
ciencias agr1colas 

JUNIO 2014 

UNIWERSIDAD CENTRAL DEL ECUADQB 

un mejor futuro 
sostenible 
83años 

Por la seguridad y 
soberanía aliinentaria 

de los ecuatorianos 



• 

• 

"" t~' 

" 

• 

,.f1 
. .' 

·{~ 

-

• 

... 

• 

.. 

• • 

' . 

• 

--

' 

• •• -



DIRECCIÓN GENERAL 
Maestro en Ciencias 
Edwin Cáceres Acosta 

Docente 

Magíster Carlos Ortega 
Director Carrera de Ingeniería 

Agronómica 

EDITORES 
Juan Solano 

Edwin Cáceres Acosta 

CONSEJO DE REDACCIÓN 
Edwin Cáceres Acosta 

Docente 
Fabián Montesdeoca 

Docente 
Juan Solano 

Docente Invitado 

CORRECCIÓN DE ESTILO 
Edwin Cáceres Acosta 

Docente 
Leticia Herrera Garcés 

Licenciada en Publicidad 

Concepto gráfico: 
Édgar Jácome Noboa 

jacorneedgar@gmail.com 

Facultad de Ciencias Agrícolas 
Universidad Central del Ecuador 

(+S93) 98 965 4170 
(+593-2)-255 6885 

Gerónimo Leyton y La Gasea (Ciudadela Universitaria) 
www.uce.edu.ec/web//ciencias-agricolas 

1 SS N 1390-8928 

SIE1\1BRA 
un mejor futuro 

sostenible 
83años 

IU'l,~,nd.--.(1} 

·'t"f!"~ 



. "ef'··--- . . 
L'""'i ~ ,.:< ~ • 

~~--. ; . 
.::\. . -- . 

•'• 1 

~t~'.. --.:;::. . :· -~, 

6 Autoridades 

7 Dr. Nelson Rodríguez 

8 

13 

14 

15 

Vicerrector Académico y de Investigación 

Crisis agraria y diálogo de saberes 

Decano, Ing. Antonio Gaybor Secaira. M.Sc. 

Mensaje a la comunidad de la FCA 

Comité de Ética de la UCE 

Margarita Espinosa Va llejo 

Presidenta de la Asociación de Empleados 

18 Perturbación y sucesión en los bosques húmedos tropicales 

Herman Hernández Benalcázar. M.Sc. 

28 Turismo, la profesión de la alegría y prosperidad sostenible 

Dr. Carlos Vargas M.Sc 

32 Los recursos genéticos y el peligro de su extinción 

Dr. Jesús Inca 

36 Abejas y agroturismo, un enfoque holístico 

Lic. María Gabriela Romero M.Sc 

40 El agroturismo, una alternativa de diversificación para el sector agropecuario 

Jacquelyn Pacheco Jiménez 

44 Tipología de agricultores o habitantes rurales en Ecuador. 

Un análisis basado en la realidad nacional, como un aporte 

estratégico para el desarrollo Rural 

Carlos Nielo Cabrera, Ph.D. 

56 La erosión en Ecuador, un problema sin resolver 

José Espinosa Marroquín, Ph.D. 

70 La otra cara de las megaconstrucciones 

Eclwin Cáceres Acosta. Muestro en Ciencias 

7~ 

81 

8, 

8 

9 



7 4 Perspectiva de interacción de la formación del Ingeniero Agrónomo 

Con la dinámica socio - productiva agropecuaria 

Ing. Eduardo Espín, M.Sc. 

80 Los sistemas de información geográfica (SIG) aplicados en la agricultura 

Ing. Carlos Montúfar Delgado, MSc. 

84 Ensilaje, una alternativa milenaria de conservación de forraje 

Ing. Francisco Gutiérrez L., MSc. 

88 Biodigestores, alternativa energética y fertilización ecológica, como tecnología vigente 

Dr. Eloy Castro Muñoz, PH.D (c) 

92 Bienestar animal, un concepto para analizar 

Dr. Galo Jacho López 

96 Ley orgánica de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, nudos críticos, actores y propuestas 

Ing. Juan F. Borja Vivero 

100 La maracuyá (Passiflora edulis fv flavicarpa Degener) Passifloraceae 

Ing. Valdano Tafur Recalde 

Proyectos de Investigación 

106 Habilitación de cangahua en Ecuador una necesidad prioritaria para 

la seguridad alimentaria, provisión de agua y captura de C02 en áreas 

erosionadas del país 

Germán Trujillo, Prat Christian, Hidrobo Jaime, Ortega Carlos 

11 O Recoleccion de germoplasma de semilla de hortalizas en las provincias de 

Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo 

Ing. Héctor Andrade B., M.Sc.; Andrea Enríquez P.; Ing. Vicente Parra 

116 Instituto de Investigación y Posgrado 

Ing. Jorge l. Robayo Mancheno, M.Sc. 

Director del Instituto de Investigación y Posgrado 



Autoridades y docentes de la Facultad de Ciencias Agrícolas 

Universidad Central del Ecuador 



Octagésimo Tercer Aniversario de la creación de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas 

Dr. Nelson Rodñguez Aguine 
Vicerrector Académico y de Investigación de la Universidad Centra l del Ecuador 

A FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, después de 83 años de existencia, sigue escribiendo una historia de 

aciertos que la p1·estigian y, a la vez, honran a la Universidad Central del Ecuador. 

Los cambios que se producen en el contexto de la educación superior, nos obligan a redoblar nuestros 

esfuerzos académicos, en especial los que t ienen relación con los procesos de evaluación y acreditación, 

los cuales no deben tener otros f ines que el de propiciar el mejoramiento continuo en la búsqueda de la 

excelencia y el compromiso permanente de servicio a la comunidad. 

En este nuevo aniversario de la Facultad de Ciencias Agrícolas es de justicia saludar a sus autoridades, 

docentes, estudiantes, empleados y t rabajadores, quienes entregan lo mejor de cada uno, para la formación 

profesional y la investigación científ ica. 

Por otra parte, la sociedad reconoce que la formación profesional que se imparte en esta Facultad, se da en 

base a sólidos principios éticos que se orientan por el respeto, la honestidad y la sol idaridad. 

Con esta oportunidad, reitero el apoyo permanente a las iniciativas de autoridades, docentes, estudiantes, 

empleados y t rabajadores de la Facultad de Ciencias Agrícolas, con el propósito de liderar en su campo, las 

transformaciones del Sistema Nacional de Educación Superior. 

Auguro a la Facultad, días de superación en la búsqueda incansable de la excelencia, innovación y creat ividad 

al servicio de la comunidad, como actores proposit ivos y proactivos de los cambios. 
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lng. Antonio Gaybor Secaira, M.Sc. 

Decano de la 1acultad de Ciencias Agrícolas 

"Aunque los científicos digan que 
estamos hechos de átomos, un pajarito 

me contó una vez que estábamos 
hechos de historias". Eduardo Galeano 

esde una óptica financiera, la crisis de la 
agricu ltura no es generalizada, la gran 
empresa obt iene buenos retornos, en tan
to que gran parte de la agricultura fami
liar no obtiene ganancias o son muy redu
cidas. Está en crisis el modelo general de 

desarrollo agrario. En este escenario, la necesidad de 
desarrollo s ustentable es urgente así como la recupe
ración de las diferentes fuentes de conocimiento para 
ponerlos en un diálogo fecundo y enriquecedor. 

Palabras clave: Crisis de la agricultura, agricultura fa
miliar, desarrollo siLstentable y diálogo de saberes. 

1. Crisis de la agricultura 
Desde distintas vertientes se escucha que la agricultu
ra está en l:risis. Y aún más, se insiste que no es coyun
tural y, más bien, que es un denominador común de las 
últimas décadas. Académicos e investigadores necesi
tamos comprender mejor el func.:ionamiento del siste
ma agrario y de la crisis civilizatoria contemporánea. 

1. 1 . ¿De qué crisis hablamos? 
Desde una perspect iva estrictamente financiera, la 

producción de monocultivo y ganadería intensiva, cate
gorizada como "agrobusiness", no está en crisis; por el 
contrario, va viento en popa. 

La empresa obtiene altos niveles de ganancia que 
con frecuencia super an los retornos que se pueden ob
tener en otros sectores de la economía, y esto ocurre en 
el Norte y en el Sur. El capital logra su objetivo que es 
maximizar la ganancia; pero cuando atraviesa por una 
coyuntura desfavorable debido a la caída de la produc
tividad y de los precios, simplemente cambia de nego
cio, se mueve dentro del agro o va hacia otras áreas de 
la economía. 

La que está en crisis desde el lado de los ingresos, es 
buena parte de la agricultura campesina, especialmcm
te la que se basa en recursos naturales más limitados, 
con pequeñas parcelas, con suelos de menor calidad, 
con clima menos favorable, con poco o ningún acceso a 
agua de riego. Esto de alguna manera explica la persis
tencia de los mayores índices de pobreza en el campo, 

y q 
imi 
por 
baj, 
a le 
téri 
reg 
cie1 
Sin 
tur 
de 
am 

1.: 
Ha 
1nv 
ag1 
m1, 

atr 
ca 
los 
tra 
Ya 
est 
de 
plf 
ta) 
COI 

de 
su, 

av 
y , 
r a 
lai 
ra 
en 
r íe 
Cf 
ele 
ex 
la 
Sil 

en 
el E 

ch 
te 
lo 
at 

1 

se 
pi 



"'\ 

) 

la 
te
el 

ue 
ib· 
en 
es 
na 
1c· 

de 

es 
m· 

)S, 

td, 

>a 
18" 

JO, 

y que desde allí se nutran los flujos migratorios más 
importantes que se conocen en nuestro mundo contem· 
poráneo. Aquí también está la fuente de fuerza de tra· 
bajo para la agricultura empresarial y aquella que va 
a los mercados urbanos. La población rural decrece en 
términos relativos de manera sistemática y, en muchas 
regiones, los jóvenes ya no ven futuro en el campo; en 
ciertas zonas rurales queda só I o pob I ación adul la. 
Sin embargo, es necesario relievar que hay una agricul
tura campesina con mejores recursos, que depende más 
de la mano de obra familiar, que vive y se reproduce 
ampliando sus capacidades productivas. 

