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RESUMEN EJECUTIVO  

¿Cuáles podrían ser los futuros del Agrotech para el Departamento del Magdalena en 2040? 

Esta ha sido la pregunta clave para la realización de un estudio prospectivo para el sector 

agro en el departamento del Magdalena en el año 2040, haciendo énfasis en línea de 

Agrotech, en pro de las posibilidades de una actividad productiva conectada con herramientas 

tecnológicas.  

Este estudio prospectivo consta de un análisis de escenarios futuros basados en dos 

incertidumbres estratégicas principales: si la integración para el desarrollo alrededor del 

ecosistema de actores del agro será alta o baja; y si las capacidades de producción agrícola 

serán inteligentes o tradicionales.  

Estas dos incertidumbres abren un abanico de cuatro escenarios, con cuatro desarrollos 

diferentes y plausibles para el Agrotech en el Magdalena hasta el 2040. 

El escenario Mariposas amarillas: el agro abraza la tecnificación y las cadenas de valor 

describe un mundo donde las capacidades de producción agrícola del departamento del 

Magdalena son inteligentes y existe una alta integración para el desarrollo.  

El escenario La luz es como el agua: el agro al ritmo de los productos tradicionales define 

un mundo donde si bien la integración para el desarrollo es alta en el Magdalena, las 

capacidades de producción agrícolas conservan características tradicionales, en particular 

una apropiación desigual de nuevas tecnologías y una oferta exportadora poco diversificada 

y sofisticada.  

El escenario El general en su laberinto: un agro moderno sin conexiones inteligentes 

establece un mundo donde convive una baja integración para el desarrollo con capacidades 

de producción inteligentes en el departamento del Magdalena. Esto, definido por la presencia 

de un nivel tecnológico relevante en el agro, pero sin la plenitud de condiciones que lo hacen 

realmente productivo (vías, energía, asistencia técnica, crédito y asociatividad).  

El escenario La mala hora: un agro sin evolución habla de un mundo donde las capacidades 

de producción agrícola del departamento del Magdalena son tradicionales y existe una baja 

integración para el desarrollo.  
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Comprender que esos cuatro futuros son posibles ayuda a todos los actores del ecosistema 

del agro a prepararse y fortalecerse, no sólo para los tiempos buenos y sus oportunidades, 

sino también para los tiempos adversos. 

En la medida en que la propuesta metodológica de Visionarios Magdalena involucra la 

planificación estratégica y de recomendaciones para promover la competitividad sostenible 

en los documentos de Plan de Competitividad y Ruta de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Magdalena, considerando como referencia de visión los estudios prospectivos sectoriales, 

se toma como escenario apuesta el escenario Mariposas amarillas: el agro abraza la 

tecnificación y las cadenas de valor. Esto, entendiendo que contiene los elementos más 

apropiados para la posterior proposición de estrategias y acciones de proyectos que 

contribuyan al cierre de brechas y al posicionamiento de una competitividad soportada en la 

innovación.  

Este escenario destaca por posicionar al departamento como un polo de desarrollo 

agroindustrial, basado en la integración de cadenas productivas derivadas de la producción 

tecnificada, su procesamiento industrial y su posterior comercialización; apoyados mediante 

la formación de conglomerados de producción agroalimentaria. Esto, soportado alrededor de 

cinco elementos transversales: i) sostenibilidad, ii) un agro conectado con la tecnología iii) 

un Distrito de Innovación Inteligentemente Especializado en Agrotech, iv) oferta productiva 

compleja (diversificada y sofisticada) y v) educación de calidad.  

Los escenarios se basan en investigación del futuro y en un proceso participativo con los 

actores clave en el departamento de Magdalena y a nivel nacional. 
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INTRODUCCIÓN  

El sector agropecuario representa un renglón importante de la economía del departamento 

del Magdalena, con una participación promedio de 16,1% dentro del Producto Interno Bruto 

departamental en los últimos 5 años. No obstante, al igual que la mayoría del sector en el 

resto del país, la actividad primaria sufre de una serie de fallas coyunturales o estructurales 

que limitan su desarrollo y crecimiento productivo. Baja asistencia técnica, escasa 

mecanización, sistemas de riego ineficientes, limitados niveles de uso de tecnologías de 

última generación e inapropiado uso de fertilizantes y otros insumos para la protección de 

cultivos, resaltan dentro de algunas de las problemáticas que deben superarse para avanzar 

hacia una actividad pensada desde la perspectiva de cadena de valor y no desde la simple 

producción de alimentos.  

Esta mirada estratégica requiere particularmente el posicionamiento de la tecnología en las 

tareas de producción agrícola junto con una mayor transformación de cultivos en productos 

con valor agregado, como medio para generar reducción significativa en costos y tiempos en 

diversos procesos resultado de una toma de decisiones más eficiente y soportada en datos.  

Las oportunidades derivadas de la apropiación tecnológica en el mundo agro son variadas. 

Entre estas se tiene los riegos inteligentes capaces de usar solo el agua necesaria para atender 

las necesidades del campo, los drones que permiten captura de imágenes precisas sobre el 

estado de los cultivos, los sensores creados alrededor de Internet de las Cosas usados en 

diversas operaciones de monitoreo de plantaciones y vigilancia de materias primas, cámaras 

multiespectrales y láser para precisión óptica para control de salud en plantas, y la 

inteligencia artificial que integrada con herramientas de precisión y análisis de datos permite 

la toma de decisiones en tiempo real.  

Asimismo, avances en materia de blockchain facilitan que existan patrones de trazabilidad 

que integran a los participantes de toda la cadena de producción, desde la generación de 

insumos hasta el consumidor final.  

Al final, todas estas mejoras de índole tecnológico suponen el soporte para cambios en los 

modelos de producción que se traducen en espacios de innovación, disminución de riesgo y 

mayores ingresos para todos los vinculados en las actividades productivas sectoriales. No 

obstante, la consolidación del uso tecnológico en el campo plantea retos a nivel de asistencia 

técnica, financiamiento, culturales, de conectividad e incluso geográficos.  
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En este sentido, entendiendo la importancia de esta industria para la competitividad del 

Departamento del Magdalena en su conjunto y la existencia de desafíos alrededor de su 

tecnificación, se hace necesario contar con una perspectiva de futuro que brinde una visión 

que sirva como punto de reflexión para la toma de decisiones estratégicas y de acciones que 

promuevan un sector acorde con los parámetros tecnológicos modernos, que sea capaz de 

impulsar una oferta exportadora diversificada y sofisticada, respondiendo a las nuevas 

dinámicas del mercado, y la consolidación de nuevas empresas agroindustriales, todo eso 

bajo un marco de sostenibilidad que involucre el respeto por el medio ambiente, y el mayor 

aprovechamiento económico en beneficio de todos los actores interesados.  

Estar preparado para ese futuro aumenta en gran medida las posibilidades de manejar con 

éxito todo lo que le depare. No obstante, el futuro es difícil de predecir, y los pronósticos 

simples y tradicionales generalmente son erróneos ya que no tienen en cuenta incertidumbres. 

Aquí es entonces donde entra el análisis de escenarios. 

Dentro de la conceptualización de Visionarios Magdalena, el objetivo de este documento es 

proveer un escenario apuesta y un conjunto de escenarios que describen futuros potenciales 

y plausibles para el Agrotech hasta 2040 en el Magdalena. En la medida que se establezcan 

los elementos necesarios para señalar los factores de cambio hacia el futuro que definan 

escenarios con mayor valor tecnológico para el agro, se podrá pensar en un desarrollo rural 

en el departamento que ofrezca oportunidades agrícolas, alimentarias y productivas con 

mayores posibilidades en el ámbito nacional e internacional. 

Luego, el escenario apuesta sirve de plataforma de referencia para construir una planificación 

estratégica en el Plan de Competitividad del departamento y en la Ruta de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Magdalena. En estos documentos se aborda las líneas de acción 

que marcan la ruta para la definición de aquellos programas y proyectos que generen 

impactos significativos en la estructura productiva y territorial del departamento en el largo 

plazo, incluyendo el agro, indispensables para agregar valor a su economía y mejorar la 

calidad de vida de los magdalenenses.  

¿Qué es Agrotech? 

Aunque no existe un consenso absoluto entre los diferentes actores de la cadena 

agroalimentaria acerca de una definición exacta alrededor de conceptos que aparecen muy 

conectados en la literatura, tales como agricultura 4.0 y Agrotech, en este documento se acoge 

la concepción propuesta Vitón, et al. (2017) según la cual se concibe al Agrotech como la 
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aplicación e integración de las nuevas tecnologías (incluida la biotecnología) a todo lo que 

tiene que ver con el sector primario (agricultura, ganadería, horticultura, entre otros), tanto 

desde el punto de vista del cultivo, como de los procesos productivos o, incluso, de la 

comercialización de los productos. De tal manera que el Agrotech surge como una alternativa 

dentro del mundo agrícola para dar atención a necesidades como la progresiva demanda de 

alimentos ante el crecimiento poblacional, la mejora en la calidad nutricional y el aumento 

de la resistencia a plagas y enfermedades por parte de animales y cultivos. Es importante 

notar que la gran mayoría de personas pobres en el mundo viven en zonas rurales y una de 

las principales fuentes de ingresos son las actividades de agricultura. Además, los hogares 

pobres en zonas rurales tienen ciertas características en común, como bajos niveles 

educativos, altas tasas de natalidad, acceso limitado a recursos y servicios, entre otros (Valdés 

y Mistiaen, s.f.). En este sentido, los avances en Agrotech representan una oportunidad 

particular los agricultores en condiciones de pobreza, pues les permite reducir costos, ampliar 

su capacidad comercial y mejorar sus esquemas productivos, además de mejorar la calidad 

de los alimentos, lo cual incide positivamente sobre su calidad de vida. 

Esta perspectiva de incluir todos los ámbitos que participan en la dinámica de llevar los 

cultivos del campo hasta el usuario final no solo se limita a los alimentos, sino que involucra 

transformaciones y usos con alto valor agregado, tales como los productos orgánicos y otros 

derivados. Esta visión integral de todo el entorno ligado a las agroindustrias consolida 

cadenas de valor más sostenibles y con mayor valor añadido para las materias primas, lo que 

impulsa las economías locales por medio de la promoción de nuevos empleos y mejoras en 

los ingresos de los productores, así como la provisión de alimentos y productos más nutritivos 

y saludables. Asimismo, las mejoras en la productividad agrícola contribuyen al desarrollo 

de la economía en general, y más aún en periodos de ajuste tras una crisis, en la medida en 

que el crecimiento del sector aumenta más que proporcionalmente frente al de otras 

actividades económicas y esto genera un crecimiento económico agregado mucho mayor 

(FAO, s.f.a). Además, el desarrollo de la agricultura y la agroindustria genera excedentes en 

términos de recursos (mano de obra, capital, ahorros, hábitats y ecosistemas, entre otros), los 

cuales ñpermiten el florecimiento del resto de la econom²aò (FAO, s.f.a, p§rr. 25), impulsando 

otras actividades económicas como el turismo, la industria, actividades culturales, entre otras 

(FAO, s.f.b). 

Alineación con la política pública 

La prospectiva es concebida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) como ñel conjunto de intentos sistemáticos para mirar a largo plazo la 
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ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el fin de identificar aquellas tecnologías 

genéricas emergentes que probablemente aporten los mayores beneficios económicos y/o 

socialesò (Castelló y Callejo, 2000). De esta definición se desprende que más que pronosticar, 

el objetivo de la prospectiva se concentra en identificar los factores de cambio mediante el 

entendimiento del futuro. Y es precisamente sobre la visión de futuro, que ha definido el país 

alrededor de la Ciencia, la Tecnología, y la Innovación (CTeI) como eje dinamizador de la 

competitividad, que se orienta la identificación del Agrotech como ámbito económico al que 

se apuesta en la configuración de este estudio prospectivo sectorial para el Departamento del 

Magdalena, que apunta a proveer las prioridades necesarias para la consolidación futura de 

industrias sostenibles en el territorio.  

A continuación, se ofrece un compendio de documentos y estrategias de política pública que 

se alinean con el estudio prospectivo construido.  

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) formulados por la ONU en 2015, plantean 

diferentes metas y rutas de acci·n para ñerradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 

la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenibleò (ONU, 

s.f.), con vigencia hasta el 2030. 

