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Objetivos y alcances del documento

El siguiente documento ha sido elaborado con la intención 
de dar a conocer y difundir el importante valor que aportan 
los ecosistemas AgTech al crecimiento y expansión de la 
industria agroalimentaria sostenible. Considerando que 
vivimos una época de cambios disruptivos a nivel global y 
uno de los mayores retos  que tenemos por delante es alcan-
zar la seguridad alimentaria de una creciente población 
mundial, no sólo incrementando los niveles de producción, 
sino haciéndolo de forma sustentable. En el camino a la 
consecución de este objetivo, el desarrollo y la promoción de 
sistemas agroalimentarios sostenibles se presentan como 
una meta impostergable. Es ante este reto que el sector 
AgTech tiene un papel fundamental, debido a su enorme 
potencial para reconfigurar las cadenas de valor agroalimen-
tarias, creando sistemas regenerativos y sostenibles. 
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Introducción

Principales conceptos  

Megatendencias: Las megatendencias son las 
fuerzas impulsoras que definen el mundo actual y el 
de mañana. En otras palabras, son lo que anticipa-
mos para el futuro. Las megatendencias se caracteri-
zan por ser patrones globales de gran alcance 
relacionados con el comportamiento, la movilidad y 
el medio ambiente.

Sistemas agroalimentarios: Abarcan toda la gama de 
actores y sus actividades interconectadas de valor 
añadido que participan en la producción, agregación, 
procesamiento, distribución, consumo y eliminación de 
productos alimenticios con origen en la agricultura, la 
silvicultura o la pesca, así como las partes de los entor-
nos económicos, sociales y naturales más amplios a 
los que estos sistemas se encuentran integrados.

Sistemas agroalimentarios sostenibles: Según la 
definición de la FAO(1), un sistema alimentario soste-
nible es un sistema alimentario que proporciona segu-
ridad alimentaria y nutrición para todos de manera 
que no se comprometen las bases económicas, 
sociales y medioambientales para generar seguridad 
alimentaria y nutrición para las generaciones futuras.

Seguridad alimentaria: "Existe seguridad alimentaria 
cuando las personas tienen acceso físico y económi-
co a suficientes alimentos inocuos y nutritivos  capa-
ces de satisfacer sus necesidades y preferencias 
alimentarias para llevar una vida activa y sana" (Cum-
bre Mundial de la Alimentación, 1996).



Público destinatario

Preparamos este documento para su difusión en Organizacio-
nes Internacionales y el sector público, PYMES, agencias de 
desarrollo, Inversores y demás stakeholders que se encuen-
tren Interesados en impulsar sistemas agroalimentarios 
sostenibles mediante el apoyo a emprendedores y startups 
que, a través de su talento innovador, y gracias a la contención 
de los ecosistemas AgTech donde se encuentran, manifiestan 
potencial para desarrollar soluciones innovadoras y disrupti-
vas capaces de dar respuestas a los desafíos que presenta la 
triple crisis planetaria anteriormente mencionada.
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Principales conceptos  

Agricultura 4.0: Este término hace referencia a las 
grandes tendencias que enfrentan la agroindustria y la 
agricultura, incluyendo un mayor enfoque en la agricultura 
de precisión, el internet de las cosas (IoT) y el uso de big 
data para impulsar una mayor eficiencia empresarial 
frente al crecimiento de la población y el cambio climático.

AgTech: “Conjunto de innovaciones tecnológicas que 
buscan encontrar soluciones a los problemas y retos a 
los que se enfrenta la industria agrícola y alimentaria, se 
establece como un área relevante para las startups con 
potencial no sólo para crear innovaciones, sino para 
generar cambios transformadores en la forma de produ-
cir alimentos con un impacto positivo en los aspectos 
ambientales, sociales y económicos” (2) (IDB 2019).

Talento para la innovación: Puede considerarse 
como la capacidad que tienen las personas para 
entender y abordar inteligentemente los procesos de 
innovación mediante el desarrollo de sus propias 
habilidades, destrezas y capacidades. 

Ecosistemas de innovación AgTech: Al igual que los 
ecosistemas de innovación, los ecosistemas AgTech 
están formados por comunidades en las que las 
partes interesadas interactúan para impulsar la 
innovación tecnológica agrícola, fomentando el desa-
rrollo de infraestructuras y dinámicas estratégicas 
con el fin de promover el crecimiento del sector.



El futuro de la industria
agroalimentaria: tendencias y desafíos
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Hacia el desarrollo de una industria
agroalimentaria sostenible

El mundo se encuentra inmerso en profundos cambios que 
desafían la posibilidad de cumplir con las metas fijadas por 
la comunidad global a través de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Megatendencias globales como el aumen-
to de la población mundial, los cambios en los patrones de 
consumo, la adopción de nuevas tecnologías vinculadas a la 
producción agroalimentaria y, por supuesto, el cambio climá-
tico, están desafiando a la industria agroalimentaria y es 
fundamental responder con estrategias eficaces. 

Mientras la agroindustria se presenta como un sector esen-
cial para el progreso económico de numerosos países (en 
especial de aquellos que se encuentran en vías de desarrllo)(3), 

Hacia el desarrollo de una industria
agroalimentaria sostenible

no podemos dejar de considerar que en las últimas décadas, 
los sistemas agroalimentarios han olvidado la multifuncionali-
dad de la agricultura y se han volcado al paradigma de produ-
cir más alimentos a menor costo, utilizado para ello fertilizan-
tes, pesticidas, energía, tierra y agua de forma irresponsable; 
modelo que ha conducido a un círculo vicioso y ha puesto en 
juego el desmonte de tierras, la pérdida de biodiversidad y tras 
de todo ello un impacto negativo en el medioambiente y en el 
cambio climático, cuestiones insostenibles a futuro (4). Como 
resultado de esto, actualmente la agroindustria debe enfrentar 
una serie de megatendencias que la desafían si se desea 
incrementar la producción de alimentos, respetando el delica-
do equilibrio entre medioambiente y población (5):
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El futuro de la industria agroalimentaria:
tendencias y desafíos
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Elaboración y reinterpretación gráfica por TYLI



Este contexto revela la urgente necesidad de fomentar 
formas de producción y consumo sostenibles. Pero alcanzar 
esta meta requerirá de un cambio de paradigma y de que 
todos los actores involucrados con la industria agroalimen-
taria trabajen alineados para conseguir este objetivo que 
requerirá de un importante desarrollo tecnológico, de un 
avance en la innovación y sobre todo de un talento o capital 

humano capaz de conducir estos cambios. Por todo ello 
señalamos que el cambio que nos permitirá hacer frente a 
las megatendencias globales, sólo podrá gestarse genuina-
mente desde el núcleo de la industria misma, es decir, desde 
el corazón de ecosistemas AgTech que sean capaces de 
actuar como primeros promotores de la sostenibilidad. 
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Revolución AgTech:
evolucionando hacia la
innovación tecnológica 
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Innovación y tecnología agrícola, dos claves 
para el impulso de una industria agroalimen-
taria sostenible 

La innovación y la tecnología agrícola se encuentran evolu-
cionando apoyadas en la Biotecnología, la digitalización, la 
automatización y la inteligencia artificial. El llamado 
"AgTech", conjunto de innovaciones tecnológicas que 
buscan soluciones a los problemas y retos a los que se 
enfrenta la industria agroalimentaria es aclamado como uno 
de los principales pilares de la cuarta revolución agrícola. En 
línea con esto, el “AgTech Sostenible”,  grupo de empresas y 
negocios que tienen como objetivo mejorar las personas, la 
naturaleza y la prosperidad, tal como se define en la Agenda 
2030 para el Desarrollo, a través de tecnologías y modelos 
de negocio innovadores, se encuentra transformando el 

sector agroalimentario de forma disruptiva, permitiéndole 
alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia, de la 
mano de una producción sostenible. 

En medio de la ola de avances tecnológicos que afloran en el 
mundo, se debe señalar que, a pesar de su gran potencial, la 
digitalización no ha alcanzado al sector AgTech como lo ha 
hecho con otros sectores. De acuerdo con el Índice de 
Digitalización del Mckinsey Global Institute (6), el sector 
agrícola es uno de los más rezagados en digitalización en 
comparación con otras industrias, siendo una de las princi-
pales barreras que impide su crecimiento e impulso la falta 
de capital disponible en el sector. Y es que, aunque se obser-
va que se ha cuadruplicado la inversión de Venture Capital o 
Capital de Riesgo desde el año 2014 (7) hasta la actualidad 
en el sector AgTech, éste continúa siendo una de los secto-
res menos invertidos.
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Revolución Agtech:
evolucionando hacia la innovación tecnológica  

FINTECH

CAPITAL TOTAL INVERTIDO |  MILLONES USD, % DEL TOTAL

E-COMMERCE

SUPER APPS

PROPTECH

LOGÍSTICA

SEGURIDAD DIGITAL

TRANSPORTE/MOVILIDAD

MEDIOS/JUEGOS/ENTRETENIMIENTO

HEALTHTECH

FOODTECH

EDTECH

USD 1.629M | 40%

USD 507M | 12%

USD 300M | 7%

USD 257M | 6%

USD 154M | 4%

USD 145M | 4%

USD 143M | 3%

USD 120M | 3%

USD 116M | 3%

USD 115M | 3%

USD 102M | 3%

Elaboración y reinterpretación gráfica por TYLI (8)

Principales sectores invertidos
por el VC en el 2020 en Latam



Teniendo en cuenta las oportunidades y 
desafíos que enfrenta el AgTech hoy en día, y 
pese a su gran potencial para contribuir con 
el desarrollo sostenible, advertimos que: 
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1 La adopción desigual y no equitativa de soluciones agrotécnicas puede convertirse en una fuente de exclu-
sión y de aumento de desigualdades, afectando negativamente a los países en desarrollo y, dentro de 
ellos, a los pequeños y medianos agricultores, que dependen especialmente del sector agrícola.