1.2. Crisis del modelo dominante 
Hay una creciente coincidencia entre agricultores e 
investigadores en señalar que el modelo de desarrollo 
agrícola convencional es insostenible. Este reconoci· 
miento generalizado no era común dos o tres décadas 
atrás, también es evidente que crece una opinión públi
ca en búsqueda de a limentos sanos. Hay un clamor de 
los trabajadores agrícolas por alcanzar condiciones de 
trabajo saludables y dignas. 
Ya nadie duda que el equilibrio de los agroecosistemas 
está roto, pero ahora más que ayer se intensifica el uso 
de los plaguicidas y, a la vez, hay más de 500 tipos de 
plagas resis tentes a mil pesticidas (Altieri, entrevis· 
ta). La destrucción de los suelos tanto física, química 
como biológica es descomunal. Las fuentes de agua se 
deterioran día a día porque los páramos y los bosques 
sucumben y porque el fenómeno del cambio climático 
avanza. La contaminación de las aguas de arroyos, ríos 
y vertientes se traduce en agonía que avanza de mane· 
ra dramática debido a que las aguas de las ciudades y 
las industrias no son tratadas, además de la agricultu· 
ra in tensiva que también las contamina. En el campo, 
en la mayoría, la población toma agua contaminada de 
ríos y de pozos y enferma por el con tacto con agrotóxico. 
Cambió el contexto en el cual se fundamentó el modelo 
de a6rricultura convencional, particularmente el que se 
extendiera en los países del Tercer Mundo, a partir de 
la década de los 50. Hoy vivimos una crisis energética 
sin precedentes, es quizá una de las más fuertes que 
enfrentamos y que desencadena otras. El precio actual 
de la energía es tan a lto que no podía ni siquiera sospe· 
charse décadas atrás, y, lo más grave, es que las fuen
tes de ener gía fósiles se van agotando. Este es otro de 
los elementos que fundamenta la necesidad de dejar 
atrás el modelo de desarrollo agrícola convencional. 

1.3. Desarrollo desigual 
Persiste un modelo de desarrollo desigual en tre paí· 

ses, regiones y unidades productivas. En general, la 
productividad de trabajo en la agricultura, en las últi· 

mas seis décadas subió de manera importante. De for· 
ma paralela crecieron las diferencias en productividad 
entre el Norte y el Sur, así como entre la agricultura 
empresarial y la producción de pequeña y mediana es· 
cala. Estos contrastes no pueden explicarse por una su· 
puesta superioridad de la empresa sobre la agricultura 
familiar. Se debe a que la empresa dispone de más y 
mejores recursos naturales, mayor posibilidad de acce
so a tecnología y a las contribuciones que vienen desde 
las políticas públicas. En la mayor parte de los países 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OECD) las subvenciones a la agricultura 
y ganadería son gigantescas, tanto para la producción 
que va al mercado interno como a l exterior, que oscilan 
entre 20 a 40 mil dólares por familia y por año, en pro· 
medio. Pero el flujo de los subsidios no conoce equidad, 
su mayor volumen va a las grandes empresas. En los 
países de la periferia, los apoyos dados desde la política 
pública son modestos, pero igualmente sesgados como 
ocurre en los países de la OECD. 

En Norte América y Europa per siste por muchas 
décadas, una contradicción entre las esferas de l a 
producción y la circulación; es decir, no se puede 
vender parte de las mercancías, que son a limentos 
básicos para la humanidad por falta de capacidad de 
compra de los pobres, por lo que los gobiernos de esos 
países man tienen incólume la política perver sa del 
dumping. En otras palabras, se venden los productos 
en el mer cado exterior por debajo del costo de pro· 
ducción o se entregan en donaciones condicionadas. 
La crisis de sobreproducción es producto del cambio 
tecnológico y de la ampliación de la frontera agrícola . 
Hoy en día parte de los excedentes del maíz y oleagi· 
nosas van hacia la generación de biocombustibles y a 
incrementar la alimentación animal. En las últimas 
seis décadas, los impactos fueron muy negativos para 
a lgunos de nuestros países que tienen potencialida
des productivas para exportar, ya que las tesorerías 
de sus estados no poseen la capacidad financiera 
para vender con subsidios y si lo hicieran serian im· 
pedidos por la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) en el nombre del libre comercio. 

El desarrollo desigual es lo más común entre noso· 
tros, la gran empresa domina el campo y se dedica a 
exportar o produce un poco para el mercado interno, 
siempre y cuando haya opción de generar altos niveles 
de ganancia . En los países tropicales está posicionada 
en rubros como: banano, caña, palma africana y frutas 
tropicales, hortalizas, y ganadería intensiva; en cam· 
bio, en los países de cuatro estaciones se mueven entre 
frutales y horta lizas como ocurre en México y Perú, o 
en commodities como soya y maíz, como pasa en Ar 
gentina y Brasil. 
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La mayor parte de la producción para alimentar a 
nuestros pueblos es producto del trabajo familiar o co
munitario de los pequeños y medianos finqueros, canr 
pesinos y pescadores, ellos son quienes cultivan horta
lizas y tubérculos, plátanos y yuca, frutales y arroz, son 
quienes proveen de mariscos y lácteos para el consumo 
local y nacional. 

El éxito financiero de la gran empresa se fundamen
ta, como ya se dijo, en la concentración de los recursos 
naturales de mejor calidad, que no en pocas ocasiones, 
se basa en procesos de despojo, como ocurre con cier
tos bienes estratégicos de uso público como el agua, 
que está concentrada en pocas manos (Gaybor, A 2008, 
Boelens R. 2012, Harvey, D., 2003). En los países An
dinos, la mayor parte del agua va donde está el capi
tal, como pasa con la producción de banano y caña de 
azúcar en la costa ecuatoriana; uva y espárragos en el 
valle de Ica de Perú; caña en el Valle del Cauca en Co
lombia; hortalizas y frutas en varias regiones de Méxi
co (Boelens R. , Gaybor, A., Hendriks, J., 2012). América 
Latina, después de pocas décadas de haber pasado el 
proceso de Reforma Agraria, hoy en día vive un nuevo 
fenómeno que es la reconcentración de las tierras en 
pocas manos. Desde el lado de los mercados, la gran 
empresa t iene ventajas relativas en el acceso a los mer
cados locales para la venta de productos de consumo 
nacional o a canales de comercialización relativamen
te mejores que los pequeños y medianos productores. 
Ventajas similares tiene para el aprovisiona miento de 
insumos y equipos así como para acceder al crédito, al 
riego y a la toma de decisiones en la política pública. 

1.4. La agricultura familiar 
Las Naciones Unidas declaró al 2014 como el año de 

la agricult ura familiar, con el propósito de visibilizar 
su importancia . Según la Organización de las Naciones 
Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
hay alrededor de 500 millones de fincas familiares re
partidas en todo el mundo, en las que habitan nada 
menos que 1 500 millones de personas. Han desarrolla
do sistemas productivos adaptados a las condiciones 
locales que vienen moldeándose por miles o cientos de 
años, por innumerables generaciones, basados en los 
conocimientos creados y recreados, y muestran la evo
lución de la humanidad y la diversidad de las culturas 
del mundo. No obstante su diversidad, estos verdade
ros patrimonios, tienen muchos elementos en común, 
están basados principalmente en la mano de obra fami
liar, en la generación de productos destinados al consu
mo de las poblaciones locales y nacionales, revelan un 
mayor respeto a la naturaleza, pese a la influencia del 
modelo convencional de agricultura. 

Estos sistemas mantienen como pilares, la diversi-

dad para enfrent ar de mejor forma los fenómenos cli
má ticos y plagas, manejar la fertilidad, distribuir de 
mejor forma la mano de obra dura nte el año, enfrentar 
los riesgos que implica la venta de esos productos en 
los mercados por la alta volatilidad en los precios. El 
r eciclaje y el barbecho constituyen elementos clave en 
el manejo de la fertilidad y de las plagas. La historia 
r evela la enorme capacidad innovativa y de adaptación 
a las condiciones cambiantes del clima. 

Vivimos no menos de seis dócadas bombardeados por 
un discurso arrogante que sólo reconocía al conoci
miento científico como la única fuente genera dora de 
conocimiento válido, y esto aún continúa en la aca
demia, en la investigación, y en la "transferencia" de 
tecnología. Como se da en algunas otras facetas de la 
vida social, hay resistencia a reconocer al otro, así se 
despreció el saber de los agricultores acumulado por 
siglos. Por suerte avanza en el mundo una corriente 
incluyente, que valora las distintas fuentes de conoci
miento y, que lejos de ponerlos en contradicción, busca 
conjugarlos y ponerlos en diálogo. 

Si la velocidad de generación del conocimiento es tan 
rápida en la actualidad, la obsolescencia tecnológica no se 
queda muy atrás. Hasta hace algunas décadas lo funda
mental de la investigación científica y tecnológica lo ha
cían con fondos públicos, las universidades e instituciones 
especializadas. Ahora las transnacionales ponen las pau· 
tas y los dólares para definir qué investigar. "En nuestra 
proclamada sociedad del conocimiento, la ciencia avanza 
arrojando sombras sobre el entendimiento del mundo y 
subyugando saberes". (Leff, E. , 2005). 

Este contexto de crisis nos da la oportunidad para 
buscar sustentabilidad y la construcción de otro mundo 
posible, para lo cual el encuentro entre el saber popu
lar, el conocimiento científico y el extraído de las insti
tuciones que acompañan a los procesos de desarrollo, 
deben encontrarse en un diálogo fecundo y transfor
mador. Conocer para transformar, es papel de la cien
cia, los conocimientos aunados redoblan su potencial 
transformador. La búsqueda de sustentabilidad impli
ca cambios profundos, crear las condiciones para los 
ecosistemas y agroecosistemas. 

