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Capítulo 24
TIC para sistemas agropecuarios 
más sostenibles

Guadalupe Tiscornia, Adrián Cal y Juan Manuel Soares de Lima

1. Introducción 
El término “tecnologías de la información y comunicación (tic)” se refie-
re a todas las tecnologías de la comunicación, incluyendo Internet, redes 
inalámbricas, teléfonos celulares, computadoras, software, videocon-
ferencias, redes sociales, y otras aplicaciones y servicios de medios que 
permiten a los usuarios acceder, recuperar, almacenar, transmitir y ma-
nipular información en forma digital. También alude a la convergencia 
de la tecnología de los medios como audiovisual y redes telefónicas con 
redes de computadoras. Sin embargo, no existe una definición universal-
mente aceptada de tic, teniendo en cuenta que los conceptos, métodos 
y herramientas involucrados en las tic están evolucionando diariamente 
(Agricultural Information Management Standards, 2020).

Es evidente, en los últimos años, la inserción de las tic en todos los 
órdenes de la vida y el sector agropecuario no es ajeno a esto. A nivel 
mundial, distintas tecnologías y mejoras en el procesamiento de datos se 
han venido incorporando al sector, con beneficios en distintas dimensio-
nes. En el sector agropecuario, el uso de tic permite el desarrollo de so-
luciones para abordar cuestiones como seguridad alimentaria, nutrición 
y agricultura sostenible. A través del uso de las tics se han logrado in-
novaciones en los servicios de asesoramiento a los agricultores, análisis 
de precios del mercado de valores y productos básicos, recopilación de 
datos meteorológicos, sistemas de alerta temprana, servicios financieros, 
trazabilidad de productos agrícolas y recopilación de datos estadísticos 
agrícolas, entre otros.
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1.1. A nivel global

El uso de tic en agro también se conoce con el término e-Agricultura. 
En 2007, la fao y un grupo de socios lanzaron la Comunidad de e-
Agricultura,1 la cual es un espacio que busca facilitar el intercambio de 
conocimiento y experiencias en proyectos donde se haya usado tic para 
agricultura y desarrollo rural. Actualmente, la Comunidad de e-Agricul-
tura cuenta con más de 15.000 miembros de más de 170 países (fao, 
2015).

Hay ejemplos de uso de tic para cadenas de valor que buscan alen-
tar el intercambio de información entre pequeños agricultores, expertos 
y tomadores de decisión. A modo de ejemplo, en Colombia está la Red 
de Información y Comunicación del Sector Agropecuario de Colombia 
(agronet).2 Se trata de una red descentralizada que propone proveer 
a pequeños agricultores y tomadores de decisión información concisa, 
apropiada y estratégica sobre nuevas tecnologías, para producción sos-
tenible y diversidad de cultivos em pos de incrementar la productividad 
y las oportunidades de mercado. La red se conforma de varias bases de 
datos y brinda herramientas de inteligencia de negocios y análisis de da-
tos (fao, 2015).

También se han desarrollado herramientas tic para el manejo del 
riesgo, cuyo ejemplo es la Red de Estaciones Meteorológicas (rem) de 
Argentina. Esta es una red de estaciones meteorológicas automáticas 
creada por la Universidad de La Punta, que provee información en tiem-
po real acerca de la provincia de San Luis. Esta red facilita los pronósti-
cos, a la vez que se crea una base de datos. Está siendo usada por la Na-
tional Oceanic and Atmospheric Administration (noaa, Oficina Nacional 
de Administración Oceánica y Atmosférica) estadounidense (fao, 2015). 
En Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (inta) 
desarrolló una plataforma dedicada a fruticultura de precisión llamada 
frutic,3 que proporciona una guía para el manejo de plagas por los agri-
cultores. El sistema combina información de estados fenológicos, pre-
sencia de plagas y enfermedades, datos de estaciones meteorológicas. A 
partir de estos se generan modelos de impacto de pestes y enfermedades, 
y se suministran recomendaciones a los productores (Palmer, s. f.).

