
PLANIFICACIÓN PROSPECTIVA EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO: INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA 
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN COSTA 

RICA Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Fabián Campos Boulanger1, Kattia Lines Gutiérrez2

RESUMEN

Planificación prospectiva en el sector agropecuario: innovación, tecnología y el desarrollo 
sostenible en Costa Rica y América Latina y el Caribe. La planificación prospectiva en el sector agrícola de 
América Latina y el Caribe es clave para anticipar y adaptarse a desafíos complejos, como el cambio climático 
y la transformación de mercados. Este enfoque permite crear estrategias sostenibles mediante prácticas como 
la diversificación de cultivos, la agricultura regenerativa y el uso de tecnologías de precisión. Para lograrlo, es 
esencial superar barreras culturales y estructurales, fomentar una cultura organizativa que valore la innovación y 
la colaboración interdisciplinaria. Además, la inclusión de mujeres y jóvenes como agentes de cambio fortalece 
la cohesión social y promueve la resiliencia al impulsar el emprendimiento y el uso de tecnologías digitales. La 
prospectiva facilita un sector agrícola preparado para enfrentar un futuro incierto al contribuir con la seguridad 
alimentaria y el desarrollo rural mediante alianzas entre instituciones, comunidades locales y centros de 
investigación. Este enfoque asegura un entorno agrícola competitivo, adaptativo y alineado con los objetivos de 
sostenibilidad.
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Según reporte del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, INEC (2021), el sector 
agropecuario de Costa Rica contribuyó con un 
12 % al PIB y empleó a un 12 % de la población 

activa). Este sector es esencial para la segu-
ridad alimentaria, produciendo alimentos clave 
para el consumo nacional (MAG, 2024). Sin 
embargo, enfrenta desafíos críticos que afectan 
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su sostenibilidad y adaptabilidad en el contexto de 
un entorno global en cambio constante.

Uno de los principales problemas es la brecha 
alimentaria, potenciada por el crecimiento pobla-
cional y los cambios en los patrones de consumo 
hacia alimentos procesados y de origen animal, lo 
cual incrementa la demanda de recursos. Según 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG, 
2024), se estima que el país enfrenta un déficit 
en la producción de alimentos básicos que afecta 
especialmente a las comunidades más vulnera-
bles. Estos factores, sumados a la urbanización, 
crecimiento demográfico y el cambio climático, 
afectan la disponibilidad de agua y tierras culti-
vables, pues limitan la capacidad de producción 
agrícola. (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2022). 
El INEC (2021) reporta que el 30 % de tierras agrí-
colas han sido urbanizadas, mientras que fenó-
menos climáticos, como sequías e inundaciones, 
han disminuido los rendimientos y encarecido 
los alimentos (Informe Nacional sobre Cambio 
Climático, 2019).

Según FAO (2018), para abordar estos 
problemas, se destacan la aplicación de prácticas 
agroecológicas y la incorporación de tecnologías 
avanzadas. Las prácticas agroecológicas, como la 
rotación de cultivos, ayudan a regenerar el suelo 
y aumentar la resiliencia ante fenómenos climá-
ticos. Por otro lado, la agricultura de precisión, 
que utiliza drones y sensores, está en una fase 
inicial de adopción y es promovida por institu-
ciones como la Universidad de Costa Rica y el 
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia 
en Tecnología Agropecuaria (INTA) a través de 
proyectos y programas de capacitación. Sin 
embargo, la implementación es desigual, particu-
larmente entre pequeños y medianos productores 
que carecen de recursos. La biotecnología, con 
cultivos más resistentes, enfrenta desafíos de 
aceptación social a pesar de un marco regulatorio 
desarrollado (MICITT, 2021).

Es fundamental una inversión en investiga-
ción, creación y revisión de políticas públicas, 

desarrollo y capacitación agrícola. Las alianzas 
entre las universidades, los centros de investi-
gación y el sector privado, pueden impulsar la 
innovación y tecnología en el campo (Asociación 
Nacional de Agricultores, (ANAP, 2021); para esto, 
resulta crucial la creación y aplicación de las polí-
ticas públicas tendientes a priorizar la moderni-
zación del sector, el acceso a la infraestructura, 
los mercados y la capacitación en tecnologías, 
además de fomentar la sostenibilidad de los 
sistemas productivos. 