2. Sustentabilidad y diálogo de saberes 
Como muchos otros, Ecuador es un país muy privile

giado. Somos andinos y tropicales, a mazónicos y ecua
toriales, tenemos clima maravilloso, luz abundante 
para la fotosíntesis, temperaturas diversas, regímenes 
de lluvia muy variados, podemos producir todo el año. 
Si el promedio fuera cercano a la realidad, se podría 
decir que una familia en el campo podría tener una 
finca de 15 ha, según el Censo Nacional Agropecuario 
de 2000; en el Ecuador están en propiedad doce millo-
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nes de hectáreas que corresponden a 850 mil fincas, si 
contara además con agua para riego y bebederos, una 
familia podría vivir muy bien en nuestros campos, se
guramente en ciertas zonas con mejores s uelos y clima, 
con agua más abundante, se podría vivir dignamente 
con menor superficie, en tanto que en otras, con recur
sos menos favorables se requeriría de más área. 

La amarga ironía es que las potencialidades produc
tivas que nos da la naturaleza son mal aprovecha das y 
pocos se benefician de ella . Pese a que la Constitución 
del Ecuador otorga derechos a la naturaleza, la política 
pública y el modelo de desarrollo imperante mantienen 
un perverso modelo depredador y extractivista. 

Hay que reconocer que el mundo agrícola y rural es 
diverso, con agricultores y agriculturas distintos, con 
ecosistemas complementarios con culturas diferentes y; 
por lo tanto, hay que pensar en respuestas para esa he
terogeneidad. Un punto de partida es el de ruptura con 
el enfoqu e del modelo convencional, el reconocimiento 
Y valoración del conocimiento de los agricultores . Re
conozcamos que innumerables generaciones han esta
blecido y moldeado sistemas productivos . La revalori
zación de ese conocimiento no puede postergarse. Hay 

Saber 
popular 

que tener presente que el conocimiento generado desde 
el enfoque científico es gigantesco y que ha crecido más 
rápido que nunca en los úl timos años y es necesario 
utilizarlo para t ransformar la realidad y construir so
ciedades sustentables . En esta era del conocimiento, es 
urgente plantearnos una nueva epistemología, basado 
en el diálogo de saberes (foto superior). 

Las universidades y los institutos de investigación 
públicos no deberían definir el quehacer investigativo y 
de capacitación bajo el criterio individual de sus inves
tigadores. Es fundamental la construcción participati
va de la política de investigación y capacitación, como 
es también urgente contar con instancias de control so
cial. Debemos reconocer que la investigación es un bien 
público y debe ser un medio auténticamente coleclivo. 
Mientras el conocimiento científico está sistematizado, 
el saber popular y las experiencias institucionales más 
bien se capitalizan verbalmente y a tr avés de la prác
tica reproductiva de los sistemas de producción, de a)lí 
la necesidad de sistematizarlos. Las experiencias rele
vantes del campo deben constituirse en los centros de 
capacitación para los agr icultores, sin dejar de lacio los 
que cuentan las entidades de investigación y docencia . 
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El cambio tecnológico en la agricultura debe tener 
en mente que la salud de la sociedad, en gran medida, 
depende de la suerte de los ecosistemas, de la produc· 
ción de alimentos saludables y condiciones de trabajo 
saludables. Esto supone una agricultura amigable con 
la naturaleza, que la calidad de los alimentos deje de 
medirse por las apariencias y se considere también por 
la forma en que son producidos, lo que es válido para 
todos los tipos de agricultura. 

La otra agricultura será viable si sus enfoques y 
las formas de organizar la producción son compatibles 
con los intereses de los agricultores . La mayor parte 
de ellos buscan una agricultura menos dependiente de 
insumos comprados, dado que es una actividad de alto 
riesgo, por eso muchas familias organizan sus fincas 
con sistemas de producción múltiples, para disminuir 
los riesgos de producción y de precios y distribuir de 
manera más homogénea la mano de obra familiar, a 
lo largo del año. Cada vez es necesario entender de 
mejor forma las racionalidades de la organización de 
la producción. No se trata de mostrar que este tipo de 
sistemas de producción son la panacea, pero que sí tie· 
nen enormes potencialidades. La historia nos revela la 
capacidad de adaptación e innovación que han tenido. 

A los académicos e investigadores se nos plantea la 
urgente necesidad de repensar las políticas de inves· 
tigación, para lo cual es necesario estudiar a fondo los 
fundamentos de la agricultura que hacen los diferentes 

Bibliografía: 
ALTIERI, M . (2012). Entrevista. 

tipos de agricultores. 
Hay que tener presente que los obstáculos para el 

desarrollo de la agricultura y el buen vivir de los agri· 
cultores no son solo de orden tecnológico y de enfoques; 
la organización social para la producción, la agroindus· 
tria, la comercialización asociativa o comunitaria y la 
capacitación constituyen aspectos medulares. La orga· 
nización social es una condición previa y luego será un 
requisito permanente para avanzar hacia una sociedad 
sustentable. Sin organizaciones sociales fuertes, capa· 
ces y democráticas se ve muy lejano alcanzar el mundo 
posible que soñamos. 

La posibilidad de mejorar la condición de vida de la 
mayoría de la población rural implica un acceso más 
equitativo a los recursos naturales como tierra y agua. 
No será posible una sociedad sustentable si ellos no to· 
man parte del control en las decisiones de la política 
pública, sea de investigación o desarrollo tecnológico, 
de comercialización interna y de comercio internacio· 
nal, de recursos naturales y capacitación . Hay sufi
cientes evidencias en el mundo que revelan enormes 
cambios positivos cuando se crean las condiciones favo· 
rables para los agricultores. 

Una agricultura sustentable no será tampoco sufi· 
ciente para acabar con el hambre en el mundo, porque 
hay barreras estructurales que impiden a los pobres 
acceder a los alimentos. 
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Mensaje a la comunidad de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas 

lng. Carlos Alberto Ortega Ojeda, M.Sc. 
Director de Carrera 

La formación de las y los profesionales de la Ingeniería 
Agronónúca del Ecuador inicia un 12 de junio de 
1931, cuando la Universidad Central del Ecuador 

establece la Escuela de Agronomía como parte de la Facultad 
de Ciencias. Dos años después se crea la Escuela hermana 
de Medicina Veterinaria, con la que conformaron la Facultad 
de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria, en 1948. 
Posteriormente, en 1978 se separaron para constituir las 
Facultades de Ciencias Agrícolas y de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, respectivamente. 

El 22 de septiembre de 1998, el Consejo Universitario 
de la Universidad Central del Ecuador aprobó la Reforma 
Curricular y Nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Inge
niería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrícolas, con 
el fin de formar lngenierosAgrónomos altamente competen
tes para el manejo sostenible de los recursos naturales y la 
administración del talento hwnano, con los que se proveen 
los productos alimenticios y agroindustriales que este gran 
país demanda para suplir las necesidades de su población 
y, actualmente, del planeta en el ámbito de la globalización. 

Los profesionales que esta respetable institución for 
ma, han llegado a ocupar altos cargos públicos y privados, 
dejando siempre en alto, su capacidad de gestión, a la vez 
que reflejando la calidad de la formación que se gestiona en 
nuestras aulas. 

Conscientes de que en-are humanum est, esta es una Ca
rrera que se reinventa continuamente, coni.giendo cualquier 
deficiencia académica hasta volver eficientes a sus procesos 
formativos. Para ello cuenta con personal calificado y, más allá, 
con la mayor fortaleza que se puede pedir, una fe y voluntad 
inquebrantables, con las que se superan las adversidades, 
porque nuestra visión es llegar a mantener el liderazgo en la 

formación de las y los ingenieros agrónomos altamente compe
tentes que ofertamos. 

En el corto plazo, además, estaremos disfrutando de insta
laciones renovadas en la sede Quito, para contar con un am
biente acorde a la calidad de profesionales que demanda el 
país. En este contexto, a mediano plazo, también iniciará la 
construcción de un moderno y funcional edificio en el Campo 
Docente Experimental Acadénúco Thmbaco-CADET, añeja 
demanda de nuesb:os estamentos Estudiantil, Docente y Ad
núnistrativo, de esta fornúdable fanulia académica. 

En este contexto, nús anúgos y anúgas, antes que exigir 
les más gestión patriótica, me acerco a ustedes para decirles 
que el compronúso de esta temporal administración es el de 
trabajar con la mayor voluntad, con tenacidad y sin escati
mar tiempo, para proveerles mejores días, en lo ambiental, 
en lo administrativo, en lo académico, de modo que ustedes 
puedan inspirarse aún más y hacer su parte con alegría, con 
el sentir de que la institución les retribuye su ingente esfuer
zo humano y anínúco. 

Consciente de nuestras linútaciones, pero conocedor de 
la calidad humana de todas y todos ustedes, no dudo que 
la Facultad aprobará con sus dos CaiTeras en las mejores 
condiciones la Acreditación que debemos cumplir a mediano 
plazo, de modo que esta gloriosa institución siga cumpliendo 
aniversai·ios exitosos que nos permitan permanecer en el li
derato de las Facultades de Ciencias Agrícolas. 

El momento en que dejamos que las adversidades 
apaguen nuestras aspiraciones de hacer el bien, de 
crear, de ser útiles, de cumplir nuestra misión profe
sional en la vida, ese momento no solo nos rendimos a 
su fuerza, sino que pasamos a formar parte de ellas. 

~ ,.. 
o 
N 
o 
z 
:::i 



en 
ro 
o 
ü 
l... 

Ol 
ro 

1 

en 
ro 
ü 
e 
Q.) 

ü 
........ 
..o 

Q.) 

