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AHP (Analytical Hierarchical Process): Proceso Jerárquico Analítico  
CEA: Coordinadora Agroecológica Ecuatoriana  
CE: Conductividad Eléctrica 
CEC (Cation Exchange Capacity): Capacidad de Intercambio de Cationes 
CESAQ - PUCE : Centro de Servicios Ambientales y Químicos de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador 
CLIRSEN: Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores 
Remotos 
DL = Dosis Letal 
ECOCIENCIA: Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos 
FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
INIAP: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 
IP: Índice de productividad 
LECA: Laboratorio de Ecología Acuática de Ecociencia 
MAE:  Ministerio del Ambiente del Ecuador 
MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador 
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development): Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo  
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
PCC: Proyecto Conservación Comunitaria (Corporación Grupo Randi Randi) 
PAU: Principio Activo Utilizado 
PPN: Productividad Primaria Neta 
RIMC: Reserva Integral Monte Caimito 
SIPAE: Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador 
SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 
SWC (Soil and Water Conservation): Conservación del Suelo y Agua (grupo de tecnologías 
que conservan el suelo y el agua)  
TULAS: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente 
del Ecuador 
UPA: Unidad Productiva Agrícola 
USFQ: Universidad San Francisco de Quito 
WCS (Wildlife Conservation Society): Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre 
WOCAT (World Overview of Conservation Approaches and Technologies): Resumen 
Mundial de Enfoques y Tecnologías de Conservación 
!
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La provincia del Carchi limita al norte con Colombia y tiene una extensión aproximada 

de 3.605 km2; está compuesta por 6 cantones89, caracterizados por una variedad de pisos 

climáticos al igual que el resto del país.   

Como resultado de los cursos anuales de métodos para elaborar planes de manejo de los 

recursos naturales y de la asistencia técnica directa por parte de la Corporación Randi 

Randi90 en el marco del Proyecto Conservación Comunitaria (PCC)91, la comunidad de 

San Jacinto de Chinambí elaboró un Plan de Manejo (Corporación Randi Randi, folleto 

“Conservación comunitaria del páramo y bosque andino en el norte del Ecuador”). 

Existe una gran variedad de paisajes en la zona debido a las diferencias altitudinales que 

tienen en el territorio92, donde se encuentran tres formaciones vegetales: bosque siempre 

verde pie montano, bosque siempre verde montano bajo y bosque de neblina montano 

(Comunidad San Jacinto de Chinambí, 2005: 41). 

El bosque siempre verde montano es una formación caracterizada por una gran 

presencia de especies arbóreas.  Los fustes de los árboles están cubiertos por orquídeas, 

bromelias, helechos y aráceas.  El estrato herbáceo es denso (Cerón et al., 1999 citado 

en Comunidad San Jacinto de Chinambí, 2005: 41). 

El bosque siempre verde montano bajo se caracteriza por un dosel entre 25 a 30 m. de 

altura, faja en la cual la mayoría de especies de árboles características de las tierras 

bajas desaparecen.  Las trepadoras también disminuyen, mientras que las epífitas se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=374&Let=, visitada agosto 30 de 
2009.!
90 y también con el apoyo de la Fundación Altrópico (Comunidad de San Jacinto de Chinambí, 
2005: 19).!
91 Cuyo objetivo es “crear conexiones entre la Reserva Ecológica El Ángel, el Bosque Protector 
Golondrinas y varios fragmentos amenazados del páramo y de los bosques de neblina de la 
sierra norte del Ecuador (Corporación Randi Randi, folleto “Conservación comunitaria del 
páramo y bosque andino en el norte del Ecuador”).!
92 Los territorios más bajos se encuentran a 969 m.s.n.m. y los más altos a 2400 m.s.n.m. 
(Comunidad San Jacinto de Chinambí, 2005: 21-22).  !
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vuelven más abundantes (Valencia et al., 1999 citado en Comunidad San Jacinto de 

Chinambí, 2005: 41). 

El bosque de neblina montano se distribuye desde los 1800 hasta los 3000 m.s.n.m., los 

árboles están cargados de abundante musgo y la altura de dosel está entre 20 y 25 m.  

Las epífitas, especialmente orquídeas, helechos y bromelias son abundantes tanto en  

cantidad de especies como de individuos, registrándose probablemente su más alta 

diversidad.  También hay una gran diversidad de bambúes (Valencia et al., 1999 citado 

en Comunidad San Jacinto de Chinambí, 2005: 41). 

La fauna del territorio incluye: 

Cuadro No. 21. Algunas de las especies (nombres comunes) de fauna que se encuentra en 
la zona donde se asienta la Comunidad  

I(.(6! O*9*)(0*_!)-6*_!+/*C*_!9*,9/12!7!12,*1-))*<!

c,/60Y.(26! c*3+,(B2!

N(?0-)(6!7!*3:-9-26! h+/*3*_! ,*3*6_! ./)(9,*65! (L/-6_! 4(,,/+26*_! :*)6*!
.2,*)_! ,*92! (! .d/.d2_! .*\*12,*_! +,*3*1-))*_!
4(,1(_!)*+*,0-B*6!?)28*6!7!4(,1(6<!

P4(6! I*02! 1(! *+/*_! +2)231,-3*6_! L/-31(_! ?)*0(,26_!
.d*3+26_! +2,,-23(6_! +*,,*?*0(,26_! 0-B(,(0*6_!
+*))-3*\26_! ?YB*,2! ?/(,.2_! .d*89(,2_! ?YB*,2!
./.*,*.d(,*_! ?YB*,2! .*,?-30(,2_! ?*)(0;3_! )2,2!
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Fuente: Comunidad San Jacinto de Chinambí, 2005: anexo 2 

El clima en la zona es húmedo, característico del bosque montano. El territorio en el que 

se asienta la comunidad está caracterizado por la presencia del Río Chinambí, formado 

por el aporte de las quebradas que convergen en él.  El terreno es bastante plano cerca al 

río, pero a medida que se aleja de él hacia las “cuchillas”93, aumenta la pendiente.  

La comunidad delimitó su terreno en función de la microcuenca en la que habitan y lo 

dividió en zonas de manejo: La Playa que incluye la Zona Agropecuaria Productiva y la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 Nombre con el que los habitantes de la comunidad denominan a las laderas (conversación 
personal).!
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Zona Montañosa y el territorio comunal El Incienso94 el cual está muy cerca del Bosque 

Protector Golondrinas95. 

O.(,%,#,"#%.P$(1(1#R#

La comunidad (San Jacinto de Chinambí) donde se realizó el estudio de caso 3, se 

encuentra en el cantón Mira, en la provincia del Carchi en la sierra Norte del Ecuador, 

su historia se remonta a 1952, cuando llegaron los primeros colonos, y actualmente 

agrupa a unas 30 familias96 (Ríos, 2007: anexo). 

!

'
Mapa 5: Cantones de la provincia del Carchi (el estudio de caso 
 3 se encuentra en el cantón Mira); fuente: Internet. 
 

Características socio-culturales de la zona 

La comunidad no cuenta con un Centro de Salud, las enfermedades más frecuentes que 

enfrentan, en sus palabras, son: gripe, infecciones digestivas, paludismo, podridora97, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Zona que han destinado para la conservación (Plan de Manejo, 2005). De acuerdo a María 
Isabel Ríos (2007: anexo) esta zona incluye bosque primario.!
95 El INEFAN, mediante acuerdo No. 005 del 31 de enero de 1995, resuelve declarar área de 
bosque y vegetación protectores a 14088 ha. del predio denominado “Cerro Golondrinas”, 
Cantones Tulcán, Mira y Espejo de la provincia del Carchi (Comunidad San Jacinto de 
Chinambí, 2005: 8).!
96 Conviven en ella familias de la nacionalidad indígena Awá, negras y mestizas.!
97 “Es causado por una lombriz”.!
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mail aire o pasmo, carache98 e infección por heridas (Comunidad San Jacinto de 

Chinambí, 2005: 28).  El agricultor del estudio de caso heredó de su padre (los dos son 

de nacionalidad Awá) los conocimientos medicinales y por lo tanto la familia afronta las 

enfermedades utilizando éstos conocimientos (comunicación personal, salidas de 

campo). 

En la comunidad se dedican principalmente a agricultura y ganadería.  En relación a sus 

sistemas productivos:  

Algunas familias tenemos 20 y 30 has, otras más de 100has.[…].somos 
productores/as de subsistencia, ya que la mayor cantidad de los 
productos que cultivamos son la base para la alimentación de nuestras 
familias.  Los excedentes se venden en el mercado de Ibarra o a los 
comerciantes que llegan a nuestra comunidad.  Los productos que más 
se venden son la naranjilla y el plátano.  La papaya y la yuca se 
siembran para el consumo familiar, aunque hay épocas de demanda de 
yuca.[…].Ahora con el cultivo de naranjilla se ha dejado de lado este 
(yuca) y otros cultivos (papaya y piña) y pocas familias los mantienen.   
Debido a las condiciones del clima, nosotros no tenemos épocas 
específicas de siembra, sembramos en cualquier mes.  Tomamos en 
cuenta las fases de luna.[…]. De esta manera, los cultivos son más 
fuertes y resistentes a las plagas (Comunidad San Jacinto de Chinambí, 
2005: 32). 

 

También se cultivan otras especies, principalmente frutales, en la comunidad: algunas 

variedades de morocho, caña y guayaba, guaba, limón y mandarina.  Además cultivan 

cabuya para la venta (Comunidad San Jacinto de Chinambí, 2005: 36-37). 

Se transportan a pie, caballo, moto, camioneta o en la Cooperativa de transporte de 

pasajeros Valle del Chota (observación personal, salidas de campo). 

!

E"1*$+%,-1#,"$#"1+*,(-#

Caracterización del sistema productivo 

El agricultor no cuenta con terreno suficiente para su producción agrícola, razón por la 

cual arrienda parcelas para el cultivo de naranjilla y utiliza el pasto del dueño del 

terreno para alimentar a sus animales (caballos).  A inicios del año 2009 desbrozó junto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 “Es causado por un árbol llamado del compadre, cuando no se lo saluda”.!
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a su mujer,  un área de bosque equivalente a unas 2 hectáreas en ladera, a unas dos 

horas a pie de la comunidad en la que ellos viven99.  Según el padre de familia, les tomó 

2 meses a él y a su esposa limpiar el terreno para sembrar las plántulas de naranjilla 

(agricultor y su esposa, encuesta, junio 4 de 2009). 

El terreno en el que cultivan no tienen ninguna instalación, hay una casa vieja a unos 

minutos de la parcela en la que actualmente están trabajando, ahí dejan herramientas y 

acampan cuando llueve intensamente (comunicación personal y observación 

participante, salidas de campo). 