En este contexto, la planificación prospectiva 
emerge como una estrategia clave para anticipar 
cambios y establecer estrategias efectivas, la 
cual permite analizar riesgos, identificar oportu-
nidades y facilitar decisiones estratégicas infor-
madas. Implica la participación de agricultores, 
académicos, gobierno y sociedad civil para crear 
consensos en función de las prioridades de desa-
rrollo desde una gestión integral del territorio 
que contemple el uso sostenible de la tierra y la 
protección de los recursos naturales.

Costa Rica refleja desafíos comunes en 
América Latina y el Caribe (ALC), donde el cambio 
demográfico y los patrones de consumo presionan 
a los sistemas agrícolas y pecuarios. La urbaniza-
ción y el cambio climático agravan estos desafíos, 
haciendo urgente la adopción de prácticas soste-
nibles que promuevan la resiliencia y la seguridad 
alimentaria. La experiencia costarricense en 
agroecología y tecnologías avanzadas ofrece un 
modelo replicable en otros países de ALC.

El presente manuscrito explora la planificación 
prospectiva como una estrategia para enfrentar 
desafíos agropecuarios en Costa Rica y ALC. 
La sinergia entre tecnología, políticas efectivas 
y gestión de recursos se vislumbra como esen-
cial para un futuro sostenible de los sistemas 
productivos de la región. Además, se subraya la 
importancia de integrar enfoques innovadores y 
colaborativos que permitan adaptar los modelos 
de producción a los cambios globales y locales.
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CONTENIDO (ANÁLISIS)

La prospectiva como una 
forma de mirar el devenir

La prospectiva concibe el futuro no como 
un destino fijo, sino como un conjunto de posi-
bilidades múltiples, al contrastar con enfoques 
deterministas y lineales. Esta perspectiva resalta 
el futuro como una construcción social y colec-
tiva, moldeada por las decisiones presentes de 
los actores involucrados. Según Berger (1967), 
adoptar una visión prospectiva implica tomar 
acciones en el presente para orientar los futuros 
deseados, en vez de prever únicamente lo que 
puede suceder.

Un principio central de este enfoque es la 
pluralidad de futuros, que Michel Godet (2000) 
clasifica en posibles, probables y deseables. Los 
futuros posibles incluyen incluso eventos impro-
bables, mientras que los probables se alinean con 
las tendencias actuales. En cambio, los futuros 
deseables responden a aspiraciones colectivas y 
son el foco de las estrategias prospectivas. Este 
pluralismo contrasta con visiones deterministas 
y permite abordar la incertidumbre sin depender 
solo de datos pasados.

Desde la visión prospectiva se enfatiza un 
horizonte temporal a largo plazo para gestionar 
la complejidad e incertidumbre. En escenarios 
más lejanos, los cambios son más inciertos y 
dependientes de múltiples factores —tecno-
lógicos, climáticos, sociales y económicos—. 
Jiménez Cornejo (2015) sostiene que, cuanto 
más amplio sea el horizonte, mayor será la incer-
tidumbre en la evolución de tendencias, lo cual 
demanda métodos sofisticados como el análisis 
de escenarios y el método Delphi para anticipar 
disrupciones.

La construcción de escenarios futuros es 
fundamental en la prospectiva, pues proporciona 
narrativas que permiten evaluar las interacciones 
complejas entre factores. Basado en la teoría 
de sistemas y el pensamiento complejo, este 
proceso muestra cómo las decisiones actuales 

pueden impactar diferentes contextos futuros 
(Godet, 2000). Estos escenarios no solo proyectan 
posibles desarrollos, sino que sirven como herra-
mientas reflexivas, ayudando a los actores a 
cuestionar sus presunciones actuales, preparar 
respuestas a contingencias e impulsar la innova-
ción (Mojica, 2008).

Además, la prospectiva valora el futuro como 
una construcción participativa, incluye a múlti-
ples actores para integrar diversas aspiraciones 
en los futuros diseñados. Esta participación 
asegura que los escenarios reflejen los intereses 
del sistema y promuevan un enfoque ético y social 
en la toma de decisiones. Jiménez Cornejo (2015) 
resaltan la dimensión ética de la prospectiva, que 
persigue el bienestar colectivo y la justicia social 
mediante la inclusión de diversos stakeholders 
(colaboradores).