Comité de Ética 
Se consolida en la Universidad Centra l del Ecuador 

E
l Comité de Ética es un organismo que actúa con total 
independencia de las autoridades admin istrativas y 
académicas de la Institución, e l cual se encarga de 

velar por la convivencia armornca entre los miembros de la 
comunidad universitaria, el cumplimiento del Código ele Ética, 
y la incorporación ele un pensamiento y conducta adecuado, en 
todos los estamentos de la Universidad Central. Sus funciones 
se encuentran claramente establecidas en los aitículos 141 
y 142 del Estatuto, que man ifiestan: ... "Este Organismo 
estará encargado de velar por el cumplimiento del Código 
de Ética y la convivencia armónica entre los miembros de la 
Comunidad Universitaria ... "; ... "se encmgará de revisar y 
formular apreciaciones sobre los trabajos de investigación, 
antes, durante o luego de su realización"; . .. "puede también 
ser requerido cuando las autoridades soliciten su criterio, 
a .fin de examinar la conducta de profesores, empleados y 
trabajadores que han sido encausados, o para encausarlos en 
procesos administrativos y disciplinarios"; . . . "opinará sobre 
la conveniencia o no de realizar investigaciones y procesos 
jurídicos, sobre actuaciones de las autoridades, profesores, 
estudiantes y trabajadores. Lo hará cada vez que sea requerido 
por uno a más miembros del Gobierno de la Universidad, sus 
informes servirán a las autoridades competentes 
para orientar las resoluciones que les competan 
según la Ley de Educación Superior y el presente 
Estatuto" . 

De acuerdo con dicho Estatuto, este organis
mo estará integrado por un profesor principa l 
con más ele 20 años de experiencia, quien asu
mirá la Presidencia del Comité. Esta función es 
actualmente desempeñada por el lng. Gustavo 
Pinto, designado por el Honorable Consejo Uni
versitario en sesión ordinaria del 14 de marzo de 
201 4. Los demás miembros de l Comité de ética 
son: Dr. Joffre Cadena Obando, como de legado 
del Comité Ejecutivo de la FAPUC; lng. Carlos 
Pungacho, por el Directorio de la Asociación de 
Empleados; y, en representac ión de la FEUE, 
Srta. Gabriela Yamá. 

La incorporación de un accionar ético en tocios 
los estamentos de la Institución es una de las principales 
preocupaciones del Comité, por lo cual se encuentra 
desarrollando el Plan Estratégico de Desarrollo, cuya aplicación 
debe concluir con la construcción de una Universidad Central 
ética, justa y transparente. Para ello, se han realizado talleres 
en los que han participado las principales autoridades 
administrativas y académicas de cada facultad y dependencia. 

Para el Comité de Ética es muy impo1tante la socialización 
de sus actividades, a través de canales de comunicación con 
la comunidad universitaria, a fin ele que e l personal de la 
Institución se identifique con el Comité, y principalmente con 
los objetivos que se persiguen; la inclusión y participación 
integral de quienes somos parte de nuestra Universidad es 
trascendental para la consecución de estos fines. La edición 
mensual de un boletín informativo forma parte de esta tarea, el 
cual ha sido enviado a profesores, empleados y estudiantes de 

nuestra Alma Mater. 

La planificación del Comité comprende, además, establecer 
relaciones que nos pennitan posicionamos fuera de la 
Universidad, mediante la firma de acuerdos de cooperación con 
instituciones afines a nuestro pensamiento y nuestros objetivos. 

El Comité de Ética nos pertenece a todos, las puertas 
están abiertas para cualquier inquietud o sugerencia. Es muy 
importante incluirnos en esta trascendenta l tarea y sentirnos 
parte de esta lucha por hacer de nuestra Universidad Central, un 

referente de transparencia, rectitud y honradez. fl' 

'I 

El Comité de Ética 2014. 
Fila superior desde fa izquierda: 

lng. Carlos Pungacho, Dra . Pa ulina Armendáriz, 
Dr. Joffre Cadena, Srta. Gabriela Yamá e 

lng. Gustavo Pinto, Presidente del Comité. 
Fila inferior 

lng. Bolívar Pineda, Sra. Ceci lia Corrales y 
Sr. Christian 0rtiz, colaboradores. 
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LA ASOCIACION DE EMPLEADOS 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

Presenta un caluroso saludo a la Facultad 
de Ciencias Agrícolas al cumplir su 

Octogésimo Tercer Aniversario 

UESTRA FACULTAD ocupa hoy un lugar preponderante en el concierto de las 

instituciones, su trayectoria de 83 años la avalan como la más representativa 

dentro de la actividad agrícola, como consecuencia de la toma de conciencia y 

de la responsabilidad ante la sociedad ecuatoriana para responder a los objetivos 

de la educación superior en la formación de profesionales especializados en el 

campo agrícola, que contribuyan al desarrol lo del país. 

Estoy segura de que el éxito acompañará a las nuevas autoridades, que surgen de 

las entrañas mismas de nuestra entidad, pero que seguramente necesitarán del 

aporte de nuevas voluntades, dentro de esto cuenta con el apoyo irrestricto de los 

empleados y trabajadores de la Facultad, con el fin de alcanzar el éxito propuesto. 

Margarita Espinosa Vallejo 

Presidente de la Asociación de Empleados 
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Dr. Jesús Edelberto Inca Inca 
Director de Carrera 



La carrera surgió como respuesta 
al desafío del país, que apostó 
por el fomento y desarrollo 
del turismo, nuevo renglón 
económico y amigable con la 
naturaleza, cuyas actividades 
demandan de profesionales 
capacitados y competentes para 
la gestión turística, lo que implica 
administración y operación 
turística, conservación y manejo 
sostenido de los patrimonios 
tanto natural como cultural. Más 
aún si queremos que nuestros 
profesionales atiendan aquellos 
sectores sociales más vulnerables 
e interesados en mejorar su 
economía familiar mediante 
emprendimientos comunitarios. 

El propósito es identificar la 
problemática de la gestión 
turística en el país, plantear 
un marco conceptual acorde a 
las tendencias, modalidades y 
desafíos del turismo en Ecuador 
y el mundo, así como conceptos 
relacionados principalmente con 
la diversidad biológica, procesos 
de conservación y manejo 
sustentable de recursos naturales, 
planta turística, y atentos a 
los derechos que tienen los/as 
ecuatorianos/as, a la recr eación 
y disfrute de sus patrimonios 
naturales y culturales. Se 
expondrá aportaciones desde la 
óptica de las distintas ciencias, 
lo que posibilitará la reflexión 

de la potencialidad turística y 
su sostenimiento por larga data. 
Se pretende que los diferentes 
aportes sean de utilidad para 
repensar el fenómeno turístico, 
el turismo rural en particular, 
porque vemos en ellos temas de 
estudio altamente convocantes y 
de completa actualidad. 
Solo el ejercicio cotidiano de 
respeto a la naturaleza, de 
mejoramiento y aplicabilidad de 
la legislación, del refinamiento 
del accionar institucional, de 
la concor dancia con los fines 
nacionales, y la generación de una 
cultura ambiental, permitirá al 
país unirse a la vanguardia del 
turismo mundial. 

Facultad de Ciencias Agrícolas 

http://www.uce.edu.ec/web/ /ciencias-agricolas 
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Los regímenes ; naturales de perturbación en los 
· trópicos, cambian de acuerdo con las modificaciones del 

clima (Úhl et¿_¡_ 1990). 
· En los bosques húmedos tropicales no sucede lo 

, mismo que en los bosques boreales, donde el fuego 
es una pe1·turbación natural. En los trópicos, las 
perturbaciones naturales ¡:iueden ser provocadas por 
inundaciones, deslaves o caída de los árboles. 
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En la dinámica de regeneración se conoce, que por 
la caída de un árbol son afectadas, significativamente, 
plantas maderables que están creciendo bajo dosel, 
árboles del subdosel y arbustos (Ellison et al.1993). 

Estos tipos de perturbaciones son muy frecuentes 
en los bosques húmedos tropicales. Así por ejemplo, en 
San Carlos de Río Negro, en la Amazonía Venezolana, 
se ha podido observar que las pequeñas aberturas en 
el bosque (50 a 100 1112) se producen por la caída de los 
árboles que se muer en, siendo aproximadamente del 4 
a 6% del bosque que se encuentra en esas condiciones 
de aberturas en cualquier tiempo (Uhl et al. 1990). 

Posteriormente, esas aberturas son cubiertas y 
dominadas por lianas, plántulas y árboles. Estos 
parches vuelven a una fase de maduración del bosque 
cuando hay una mezcla de grandes árboles, palos y 
plántulas (Uhl et al. 1990). 

Existen especies pioneras como las melastomataceas, 
por ejemplo, que se establecen con mayor facilidad en 
lugares abiertos antes que en lugares cercanos al bajo 
dosel (Ellison et al. 1993). 

En el bosque húmedo tropical, la regeneración no 
se hace esperar cuando se trata de una perturbación 
natural, en razón de que existen plántulas que pueden 

bosques amazónicos, especialmente de semillas de 
especies pioneras. 

Cuando se trata de perturbaciones por inundaciones, 
los árboles no sufren casi ninguna consecuencia de 
destrucción o deterioro, se mantiene el dosel , y la 
penetración de luz hacia el interior del bosque sigue 
igual. Son las plántulas de árboles que se encuentran 
en crecimiento inicial, después de la germinación, 
las que sufren mayores consecuencias, porque deben 
permanecer bajo el agua durante el tiempo que 
permanezca la inundación. 

Algunas de estas plantas per ecen cuando la 
inundación es prolongada, pero la mayoría se 
han adaptado a las condiciones de inundaciones 
intermitentes. En todo caso, las inundaciones no 
provocan aberturas de dosel que puedan producir 
cambios considerables. 

En las orillas de los ríos, generalmente la corriente 
de agua puede arrasar y destruir completamente la 
cubierta vegetal, pero la recuperación es inmediata 
después de la perturbación, porque la misma corriente 
se encarga de portar semillas de especies pioneras 
para la recolonización en nuevos suelos dejados por 
la corriente, o también por el arribo de semillas desde 

resistir y detener su desarrollo por años, hasta cuando los bosques aledaños, siguiendo el proceso regular de 
tengan la oportunidad de crecer rápidamente. Además, sucesión (observaciones personales). 
es muy frecuente que un metro cuadrado de suelo 
forestal soporte alrededor de 10 a 20 plántulas y 
pequeños troncos, de los cuales pueden retoñar nuevas 
plantas. 