Respecto a la Agricultura, se pueden encontrar distintas estrategias e iniciativas en varios de 

los ODS en torno al uso del suelo y de los recursos naturales, la sostenibilidad y el cuidado 

del medioambiente. A continuación, se describen a grandes rasgos las metas relacionadas 

con recursos naturales, medio ambiente y agricultura encontradas en los distintos Objetivos 

(ONU, s.f.): 

ǒ ODS 6 - Agua limpia y saneamiento: establece una serie de metas relacionadas con 

la protección, conservación, mejoramiento y cuidado de los recursos hídricos y los 

ecosistemas relacionados con el agua, además de promover una cultura de cuidado 

partiendo de estrategias para reducir la contaminación, los vertimientos y los 

residuos. 

ǒ ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles: busca mitigar los efectos del cambio 

climático, la contaminación ambiental y la gestión deficiente de desechos; además de 

promover el acceso a zonas verdes, los vínculos entre zonas rurales y urbanas para 

fomentar el desarrollo, y el uso eficiente de los recursos. Asimismo, enfatiza en la 

necesidad de reforzar la protección del patrimonio natural. 
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ǒ ODS 12 - Producción y consumo responsables: insta a trabajar en pro de un uso y 

gestión sostenible y eficiente de los recursos naturales, reducir los desperdicios y las 

pérdidas de alimentos tanto en el consumo como en la producción, implementar una 

gestión ecológicamente racional y responsable de productos y desechos químicos, y 

reducir el nivel de desechos generados por medio de programas de prevención, 

reducción, reciclaje y reutilización.  

ǒ ODS 13 - Acción por el clima: reconoce el impacto que tiene el cambio climático 

sobre la calidad de vida, los medios de subsistencia y el medioambiente, de modo que 

establece metas orientadas a fomentar la resiliencia y la capacidad de adaptación 

frente a los riesgos que este fenómeno implica, además de promover estrategias de 

capacitación, educación y sensibilización frente al cambio climático y sus 

consecuencias. 

ǒ ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres: para abordar las amenazas y la degradación 

que enfrentan los ecosistemas, este objetivo está enfocado en la protección, 

conservación, restablecimiento y recuperación de ecosistemas terrestres y 

ecosistemas interiores de agua dulce, suelos degradados, y hábitats naturales, con el 

fin de frenar la pérdida de biodiversidad y controlar las amenazas biológicas que 

pueden afectar a las distintas especies.  

Misión de Sabios.  

La Misión de sabios, constituida en 2019, estuvo conformada por expertos nacionales e 

internacionales en distintas áreas del conocimiento, cuyo propósito fue ñtrazar la ruta para el 

avance de la ciencia, la tecnolog²a y la innovaci·n en Colombiaò (Gobierno de Colombia, 

2019, p. 9). De manera general, la Misi·n estableci· como objetivo contribuir a ñla 

construcción e implementación de la política pública de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y a las estrategias que debe construir Colombia a largo plazo, para responder a 

los desaf²os productivos y sociales de manera escalable, replicable y sostenibleò (Gobierno 

de Colombia, 2019, p. 11). Para ello, se elaboraron ocho documentos con recomendaciones 

y estrategias que idealmente deberían seguirse para lograr avances en las áreas de Ciencias 

Sociales y Desarrollo Humano; Ciencias de la Vida y de la Salud; Biotecnología, 

Bioeconomía y Medio Ambiente; Océano y Recursos Hidrobiológicos; Ciencias Básicas y 

del Espacio; Energía Sostenible; Tecnologías Convergentes -Nano Info y Cogno- e Industrias 

4.0 e Industrias Creativas y Culturales. 

En el foco de Biotecnología, Bioeconomía y Medio Ambiente se reconoce la necesidad de 

apuntar a una transformación productiva alineada con la protección del medio ambiente y la 

sostenibilidad, capaz de involucrar grandes encadenamientos productivos hacia adelante y 
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hacia atrás, y proveer un suministro sostenible de bienes y servicios a todos los sectores 

económicos. En tal sentido, los planteamientos del foco se alinean con el reto de una 

Colombia Biodiversa, soportada en un modelo de economía sostenible basado en la 

diversidad natural y cultural (CEPAL, 2020, p. 7). Asimismo, responden al reto Colombia 

Productiva y Sostenible que involucra enfocarse en cambios en la estructura productiva del 

país hacia industrias y servicios con contenido tecnológico alto, empresas de economía 

circular con máximo aprovechamiento de residuos y con sostenibilidad ambiental. 

Los retos en sí mencionados dan espacio a considerar a la agricultura como un sector en el 

que se pueden encontrar soluciones que respondan a los requerimientos definidos en la 

Misión internacional de sabios, en particular a aquellos que involucran la necesidad de 

vincular posibilidades tecnológicas que fortalezcan la bioeconomía regional, a partir de 

implementar una agricultura sostenible y generadora de productos para la industria. 

El reto de Colombia Biodiversa tiene las siguientes misiones (CEPAL, 2021, p. 12): 

I. Colombia diversa, bioeconomía y economía creativa: conocimiento, conservación, 

apropiación y uso sostenible del patrimonio cultural y natural para una economía 

sostenible. 

II.  Agua y cambio climático: conservación y uso sostenible del agua, minimización de 

los riesgos y maximización de la resiliencia de la biodiversidad, los ecosistemas y la 

sociedad frente al cambio climático. 

Por su parte, el reto de Colombia Productiva y Sostenible busca implementar un ñnuevo 

modelo productivo, sostenible y competitivoò (CEPAL, 2021, p. 13). 

Para cumplir estos objetivos, la Misión propone una serie de programas en materia de 

Agricultura y nuevas tecnologías (ver Tabla 1 y Tabla 2). 

Tabla 1. Programas sobre agricultura y nuevas tecnologías en el reto Colombia Biodiversa. 

Reto Colombia Biodiversa 

Misión I  Misión II  

Programa I: Colombia Bio 2.0 y Colombia cultural Programa I. Gestión Integral del agua en Colombia  

Programa III: Programa de investigación para la 

conservación de la biodiversidad 

Programa II. Garantía de Flujo Hídrico  

Programa IV: Agricultura Sostenible y Generadora de 

productos para la industria 

Programa III. Conectividad, mantenimiento y 

mejoramiento de sistemas hidráulicos 

Programa V: Pesca y acuacultura responsable Programa IV. Calidad y cobertura del recurso hídrico 

Programa VI: Nueva revolución industrial y 

manufacturera 

Programa V. Garantizar resiliencia de los 

ecosistemas acuáticos y la Biodiversidad 
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Programa VII: Formación y retención del talento 

humano para el modelo de Bioeconomía  

Programa VI. Amenazas y riesgos a los recursos 

acuáticos 

 Programa VII. Desarrollo económico y 

competitividad. Calidad de vida de las comunidades. 

Programa VIII: Programa Nacional sobre eventos 

hidrometeorológicos extremos  

Programa IX: Impactos del Cambio Climático y del 

Cambio Ambiental Global (CAG)  

Programa X: Actualización de programas de 

administración y mitigación al cambio climático 

Nota: elaboración propia con base en CEPAL (2021, p. 12). 

Tabla 2. Programas sobre Agricultura y nuevas tecnologías en el Reto Colombia Productiva y 

Sostenible. 

Reto Colombia Productiva y Sostenible 

Agricultura y Agroindustria  Tecnologías convergentes e Industrias 4.0  

Programa I. Incorporar avances de CTI para la 

modernización tecnológica sostenible del sector 

agroindustrial. 

Programa I. Fortalecer la articulación de la 

información y el manejo de datos en el país. 

Programa II. Fortalecer infraestructura científica y 

técnica de las regiones en I+D+I 

Programa II. Desarrollo de sectores industriales 

basados en Química Verde a través de agroindustrias 

y la convergencia de tecnologías 

Programa III. Contribución con la desaceleración e 

incluso reversión de los efectos negativos del cambio 

climático.  

 

Nota: elaboración propia con base en CEPAL (2021, p. 13). 

De manera general, las metas relacionadas con el sector agrícola se enfocan en distintas áreas, 

como el PIB, gestión de la energía, vertimientos y manejo de residuos. La ruta de acción 

propuesta busca que para el 2030 se hayan alcanzado los siguientes indicadores con respecto 

a dichas áreas (CEPAL, 2020, p. 18): 

1. Producto Interno Bruto (PIB): duplicar la participación de la agricultura hasta 

alcanzar el 13.4% del PIB (actualmente se encuentra en 6.76%) con una participación 

del 20% del empleo nacional.  

2. Energía: aumentar el aprovechamiento de la Biomasa sólida y líquida pasando del 9% 

al 15% en la producción de energía y desarrollando al menos cuatro sectores 

industriales basados en la química verde, cada uno de ellos con al menos una nueva 

empresa de base tecnológica.  

3. Vertimientos y residuos (sólidos, líquidos, agrícolas y agroindustriales): se espera al 

2022 una reducción de estos al 80%. 
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Conpes 4069. 

El componente de CTeI se considera un pilar fundamental para el desarrollo económico, 

social y ambiental de las sociedades modernas (DNP, 2021). De esta forma, el documento 

4069 del Consejo Nacional de Pol²tica Econ·mica y Social (CONPES), ñPol²tica Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2031ò plantea los lineamientos de pol²tica sobre 

este tema basados en la Misión de sabios y otras políticas aprobadas por el Consejo.  

En t®rminos generales, esta pol²tica busca ñincrementar la contribuci·n de la [CTeI] al 

desarrollo social, económico, ambiental, y sostenible, del país, con un enfoque diferencial, 

territorial, y participativoò (DNP, 2021, p. 11). Por tanto, es necesario desarrollar ñuna nueva 

política de [CTeI] que promueva la innovación transformativa y establezca los arreglos 

interinstitucionales requeridosò (DNP, 2021, p. 17), con el fin de contribuir a la 

implementación de las recomendaciones de la Misión de sabios. 

En el documento se plantean ocho principios orientadores de la Política, pensados para 

fomentar el desarrollo de la CTeI en el país y las estrategias propuestas para enfrentar las 

distintas problemáticas identificadas. Estos principios son: 1) ética e integridad científica, 2) 

excelencia, 3) articulación intersectorial e interinstitucional, 4) direccionalidad y prospectiva, 

5) interdisciplinariedad, colaboración, y diálogo de saberes, 6) inclusión y justicia social, 7) 

sostenibilidad, y 8) evaluación y flexibilidad (DNP, 2021, p. 23). 

Entre las problemáticas identificadas, es importante recordar que una de las principales 

actualmente es la baja contribución de CTeI al desarrollo económico, social, ambiental y 

sostenible del pa²s. La OCDE afirma que esto ñlimita el desarrollo social y ambiental ya que 

el cambio tecnológico es un canal de mejora del bienestar social, de acercamiento a la frontera 

de productividad global y de oportunidad para transformar los sistemas sociot®cnicosò (DNP, 

2021, p. 27). 

Por lo tanto, en la construcción de una sociedad del conocimiento con cambios sociales y 

culturales que la propicien, la Política Nacional de CTeI formula un plan de acción con un 

eje estratégico correspondiente a cada uno de los objetivos específicos planteados. Dentro de 

cada foco se encuentran diferentes líneas de acción a través de las cuales se designan 

autoridades encargadas, recursos y periodos de vigencia, con el fin de trazar un recorrido de 

cumplimiento claro. En relación con la Agricultura y nuevas tecnologías, se identifican las 

siguientes estrategias con sus respectivas líneas de acción (ver Tabla 3): 
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Tabla 3. Plan de acción de CTeI en agricultura y nuevas tecnologías. 

Estrategia Línea(s) de acción 

Estrategia 2. 

Mejorar la capacidad de 

generación de conocimiento 

científico y tecnológico, y la 

infraestructura científica y 

tecnológica, y las capacidades 

de las IGC y de las entidades 

de soporte, para aumentar la 

calidad e impacto del 

conocimiento en la Sociedad. 

Línea de acción 5. 

Implementación de estrategia nacional de gestión de activos para I+D+i, la 

cual permite inventariar e identificar el estado actual de los activos a través 

de un sistema de información, así como gestionar adecuadamente la 

adquisición y el mantenimiento de equipos robustos para la CTeI. En este 

sentido, se plantean alternativas de mejora en la eficiencia de procesos de 

promoción, uso y adquisición de este tipo de infraestructura, y el fomento de 

su uso compartido, respondiendo a los intereses nacionales planteados por la 

Misión de sabios. 

Entidades encargadas: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

Periodo: 2022-2028. 

Estrategia 5. 