La relación prospectiva entre presente y el 
futuro plantea una perspectiva estratégica en la 
cual el futuro ilumina el presente, a diferencia de 
enfoques tradicionales donde el pasado explica 
el futuro (Mojica, 2008). Este enfoque permite que 
las decisiones presentes se orienten de forma 
estratégica hacia los futuros deseados, promo-
viendo acciones proactivas y adaptativas ante la 
incertidumbre.

Breve acercamiento al origen de 
la planificación prospectiva 

La prospectiva surge en la posguerra como 
respuesta a la necesidad de anticipar cambios 
profundos. En la década de 1950, Gastón Berger 
desarrolló en Francia un enfoque que proponía 
la prospectiva como herramienta para moldear 
futuros deseables mediante decisiones presentes. 
Este enfoque, que rechaza la linealidad del futuro, 
fue clave para concebir el futuro como un campo 
de posibilidades múltiples y orientar su análisis 
hacia la acción transformadora en lugar de la mera 
predicción (Berger, 1964).
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Posteriormente, la prospectiva estratégica se 
consolidó como una extensión práctica, especial-
mente relevante en contextos de incertidumbre. 
En Estados Unidos, durante la Guerra Fría, la 
RAND Corporation empleó escenarios futuros 
para guiar decisiones en áreas militares y políticas. 
En Europa, Michel Godet estructuró formalmente 
la prospectiva en el ámbito corporativo y guberna-
mental al desarrollar metodologías como el análisis 
estructural y la matriz de impactos cruzados, que 
permitieron a las organizaciones adoptar estrate-
gias adaptativas y resilientes (Godet, 1994).

La planificación prospectiva, al integrar múlti-
ples escenarios, se convierte en una herramienta 
crítica para organizaciones en entornos de cambio 
acelerado. Un caso emblemático es el de Royal 
Dutch Shell en los 70s, que adoptó la planificación 
por escenarios para enfrentar la crisis del petróleo, 
logrando no solo sobrevivir sino consolidarse en 
el sector energético (Wack, 1985). En el sector 
público, países como Francia han utilizado la pros-
pectiva para diseñar políticas adaptativas en áreas 
de tecnología, demografía y cambio climático, 
promoviendo decisiones resilientes orientadas al 
desarrollo sostenible (Godet, 2000).

En el contexto de zonas rurales, la prospectiva 
aborda desafíos específicos como la dependencia 
de los recursos naturales y la vulnerabilidad social 
y ambiental. En estos entornos, se emplea un 
enfoque participativo que permite a las comu-
nidades involucrarse en la creación de futuros 
colectivos, integrando realidades locales en las 
estrategias de desarrollo. La prospectiva territo-
rial facilita a los gobiernos regionales anticiparse 
a cambios y promover un desarrollo sostenible 
en infraestructura, tecnología agrícola y gestión 
ambiental. La participación comunitaria, esen-
cial en este proceso, asegura que las estrategias 
se alineen con el contexto cultural, generando 
compromiso y cohesión entre actores locales 
(Durance, 2010).

Diferencias entre la planificación 
prospectiva y otros enfoques 
de planificación

La  planificación prospectiva  se distingue de 
otros enfoques en su capacidad de explorar y 
anticipar múltiples futuros posibles, permitiendo 
a las organizaciones tomar decisiones estraté-
gicas en un contexto de alta incertidumbre. A 
diferencia de la  planificación normativa, que se 
orienta hacia un solo futuro deseado con metas 
rígidas y predeterminadas, la prospectiva fomenta 
la flexibilidad mediante la creación de escenarios 
diversos. Mientras que la normativa se enfoca en 
alcanzar un ideal específico, la prospectiva reco-
noce la necesidad de adaptarse ante una variedad 
de contingencias y permite que este enfoque sea 
más adecuado para contextos impredecibles.