El tipo de suelo en el que cultivan, de acuerdo al agricultor, tiene partes de tierra negra y 

partes de tierra amarilla, es arcilloso, y a su juicio el suelo es “regular” para la 

agricultura.  Dentro de la misma parcela cultivan las siguientes especies: plátano de 

seda, orito, maqueño y otra variedad100; dos variedades de naranjilla, la híbrida y la de 

jugo; caña morada y verde.  El origen de la semilla es local, excepto las semillas de 

naranjilla que traen de un almacén de Ibarra (agricultor y su esposa, encuesta, junio 4 de 

2009).  En el siguiente cuadro se resumen las especies que siembran dentro de las 2 

hectáreas: 

Cuadro 22: especies vegetales que se cultivan en el agroecosistema 

Especie Extensión del cultivo 

Naranjilla híbrida y jugo 1 hectárea 

Plátano de seda alrededor 20 plantas 

Plátano orito alrededor 20 plantas 

Maqueño alrededor 20 plantas 

“Hortaete” Alrededor 20 plantas 

Caña morada y verde unas 20 matas 

Fuente: encuesta junio 4, 2009 

!

El terreno es fertilizado con abono foliar (Nitrofoska foliar) y para enfrentar las plagas, 

utilizan Monitor y Máster.  Todos estos agroquímicos los compran en Ibarra (encuesta, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Debido a las prácticas agrícolas a las que están acostumbrados y a que no son dueños de 
terreno en la comunidad (poseen un pequeño terreno donde está construida su casa de madera), 
luego de dos años de cultivo de naranjilla en la ladera, se mudan a monte cada vez más alto para 
seguir cultivando la naranjilla y enfrentar las necesidades básicas de una familia de 13 
miembros.!
100 cuyo nombre suena parecido a “hortaete”.!
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junio 4 de 2009). El siguiente cuadro resume los agroquímicos utilizados en el 

agroecosistema, las concentraciones y frecuencia de sus aplicaciones: 

 

Cuadro 23: Agroquímicos utilizados en el estudio de caso 3101 

E23&'$,'#<%&F"A624&' G&6H%,' 7%,4",042#'

a(,0-)-\*30(! R-0,2:26j*!:2)-*,! #!.1*6<!(3!9289*!1(!"G! )06<!1(!

*+/*!.f#!8(6(6!

h36(.0-.-1*! ^Y60(,! #!.1*6<!(3!9289*!1(!"G! )06<!1(!

*+/*! .f! 8(6! T(L/-4*)(! *! %_E&!

+f)!h<P<!!

h36(.0-.-1*! ^23-02,! #!.1*6<!(3!9289*!1(!"G! )06<!1(!

*+/*!.f!8(6!!

Preparado por la autora. Fuente: encuesta junio 4, 2009 

!

Para regar su cultivo dependen del agua de lluvia; retiran las hierbas mecánicamente 

(socala con machete y mano); los desechos de la cosecha quedan en el terreno (encuesta 

agricultor 3 y su mujer, junio 4 de 2009). 

Toda la familia, a excepción de los miembros más pequeños, trabaja en agricultura.  

Todos viven en la comunidad -13 viven en una misma casa, la hija mayor vive en una 

casa vecina con su esposo y dos hijos- (observación personal, salidas de campo). 

La economía familiar depende también de otras actividades ya que con el cultivo de 

naranjilla no pueden afrontar todas las necesidades.  Por esta razón, trabajan de 

jornaleros102 cuando no obtienen lo suficiente del cultivo103 (encuesta, junio 4 de 2009).  

Luego de la siembra, deben esperar unos 8 meses hasta que empiece la producción, y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 Durante la encuesta, los únicos agroquímicos mencionados fueron los incluidos en la tabla, 
sin embargo, al día siguiente de la encuesta, al llegar al lugar de cultivo se observó 
contaminación con hongo en las plántulas del semillero, como respuesta a esta observación el 
agricultor mencionó que tenía que subir nuevamente a poner el químico.  Diego Arcos (Ing. 
agrónomo) quien realizó una investigación en la comunidad, me informó que la mayoría de 
productores utilizan los siguientes plaguicidas en el cultivo de naranjilla: Ridomil, Máster, 
Mancozeb, Cipermetrina, Curacron, Cuprofix, Curalancha, Pirestar, Endosulfan (comunicación 
personal, agosto 11 de 2009). Por esta razón, se piensa que el agroquímico al que se refería el 
agricultor era uno de los fungicidas de la lista anterior.!
102 No tienen trabajo estable como jornaleros, salen temprano en la mañana a buscar trabajo en 
fincas de vecinos o de otras comunidades.!
103 Cuando desbrozan el bosque para iniciar la siembra, cortan la madera de los árboles con la 
sierra y seguramente la venden también (observación personal, salidas de campo).!
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cosechan cada mes (a veces ya hay a los 15 días).  La naranjilla cosechada es 

transportada a caballo hasta la comunidad donde la venden a un intermediario.  La 

producción no es similar todos los años, pueden utilizar la misma parcela durante dos 

años y luego el terreno tiene que descansar cinco años antes de que pueda ser usado 

nuevamente para el cultivo de naranjilla104 (encuesta, junio 4 de 2009).   

El siguiente cuadro compara algunas de las prácticas agrícolas observadas en el estudio 

de caso 3 y aquellas prácticas mencionadas por Cerón (1991) como características de la 

cultura awá: 

Cuadro 24: Comparación de algunas prácticas agrícolas observadas durante las salidas de 
campo en el estudio de caso 3 y las prácticas mencionadas por Cerón (1991) como 

características de la cultura awá 

La agricultura tradicional awá tiene sus 
características específicas (Cerón, 1991): 

- Inicialmente se retiran las plantas pequeñas 
y se tala el sotobosque, para luego derribar los 
árboles grandes.  Esto facilita el trabajo y 
establece una secuencia de descomposición. 

- La tala reduce temporalmente la 
competencia subterránea de raíces, permite la 
canalización de la luz hacia el cultivo, lo cual 
estimula el crecimiento. 
 
- No dejan descubierto el suelo frente al sol y 
el agua! no queman, no limpian o remueven 
el terreno, al cortar árboles siempre dejan 
parte del tronco donde retoña rápidamente la 
vegetación. 
 
-El área de desmonte es siempre reducida, 
para ampliar su producción talan otros 
campos en lugares diferentes, quedando así 
entre los parches de cultivo porciones de selva 
que “facilitan la permanencia de animales 
silvestres” y permiten la recuperación rápida 
de la naturaleza a través de la sucesión natural 
(Cerón, 1991: 49 – 51). 
!

En el estudio de caso 3 se tuvo oportunidad 
de observar el cultivo de naranjilla 
realizado en un parche de bosque 

desbrozado por una familia de ascendencia 
awá: 

- Este caso fue particular debido a que esta 
familia convive con mestizos y negros en una 
comunidad en el Carchi y por tanto se observa 
que sus prácticas agrícolas tienen tanto 
características heredadas de sus antepasados 
awá, como prácticas convencionales 

- No queman el bosque, de la misma manera 
que lo hacen otras familias awá (cfr. Cerón, 
1991). 

- No se limpió el terreno y se dejó parte del 
tronco de los árboles talados (se observaban 
retoños en los troncos). 

- El cultivo del plátano y yuca sigue siendo 
importante para ellos, especialmente para su 
alimentación familiar. 

- Dependen del uso de aroquímicos. 

- Una vez que terminan el ciclo de cultivo, el 
terreno es convertido en pastizal. 

!
 Fuente:  observación personal, salidas de campo  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 En los terrenos utilizados anteriormente para el cultivo de naranjilla se puede observar pasto, 
lo que quiere decir que una vez realizada la última cosecha, el terreno se convierte en pastizal 
para alimento de los animales de trabajo.!
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El esquema que presentamos a continuación, resume las entradas y salidas de materia y 

energía del sistema (gráfico 8): 

 

5%$)36(!&0-()7!')(,(80! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2(-0)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Sandra Garcés (fuente: encuesta junio 4 de 2009) 

 

Índice de toxicidad del paquete tecnológico 

Previo a la realización del cálculo se llevó a cabo una encuesta (junio 4, 2009) para 

conocer los agroquímicos utilizados en el agroecosistema (ver cuadro 23 en el acápite 

anterior).  

Debido a que durante las salidas de campo se mencionó que se combatiría también con 

químico una plaga de hongos que existía en las plántulas de naranjilla, pensamos que 

también utilizan uno de los fungicidas mencionados por el Ing. Agrónomo consultado 

(pie de página anterior).  Por esta razón, hicimos dos cuadros y por tanto realizamos dos 

cálculos: uno que no incluye Mancozeb y uno en el que si se lo incluye, asumiendo que 

lo utilizan (es uno de los fungicidas más utilizados para combatir hongos en el Carchi, 

ver por ejemplo Crissman et al., 2003): 
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Cuadro 25. Resultados del cálculo de carga tóxica del paquete tecnológico del estudio de 
caso 3 (sin Mancozeb) 

Producto (principio 
activo) 

Aplicación 
(mg/ha): 

PAU 

DL 50 
(mg/kg) 

Potencia letal 
(kgmamif/ha): 

(1/DL50 * PAU)/2 

acumulado 
(carga tóxica 
kgmamif/ha) 

Monitor (Metamidofos 
50%) 6000 29,9 100,33 100,33 
Máster (Clorpirifos 
480 g/l) 5760 508 5,67 106 
 Fuente:  Alvarez y Bustamante (2006); hojas de seguridad agroquímicos. 

 
Cuadro 26. Resultados del cálculo de carga tóxica del paquete tecnológico del estudio de 

caso 3 (con Mancozeb) 

Producto (principio 
activo) 

Aplicación 
(mg/ha): 

PAU 

DL 50 
(mg/kg) 

Potencia letal 
(kgmamif/ha): 

(1/DL50 * PAU)/2 

acumulado 
(carga tóxica 
kgmamif/ha) 

Monitor (Metamidofos 
50%) 6000 29,9 100,33 100,33 
Máster (Clorpirifos 
480 g/l) 5760 508 5,67 106 
Mancozeb 
(ditiocarbamato 80%) 9600 5001 0,96 106,96 
  Fuente: Alvarez y Bustamante (2006); hojas de seguridad agroquímicos 
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Bienestar 

La encuesta nos dio la oportunidad de entender cuáles son las condiciones de vida, 

(desde la perspectiva de la persona encuestada) en la que se encuentra la familia con la 

que se trabajó en el estudio de caso 3. 

Cuadro 27. Resumen de las respuestas de la encuesta realizada en el estudio de caso 2 al 
agricultor y su esposa (encuesta, junio 3 de 2009) 

Salud y 
alimentación 

Los dos afirman tener un descanso adecuado, no tienen acceso a alimento en 
cantidades suficientes todo el tiempo, especialmente a proteína animal.  Relacionan la 
idea de alimento sano a su cultivo libre de pesticidas.  A pesar de que tienen acceso a 
agua en cantidades suficientes, no están seguros si el agua que consumen es de buena 
calidad. 
 