1  <http://www.fao.org/e-agriculture/>.
2  <https://www.agronet.gov.co/Paginas/inicio.aspx>.
3  <https://inta.gob.ar/servicios/frutic-fruticultura-de-precision-0>.

http://www.fao.org/e-agriculture/
https://www.agronet.gov.co/Paginas/inicio.aspx
https://inta.gob.ar/servicios/frutic-fruticultura-de-precision-0
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Hay tic desarrolladas para suministrar información de precios y 
mercados, tal es el caso de la plataforma EcoMarketPeru, que conecta 
consumidores, empresarios y productores orgánicos agroecológicos. La 
plataforma relaciona a casi 3.000 familias de productores agroecológicos 
con mercados alternativos (fao, 2015).

En Estados Unidos, tenemos el caso de la tic eXtension Initiative,4 la 
cual permite a los agricultores acceder a tecnología y conocimiento agrí-
cola a través de los servicios de extensión (Palmer, s. f.).

Con respecto a las tic como herramientas económicas, se están de-
sarrollando servicios financiero-móviles que permiten a los agricultores 
acceder a crédito, transferencia de pagos y acceso a seguros, entre otros. 
La innovación en tic juega un rol importante en la producción agrope-
cuaria y las cadenas de valor. Los sistemas de trazabilidad de alimentos 
que usan las tic se han vuelto herramientas muy importantes, ya que fa-
cilitan el mercadeo y el acceso a mercados, especialmente suministrando 
información de precios y demanda. Asimismo, estas fortalecen la capaci-
dad de pequeños productores de incrementar sus ganancias mejorando 
su posicionamiento en mercados locales e internacionales, y reduciendo 
costos comerciales y de transacción (fao, 2015).

También, las tic se han integrado con herramientas de sistema de 
información geográfica (sig), de sensoramiento remoto, y tecnologías 
agrometeorológicas que permiten la planificación del uso de la tierra, 
pronósticos de cosecha, y sistemas de alertas tempranas, entre otros. A 
su vez, el uso de teléfonos móviles se ha vuelto muy común para el inter-
cambio de información como vigilancia de enfermedades y seguimiento 
de plagas. Asimismo, las tic ofrecen soluciones en etapas posteriores de 
la cadena de valor, por ejemplo, en poscosecha, transporte y almacenaje 
(fao, 2015).

1.2. A nivel nacional

Las características geográficas y el reducido tamaño de Uruguay deter-
minan que la infraestructura digital pueda alcanzar casi todos los rinco-
nes del territorio, si bien en muchas regiones la cobertura y/o el ancho de 
banda pueda ser limitante para determinados fines. Esto determina una 

4  <http://www.extension.org>.

http://www.extension.org/
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gran ventaja para el uso de las tic en el medio rural, al menos como base 
potencial para su desarrollo y utilización.

En este sentido, en Uruguay existen desarrollos e implementaciones 
de las tic aplicados al agro a distintos niveles: servicios de información 
agroclimática, servicios de información de recursos naturales, produc-
ción y comercialización, bioinformática, trazabilidad, gestión, modelos, 
monitoreos y alertas, y otras tecnologías (Berterreche et al., 2017). A ni-
vel empresarial, son muchas las ofertas existentes de sistemas de gestión 
y manejo de información, aunque su adopción por parte de los producto-
res o técnicos es variable.

1.3. A nivel institucional

El inia viene desarrollando, adaptando e implementando tic aplicadas a 
distintos sistemas productivos desde hace varios años. Durante los pri-
meros meses del año 2020 se realizó un relevamiento interno para iden-
tificar las distintas iniciativas relacionadas con Agrotic que se estaban 
llevando adelante en la institución. Como resultado de dicho relevamien-
to, se identificó que el 75% de los programas o unidades tiene algún re-
lacionamiento con las tic. Las iniciativas identificadas se categorizaron 
en: desarrollo de alertas, desarrollos de aplicaciones, automatismos o 
instalación de sensores. Se identificaron, además, las distintas instancias 
formales de intercambio interno o externo. 

En lo que se refiere a iniciativas desarrolladas o implementadas por el 
inia, de las 66 identificadas y categorizadas, la mayor cantidad están re-
lacionadas con el desarrollo de aplicaciones (tanto web como celulares), 
seguido de la implementación de sensores a nivel de campo. Muchas de 
estas se llevan adelante en el marco de las actividades de las unidades o 
los programas de investigación (software, aplicaciones web y móviles, 
sistemas de alerta, etc.). 