Comparada con la  planificación estratégica, 
la prospectiva no se limita a las circunstancias 
presentes. La planificación estratégica se basa en 
un análisis exhaustivo del entorno actual mediante 
herramientas como el FODA para formular estra-
tegias competitivas que respondan al mercado y 
al contexto. En cambio, la prospectiva dirige su 
mirada a un horizonte temporal más amplio, antici-
pando futuros cambiantes sin depender exclusiva-
mente del análisis del entorno inmediato. Aunque 
ambos enfoques permiten adaptarse a cambios, 
la prospectiva sobresale en su orientación hacia 
futuros lejanos, donde la incertidumbre y comple-
jidad son mayores.

Frente a la  planificación reactiva, la pros-
pectiva adopta una postura proactiva que se 
anticipa a posibles escenarios antes de que 
los cambios ocurran. La planificación reac-
tiva, en contraste, responde a los desafíos una 
vez que se presentan, por lo que resulta útil en 
situaciones de crisis o emergencia en las que la 
organización no ha tenido tiempo de prever los 
cambios. Si bien la planificación reactiva permite 
responder rápidamente a eventos imprevistos, 
carece de la visión a largo plazo que caracteriza 
a la prospectiva, la cual permite una preparación 
integral ante posibles disrupciones futuras.
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En cuanto a la planificación adaptativa, ambas 
comparten la flexibilidad como característica 
central, aunque su enfoque es distinto. La plani-
ficación adaptativa se fundamenta en ajustes 
continuos y en el aprendizaje organizacional para 
responder a un entorno en constante cambio. A 
diferencia de la prospectiva, que se orienta a anti-
cipar múltiples futuros posibles mediante escena-
rios, la adaptativa responde de manera reactiva 
a cambios en el entorno conforme suceden y 
promueve un ajuste gradual más que una prepara-
ción estratégica para diferentes escenarios.

Finalmente, en relación con la  planificación 
participativa, la prospectiva y este enfoque coin-
ciden en que ambos pueden incluir a diversos 
actores en el proceso de toma de decisiones. Sin 
embargo, la planificación participativa se centra 
en la cohesión social y la democracia en las deci-
siones, promueve la inclusión y el consenso entre 
los actores involucrados, especialmente en el 
desarrollo comunitario y en la creación de políticas 
públicas; es decir, acentúa el proceso humano 
que se da con la participación. Por su parte, la 
prospectiva prioriza la anticipación y construcción 
de futuros posibles sin dejar de lado la participa-
ción y la inclusión, las que son orientadas hacia la 
preparación estratégica en función de las incerti-
dumbres del entorno.

Análisis de tendencias y 
“monitoreo de futuro” para la 
planificación prospectiva

Este proceso de planificación prospectiva 
inicia con la recolección sistemática de información 
mediante la vigilancia tecnológica y del entorno, 
utiliza metodologías como el análisis PESTEL para 
examinar factores políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, ambientales y legales, identifica 
variables y áreas de análisis relevantes para los 
actores sociales. Posteriormente, se procede con 
el análisis de tendencias, empleando herramientas 
como el benchmarking, revisión de literatura y el 
análisis de variables con plazos temporales defi-
nidos (p.ej: como el incremento en la temperatura 

o cambios en los patrones de precipitación que 
afectan cultivos y ganado) para identificar patrones 
y proyecciones significativas. Paralelamente, se 
lleva a cabo la búsqueda de “señales emergentes 
de cambio” mediante técnicas como el “análisis 
del entorno mediato e inmediato” y el mapeo de 
actores, que permiten detectar indicios tempranos 
de cambios emergentes. Toda esta información 
se integra y se interpreta utilizando metodologías 
como el método Delphi y la prospectiva de esce-
narios, conformando así un ciclo continuo que 
alimenta la estrategia organizacional y facilita la 
adaptación proactiva al futuro.