Nunca han tenido paludismo (malaria).  Mencionan tener buena salud y acceso a 
atención médica en caso de necesitarlo (el agricultor mencionó también ser el médico 
tradicional de la familia). 

Autoestima, 
relaciones 
sociales y 
principales 
motivaciones 
en la vida 

Las dos personas están muy cómodos con sus personalidades y generalmente, les 
gusta resolver sus propios problemas (en otros casos prefieren ir donde una persona 
de edad a consultar).  Parecen tener una autoestima elevada. 
 
Afirman tener buenas relaciones con su familia, vecinos y amigos y pertenecen a la 
Comunidad de San Jacinto. 
 
Están seguros que hay alguien que se preocupa por ellos y se sienten comprendidos la 
mayoría de veces. 
 
Uno piensa que lo que les falta en su vida es “suficiente para comer”  y ropa, y la otra 
persona dijo que necesita dinero para cumplir sus sueños y cubrir las necesidades.  
Consideran que para completar lo que les falta en su vida necesitan a alguien: trabajar 
en grupo y unirse a la comunidad. 
 
Una de sus principales motivaciones es su familia, desean que estén sanos y poder 
educarlos para que sobrevivan.  Lo que más le importa a una de las personas es la 
salud; a la otra: la unión de su comunidad. 

Vivienda y 
vestimenta 

Tiene vivienda propia, pero consideran que no es un lugar adecuado para vivir, está 
en malas condiciones (viven 13 personas en una pequeña vivienda, 10 de ellas 
duermen en un cuarto). 
 
Están cómodos con su vestimenta, pero les gustaría tener de mejor calidad. 

Educación 
formal e 
informal, 
tiempo libre y 
trabajo 

Uno de los dos sabe leer y escribir, el otro puede hacerlo “poco”.  Los dos han tenido 
educación formal sólo hasta el nivel de escuela.  A ninguno de los dos les interesaría 
educarse más de manera formal. 
 
Tienen muchas habilidades.  Hablan español y una de las personas afirma con 
seguridad hablar el Awapit.   
 
A los dos les gusta mucho su trabajo (“nos gusta el monte”).  Cuando trabajan de 
jornaleros, no siempre les tratan bien.  Con el dinero que obtienen de su trabajo no les 
alcanza ni para cubrir los gastos de su familia. 

Seguridad y 
derechos 
políticos 

Se sienten seguros en la Comunidad, no tienen ningún problema de expresar sus ideas 
en público y consideran que si eligen a sus líderes.  Nunca han sido víctimas de una 
injusticia y explican que en su comunidad no se comenten muchas injusticias. 
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Residuos de pesticidas en alimentos 

En el presente estudio de caso no se realizaron los análisis de residuos de pesticidas en 

alimentos debido a que la parcela de cultivo de naranjilla en estudio todavía no se 

encontraba en fase de producción.   

Suelo 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los análisis de la textura de suelo, ésta es de 

tipo franco - arenoso en el agroecosistema en estudio (ver anexo 5 para todos los 

resultados de los análisis de suelo).  El agricultor considera que tiene un suelo “regular” 

para agricultura (encuesta del 4 de junio de 2009). Durante los muestreos se pudo 

observar que el suelo tiene una ligera coloración azul en una de las capas, rojo arcilla en 

otras capas y amarillenta en otras capas en el lugar del cultivo (observación personal, 

salidas de campo). 

Los resultados presentados a continuación incluyen dos repeticiones de muestreo, lo que 

implica 40 submuestreos realizados en dos momentos diferentes: 

Gráficos 9.  Comparación de los resultados de los análisis de suelo en el estudio de caso 3 y 
en el bosque durante  los muestreos (3) 

Gráfico 9a: pH 

Gráfico 9b: Materia orgánica (%) 
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Gráfico 9c: Nitrógeno total (%) 

Gráfico 9d: Fósforo(ppm)!

Gráfico 9e: Potasio (K)!

Gráfico 9f: Calcio (cmol/kg)!
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Gráfico 9g: Magnesio (cmol/kg)!

Gráfico 9h: Hierro (ppm)!

Gráfico 9i: Manganeso (ppm)!

Gráfico 9j: Cobre (ppm)!
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Gráfico 9k: Zinc (ppm)!

Gráfico 9l: Boro (ppm)!

Gráfico 9m: Azufre (ppm)!

Gráfico 9n: Conductividad Eléctrica (dS/m a 25°C)!!
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Gráfico 9o: Capacidad de intercambio catiónico 
(cmol/kg).  El laboratorio en el que se procesaron las muestras (Agrocalidad) no entregó los resultados 
del segundo muestreo, informaron haber tenido un error interno y perdieron la muestra en el proceso. Por 
esta razón se observan los resultados de uno de los muestreos, se puede comparar la C.I.C. de la muestra 
del agroecosistema y su control. 
 

Debido a la cercanía del agroecosistema en estudio, con el bosque secundario  (control), 

es posible afirmar que las diferencias en cuanto a nutrientes como N, P y K (aumento en 

el área de cultivo), se deben a la adición de fertilizante entre las prácticas agrícolas. 

Dependiendo de la etapa de crecimiento, la planta consume más o menos nutrientes, lo 

cual explicaría también las diferencias observadas entre los valores de los dos 

muestreos.   

No se observó cualitativamente mayor crecimiento en las plantas entre las dos salidas de 

campa (con alrededor de un mes de diferencia).   

Los resultados de los tres estudios de caso, nos muestran cuán dinámico es el 

ecosistema del suelo de los bosques.  Los nutrientes están circulando rápidamente en los 

procesos fisiológicos que se están ocurriendo constantemente, si uno encuentra carencia 

de fósforo en una muestra de suelo de un bosque, por ejemplo, puede sospechar, que 

éste se encuentra en los organismos que viven en él. Todos estos valores pueden ser 

usados como referencia en futuros estudios de suelo e interacciones entre componentes 

en ecosistemas naturales.  

Resultó interesante visualizar cómo los valores de los elementos son diferentes en los 

tres ecosistemas naturales, a pesar de que todos son bosques húmedos tropicales, es 

claro que cada localidad tiene un tipo de suelo diferente. 
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En los siguientes gráficos se observan los resultados de los análisis de suelo de cada uno 

de los muestreos (como % del valor de cada elemento en el control): 

 

Gráfico 10:  Resultados de los análisis de suelo realizado durante 2 muestreos en el estudio de caso 3.  
Fechas de los muestreos: 1 (05/06/09, las plantas estaban recién sembradas), y 2 (12/07/09, se observó  
poco crecimiento en las plántulas desde el mes pasado). 

 

En el estudio de caso 3, se observa la menor concentración de materia orgánica de la 

investigación, lo cual parece confirmar el hecho de que no son suelos ideales para 

actividades agrícolas, especialmente para prácticas de tipo convencional.  Tomando en 

cuenta que éste es un parámetro clave en referencia a la calidad del suelo, y debido a la 

necesidad de desbrozar el bosque para poder realizar el cultivo, sería mejor que los 

agricultores busquen desarrollar actividades alternativas como agroforestería o turismo 

sostenible, y lo ideal sería que se realice en los terrenos ya intervenidos.   

Consideramos que la práctica de desbroce en el lugar aumentará las posibilidades de 

deslaves en las laderas (se pudo observar directamente un gran deslave que debió haber 

tenido un fuerte impacto negativo sobre la misma comunidad en el pasado, porque 

seguramente tuvo un efecto represa, sería importante que una comisión de la comunidad 

vaya a analizar el estado del deslave para tomar medidas para prevenir un futuro 

desastre), la única explicación para tal deslave debe estar relacionada a la expansión de 

la frontera agrícola y el desbroce de bosque.  Sin la cobertura vegetal adecuada, y 
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debido a la pendiente y erosión por lluvias105, no es posible que se eviten deslaves de las 

cuchillas. 

El suelo del estudio de caso 3 tiene las características de niveles altos de 

micronutrientes, lo cual puede ser una explicación de los colores característicos 

observados in situ (se observa alto contenido de Hierro y Calcio, por ejemplo).  

   

Agua 

Se repitió la metodología del capítulo 4 (acápite correspondiente), al día siguiente no 

hubo agua lixiviada en el tubo de PVC en la parcela de naranjilla destinada para el 

experimento.  Con la lluvia que se produjo en la comunidad, la cual se recolectó en un 

recipiente de vidrio previamente esterilizado, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 28. Resultados análisis muestra de agua de lluvia (agua que ingresa al sistema)  
 

Parámetros Unidades agua de lluvia 

Temperatura muestra* °C 21,40 

Temperatura ambiente* °C 22,000 

pH* unidades 5,36 

Sólidos Disueltos Totales* mg/l 28,30 

Oxígeno disuelto* mg/l   O2 10,30 

Oxígeno saturación* %     O2 13,90 

Coliformes Totales col/100ml 0,00 

Coliformes Fecales col/100ml 0,00 

Nitrito mg/l 0,15 

Nitrato mg/l 2,00 

Salinidad* % 0,00 

Conductividad* dS/m 0, 08 

* Parámetros medidos in situ con equipo multiparámetro.  El resto de análisis realizados en 
   Laboratorios LECA (Ecociencia), laboratorista responsable: Marjorie Villaroel. 
 

Estos resultados pueden ser un aporte para tener parámetros de referencia para futuros 

estudios de calidad de agua en la zona.  Debido a la presencia de una cierta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 frecuentes en la zona (bosque siempre verde montano y montano bajo).!
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concentración de nitrito y nitrato en el agua de lluvia dentro de límites permitidos (el 

límite máximo permitido de nitrito es de 1 mg/l y de nitrato es de 10 mg/l en el TULAS, 

libro VI), se podría pensar que la lluvia transporta un porcentaje de residuos de 

pesticidas.  Sería interesante realizar una investigación amplia para conocer cuál es el 

destino de los agroquímicos utilizados en la zona.  

 

Agrobiodiversidad 

!

 

Fotos 7 y 8: (izquierda) vista cercana al suelo, se observa la riqueza de especies, agroecosistema 3 y (derecha) vista  

amplia del agroecosistema en estudio. 

 

El resultado del inventario (cantidad y abundancia de especies): 

Cuadro 29. INVENTARIO ESTUDIO DE CASO 3 
(Julio 12/09) 

Nombre común  
Cantidad de 
plantas 

Especie 1: naranjilla 160 

Especie 2: plátano verde 80 

Especie 3: plátano “hortaete” 40 

Especie 4: helecho 1 100 

Especie 5: helecho 2 100 

Especie 6: x 500 

Especie 7: y 100 

Especie 8: z 100 

Especie 9: w 100 

Especie 10: musgo 140 
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Índice de Margalef    

R1   =  S – 1   =  10 – 1      = 1,24     
           ln (n)       ln(1420) 
 
S = número total de especies 
n = número total de individuos observados 
 
Índice de Simpson 
 
S 

DSi =  !pi
2,        diversidad = 1 - DSi  

              i=1 

DSi = 0, 18          diversidad = 1 – 0,18 = 0,82 

donde pi = abundancia proporcional de la iésima especie; representa la probabilidad de 

que un individuo de la especie i esté presente en la muestra, siendo entonces la 

sumatoria de pi igual a 1 

 pi =   ni  
          N 
ni = número de individuos de la especie i 
N = número total de individuos para todas las S especies de la comunidad 
 

En este estudio de caso se obtuve el valor más alto para el Índice de Diversidad de 

Simpson, gracias al resultado obtenido con el cálculo del Índice de riqueza de especies 

de Margalef, se puede comprender que el valor alto obtenido depende principalmente de 

la gran uniformidad de especies en la parcela, más que de la cantidad o riqueza de 

especies que existen.   