Aumentar la inclusión social 

en el desarrollo de la CTeI, las 

capacidades regionales en 

CTeI y la cooperación a nivel 

regional e internacional, para 

consolidar el SNCTI y los 

sistemas regionales de 

innovación. 

Línea de acción 13. 

Fortalecimiento de las capacidades regionales en CTeI y la cooperación a 

nivel regional, a través del diseño y la implementación de instrumentos de 

relacionamiento y coordinación entre departamentos y regiones para 

fortalecer los sistemas regionales de CTeI. Así, se busca asesorar a los 

territorios que decidan crear sus Secretarías Territoriales de CTeI con el fin 

de facilitar la articulación con los demás sectores en el ámbito regional, 

departamental, y municipal.  

Entidades encargadas: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a través de 

la Consejería Presidencial para las Regiones, y Departamento Nacional de 

Planeación. 

Periodo: 2023-2025. 

Estrategia 6. 

Mejorar la articulación 

institucional, el marco 

regulatorio, y la capacidad de 

inteligencia e información 

estratégica en CTeI.  

Línea de acción 15. 

- Realización de análisis técnicos necesarios para la creación de una instancia 

al interior del sector de Ciencia, Tecnología, e Innovación para la 

estructuración técnica, administrativa y financiera de los recursos y las 

diferentes fuentes disponibles, con el fin de darle un manejo adecuado a los 

recursos en función de las condiciones y necesidades reales del contexto 

nacional. Esto con el fin de mejorar la articulación institucional y el marco 

regulatorio para la CTeI 64. 

Entidades regulatorias: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Departamento Nacional de Planeación, y Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 

Periodo: 2022-2025. 
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- Optimización de la oferta de instrumentos de política para el fomento de 

CTeI para priorizar recursos y acciones en torno a los retos y misiones 

propuestas por la Misión de sabios, haciendo uso de la metodología Arco. 

Adicionalmente, se busca desarrollar una metodología para la 

implementación y seguimiento de políticas públicas orientadas por dichas 

misiones. 

Entidades encargadas: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Departamento Nacional de Planeación. 

Periodo: 2022-2025. 

- Actualización normativa del sector CTeI, y ajustes procedimentales 

requeridos para promover el desarrollo de ACTI en el país. Para ello, se 

requiere definir e implementar una agenda regulatoria a corto y mediano 

plazo de acuerdo con los lineamientos correspondientes del Gobierno. Esta 

estrategia contempla tendencias y escenarios de futuro sobre tecnologías 

disruptivas, las cuales permiten adaptar la regulación del sector en términos 

de prevención de riesgos y aprovechamiento de oportunidades. 

Entidades encargadas: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Departamento Nacional de Planeación. 

Periodo: 2022-2025. 

- Gestión y seguimiento anual de los 65 avances en cada una de las misiones 

establecidas en la Misión de sabios. 

Entidades encargadas: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Departamento Nacional de Planeación, y entidades que ejercen la secretaría 

técnica de las instancias relacionadas. 

Periodo: no definido. 

Línea de acción 16. 

Fomento de la capacidad de inteligencia e información estratégica en CTeI a 

través de la implementación de una estrategia de prospectiva en CTeI que 

permita contemplar escenarios de futuro, así como anticipar riesgos y 

oportunidades de desarrollo tecnológico para el país. Esta estrategia brinda 

insumos para orientar la investigación y la innovación en el marco de las 

capacidades nacionales, y promueve el uso de herramientas de prospectiva 

tecnológica en el sector productivo. 

Entidades encargadas: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Departamento Nacional de Planeación. 

Periodo: 2022-2025. 

Estrategia 7. 

Incrementar la financiación de 

la CTeI, mejorar su eficiencia 

y eficacia, y su monitoreo y 

evaluación para incrementar el 

Línea de acción 17. 

Desarrollo e implementación de una hoja de ruta para impulsar el instrumento 

de Compra pública para la innovación, alineada con los focos y misiones 

propuestos por la Misión internacional de sabios. Esto con el fin de fomentar 

y estabilizar la financiación de CTeI y alrededor de misiones. 
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alcance y la optimización de 

las inversiones en CTeI. 

Entidades encargadas: Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Periodo: 2022-2025. 

Nota: elaboración propia con base en DNP (2021, pp. 55-67). 

Plan de Desarrollo del Magdalena. 

El Plan de Desarrollo 2020-2023 ñMagdalena Renaceò reconoce la necesidad de nuevas 

políticas para responder a las problemáticas y necesidades del pueblo magdalenense, el cual 

se ha visto profundamente afectado por las consecuencias de la ñapropiaci·n de lo p¼blico 

para fines privados, de la violencia como herramienta de silenciamiento político y de despojo 

de propiedades que los han tenido sumidos en la pobrezaò (Gobernaci·n del Magdalena, 

2020, p. 16), además de las consecuencias de la pandemia por Covid-19 que impactó 

fuertemente a la sociedad colombiana. Asimismo, reconoce la importancia de las 

comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en el territorio, su legado y sus 

necesidades históricamente desatendidas, de manera que ñlas reivindicaciones, demandas, 

propuestas e iniciativas formuladas en nombre de los pueblos originarios se [convertirán en 

un] conjunto de programas, proyectos y accionesò (Gobernaci·n del Magdalena, 2020, p. 

70). 

En este sentido, este Plan establece cuatro pilares fundamentales denominados 

ñRevolucionesò (Revoluci·n del Gobierno Popular, Revoluci·n de la Equidad, Revoluci·n 

del Empleo y la Productividad, y Revolución Ambiental), con el objetivo de 

modificar las prácticas que perpetúan la pobreza y potenciando las 

capacidades y oportunidades de la población magdalenense, cuyo mayor reto 

no es distinto a este: la reducción de la pobreza, con políticas que favorezcan 

la equidad y la convergencia entre los municipios, y su relación con la región. 

(Gobernación del Magdalena, 2020, p. 60) 

Al interior de cada pilar se encuentran diferentes Movilizaciones, las cuales se desglosan en 

programas y proyectos orientados a cumplir el propósito general del PDD. 

La Revolución Ambiental y la Revolución del Empleo y la Productividad abordan la 

Agricultura y las nuevas tecnologías desde diferentes perspectivas. La primera Revolución 

se enfoca en una amplia variedad de estrategias orientadas a fortalecer el compromiso de 

sostenibilidad, y generar cambios en la gestión de recursos para mejorar las condiciones 

ambientales en el territorio. Para ello, se divide en dos grandes focos, denominados 

ñMovilizacionesò (Agua y naturaleza, y Vivienda y servicios), con sus respectivos 
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programas; sin embargo, la Agricultura solo se aborda en el primero, como se describe a 

continuación (ver Tabla 4): 

Tabla 4. Plan de acción sobre agua y naturaleza. 

Agua y naturaleza 

Propósito: uso y disfrute sustentable del territorio, mediante la transición hacia energías renovables, la 

restauración participativa de ecosistemas y recuperación de fuentes hídricas. 

1. Cambio en la gestión del riesgo y la resiliencia 2. Cambio por los recursos hídricos y la biodiversidad 

Desplastifica y cambia 

Implementación de una campaña, fomentando 

acciones de control, información y sensibilización 

para desestimular el uso del plástico no reutilizable. 

Promoción de la conciencia ambiental y búsqueda de 

soluciones innovadoras para enfrentar las 

problemáticas asociadas a este tema. 

Fomento de la cooperación en el sector del reciclaje, 

apoyado en la gestión para la creación de centros de 

acopio. 

Cambio en la gobernanza del agua 

Recuperación, preservación, conservación y monitoreo 

del sistema hídrico del Departamento. 

Desarrollar un modelo de Banco de Hábitat para la 

regeneración y conservación de la biodiversidad. 

Cambio en la resiliencia climática 

Fortalecimiento institucional y social para la gestión 

del riesgo y el cambio climático, mitigación del riesgo 

mediante el conocimiento temprano, y reducción de 

los riesgos en aquellas zonas identificadas con altos 

niveles de riesgos.  

Cambio por el patrimonio natural 

Recuperación de las principales áreas de importancia 

ambiental para el Departamento, que funcionalmente 

definen los territorios. 

Aseguramiento de un futuro sustentable para la 

multiplicidad de animales y plantas, de cultivos y 

especies productivas, de turismo sostenible y 

beneficios perdurables sobre ecosistemas resilientes. 

Cambio por la flora y fauna 

Promoción de estrategias de política pública, como 

actos administrativos para establecer los lineamientos 

encaminados a la protección y el bienestar de los 

animales de las diversas especies, que habitan el 

territorio del Departamento del Magdalena, 

fortaleciendo la lucha contra el tráfico de especies, el 

comercio ilegal, la extracción de fauna, reducción de 

poblaciones naturales, el aumento del riesgo de 

extinción y riesgos sobre la salud pública. 

Fomento de la gestión para la construcción y dotación 

de un Centro de Atención, Valoración y Recuperación 

de Fauna Silvestre en el Departamento (CAVRFS), con 
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las características arquitectónicas, hidromecánicas, 

bioclimáticas, teniendo en cuenta criterios de 

sustentabilidad y ecourbanismo, con equipamiento y 

herramientas diagnósticas modernas, que faciliten los 

procesos de recepción y rehabilitación de los 

especímenes, provenientes de acciones de control 

sobre actividad de tráfico y tenencia de fauna. 

Nota: elaboración propia con base en Gobernación del Magdalena (2020, pp. 258-267). 

Por su parte, la Revolución del Empleo y la Productividad busca reforzar el compromiso del 

Departamento con un esquema productivo sostenible, además de la seguridad y soberanía 

alimentaria. Para ello, traza tres movilizaciones (Infraestructura y movilidad, Empleo y 

turismo, y Agricultura y producción) con sus respectivos programas; no obstante, a 

continuación, se relacionan únicamente los programas sobre agricultura y producción en el 

territorio (ver Tabla 5): 

Tabla 5. Plan de acción sobre agricultura y producción. 

Agricultura y producción 

Propósito: impulsar estrategias de acceso a la tierra, al crédito y a nuevas tecnologías para pequeños y 

medianos productores que impulsen buenas prácticas para la agricultura, que favorezcan el aumento de la 

competitividad y productividad, la generación de ingreso y empleo y la sostenibilidad ambiental y ecológica. 

1. Cambio en la productividad 

Cambio en la producción 

agropecuaria 

Promoción de la asociatividad 

como estrategia para aumentar la 

competitividad, mejorar la 

comercialización y facilitar la 

entrada a nuevos mercados. 

Desarrollo de acuicultura 

sostenible en la Ciénaga Grande de 

Santa Marta y otras ciénagas del 

Departamento. 

Integración de la producción 

ganadera como estrategia para 

impulsar la reactivación 

económica, la producción y 

consumo de alimentos proteicos 

para enfrentar los efectos 

generados por la pandemia  

Cambio en la agricultura 

Alianzas para que todos los 

productores cumplan con las 

buenas prácticas de cultivo, y 

apoyo en la lucha contra la 

aparición o amenaza de patógenos 

con daños permanentes o 

disminución de la productividad y 

competitividad del sector. 

Apoyo en la producción y 

exportación de cafés y cacaos 

especiales de la Sierra Nevada, 

promoviendo campañas de 

posicionamiento y consumo.  

Fortalecimiento de la asociatividad 

del sector agroindustrial mediante 

la puesta en marcha de 

Cambio social y productivo en el 

ordenamiento de la tierra 

Formulación de una política pública 

agropecuaria que trace los 

lineamientos para desarrollar una 

intervención efectiva que 

transforme el escenario actual. 

Incentivos a la inversión en el 

campo a través de los instrumentos 

del Sistema Nacional de Crédito 

Agropecuario y el manejo de 

riesgos de mercado y climáticos. Se 

busca fomentar el acceso a 

herramientas financieras para 

actividades agropecuarias y 

agroindustriales que permitan 

promover el financiamiento y 
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Desarrollo de estrategia de banco 

de maquinarias y equipos 

agrícolas, disponibles para 

pequeños y medianos productores, 

con el fin de apoyar y tecnificar la 

preparación de la tierra, la siembra 

de cultivos y aumentar la 

productividad agropecuaria.  

Implementación de estudio 

hidrogeológico y agroecológico 

para identificar las zonas aptas para 

el establecimiento de distritos de 

riego, optimizando el uso del 

recurso hídrico y la adecuación de 

tierras para riego. 