Planificación prospectiva y retos del 
sector agropecuario en Latinoamérica

La  planificación prospectiva  en el sector 
agropecuario de Centroamérica y América Latina 
busca anticipar desafíos y aprovechar oportu-
nidades para mejorar la resiliencia y sosteni-
bilidad en la producción agrícola y ganadera. 
En  Centroamérica, países como  Costa Rica  han 
impulsado la sostenibilidad mediante la diversifi-
cación de cultivos y el uso de agroquímicos orgá-
nicos mediante el Programa de Certificación de 
Agricultura Ecológica (MAG, 2024).  Honduras  ha 
implementado técnicas de conservación de 
suelos y cultivos de ciclo corto para adap-
tarse a la vulnerabilidad climática conocido 
como “Honduras 20/20” (FIDA, 2018), mientras 
que,  Nicaragua  utiliza tecnologías de informa-
ción para apoyar la gestión agrícola (Saavedra, 
2023).  El Salvador, ante problemas de insegu-
ridad alimentaria, ha promovido huertos comuni-
tarios y agricultura urbana (Consejo Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional [CONASAN], 
2011) y Guatemala apuesta por el manejo soste-
nible de recursos mediante la reforestación y el 
cultivo en terrazas (Fong, 2021).

En América Latina, diversos países imple-
mentan innovaciones para fortalecer sus sectores 
agropecuarios: Brasil adopta prácticas sostenibles 
en la producción de soja, Argentina usa drones 
y trazabilidad en la ganadería, Chile adapta su 
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viticultura al cambio climático con variedades 
resistentes (Salazar & Álvarez, 2024), Colombia 
diversifica cultivos y conecta a productores con 
mercados específicos (Philip et al., 2019), México 
promueve la agricultura familiar mediante agroeco-
logía y financiamiento (Instituto de Estudios para el 
Desarrollo Rural, 2022), y Perú fomenta sistemas 
agroforestales para proteger la biodiversidad y los 
recursos hídricos. Estas iniciativas reflejan cómo 
la planificación prospectiva se presenta como una 
herramienta clave para enfrentar desafíos climá-
ticos, impulsar la innovación tecnológica y orientar 
el agro hacia un futuro sostenible y resiliente.

Barreras relacionadas con la adopción 
de prácticas prospectivas en las 
políticas y estructuras organizativas

La  adopción de prácticas prospectivas  en 
la extensión rural de América Latina y el Caribe 
(ALC) es esencial para enfrentar desafíos como el 
cambio climático, la transformación de mercados 
y las dinámicas sociales. Las instituciones de 
extensión agropecuaria deben desarrollar una 
visión a largo plazo para apoyar el futuro de la 
agricultura y las comunidades rurales, más allá de 
soluciones inmediatas (Cuervo & Guerrero, 2018).

Uno de los obstáculos principales es la resis-
tencia al cambio  dentro de las culturas orga-
nizativas, que a menudo priorizan métodos 
tradicionales las cuales pareciera no ser suficiente 
para atender las incertidumbres actuales. La 
superación de esta mentalidad implica fomentar 
un ambiente de experimentación y aprendizaje 
continuo. Además, las  estructuras jerárquicas 
rígidas y burocráticas limitan la colaboración inter-
disciplinaria, necesaria para problemas complejos. 
Los equipos multifuncionales y redes de colabo-
ración podrían facilitar la integración de diversas 
perspectivas.

La falta de recursos humanos y financieros es 
otro desafío. Sin personal capacitado en prospec-
tiva, las decisiones se basan en suposiciones, por 
lo que es crucial invertir en formación y colabora-
ción con universidades y centros de investigación. 

También es vital el acceso a información confiable, 
donde las plataformas digitales pueden facilitar la 
recolección y difusión de datos y promueven un 
enfoque participativo.

La  colaboración interinstitucional  es funda-
mental; las políticas públicas deben estar inte-
gradas entre sectores y niveles de gobierno para 
maximizar su impacto en las comunidades rurales. 
FAO (2021) destaca la urgencia de estas prácticas 
prospectivas para fortalecer la sostenibilidad y 
resiliencia en ALC y así promover un desarrollo 
inclusivo y sostenible en un entorno incierto.

Planificación prospectiva y sus 
impactos en el sector agropecuario

La planificación prospectiva en el sector rural 
de América Latina y el Caribe es crucial para forta-
lecer la resiliencia y la sostenibilidad, pues aborda 
no solo dimensiones económicas y ambien-
tales, sino también aspectos como la equidad 
de género y las expectativas de la juventud 
rural. Este enfoque permite anticipar tendencias 
y aplicar prácticas sostenibles, tales como la 
agricultura regenerativa y la diversificación de 
cultivos, mediante herramientas como el análisis 
de tendencias y la construcción de escenarios.