Al comparar este resultado con el del estudio de caso 1, se entiende la importancia de 

utilizar una combinación de índices para analizar los valores de diversidad de diferentes 

agroecosistemas.  En el estudio de caso 1, el valor obtenido en el Índice de diversidad 

de Simpson fue menor (0,77), y el valor del Índice de Margalef fue mayor (5,5), lo que 

quiere decir que en ese caso hay un mayor número de especies (o riqueza) y una menor 

uniformidad. 
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Eficiencia energética del sistema 

De acuerdo a la metodología planteada en el capítulo anterior y a la propuesta de 

Risoud, 2000 citado por Dessane, 2003), desde la perspectiva de la sostenibilidad, se 

puede calcular la eficiencia energética del sistema productivo en función de la cantidad 

de energía no renovable que requieren las prácticas que lo componen.  

Para realizar los cálculos se utilizaron los cálculos del costo energético de insumos 

industriales que se incluye en el cuadro 15 (capítulo anterior). 

Cálculo de la Eficiencia Energética (Risoud, 200 citado por Dessane, 2003): 
 
 EE (Eficiencia Energética) =               Valor energético del producto (joules o calorías)                         
                                              Energía no renovable utilizada durante los procesos de producción 
 
 
EE =        2 300              = 0,84 kcal /ha (año) 
              2 738,16 
              

Valor energético del producto (kcal) = 2300 kcal/ha (primer año de cultivo)106 

Energía no renovable utilizada durante los proceso de producción energía indirecta 
(extracción de las materias primas, fabricación del producto y transporte) + energía directa utilizada 
dentro del sistema (electricidad, gas, gasolina, aceites, químicos sintéticos…) = 2 738,16 kcal/ha  
 
 

Nivel de dependencia del agricultor a insumos externos 

!
El ingeniero agrónomo que hizo su tesis en la producción de naranjilas en la comunidad, 

afirma que la inversión anual por ha. en los productores de San Jacinto de Chinambí va 

de USD 1500 a 1800, y que el gasto en agroquímicos es de alrededor de USD 600 

(comunicación personal, agosto 11 de 2009), entonces el nivel de dependencia a 

insumos externos en el estudio de caso 3:  va del 33,33% al 40%. 

 

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Contenido energético de la naranjilla y referencia para el cálculo de productividad para el 
primer año de cultivo (ya que las plantas de la familia se encontraban recién a pocos meses de 
su siembra, y la naranjilla empieza a producir a los 9 meses) tomado de Informes Convenio 
MAG/IICA (2001), Identificación de Mercados y Tecnología para productos agrícolas 
tradicionales de exportación, Quito.!
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Productividad (biomasa) 

!
Foto 9: agroecosistema estudio de caso 3 

En el tercer estudio de caso no fue posible obtener el dato de biomasa cosechable, 

debido a que las plantas de naranjilla aún no se encontraban en fructificación, por esa 

razón se utilizó una fuente indirecta de información107, a partir de la cual se obtuvo el 

siguiente dato biomasa cosechable = 10 Ton/ha (fresca) – 85% humedad108 = 1,5 Ton/ha 

 
Biomasa cosechable = 1,5 Ton/ha 
PPN (adaptado de Tyller Miller, 1996:111) = 0,4 Ton/ha/año 
 
IP =    1,5 Ton/ha    =  0,12 con una dependencia de insumos de alrededor del 33,33% al 40%  

 12,4 Ton/ha/año 
 
Al igual que en los casos anteriores, la mejor forma de lectura del resultado obtenido del 

IP, es relacionarlo al de Eficiencia Energética y % de dependencia del agricultor a 

insumos externos:  en este caso, se obtuvo un IP aproximado de 0,12 con una eficiencia 

energética de 0,84 kcal/ha/año lo que implicó el consumo de energía no renovable en el 

proceso y con una dependencia del agricultor de alrededor del 33, 33 al 40% a insumos 

externos, es decir, de una manera no sostenible. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107http://www.sica.gov.ec/agronegocios/Biblioteca/Convenio%20MAG%20IICA/productos/nar
anjilla_mag.pdf (visitado agosto 13, 2009).!
108 Ídem.!
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Acceso al mercado y % de participación en cadena productiva 

El productor vende la caja (unas 150 a 180 naranjillas por caja)109 de naranjilla en unos 

USD 4110 al intermediario que viene en su camioneta hasta San Jacinto. A su vez, el 

intermediario que le compra, las vende en el mercado mayorista en Ibarra (también 

vienen a comprar desde Colombia) donde se vende a USD 1 las 15 naranjillas (también 

se vende a mayor precio en menor cantidad)111, en el Supermercado en Ibarra se vende a  

USD 1, 31 el kg de naranjillas (unas 11 naranjillas)112. 

Cuadro 30.  Proceso de comercialización de la naranjilla producida en el estudio de caso 3 
(los datos relevantes para el cálculo son el precio de venta del productor y el precio de 

venta al final de la cadena) 

PRODUCTOR !   INTERMEDIARIOS (1 y 2)!  
MERCADO (Precio Final al 
consumidor final en 
supermercado) 

Vende unas 150 a 180 naranjillas 

en un promedio de USD 4 al 

intermedioario  

El intermediario las vende en el 

mercado mayorista en algunos 

casos (el pago que recibe no se 

pudo conocer) 

En el mercado mayorista de 

Ibarra se vende a USD 1 las 15 

naranjillas (cantidades menores 

se venden a mayor precio). 

En el supermercado en Ibarra se 

vende a USD 1,31 el kg de 

naranjillas (dependiendo del 

peso son alrededor de 11 

naranjillas) 

Fuente: comunicación personal salidas de campo, visita al mercado mayorista y supermaxi en 
Ibarra (julio 2009). 
 
En función de la información anterior, se realizó el cálculo de % de participación en la 

cadena de valor (mercado interno) del productor en el estudio de caso 3: 17,8 a 21.4% 

(en base al precio de venta al consumidor final en el supermercado de Ibarra). 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Comunicación personal Ing. agrónomo Diego Arcos (agosto 11, 2009)!
110 (Comunidad San Jacinto de Chinambí, 2205: 36).!
111 observación personal (agosto 1, 2009)!
112 ídem.!
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Para facilidad de lectura, hemos dividido el presente capítulo en dos partes:  en la 

primera incluiremos una serie de reflexiones metodológicas con las cuales 

responderemos la pregunta que guíaba nuestra investigación, y en la segunda parte 

argumentaremos en torno a  nuestras conclusiones, partiendo de los resultados de la 

tesis, en relación a los dos debates que hemos recogido durante el proceso, el debate del 

bienestar y el debate agrícola contemporáneo. 

N?#E"5$"B(-."1#3"+-,-$6&()%1#

Las metodologías unidimensionales permiten tomar decisiones unidimensionales.  Si un 

investigador comprende que la realidad es compleja y asume esta complejidad de 

manera frontal, entonces acepta que cualquier metodología que proponga, con el 

objetivo de medir o interpretar esa realidad, es siempre una simplificación de la 

realidad.   

A pesar de ello, la investigación y la interpretación de fenómenos socioambientales, son 

prácticas diarias (y necesarias) y por lo tanto, la búsqueda por desarrollar y utilizar 

metodologías que permitan un acercamiento más completo ante esa realidad 

multidimensional que se pretende entender, es constante. 

Tanto a nivel mundial como en el país se viene dando un fenómeno en el cual cada vez 

son más comunes las investigaciones de carácter multidisciplinario, interdisciplinario y 

transdisciplinario. 

En el campo de la investigación agrícola se han desarrollado ya propuestas 

metodológicas con enfoques socioambientales.  Por citar un ejemplo en dos niveles 

diferentes: Crissman, Ante y Capalbo (1998) propusieron una metodología para medir 

los impactos ambientales de las prácticas agrícolas a nivel de región, y Miguel Altieri 

(2007) desarrolló una guía para la evaluación agroecológica rápida de calidad de suelo y 

cultivos, con herramientas que pueden hacer los mismos agricultores, a nivel del 

agroecosistema.  La metodología y el nivel en que se desarrollará la investigación, 

siempre dependerán de los objetivos de la iniciativa. 
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Presento, a continuación, un ejercicio sencillo, a través del cual podamos comparar el 

resultado de un análisis de una variable con el de un análisis multivariable.  El ejercicio 

propuesto consiste en lo siguiente: 

Asumamos que en la presente investigación se utilizó únicamente una de las variables, 

por ejemplo porcentaje de materia orgánica en cada estudio de caso, 

el resultado de tal estudio hubiera sido, en uno de los muestreos: 
Estudio de caso 1 (agroecológico): 2.72 % 
Estudio de caso 2 (convencional): 5.86% 
Estudio de caso 3 (tradicional + convencional): 3.57% 

 

Desde este punto de vista unidimensional, entonces la persona que estuviera 

interpretando los resultados podría decir, por ejemplo, que las prácticas agrícolas 

utilizadas en el estudio de caso 2 han permitido el mantenimiento de la fertilidad del 

suelo debido al mayor % de materia orgánica (el cual es un indicador clave al momento 

de estudiar la fertilidad del suelo). 

Sin embargo, éste análisis sería fácilmente cuestionado a través de la utilización de un 

control y de otras dimensiones que al interactuar entre sí, definen las características de 

la realidad. 

Por ejemplo, utilizando 14 características del suelo durante dos muestreos realizados en 

dos meses en los tres estudios de caso se obtuvieron los siguientes resultados, en 

comparación con cada uno de sus controles (% en función del resultado obtenido para 

cada característica en el control respectivo)113: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 El anexo 5 incluye los resultados obtenidos en todos los muestreos en cada estudio de caso.  
Para realizar los gráficos presentados en esta sección, se uniformaron los cálculos en función de 
valores de porcentaje.!
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11a: muestreo 1 

11b: muestreo 2 

Gráficos 11a y 11b: resultados análisis de suelos de las muestras obtenidas en dos momentos diferentes 
en cada estudio de caso.  Incluye resultados para 14 características del suelo: pH, M.O. (%), Nitrógeno 
total (%), Fósforo (ppm), Potasio (cmol/kg), Calcio (cmol/kg), Magnesio (cmol/kg), Hierro (ppm), 
Manganeso (ppm), Cobre (ppm), Zinc (ppm), Boro (ppm), Azufre (ppm).  Las fechas del primer 
muestreo: estudio de caso 1 (14/02/09), estudio de caso 2 (17/02/09), estudio de caso 3 (05/06/09). Fechas 
del segundo muestreo: estudio de caso 1 (21/03/09), estudio de caso 2 (22/03/09), estudio de caso 3 
(12/07/09). 
 