Gestión de la construcción de 

plazas de mercado y centros de 

acopio para el fortalecimiento de 

los canales cortos de 

comercialización a través de 

estrategias de compras públicas 

locales de alimentos 

Diseño de acciones dirigidas al 

desarrollo de la agroindustria 

departamental, ofreciendo en áreas 

bien definidas servicios de 

logística, transformación, 

distribución y comercialización de 

la producción regional, con el 

apoyo de infraestructura 

productiva y técnica.  

organizaciones de economía 

solidaria. 

Desarrollo de la agroindustria 

departamental, con énfasis en la 

implementación de economías de 

escala.  

Alianzas con universidades y 

centros de investigación para crear 

el Laboratorio Departamental de 

Calidad de Suelos y Control 

Fitosanitario 

Implementación del Plan de 

Ordenamiento Productivo y Social 

de la Propiedad Rural, el cual 

permitirá caracterizar el sector 

agropecuario del Departamento, 

definir el territorio acorde con los 

planes de ordenamiento territorial 

municipales, abordar los temas de 

producción agropecuaria, 

adecuación y restitución de tierras, 

titulación de baldíos y la 

adquisición directa de predios para 

garantizar al campesinado el 

derecho a la tierra y al trabajo.  

Puesta en marcha del Plan 

Departamental de Extensión 

Agropecuaria, el cual será un 

instrumento de planificación 

cuatrienal que definirá los 

elementos estratégicos, operativos 

y financieros para la prestación del 

servicio público de extensión 

agropecuaria en el Departamento. 

Creación de la Empresa 

Departamental de Alimentos y 

Desarrollo Rural, elemento crucial 

para la intervención pública en la 

construcción de un escenario 

armónico del encadenamiento 

productivo, evitando las rupturas y 

debilidades generadoras de riesgos 

para la adecuada producción, 

distribución y acceso a los 

alimentos 

acompañamiento integral de los 

emprendedores. 
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Fortalecimiento de canales de 

distribución, propiciando la 

asociatividad para ampliar el 

impacto social e incentivar la 

inversión pública, privada y la 

cooperación internacional. 

Consolidación de procesos de 

transformación que le den valor 

agregado a los productos del sector 

agropecuario departamental.  

Nota: elaboración propia con base en Gobernación del Magdalena (2020, pp. 326-335).  
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ANTECEDENTES 

Proyecto Visionarios Magdalena 

Visionarios Magdalena es un proyecto ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Marta 

para el Magdalena en alianza con Vertical-i Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación. 

Es financiado con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema 

General de Regalías. Su objetivo general consiste en incrementar los niveles de desempeño 

institucional del Sistema Territorial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Magdalena 

(STCTeI) con el fin de dinamizar el ecosistema y consolidar la posición competitiva del 

departamento. 

Para alcanzar este objetivo se han trazado dos rutas. La primera consiste en fortalecer el 

conocimiento sobre las necesidades, potencialidades y focos estratégicos del departamento 

del Magdalena en materia de CTeI, a partir de tres hitos: 

¶ Actualizar el plan de competitividad del departamento del Magdalena. 

¶ Definir la ruta de Ciencia, Tecnología e Innovación del Magdalena y articularla con 

el plan de competitividad actualizado. 

¶ Construir siete estudios prospectivos para cada uno de los focos estratégicos 

identificados en el proyecto, a saber: Agrotech, Turismo sostenible, Energías 

renovables, Logística verde, Educación, Economía circular y Distritos Policéntricos 

de Innovación Inteligentemente Especializados. 

La segunda ruta contempla mejorar la capacidad institucional, normativa y política del 

Departamento del Magdalena en materia de CTeI, a partir de tres hitos: 

¶ Realizar misiones tecnológicas orientadas a la transferencia de conocimiento en la 

creación de estrategias de articulación de actores en Sistemas de CTeI. 

¶ Crear una estrategia de articulación de los actores del Sistema Regional de CTeI del 

departamento del Magdalena orientada a la difusión de conocimiento y al desarrollo 

de proyectos de CTeI colaborativos.  

¶ Generar redes de colaboración y confianza entre la academia, el sector público, 

privado y la sociedad civil, para lo cual se ha definido la creación del programa de 

innovación abierta iBoost Lab, el cual busca brindar soluciones innovadoras a doce 

retos identificados en los focos estratégicos del Magdalena. 
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Estudios prospectivos y su articulación con los hitos de proyecto. 

Visionarios Magdalena se concibe, desde el punto de vista metodológico, como un proyecto 

integral en el que cada una de sus etapas y productos se encuentran interrelacionados, bajo la 

orientación de una planificación estratégica que responde a la necesidad de impulsar la 

competitividad territorial desde la proyección de largo plazo soportada en la ciencia, la 

tecnología y la innovación. Tal como lo revela la Figura 1, se sigue un conjunto de hitos que, 

si bien se presentan de forma escalonada, se retroalimentan permanentemente. Los estudios 

prospectivos actúan como punto de partida para dar luces sobre un escenario de futuro que 

sirva de referencia alrededor de lo que se visiona y aspira para el desarrollo de focos 

prioritarios.  

Figura 1. Configuración metodológica Visionarios Magdalena 

 
Fuente: Elaboración propia 

Bajo esta perspectiva, desde los estudios prospectivos se establece un planteamiento de visión 

para la consolidación de sectores clave, sirviendo como marco de identificación de los 

desafíos, en el sentido de oportunidades y amenazas, que se le presentan al departamento del 

Magdalena. Esto, incluyendo factores tecnológicos y no tecnológicos, para avanzar hacia 

lineamientos y sugerencias de políticas, estrategias y acciones a implementar para alcanzar 

los objetivos identificados en distintos horizontes de tiempo.  

En este caso, se han identificado cuatro sectores estratégicos para las condiciones 

socioeconómicas del departamento del Magdalena: Agrotech, Logística verde, Turismo 
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sostenible y Energías renovables. Mientras que se considera a la Educación, Economía 

circular y la propuesta de Distritos Policéntricos de Innovación Inteligentemente 

Especializados, como focos de orden transversal que refuerzan e inciden sobre el desarrollo 

de los sectores priorizados.  

Los estudios prospectivos, desde su posición reflexiva, se soportan en: 

¶ Un diagnóstico de la situación actual del foco o sector analizado. 

¶ Identificación de variables de acción (internas y externas). 

¶ Dinámica de entorno, sobre la cual se señala y se define los retos e incertidumbres 

sectoriales, y la relación del foco analizado con otros sectores. 

¶ Escenarios de entorno, los cuales determinan la visión de futuro sectorial.  

Estos elementos delimitan las pautas del enfoque prospectivo que alimentan la construcción 

de un bloque estratégico, el cual se plasma por medio de la sugerencia de líneas de acción 

claras y ambiciosas para materializar la visión de futuro anteriormente propuesta, y se 

documenta en el Plan de Competitividad y la Ruta de CTeI. Finalmente, las estrategias 

encuentran una opción de potencial materialización efectiva a través del perfilamiento de 

proyectos que se alinean con la agenda estratégica de la fase anterior.  

Todo esto bajo la cubierta de consolidar el ecosistema de actores que se desenvuelven y 

empujan la competitividad territorial, mediante la promoción de estrategias para su conexión 

en el desarrollo de proyectos colaborativos, y su vinculación práctica bajo el uso de la 

innovación abierta como medio para conectar los retos empresariales y territoriales con las 

soluciones de la academia y la sociedad civil.  

Contexto Foco Agrotech 

El presente contexto busca dar un panorama general del estado del foco a nivel nacional, 

regional y local. Tal como se comentó previamente, por Agrotech se contempla la aplicación 

e integración de las nuevas tecnologías (incluida la biotecnología) a todo lo que tiene que ver 

con el sector primario (agricultura, ganadería, horticultura, entre otros), tanto desde el punto 

de vista del cultivo, como de los procesos productivos o, incluso, de la comercialización de 

los productos. En este sentido, se busca proveer la información que mejor caracteriza el 

estado de variables que posteriormente se utilizan para adelantar el ejercicio prospectivo. A 

escala nacional, con mejor disponibilidad de registros y datos, se enfatiza el rol de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la cadena de valor, las 
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demandas en CTeI del sector y el panorama de startups del mercado. Por su parte, a nivel 

departamental se prioriza en documentar la situación en materia de producción y entorno 

agrícola, generación de valor agregado por medio de transformación y oferta exportadora 

alrededor del agro.  

Contexto nacional.  

Inicialmente se muestra la tendencia histórica de la variación porcentual del Producto Interno 

Bruto y su relación con las principales actividades agropecuarias del país. En el Gráfico 1 se 

observa que el comportamiento del sector agropecuario es estable a partir de 2011, 

exceptuando los años 2013 y 2017 donde se evidencian picos significativos. Es decir, durante 

casi toda la serie se observa un comportamiento del sector agropecuario consecuente con el 

comportamiento de la producción nacional, pero se denota que en el año 2020 la producción 

agropecuaria se mantuvo estable a pesar del descenso de la producción nacional. 

Gráfico 1. Variación anual porcentual del PIB y del valor agregado agropecuario. 

 

Fuente: Agronet (2022). 

Agricultura y CTeI. 

Por su parte, en el Gráfico 2 se muestra la evolución de la inversión en actividades para el 

desarrollo tecnológico y científico agropecuario nacional frente al valor del PIB de cada año. 

Gracias al comportamiento ilustrado, se puede notar que, junto a la baja inversión total, el 

monto destinado al desarrollo agropecuario mantiene una tendencia a la baja desde el año 

2015. 
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Gráfico 2. Participación en el PIB nacional de la inversión en actividades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación agropecuarias nacionales. 

 

Fuente: Siembra - Indicadores, Ministerio  de Agricultura  y Desarrollo Rural. 

Adicionalmente, la participación promedio de la inversión en actividades de CTel del Producto 

Interno Bruto Agropecuario (PIBA) entre 2011 y 2020 fue de 1,243% (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Porcentaje de participación en el PIB Agropecuario de la inversión en Actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Fuente: Siembra - Indicadores, Ministerio  de Agricultura  y Desarrollo Rural. 
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Línea Agrotech en Colombia. 

De acuerdo con información reciente de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE (2020), 

los hogares con servicio de internet en Colombia alcanzaban el 56,5%, con grandes asimetrías 

entre la población urbana y rural (66,6% en cabecera, y 23,9% en centros poblados y rural 

disperso). Durante este mismo período, el costo elevado fue la razón principal por la que los 

hogares no contaron con el servicio (50,7% para el total nacional), seguido por los hogares 

que no lo consideran necesario (27,6%), no hay cobertura en la zona (7,7%), no saben usarlo 

(7%) y los hogares que no acceden porque no tienen un dispositivo para conectarse (3,8%). 

Según la encuesta de Usabilidad TIC en el Sector Agropecuario, 7 de cada 10 colombianos 

no usan la tecnología. Existen diversas razones que explican el anterior resultado, dentro de 

las que se distinguen las siguientes: los agricultores en su mayoría desconocen las diferentes 

herramientas existentes para mejorar los procesos que realizan, no cuentan con las 

competencias necesarias para utilizar las TIC, muchos agricultores se niegan a la posibilidad 

de adquirir conocimientos tecnológicos que mejoren sus procesos, y no cuentan con los 

recursos económicos necesarios para acceder a las TIC. Asimismo, el bajo nivel de cobertura 

es una situación problemática, debido a que en gran parte de las zonas rurales el acceso a 

internet es deficiente, y el bajo acceso a energía eléctrica dificultan la usabilidad de las TIC 

en estos territorios.  

Al respecto, es importante agregar que existen barreras culturales y sociales que dificultan la 

utilización de recursos TIC en Colombia en la medida en que las personas que viven en zonas 

rurales tienen costumbres diferentes en torno a la relación de su quehacer diario con la 

tecnología, ya que esta no es parte de su cotidianidad del mismo modo en que lo es para las 

personas en zonas urbanas altamente desarrolladas. En el campo predomina la comunicación 

oral y ciertas tradiciones que giran en torno a ella, por lo que se requiere de más difusión y 

más recursos para conseguir que la interconectividad digital se posicione fuertemente en las 

zonas rurales. Adicionalmente, la tasa de analfabetismo en Colombia es aproximadamente 

5%, (Sectorial, 2021); no obstante, aunque zonas como Bogotá o el Atlántico presenten tasas 

menores que el promedio (2% y 4%, respectivamente), departamentos como La Guajira 

(14,2%), Chocó (13,1%), Vichada (11,8%), Sucre (10,9%) y Córdoba (10,2%) presentan las 

tasas más altas, por encima del promedio nacional. Es fundamental tener en cuenta las 

limitaciones educativas existentes, para así incrementar las oportunidades laborales, 

disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida, además de contribuir a la alfabetización 

tecnológica, proceso que se enfoca en el manejo adecuado y la adaptación a nuevas 

tecnologías (Sectorial, 2021). 
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También es clave mencionar que para optimizar la relación entre la oferta y la demanda de 

tecnologías en la Plataforma SIEMBRA se pudieron definir las demandas y las ofertas para 

las cadenas de valor del sector agropecuario. El análisis de estas demandas muestra que el 

25% de las mismas se enfoca en TIC, Big Data, Cloud Computing y sistemas de información; 

el 19%, en TIC y agricultura de precisión o específica por sitio; el 15%, en TIC y desarrollo 

de negocios; otro 15%, en TIC y levantamiento de información en campo, y el 12%, en TIC 

y gestión de conocimiento en asistencia técnica, principalmente (CEPAL, 2020). 