Resultados de estudios realizados en la Amazonía 
venezolana, demuestran que muchas especies de 
árboles tienen la habilidad de mantenerse en un 
estado de desarrollo semiparalizado en el avance de 
la regeneración del bosque hasta cuando tengan la 
oportunidad de crecer. 

Un segundo estado de regeneración de plántulas son 
los botones y retoños . La capacidad de producir brotes 
y retoños desde la base de los tallos y raíces, abriendo 
parte de la superficie del suelo, es muy frecuente entre 
las especies de árboles en la Amazonía (Uhl et al. 
19190). 

Un tercer estado de regeneración es el arribo y 
germinación de semillas . 

Uhl et al. (1990) afirman que u n tercio de plántulas 
pueden colonizar sit ios perturbados a tr avés de la 
germinación de semillas enterradas en el suelo antes 
de la perturbación. Aunque es discutible que hayan 
semillas que permanezcan en dormancia por mucho 
tiempo en el bosque húmedo tropical. De la misma 
manera Uhl (1990) afirma que aproximadamente 
entre 200 y 1 000 semillas pueden permanecer en 
dormancia en cada metro cuadrado de suelo en los 

Perturbaciones antrópicas 
Las perturbaciones que causan efectos 

extr emadamente peligrosos son aquellas provocadas 
por el hombre. Los resultados de esas perturbaciones 
pueden conducir hacia la degradación total del suelo, 
la escasez crónica de madera de combustión Oeña) y la 
erosión (Anderson, 1990). 

A las perturbaciones provocadas por el hombr e 
las podemos clasificar en dos tipos : perturbaciones 
por intervenciones intensivas y perturbaciones por 
intervenciones extensivas. 

La l (1987) sostiene que las alteraciones de las 
propiedades del suelo, provocadas por el hombre, 
pueden beneficiarle o perjudicarle, dependiendo del 
tipo ele alteración y su relación con el sistema: suelo, 
clima y vegetación. Concluye manifestando que, poi 
lo general, las actividades del hombre han provocado 
drásticos impactos ecológicos, y algunos efectos son 
graves e irrever sibles. 

En la siguiente tabla, Lal (1937) resume las 
consecuencias de las alteraciones provocadas por 
el hombre en la formación del suelo y el desarrollo 
ecológico. 
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EL HOMBRE HA INDUCIDO ALTERACIONES EN FACTORES DE 
FORMACIÓN DE LOS SUELOS Y EL DESARROLLO ECOLÓGICO. 

Actividad del hombre 

1. Deforestación 

2. Agricultura 
{2.1.) arado y labranza 

(2.2.) monocultivos 

{2.3.) químicos 

{2.4.) pastoreo 

(2.5.) fuego 

{2.6.) irrigación 

(2.7.) drenaje 

{2.8.) terrazado o 
nivelado 

3 .. Desarrollo urbano 

Efectos ecológicos 

El descubrimiento de la cobertura vegetal, lidera 
las alteraciones en el balance hidrográfico, balance 
energético, reciclaje de nutrientes y la actividad 
biótica de la fauna del suelo, una disminución de la 
diversidad de especies y pérdida de nutrientes. 

Alteraciones en la cobertura del suelo y actividad 
biótica, aceleración de la erosión del suelo, alta 
insolación y compacción del suelo. 

Reducción de la diversidad de especies, incremento 
del potencial epidémico provocado por insectos, 
enfermedades y malas hierbas. 

Incremento cua litativo y cuantitativo de la agricultura 
y contaminación cuantitativa, lo cual altera la marcha 
natural de los ciclos y disminuye la estructura y 
complej idad de la comunidad. 

Descubrimiento de la cobertura vegetal, reducción 
de la diversidad de especies, compacción del suelo y 
erosión acelerada. 

Alteración de los microclimas, de la sucesión 
vegetal, pérdida de nutrientes para las plantas por 
contaminación, cambios en la fauna del suelo, 
cambios en el balance hídrico. 

Cambios en el balance hídrico, en los ciclos 
de crecimiento, en la cobertura de cultivos y 
microclimas. 

Alteración del balance agua - aire del suelo, 
oxidación ambiental y microclimas del suelo. 

Cambios en el régimen del agua y exposición del 
subsuelo. 

Alteración de los microclimas, contaminación, 
depósito de basura, disminución de los cambios 
periódicos de los ciclos hidrológicos, exposición del 
subsuelo. 

Efectos en los factores de formación del suelo. 

Cambios en algunos factores principales de formación 
del suelo, ej . Clima, vegetación y organismos, altera 
la relativa predominancia de estos factores y su 
interacción. 

Cambios en el microcl ima, transmisión del agua y 
actividad biótica de la fauna del suelo. 

Disminución de la masa de las raíces y su distribución 
interna, cambios periódicos en la flora predominante, 
alteración hídrica y régimen de nutrientes. 

Los factores de formación del suelo son alterados 
por la reducción de la complejidad y diversidad. La 
disminución de la actividad biótica, altera la tasa de 
formación del suelo. 

Cambios en microclimas, reducción en la cobertura 
vegetal, disminución lenta de las especies, baja la tasa 
de cambios del suelo y su nueva formación. 

Formación de pl intos. Alteraciones en la cubierta 
vegetal, influencia en los procesos ambientales del 
suelo normal. 

Cambios en el agua del suelo, salinidad, alcalinación, 
son consecuencias directas de prácticas erróneas de 
irrigación. 

Cambios en el balance suelo - agua y disponibil idad 
de nutrientes. 

La exposición del subsuelo está sujeta a procesos de 
remojo. 

Usos alternos del recurso suelo, interrupción en los 
factores de formación del suelo. 

---- ---- --- _; 
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Perturbaciones por 
intervenciones intensivas 

Dentro de las perturbaciones intensivas se 
consideran cuatro aspectos importantes: 
l. La explotación de madera con fines industriales, 

con el uso de maquinaria pesada para el corte y 
la movilización de grandes cantidades de árboles 
para su procesamiento industrial. 

2. El establecimiento de pastizales para el 
mantenimiento de animales domésticos en grandes 
cantidades. 

3. El desarrollo de la agricultura intensiva. 
4. La explotación de otros recursos naturales, como el 

petróleo, minerales, etc. 

La explotación de madera 
con fines industriales 

Algunos de los efectos que causa esta forma de 
explotación del bosque, hace notar Nykvist (1994), 
en un estudio realizado en el bosque tropical de la 
selva de Malasia. Ahí se manifiesta que a través de la 
recolección de árboles, utilizando maquinaria pesada, 
se pierden nutrientes orgánicos e inorgánicos de los 
ecosistemas terrestres, ya sea por erosión, lixiviación y 
volatilización del nitrógeno, y compuestos nitrogenados 
y sulfatados. 

En un estudio realizado por Alegre y Gassel (1986) en 
la región de Yurimaguas del trópico de Perú, demuestra 
que hay una reducción muy considerable de carbón 
orgánico del suelo cuando el bosque es intervenido con 
maquinaria. 

Así mismo, Seubert et al. (1977), en un estudio 
r ealizado sobre: "Los efectos de los métodos de clareo 
en las propiedades del suelo en un ultisol y ejecución 
de cultivos en la jungla amazónica", hacen una 
comparación entre dos métodos de clar eo: 1) cor te y 
quema, y 2) utilización de tractores para despejar y 
limpiar la tierra del bosque tropical. La conclusión es 
que los dos métodos cambian las propiedades del suelo 
durante los 10 primeros meses después del clareo. 
También afectan a los diferentes vegetales que se 
producen en esos lugares. 

Pero, se observó que el da110 fue mayor cuando se 
utilizaron traclores para la limpieza, porque el suelo 
no recibió nuevas bases de fosfatos para reducir la 
saturación de aluminio que se había provocado. Además, 
se comprobóque usando este método, se mantuvo alto el 
contenido ele aluminio en el suelo, encontrándose fósforo y 
potasio bajo los niveles críticos. Por eso, ellos manifiestan 

que es preferible utilizar el método tradicional de cort(Amazoní 
y quema antes que el uso del tractor para hacer uur por el g 
limpieza en el bosque tropical. nuevos I 

Establecimiento de 
pastizales 

fiscales e 
que se e 
hasta 10 
<>xplotad 
prnpieta· 

Es práctica común de los pequefios y grande. hu tierr: 
propieta rios, en regiones tropicales húmedas, qu<' Los 1'( 

después de la tala del bosque, a estos suelos se lo. •'lstro 
d . d · , lnstica convierta en pastizales como un me 10 e producc1011. 

Sobre este aspecto, Uhl et al. (1991) hace un relat~ •l l desn-
de lo que ocurrió en la región de Paragonimas en 1~ bajm 



de cort Amazonía brasileña, después de una decisión tomada 
Leer una por el gobierno de ese país sobre la formación de 

nuevos pastos en esa región, a través de incentivos 
fiscales después de 1959. La mitad de los campesinos 
que se establecieron en esas tierras forestales tenían 
hasta 100 ha que ocupaban apenas el 3% del á rea total 
explotada. La otra mitad estaba representada por los 
propietarios de más de 100 ha que ocupaban el 97% de 

gr andes las tierras explotadas. 
as, que Los resultados de ese proceso fueron generalmente 
s se los desastrosos, porque la producción de gramíneas declinó 
ucción. drásticamente en un período entre 4 y 8 años después 
n relato del desmantelamiento. La invasión ele hierbas dañinas, 

los bajos niveles ele fósforo y la alta carga de animales 

por unidad de área, dieron como resultado una rápida 
degradación del suelo, seguido por el abandono de 
muchos terrenos degradados. 