Son de destacar también los sistemas de información y gestión del co-
nocimiento como los desarrollados por la Unidad gras5 y las bibliotecas 
inia.6 

5  <http://www.inia.uy/gras>.
6  <http://www.ainfo.inia.uy/consulta/>.

http://www.inia.uy/gras
http://www.ainfo.inia.uy/consulta/
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1.4. Relacionamiento con otros organismos en el área de tic

El inia se ha vinculado con otros organismos e instituciones, gracias a lo 
cual se generan intercambios de información y conocimiento desde sus 
inicios. Muchos de los productos, herramientas o desarrollos relaciona-
dos con las tic, fueron gestados mediante la colaboración y el relaciona-
miento interinstitucionales, tanto nacionales como internacionales.

En el año 2015 fue creado, con fondos de la Agencia Nacional de In-
vestigación e Innovación (anii), un centro tecnológico enfocado en el uso 
de las tic en áreas o sectores especialmente relevantes para la economía 
del país. El centro Information and Communication Technologies for 
Verticals (ict4v) fue concebido con el objetivo de alcanzar rápidamente 
niveles de excelencia en investigación e innovación, y traducir esto en un 
impacto real sobre los principales retos sociales y objetivos económicos. 
El término “verticales”, que refiere al conjunto de empresas que aplican 
tecnología en un determinado sector, como puede ser el agropecuario, 
enfoca las actividades del centro en el agregado de valor. Teniendo esto 
en cuenta, el principal objetivo del ict4v consiste en aumentar significa-
tivamente la capacidad de innovación a nivel nacional y regional y apor-
tar a la mejora de la competitividad; contribuir en todas las etapas de 
los procesos de innovación y jugar un rol importante en el desarrollo de 
competencias de alto nivel. Busca acercar empresas, institutos de inves-
tigación y organismos del Estado a la academia –todas las universidades 
están representadas–, en pos de crear valor en distintos sectores verti-
cales como el agro, la industria, las finanzas, la salud y la energía, entre 
otros.7 

El inia es socio estructural del ict4v desde sus inicios –lo que impli-
ca la posibilidad de participar en todas las actividades transversales del 
centro, además de en la gobernanza–, participando en proyectos verti-
cales del agro, y colaborando en consultorías realizadas por el centro, 
workshops, seminarios y otros.

Como ejemplos de actividades llevadas adelante en conjunto con el 
ict4v se destacan las Jornadas Uruguayas de Nuevas Tecnologías en el 
Agro, “Hay campo para las tic”, llevadas a cabo en septiembre de 2017. 
En esta jornada se presentaron casos de éxito de la aplicación de las tec-
nologías de la información y la comunicación en el sector agropecuario 

7  <www.ict4v.org/es/conocer/socios>.

http://www.ict4v.org/es/conocer/socios
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y toda su cadena de valor, tanto desde el punto de vista técnico como a 
partir de sus impactos en la eficiencia, la productividad y la generación 
de valor y nuevas oportunidades en el sector. En lo que se refiere a pro-
yectos, desde el inia se ha participado en distintas iniciativas que involu-
cran automatismos (para volver los sistemas más eficientes), mejoras en 
el acceso a información a través del procesamiento de lenguaje natural 
(pln, área de investigación que estudia cómo usar computadoras para 
entender y manipular el lenguaje natural escrito o hablado) (Chowdhury, 
2003), entre otros.

Finalmente, el inia también participa de distintas instancias formales 
de relacionamiento e intercambio a nivel nacional, regional y global, lo 
que enriquece nuestro abordaje de los problemas y la búsqueda de posi-
bles soluciones basadas en tic aplicadas al sector agropecuario.

2. Situación actual
Para toda la producción agropecuaria, independientemente del tipo, ta-
maño y sistema de producción, es importante la incorporación de infor-
mación para la toma de decisiones. Disponer de información, productos 
o herramientas que ayuden al productor a tomar mejores decisiones sin 
duda redunda en una optimización de la producción. A nivel internacio-
nal, y a modo de ejemplo, en el II Simposio Internacional sobre Agroeco-
logía se presentaron dos interesantes herramientas de e-Agricultura: una 
es un sitio web español llamado conect-e, sobre conocimiento ecológico 
tradicional.8 Esta es una plataforma interactiva que recoge y transmite 
conocimientos tradicionales sobre plantas, animales, hongos, variedades 
tradicionales de cultivos o ecosistemas. La segunda es una aplicación ce-
lular para viticultores, llamada Grape Mundo,9 que los apoya en producir 
uvas libres de residuos para exportación. 