2
La innovación tecnológica en el sector AgTech debe concebirse siempre con un enfoque sostenible. El 
aumento de startups capaces de proponer soluciones a problemas como el cambio climático, o la inclu-
sión de mujeres y pequeños agricultores en la industria, entre otros, permitirá el avance de una agroindus-
tria sostenible y, por tanto, el cumplimiento de los objetivos propuestos en la Agenda 2030.

El AgTech es una de las herramientas indispensables para 
afrontar las megatendencias de la agroindustria y el impulso 
de una Agricultura 4.0 sustentable. Su capacidad de impac-
tar positivamente en los medianos y pequeños agricultores 
a través de la inclusión social y el empoderamiento, del 
acceso a mercados más justo y al conocimiento para desa-
rrollar una agricultura sostenible, le confiere una responsabi-
lidad única para el progreso y la inclusividad de la agroindus-
tria. Sin embargo reconocemos que aún queda bastante 
camino por recorrer para poder alcanzar estos objetivos e 
inundar de soluciones sostenibles,  efectivas y disruptivas a 

toda la cadena de valor. Por este motivo destacamos la 
necesidad de expandir y fomentar el crecimiento de los 
ecosistemas AgTech, semilleros de contención e impulso 
del talento innovador, de startups y de instituciones que a 
través de un trabajo conjunto y estratégico pueden conse-
guir acelerar el desarrollo de la innovación y de la tecnología 
y ponerla a disposición de todos, transformarmando los 
sistemas alimentarios actuales en sistemas productivos 
inclusivos, con impactos ambientales positivos y capaces 
de transformar su ámbito local y regional. 



Ecosistemas,
principales promotores del
talento humano para la innovación
y el desarrollo de tecnologías
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Ecosistemas de innovación, retos y
oportunidades para el desarrollo local 

Las startups tienen la capacidad de impulsar cambios positi-
vos creando puestos de trabajo, diversificando la renta de las 
naciones, renovando la base empresarial y las prácticas de 
competitividad de las empresas e impactando en el desarro-
llo de ecosistemas de emprendimiento innovador (9). Todo 
este potencial de las startups puede llegar a tener un gran 
impacto global si es que se educa y se fomenta al talento

Ecosistemas de innovación, retos y
oportunidades para el desarrollo local 

emprendedor para desarrollar innovación y tecnología al 
servicio de la sostenibilidad. De esta manera, si el cambio de 
comportamiento en los mercados y la renovación de la base 
empresarial que producen las startups se encuentra alineado 
a los ODS y a las metas propuestas en la Agenda 2030, estare-
mos en una posición mucho mejor para afrontar y superar los 
retos que plantean las megatendencias mundiales.
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Ecosistemas, principales promotores del talento
humano para la innovación y el desarrollo de tecnologías
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Elaboración y reinterpretación gráfica por TYLI
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Pero para que todo esto ocurra, es indispensable contar con 
un entorno o ecosistema óptimo, donde la presencia de 
ciertos actores y elementos contribuyan al crecimiento e 
impulso de empresas sostenibles, hasta que éstas puedan 
lograr los resultados esperados. 
Un ecosistema de innovación local puede definirse como 
una “comunidad de actores interconectados, basados en un 
lugar específico, que interactúan creando y apoyando proce-
sos de innovación, dentro de una infraestructura y entorno 
propicio para desarrollar y difundir soluciones a los desafíos 

Como venimos señalando a lo largo del documento, la promo-
ción de los ecosistemas AgTech es uno de los puntos claves 
si se desea fomentar sistemas agroalimentarios sostenibles 
que puedan impactar positivamente en las sociedades, las 
cuales se enfrentan hoy al reto de tener que retener el talento 

locales” (12). Lo que se observa en estos espacios de 
interacción y colaboración es que, cada uno de los actores 
actúa por separado, esta fuerza dispersa no es suficiente 
para sostener o impulsar la actividad empresarial. Sin 
embargo, observamos que todos estos elementos juntos, 
integrados en un sistema holístico, tienen la capacidad de 
acelerar la creación y el desarrollo de todo un sector, reper-
cutiendo tanto en la industria como en la sociedad. 
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innovador y el capital humano dentro de sus comunidades 
locales, mientras reconocen que éstos elementos resultan 
esenciales para impulsar una agroindustria alineada con los 
valores del desarrollo sostenible.
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Elaboración y reinterpretación gráfica por TYLI (13) 

Principales áreas de impacto de los Ecosistemas AgTech



Una síntesis del framework propuesto

Gran parte de las investigaciones sobre ecosistemas de innovación en los países desarrolla-
dos y en desarrollo destacan la necesidad de adoptar un enfoque multidimensional para la 
medición, teniendo en cuenta los diversos ámbitos que pueden afectar a la innovación en una 
región, y cómo éstos interactúan y se relacionan entre sí. De esta manera, y teniendo en 
cuenta estas perspectivas, el siguiente framework distingue cuatro elementos claves que per-
miten identificar y evaluar las etapas de desarrollo y evolución que atraviesan los  ecosiste-
mas AgTech: Agentes, Pilares, Recursos y Drivers. Estos cuatro pilares actúan como puntos 
de partida , identificando la complejidad del ecosistema y sus particularidades en la industria.

Cómo crear,
desarrollar y mantener
ecosistemas AgTech sostenibles
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Framework, objetivos y enfoque  

Dada la importancia de apoyar el desarrollo de ecosistemas 
AgTech, proponemos un marco metodológico que permita 
evaluar la composición y el estadío por el que atraviesan los 
ecosistemas de innovación, resaltando el aporte y valor de 
los mismos en cada instancia de su evolución. Para ello, el 
siguiente framework identifica los elementos que habilitan la 
creación, el desarrollo y la aceleración de ecosistemas 
AgTech. Señalamos que este framework es el resultado de 

un profundo análisis comparativo realizado teniendo en 
cuenta diferentes marcos propuestos para los ecosistemas 
de innovación (14). Basado en este análisis, el presente 
framework proporciona un punto de partida para desarrollar 
descripciones más detalladas, mapas y análisis de ecosiste-
mas de innovación específicos del sector AgTech. Anima-
mos a los interesados en los ecosistemas a utilizar esta 
herramienta como una guía y recurso que puede adaptarse 
y modificarse, ajustándose a la realidad de su contexto local.
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Cómo crear, desarrollar y acelerar
ecosistemas AgTech sostenibles
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En general, existe un amplio consenso en que ciertos tipos de actores resultan esenciales para lograr un sistema equilibrado, 
dinámico y robusto. Los diferentes actores que forman parte del ecosistema están conectados a través de un propósito común, 
que moviliza la actuación y contribución entre unos y otros. Su objetivo final es servir a las necesidades de la comunidad a la 
que se integra, considerando que en el centro del ecosistema, y como principal agente de cambio se encuentran los emprende-
dores y las startups, alrededor de las cuales se nuclean los distintos tipos de agentes que constituyen y construyen el ecosiste-
ma desde sus roles diferenciados: 

Habilitadores: Proporcionan recursos materiales e inmateriales para el funcionamiento eficiente y eficaz del 
ecosistema; se encargan de fomentar el desarrollo de las capacidades de innovación empresarial que permiten 
ampliar las oportunidades de negocio.  

Conectores: Generalmente actúan como puertas de entrada al ecosistema. Ponen en contacto a startups, 
emprendedores y otros agentes relacionados con potenciales aliados estratégicos con propósitos comunes. 

Articuladores: Proporcionan orientación y herramientas de intercambio pro-colaboración para trabajar en accio-
nes conjuntas que contribuyan a los intereses de los agentes

Generadores de conocimiento: Se encargan de generar y transferir nuevo conocimiento de base tecnológica y 
científico-social para su uso efectivo por parte de los agentes del ecosistema.  

Promotores: Difunden y comunican acciones que estimulan la cultura del emprendimiento y la inversión; promue-
ven un ambiente educativo de difusión especializada a la comunidad.

Comunidades: Se encargan de compartir conocimientos y aprendizajes y de crear redes de confianza y de interés 
grupal para sostener la acción colectiva.

Consideramos que un framework adaptado a los ecosistemas AgTech debería considerar los siguientes pilares y actores 
claves asociados a cada uno de ellos. Asimismo, distinguimos que los ámbitos recomendados deben observarse en función 
de su capacidad para influir en los propios ecosistemas AgTech, para lo cual proponemos los siguientes criterios de análisis:

Influencia directa: Capital humano, Actividad empresarial e inversiones.

influencia parcialmente directa: Desarrollo de conocimiento e información y políticas públicas.

Influencia indirecta: Cultura

Agentes
¿Qué rol juega en
el ecosistema?