En estos past izales abandonados Uhl (1991) 
realiza un experimento para encontrar el método de 
restauración del bosque. En est e experimento logra 
demostrar que los pastos abandonados sujetos a usos 
intensivos presen tan patrones de sucesión bastante 
lentos. Estos lugares son dominados por gramíneas con 
menos de un árbol por cada 100 metr os cuadrados y una 
acumulación de la biomasa de solo apenas 0.6 ton/ha/a. 
Ese valor corresponde apenas al 6% de la cantidad de 
materia orgánica encontrada en los lugares de uso leve. 
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Desarrollo de la agricultura 
En la concepc10n común, frecuen temente la 

productividad del suelo es tomada como sinónimo de 
fertilidad. Esta concepción es totalmente equivocada. 
La fertilidad es apenas la capacidad del suelo de 
proporcionar nutrientes a las plantas; y la productividad 
es un atributo de concepción más amplia que engloba la 
propia fertilidad y demás características del suelo, como 
por ejemplo las características físicas, la disponibilidad 
de agua, la profundidad, etc. (Wutke, 1972). 

Precisamente por esa concepción equivocada, es que 
aún se cree que los suelos de los bosques tropicales 
húmedos son productivos y que ahí se puede desarrollar 
una agricultura intensiva. 

Es verdad que la fertilidad puede desempeñar un 
papel muy importante y decisivo en la productividad 
del suelo, pero así mismo, es posible que sea alterada 
con mucha facilidad. 

La débil productividad agrícola en muchos países 
tropicales está ligada a la pobreza de los suelos 
en elementos minerales indispensables para la 
agricultura. La utilización de cultivos variados para 
un alto rendimiento, tendientes a disminuir el déficit 
alimentario de esos países, es frenado por aquellas 
dificultades (Dommergues et al. 1985). 

En consecuencia, las actividades agrícolas por 
aumentar la productividad del suelo, conducen a 
lo contrario en los trópicos húmedos; es decir, a su 
degradación. 

La tala, la quema del bosque, la agricultura y 
la producción comercial del café, ha causado serios 
daños en los bosques tropicales ele México. Pero es la 
ganadería de bovinos que constituye la más grande 
causa de destrucción. Para dar pasto a l ganado, s e 
ha arrasado el bosque, provocando la degradación 
de los s uelos, la disminución de las r eservas de 
agua potable y la destrucción de la fauna y la flora 
silvestres (Poulin, 1989). 

Son tres tipos principales de degradación: físicos, 
químicos y biológicos; cada uno de estos, genera 
diferentes procesos ele degr adación del suelo (Lal et 
al. 1990). 

La degradación ñsica, por ejemplo, se refiere a la 
deterioración ñsica ele las propiedades físicas; esto 
incluye l.- La compactación y endurecimiento, que 
significa la densificación del suelo, o lo que es lo mismo, 
la eliminación o reducción de la estructma de poros. 2.
La erosión y sedimentación del suelo, que significa el 
desaparecimiento de la capa superior y que puede llegar 
al punto extremo de la clesertificación. 3. - La laterización, 
que es la acumulación de hierro y aluminio. 

La degradación biológica, que es la reducción ele 

la cantidad de materia orgamca, la disminución 
la biomasa y la reducción ele la actividad florística 
faunística del suelo. 

La degradación química es la reducción de 1 

nutrientes minerales del suelo; cuando hay un excesi 
escurrimiento o lixiviación de cationes en el sue 
declina el pH produciéndose una acidificación y u 
reducción en la base de saturación. La degraclaci 
química se produce también por la acumulación 
algunos tóxicos químicos y un elemental desbalan 
que es perjudicial para el crecimiento de las plan 
(Lal el al.1990). 

En un suelo tropical degradado es muy difícil 
germinación y el establecimiento de las plantas. C 
este antecedente, la recuperación del bosque en 
suelo degradado, depende de muchos factores, ent 
los cuales se pueden mencionar los siguientes: 
dimensión del área clareada; la presencia de semill 
disponibles; y, de que si las semillas están repartidas 
manera igual en todo el borde ele la abertura, y si no h 
sido destruido todo el banco de semillas (Buschbache 
et al. 1988) citado por Moran el al. (1994). 

Así mismo depende del transcurso del tiempo desd 
la tala, las formas ele uso de la tierra, la presencia porque se 
ausencia ele fuego y la fertilidad inicial del suelo y d~la presión 
sitio, la regeneración y producción de biomasa pued devastaci, 
estar entre el rango de 7.25 y 12.6 toneladas po decrecido 
hectárea y por año (Uhl 1987, Uhl et al. 1992) citado 1985 a 1 · 
por Morgan et al. (1994). de 280 20 

Explotación de otros 
recursos naturales 

por año Ü 
Conclt 

intensiva 
son cons 
gobierno: 

Dentro del bosque húmedo tropical también existen presupui 
otros recursos naturales a más de la madera, que sOJ manejo ) 
explotados por las propias empresas del estado o poi No se ha 
las grandes compañías transnacionales, que logran df significa 
los gobiernos, concesiones de inmensas extensiones de' 
t erritorio para hacer sus actividades de explotación. 
con las respectivas alteraciones del ecosistema. 

Un ejemplo muy concreto, es lo que ocurre e11 
Ecuador. Hasta principios de los años 70, la mayor 
parte de la provincia de Sucumbios estaba cubier t8 

Pert 
inte1 

El e> 
casi completamente por bosque y poblado solo por los del hom 
pueblos indígenas. Pero una vez que se descubrieron permití, 
los yacimientos petroleros en Lago Agrio, en 1971, \sí , 
se comenzaron a abrir carr eteras, iniciándose así citados 
una colonización espontánea por miles de colonos el 90"., 
procedentes de otras regiones del país (Salinas, 1992). gém ro 

Esto quiere decir que, a más de la destrucción del caractc 
bosque provocado por las compañías petroleras para E 1 ¡1 

la explotación de petróleo, la destrucción fue mayor lll t<lcl, 
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isencia porque se abrieron carreteras, y sobre eso se produjo 
elo Y ele ~a presión demográfica en toda el área, completando la 
;a pued devastación con la ayuda del propio gobierno. Habiendo 
tdas po decrecido la superficie del bosque ele 1 534 600 ha en 
) citado 985 a 1 154 392 en 1990, estableciéndose una pérdida 

le 280 207 ha en seis años, lo qÚe equivale a 4 7 000 ha 
'>Or año (Salinas, 1992). 

Concluyendo, podemos decir que las intervenciones 
·ntensivas de gran escala en el bosque húmedo tropical, 
'On consecuencia de las decisiones políticas de los 

g obiernos que buscan obtener recursos para cubrir sus 
1 existei Jresupuestos, sin dar una alternativa para el buen uso, 
que soi manejo y mantenimiento del bosque húmedo tropical. 

do O po No se ha considerado el criterio de que su destrucción 
Jgran dr ·1gnifica restar el sustento de las futuras generaciones. 
,iones d 
lotación 

'Urre e1 
3. maym 

erturbaciones por 
intervenciones extensivas 

cubiert~ El extractivismo es una intervención permanente 
J por h del hombre en el bosque, como una actividad que le ha 
llbrierOI\ permitido subsistir sobre el planeta. 
,n 197l Así nos dan a comprender Lee y DeVore (1968), 

citados por Ruiz et al. (1993), cuando manifiestan que 
colono el 90% del período transcurrido desde la aparición del 

:, 1992). género Hamo hace unos dos millones de años, se ha 
:ción de caracterizado por una actividad de caza y recolección. 
·as para Esta actividad ha mantenido por lo menos al 60% 
~ mayoi de todos los seres humanos que han existido desde 

los primeros rastros de presencia de nuestra especie, 
frente a un 35% que ha vivido de la agricultura y un 5% 
que ha vivido y vive en sociedades industriales (Ruiz et 
al. 1993). 

Dentro de estas prácticas extractivas se puede 
considerar la extracción de madera para la construcción 
de vivienda, leña y carbón como fuente de energía, de 
productos medicinales y de productos alimenticios. 

Este tipo de intervención del hombre en el bosque ha 
sido siempre una intervención racional, incluidas las 
prácticas agrícolas de las comunidades indígenas, porque 
aquellas comunidades permiten la regeneración natural 
del bosque después de aprovechar sus productos durante 
un determinado tiempo. 

Sobre este aspecto, Turner (1976), citado por 
Gómez - Pompa y Kaus (1990), dice que recientes 
estudios muestran la existencia de algunas antiguas 
civilizaciones, como la civilización maya; que a pesar de 
su alta densidad poblacional (300 a 400 personas por 
kilómetro cuadrado en las áreas rurales) pudieron vivir 
integrados en el ecosistema forestal (Gómez - Pompa y 
Kaus 1990). 

Se conoce que ese sistema extr activo fue mantenido 
por más de t r es mil años. P ero desgraciadamente 
en menos de cuatro centurias de colonización por 
los europeos, esas sociedades fueron destruidas, 
y el extractivismo de subsistencia basado en la 
producción de alimento, fue transformado en una 
predominante economía de mercado (Ross 1978, 
citado por Anderson, 1990). 
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En los actuales momentos, los campesinos 
residentes en las planicies forestales tropicales, que 
en su mayor parte son mestizos, han adaptado lógicas 
respuestas para las demandas económicas de una 
economía extractivita, basándose en las eficientes 
prácticas de extracción natural de los recursos 
forestales, desarrolladas por los antiguos habitantes de 
la región. Así mismo algunos indígenas han adoptado 
algunas formas de extractivismo desarrolladas por 
los mestizos, para mantenerse esencialmente de la 
economía extractivita (Anderson 1990). 

Sin embargo, la presión demográfica hacia los 
bosques tropicales, producida por las necesidades 
económicas de la población o por los conflictos sociales 
de los países en desarrollo, han puesto en peligro esas 
prácticas extractivas racionales. 

Por esa razón, es muy importante encontrar 
alternativas que permitan el desarrollo sostenible de 
las regiones tropicales. 

La sucesión 
Cuando se habla de la sucesión en el bosque húmedo 

tropical, se refiere siempre a la sucesión secundaria. 
Es por eso que se había dicho que la sucesión es la 
respuesta natural a una perturbación. 

En el bosque húmedo tropical, la sucesión puede ser 
rápida o lenta, según la intensidad de perturbación y la 
calidad del suelo. 