El gráfico anterior requiere una interpretación más compleja, ya que presenta los 

resultados de una serie de nutrientes (macro y micronutrientes) del suelo que son claves 

(sin ser los únicos factores que la determinan) al momento de hablar de la fertilidad del 

suelo.  Por ejemplo, los resultados demuestran que los procesos bioquímicos en el 

complejo sistema que constituye el suelo son dinámicos ya que varían a través del 

tiempo (en este caso el intervalo de tiempo entre muestreos es de más de 3 semanas en 

los tres casos).   

Claramente con estos datos no se podría decir que el suelo del estudio de caso 2 

(convencional) es aquel en el cual las prácticas agrícolas han permitido la mantención 

de la fertilidad.  Un ejercicio de este tipo, nos obligará a recordar que la fertilidad del 

suelo depende de múltiples variables, y que una mejor decisión requiere de una mayor 

G!
@G!
DGG!
D@G!
HGG!
H@G!

KL!

1AVA!!

M!!

>!!

N!!

W(!!

13!!X$!

1%!!

W+!!

O%!!

"!!

<!!
(3)0$20-43#20!

20%:$%2#0%(-!

/#Z'0!

P')(.#2#0%(-!R!

20%:$%2#0%(-Q!

G!
@G!
DGG!
D@G!
HGG!
H@G!

KL!

1AVA!!

M!!

>!!

N!!

W(!!

13!!X$!

1%!!

W+!!

O%!!

"!!

<!!
(3)0$20-43#20!

20%:$%2#0%(-!

/#Z'0!

P')(.#2#0%(-!R!

20%:$%2#0%(-Q!



! @$E!

cantidad de variables “claves” y de datos control.  Un estudio de la influencia de las 

prácticas agrícolas sobre la fertilidad del suelo requeriría, idealmente, una investigación 

de largo plazo en condiciones controladas.  

La complejidad aumenta cuando se toman en cuenta además varias dimensiones de la 

realidad como es el caso de la presente investigación. 

Tal y como lo mencionamos en la introducción, a continuación realizaremos una 

interpretación en la que se integrarán los resultados presentados en los tres capítulos 

anteriores. 

En el siguiente gráfico se presentan los resultados obtenidos para cuatro variables o 

criterios socioambientales considerados sensibles (para poder realizar el gráfico, se 

unificaron las unidades presentando todos los valores como %114): 

 
Gráfico 12: resultados obtenidos en los cálculos de agrobiodiversidad, eficiencia energética, % dependencia a 
insumos externos y % de participación del agricultor en el precio del valor final 
del producto en los tres estudios de caso.   

 

En el gráfico anterior se visualizan algunos de los efectos de las decisiones y prácticas 

agrícolas de los tres estudios de caso. A medida que los valores se acercan a los vértices 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 Eficiencia energética: se utilizó el valor de 10 como 100% (para facilitar el gráfico), ya que 
Dessanne, afirma que un valor deseable es mayor o igual a 10 para las prácticas más ecológicas 
en su investigación (Dessane, 2003: 20); Participación en cadenas de valor en el mercado 
interno y dependencia del agricultor a insumos externos ya se calcularon inicialmente en %; 
Agrobiodiversidad: en el Índice de Simpson el valor más alto posible es cercano al 1, entonces 
ese es el 100%.!
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de la “telaraña”, aumenta la agrobiodiversidad, la eficiencia energética desde una 

perspectiva de sostenibilidad, la participación del agricultor en las cadenas de valor y la 

dependencia a insumos externos del agroecosistema. 

Ampliando nuestra visión un poco más, a continuación se presentan los resultados de 

otros de los criterios utilizados, 

Cuadro 31.  Resumen de los resultados obtenidos en los tres estudios de caso en 
función de siete variables “sensibles”  

 

Criterio socioambiental utilizado Estudio de caso 1 
Estudio de 

caso 2 

Estudio de caso 

3 

Prácticas agrícolas predominantes 
Permacultura 

(agroecológicas) 

Monocultivo 
(convencion

ales) 

Mixtas 
(tradicionales + 
convencionales) 

Carga tóxica del paquete tecnológico 
(kgmamif/ha), fórmula: (1/DL50 x 

PAU)/2 

Irrelevante (no utiza 
pesticidas) 

431 111,33  106 

Agrobiodiversidad (Índices de Margalef y 
Simpson) 

Margalef = 5,5 

Simpson = 0,77 

Margalef = 0 

Simpson = 0 

Margalef = 1,24 

Simpson = 0,82 

Eficiencia Energética del sistema 

(kcal/ha/año) 

Debido a que en el 
estudio de caso 1 no 
se utiliza energía no 
renovable, el cálculo 

con la fórmula 
propuesta no aplica 

(matemáticamente no 
se puede dividir para 
0).  En todo caso, en 
función del uso de 

energía no renovable 
en procesos de 

producción, éste es el 
único agroecosistema 

sustentable  

0,04  0,84 

Dependencia del agricultor a insumos 
externos (valores aproximados en %) 

0,35 20 33,33 – 40 

Índice de Productividad 

IP = total de biomasa acumulada en el sistema 

Productividad Primaria Neta 

 

2,79 

 

3,23 0,12 

Nivel de participación en las cadenas 
productivas (valores aproximados en %) 

100 (aprovecha todo 
lo que produce) 

0,7 a 7,3 
(dependiend

o de la 
temporada) 

17,8 a 21,4 
(dependiendo de 

la temporada) 
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Dados los resultados obtenidos en todas las variables cuantitativas “sensibles” 

presentadas en el gráfico 12 y el cuadro 31, se puede afirmar que son las prácticas 

agrícolas convencionales las menos adecuadas desde una perspectiva socioambiental, ya 

que mientras generan impactos negativos en la salud humana y ambiental (ver, por 

ejemplo, resultados carga tóxica del paquete tecnológico en el gráfico anterior), 

aumentan la dependencia del agricultor hacia los insumos externos mientras son cada 

vez más ineficientes desde el punto de vista energético, permitiendo que en muchos 

casos se produzca un círculo vicioso necesidad económica – mayor dependencia de 

insumos externos, sin garantizar un alto porcentaje de participación del productor en la 

cadena de valor115. 

Consideramos que es posible que el cálculo de la carga tóxica del paquete tecnológico 

utilizado en el estudio de caso 3 esté subestimado, debido a que se piensa que durante el 

desarrollo de la encuesta, la familia no se sintió a gusto al responder las preguntas 

referentes a los agroquímicos que utilizan y, durante la segunda visita de campo, se 

mencionó que se utilizaría “químico” para combatir una plaga existente, el cual no 

estaba mencionado en la encuesta inicial.  Sin embargo posiblemente tanto por 

limitaciones económicas como por la existencia de un mayor conocimiento de los 

impactos ambientales de sus prácticas en la comunidad116, es posible que el valor real 

no sea tan diferente al que se obtuvo en el presente. 

Es importante tomar en cuenta que los objetivos de producción en los tres estudios de 

caso no son los mismos. Desde un enfoque agroecológico, éstos pasan de ser los más 

importantes a ser de igual importancia que otros de los objetivos por los cuales se toman 

las decisiones (por ejemplo para conservar los sistemas de soporte de vida y proteger la 

biodiversidad, proteger la salud del agricultor, y evitar la pérdida del conocimiento 

agrícola ancestral), sin embargo la búsqueda de obtención de alta productividad es 

siempre importante para el agricultor, el punto radica en que la agricultura sostenible 

plantea metas de productividad en el largo plazo a partir de un enfoque más integral de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Lo que evidencia la inequidad en las responsabilidades asumidas por las partes, tomando en 
cuenta que es el agricultor quien enfrenta los riesgos de la producción agrícola y realiza la 
principal inversión para la obtención de la cosecha.!
116 Ya que la Corporación Randi Randi ha trabajado durante algunos años en temas de 
educación ambiental y concientización en la comunidad.!
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productividad, a diferencia de las metas de rentabilidad y productividad de corto plazo 

en el enfoque de la revolución verde.   

Este ha sido, entonces, uno de los principales retos que ha guiado la práctica de la 

agricultura sostenible en los últimos años: la búsqueda de una reconciliación entre las 

metas agrícolas de productividad y el equilibrio ecológico. 

Las estrategias productivas utilizadas por los agricultores dependen de tantos factores 

que son únicas en cada caso.  Sin embargo, se podría decir que existen ciertas 

características generales que podrían acercar algunas prácticas productivas a otras y que 

existen algunas “variables sensibles” a través de las cuales se puede plantear un 

mecanismo de monitoreo de la calidad de los sistemas de soporte de vida en cada 

unidad productiva. 

Cada uno de los estudios de caso nos permitió reforzar la idea de que no existe un modo 

de vida en el medio rural, sino que hay una diversidad de modos de vida, cada uno de 

los cuales depende de una multiplicidad de factores, tanto de carácter socio-cultural  

como económico, biofísico y político117. Esta deducción es posible cuando se entiende 

que cada estrategia productiva se define en función de múltiples variables, entre las 

cuales se incluyen, por ejemplo, prácticas agrícolas que se conocen, interacción con 

vecinos (lo que se ve en la zona, comentarios de vecinos), condiciones de cultivo (suelo 

con el que se cuenta, disponibilidad de agua, clima), objetivos de la producción 

(autoconsumo o negocio). 

 Uno de los factores que influenció, de manera extendida, en la segunda mitad del siglo 

pasado, las prácticas agrícolas en el campo ecuatoriano es la introducción de los 

paquetes tecnológicos de la revolución verde.  El proceso a través del cual se fue 

extendiendo el uso de éstos paquetes, incluyó una estrategia compleja que no era 

únicamente una estrategia de mercadeo, sino toda una estrategia de “desarrollo”, desde 

un enfoque unidimensional, cuya meta era la alta productividad (Ing. Patricio Espinosa, 

entrevista julio 23, 2009). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 Tema que ha sido ampliamente debatido desde el siglo pasado y que incluye, por ejemplo, a 
autores como Chayanov (1966) y Wolf (1975).  Este debate es todavía vigente, para mayor 
profundidad en el tema recomendamos, por ejemplo, los textos de diversos autores 
pertenecientes al SIPAE.!
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 Ernst Schumacher criticó esta visión o enfoque de desarrollo exportado desde los países 

“desarrollados” hacia los países “subdesarrollados” en su libro Lo pequeño es 

hermoso118 debido a que consideraba que la tecnología que se transfería de los unos 

países a los otros, no era la adecuada para éstos últimos.  Por esta razón, habló de 

“tecnología apropiada” (Schumacher, 1990). 