Pilares
¿Cuáles son las principales
áreas de interacción?
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Los recursos pueden ser considerados como “nutrientes” para el desarrollo del ecosistema; es decir, son aquellos elementos 
que contribuyen, y que pueden afectar directa o indirectamente la calidad y la capacidad para producir innovación dentro del 
ecosistema. Consideramos que el entorno propicio para un ecosistema AgTech incluye aspectos del contexto local que afectan 
a cómo (y cuán bien) funciona el sistema. Destacamos a continuación cuatro recursos que consideramos relevantes para el 
buen funcionamiento de estos ecosistemas, independientemente de su contexto geográfico y/o cultural: 

Entorno natural: Las características medioambientales de un lugar, el capital natural y sus recursos ecológicos forman 
un contexto crucial y actúan como catalizadores de la innovación en términos de limitaciones y oportunidades.

Capital social: Son aquellos recursos como la información, la confianza y las normas que funcionan dentro de una 
comunidad y crean beneficios para el grupo. Pueden afectar a la capacidad de los miembros del grupo para estable-
cer vínculos y desarrollar redes de acción conjunta, esenciales para el desarrollo de los procesos de innovación.

Financiamiento: Se refiere a los tipos y cantidades de financiación, productos financieros y servicios relacionados 
que están a disposición de los innovadores para apoyar su proceso. Incluye los diferentes tipos de financiación 
(subvenciones, préstamos, servicios financieros, banca, seguros, créditos y otros).

Infraestructura y tecnología:  Incluye las redes, sistemas e instalaciones tangibles e intangibles necesarias para el 
desarrollo de la actividad orientada a la innovación (carreteras, redes eléctricas y de Internet, sistemas de informa-
ción y otros).

Los impulsores son aquellos elementos fundamentales que permiten y posibilitan el mantenimiento y la aceleración de los 
ecosistemas, sea cual sea la fase de desarrollo en la que se encuentren: 

Políticas públicas

Infraestructura

Acceso a la financiación

Network

Proximidad a otros ecosistemas 

Como se puede observar, algunos de los componentes se repiten a lo 
largo de todo el framework, (como es el caso de las infraestructuras y 
la financiación), esto se debe a que estos elementos se presentan 
como factores vitales de los ecosistemas a lo largo de las diferentes 
etapas que estos atraviesan. 

Recursos
¿Qué elementos son necesarios para
la consolidación de un ecosistema?

Impulsores
¿Qué elementos pueden ayudar
a impulsar un Ecosistema?
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Claves para fortalecer los ecosistemas
según la etapa de desarrollo en la que se encuentren

Ecosistemas
emergentes

Son aquellos ecosistemas de innova-
ción que apenas comienzan a formarse. 
En este entorno están presentes 
algunos actores, pero faltan otros, y los 
recursos claves y las condiciones propi-
cias suelen estar ausentes o ser débiles.

Ecosistemas
en fase de
validación 

Estos ecosistemas tienen más actores 
y recursos que los ecosistemas nacien-
tes; se caracterizan por haber logrado 
fortalezas en algunas áreas, pero conti-
núan débiles y necesitan recursos para 
seguir impulsando su crecimiento.

Ecosistemas
establecidos pero
desconectados

Estos ecosistemas se caracterizan por 
la presencia de muchos actores e inicia-
tivas pero que no se encuentran operan-
do de forma sinérgica, a favor del 
desarrollo de la innovación.

Ecosistemas
en aceleración

Este tipo de ecosistemas se caracteri-
zan por haber conseguido un equilibrio 
entre la participación de los distintos 
actores, el desarrollo de estrategias de 
actuación y el acceso a los recursos. 
Todos estos factores empiezan a 
funcionar, repercutiendo en la econo-
mía y el desarrollo social del lugar 
donde se establecen. 

Para fortalecer este tipo de ecosistemas 
es necesario trabajar en la construcción 
de una visión conjunta entre quienes ya 
están innovando; establecer relaciones, 
valores y normas comunes; fortalecer 
las capacidades de los agentes existen-
tes y crear nuevos actores y recursos.

Para fortalecer estos entornos, es 
necesario convocar a todas las partes 
interesadas para identificar los puntos 
fuertes y débiles del sistema y diseñar 
un plan y una estrategia de crecimiento.

Para fortalecer este tipo de ecosistemas, 
es esencial invitar a todos los actores 
involucrados a diseñar una estrategia 
para reducir los esfuerzos y aumentar la 
confianza con el fin de mejorar la capaci-
dad de acción colectiva.

Para acelerar este proceso, es necesa-
rio trabajar de forma coordinada para 
mantener el equilibrio logrado mediante 
estrategias de acción conjunta que 
permitan un flujo continuo de acceso a 
los recursos necesarios. También es 
esencial conectar con otros ecosiste-
mas para intercambiar aprendizajes y 
nutrirse mutuamente.   



Casos de éxito
de ecosistemas AgTech 
Introducciones, Comparaciones y Lecciones aprendidas.

6

Con el fin de evaluar y comprender el valor que agregan los ecosistemas AgTech para el desa-
rrollo de una agroindustria sostenible, y siguiendo la línea de análisis propuesta en el 
framework desarrollado en el presente documento, presentamos a continuación tres casos de 
ecosistemas AgTech relevantes, que se encuentran en diversos estadíos, y cuya experiencia de 
desarrollo y evolución nos permite constatar cuán relevantes son estos estos espacios para 
hacer frente a las megatendencias que la agroindustria debe sortear. Los casos elegidos son: 

1-El ecosistema de St. Louis, Missouri que se encuentra en proceso de aceleración; 2- El eco-
sistema de Piracicaba, que se encuentra en proceso de validación; 3- El ecosistema de Rosa-
rio que se encuentra en etapa incipiente y que ha experimentado un importante crecimiento 
en los últimos años.



Contexto

Si deseamos mirar a un ecosistema AgTech que nos sirva de 
espejo y de modelo, sin duda debemos mirar el ecosistema de 
San Luis, Missouri. Estratégicamente ubicado en el centro de 
Estados Unidos, con una infraestructura vial que le permite 
conectarse tanto con el Oeste como con el Sur del país; casi la 
mitad de todos los cultivos y el ganado de Estados Unidos se 
producen en un radio de 800 kilómetros de la región de San Luis 
y el sistema de transporte de mercancías y ferroviario facilita la 
conectividad global de la industria agrícola. La infraestructura 
única de la región (15) y el capital intelectual proporcionado por 
instituciones como Bayer Crop Science, la sede de Bunge, el 
United Soybean Board, el Donald Danforth Plant Science Center, 
la National Corn Growers Association, US Farmers and Ranchers 
in Action y otras organizaciones orientadas a la agricultura son 
propicias para el desarrollo de un ecosistema AgTech próspero y 
vibrante. Además, San Luis cuenta con destacados ejemplos de 
startups relevantes dentro del sector, financiadas y escaladas, 
como es el caso de Plastomics, Impetus Ag, CoverCress y la 
recientemente listada en la bolsa Benson Hill. Todos estos facto-
res hacen de este ecosistema AgTech un lugar para crear, 
colaborar y hacer crecer la innovación para el desarrollo de una 

agroindustria sostenibe. En lo que respecta al Venture Capital, o 
Capital de Riesgo, observamos que el ecosistema de San Luis 
cuenta con una amplia experiencia en financiación para las 
startups e innovaciones AgTech en diferentes etapas. Fondos 
como The Yield Lab, BioGenerator, y otros grupos de inversores 
estratégicos como Lewis & Clark Agrifood, invierten en startups 
de tecnología agroalimentaria en diversas fases. Por su parte,  
The Yield Lab Institute, Think Tank global que reúne a expertos 
del sector AgTech y brazo non profit de The Yield Lab, desempe-
ña desde St. Louis, y hacia todo el mundo, un papel fundamental 
para la interacción y la convocatoria de los diversos actores del 
ecosistema, apoyando y acelerando la innovación en el sector. 
Se reconoce a nivel global que el ecosistema AgTech de San 
Luis, incluyendo el Área Estadística Metropolitana (MSA) (16), se 
encuentra bien establecido y que actualmente continúa su 
proceso de aceleración y expansión. Este importante crecimien-
to se puede comprobar a través de los datos  publicados por el St 
Louis AgriBusiness Club , quien desde el año 2004 realiza segui-
mientos y mediciones estadísticas de la evolución del ecosiste-
ma. El último reporte corresponde al año 2020 y presenta una 
visión clara para entender el impacto que este ecosistema está 
teniendo en el crecimiento de la economía y en el desarrollo 
social  tanto a nivel local, regional como nacional:   
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St. Louis, Missouri,
un importante ecosistema AgTech en aceleración

ventas totales y ventas indirectas de
la agroindustria en el área
metropolitana de St. Louis

Contribución económica de la agroindustria de St. Louis

$43 Billones
en el área metropolitana de St. Louis
procedentes de la agroindustria y de las
ventas indirectas

166.633 Empleos
de las ventas totales del área
metropolitana de St. Louis 
procedentes de la agroindustria y 
de las ventas indirectas

12.8%
de los puestos de trabajo del área 
metropolitana de St. Louis 
proceden  de la agroindustria y 
de las empresas indirecta

9.3%

IM
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O
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TO Descripción

AgroNegocios Directos
Producción Agrícola

Manufacturas Procesadas
Insumos y Servicios

Empleos

84.103
13.530
21.388
49.185

Ingresos Laborales

$5.5B
$231M

$1.6B
$3.6B

PBI

$10.2B
$499M

$3.8B
$5.8B

Ventas Brutas

$28.5B
$1.6B

$12.9B
$14.1B

IM
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O 
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Descripción

Gasto de Proveedores
Gastos del Hogar

Empleos

35.798
46.732

Ingresos Laborales

$2.5B
$2.3B

PBI

$4.1B
$4.2B

Ventas Brutas

$7.5B
$7.1B

IMPACTO TOTAL

Empleos

166.633
9.3%

Contribución de la Agroindustria
Porcentaje de la zona metropolitana
de St. Louis

Ingresos 
Laborales

$10.3B
9.2%

PBI

$18.4B
10.3%

Ventas
 Brutas
$43.1B
12.8%

En dólares al 2020. M de millones, B de miles de millones, PIB es el Producto Interior Bruto.
El área metropolitana de San Luis es el área estadística metropolitana de 15 países/ciudades. Las cifras pueden no sumar debido al redondeo.