Una de las respuestas a un modelo de asistencia técnica con alta cobertura en el campo es el 

desarrollo y uso de aplicaciones diseñadas para ser utilizadas en teléfonos inteligentes, 

tabletas y otros dispositivos móviles, así como drones para controlar y satélites para 

recolectar información que permitan al usuario realizar una tarea sin mayores dificultades y 

a menor costo de inversión. 

Desde MinTIC se ha apoyado y fomentado el desarrollo de proyectos de Tecnología e 

Información, como softwares y aplicaciones, encaminados a solucionar problemáticas 

propias del sector agrícola colombiano. Se destaca la maratón denominada Agroton, 

convocada por MinTIC y el Ministerio de Agricultura para desarrollar aplicaciones móviles 

que contribuyan a solucionar problemáticas agrícolas. 

Startups de Agrotech en Colombia 

La creación de startups en Colombia sigue avanzando en todos los ámbitos de la innovación. 

Los aportes de las nuevas compañías no solo se reflejan en la oferta de nuevos empleos, sino 

en la introducción de nuevas soluciones digitales a todos los mercados. En este sentido, las 

startups de Agrotech hacen su aporte a la industria agropecuaria del país. En el Gráfico 4 se 

representa la tendencia histórica de creación de startups en los últimos veinte años. Un dato 

interesante que presenta el Mapa de la innovación Agrotech en América Latina y el Caribe 

es que, para 2019, se registraron más de 450 emprendimientos en Agrotech en esta región 

creados en los cuatro años anteriores, y de esos solo 24 se ubicaron en Colombia (BID, 2019). 
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Gráfico 4. Creación de startups en Colombia, 2000-2020 para el sector Agrotech. 

 

Fuente: Distrito. me (2021).  

Según el informe de Distrito.me para Colombiatech (2021), se encuentra que el 86,67% de 

las startups de Agrotech se concentran en Bogotá, mientras que Antioquia y Santander 

igualan sus porcentajes en 6,67%. La presencia de estas empresas en otras regiones del país 

es significativamente menor a las anteriores.  

Estos emprendimientos usualmente se especializan en segmentos del proceso productivo de 

los alimentos, destacando principalmente en la tecnificación de los productos biológicos, la 

recolección de datos y seguimiento de estos, sumado a herramientas de geolocalización y 

comercio. 

A continuación, se comparten algunos de los casos de éxito nacional en Agrotech. Las 

siguientes startups se destacan por su oferta y/o visibilidad internacional. 

Frubana 
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Latinoamérica, conectando a los agricultores y los restaurantes 
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articula y agiliza la cadena de distribución de frutas y verduras 

principalmente (Frubana, 2020). 

BloomsPal 

Es una compañía colombiana que ofrece una plataforma digital 

a los compradores de insumos agrícolas para que puedan 

gestionar, descubrir y negociar con proveedores (Forbes, 2021). 

BloomsPal facilita los procesos previos a la orden de compra 

final. Esta startup fue reconocida por la ONU en el marco del 

reto Sustainable Agrotech Challenge como una de las mejores 8 

propuestas. Este reto fue organizado por el Programa de las 

Naciones Unidas por el Medio Ambiente y el Yield Lab Institute. 

Agrum  

Esta compañía apalanca su propuesta de valor en dos conceptos: 

internet de las cosas e inteligencia de negocios, para ofrecer 

soluciones estratégicas a sus clientes. Dentro de su promesa de 

servicio se destaca el ahorro económico gracias a las soluciones 

informadas. Sus soluciones se dividen en dos tipos, según la 

naturaleza de la información a procesar: soluciones logísticas y 

soluciones para la maquinaria. 

Celotor 

Se especializa en la comercialización de un detector de celo 

bovino que es capaz de detectar el monte o standing de las vacas 

en celo para luego reportarlo a su cuidador por medio de 

mensajes de texto en su teléfono celular. Esta estrategia permite 

reducir el tiempo y la inversión total, a la vez que se facilita los 

procesos nuevos de inseminación. 

 

Smart Cultivo 

Ubicada en la ciudad de Santa Marta, satisface mediante una 

plataforma tecnológica necesidades simples como obtener 

información meteorológica, administrar grandes volúmenes de 

información histórica y modelar cultivos. Puede ser utilizada por 
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agricultores de todos los tamaños, técnicos, agrónomos, así 

como agremiaciones, asociaciones y cooperativas.  

Waruwa 

Busca conectar a campesinos productores de frutas y hortalizas 

con restaurantes, tiendas de barrio y supermercados. Cuenta con 

portales diferenciados para proveedores y clientes, a través de 

los cuales se hace un seguimiento rápido, seguro y fácil. 

 

Contexto local.  

La contextualización sobre el panorama de Agrotech en el Departamento del Magdalena se 

basa principalmente en los tomos I y II del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural 

con enfoque territorial, elaborado por la Gobernación del Magdalena con el apoyo de la 

Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). Adicionalmente, se complementa con datos e 

información recopilada de diferentes fuentes. 

Replicando el análisis previo sobre el contexto nacional, se presenta a continuación la 

participación del sector agropecuario en el PIB departamental, puesto que refleja la 

importancia de este tanto en la producción del territorio como en el sector externo del 

Departamento del Magdalena para el año 2021. El sector representó una cifra del 14,41% 

para el año 2021, frente a una variación porcentual del PIB departamental del 11,8%. La 

producción del sector agropecuario en el Magdalena se incrementó en 10,6% del año 2020 a 

2021 (ver Tabla 6). 

Tabla 6. Participación del sector agro en el PIB del Magdalena  

  2019 2020 2021 Variación % 

Sector Agro 1.744 1.744 1.746      0,066%  

Total PIB 11.525 10.832 12.112    11,81%  

Participación 15,13% 16,10% 14,41%  

Fuente: Elaboración propia, datos de cuentas nacionales del DANE. Unidades en miles de millones de 

pesos 
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A continuación, se presenta información específica sobre otros indicadores y elementos 

importantes contenidos dentro de la producción agrícola y el desempeño del sector en el 

Departamento del Magdalena. 

Ecosistemas. 

Recursos. 

El Departamento del Magdalena es altamente biodiverso, lo cual debe potencializarse como 

foco de importancia para el desarrollo sostenible en términos de la riqueza ecosistémica 

existente (Corpamag y Universidad del Atlántico, 2013). En primer lugar, el territorio está 

ubicado en la región Caribe colombiana, por lo que cuenta con una franja costera de 225km 

sobre la que se pueden realizar distintas actividades y proyectos que contribuyan al desarrollo 

del departamento en términos naturales, económicos, sociales, demográficos, entre otros 

aspectos. 

Asimismo, el Magdalena cuenta con una gran riqueza natural dentro de la que se puede 

destacar el hecho de que alberga alrededor del 18% de la biodiversidad del país en cuanto a 

flora y fauna, según estudios realizados por el Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander Von Humboldt (Corpamag y Universidad del Atlántico, 2017). Las 

cifras revelan que en el departamento se pueden encontrar más de 9800 especies en los 

distintos ecosistemas. Por ejemplo, en la Ciénaga Grande de Santa Marta se registran 806 

especies de animales y 352 en la Vía Parque Isla Salamanca. Adicionalmente, la Sierra 

Nevada alberga aproximadamente 441 especies de aves, correspondientes al 50% de la 

avifauna de la región, y el 90% de los anfibios endémicos del departamento. En cuanto a 

especies endémicas, se estima que se pueden encontrar cerca de 125 especies de plantas con 

flores y 13 especies de reptiles en este ecosistema. Todo esto contribuyó al proceso de 

declaratoria de áreas protegidas y estrategias de conservación territoriales. 

En este sentido, cabe recalcar que el territorio magdalenense tiene una gran oportunidad para 

fomentar el desarrollo en los sectores rural y agropecuario, a través de la designación de 

ecosistemas como sitios de importancia internacional, con el fin de elevar el perfil territorial 

y abrir las posibilidades de acceder a diferentes fuentes de recursos destinados a acciones y 

estrategias de protección y salvaguarda del medioambiente. Un ejemplo de esto es la Ciénaga 

Grande de Santa Marta, la cual es el complejo estuarino lagunar más grande del país y uno 

de los m§s importantes del Caribe, raz·n por la que fue designada como ñSitio Ramsarò o 

humedal de importancia mundial en la conservación de la diversidad biológica. 
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No obstante, aún existen aspectos por mejorar en cuanto al manejo y gestión de los 

ecosistemas en el departamento, en términos del papel de las autoridades competentes en 

temas sanitarios y ambientales. Es necesario incrementar el control, la vigilancia y el 

seguimiento a las estrategias de incidencia ambiental, además de mejorar la ejecución del 

presupuesto en gastos de inversión. 

De igual manera, es importante resaltar el trabajo de los representantes comunitarios 

indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en los diferentes encuentros. En su labor han 

identificado que las prácticas de control y manejo que se llevan a cabo son una oportunidad 

positiva para el territorio. También resaltan la importancia de mantener un equilibrio entre la 

economía y las diferentes dinámicas del entorno, respetando la ley de origen. Por su parte, 

las comunidades indígenas hacen parte activa del buen manejo de los ecosistemas a través de 

sus prácticas culturales para el aprovechamiento, protección y conservación de los recursos 

naturales (principalmente el agua), de forma adecuada y sostenible. 

Cambio climático.  

Vulnerabilidad del territorio. 

El departamento es un territorio relativamente vulnerable frente a este fenómeno, según los 

índices de riesgo que indican una situación de sensibilidad baja y media para las distintas 

subregiones del departamento, y una capacidad media de adaptabilidad. De acuerdo con 

análisis de riesgo elaborados por el IDEAM (2017), los municipios más vulnerables son 

Pivijay (subregión: Río), El Retén y Aracataca (subregión: Norte); y los que mayor riesgo 

presentan son Remolino (subregión: Río), El Retén y Fundación (subregión: Norte), además 

de otros 12 municipios que presentan riesgo medio. 

La productividad agropecuaria es una de las actividades que más se ve afectada a nivel 

mundial por los cambios de temperaturas y precipitaciones como consecuencia del cambio 

climático. Esta problemática afecta la soberanía alimentaria de las comunidades, dado que 

tiene efectos sobre todas las dimensiones de seguridad alimentaria: estabilidad, 

disponibilidad, acceso y utilización.  

La ótecnificaci·n del campoô es una necesidad inminente en pro de la sostenibilidad 

ambiental y el sustento de la población (BASF en Colombia, 2019), sobre todo en un país 

como Colombia que cuenta con niveles bajos de tecnificación en el agro. El crecimiento 

económico nacional recientemente ha ido de la mano de aumentos en los niveles de capital 

f²sico y capital humano, mas no de incrementos en la productividad, y ñse ha caracterizado 

por su poca diversificación, baja complejidad, limitada tecnificación y por su dependencia 
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de la producción de materias primas, lo cual le ha restado competitividad a la economía 

nacionalò (Minambiente, 2017, p. 63). En este sentido, se requieren mejoras en el sector 

agrícola que permitan maximizar su productividad, garantizar procesos sostenibles en 

términos ambientales, y además con una mayor eficiencia en términos de costos que permitan 

satisfacer las demandas crecientes de la población en el sector agrícola y reducir el impacto 

negativo de los efectos del cambio climático. 