Sin embargo, hoy en día está crítica es más amplia a partir de las discusiones en torno al 

concepto de sustentabilidad, y luego de que múltiples autores han publicado sus 

estudios y reflexiones en torno a las prácticas agrícolas tradicionales en los Andes 

tropicales, nos preguntamos ¿no existía ya tecnología apropiada en el Ecuador antes de 

la revolución verde119 ? 

Para responder las inquietudes que guiaron la presente investigación, consideramos que 

la metodología propuesta ha permitido una comprensión más compleja de la realidad en 

torno a los tres estudios de caso, mientras ha sido suficientemente sensible para 

presentar diferencias significativas entre prácticas agrícolas diversas. Por esta razón 

proponemos que el uso de variables sensibles en análisis socioambiental podría servir 

como un sistema de monitoreo de calidad socioambiental en diferentes agroecosistemas.   

Algunas de las limitaciones de la propuesta están relacionadas a los planteamientos 

metodológicos de algunas variables, principalmente la de calidad de agua120. Sin 

embargo, estamos seguros que el presente trabajo aporta en muchos sentidos, ya que 

tanto los resultados obtenidos, los análisis realizados y la metodología propuesta, 

ofrecen información de base para comparaciones, favorecen el debate tan necesario en 

la actualidad y proponen alternativas las cuales pueden ser utilizadas por futuras 

iniciativas de investigación. 

También estamos seguros que la amplia bibliografía recogida alrededor de varios temas 

relevantes, es un punto de partida para integrar investigaciones con objetivos similares. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 Cuya primera edición fue en 1973.!
119 Especialmente ahora que se conoce que el concepto de tecnología apropiada debe incluir 
además de la económica, el resto de dimensiones de la realidad como, por ejemplo, la socio-
cultural y ambiental.!
120 Recomendamos el texto de Merino y Cole (2003) para futuras iniciativas de investigación de 
calidad de agua.!
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El agricultor en el estudio de caso 2 (convencional), quien utiliza las prácticas menos 

ecológicas, ni siquiera tiene una alta participación en la cadena de valor del producto 

que genera.  Este es el caso de muchos de los pequeños y medianos productores 

agrícolas en el campo ecuatoriano, a pesar de que enfrentan todos los riesgos que la 

agricultura implica, no suelen participar de los porcentajes más altos en las cadenas de 

valor. 

Entonces, nos preguntamos, ¿por qué la sociedad ecuatoriana (en especial el Estado 

ecuatoriano), ha permitido por tantas décadas que se generen situaciones de tanta 

desigualdad en los procesos de producción y comercialización agrícola? 

Parte de la respuesta se encuentra en el enfoque predominante de análisis económico 

que ha venido guiando las políticas públicas en las últimas décadas. 

Los análisis unidimensionales, enfocados en las variables económicas, nos han llevado a 

pensar que las tecnologías agrícolas “modernas” son las más “eficientes” y 

“productivas”, son las que iban a permitir el “desarrollo” en el campo y, por tanto, la 

superación de la “pobreza”121. 

Sin embargo, estos procesos de análisis dejaron de un lado otras dimensiones de la 

realidad (las socio-culturales y ambientales), las cuales son determinantes para su 

comprensión, y para la evaluación de los impactos de las tecnologías agrícolas que se 

promocionaron e importaron en la segunda mitad del siglo pasado. 

El eje de decisión en tales procesos, el cual descansa sobre variables económicas, es 

parte de un fenómeno más amplio y de una forma predominante de pensamiento que en 

el caso del Ecuador se ha expresado en una larga tradición de importación de modelos 

económicos basados en la experiencia europea y americana de producción industrial, tal 

y como lo explica Stephen Bunker en su interpretación de dicho fenómeno y su efecto 

en los países amazónicos: 

.[…].después de escribir la mayor parte del contenido del presente 
libro en el cual explico la manera en que 350 años de las economías 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 Las comillas son una intención de la autora para enfatizar el cuestionamiento a las 
definiciones convencionales de todos los términos resaltados<!
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extractivas han enriquecido rápidamente a la mayoría de clases 
dominantes, mientras han empobrecido progresivamente a toda la 
región (amazónica)122, y como los estados modernos han sido 
incapaces de frenar la alteración de tejidos sociales y degradación 
ambiental en ella.[…].La extraordinaria complejidad de su vida 
vegetal y animal, la fragilidad de sus suelos, y la extraordinaria 
importancia de sus sistemas hidrológicos dramatizan el fracaso de 
todas las teorías del desarrollo para considerar el impacto del cambio 
económico y social en los sistemas ecológicos.[…].La paradoja del 
desarrollo que destruye el ambiente del que depende, demanda 
explicaciones que los paradigmas de desarrollo y subdesarrollo 
actuales no pueden proveer (Bunker, 1985: 1 – 12)123. 

La crítica a éstos procesos desembocó, a nivel internacional, en la propuesta del 

desarrollo sostenible, la cual intenta superar los limitantes de los paradigmas anteriores 

de desarrollo. Sin embargo, la problemática en los niveles locales de la realidad es tan 

compleja, que no se puede depender de las visiones y soluciones importadas para la 

búsqueda de soluciones. 

La operativización de la sostenibilidad a través de herramientas tales como indicadores 

e índices es sólo una parte de los mecanismos de análisis y decisión que los paradigmas 

de la sostenibilidad buscan implementar.  Esto tiene mucho sentido tomando en cuenta 

que éste tipo de herramientas facilitan la comunicación de resultados, sin embargo, las 

decisiones en los niveles más altos requieren de un conocimiento más profundo de las 

realidades socioambientales, especialmente cuando se visualiza la existencia y 

enfrentamiento de una gran cantidad de imaginarios de bienestar, desarrollo y metas de 

producción en los diferentes niveles de la realidad124. 

Una mirada más profunda a los tres estudios de caso desde una perspectiva más amplia, 

la cual busca incluir en el análisis otras dimensiones, como la social, cultural y 

ambiental, nos enfrenta a una cantidad de dilemas que requieren ser visualizados. 

Los dilemas a los que nos referimos son aquellos que surgen debido a las tensiones 

reales que existen en el campo entre visiones de bienestar, desarrollo, sustentabilidad y 

productividad en el corto plazo.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 Aclaración de la autora.!
123 Original en inglés, traducción de la autora.!
124 Y es aquí donde toman especial importancia los estudios que analizan las políticas públicas y 
la gobernanza.!
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Es posible afirmar que en el campo se enfrentan estos imaginarios de bienestar y 

sustentabilidad, y varían dependiendo del actor del que provengan, de esta manera por 

ejemplo se enfrentan imaginarios a nivel generacional, a nivel cultural y visiones de 

desarrollo local vs. visiones de desarrollo a nivel regional, nacional y, en algunos casos, 

a nivel mundial125.  La gran diversidad de actores que interactúan en el campo, ejercen 

diferentes tipos de influencias entre sí, de tal manera que en una misma comunidad (y 

me atrevo a decir que en cada persona) es posible observar, por ejemplo, el 

enfrentamiento de mentalidades (y niveles de poder) entre el técnico de una ONG, un 

joven que pertenece a una nacionalidad indígena, sus padres, el misionero que convive, 

el líder local que pertenece a un partido político y el investigador social126. 

Es por esta razón que, por ejemplo entiendo como resultado de este enfrentamiento, en 

una de las salidas de campo uno de los líderes de una comunidad hizo la siguiente 

reflexión: “nosotros queremos que nos ayuden a hacer proyectos, pero no queremos que 

nos impongan esos proyectos desde arriba” (comunicación personal con el Presidente de 

la comunidad, junio 5 de 2009). 

Como resultado de la experiencia, favorecemos el planteamiento de una propuesta de 

transición en el país desde prácticas agrícolas convencionales hacia prácticas más 

responsables desde una perspectiva socioambiental.  Es urgente que se trabaje para 

revalorizar el conocimiento agrícola ancestral junto a quienes lo poseen, favoreciendo el 

diálogo de saberes para respetar las diferentes visiones de bienestar y desarrollo 

existentes en la realidad.  Sólo mediante un diálogo transparente y franco es posible que 

se logren acuerdos de metas comunes y se aprenda de los diferentes tipos de saberes. 

Pensamos que la pluriculturalidad en el país no implica únicamente la existencia de 

diversas culturas y nacionalidades dentro del territorio, sino que las diversas 

interacciones entre culturas que han existido en nuestra historia han desembocado en el 

hecho de que todos nosotros, de alguna manera y seguramente en diferentes 

proporciones, hemos adquirido conocimientos de varias de ellas y por lo tanto nuestras 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 Por ejemplo cuando un técnico de una ONG tiene que poner en práctica las estrategias de 
desarrollo provenientes de una Institución Internacional, por ejemplo los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM).!
126 Lo que nos lleva a pensar que en el campo ecuatoriano conviven como mínimo las visiones 
de desarrollo extractivistas, tecnocráticas, idealistas y tradicionales.!
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vidas están caracterizadas por los dilemas y contradicciones que provienen de todas 

éstas interacciones que nos antecedieron. 

Sólo reflexiones de este tipo nos permiten comprender las razones por las cuales cada 

agricultor toma decisiones en su cultivo cuyos orígenes son tan diversos que terminan 

pareciendo contradictorias.   

Es por esto que nos resultan interesantes las propuestas de interculturalidad, o diálogo y 

aprendizaje mutuo horizontal entre culturas, el cual busca generar los espacios para la 

superación de conflictos y para lograr una convivencia más armónica en un país de una 

gran diversidad sociocultural. 

Si se mantiene la práctica de tomar decisiones en el sector agrícola en función de 

variables únicamente económicas, entonces se mantendrá la práctica de desarrollar 

políticas públicas que generen impactos negativos en el resto de dimensiones de la 

realidad.  Aceptar que los seres humanos únicamente tomamos decisiones en función de 

pocas variables utilitarias, implica también reducir la realidad a los aspectos puramente 

utilitarios. Nosotros nos preguntamos si ¿es lo utilitario lo único que motiva al ser 

humano en la realidad? 

Jaime Costales, nos recuerda que, a pesar de que en la actualidad son las metas 

materiales las que determinan las decisiones de la mayoría de la población ecuatoriana, 

ello no quiere decir que no tengamos necesidades espirituales127.  Él favorece una visión 

integral de desarrollo y bienestar, debido a que considera que el hecho de dejar a un 

lado otro tipo de necesidades por la búsqueda de la satisfacción de aquellas puramente 

materiales, está llevando a muchos ecuatorianos a estilos de vida autodestructivos y los 

alejan de sus sueños de bienestar. 