Elaboración y reinterpretación gráfica por TYLI (17)

 Notas: En dólares de 2020. M de millones, B de miles de millones. El PIB es el Producto Interior Bruto. Las cifras pueden no sumar debido al redondeo. Las estimaciones fiscales 
anuales del IMPLAN utilizan los datos de recaudación de impuestos estatales y federales del Censo de EE.UU. que no captan situaciones únicas como las reducciones/exenciones 

fiscales, por lo que deben considerarse una medida más amplia. Estadísticas económicas del área metropolitana de San Luis: 179.000 millones de dólares de PIB (Producto Interior 
Bruto). 1.784.000 en empleo total (empleo a tiempo completo y parcial). (Fuente: datos del IMPLAN de 2018 basados en las cifras metropolitanas de la Oficina de Análisis 

Económico de Estados Unidos.  PIB ajustado a dólares de 2020).
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Contexto

En las últimas décadas Brasil ha desarrollado un modelo de 
agricultura tropical sin parangón en el mundo basado en la 
ciencia, la innovación y el emprendimiento, consiguiendo 
posicionarse como uno de los mayores exportadores de 
productos agrícolas en el mundo. Cabe destacar que Brasil 
es la única potencia agrícola tropical, y su actividad agronó-
mica requiere técnicas y tecnologías muy específicas. Con 
un clima que le permite dos o tres cosechas al año, también 
se encuentra sometida considerablemente a la incidencia de 
plagas, enfermedades y malas hierbas. Así mismo, la exten-
sión territorial y el tamaño de las explotaciones productivas 
representan una escala de agricultura diferente a la de otros 
países. Sin embargo, cuando hablamos del potencial para la 

agroindustria que tiene Brasil, no podemos dejar de mencio-
nar el aumento en las tasas de deforestación de la selva 
amazónica que se vienen sucediendo desde los años 90s. La 
tala ha avanzado a un ritmo variable pero rápido, siendo la 
ganadería y la agricultura las principales actividades respon-
sables. Los ranchos grandes y medianos representan alrede-
dor del 70% de la actividad de tala. La degradación de los 
bosques es el resultado de la tala, los incendios del suelo 
(facilitados por la tala) y los efectos de la fragmentación y la 
formación de bordes que contribuyen a la pérdida de bosques. 
Los impactos de la deforestación incluyen la pérdida de biodi-
versidad, la reducción del ciclo del agua (y de las precipitacio-
nes) y la contribución al calentamiento global (18).

|  22  |

Piracicaba, un ecosistema AgTech
que se abre paso con fuerza desde Brasil
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Elaboración y reinterpretación gráfica por TYLI (19) 



Ante este panorama, Brasil tiene un importante reto por delan-
te: demostrar que es posible ser una potencia agroindustrial, 
preservando y ampliando su valioso patrimonio natural y 
ambiental a través de la innovación y el desarrollo tecnológico; 
impulsando una agricultura sustentable desde el interior de su 
vibrante ecosistema AgTech.

Según estudios recientemente publicados (Radar Agtech 
Brasil 2020/2021) (20), el incremento constante en la cantidad 
de startups dentro del sector AgTech,  demuestra que el 
ecosistema de innovación agrícola brasileño es ciertamente 
uno de los más dinámicos del mundo. Por su parte, el estado 
de São Paulo mantiene el liderazgo en términos de agtechs, 
con el 48% del total de las nuevas creaciones, con un alto nivel 
de instituciones que se encuentran apoyando la innovación en 
el sector agrícola, a través de oportunidades de incubación, 
aceleración e inversión. El Ranking de Ecosistemas de 
Startups 2020 (STARTUPBLINK, 2020) (21)  clasificó a la 
ciudad de San Pablo como el 18º ecosistema de startups del 
mundo. Además, el informe Global Startup Ecosystems Report 

(STARTUP GENOME, 2020) (22) sitúa a San Pablo en la 30ª 
posición, siendo la única ciudad latinoamericana clasificada 
entre los 30 ecosistemas más relevantes del mundo en ambos 
estudios, teniendo en cuenta la cantidad de startups, la calidad 
del ecosistema y el entorno empresarial, el rendimiento, la 
financiación, la atracción de recursos, el mercado, la conectivi-
dad, la experiencia, el talento, la conexión con el fundador/em-
prendedor y la localidad (STARTUP GENOME, 2020). Otro dato 
importante es que la mayoría de startups están enfocadas en 
el área de biotecnología con foco en sustentabilidad,  alimen-
tos innovadores y nuevas tendencias alimentarias. 

En este contexto observamos que el ecosistema AgTech de 
Piracicaba, ciudad ubicada en el estado de San Paulo y 
conocida por producir 90% de la caña de azúcar del país 
destinada primordialmente a la producción de biocombusti-
bles, se ha posicionado como uno de los más destacados 
del país, siguiendo los pasos del ecosistema de St. Louis y 
siendo referente a nivel regional de modelo de ecosistema 
AgTech innovador. 
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Contexto

La potencialidad de los agronegocios en Argentina y particu-
larmente en la denominada Región Centro del país (que 
abarca las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe), es 
ampliamente conocida a nivel internacional. Según estudios 
realizados (23), el 67% del valor agregado por las cadenas 
agroalimentarias de la Argentina se produce en esta región, 
geografía en la que comienza a aflorar un ecosistema 
prometedor, conocido como ecosistema AgTech de Rosario. 
Merece destacarse que, a pesar de que este ecosistema 
incipiente presenta escaso volumen de fondos en compara-
ción con ecosistemas AgTech de otros países, ha demostra-
do un importante crecimiento en los últimos años. Uno de 
sus pilares fundamentales ha sido sin duda el talento 
innovador de los emprendedores, quienes comprometidos 
con la construcción de una agroindustria sustentable, capaz 
de dar respuesta a las megatendencias globales, han apos-
tado por el desarrollo de startups enfocadas en construir 
soluciones tecnológicas que permitan a las empresas agro

El caso

pecuarias bajar costos, ser más eficientes en el uso de 
insumos, mejorar la gestión empresarial y ambiental; trans-
formando sucesos agronómicos en procesos sustentables 
a través de la trazabilidad, abriendo así un mundo de oportu-
nidades a la agroindustria de la región.

Actualmente el ecosistema de Rosario se encuentra enca-
rando un proceso de crecimiento enfocado en dos frentes 
específicos (25) : 1- la mejora de la conectividad entre los 
diversos actores, a través del desarrollo de estrategias 
conjuntas gestadas a través de alianzas y programas públi-
cos-privados; 2- el impulso y fomento del talento humano, 
base para transformar el ecosistema local y promover un 
modelo de industria agroalimentaria sustentable en la 
región, a través de programas de apoyo y fomento a la 
innovación AgTech llevados adelante por diversas institucio-
nes del ecosistema. 
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Ecosistema AgTech de Rosario,
semillero de destacado talento innovador   

Evolución de las Startups
del AgTech en Argentina
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Conectividad

Ejemplos de programas que impulsan la conectividad a través de las instituciones: -Centro de Innovación de 
Missouri (MIC), organización sin ánimo de lucro centrada en apoyar a las empresas desde un enfoque sostenible. 
En 2016, el MIC creó el Fondo Acelerador para ayudar a los emprendedores a dar cuerpo a un modelo de negocio y 
crear un producto/servicio inicial. -Missouri Technology Corporation (MTC),  organización público -privada, fomenta 
el crecimiento de empresas nuevas y emergentes de alta tecnología" invirtiendo localmente en infraestructuras, 
emprendedores e I+D a través de su programa de subvenciones Missouri Building Entrepreneurial Capacity. El MTC 
promueve el desarrollo y el crecimiento de empresas dedicadas a la transferencia de ciencia y tecnología para la 
creación de empleo en el marco de diversos programas. También proporciona capital de pre-semilla, capital 
semilla, capital de riesgo y deuda en fase de expansión a las empresas emprendedoras del ecosistema AgTech.

Infraestructura
La región cuenta con más de 200 espacios para el impulso AgTech, proporcionados por institutos de investigación 
que ofrecen espacios de trabajo compartidos, como el Donald Danforth Plant Science Center, BioSTL/BioGenerator, 
BRDG Park, EDGE en BRDG y el Helix Center, por nombrar algunos que se encuentran arraigados y forman parte de 
los elementos culturales de la ciudad.

Políticas
Públicas

Los gobiernos estatales y locales llevan mucho tiempo apoyando a las industrias agrícolas y al AgTech. Leyes 
como la Farm Bill, los incentivos fiscales, las subvenciones gubernamentales y el desarrollo de infraestructuras 
demuestran el apoyo del sector político al desarrollo del ecosistema. El gobierno entiende que el éxito del ecosiste-
ma AgTech desempeñará un papel importante en el éxito de Estados Unidos y del mundo en el futuro.