Adicionalmente, existe un riesgo inminente por inundaciones tanto en las cuencas 

hidrográficas como en otros cuerpos de agua pertenecientes a la gran red hídrica del 

departamento. En contraste, los periodos de sequía también ponen al territorio en situación 

de vulnerabilidad por desabastecimiento de agua. El fenómeno del niño observado entre 2014 

y 2016 dio lugar a una reducción considerable de los espejos de agua en la Ciénaga Zura 

(80%), la Ciénaga de Zapatosa (70%), la Ciénaga de Zapayán y El Morro (50%), y las 

ciénagas de Buenavista y el Cerro de San Antonio (30% y 20%, respectivamente) 

(MinAmbiente, 2017). 

Mitigación y adaptación. 

El cambio climático ha generado la necesidad de replantear la operación de muchas prácticas 

medioambientales insostenibles que continuamente afectan a comunidades y ecosistemas de 

todo tipo. Se espera que a través del tiempo los efectos negativos de este fenómeno sean cada 

vez menores, continuando con la tendencia que se ha observado recientemente gracias a la 

implementación progresiva de estrategias de control, mitigación y compensación por parte 

de las diferentes organizaciones responsables, junto con una mayor conciencia sobre el 

cuidado y el buen uso del medioambiente y los recursos naturales. 

El Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial del Magdalena 2040 señala 

diferentes medidas cuya implementación contribuirá a la mitigación y adaptación del 

territorio al fenómeno del cambio climático. Entre ellas se encuentran planes de restauración, 

gestión, monitoreo y recuperación de diferentes ecosistemas, en torno al uso eficiente y la 

conservación de los recursos naturales (principalmente el hídrico); fortalecimiento de 

programas de ganadería sostenible enfocados en la protección de la biodiversidad y la 

competitividad del sector; desarrollo de estrategias de sostenibilidad en las áreas de 

viviendas, cadenas productivas, turismo e infraestructura.  
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Suelo. 

Uso y manejo. 

El uso y manejo del suelo en el Departamento del Magdalena es una variable sensible porque 

el potencial existente no es aprovechado debidamente. Esto ha generado situaciones de 

conflicto por sobreutilización en actividades ganaderas, sobre todo en las subregiones Centro 

(34%), Río (21,9%) y Sur (21,7%); y de subutilización en actividades agrícolas en las 

subregiones Centro (68,5%) y Sur (56,4%). Como consecuencia, se evidencian problemas de 

baja productividad de la tierra, deterioro progresivo de recursos naturales y pérdida de 

biodiversidad a través del tiempo. Cabe resaltar que el distrito de Santa Marta es el territorio 

que mejor emplea el suelo a nivel departamental. 

Si se analiza la situación con mayor profundidad, es importante mencionar que una gran 

fortaleza de las comunidades del Magdalena es su potencial productivo, en cuanto a bienes 

agrícolas, forestales, pecuarios o de pesca, entre otros. Las actividades agrícolas en 2019 

representaron representado cerca del 11,5% del uso del suelo en el departamento, mientras 

que las actividades ganaderas ocuparon el 80,7% (DANE, 2019). Los bosques representan el 

5,1% del uso del suelo, y el restante 2,7% se destina a otros usos. 

Agua. 

Uso de fuentes hídricas. 

El Magdalena cuenta con una amplia red hídrica de más de 2 millones de hectáreas 

distribuidas en 12 subzonas hidrográficas, 59 ciénagas que cubren un área de aprox. 113 

hectáreas, y 2 grandes acuíferos los cuales son fuente de abastecimiento para la población y 

para distintas actividades económicas. Asimismo, alberga ecosistemas marinos, costeros, y 

otros en estado de vulnerabilidad, en una superficie de 1200km2 aproximadamente 

(Corpamag y Universidad del Atlántico, 2013). 

Por otro lado, una situación problema son los vertimientos de aguas residuales en los cuerpos 

de agua, los cuales afectan la calidad del agua y desencadenan problemas de plagas y vectores 

biológicos que afectan la salud como consecuencia de la contaminación microbiológica. Las 

industrias avícola, bananera y de palma son los principales contaminantes (Corpamag y 

Universidad del Atlántico, 2016). 
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Problemas en distritos de riego. 

La Unidad de Planificación Agropecuaria reporta que los ecosistemas y las características 

naturales del territorio magdalenense propician cerca de 893 mil áreas potenciales de riego y 

drenaje que cubren casi 180 mil hectáreas de suelos disponibles para actividades agrícolas, a 

las cuales se les puede dar uso a través de métodos de irrigación. Las subregiones donde 

existe una mayor oferta hídrica son aquellas donde predominan los distritos de riego y la 

irrigación por gravedad. 

En las subregiones Centro y Sur las fincas productoras están ubicadas lejos de fuentes 

hídricas y hacen falta distritos de riego suficientes para mejorar la productividad, por lo que 

se hace uso de otros métodos para suplir dichas necesidades. 

Cultivos. 

Manejo. 

En el Departamento del Magdalena puede observarse una dinámica económica de los grupos 

étnicos fuertemente anclada al territorio. Sin embargo, es notable que la mayoría de los 

productores comercializan mayormente productos de cultivos agroindustriales, donde se 

destaca la participación acumulada en área cosechada de los siguientes cultivos (Gráfico 5): 

Gráfico 5. Principales cultivos en el Magdalena. 

 

Fuente: Agronet (2022).  
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Por otra parte, las principales acciones de la Federación Nacional de Cafeteros y el Gobierno 

estadounidense, enmarcadas en el apoyo para la sustitución de cultivos ilícitos, están 

concentradas en este territorio. Se orientan hacia el fortalecimiento de las cadenas de valor a 

través de diferentes estrategias de investigación, extensión y comercialización. Es una 

ventaja que varios de estos bienes participan activamente en un mercado internacional gracias 

a su buena calidad. Por ejemplo, el café de la Sierra Nevada está protegido por una 

declaratoria de denominación de origen establecida en la Resolución 2484 de 2015 (SIC, 

2018), y además ha recibido distintas certificaciones de calidad. Asimismo, el cacao ha sido 

reconocido por su gran potencial y su capacidad de generar valor agregado. 

Adicionalmente, se destaca el cultivo de yuca como el cultivo transitorio más representativo 

en el departamento, ubicado principalmente en las subregiones Río y Centro, seguido de los 

cultivos de arroz y maíz. Ahora bien, los cultivos permanentes más significativos en términos 

de potencial exportador son los de banano y palma, junto con los de cítricos y mango, a los 

que se les ha dado cada vez más importancia dentro de la agenda de competitividad y de CTeI 

para fortalecerlos como cadena productiva. 

En cuanto a las enfermedades, es importante destacar que existe una variedad de estas que 

afectan a diferentes cultivos representativos como los cítricos o el banano. El fenómeno 

migratorio de distintas aves o actividades comerciales a nivel internacional son algunas de 

las razones por las que las enfermedades llegan a los cultivos. Por ejemplo, los primeros 

casos reportados de la plaga Huanglongbing (HLB) que afecta a los cítricos se dieron en la 

región Caribe, lo cual dio lugar a la implementación de una serie de controles y medidas 

preventivas en el Departamento del Magdalena, ya que es uno de los principales productores 

de cítricos en el país. 

Eventualmente, fue desarrollado el Programa Nacional de Asistencia Agropecuaria en el 

Magdalena, por iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la 

Agencia de Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Asociación 

de Productores Hortofrutícolas de Colombia (Asohofrucol). En este marco, se formuló un 

plan de acción basado en capacitar a los campesinos sobre este tema, junto con otras 

estrategias de intervención y monitoreo. El departamento también hace parte del Plan 

Nacional de Detección de Moscas de las Frutas (PNMF), en el cual se identificaron rutas de 

monitoreo y se implementaron jornadas de capacitación a los productores para controlar la 

problemática. 

Para los cultivos de plátano se desarrolló el Convenio 068 de 2017, firmado por el ICA y la 

Asociación de Ingenieros Agrónomos de Urabá (INAGRU), cuyo objetivo es controlar 

ciertas enfermedades por medio de un plan de protección fitosanitaria. Esto beneficiaría a 
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más de 12 mil productores de los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Magdalena, 

interviniendo en un área de 26.700 hectáreas (ICA, 2017). Asimismo, como medida 

preventiva, el ICA desarrolló una serie de talleres teórico-prácticos con el Comité de 

Cafeteros del Magdalena orientados al control de plagas. 

Ahora bien, en cuanto a los insumos agropecuarios, cabe resaltar que los actores territoriales 

consultados sostienen que los altos costos afectan el proceso productivo desde sus primeras 

etapas, puesto que son la materia prima del campo, el elemento más importante. En 2018 se 

registró un valor promedio en los municipios del departamento superior al del resto del país 

en un 9,4% (SISPA-DANE, 2018), y si además se toma en consideración costos adicionales 

de transporte y distribución, se obtiene como resultado un abastecimiento reducido y costoso 

a las tiendas minoristas. 

Aprovechamiento de residuos agrícolas y sólidos. 

La gestión y el manejo de los residuos en el sector rural es actualmente una debilidad para el 

Departamento del Magdalena (Corpamag, 2014), dado que solo existen cuatro rellenos 

sanitarios regionales y tres de orden local, lo cual propicia botaderos a cielo abierto. Esto 

desencadena problemas de contaminación por vectores biológicos además de ser visualmente 

impactantes. De estos puntos, 4 están sancionados por la autoridad ambiental debido a 

deficiencias operativas y logísticas, y uno se encuentra en condiciones no óptimas. Según 

datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se calcula que el 

departamento es uno de los que más dispone de botaderos a cielo abierto, y es el tercero con 

mayor número de sitios inadecuados para la gestión final de residuos a nivel nacional. 

Al respecto, se han elaborado distintas estrategias enfocadas en aumentar la conciencia 

ambiental y mejorar esta problemática. Por ejemplo, los planes de Desarrollo Municipal de 

Santa Marta y Ciénaga plantean programas de mejora del manejo y disposición final de 

residuos con el fin de mejorar el índice de sostenibilidad ambiental (Distrito Turístico, 2020; 

Municipio de Ciénaga, 2020). Algunas de las ideas propuestas son la creación de centros de 

procesamiento y proyectos de sostenibilidad. 

El sector privado también se ha involucrado en este tema, desarrollando programas de gestión 

de residuos para el aprovechamiento productivo, principalmente para empresas 

agropecuarias. Esto con el fin de proteger los recursos naturales y las tradiciones culturales 

del territorio, así como contribuir a la recuperación de ecosistemas y generar impactos 

significativos a nivel social, ambiental y económico. 
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Energía.  

Potencial solar. 

El potencial solar del Magdalena es ideal para promover el uso de energías alternativas 

gracias a los niveles de irradiación solar promedio diaria (4,5kWh/m2-5,5kWh/ m2), la cual 

se encuentra por encima del promedio nacional (4,5kWh/m2) (IDEAM y UPME, 2017). Este 

panorama es de gran importancia porque representa una oportunidad de solución a los 

distintos problemas energéticos que se presentan en el territorio, en relación con cortes, 

fluctuaciones y racionamientos eléctricos, principalmente en zonas rurales. Además, 

representa una opción viable, considerando el posible conflicto entre corrientes migratorias 

y el desarrollo eólico en la margen oriental y la desembocadura del Río Magdalena. 

Potencial eólico. 

La energía eólica actualmente es una de las fuentes de energía alternativa con mayor difusión 

en el mundo. En Colombia existe un gran potencial en el departamento de La Guajira y en la 

costa Caribe (Giraldo et al. 2018), y la capacidad instalada disponible en el país ha crecido 

significativamente en la última década. La región, al estar ubicada junto al mar, puede 

aprovechar las ventajas de vientos más estables y con velocidades más altas; aunque los 

costos de construcción y mantenimiento de estaciones eólicas son elevados. 

El atlas de vientos del IDEAM reporta velocidades máximas por encima de los 6 m/s en 

escala anual, en el mar Caribe, más específicamente en el litoral de los departamentos de 

Bolívar, Atlántico, Magdalena y el norte de la Guajira. Si bien la magnitud del potencial 

eólico del Magdalena no es la misma que el de La Guajira, puede destacarse la importancia 

de los vientos en algunas zonas mar adentro y la margen oriental del Río Magdalena en su 

desembocadura. 

La velocidad de los vientos en el departamento ha presentado valores entre 2,11 m/s y 2,28 

m/s a 50m para el periodo entre 2015 y 2021, lo cual lo ubica en el 49% del promedio 

mundial, en comparación con estándares nacionales e internacionales. 
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Gráfico 6. Velocidad del viento en el Magdalena a 10 y 50 m. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Biomasa. 