Cuando se trata de perturbaciones intensivas, la 
regeneración del bosque será bastante lenta, porque 
para que se produ zca la recuperación de la vegetación 
son necesarias algunas condiciones básicas, entre las 
cuales citamos : la presencia de las plantas productoras 
de semillas; la posibilidad de que la semilla llegue 
al sitio intervenido (distribución); la posibilidad 
de que la semilla germine y la posibilidad de que la 
semilla germinada y transformada en plántula pueda 
establecerse y sobrevivir. 

También existen otras consideraciones muy valiosas 
expresadas por diferentes invest igadores que han 
esquematizado modelos de sucesión y que van de 
acuerdo con su especialización . 

Estos criterios los resu me perfect amente McCook 
(1994), en un artículo denominado "Entendiendo la 
sucesión ecológica en u na com unidad". Allí se considera, 
por ejemplo, el punto de vista fisiológico como una 
condición que pueda producir la sucesión, y se dice que 
los recursos que una planta asigna para una rápida 
acumulación ele tejido fotosintético, no pueden ser 
distribuidos para el crecimiento estructural o para la 

resistencia a enfermedades. En ese mismo sentido, s 
manifiesta que especies que tienen amplia capacida1 
de dispersión, alta capacidad de regeneración o retoñ 
o altas tasas de crecimiento, tienden a ser intolerante 
a la sombra y tienen límites bajos de edad y altura 
En cambio, las especies que asignan menos recurso 
para la dispersión y rápido crecimiento, son capace 
de crecer en sombra y de alcanzar mayores niveles d 
altura y edad (McCook, 1994). 

Clements (1928), otro exponente de una teorí: 
sucesional, citado por McCook (1994), asume qui 
la sucesión es solamente secuencial y expresa qui 
la dominancia sucesional nace desde las especie 
dominantes que modifican su medioambienu; 
(particularmente suelo y luz) haciéndolas meno 
favorables a ellas mismas y quizá más favorable pan 
aquellas especies invasoras, tanto que las nuevm 
invasoras pueden dominar completamente a la: 
ocupantes anteriores (McCook, 1994). 

Un aspecto bien importante que debería tomars¡ 
en cuenta dentro de las teorías sucesionales, es el qm 
se refiere a la significancia evolutiva de la plasticidad 
fenotípica expuesta por SteaTns (1989). Para este autor 
las normas de reacción de un individuo o una especie 
tienen importantes implicaciones para la genética y la, 
historia de la vida y la evolución. Esas reacciones pueden 
no ser adaptadas, ser mal adaptadas o ser adaptadas. 
Consecuentemente, cada norma de reacción es una 
respuesta fisico-química inescapable, modificada poi 
una extensión más gr ande o menos gr ande para cambios 
genéticos. Así todas las normas ele reacción son mezcla, 
de adaptaciones y contracciones. Ellas pueden ser mal 
adaptadas, particularmente en poblaciones marginales 
que viven en medioambientes heterogéneos. Igualmente. 
este autor manifiesta que las normas de reacción pueden 
ser parte de la defensa del organismo contra predadores 
y parásitos (Stearns, 1989). 

Así como los investigadores citados anteriormente. 
existen muchos otros que han planteado sus teorías 
sucesionales manteniendo sus p untos de vista, pero 
que aportan de alguna manera a la comprensión de 
est e fenómeno na tural. 

En todo caso, no puede haber regeneración del 
bosque si no hay la presencia de semillas de las especies 
que crecen en difer entes estados de sucesión. 

P ara que haya presencia de semillas en los suelo, 
perturbados, es necesaria la presencia ele los árboles 
semilleros en el sitio, o de medios de transporte v 
distribución de semillas, que permitan la movilización 
para llegar a sitios que han sido despejado~ 
completamente. 
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la profesi9n de la alegña y 
prospendad sostenlble 

Dr. Carlos Vargas, M.Sc. 

Cuando nos divertimos trabajando, hemos acertado en elegir nuestra profesión, 
y el trabajo se ha convertido en juego; en realidad no hay profesión más próspera, 
donde el trabajo es conocer nuevos lugares, otras culturas, disfrute de las bondades 
de la naturaleza, degustar comidas y bebidas exóticas o típicas, sanas y nutritivas, 
nos hace gozar hasta el infinito éxtasis al practicar deportes extremos, elevamos 
nuestra autoestima mostrando lo nuestro; todo esto y más los ingresos económicos 
que genera para el bien vivir de nuestras sociedades, utilizando los recursos 
naturales y culturales de una manera sostenible. 

a prosperidad de 
la industria del 
turismo es evidente, 
el turismo es parte de 
nuestra cultura en la 
cual el ser humano 

tr abaja, con el sueldo que percibe 
satisface sus necesidades básicas, 
lo sobrante ahorra, y ya está 
pensando "a dónde ir" el fin de 

semana, en el feriado o en las 
próximas vacaciones; empieza a 
"armar maletas" afanosamente y 

a "soñar" en el disfrute, haciendo 
uso de su derecho al tiempo libre. 
Las evidencias están a la vist a, 
¿Quién puede decir lo contrario? o 
demostremos estadísticamente: 

A nivel mundial, el cr ecimiento 
en las décadas de los mi.os 60 a los 

80 fue al: 
ritmo de 
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Gráfico 1. Tendencias y proyecciones del turismo en el mundo 1950 - 2030 

:l.ades 
tivas, 
amos 
lliCOS 80 fue alarmante, se desarrolló a un 
LlrSOS ritmo del 8% (años de crecimientos 

más altos 1964 - 16,1% y 1970 -
15. 5%) y en la actualidad (2013) 
en el mundo viajaron más de un 
billón de personas, el crecimiento 
viene a estabilizarse en un 4%, 
según proyecciones este ritmo se 
mantendrá hasta el año 2020, 
Y el 3,3% hasta el año 2030 de 
éste milenio, superando los 1 800 
millones de viajeros en el mundo. 

Esto genera una dinámica 
economía (año 2013) que ya 
sobrepasa el billón de euros que 
gastan los visitantes, promueve 
mversiones en 768 000 millones 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) © 2012 

de dólares y trabajo directo a 
casi cien millones de personas 
(1 de cada 11 puestos de trabajo 
en el mundo están uinculados 
con la industria de los uiajes y el 
turismo)*, superando en cinco 
veces a los empleos generados por 
las industrias de química, minería 
y comunicaciones; s1 tomamos 
en cuenta que el turismo genera 
puestos de trabajo indirectos 
e inducidos, el turismo estaría 
generando más de 260 millones 
de puestos de trabajo a nivel 
global, lo que representa el 9% del 
PIB Mundial. •·(World Travel & 
Tourism Council - WTTC) 

Nuestro país tiene ventajas 
insuperables que no se han 
aprovechado adecuadamente; la 
diversidad faunística, florística, 
paisajística, gastronómica, 
étnica, otras, nos ubica como uno 
de los destinos codiciados en el 
momento de decidir los viajes. 
Pese a que tenemos debilidades 
en el monitoreo de los a rribos 
de visitantes internacionales, 
el movimiento de los turistas y 

excursionistas nacionales, los 
gustos, preferencias e índices 
de satisfacción, es conveniente 
analizar con los datos de los 
últimos 10 años : 
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ARRIBO DE VISITANTES AL ECUADOR Y DIVISAS GENERADAS 

La política 
e la base P 
ataliza la p1 
ostenibles 
urismo Y 
,articipación 
,eneficios se 
facional par 
. 2017, que 
,abreza en t 
,roductivos 
os recursos 
:stas proJ 
:ristalizar c 
os impacte 
·esumirlos , 

VARIACIÓN INGRESO DIVISAS 
AÑOS 

2003 

2004 

2005 I 
2006 

2007 

2008 

2009 I 
2010 

2011 I 
2012 

2013 r 

VISITANTES 

760 776 

818 927 

859 888 

840 555 

937 487 

1 005 297 

968 499 

1 046 968 

1 141 037 

1 271 953 

1 366 269 1 

% 

11,39 

7,65 

5,01 

-2,2 

11,47 

7,2 

-3,66 

8,1 

8,98 

11,5 

7,42 

Fuente: - Tourism Market Trends - Barómetro del Turismo OMT. 

- Barómetro Turísticos de Ecuador Vol. N' 1. MINTUR 201 1. 

(en millones) 

$ 406,4 us 
$ 464,3 us 
$ 487,6 us 
$ 492,0 us 
$ 626,2 us 
$ 745,2 us 
$ 674,2 us 
$ 783,6 us 
$ 850,0 us 
$ 876,0 us 

$ 946,0 US (Estimado) 

- UNWTO. Organización Mundial de Turismo OMT. 2013. Notas Metodológicas de la base de datos de estadística de turismo. 

Madrid-España. 

Elaboración: Vargas, C. 

En el análisis, sumados los 
índices de crecimiento de los 
últimos 11 afias de la evolución del 
turismo en Ecuador, tenemos que 
el promedio es el doble que a nivel 
mundial, 6,62% de crecimiento, 
y si tomamos los datos solamente 
de los tres últimos afios, sube a un 
codiciado 9,3%, que proyectados 
al 2014 sobrepasaremos las 
expectativas enunciadas en el 
Plan Integral de Marketing 
(PIMTE-2014). Esto genera más 
de 100 000 puestos de trabajo 
directo, si tomamos los análisis del 
Ministerio de 1\1rismo del Ecuador 
(MINTUR), por cada puesto de 
trabajo directo, en turismo, se 

generan tres puestos de trabajo 
indirecto, tendríamos alrededor 
de 400 000 puestos de trabajo que 
estarían vinculados al turismo 
en Ecuador; y, si calculamos que 
en la actualidad cada familia 
ecuatoriana está conformada 
por cinco miembros, quiere decir 
que más de dos millones de 
ecuatorianos dependen del turismo 
de manera directa e indirecta. 
Es más, según el Barómetro del 
'l\1rismo de Ecuador, volumen nº. 
1 - 2011, señala que 11 000 000 de 
ecuatorianos viajaron dentro del 
país, el gasto promedio en 2009-
2010 fue de $34,2 por persona lo 
que conlleva a una dinamización 

de la economía de más de 37( 
millones de dólares, con todos lo. 
beneficios que conlleva el turisrnl 
interno en nuestro país. 