Capital
Humano

El área metropolitana de St. Louis cuenta con 53 instituciones académicas que representan una gran fuente de 
talento, especialmente en el ámbito de la agrotecnología. En el estado de Missouri, más de 25 colegios y universida-
des tienen programas dedicados a la agricultura (27). St. Louis también se beneficia del talento de las universida-
des con programas de primer nivel situados en los estados circundantes, como la Universidad de Illinois en 
Urbana-Champaign, la Universidad de Missouri, y otras. En línea con ésto, y según estudios realizados en el sector 
(28), observamos que los fundadores de las startups que se encuentran asentadas en el ecosistema de St. Louis, 
y que representan una parte fundamental del capital humano del mismo, poseen un alto grado de formación acadé-
mica (máster, doctorado) y una gran parte de ellos trabajaron en universidades y/o pasaron una parte importante 
de su carrera en empresas antes o durante la fundación de sus startups.

Agentes
Instituciones educativas y de investigación, corporaciones relacionadas con el sector agrícola y diversos grupos de 
interés agrícola. Las principales universidades y corporaciones de la región de San Luis desempeñan un papel 
fundamental dentro del ecosistema, fomentando el desarrollo de capital humano vinculado al sector, y actuando 
como catalizadores del talento emprendedor, semillero  para la creación de startups AgTech.

Capital
Financiero

St. Louis ha sido históricamente un centro clave de financiación asociada a la agricultura. En los últimos años, las 
industrias relacionadas con la tecnología agrícola han experimentado un crecimiento significativo apoyado por una 
variedad de fuentes, incluyendo el capital de riesgo, los inversores ángeles, las empresas y la financiación del 
gobierno. Señalamos además que instituciones como Rabobank AgriFinance, U.S. Trust, Enterprise Bank, Co-Bank 
y Wells Fargo, así como otras con fuerte presencia en la zona, desempeñan un papel clave en la financiación de las 
operaciones agrícolas.

Comparación entre los tres casos de estudio St. Louis Missouri (USA)

Pilares Capital humano, finanzas, infraestructuras y políticas públicas. Estructura acelerada actualmente por una 
importante estrategia de conectividad entre los actores.
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Conectividad

Observamos que el ecosistema de Piracicaba está empezando a consolidar su conectividad a través de programas 
e instituciones que desarrollan y promueven la cooperación entre los diferentes actores. Instituciones como la 
universidad ESALQ, el Parque Tecnológico de la ciudad, así como una impresionante red de aceleradoras y 
espacios de coworking que generan innovación, y un gran número de emprendedores y startups, están haciendo 
de Piracicaba un lugar privilegiado para la innovación. Un ejemplo de esta creciente conectividad es AgTech 
Garage, uno de los principales centros de innovación agroindustrial del mundo, basado en una nueva dinámica de 
innovación en la agroindustria, caracterizada por ser abierta, en red, colaborativa y ágil. 

Infraestructura

En las últimas décadas se ha producido un progreso significativo en el desarrollo de la infraestructura en el área de 
Piracicaba, incluyendo hubs e incubadoras, centros respaldados por el gobierno, aceleradores financiados por 
actores del sector privado e instalaciones de prueba apoyadas por empresas y universidades. Además, numerosas 
iniciativas empresariales e inversiones públicas y privadas en los últimos años han permitido mejorar la infraestruc-
tura logística rural y la conectividad digital, lo que representa un gran progreso para todo el ecosistema AgTech.  Se 
destacan el Parque Tecnológico de 2,2 millones de metros cuadrados donde se ubican la mayoría de las startups.

Políticas
Públicas

Desde la década de 1990, los sucesivos gobiernos de Brasil se han centrado en abordar reformas institucionales y 
normativas para favorecer a los distintos sectores (32) , promoviendo programas federales y estatales centrados en la 
inversión pública para el desarrollo de infraestructuras, aumentando los incentivos fiscales y crediticios para fomentar 
la inversión privada. Así mismo, desde el año 2000, el gobierno brasileño ha trabajado para mejorar la protección de las 
patentes, facilitando la transferencia de tecnología en el sector. Además de ello la región ha comenzado a desarrollar 
políticas públicas locales para responder a las demandas y necesidades específicas de una manera más ágil.

Capital
Humano

La Escuela de Agricultura Luiz de Queiroz es uno de los actores más importantes del ecosistema de Piracicaba, y 
un referente en América Latina en el tratamiento de temas relacionados con la agricultura y la ganadería. Actúa 
como un importante proveedor de apoyo a startups, emprendedores, espacio de innovación, redes y otros. Actual-
mente existe una falta generalizada de conocimientos y formación en el ámbito de las competencias empresaria-
les. Para cubrir este vacío, profesores y empresarios están desarrollando programas de formación interdisciplina-
res a través de las universidades que favorecen el desarrollo de recursos empresariales para los emprendedores.

Agentes
Se destacan el gobierno del estado de San Pablo y el municipio; la Escuela Tecnológica del Estado de São Paulo; el 
Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología y la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) 
(26). Las empresas también desempeñan un papel fundamental en este ecosistema. Un ejemplo de ello es Raízen, 
el mayor productor de etanol a partir de la caña de azúcar y la tercera empresa energética del país. Esta empresa 
ha desarrollado un interesante programa de incubación para promover la innovación: "Pulse", desde el que trabaja 
en colaboración con importantes aceleradoras locales e internacionales.

Capital
Financiero

En los últimos años se destaca un aumento en el flujo de financiación para los agricultores y las cooperativas de la 
región. Las fuentes innovadoras de capital semilla o ángeles están empezando a crecer en la zona, aunque la 
mayoría de estas acciones aún carecen de madurez y coordinación. El desarrollo en São Paulo de fondos centrados 
en AgTech, así como el lanzamiento de un fondos de capital de riesgo como The Yield Lab Latam, SP Ventures, 
Barn Investimentos, Kaeté Investimentos y otros, demuestran la continua evolución y presencia del capital de 
riesgo que fomenta el ecosistema a partir de los programas de incubación. Se detecta un mayor flujo de financia-
ción en empresa en estadíos más maduros.

Comparación entre los tres casos de estudio Piracicaba (Brasil)

Pilares Capital humano, finanzas, infraestructuras y políticas públicas. 
Impulsados por el avance en la conectividad. 
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Conectividad

Un gran desafío para el ecosistema AgTech de Rosario es mejorar su conectividad. Se conocen iniciativas por parte de los 
actores del ecosistema  para mejorar la conectividad del mismo; ejemplo de ello es la estrategia “Agenda del Conocimiento”, 
“Transformando Santa Fe”, “Puerto de la Innovación”, entre otros. Destacamos también iniciativas como la Mesa Agtech 
convocada por el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe y que busca  articular acciones entre el sector 
público y privado. La mesa cuenta con más de 40 referentes vinculados con la innovación, las nuevas tecnologías en el 
agro, logística, mercados, software, empresas de servicios agrícolas, startups, aceleradoras, ingenieros, científicos, produc-
tores, polos tecnológicos y también miembros del Conicet, Inti, Inta y de la Universidad Austral, demostrando ser un espacio 
de conexión para todo el ecosistema. Otra iniciativa destacada es el “Convenio de Hermanamiento de la ciudad de Rosario 
con la Ciudad de St. Louis (Estados Unidos)”. Las ciudades de St. Louis y Rosario celebraron su hermanamiento en el año 
2017  tras la rúbrica de un documento a través del  cual ambas ciudades se comprometieron a  trabajar  en forma conjunta, 
abordando problemáticas y desafíos comunes. Este acuerdo representa sin duda una puerta de entrada a oportunidades 
compartidas, capaces de enriquecer a las  comunidades. En el marco de este convenio recientemente se ha celebrado el 
programa  “AgTech Connect”, a través del cual 15 startups argentinas han podido viajar a St. Louis y comenzar a entablar 
relaciones comerciales en esa región. 

Infraestructura

La red de infraestructura que alimenta el ecosistema AgTech de Rosario no se encuentra concentrada en torno a un único 
nodo, sino más bien que los actores claves están dispersos por toda la provincia y el país, lo que genera obstáculos y 
oportunidades únicas para este ecosistema. Rosario cuenta con algunas organizaciones claves que proporcionan acceso 
a recursos, espacio y tutoría para las startups de la región;  entre ellas se destaca CITES, incubadora de tecnología focaliza-
da en startups tecnológicas en fase inicial, principalmente en biotecnología; la aceleradora de emprendimientos Biotecno-
lógicos del Conicet encabezada por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, esfuerzo de colaboración conjunto 
con el sector privado que pretende mejorar el rendimiento de las startups locales; la Bolsa de Comercio de Rosario 
promueve la investigación y acompaña a los emprendedores y a las startups a través de programas como BCR Innova; el 
Polo Tecnológico, asociación público-privada enfocada en  crear soluciones tecnológicas para las startups a través del 
crecimiento de la tecnología de la información comunicaciones y biotecnología.