Además de las opciones previamente descritas, también pueden llevarse a cabo proyectos 

energéticos a partir de biomasa, considerando el alto potencial productivo de biomasa 

agrícola en el Departamento del Magdalena, y el aprovechamiento deficiente de residuos. En 

la Tabla 7 se pueden observar las distintas fuentes de biomasa existentes en el territorio (dado 

el bajo registro de información, los datos actualizados más recientes son de 2015). 

Tabla 7. Inventario de biomasa en el Magdalena 

Fuente 

Área 

sembrada/Cantidad 

(Ha - cabezas/año) 

Potencial energético 

(TJ/año) 
Puesto 

Biomasa residual de arroz 2.563 144,69 15 de 25 

Biomasa residual de banano 12.322 1.591,58 2 de 19 

Biomasa residual de café 16.331 661,45 14 de 22 

Biomasa residual caña de panela 320 85,61 20 de 25 
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Biomasa residual de maíz 29.618 503,74 7 de 31 

Biomasa residual palma de aceite 30.167 1911,53 5 de 15 

Biomasa residual de plátano 2.227 52,81 24 de 31 

Biomasa residual total sector agrícola 93.548  14 de 31 

Biomasa residual sector avícola 223.000 29,25 18 de 21 

Biomasa residual sector bovino 1.419319 5744,17 7 de 31 

Biomasa residual sector porcino 30.543 29,71 22 de 24 

Fuente: UPME, 2015. 

Institucionalidad. 

Asociatividad. 

Se observan bajos niveles de asociatividad en el Departamento del Magdalena como 

consecuencia de la informalidad, ya sea por costos de inscripción, dificultades en los trámites 

o desconocimiento de los productores sobre los procesos de legalización; así como 

debilidades financieras y de organización, y baja especialidad e integración a mercados. 

Aunque se reporta una mayoría considerable de productores que no pertenecen a ninguna 

asociación, no existe una base de datos actualizada que permita tener un registro adecuado 

de todas las asociaciones. 

Los productores afiliados tienen una ventaja comparativa frente a aquellos que no lo están 

gracias al respaldo institucional, lo cual les facilita vincularse a convocatorias de políticas 

públicas y obtener información de primera mano, que finalmente incrementa la 

diferenciación subregional en el desarrollo rural. 

En términos generales, la asociatividad es clave para el sector agropecuario del departamento 

porque les brinda a los productores la posibilidad de organizarse en comunidad, disminuir 

costos en las distintas etapas de la cadena de valor, facilitar y mejorar el acceso y la 

participación en los mercados, mejorar el acceso a tecnología y el panorama de negociación. 

Así, un grupo enfocado en mejorar sus condiciones y el cumplimiento de requisitos de 

sostenibilidad en el mercado puede aumentar su poder de negociación, desarrollar economías 

de escala y responder más adecuadamente a las exigencias comerciales. 
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Sistema económico.  

Infraestructura y conectividad. 

El desarrollo del sector agropecuario del Magdalena, enfocado en ser más competitivo y 

productivo, se ve amenazado por fallas de infraestructura de soporte, empezando por 

falencias en los servicios públicos que afectan el establecimiento de empresas en el 

departamento por los altos costos y los niveles inestables de suministro. 

Asimismo, la precariedad de la infraestructura vial también es una problemática importante 

porque genera mayores costos de insumos y transporte, menor acceso y calidad en servicios 

fundamentales como salud y educación, e incide negativamente sobre el desarrollo del 

turismo. Las vías deterioradas y en mal estado afectan distintas formas de desarrollo 

territorial como la conectividad de las zonas de producción con las de consumo y el turismo 

en sus diferentes modalidades. 

En esta misma línea, la infraestructura logística y de transporte también debe abordarse para 

mejorar la competitividad del sector agropecuario y potenciar el desarrollo social del 

departamento de manera general. Vale recordar que infraestructuras adecuadas y fuertemente 

consolidadas fomentan el desarrollo económico y mejora las condiciones sociales de los 

territorios porque generan mayor seguridad, y mejoran las conexiones y los procesos. 

Dotación de activos productivos. 

Los activos productivos en el sector agropecuario, tales como la infraestructura física, 

logística, transporte y mecanización de procesos, son elementos especialmente importantes 

para el desarrollo del sector en el Departamento del Magdalena, puesto que representan 

distintas posibilidades de mejora en la producción, los costos y el acceso a mercados. Sin 

embargo, en el departamento se evidencia una dotación insuficiente, aunque esto no les resta 

importancia a los agricultores familiares. No obstante, cabe recalcar que esta deficiencia no 

es consecuente con la relación inversa entre las propiedades pequeñas y la gran agricultura, 

donde la mayor productividad se registra en las primeras. 

Adicionalmente, en cierta medida, la dinamización del sector agropecuario tiene que ver con 

el resultado de una gestión pública eficiente sobre el sector rural. Una de las estrategias 

implementadas ha sido el acceso a activos productivos necesarios para la actividad 

agropecuaria; desde capacidades productivas y de innovación, hasta herramientas, insumos, 

equipos de transformación e infraestructura, entre otras. 
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Producción. 

Diversificación y sofisticación. 

La capacidad productiva del Magdalena cuenta con una amplia posibilidad en cuanto a 

mercado de bienes y servicios ambientales, además de la consolidación del sector turístico 

como un pilar fundamental de la economía del territorio. Por ejemplo, el turismo ambiental 

integra el principio de sostenibilidad en el desarrollo, lo cual fomenta la diversificación de la 

economía rural por el vínculo que genera entre diferentes sectores productivos. Asimismo, el 

crecimiento del sector agroindustrial genera inversión y aumenta la productividad, la 

competitividad y el valor agregado. 

No obstante, es importante notar que existe un rezago en el departamento por la baja 

diversificación y sofisticación de la oferta exportadora. En 2021 se registró una participación 

de apenas 2,7% en el total de exportaciones a nivel nacional (DANE, 2022). Históricamente, 

en el Magdalena se ha observado una canasta exportadora concentrada en bienes 

agropecuarios como el banano, el aceite de palma y el café, por encima de otros bienes y 

servicios. Esto responde a ciertas tendencias de consumo a nivel mundial, donde el banano 

se destaca por ser un atractivo fruto tropical con múltiples usos en la industria alimenticia; la 

versatilidad del aceite de palma permite usarlo de diferentes maneras, principalmente en la 

industria alimentaria y oleo química; y el café es un producto altamente consumido y que 

puede utilizarse para la elaboración productos y otras actividades (Cámara de Comercio de 

Santa Marta para el Magdalena, 2020). 

Consumo. 

Responsabilidad y sostenibilidad. 

A medida que avanza el tiempo y evolucionan las tendencias de consumo de la sociedad, se 

proyectan diferentes pautas para el presente y el futuro cercano. Por ejemplo, los cultivos de 

cacao en la región Caribe tienen un gran potencial, y además ha surgido una nueva apuesta 

de promover estos cultivos como sustituto de cultivos ilícitos en el marco del posconflicto. 

El Departamento del Magdalena es el más avanzado en el cultivo de cacao, contando con 

cerca de 2.500 hectáreas. Entre las empresas que se han consolidado en la apuesta por la paz 

se encuentra Floral de la Sierra ubicada en este departamento. 

Se han logrado avances en el mercado nacional gracias al desarrollo de pequeñas empresas 

regionales. El programa USAID destaca que el esquema productivo más exitoso ha resultado 

ser la finca diversificada, donde el suelo es usado para múltiples propósitos y se le da 
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importancia a la seguridad alimentaria y a la satisfacción de necesidades de subsistencia junto 

con el aspecto económico. 

En general, los cambios en las tendencias de consumo responden a la amplia variedad de 

posibilidades que se abren campo en el mercado progresivamente. Actualmente estamos 

observando varios fenómenos que dan lugar a este panorama: el crecimiento de la población 

mundial, el aumento de la expectativa de vida, y una población, en general, más saludable. 

Además, vemos conductas más solidarias, mayor disponibilidad de recursos económicos y 

un acceso al mundo digital cada vez más amplio. 

Todo lo anterior genera la necesidad de una vida más balanceada y saludable, y la 

alimentación es indudablemente un pilar fundamental. Ahora, se buscan productos locales 

más saludables con mayor frecuencia, atendiendo a las recomendaciones y alertas de 

organizaciones públicas y privadas sobre hábitos de consumo nocivos para la salud humana. 

Así, crece también la necesidad de llevar productos al mercado que sean de mejor calidad, 

más fáciles de adquirir, y que cumplan los estándares de sostenibilidad ambiental y 

compromiso social que se están asentando cada vez con más peso sobre las expectativas de 

los consumidores. 

Panorama de CTeI. 

En línea con el panorama de baja diversificación y sofisticación en las exportaciones del 

Departamento del Magdalena, se observa también un panorama crítico en cuanto a Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI), donde el progreso en la innovación se ha enfocado en las 

cadenas productivas de exportación, con esfuerzos significativos en investigación. En 

general, las capacidades de CTeI en el departamento se encuentran muy rezagadas respecto 

al panorama nacional (BID y Colciencias, 2013), aunque el Magdalena se encuentra por 

encima del promedio regional de los departamentos del Caribe. 

En cuanto a inversión y financiamiento, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

(OCyT) reportó que para el año 2019 la participación en el PIB de la inversión en Actividades 

de CTeI (ACTI) fue de 0,38% para el Magdalena. En contraste, las participaciones más altas 

se encontraron en Bogotá (1,045%), Santander (1,142%) y Antioquia (1,272%) (OCyT, 

2019). 

Por otro lado, las capacidades departamentales en cuanto a I+D+i (capital humano, 

investigación y educación) evidencian que durante la última década se han llevado a cabo 

más de 160 proyectos de investigación que responden de una u otra forma a las necesidades 

del sector agropecuario en el Magdalena. De manera general, la investigación se ha enfocado 
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más que todo en temas como material de siembra y mejoramiento genético (35%), manejo 

sanitario y fitosanitario (15%), manejo del sistema productivo (15%), manejo de cosechas y 

cadena de valor (15%), desarrollo socioeconómico y empresarial (10%), entre otros. 

Demandas en CTeI. 

A continuación, se analizan las demandas de investigación del Departamento del Magdalena 

por sistema productivo y por áreas de investigación. El número total de demandas con corte 

a diciembre de 2018 y con última fecha de actualización en la plataforma Siembra en octubre 

de 2019 fue de 72. Este análisis fue realizado por el Observatorio del Sistema Nacional de 

Información Agropecuaria (SNIA), a partir de información de los talleres de actualización de 

Agenda de I+D+i. 

Primero, al analizar las demandas de investigación en el Magdalena por sistema productivo 

(ver Gráfico 7) se encuentra que, de un total de 72, la Palma de Aceite ocupa el primer lugar 

con un 29,17% del total de las demandas. En segundo lugar, con un 18,06%, se ubica la 

cárnica bovina. El sistema productivo de cítricos se ubica en tercer lugar con un 16,67% de 

demandas. El cuarto lugar de las demandas de investigación del departamento se encuentra 

ocupado por el cacao con un 15,28%.  

Gráfico 7. Demandas de investigación del Magdalena por sistema productivo. 

 

Fuente: Siembra (s.f.). 
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Asimismo, cuando se analizan las demandas por áreas de investigación (ver Gráfico 8) se 

observa que las principales demandas se encuentran en: Manejo, cosecha, postcosecha y 

transformación con un 20,83%, socioeconomía, mercadeo y desarrollo empresarial demanda un 

12,5% del total, el Manejo sanitario y fitosanitario participa con un 11,11% de las demandas de 

investigación y la cuarta área con mayor importancia de las demandas de investigación fue la 

Calidad e inocuidad de insumos y productos con un 9,72%. 

Gráfico 8. Demandas por áreas de investigación. 

 

Fuente: Siembra (s.f.). 
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METODOLOGÍA Y PROCESO  

Metodología  

Godet (2007, 2011) define la prospectiva como aquel esfuerzo por lograr una previsión o 

anticipación que permita aclarar la acción presente a la luz de los futuros posibles y deseables. 