Un rol importante que juegan las tic en la producción agroecológi-
ca es el apoyo a la comercialización. Tal es el caso del estudio realizado 
por Santini y Ghezán (2019), del que surge la importancia de incorporar 
canales de comercialización específicos para productos agroecológicos, 
donde los productores se conectan con consumidores locales, con la idea 
de difundir una alimentación más saludable mediante el uso de tic.

8  <https://www.conecte.es/index.php/es/>.
9  <https://grapemundo.com/>.

https://www.conecte.es/index.php/es/
https://grapemundo.com/
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A nivel nacional, y en lo que respecta a la utilización de tic en el sec-
tor agropecuario, si bien existen distintas propuestas de tic aplicadas al 
agro, la adopción está lejos de ser generalizada, dependiendo muchas ve-
ces del tamaño y del respaldo financiero de la empresa agropecuaria. En 
general, dentro de determinado rubro, son las empresas agropecuarias 
más grandes las que adoptan tecnología, quedando postergados los pro-
ductores más pequeños. En este sentido, es mucho el trabajo que queda a 
realizar para difundir y jerarquizar las distintas propuestas y alternativas 
de tic, teniendo en cuenta, siempre, los distintos tipos de público objeti-
vo a los cuales se apunta.

En términos generales, los diferentes rubros productivos determinan 
distintos grados de adopción. En agricultura, una actividad más concen-
trada en relativamente pocas empresas grandes, el uso de diferentes com-
binaciones hard/soft en lo que se denomina “agricultura de precisión” es 
ampliamente difundido. La agricultura por ambientes, el monitoreo de 
cultivos mediante imágenes, el uso altamente extendido de monitores de 
siembra y cosecha incorporados en la maquinaria, son ejemplos de uso 
de tecnologías de la información en este rubro. En el otro extremo, en 
ganadería, donde hay casi 16.000 productores familiares, según el Censo 
General Agropecuario 2011 (Sganga, Gonzalez y Rodriguez, 2014), la uti-
lización de herramientas digitales es mucho más reducida. 

En la ganadería es de destacar la existencia de un sistema de trazabi-
lidad individual del ganado, implementado desde el año 2005, con iden-
tificadores por radiofrecuencia (rfid, por sus siglas en inglés) que permi-
ten el rastreo individual durante toda la vida del animal, e incluso den-
tro de la planta frigorífica (iica, 2009). Esta plataforma de información 
ganadera, llevada adelante por el Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca (mgap) de Uruguay, ha posibilitado la generación de un impor-
tante número de softwares y aplicaciones móviles que facilitan la ges-
tión ganadera sobre la base de esta información. Relacionado con esto, 
el Sistema Nacional de Información Ganadera (snig) del mgap ha desa-
rrollado la App “SNIG Productor”,10 mediante la cual se puede consultar 
información de animales individuales en torno de: sexo, raza, edad, y 
movimientos del animal. Esta aplicación para dispositivos móviles es de 
descarga gratuita.

10 <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mgap.snig.snigproductor&hl=es_
UY>.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mgap.snig.snigproductor&hl=es_UY
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mgap.snig.snigproductor&hl=es_UY
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Es claro que la actividad agropecuaria es altamente dependiente de 
factores ambientales que condicionan su producción y, por lo tanto, la 
viabilidad de las empresas. En este sentido, poder contar con informa-
ción que ayude a planificar, prever posibles efectos adversos y tomar de-
cisiones más informadas es de gran importancia. 

A modo de ejemplo, el estrés térmico puede producir pérdidas econó-
micas relevantes en nuestros sistemas de producción por afectación en 
los animales. En el caso del estrés por calor en ganado bovino, y como se 
menciona en el Capítulo 21 de este libro, los animales sufren mermas en 
la producción (leche y carne) e impactos a nivel fisiológico y metabólico, 
que pueden causar su muerte (gras, 2019; La Manna et al., 2020). Por 
otro lado, entre los corderos que mueren en los primeros 30 días de vida, 
el 68% fallece antes de las 72 horas posnacimiento, siendo el complejo 
inanición-exposición (pérdida de calor, hipotermia, agotamiento de re-
servas, otros) el responsable del 62% de las muertes, y donde factores 
ambientales como incremento del viento, abundantes precipitaciones y 
bajas temperaturas pueden potenciar los efectos adversos (Alfonso et al., 
2018; Tiscornia et al., 2020).