Para identificar patrones y riesgos, se emplean 
técnicas como el análisis de vulnerabilidad, que 
destaca amenazas como la escasez de agua y 
oportunidades en la adopción de cultivos resis-
tentes a la sequía (FAO, 2018). La participación 
de actores clave en talleres y grupos de enfoque 
fomenta la colaboración, mientras que el uso de 
innovaciones tecnológicas, como riego eficiente 
y agricultura de precisión, mejora la sostenibi-
lidad en los sistemas productivos. La formación y 
capacitación continua permiten a los agricultores 
adoptar prácticas adaptativas y sostenibles.

Además, la equidad de género es funda-
mental, ya que las mujeres en zonas rurales, a 
menudo limitadas en su acceso a recursos, juegan 
un papel clave en la producción agrícola, por lo 
que, el utilizar herramientas como la investigación 
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cualitativa y cuantitativa, para identificar barreras 
específicas que sirvan de insumo para la formu-
lación de políticas inclusivas y programas de 
capacitación específicos, resulta fundamental. La 
inclusión de jóvenes en la planificación asegura la 
continuidad del sector agrícola, ofrece formación 
en habilidades técnicas y acceso a financiamiento 

para emprendimientos rurales. Finalmente, 
promover el uso de tecnologías digitales y plata-
formas de colaboración puede contribuir a incen-
tivar la innovación y el emprendimiento en el 
sector (ONU Mujeres, 2023; CEPAL, 2017; INTA, 
2020).

CONCLUSIONES 

Incorporación de la prospectiva 
como pilar estratégico para la 
resiliencia y sostenibilidad

La planificación prospectiva debe consoli-
darse como un pilar esencial en el sector agrícola 
para enfrentar los desafíos climáticos, sociales y 
económicos. Este enfoque permite anticiparse 
a múltiples escenarios y fortalece la capacidad 
de adaptación del sector. Al integrar análisis de 
riesgos y tendencias con herramientas partici-
pativas, la prospectiva facilita decisiones estra-
tégicas que no solo garantizan la sostenibilidad 
ambiental, sino también la seguridad alimentaria 
y el desarrollo rural en un contexto de alta incer-
tidumbre. Este cambio estratégico requiere inver-
sión en innovación y el fomento de alianzas entre 
instituciones agrícolas, universidades y comuni-
dades locales.

Transformación cultural y organizativa 
para adaptar la innovación rural

Para aprovechar el potencial de la planifica-
ción prospectiva, es necesario superar barreras 
culturales y estructurales en las instituciones 
rurales. La resistencia al cambio y la dependencia 
de métodos tradicionales limitan la innovación; 
por lo tanto, se requiere una transformación 
organizativa que fomente la experimentación, el 
aprendizaje continuo y la colaboración interdisci-
plinaria. Esta transformación implica capacitar a 

equipos multifuncionales y crear redes de cola-
boración que permitan integrar conocimientos 
diversos y enfrentar problemáticas complejas. La 
flexibilidad organizativa es clave para que el sector 
agrícola responda de forma efectiva a cambios en 
los mercados, demandas sociales y condiciones 
ambientales, ya que asegura un enfoque estraté-
gico y resiliente en todos los niveles de la cadena 
productiva.

Empoderamiento de mujeres 
y jóvenes como agentes de 
cambio en el sector agrícola

La planificación prospectiva debe integrar una 
perspectiva inclusiva que empodere a las mujeres 
y a las juventudes rurales, reconociéndolas como 
agentes de cambio. La equidad de género y la 
inclusión de los jóvenes no solo fortalecen la cohe-
sión social en las comunidades rurales, sino que 
también impulsan la innovación y la eficiencia en el 
sector. La inversión en la capacitación de mujeres 
y jóvenes en técnicas de gestión, liderazgo y uso 
de tecnologías digitales crea un entorno agrícola 
más competitivo y sostenible. Al ofrecer acceso 
a financiamiento y promover el emprendimiento 
rural, estas poblaciones se convierten en catali-
zadores de un sector agrícola resiliente, diverso y 
adaptable a las exigencias del futuro, que maxi-
miza el uso de recursos y promoviendo prácticas 
sostenibles en toda la región.
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