Podemos afirmar que la idea del bienestar es una meta de consenso, sin embargo el 

problema surge al momento de definir el concepto. Luego de sumergirnos 

temporalmente en el debate sobre el tema, entendemos que existen fuertes argumentos 

de varios pensadores128 para cuestionar la visión utilitaria del bienestar.  Compartimos 

dicho cuestionamiento y pensamos que es necesario tender puentes entre los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127 Aclarando que religiosidad no es sinónimo de espiritualidad (entrevista, junio 16 de 2009)!
128 Para una revisión profunda del tema, se puede consultar el texto La calidad de vida, una 
compilación de Nussbaum y Sen (1996).!
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denominados “paisajes humanos” y “paisajes naturales” para proponer caminos de 

desarrollo que no dependan de la explotación de otros seres humanos y de la 

destrucción de los ecosistemas de los cuales depende la vida. 

Pimentel y Pimentel en su texto Comida, energía y sociedad, concluyen que,  

claramente se puede aprender mucho de los sistemas naturales en 
relación al mantenimiento de la productividad y la sostenibilidad en los 
sistemas agrícolas.  Si el sistema agrícola puede ser diseñado para 
asemejar en los más posible al ecosistema natural, entonces requerirá 
menor ingreso de energía adicional y por lo tanto será más productivo y 
sustentable (Pimentel y Pimentel, 2008: 32). 

Finalmente, estamos de acuerdo con la afirmación de Ortrud Lessman, quien considera 

que los enfoques de bienestar de Otto Neurath y Amartya Sen se complementan 

(Lessman, 2006).  Es claro que las condiciones de vida de una persona no dependen 

únicamente de sus propias decisiones, el acceso a oportunidades y la libertad real que se 

tiene, son factores importantes en la definición de una situación de vida.   

Sólo la sensibilidad a esta diversidad de situaciones de vida, estilos de vida y de sueños 

de bienestar!permitirá la toma decisiones justas a diferentes niveles. Las encuestas de 

bienestar son un mecanismo a través del cual, el investigador puede hacer un mapeo de 

las condiciones de vida de una comunidad, desde la perspectiva de sus propios 

habitantes.  Estos resultados pueden ser visualizados cualitativamente a través de 

gráficos de siluetas129y por tanto se pueden tomar decisiones para enfrentar las 

principales carencias en tales localidades. 

Estamos seguros que es posible obtener muchas más reflexiones con la gran cantidad de 

resultados obtenidos en el trabajo de campo, lo invitamos a enriquecer la discusión.   

 
!
!
!
!
!
!
!
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@"=!i*)!7!.282!)2!?,2?/62!A002!R(/,*0d!(3!)*!?,-8(,*!8-0*1!1()!6-+)2!?*6*12!TNeurath, 1937 
en 2004: 148 citado por Lessman, 2006: 4).!
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Anexo 1. 

Cuadro 2: Comparación ecológica entre ecosistemas naturales y agroecosistemas 
que utilizan tecnología convencional (Adaptado de Gliessman 2002 ) 

 Ecosistemas Naturales Agroecosistemas modernos (con 
subvención energética) 

F
lu

jo
 d

e 
en

er
gí

a 

Flujo de energía en un ecosistema: 
directamente relacionado a su estructura 
trófica. 
Principal entrada de energía en un 
ecosistema: energía solar. 
Energía que fluye dentro de un 
ecositema: resultado de la captura de la 
energía solar por las plantas, así la 
energía se mantiene almacenada en las 
estructuras químicas de la biomasa que 
las plantas producen. 
Energía que abandona al ecosistema 
natural:principalmente en forma de calor.  
Cantidad total de energía que abandona 
el sistema: usualmente es similar a la 
energía solar capturada en la biomasa de 
las plantas. 

El flujo de energía en un agroecosistema 
es alterado significativamente por la 
interferencia humana.  
Las entradas al sistema provienen en su 
mayoría de fuentes antropogénicas y éstas 
a menudo no son sostenibles.   
Una gran cantidad de energía sale en cada 
cosecha en lugar de almacenarse en forma 
de biomasa y quedarse dentro del sistema 

C
ic

lo
 d

e 
N

u
tr

ie
n

te
s 

El ciclo de nutrientes en un ecosistema 
está conectado con el flujo de energía: la 
biomasa transferida de un nivel trófico a 
otro contiene tanto energía como 
nutrientes.  Pero a diferencia de la 
energía que fluye en una sola dirección, 
la materia (los nutrientes) se mueven en 
ciclos, conocidos como ciclos 
biogeoquímicos.  Todos estos ciclos 
están interconectados a escala global y 
trascienden los ecosistemas individuales. 
Muchos nutrientes son reciclados en el 
ecosistema. Tanto los macronutrientes 
como los micronutrientes son absorbidos 
por los organismos y almacenados en la 
biomasa viva o materia orgánica.  Los 
componentes biológicos de cada sistema 
son importantes para determinar la 
eficiencia del movimiento de los 
nutrientes, un sistema eficiente minimiza 
las pérdidas y maximiza el reciclaje.  
Esto es relevante ya que la productividad 
del sistema puede estar directamente 
relacionada con la eficiencia en que los 
nutrientes son reciclados. 

En la mayoría de agroecosistemas el 
reciclaje de nutrientes es mínimo porque 
una cantidad considerable abandona el 
sistema con la cosecha o debido a la 
pérdida por lixiviación o por erosión 
debido a la carencia de biomasa en el 
sistema. 
La exposición del suelo desnudo entre las 
plantas y entre ciclos de cultivo induce la 
pérdida de nutrientes por lixiviación. 
En la mayoría de casos los agricultores 
reemplazan los nutrientes perdidos 
aplicando fertilizantes. 
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is

m
os

 d
e r

eg
u

la
ci

ón
 d

e 

p
ob

la
ci
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es
 

El tamaño de las poblaciones y de los 
individuos cambia regularmente.  La 
demografía de cada población está en 
función de la tasa de nacimiento y 
mortalidad de la especie en cuestión, de 
la tasa de incremento o disminución y de 
la capacidad de carga del ambiente 
donde vive. El tamaño de una población 
depende también de la relación que tenga 
con otras poblaciones del ecosistema.  La 
selección natural lograda a través del 
tiempo tiene como resultado las 
estructuras biológicas más complejas 
posibles dentro de los límites 
establecidos por el ambiente; esto 
permite tanto el establecimiento como el 
mantenimiento dinámico de las 
poblaciones.   

Debido a la simplificación del ambiente y 
la reducción de los niveles tróficos, las 
poblaciones de plantas o de animales en 
los agroecosistemas raramente se 
autoregulan, sinó que son regualadas por 
los insumos humanos en forma de semillas 
o agentes de control de poblaciones, que a 
menudo dependen de enormes subsidios de 
energía.  La diversidad biológica es 
reducida y muchos nichos no son 
ocupados.  Es por esto que siempre existe 
el peligro del incremento de poblaciones 
de plagas, es por es que se produce una 
intensa interferencia humana para 
controlarlas. 

E
st

ab
il

id
ad

 

Los ecosistemas se encuentran en un 
estado dinámico de constantes cambios.  
A pesar de la dinámica interna, los 
ecosistemas son prácticamente estables 
en lo que respecta a su estructura y 
función general.  Esto se debe en parte a 
la complejidad y la diversidad de las 
especies de los ecosistemas.  Tienen 
habilidad de resistir cambios causados 
por perturbaciones y de recuperarse 
después de éstas a través de la sucesión, 
a menos que la perturbación sea severa o 
frecuente.  Los ecosistemas no son 
estáticos, se mantienen dinámicos y 
flexibles.  La estabilidad del ecosistema 
combinada con los cambios dinámicos se 
refleja en el concepto de equilibrio 
dinámico. 

Debido a su reducida diversidad en 
estructura y función, los agroecosistemas 
son menos resistentes a perturbaciones que 
los ecosistemas naturales.  La atención casi 
exclusiva en la cosecha domina cualquier 
“intento” de autoequilibrio, de modo que 
el sistema solamente puede ser sostenido 
por la actividad humana en forma de 
trabajo o de insumos externos.  Los 
agroecosistemas varían dependiendo de la 
influencia humana directa. 
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Anexo 2. 

 
Cuadro: Resumen histórico del concepto de desarrollo sostenible (fuente: 

Gudynas 2003) 
 

 
60s 

 
 
 

Primer antecedente de importancia del término “sostenible”, proviene de 
biólogos que trabajaban en los sectores forestales y pesqueros.  La 
sustentabilidad consistía en aprovechar los recursos dentro de sus tasas 
anuales de reproducción (Dixon y Fallon, 1989 citado por Gudynas, 
2003:44). 
 

1972 

“Los límites del crecimiento”, estudio del MIT realizado por encargo del 
Club de Roma, expuso la problemática de los límites ambientales. Como 
resultado de esta problemática llegaron a América Latina conceptos como 
“eco-desarrollo”, “desarrollos alternativos”, entre otros, los cuales 
apuntaban a un cambio en las estrategias de desarrollo. 

1981 

Primera Estrategia Mundial para la Conservación de la IUCN con apoyo de 
la WWF y el PNUMA! se define el concepto de desarrollo sostenible 
como “la modificación de la biosfera y la aplicación de los recursos 
humanos, financieros, vivos e inanimados en aras de la satisfacción de las 
necesidades humanas y para mejorar la calidad de vida del hombre.”  El 
término desarrollo sustentable nació primero en los países anglosajones 
como “sustainable development” en inglés.  En la década de los 80 se dan 
nuevos aportes aumentando la diversidad de definiciones y por tanto 
polémicas en relación al concepto. 

1983 

Se crea la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo 
(Comisión Brundtland) para explorar las posibilidades de articulación entre 
los temas de desarrollo y los ambientales.  Nace el informe “Nuestro Futuro 
Común”, su definición del desarrollo sustentable: “Está en manos de la 
humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que 
satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las propias.” 

1991 

Segunda estrategia mundial de la conservación de la IUCN, el PNUMA y la 
WWF que se complementa con la Estrategia Global para la Biodiversidad 
del World Resources Institute, la IUCN y el PNUMA. 
 