El hecho de disponer de herramientas de consulta diaria que permi-
tan prever, a partir de las condiciones ambientales, situaciones de estrés 
térmico y anticiparse a tomar medidas de previsión, minimizando los 
problemas productivos y de bienestar, resulta por demás interesante. En 
este sentido, desde el inia, y también en colaboración con otras institu-
ciones, se pusieron a disposición productos que permiten, a nivel país, 
acceder a información de las condiciones climáticas, tanto para estrés 
calórico en ganado bovino de carne y leche (mediante el índice de tempe-
ratura y humedad ith)11 como para estrés por frío en el caso de la sobre-
vivencia de corderos recién nacidos (Chill Index).12 

Según Tittonell (2019), transitar hacia una producción sostenible a 
través de los principios de la agroecología implica transiciones a diferen-
tes escalas, niveles y dimensiones: social, biológica, económica, cultural, 
institucional y política. Estas transiciones pueden implicar una optimi-
zación de prácticas de manejo, una sustitución de insumos, o bien el re-
diseño del sistema. En varias de estas etapas, las tic son susceptibles 

11 <http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision-ITH-Vacunos#:~:text=Las%20
condiciones%20predisponentes%20al%20estr%C3%A9s,m%C3%A1s%20utilizado%20a%20
nivel%20mundial>.
12  <http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision%20Corderos>.

http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision%20Corderos
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de contribuir a lograr los objetivos propuestos mediante el acceso y la 
optimización de la información. Adicionalmente, y teniendo en cuenta 
que la transición agroecológica puede comenzar a distintos niveles de 
industrialización o degradación de los sistemas (Tittonell, 2019), es po-
sible que muchos productores ya estén incorporando tecnologías y que 
esto esté aportando a la implementación de prácticas con bases agroeco-
lógicas.

3. Propuestas tecnológicas 
Los sistemas de información para la toma de decisión disponibles en la 
página web de la Unidad gras del inia13 se basan en el principio general 
de que, para mejorar la planificación y la toma de decisiones, es necesa-
rio considerar tres grandes tipos de información: 1) información genera-
da en el pasado, 2) información de la situación actual, y 3) perspectivas 
más probables del futuro. Para ello se combina una serie de productos, 
alertas y herramientas modernas de acceso y manejo de información que 
sea fácilmente entendible y, por lo tanto, utilizable. Y disponer de infor-
mación de manera accionable se aplica a distintas escalas productivas 
y niveles de intensificación, por lo que también resulta particularmente 
útil en procesos de transición agroecológica.

En este sentido, son trascendentales la disponibilidad y el acceso a 
datos e información. Desde el inia, está disponible la información agro-
climática en tiempo real de las estaciones automáticas14 y toda su base 
de datos, proveniente de las estaciones convencionales.15 Estas bases de 
datos, de más de 40 años, permiten evaluar comportamientos históricos 
de las distintas variables registradas, lo cual ayuda a detectar comporta-
mientos anómalos y a evaluar períodos de recurrencia de determinados 
eventos. Adicionalmente, el monitoreo de algunas variables relacionadas 
con las condiciones óptimas de aparición de algunos patógenos permite 
estimar posibles niveles de infección y el adecuado momento de visita a 
predios para identificar su efectiva presencia. Finalmente, el seguimien-
to diario de variables climáticas, como son las unidades Richardson, ho-
ras o porciones de frío, heliofanía y humedad, resulta extremadamente 

13  <http://www.inia.uy/gras>.
14  <http://www.inia.uy/gras/Clima/Estaciones-on-line>.
15  <http://www.inia.uy/gras/Clima/Banco-datos-agroclimatico>.

http://www.inia.uy/gras
http://www.inia.uy/gras/Clima/Estaciones-on-line
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útil a la hora de definir un momento de intervención o aplicación, a fin de 
optimizar el manejo de plagas y enfermedades. 