Además, menciona que lo que sucederá no está escrito, y pensar en el futuro no elimina la 

incertidumbre, aunque nos prepara para enfrentarla. En tal sentido, plantea un enfoque de 

prospectiva estratégica en el que se hace un rompimiento de la concepción tradicional que 

existe un solo futuro, es decir, de hecho, existen escenarios futuribles (posibles escenarios a 

futuro), y por tanto el futuro se puede construir (Mojica, 2008) 

Teniendo esta orientación como bandera, la metodología para el abordaje del estudio 

prospectivo para el foco Agrotech en el Departamento del Magdalena considera una 

adaptación de las etapas propuestas por Godet (2009), en particular la fase de reflexión 

colectiva1. El mencionado autor establece cinco subetapas para la etapa mencionada:  

a. Análisis del problema planteado. Diseñada para situar el análisis prospectivo en el entorno 

a desarrollarse para luego poder iniciarlo.  

b. Diagnóstico. Permite conocer la situación actual de la organización o el entorno de estudio.  

c. Identificar las variables clave internas y externas. En esta etapa, se identifican todas las 

variables del sistema de estudio y luego se determinan las más inestables o inciertas. 

c. Dinámica de la organización en su entorno. Permite determinar los retos estratégicos. 

e. Escenarios de entorno. En este momento se determinan los escenarios posibles.  

A partir de esta lógica, el estudio prospectivo se desarrolla sobre una metodología que 

involucra los momentos presentes en la Figura 2.  

 

 
1 Además de la etapa de reflexión colectiva, Godet (2009) propone las fases de preparación para la decisión 

(Evaluación de opciones estratégicas) y la acción (proyectos y plan de acción), siendo estas dos materializadas 

en los documentos de Plan de Competitividad y Ruta de CTeI del proyecto Visionarios Magdalena. 
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Figura 2. Esquema de metodología prospectiva - Visionarios Magdalena 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la etapa de sistema explicado se expone aquellas variables que dan cuenta de las 

situaciones más importantes para el foco dentro del sistema territorial departamental, a partir 

de una priorización realizada considerando: 

1. Entrevistas con actores relevantes para el foco a nivel local y nacional 

2. Información recogida en talleres presenciales con actores representativos 

3. Análisis de tendencias  

4. El contexto aportado en la sección anterior, destacando los problemas, oportunidades y 

fortalezas del foco en el departamento.  

Luego, en la etapa de lógica o dinámica clara se identifican las fuerzas motrices que podrían 

configurar el sistema a estudiar. Estas se definen como ñfactores de cambio que configurar§n 

las dinámicas futuras de manera predecible y no predecible. Las fuerzas motrices incluyen 

factores internos que pueden manejarse dentro de la organización, comunidad, y factores 

externos de tipo social, tecnol·gico, econ·mico, ambiental y pol²ticoò (Scearce, 2004). La 

construcción de fuerzas motrices involucra la conexión lógica de variables que pueden 

asociarse y sobre las que se tenga campo de acción por parte del hombre o de las instituciones 

encargadas de su manejo.  

Posteriormente, se pasa al diseño de escenarios. Los escenarios son, en este contexto, 

historias y descripciones de un determinado sistema en un año específico en el futuro. En 

este caso, el sistema corresponde al foco Agrotech en el Departamento del Magdalena y su 

contexto, y el año es el 2040. 
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No es posible saber cuál será el futuro. Pero al examinar las fuerzas motrices y otros factores 

que afectan el desarrollo actual, es posible hacer evaluaciones plausibles de futuros 

desarrollos. Para ello, se identifican tendencias (es decir desarrollos que se consideran ciertos 

dentro del marco de tiempo) e incertidumbres (es decir, desarrollos que se consideran 

inciertos dentro del marco de tiempo; no se sabe qué dirección tomará el desarrollo). La 

combinación de ciertas incertidumbres forma un marco, en el que se desarrollan los 

escenarios: futuros posibles y plausibles. La Figura 3 recoge esta interpretación. Los 

escenarios dan una buena representación de los futuros plausibles. Aquellos desarrollos más 

ciertos se refieren a tendencias, mientras que los posibles, pero no futuros plausibles se 

llaman comodines. En el intermedio, hay futuros posibles y plausibles, pero no seguros, es 

decir las incertidumbres que forman la base de los escenarios. 

Figura 3. El cono de los futuros 

 

Fuente: Elaboración propia 

La pregunta clave sobre la cual giran los escenarios propuestos en este caso corresponde a: 

¿Cuáles podrían ser los futuros del Agrotech para el Departamento del Magdalena en 2040? 

La estructuración de los escenarios considera la definición de ejes motrices o incertidumbres 

estratégicas. Para convertir lo que a menudo es un gran número de incertidumbres en un 

número menor de escenarios, se deben hacer varios tipos de reducciones y simplificaciones: 

las incertidumbres se seleccionan, combinan y reformulan para formar dos incertidumbres 

estratégicas principales, que luego se combinan en cuatro escenarios. 
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Cada incertidumbre estratégica tendrá dos resultados o puntos finales. Exactamente cómo se 

denominen no es relevante para el propio método, pero es importante para la interpretación. 

Algunas incertidumbres tienen resultados concretos: es uno u otro. Sin embargo, y siendo lo 

más común, cuando se trabaja con un alto nivel de abstracción y agregación de muchos 

desarrollos individuales más pequeños se tiene que las incertidumbres contienen resultados 

a lo largo de un espectro. En este caso, los dos lados de una incertidumbre se consideran 

puntos finales que incorporan los valores extremos de un continuo. 

El propósito de las incertidumbres estratégicas es combinarse en una matriz de 2 por 2, 

formando cuatro escenarios, como se ilustra en la Figura 4. El escenario A es la combinación 

del primer resultado/punto final de la primera incertidumbre estratégica y el primer 

resultado/punto final de la segunda incertidumbre estratégica, y así sucesivamente, hasta que 

se tengan las cuatro combinaciones. 

Al seleccionar las incertidumbres, se debe asegurar que produzcan buenos escenarios cuando 

se combinen. El objetivo en Visionarios Magdalena es construir un conjunto de escenarios 

que sean relevantes para el foco Agrotech y el resto de focos priorizados en su conjunto en 

el departamento. Por necesidad, esto significa que se trabaja en un alto nivel de agregación y 

abstracción, y las incertidumbres estratégicas que se eligen serán de un espectro continuo, 

con puntos finales en los extremos.  

En su totalidad, la fase tiene como objetivo garantizar que se termine con cuatro escenarios 

que son distintos, relevantes, interesantes y plausibles de manera similar. 

Figura 4. Principio de cuatro escenarios basados en la combinación de dos incertidumbres estratégicas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El valor de los escenarios de futuro creados radica en la capacidad de representar un rango 

de futuros alternativos (no solamente lo mejor, lo peor y lo más probable que pueda suceder). 

Finalmente, con el set de escenarios esquematizados se desarrolla sus narrativas: un conjunto 

de historias de futuro donde la credibilidad de su contenido es menos importante que los tipos 

de conversaciones y decisiones que generan (Scearce, 2004). 

Proceso 

Llevar a cabo cada una de las etapas mencionadas anteriormente supuso la puesta en marcha 

de un proceso (Figura 5) que involucró la aplicación de metodologías diversas y enfocadas 

en establecer los insumos requeridos para la construcción de escenarios de futuro.  

Figura 5. Proceso prospectivo - Visionarios Magdalena 

 

Fuente: Elaboración propia 

El paso 1 del proceso se concentró en establecer hacia donde apuntan las trayectorias de 

evolución del foco Agrotech a nivel local, nacional e internacional y en dimensiones diversas 

como: ambiental, económica, social, tecnológica y política. Se adelantaron las siguientes 

actividades:  
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Escaneo de horizontes mediante un proceso de vigilancia tecnológica2 en 

busca de señales de alerta temprana de cambio en el entorno político, 

tecnológico y estratégico.  

 

Cuestionario: Se sigue el formato de las 7 preguntas, una técnica de entrevista 

para recopilar los conocimientos estratégicos de una variedad de partes 

interesadas internas y externas3. El cuestionario indaga sobre aspectos cómo 

los retos, tendencias e incertidumbres que el entrevistado reconoce con 

potencial importancia para el desarrollo del foco en el Departamento del Magdalena.  

Sumarios: Presentan citas de las entrevistas de las 7 preguntas para ilustrar 

comentarios relevantes expresados por los entrevistados e identificar variables 

que caractericen el sistema de análisis del foco.  

 

El paso 2 del proceso se adelantó con el workshop o taller Vamos hacia el futuro 2040 4 con 

actores relevantes del departamento y con criterio de conocimiento sobre la situación del foco 

en el territorio. Este taller se encaminó a identificar por parte de los participantes aquellas 

incertidumbres que consideran de mayor relevancia para el desarrollo futuro del sector agro 

en el Departamento del Magdalena en el año 2040. Se aplicaron las siguientes metodologías:  

Driver mapping: Empleada para identificar los impulsores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, legislativos y ambientales (PESTLE, por 

sus siglas en inglés) que configuran el entorno de evolución futura.  

 

Eje de incertidumbres: utilizada para definir las incertidumbres críticas para el 

área o foco en el futuro y para enmarcar los escenarios. Sirve para caracterizar 

la naturaleza de las incertidumbres críticas que enfrenta el sector en el futuro 

y acordar qué incertidumbres críticas son las más importantes. 

 

 
2 El Anexo 1 contiene el resultado de esta actividad condensado en trend cards, que son tarjetas que recogen la 

información de varias fuentes como libros, diarios y reportes ï impresos u online ï 
3 El Anexo 2 registra los entrevistados en esta actividad.  
4 Los participantes en el taller también se registran en el Anexo 2.  
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El paso final del proceso involucró la exploración de lo que podría ser el futuro del foco, 

mediante la construcción de escenarios alternativos de futuro.  

 

Escenarios5: Son historias que describen formas alternativas en que el entorno 

del foco podría desarrollarse en el futuro. Cada escenario explora cómo las 

diferentes condiciones podrían apoyar o limitar el cumplimiento de los 

objetivos del foco.  

Los escenarios para el foco Agrotech se construyeron de tal forma que guarden la mayor 

sincronía y articulación posible con los escenarios de los otros focos estratégicos en el 

departamento, de tal manera que cuando en los escenarios se mencionen aspectos ligados al 

foco trabajado en el presente documento, pero aparejados de forma intrínseca con otro de los 

focos priorizados en el programa Visionarios Magdalena, se invita al lector a revisar el 

estudio prospectivo correspondiente.  

 

  

 
5 La construcción de los escenarios contó con el apoyo y acompañamiento de Proseres Prospectiva Estratégica, 

agencia especializada a nivel nacional en estudios de prospectiva. La realización de este documento corresponde 

en su totalidad al equipo consultor y no compromete a Proseres Prospectiva Estratégica, quien desempeñó un 

rol plenamente orientativo. 
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ESCENARIOS 

A continuación, se presenta el desarrollo de la metodología indicada en la sección anterior 

mediante la aplicación y uso de los insumos derivados del proceso comentado.  

Sistema de variables 

A continuación, se describen las variables y subvariables consideradas relevantes para el 

análisis prospectivo para el sistema Agrotech del Magdalena. 

Manejo de flora y ecosistemas 

Corresponde a la gestión de recursos naturales que busca proteger y mantener el valor de la 

diversidad biológica y los ecosistemas para las sociedades, así como el costo de su 

degradación y pérdida (CEPAL, 2022). 

Involucra la subvariable Conectividad ecológica, la cual se puede definir como el grado de 

conexión entre los diversos entornos naturales presentes en un paisaje, en términos de sus 

componentes, distribución espacial y funciones ecológicas, entendiendo que el paisaje se 

compone de una composición de elementos naturales y antrópicos en el Magdalena 

(lôInitiative Québécoise Corridors Écologiques, 2022). Asimismo, se considera la 

subvariable Sostenibilidad ecosistémica, comprendida como la gestión integrada de tierras, 

extensiones de agua y recursos vivos, mediante la que se promueve la conservación y 

utilización sostenible de modo equitativo en el Magdalena (CDB, 1999). Del mismo modo, 

se tiene en cuenta como subvariable el concepto de Mantenimiento y protección de fuentes 

de fauna y flora, que hace referencia al conjunto de medidas para el manejo y gestión de 

recursos propios de la fauna y flora susceptibles de ser aprovechados en el sistema 

económico.  

Mitigación y adaptación al cambio climático 

Involucra tanto las medidas enfocadas a reducir la vulnerabilidad de sistemas naturales y 

humanos a los ajustes del clima y sus efectos actuales o esperados, moderando los impactos 

negativos y/o aprovechando los efectos beneficiosos (adaptación), como aquellas previstas 

para reducir (mitigación) las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero (Ministerio 

del Medio Ambiente de Chile, 2017).  






















































