1992 

Eco 92 en Río de Janeiro. Los gobiernos acuerdan cinco documentos: 1) La 
Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo; 2) la Agenda 21; 
3) una declaración sobre los bosques; 4) la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y 5) el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica.  Durante la década de los 90 crece la 
institucionalidad ambiental en América Latina 

2002 

Tercera cumbre mundial sobre ambiente y desarrollo en Johannesburgo 
(Rio + 10).  La intención era profundizar en la reflexión sobre el desarrollo 
sostenible y lograr pasos concretos desde los gobiernos.  No se firmaron 
nuevos tratados internacionales.  Brasil, México, Costa Rica, Colombia, 
Ecuador, Venezuela y Perú junto a naciones como China e India 
conformaron el “Grupo de los Países Megabiodiversos Afines” (GPMA) 

Elaborado por Sandra Garcés (2008) en Mora, María Fernanda, et al. (2008: 32).  
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Anexo 3.  Criterios utilizados por Parra et al. (2005) en su investigación: 

I. Criterios Económicos: 
1. Renta generada por las explotaciones de olivar 
2. Estabilidad temporal de la renta 
3. Autonomía respecto a subvenciones 
4. Independencia respecto a sectores exteriores en el suministro de inputs 
5. Facilidad de distribución y venta del aceite 

II. Criterios Técnicos: 
1. Productividad 
2. Garantía de prosperidad de la cosecha 
3. Calidad del aceite producido 
4. Buenas condiciones de salud en el trabajo para los agricultores 

III. Criterios socioculturales 
1. Generación de empleo local directo (en el sistema agroalimentario local) 
2. Generación de empleo local indirecto (en sectores locales paralelos) 
3. Contribución a la justicia social dentro de las zonas rurales 
4. Presencia de la agricultura en regiones con problemas particulares o 

desfavorecidos 
5. Compatibilidad del sistema de producción con los valores socioculturales 

existentes 
6. Valor lúdico/recreativo del medio ambiente asociado 

IV. Criterios medioambientales 
1. Menor pérdida de suelo por erosión 
2. Mantenimiento de la fertilidad del suelo 
3. Uiltización racional del agua de riego 
4. Menor contaminación de aguas subterráneas y superficiales 
5. Menor contaminación atmosférica 
6. Mantenimiento de la biodiversidad 
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Anexo 4. Protocolo toma de muestras suelos 
(Elaborado: SG /Febrero 2 de 2009) 
 
Materiales: 
pala pequeña 
muestreador 
cajas plásticas para recoger muestras 
Equipo para transportar muestras 
Termómetro (4 grados C) 
Botas caucho y poncho de aguas 
Papel  
Lápiz 
Cinta adhesiva masking tape para etiquetar  
Espátula o cuchillo 
 
 
Métodología:  
Una vez que se tiene conocimiento de toda el área de cultivo, se toman 20 núcleos o 
submuestras130en el caso de las parcelas de cultivo -5 a 6 núcleos en el caso del control 
(bosque)- en zigzag (los 20 núcleos conforman 1 muestra) de manera que se complete 
toda el área en estudio.  Cada núcleo extraído se va colocando en el contenedor en el 
cual será transportado la cual se etiqueta de la siguiente manera (lugar, fecha, hora, 
cualquier otra observación, nombre del recolector de la muestra).   
Una vez completada la muestra, se sella el contenedor y se la ubica en el equipo en el 
cual será transportado hasta el laboratorio en Quito.   
!
!
!
!
!
 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130 La cantidad de núcleos depende del tipo de análisis a realizar (Hartemink, 2006)!
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! %#!$'7%/%!&3<7)7%/'%!8%&'7+%/'1!5191!1"97=19&%!0,&!->1&!-%!<9>,2! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ?,+%/'197,&!@!"#$!%&'#'&!&(#()('"*#(+,-#&.#*&+(/"0.#(#!$#1&!%"2&.%(#3(1-*#45,(+-#(#/-.%".$(/"0.AB! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

CD#!!E1&%,!F!'7%+5,!07"9%B! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! 1#!$'7%/%!'7%+5,!

07"9%2!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! G7! ! H,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! "#!&7!9%&5,/-7*!1<79+1'78,6!<18,9!9%&5,/-1B!$;3I!J1)%!%/!&3!'7%+5,!

07"9%2!
! ! ! ! ! !

! -%&)1

/&,!
! ! ! ! &10=,!),/!1+7=,&! ! ! ! ! ! ! ! !

! 8%,!'%0%87&7*/! ! ! 87&7',!1!01!<1+7071! ! ! ! ! ! ! ! !

! %&)3)J,!+K&7)1! ! ! J1=,!%:%9)7)7,! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! 0%,! ! ! ! 8,F!1!01! ! ! ! ! ! ! !



! "#$!

!"#$%!&'

' ()$"*'

+&,-&%'
' ' ' *-,*' ' ' ' .&/*,'

$%0$+!.!1)$2''
' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' +3'4)%-$5'6&!#&'+*7'.,$+)$7+!&8' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' 9!' ' :*' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' 5'4+);75*'.)$'#&'<#-!=&'/$>'1)$'.)$'&'6&!#&,8' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' $3'4+);7-*%'5?&%'5$'/&+&+!*7$%'-!$7$'&#'&@*8' ' 5?&%' ' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' .3'4)%-$5'A&'

/!&(&5*8'
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' "3'%!'7*'#*'A&'A$+A*B'4&'5C75$'#$'")%-&,?&'/!&(&,8' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

DD3'E5)+&+!C7'.*,=&#B'+*7*+!=!$7-*%B'A&6!#!5&5$%B'-&#$7-*%' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' &3'4)%-$5'%&6$'#$$,8' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' 9!' ' :*' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' 63'4)%-$5'%&6$'

$%+,!6!,8'
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' 9!' ' :*' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' +3'41)F'7!/$#'5$'$%-)5!*%'.*,=&#$%'-!$7$8' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' E%+)$#&' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

' G*#$"!*' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '



! "#$!

! "#$%&'(#!$)*+'*(#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ,+'-".#'&/&! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! 0(#1./&(! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! &2!3%#$"&!4/!$"+'&(!*%.#(#!(!*/5/*'$/*'(+"#!"+6! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! "2!($./#!4/7'8'&/&"#9!3%#$"&!"#!7%"+:!5/./6! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! *(*'+

/.!
! ! ! ! ! *(+$/.!4'#$(.'/#! ! ! ! ! ! !

! /&;'+'#$./.!#%!

4(1/.!
! ! ! (.1/+'</.!

."%+'(+"#!
! ! ! ! ! !

! "#*%*4/.!/!8(#!

&";=#!
! ! ! *%'&/.!/!#%!>/;'8'/! ! ! ! ! ! !

! /+';/.!/!8/!1"+$"! ! ! ! %#/.!58/+$/#!5/./!*%./.! ! ! ! ! !

! /81?+!&"5(.$"! ! ! ! /.$"#/+@/#! ! ! ! ! ! ! !

! #/7"!$./7/A/.!8/!

$'"../!
! ! ! ($./#! ! ! ! >/-(.!"#5"*'>'*/.B! ! ! !

! ;?#'*/!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! 5'+$/.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! >2!3C%)!'&'(;/#!

4/78/6!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! 12!38"!1%#$/.@/!"&%*/.#"!

;=#6!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! D'! ! E(! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !



! "#$!

!"#$$%&'(')*$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ '#$+,-./.$,&'(')*0$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ 1*$ $ 2-3$ $ 45-6*$7-$8*9'&$:$'$7-;$8-)*;$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ ,&'(')*$./$&.<'4-=/$6.$6.>./6./4-'$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ ,./9*$/.9*4-*$>&*>-*$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ ?,&*$ $ $ $ $ $ @'A*&$.;>.4-B-4'&3$ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ (#$+<.$95;,'$;5$

,&'(')*0$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ 4#$;-$,&'(')'$./$&.<'4-=/$6.$6.>./6./4-'$C4*7*$.7><.'6*D$+4*/;-6.&'$E5.$<.$,&','/$(-./$./$;5$

,&'(')*0$
$ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ 6#$$F*/$.<$6-/.&*$E5.$*(,-./.$>*&$;5$,&'(')*G$+<.$'<4'/H'$>'&'$45(&-&$,*6';$<'$'<-7./,'4-=/G$A-A-./6'G$A.;,-7./,'G$'4,-A-6'6.;$6.$

6-A.&;-=/$:$9';,*;$6.$;'<56$6.$;5$B'7-<-'0$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ .#$$+<.$;*(&'$'<9*$6.$6-/.&*$>'&'$'8*&&'&0$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

!I#$$?,&*;$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ '#$+5;,.6$;.$;-./,.$

E5.&-6J0$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ 2-G$;K$E5.$8':$'<95-./$E5.$;.$>&.*45>'$>*&$7-$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ 1*G$4&.*$E5.$/*$<.$-7>*&,*$'$/'6-.$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ 1*$;.$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $



! "#$!

! "#!$%&'()!&(!&*(+'(!,-./0(+)*)12! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! 3*4!56!.67-086!)(!

9(,(&!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! :-4!+6)*(!.(!

(+'*(+)(!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! :-!&(! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ,#!$&*(+'(!;%(!5(!<65'6!65=-!6!&%!

9*)62!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! 3*! ! >69-0!(&/(,*<*,60?! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! :-! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! :-!&(! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! )#!$%&'()!,0((!;%(!/%()(!,-./5('60!5-!;%(!5(!<65'6!6!&%!9*)6!&-51!-!+(,(&*'6!)(!65=%*(+!/606!

5-=0605-2!
! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! (#!$%&'()!&(!&*(+'(!

&(=%012!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! @(+(065.(+'(!&*! ! ! A-.(+'60*-&?!! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! A6&*!

+%+,6!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! =#!$B6!&*)-!98,'*.6!)(!6'6;%(&!)(5*,'*9-&2! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! 3*! ! :-! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! B#!$65=C+!.*(."0-!)(!&%!<6.*5*6!B6!&*)-!98,'*.6!)(!65=C+!0-"-!-! ! ! ! ! ! !



! "#$!

!"#$%&'()*

* +&* * ,-* * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* &.*/$%*%$"0#-*1!2&(!#*$(*3!*(-14$*$(*$3*30"!#*$(*$3*50$*0%6$7*8&8$)* * * * * * * *

* +&* * ,-* * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* 9.**/$%*%$"0#-*:!#!*3!%*209$#$%*1!2&(!#*$(*3!*(-14$*$(*$3*30"!#*$(*$3*50$*0%6$7*

8&8$)*
* * * * *

* +&* * ,-* * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* ;.*/$(*$3*30"!#*50$*0%6$7*8&8$*4!<*2014!%*:$3$!%*$(6#$*8$1&(-%)* * * * * * * *

* +&* * ,-* * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* /3$*4!(*&(8-301#!7-*$(*!3"0(!*7$*$%6!%*:$3$!%)* * * * * * * * * *

* +&* * ,-* * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* 3.*/50=*%0$>!*:!#!*%0*?060#-@*:!#!*%0%*4&9-%)* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* ".*/4!<*!3"-*50$*(-*6&$($*<*50$*7$%$!*2014-)* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *



! "#$!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! "#!$%&'!()!*+!%&(!,-)!*(!.,/+012!(3!*2!4.526!! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! .#!!$%&'!/.(3)2!%&(!3(7().12082!/202!*+9020!*+!%&(!)&(:2;!*+!%&(!5()(2;!*+!%&(!()/(02!<!/202!,231(3(0!*+!%&(!,-)!*(!.,/+012!(3!*2!

4.526!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!"#"$"%&'()*+,"-$(./+0+1"%2+"%+3"))4(%+56678+,-))9(-4+0+1"%+:";)<2+=>>7?++@A(9B$(;B+CB$+1(%;$(+D($&E)+F9$'A+566>+&B%+(CB$.")+;"+G"B;B$B+

H-).(4(%."+
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