Relacionado con lo anterior, también está disponible la información 
de distintas variables del balance hídrico a nivel nacional16 y, adicional-
mente, toda la base histórica del porcentaje de agua disponible (pad) a 
nivel de grilla está accesible en el catálogo de datos abiertos.17 En caso de 
no tener información a nivel predial, estos datos permiten monitorear 
la saturación del suelo y relacionar esto con aplicaciones de productos 
químicos y posibles situaciones de escorrentía. Si existe información re-
gistrada en el predio, el inia brinda la herramienta “CuantAgua”,18 como 
estimador predial de agua disponible en el suelo.

Por otro lado, también es importante la información a futuro a la que 
se pueda acceder. En este sentido, el inia ofrece herramientas como el 
pronóstico de deoxinivalenol (don) en trigo19 o el sistema de alerta a roya 
asiática (saras),20 donde se muestran mapas de predicción del riesgo 
para los siguientes cinco días. Estas herramientas permiten prever visi-
tas al campo cuando las condiciones ambientales son adecuadas para la 
aparición de estos problemas y ser así más eficientes en las aplicaciones 
de agroquímicos en los cultivos de trigo y soja. De esta manera se enfo-
can las aplicaciones cuando son realmente necesarias.

Para el ámbito ganadero, ya se mencionó la disponibilidad de infor-
mación a futuro sobre variables que afectan directamente el bienestar 
animal y su productividad. Esta información orienta a productores y téc-
nicos para tomar las medidas necesarias para minimizar los efectos del 
estrés y evitar pérdidas en bienestar y producción animal. Idealmente, 
las medidas que se implementen de sombra, abrigo o refugio para miti-
gar los efectos ambientales en los animales deberían ser estructurales de 
los sistemas. En este sentido, y pensando en transiciones hacia sistemas 
agroecológicos, la incorporación de especies arbóreas nativas o la protec-

16  <http://www.inia.uy/gras/Monitoreo-Ambiental/Balance-H%C3%ADdrico/Balance-
h%C3%ADdrico-suelos-Uruguay>.
17  <https://catalogodatos.gub.uy/>.
18  <http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/cuantagua>.
19  <http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Pron%C3%B3stico-DON-para-trigo-
#:~:text=Los%20niveles%20de%20DON%20en,para%20consumo%20animal%20(gana-
do)>.
20  <http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-la-estan-
zuela/saras-sistema-de-alerta-a-roya-asi%C3%A1tica>.
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ción de ambientes de bosque existentes, así como la provisión de agua de 
buena calidad y en cantidad, parecen iniciativas por demás interesantes.

Finalmente, también se tienen disponibles herramientas como  
sigras web21 y aplicación para móviles,22 como sistema de gestión de la 
información. sigras web es un sistema de información geográfica web 
elaborado por la Unidad gras del inia, cuya principal característica es 
que permite realizar búsquedas individuales y cruzadas dentro y entre 
las distintas capas de información incluidas en el mismo. Este sistema 
incluye diferentes bases de datos, con capas de información geográfica 
de clima, cartografía básica (caminería, localidades, límites administra-
tivos, etc.), suelos, Google Maps y otras que se irán incorporando. La 
información geográfica está en formato Shapefile y la mayor parte de ella 
puede ser descargada libremente. Por otra parte, sigras App es una apli-
cación para teléfonos móviles que brinda información actual e histórica 
del estado de la vegetación mediante el uso de índices espectrales, como 
el índice de vegetación de diferencia normalizada (ndvi, por sus siglas en 
inglés), agua en el suelo, climatología, suelo y cartografía general, entre 
otros, para el área en donde el usuario se encuentre posicionado u otra 
ubicación que seleccione. Esta aplicación para dispositivos móviles está 
disponible para sistemas operativos Android y iOS. Además, dispone 
de algunas herramientas y alertas tales como pronósticos de heladas y 
precipitaciones, un sistema para estimación personalizada de agua en el 
suelo (CuantAgua), previsión de condiciones ambientales para corderos 
recién nacidos y pronósticos de don en trigo. Esta información, utilizada 
de manera conjunta y complementaria a otra existente, contribuye a la 
toma de decisión a distintas escalas, regional y predial. 