Políticas
Públicas

En los últimos 5 años se han percibido avances en el ámbito de las políticas públicas con impacto positivo en el desarrollo del 
ecosistema AgTech de Rosario. Hubo un incremento de programas gubernamentales nacionales y locales (por ejemplo la 
“Ley de Emprendedores” que facilita la creación de Startups y promueve incentivos fiscales para éstas). A pesar de ello, se 
observa que los cambios gubernamentales de los recientes años y los vaivenes políticos y económicos del país, han  impac-
tado negativamente en el desarrollo de políticas públicas capaces de acompañar el crecimiento del sector. Actualmente las 
startups deben sortear importantes desafíos en el ámbito legal, fiscal y financiero muchas veces postergando el avance en 
la innovación, para atender cuestiones estructurales. 

Capital
Humano

El capital humano desempeña un destacado rol ayudando a impulsar la innovación y la adopción de nuevas tecnolo-
gías. Según encuestas realizadas a expertos (29), las universidades, las empresas y los grupos de interés están 
fomentando el capital semilla del talento emprendedor. En cuanto a las universidades, tanto públicas como privadas, 
debido al desarrollo económico y el entramado geográfico de la región, se observa que una gran masa de alumnos 
estudian carreras vinculadas con la agroindustria (al igual que lo que se observa en el caso de Piracicaba). Se destaca 
el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral que promueve la capacidad de los sectores agroin-
dustriales de crear y liderar las oportunidades y tendencias relacionadas con los agronegocios y alimentos.

Agentes

Se destaca la labor de los agentes provenientes del sector privado y en menor medida del sector público principalmente a través 
de asociaciones con los privados. En el plano académico e impulsando constantemente la investigación se encuentra la Universi-
dad Austral y su Centro de  Agronegocios y Alimentos; por su parte la Bolsa de Comercio de Rosario, asociación civil sin fines de 
lucro impulsa la innovación y el emprendedurismo del sector AgTech a través de programas como BCR Innova; también se 
destaca el fondo de inversión de capital de riesgo focalizado en vertical Agtech The Yield Lab Latam, incubadoras como CITES, 
aceleradoras como Glocal y CONICET, además de instituciones como Endeavor con programas estratégicos de acompañamien-
to a las startups a través de mentores y una amplia red de contactos.

Capital
Financiero

La región  ha crecido en los últimos años en oportunidades de financiación del gobierno e inversores institucionales 
(capitales de riesgo internacionales/locales, aceleradoras y empresas) (30). Sin embargo, los flujos siguen siendo 
considerablemente bajos en comparación con lo que se necesita para apoyar a la creciente ola de Startups que maduran 
en el ecosistema. Aceleradoras e incubadoras  proporcionan financiación principalmente para emprendimientos early 
stage; la financiación de las rondas de la serie A a la C siguen quedando rezagada, empujando a las empresas nacientes 
al llamado  "Valle de la Muerte" (31), es decir, un período de tiempo (que abarca desde que una startup recibe una financia-
ción inicial hasta que comienza a generar ingresos) en el que quedan vulnerables a las necesidades del flujo de caja.

Comparación entre los tres casos de estudio Rosario (Argentina)

Pilares
El principal pilar es el  capital humano, el cuál ha permitido el desarrollo de un importante talento innovador en la 
región. En lo que respecta a inversión, infraestructuras y políticas públicas, éstas han sido a lo largo de los últimos 
años inconstantes. Se observan proyectos en curso de iniciativas público-privadas que impactarán positivamente 
en el fortalecimiento de los pilares esenciales para el desarrollo del ecosistema a corto y mediano plazo.
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Lecciones aprendidas sobre los tres
ecosistemas analizados

Como se puede observar, el ecosistema AgTech de St. Louis 
cuenta con un gran número de agentes y recursos que 
conectados a través de importantes estrategias y con el 
apoyo de un constante financiamiento e impulso de políticas 
públicas, le han permitido crecer como ecosistema AgTech, 
posicionándose actualmente como centro de creación y 
acogimiento de startups a nivel regional y global. St. Louis se 
encuentra comprometido con el futuro de la agroindustria 
sustentable y es hoy sin duda un epicentro de científicos, 
líderes de opinión, agricultores, inversores y empresarios 
que trabajan de forma estratégica  para enfrentar temas 
claves para el impulso de sistemas agroalimentarios efica-
ces y sustentables desde la región hacia el mundo.

Por otro lado, y reconociendo el enorme potencial que tiene 
la agroindustria en ALC para impulsar sistemas agroalimen-
tarios amigables con el medioambiente apoyados en la 
tecnología y la innovación, observamos la importante labor 
que empieza a desarrollar el ecosistema AgTech de Piraci-
caba para la consecución de este objetivo. Piracicaba es hoy 
semillero de talento humano emprendedor enfocado en 
desarrollar soluciones que permitan una mayor eficiencia, 
productividad y sostenibilidad del sector. Sin embargo, 
reconocemos que para poder crecer y potenciarse alcanzan-
do su objetivo, Piracicaba necesita incrementar su flujo de 
financiación, reducir las brechas tecnológicas en áreas 
estratégicas para la competitividad y sostenibilidad de las 
cadenas de producción agrícola, avanzar en modelos de 
gestión que permitan un mayor uso de los recursos financie-
ros, humanos y de infraestructura y conseguir una mayor 
asociación entre los actores públicos y privados. La posibili-
dad de Piracicaba de posicionarse como foco de la produc-
ción agroalimentaria sostenible es enorme, pero para que 
esto ocurra es indispensable fomentar el desarrollo de un 
ecosistema AgTech sólido y robusto, en donde los diversos 
actores puedan trabajar de forma estratégica para posicio-
nar a la agroindustria de la región entre las más sustentables 
de ALC y del mundo. 

En línea con lo dicho sobre Piracicaba, resaltamos también la 
enorme capacidad del ecosistema AgTech de Rosario para 
incentivar el desarrollo de la agroindustria sustentable en 
América del Sur y distinguimos que este potencial ya se está 
desarrollando y consolidando a nivel local. Sin embargo, y 
debido a la fase incipiente en la que se encuentra este ecosis-
tema, resulta inminente promover y fomentar condiciones 
para que el capital humano innovador de esta región logre 
consolidarse en la misma, sin necesidad de emigrar en busca 
de incentivos o apoyos para el desarrollo de sus emprendi-
mientos. Para ello es sumamente importante que el ecosiste-
ma se fortalezca mediante estrategias de acción conjunta 
entre los diversos actores, y que pueda contar además con un 
flujo de financiación constante y con políticas públicas que 
sean respetadas y sostenidas a lo largo del tiempo. Debe ser 
destacado también que el caso de Rosario representa uno de 
los tantos casos de ecosistemas emergentes que se están 
consolidando en ALC;  otros casos con los ecosistemas de 
Rancagua, Talca y Osorno (con su zona lechera) en el Valle 
Central de Chile, Puerto Montt en el sur de Chile con la 
piscicultura, Londrina y Cuiabá en Brasil, Río Cuarto en Argen-
tina, Medellín y el Eje Cafetero (Manizales, Armenia y Pereira) 
en Colombia y Guadalajara en México. Convencidos de que la 
finalidad de los ecosistemas AgTech no es sólo el impulsar 
soluciones para el desarrollo de una producción agropecuaria 
eficiente, sino promover además una agroindustria sustenta-
ble, destacamos que tanto St. Louis como Piracicaba, Rosa-
rio y los demás ecosistemas AgTech que se encuentran 
emergiendo en ALC, tienen una oportunidad única ante este 
desafío que deben aprovechar. En un mundo que necesita de 
capital humano y talento innovador capacitado para impulsar 
nuevos paradigmas y dar respuesta a las megatendencias 
globales en línea con lo establecido por los ODS y la Agenda 
2030, estos estudios de casos nos permiten entender cómo 
los ecosistemas AgTech funcionan como semilleros y conte-
nedores de talento humano, fomentando el impulso de una 
nueva visión de agroindustria, a partir de la cual será posible 
construir sistemas agroalimentarios sustentables. 
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Reflexiones finales sobre la importancia
de fomentar los ecosistemas AgTech  

Los últimos años han demandado de la sociedad mundial 
una flexibilidad y adaptación al cambio a velocidades sin 
precedentes. El mundo se enfrenta a lo que los expertos 
advierten como una crisis climática inminente, y según los 
científicos, a menos que la humanidad reduzca drástica-
mente sus emisiones de gases de efecto invernadero, la 
tierra se enfrenta a un futuro de olas de calor, escasez de 
alimentos y extinciones masivas. En esta carrera contrarre-
loj para reducir las emisiones de gases de efecto invernade-
ro, salvar la Biodiversidad y reducir la contaminación, las 
tecnologías digitales se presentan como una de las herra-
mientas capaces de moverse a la velocidad y escala necesa-
rias para lograr la recuperación drástica que necesitamos 
para los próximos 10 años. 

Nos encontramos en un momento crucial de la historia de la 
humanidad. Las decisiones que tomemos hoy para abordar 
los retos medioambientales y la gobernanza de la tecnología 
digital desencadenarán una reacción en cadena que deter-
minará la calidad de vida del futuro de la humanidad. Hoy en 
día, en medio de la  Pandemia COVID - 19 nos enfrentamos 
a la necesidad de construir nuevos “protocolos” de funciona-
miento que deberán servir para superar no solo la crisis 
post-COVID, sino también aquellas responsabilidades 
compartidas que no podemos posponer como humanidad, 
como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la 
contaminación y muchas otras ya enunciadas a través de 
los ODS. 