La producción agropecuaria con base agroecológica no escapa a la ló-
gica de manejo de información. Más aún, en predios en donde la mirada 
es sistémica e integral, la necesidad de información generada por distin-
tas fuentes y a diferentes escalas es aún mayor. Esta mirada sistémica 
requiere de las distintas fuentes y escalas, pero además, de la integración 
de esa información que permita modelar posibles escenarios y así evaluar 
la interacción de los distintos elementos del sistema. De esta manera, 
los productores dispuestos a transitar hacia una producción sostenible 

21  http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/sigras-web
22  http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/sigras-app
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a través de los principios de la agroecología podrán tomar las decisiones 
adecuadas y potenciar mecanismos naturales favorables.

4. Mejoras a partir del uso o de la implementación de las 
tecnologías propuestas
Son varios los factores que vienen promoviendo el uso de tic en el sector 
agropecuario. Algunos de ellos son: 
● Avances en las comunicaciones (conectividad) y terminales móviles 

que permiten llevar los sistemas de información a los centros produc-
tivos.

● Abaratamiento de equipos, sensores e insumos informáticos en gene-
ral. 

● Madurez y creciente oferta de aplicaciones de gestión empresarial 
(gestión de clientes, de insumos, control de producción, información 
de áreas de interés, etc.).

● Aceptación por parte de los empresarios y técnicos como consecuen-
cia del cambio generacional.

● Escasez de mano de obra para tareas específicas.
● Demanda/necesidad/regulaciones, de condiciones laborales menos 

adversas, más saludables, más atractivas.
● Sustitución del trabajo rutinario.

Es evidente, entonces, que el futuro del agro se encamina en esa línea, 
y cada vez más el sector irá incorporando distintos aspectos de las tic en 
sus sistemas. Ya sea por necesidad, en el caso de la falta de mano de obra, 
o por aspirar a un aumento en su productividad o a una mejor calidad de 
vida, el productor agropecuario necesita de sistemas de información y 
gestión que le permitan ser más eficiente en su actividad. Las tic juegan 
un papel central en esto.

Los productores que llevan adelante transiciones agroecológicas no 
son ajenos a esta realidad, siendo aún más relevante, ya que la infor-
mación juega un papel central en el manejo de estos predios. Estos son 
predios donde son muchas las dimensiones que se tiene que considerar.

Es esperable, por lo tanto, que la incorporación de más información 
y más tecnología en los sistemas de producción redunde en beneficios en 
todas las dimensiones consideradas. Dentro de la dimensión agronómica 
o productiva, la disponibilidad de sistemas, tecnologías o herramientas 
que nos brinden información del pasado, de la situación actual y de los 
escenarios futuros más probables nos permite prever y tomar las me-
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didas de manejo más adecuadas en el momento justo. Esto, sin duda, 
conlleva un aumento en los rendimientos y, por lo tanto, un beneficio 
también en la dimensión económica. En lo que respecta a la dimensión 
ambiental, ayuda a ser más eficientes y reducir la cantidad de productos 
químicos incorporados al predio, o a generar impactos positivos en el 
bienestar animal, mediante el monitoreo de variables agroambientales. 
Finalmente, en lo relativo a la dimensión social, la incorporación de tec-
nologías como son los sistemas de monitoreo y alerta, automatización y 
robotización, afecta positivamente la calidad de vida de los productores 
contribuyendo a un alivio de las tareas repetitivas o de los controles pre-
senciales.

La incorporación de las tic en los sistemas agropecuarios se visualiza 
entonces como una oportunidad para los productores agropecuarios –
incluyendo a los que están implementando transiciones hacia sistemas 
agroecológicos– de beneficiarse a nivel multidimensional. A pesar de 
esto, y como ya se mencionó, la adopción de tecnología a nivel nacional 
está lejos de alcanzar lo deseable. En ese contexto, institutos de investi-
gación como el inia tienen un gran trabajo por delante en generar más y 
mejor información, herramientas de procesamiento, productos y alertas 
que contribuyan en este sentido. Es importante también que todo esto 
sea accesible, útil y accionable, permitiendo su inclusión en los procesos 
de toma de decisión. Finalmente, es necesario implementar una difusión 
exitosa y sistemas de transferencia adecuados para lograr la adopción. 
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