Lejos de una mirada pesimista o catastrófica de la realidad, 
ahora es el momento de aumentar la colaboración y la 
innovación para hacer frente a la triple crisis planetaria. Es 
por ello que en los próximos años, será vital que los países 
fomenten e impulsen la tecnología digital. Este contexto 
abre oportunidades sin precedentes para la construcción de 
sistemas agroalimentarios sostenibles, capaces de desafiar  

Reflexiones finales sobre la importancia
de fomentar los ecosistemas AgTech  

las megatendencias globales y de fomentar la consecución 
de los objetivos de la Agenda 2030. Además sostenemos 
que el surgimiento de este nuevo paradigma global requiere 
que la industria agroalimentaria evolucione hacia una nueva 
forma de entender y asumir las responsabilidades que 
tenemos por delante, construyendo iniciativas y estrategias 
conjuntas para fomentar el desarrollo de capital humano y el 
talento innovador, generando emprendimientos y apoyando 
la creación de startups capaces de actuar como motor e 
impulsores de formas de producir eficaces y sustentables. 

Pero esta transición requiere de forma impostergable del 
impulso de la innovación, de la digitalización y con ello de 
todo el sector AgTech, trabajando de forma conjunta para 
impactar en toda la cadena de valor de la industria agroali-
mentaria. Así mismo, debemos asumir que esta aceleración 
no podrá conseguirse actuando de forma aislada o indivi-
dual; este desafío requiere del compromiso y del trabajo 
conjunto de diversos actores, tanto del sector público, como 
del privado, de instituciones y ONGs que se encuentren 
directa o indirectamente vinculados con el propósito de 
transformar los actuales sistemas de producción alimenta-
ria en sistemas eficaces y sostenibles. Es en este contexto 
en donde los ecosistemas AgTech deben desempeñar un rol 
indispensable, actuando como principales semilleros y 
contenedores para el desarrollo de una agroindustria 4.0 
sustentable y asumiendo la responsabilidad de ser conduc-
tores de cambios sociales positivos. 

Considerando lo dicho anteriormente, ponemos en relevancia 
los aspectos fundamentales que consideramos deben ser 
potenciados para fomentar y apoyar la construcción y el desarro-
llo de ecosistemas AgTech a la altura de los desafíos actuales:  
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La cultura del emprendimiento y la innovación se está extendiendo con fuerza. Ante este fenómeno resulta indis-
pensable potenciar la formación e incrementar el apoyo para que el talento humano pueda desarrollar habilidades 
y conocimientos para la construcción de una industria agroalimentaria sustentable. Estamos ante una nueva era, 
debemos reconocer la responsabilidad de desarrollar nuevas habilidades para  poder afrontarla. Todos los agentes 
del ecosistema vinculados con la generación y transmisión de conocimientos deberían encontrarse en primera 
línea afrontando este desafío, apoyado por el resto de los actores.  

Finalmente enfatizamos que la agroindustria deberá afron-
tar importantes retos en los próximos años. En un escenario 
de incertidumbres y con una crisis sanitaria en curso, el 
desarrollo de ecosistemas AgTech capaces de conducir los 
cambios sociales necesarios para afrontar una nueva nueva 
era, generando sistemas de producción sostenibles que 
desafíen las megatendencias, requiere del compromiso de 
múltiples actores y de su capacidad de generar estrategias 

coordinadas de acción conjunta.
Conseguir este propósito no será posible solos, por ello 
invitamos a la acción y a formar parte de este dinámico 
movimiento a todos aquellos que quieran unir sus esfuerzos 
y comprometerse con el impulso de una agricultura 4.0 
sostenible, considerando que la agroindustria del mañana 
depende más que nunca de las elecciones, decisiones y 
acciones del hoy.

Educación en la cultura de la innovación sustentable

Las inversiones generadas dentro de los ecosistemas AgTech deben dirigirse a proyectos con capacidad de fomen-
tar el desarrollo de tecnología e innovación para el impulso de sistemas productivos que cuiden los medios de vida 
de las personas y de nuestro planeta, a la vez que generan rendimientos financieros positivos. Señalamos que las 
inversiones en ecosistemas AgTech pueden generar impacto a través de tres vías: 1- A través del apoyo a proyectos 
agrícolas con capacidad de generar prácticas que tengan un mayor vínculo con la preservación del planeta, como 
la mitigación del cambio climático, la conservación de la naturaleza y la biodiversidad y la producción sostenible; 2- 
A través del impulso para la generación de nuevos métodos de producción agrícola y tecnologías orientados a 
conseguir una mayor productividad y rendimiento pero cuidando al planeta y a las personas; 3- Contribuyendo al 
desarrollo de la seguridad alimentaria ayudando a suministrar alimentos sanos, seguros y nutritivos a las personas, 
al tiempo que se combaten los retos derivados de la adaptación y mitigación del cambio climático.

Aumento de inversiones que acompañen el desarrollo de los ecosistemas

Los actores del ecosistema AgTech se beneficiarían enormemente de contar con un marco de evaluación aceptado y 
respaldado por todo el sector que permita medir y detectar el potencial y el impacto real que las startups están 
aportando, o son capaces de aportar, tanto al ecosistema como a las localidades donde se encuentran asentadas. 

Desarrollo de un marco común para medir el "impacto" de las innovaciones AgTech
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Enfoque metodológico

El equipo utilizó una metodología mixta que consistió en una 
revisión de documentos de fuentes primarias y secundarias 
junto con datos recogidos a través de 17 entrevistas realiza-
das por teleconferencia a importantes actores del ecosiste-
ma AgTech de ALC, entre los que se incluyen académicos, 
investigadores, empresarios, líderes empresariales y otros 
actores claves. El Yield Lab Institute aseguró a los entrevis-
tados seleccionados, elegidos por su experiencia, su 
compromiso con los ecosistemas AgTech, y por presentar 
los antecedentes necesarios para proporcionar información 
relevante para este documento. Para entender la orientación 
de la información proporcionada en este documento, seña-
lamos que de las 17 entrevistas realizadas 7 corresponden a 
agentes vinculados a la financiación, 7 a agentes generado-
res de conocimiento y 3 a articuladores dentro de los ecosis-
temas.
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Interviewed  

Aline Maldonada Locks, , fundadora asociada y directora 
general de Produzindo Certo.

Ana Galiano, Decana de la Escuela de Administración de 
Empresas Universidad Austral , Argentina.

Ana Inés Navarro,  Directora del Departamento de Econo-
mía de la Universidad Austral, Argentina.

Cristian Sagal, Agente de Promoción de Inversiones, 
Sector Agroindustrial, InvestChile.

Eugenia Saini, Secretaria Ejecutiva de FONTAGRO.

Fátima Valer, Consultora de Innovación Científica y Tecno-
lógica de BIOACTIVA Perú.

Felipe Pilau, Profesor Universitario de la Facultad de 
Agronomía "Luiz de Queiroz.

Francisco Jardim, Partner en SP Ventures.

Ingrid Drago, Responsable de Vinculación estratégica en 
ecosistemas de innovación en la Bolsa de Comercio de 
Rosario.

Joao Roberto Spotti Lopes, Vicedirector de la Escuela 
Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz”. 

Jorge Achata, responsable de Tecnología e innovación 
sostenible en BIOACTIVA Perú.

Leisa de Souza, Directora de la Iniciativa de Bonos Climáticos de 
América Latina.

Lina Lisbona, GreenTech Investments en Barn Investimentos.

Luis Fernando Laranja, Socio Director de Kaeté Investimentos.

Marco Fujihara, Socio Fundador de EcoFix Securities S.A. y 
otros/ Desarrollo de Proyectos en Techsocial y Sinai 
/ESG/ Finanzas Climáticas Finanzas Sostenibles/ Cumpli-
miento, Integridad y Ética.

María José Soler, COO en Endeavor Rosario / Profesora 
de Política Empresarial y Emprendimiento - Universidad 
Austral - Rosario.

Sergio Pascholati, Profesor jubilado de la USP/ESALQ. 
Socio/Fundador/Presidente del Directorio de Ideelab 
Biotecnología Ltda.



Bibliografía consultada  

ANDE (2018). Uganda Entrepreneurial Ecosystem Initiative: Phase 1 Report, Aspen Network of Development Entrepreneurs. 
Banco Mundial 2007. Informe para el desarrollo mundial 2008: agricultura para el desarrollo. Washington, DC 
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentSer-
ver/WDSP/IB/2008/03/17/000333038_20080317065959/Rendered/PDF/414550SPANISH0101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf

BlackRock (2018). Megatrends: A Research Study Looking at Structural Shifts in the Global Economy and How They Affect 
Our Investment Thinking.

Boumphrey, S. and Brehmer, Z. (2018). Megatrend Analysis: Putting the Consumer at the Heart of Business. Euromonitor 
International.  

Colapinto, C. & Porlezza, C. (2012). “Innovation in Creative Industries: from the Quadruple Helix Model to the Systems 
Theory.” Journal of the Knowledge Economy. 3:4; 343-353. https://doi.org/10.1007/s13132-011-0051-x

Deloitte (2017). Beyond the Noise: The Megatrends of Tomorrow’s World.

Dugarova, E. and Gülasan, N. (2017). Global Trends: Challenges and Opportunities in the Implementation of the Sustaina-
ble Development Goals. UNDP and UNRISD.

EMBRAPA (2018). Brazilian Agricultural Research Company. “Visão: O Futuro da Agricultura Brasileira”. https://www.embra-
pa.br/visao-2030

Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L. (2000). “The dynamics of innovation: from National Systems and ‘Mode 2’ to a Triple 
Helix of university industry- government relations.” Research Policy. 29:2; 109-123.

EU Commission (2018). Competence Centre on Foresight - Megatrends Hub. Available at: https://ec.europa.eu/knowled-
ge4policy/foresight_en (Accessed: 04 June 2019).

EU Commission. (2018). Competence Centre on Foresight - Megatrends Hub.

EYQ  (2018). What’s After What’s Next? The Upside of Disruption: Megatrends Shaping 2018 and Beyond.

FAO (2017). The Future of Food and Agriculture: Trends and Challenges.

FAO (2007). Desafíos relativos al fomento de los agronegocios y la agroindustria. Comité de Agricultura, 20.º período de 
sesiones, 25-28 de abril de 2007. Roma ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/011/j9176s.pdf 

FAO. (2016). Public–private partnerships for agribusiness development – A review of international experiences, by Rankin, 
M., Gálvez Nogales, E., Santacoloma, P., Mhlanga, N. & Rizzo, C. Rome, Italy. P.53.

|  35  |



Consulted bibliography 

FAO (2017). Information and Communication Technology (ICT) in Agriculture: A Report to the G20 Agricultural Deputies. 
Rome: FAO 

FAO (2017). The future of food and agriculture –Trends and challenges. Rome

Forum for the Future (2019). Driving Systems Change in Turbulent Times: The Future of Sustainability 2019.

GSMA (2016). Global System for Mobile Communications Association  A new regulatory framework for the digital ecosys-
tem. London. https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/u-
ploads/2016/09/GSMA2016_Report_NewRegulatoryFrameworkForTheDigitalEcosystem_English.pdf).

MIT REAP (2017). Accelerating technology-driven entrepreneurship through a thriving entrepreneurial ecosystem MIT REAP. 
https://www.ub-cooperation.eu/pdf/cases/I_Case_Study_MIT.pdf

OECD (2016). OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016. Available at: https://www.oecd.org/sti/Mega-
trends%20affecting%20science,%20technology%20and%20innovation.pdf

OECD (2021). Going for Growth: Shaping a Vibrant Recovery. Economic Policy Reforms 2021. Paris. (also available at 
https:// www.oecd.org/economy/going-for-growth/). 

Rabobank (2008). The boom beyond commodities: a new era shaping global food and agribusiness. Hong Kong, China.

Salmon, K. (n.d.). The Future of Food: New Realities for the Industry. https://www.accenture.com/us-en/_acnmedia/p-
df-70/accenture-future-of-food-new-realities-for-theindustry.pdf).

Spielman, D.J., Ekboir, J. and Davis, K., 2009. The art and science of innovation systems inquiry: applications to Sub-Saha-
ran African agriculture. Technology in Society, 31(4), 399-405.

USAID. 2018. Digital farmer profile: Reimagining Smallholder Agriculture. Washington D.C.: USAID.

|  36  |



Referencias 

(1) https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf 

(2)Fuente: IDB 2019 “AgTech innovation map in Latin America and the Caribbean” 
https://publications.iadb.org/publications/english/document/AGTECH_Agtech_Innovation_Map_in_Latin_America_and_the_Caribbean_en.pdf 

(3) Según datos oficiales del Banco Mundial, en la mayoría de los países en desarrollo la agricultura representa entre el 20 y el 60% del PIB y es responsable 
de emplear alrededor del 65 por ciento de la mano de obra https://unctad.org/system/files/official-document/osgdp20111_en.pdf

(4)   Tim G. Benton, Carling Bieg, Helen Harwatt, Roshan Pudasaini and Laura Wellesley 2021: Food system impacts on biodiversity loss. 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-02/2021-02-03-food-system-biodiversity-loss-benton-et-al_0.pdf 

(5) Fuente: EMBRAPA 2018 Visão 2030 O Futuro da Agricultura Brasileira 
https://www.embrapa.br/documents/10180/9543845/Vis%C3%A3o+2030+-+o+futuro+da+agricultura+brasileira/2a9a0f27-0ead-991a-8cbf-af8e89d62829  
(pág. 38-39)

(6) https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/digital-america-a-tale-of-the-haves-and-have-mores  

(7) Fuente Agfunder: https://research.agfunder.com/2021/2021-agfunder-global-report.pdf 

(8)En la siguiente imagen el vertical AgTec se encuentra incluido dentro del sector FoodTech. Fuente: LAVCA-Tech-Report-2021-FINAL-April-20 
https://www.lavca.org/industry-data/lavcas-2021-review-of-tech-investment-in-latin-america/ 

(9) Existe evidencia de que aquellos países con una mayor concentración per cápita de empresas de rápido crecimiento (startups y grandes empresas) 
gozan de un mayor producto per cápita (PIB/población), CORFO, Endeavor Insight, 2021 
https://endeavor.org/content/uploads/2015/06/Fostering-Productive-Entrepreneurship-Communities.pdf.   

(10) Startups AgTech mapeadas en LAC en el 2021 Fuente: Yield Lab Latam 

(11) Startups agroalimentarias de América Latina  (acumulado) Fuente: Yield Lab Latam

(12) Elizabeth Hoffecker 2019: “Understanding Innovation Ecosystems: A Framework for Joint Analysis and Action” (MIT Practical Impact Alliance)

(13) Fuente: “Impact Investing Opportunities in the Global Food and Agriculture Investment Space”.
https://www.valoral.com/wp-content/uploads/Valoral-Advisors-Impact-Investing-November-2018.pdf 

(14) Frameworks analizados: Measuring Entrepreneurial Ecosystem Vibrancy, the Kauffman Foundation; Entrepreneurial Ecosystem Diagnostic Toolkit, the 
Aspen Network of Development Entrepreneurs; The Regional Entrepreneurship and Development Index (REDI); Entrepreneurial Ecosystem Model of Babson 
College; George Mason University-Global Entrepreneurship and Development Index; Organisation Economic Co-operation and Development Entrepreneurship 
Measurement Framework; World Economic Forum - Entrepreneurship Ecosystem

(15) Including the Donald Danforth Plant Science Center, the 39North District which houses the Helix Center, BRDG Park and the EDGE lab and offices at 
BRDG.

|  37  |



Referencias 

(16) El Área Estadística Metropolitana (MSA) de San Luis es una región biestatal que abarca 14 condados y una ciudad. Los datos que se muestran han sido 
extraídos del estudio realizado por el Club de Agronegocios de San Luis en 2020. Puede consultar el informe en el siguiente enlace: 
https://stlouisagclub.org/economic-study/ 

(18) Fearnside, P. M. (2005). Deforestation in Brazilian Amazonia: History, Rates, and Consequences. Conservation Biology, 19(3), 680–688
http://www.jstor.org/stable/3591054

(19) Fuente: Inpe/Sistema PRODES
https://www.dw.com/es/brasil-registra-deforestaci%C3%B3n-r%C3%A9cord-en-la-amazon%C3%ADa-en-%C3%BAltimos-15-a%C3%B1os/a-59871275 

(20) https://radaragtech.com.br/wp-content/uploads/2021/05/Radar-Agtech-Brasil-2020-2021-Embrapa-SP-Ventures-Homo-Ludens-Relatorio-Final.pdf 

(21) https://report.startupblink.com/ 

(22) https://startupgenome.com/reports/gser2020 

(23) Fuente: Universidad Austral https://www.austral.edu.ar/cienciasempresariales/wp-content/uploads/2021/06/Documento-Final-18-03-2020-1-1.pdf 

(24) https://www.austral.edu.ar/cienciasempresariales/wp-content/uploads/2021/06/Documento-Final-18-03-2020-1-1.pdf  .

(25)  Se pueden observar ejemplos de estas iniciativas en el cuadro comparativo que se despliega en el apartado “ Comparación entre los tres casos de 
estudio” del presente documento.

(26) La mundialmente conocida Universidad de São Paulo: Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (USP-ESALQ) ocupa el quinto lugar en el ranking 
mundial de universidades de Ciencias Agrícolas y es la primera en el hemisferio sur, proporcionando al AgTech Valley una destreza intelectual y una investiga-
ción agrícola sin antecedentes en el sur global. 

(27) Fuente: Study.com. “St. Louis, Missouri (MO) Colleges and Universities.” Study.com, Study.com, 2018, study.com/saint_louis,_missouri_(mo)_colleges.html.

(28) Fuente: The Yield Lab Institute, https://5fcc053b-615a-436f-9c3b-8151d3b518ff.filesusr.com/ugd/2f4baa_a981ee7daf9e472a9036e5abd3edcee6.pdf 

(29) Fuente Universidad Austral https://www.austral.edu.ar/cienciasempresariales/wp-content/uploads/2021/06/Documento-Final-18-03-2020-1-1.pdf 

(30) Se puede ver algunos en el apartado "Agentes" del presente cuadro

(31) Definición de “Valle de la Muerte” extraída de Investopedia: https://www.investopedia.com/terms/d/death-valley-curve.asp 

(32)  Algunos ejemplos son la Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior (PITCE) de 2004 y la Política de Desarrollo Productivo (PDP) de 2008.

(33) Ecosistemas AgTech en diversos estadíos mapeados en el 2020. Fuente: Yield Lab Latam 

 (34) For more information about interviews, please refer to the Appendix of the document

|  38  |



Promoting Sustainable Agri-food
Systems through the Development
of Agtech Ecosystems


	Donald Danforth Plant Science Center