En turismo, tomaremos la' 
palabras del señor presidente di 
la República en su discurso de J, 
toma de posesión de su mandatc 
2013 - 1017: "El Ecuador es lll 

paraíso. El país debería tenei 
mucho más turismo. Tenemm 
todos los climas y microclimas de 
planeta. No lodos los países tiene,, 
la capacidad artística de nuestr{II 
gente. Entendamos el país qui 

tenemos y sintámonos orgullosos d 
vivir en el país mega diverso má,• 
compacto del universo" (tomado dr 
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01 wrcio 25-05-2013). 
,1 ¡ulítica de estado del cambio 

1 tJase productiva en el país 
lt ,a la propuesta de proyectos 
l'inbles y sust entables de 
su10 y agro-turismo con 
tít:ipación comunitaria, pues los 
cncios se articulan con El Plan 

cwnal para eel Buen Vivir 2013 
017, que apunta a erradicar la 
reza en base a nuevos modelos 
ductivos de menor impacto en 
recur sos naturales y culturales; 
a., propuestas se pueden 
l, lizar con el turismo, ya que 

mpactos positivos podemos 

1 irlos así: 
(;enera recursos económicos 
lternativos con puestos de 

trabajo para los grupos sociales 
más vulnerables, impulsando 
los objetivos propuestos para 
eel Buen Vivir. 
El eco-turismo constituye 
valiosa herramienta de 
concientización ambiental. 
Promueve el uso racional de 
los recursos naturales. 
Revaloriza la diversidad 
rultural de las etnias, pueblos 
v nacionalidades, les genera 
orgullo y eleva su autoestima. 
El agro-turismo induce al 
conocimiento de los procesos 
productivos y promueve una 
alimentación sana y nutritiva, 
valorando los productos 
ancestrales . 
El t urismo constituye una 
estra tegia par a la lucha 
contra la pobreza propuesta 
en el Plan Nacional pa r a 
el Buen Vivir 2013-2017 y 
los lineamientos de "Los 
Objet ivos del Milenio" 
r atificados en la Cumbre 
de la Tierra Río +20 (Río de 
Janeiro - 2012) que invitó 
a "sentar las bases de un 
mundo de prosperidad, paz 
Y s ustentabilidad" y donde el 
presidente Rafael Correa fue 
ovacionado por sus novedosas 

propuestas de dejar el 
petróleo bajo tierra. 

En esta cita, Ecuador presentó 
su crecimiento como uno de los 
más importantes destinos a escala 
mundial para realizar actividades de 
ecoturismo y turismo de natm·aleza, 
lo cual se ha materializado en los 
últimos años a través de acciones 
como incorporar los derechos de 
la naturaleza en la Constitución; 
fortalecer su Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, que en la 
actualidad ascienden a 49 en todo 
el territorio; promover iniciativas 
en turismo comunitario; recuperar 
su sistema ferroviario, con el fin 
de desarrollar el ecoturismo y 
el soporte a comunidades para 
activar la actividad económica en 
la ruta del 'l'ren Crucero; entre 
otras iniciativas, que incluyen el 
desarrollo del comercio en la Costa, 
brindar soporte a comunidades 
en las Islas Galápagos y otras en 
beneficio del tmismo. 

Tales acciones, en el año 

2013 ha merecido nuestro país 
el reconocimiento mundial por 
parte de organizaciones y medios 
de comunicación del mundo, 
ta les como World Travel Awards, 
Rain forest Alliance, CNN, New 
York Times, Forbes, Outside 
Magazine, Lonely Planet, entr e 
otras ; siendo parte de los motivos 
por los que The International 
Ecotourism Society (TIES) otorgó 
a nuestro país, ser sede de la 
próxima edición en 2015. 

Las bondades de un turismo 
sostenible huelgan para formar 
profesionales idóneos, conscientes, 
propositivos en esta línea, que 
si bien los impactos negativos 
existen , pero son mm1mos en 
comparación con los mega proyectos 
de extracción de los recursos no 
renovables; además, no podemos 
dejar en manos de quienes ven al 
turismo como una oportunidad solo 
desde lo económico, descuidando 
explotar otras bondades en lo 
ambiental y cultural. ,,, 
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Los recursos 
genét·cos 

y el peligro de su 
extinción 

Dr. Jesús Edelberto Inca Inca 

Los recursos genéticos en los países megadiversos constituyen un legado 
natural y de sus ancestros, los cuales requieren ser estudiados técnica y 
científicamente, de tal manera que se puedan descifrar las potencialidades 
de las entidades biológicas en beneficio de la humanidad. Por tanto, las 
actividades científicas deben orientarse al inventario de recursos naturales, 
a la búsqueda de metabolitos secundarios, aplicaciones etnobiológicas, 
mejoramiento de especies silvestres y a la valoración de los recursos, manejo 
sostenido de las especies biológicas, etc. 
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ste desafío constituye un imperativo 
nacional; así tanto el fomento y desarrollo de 
la investigación científica como los procesos 
de adaptación e innovación tecnológica, con 
el propósito de incorporar valor agregado 
a cada uno de nuestros recursos, y de esta 

an1 ra dejemos de ser un país exportador de materias 
rim " En esta dirección, es fundamental considerar 
ue las empresas transnacionales incrementan 
s ingresos económicos por la venta de productos 

erivnclos de los recursos genéticos y de aplicaciones 
iolor1cas, muchos de ellos generados a partir de 
atpnas primas de los países del sur, y derivados de 
s conocimientos ancestrales, pueblos que apuestan 
esbperadamente por la conservación y manejo 
ostL 11do de los recursos renovables, conjuntamente 
on 1 1c,canismos que coadyuven en la t ransformación y 
btc ión de derivados de estos bienes naturales. 

A manera de inventario rápido, para tener una 
de8 le los ingresos que reciben las transnacionales, 
e dPscriben algunas que según P uttermn, citado por 
ucheli', tienen los siguientes comportamientos: 

- ------

ector de mercado 

an,1acéuticos 
esl ciclas 

Sen llas agrícolas 

Ventas mundiales 
estimados US$ 

256 billones 
47 billones 
13 billones 

Nut 'lcéuticos (productos herbales) 12.4 billones 
Cos, 1 éticos 6 billones 
Enzimas industria les 1 billón 
Microbios industriales 0.68 billón 
Enzimas biotecnológicas 0.6 billón 

Las ventas mundiales superan amplia mente los 
presupuestos estatales, principalmente de aquellos 
"países megadiversos", de donde extraen y obtienen 
derivados biotecnológicos, cuyos r éditos económicos 
son cada vez más crecientes para las trans nacionales 
en desmedro de los pueblos o países duefios de los 
conocimientos y prácticas ancestrales; fenómeno 
político - económico que polariza las asimetrías entre 
los pueblos del norte con los del sur. 

Para el ejercicio de nuestros derechos de propiedad 
sobre los r ecursos genéticos, sobre todo de aquellos 
endémicos, se requiere de investigación principalmente 

de la universidad e instit,uciones relacionadas, así como 
de una normatividad acorde al desarrollo científico y 
tecnológico; y, atención especial a la suscripción y 
práctica del derecho internacional, particularmente 
los convenios y acuerdos internacionales, instrumentos 
jurídicos que posibilitan la r eclamación de nuestros 
derechos sobre los nuevos productos y derivados 
procedentes de los recursos genéticos y conocimientos 
ancestrales. 

Desde finales del milenio anterior e inicios del 
actual, se constituye en prioridad para la humanidad, 
la defensa y optimización en el uso de la diversidad 
biológica, conscientes de que nuestra supervivencia 
en gran medida depende del manejo de los r ecursos 
naturales. Entonces es fundamental entender que el 
género humano es parte de la trama ecológica; es decir, 
que se encuentra inserta en los múltiples procesos 
de interrelación entr e los variados factores bióticos 
y abióticos, sobre los cuales muchas veces incidimos 
negativamente, según se afirma en la Agenda 21 de la 
Cumbre de Río en los siguientes términos: 

"Los recursos biológicos nos nutren, nos visten y 
nos proporcionan alojamiento, medicamento y 
sustento espiritual. Los ecosistemas naturales 
de los bosques, las sabanas, las praderas y los 
pastizales, los desiertos, las tundras, los ríos, los 
lagos y los mares contienen la mayor parte de la 
biodiversidad de la Tierra". 
En este sentido, debemos asumir que la diversidad 

biológica es un componente funda mental de la vida 
de los seres humanos, usufructuarios desde sus 
albores de la humanidad en la faz de la Tierra, en 
múltiples requerimientos (alimentación, vivienda, 
salud). Oportuno sefialar que la mayoría de los 
países en desarrollo se localizan en el hemisferio sur 
y presentan una ventaja comparativa respecto a los 
otros del planeta, debido principalmente a sus recursos 
genéticos, lo que motiva a invertir en la investigación 
científica y en el control de acceso a los mis mos'. 

Además, "la importancia de la biodiversidad en la 
actividad agraria se evidencia también por el logro 
de la estabilidad y promoción de la productividad que 
constituye un esfuer zo generacional por conseguir 
el mejoramien to en una amplia gama de cultivos y 
animales de cría"ª . 

En suma, la importancia de la biodiversidad se 
orienta a la satisfacción de las necesidades a limenticias 
y medicinales de la población global, en el uso de los 

1 

Budwl.i GarcíH, F. (1 H99). Normatividnd para ht J\dministmción de Áreas Nut u.-a)cs l'rolcgidas y In Bioctiven,i•lad Silvestre del F'.cuador. Qui Lo: Ser1al. p. 134. 

' Estrelln, E. 19~)3. Biodivcl'sidad en el Ecu..adOI'; Histo1·ia y Realidnd. Quito: Crcarinu,g:cn, p. 8:i. 

ª Levojoy, '1'. ,l. 1991I. Bioctiversity. ThE-:1 Most J,\indnmcntal lssuc. Confc1·cncia dictada ~nlc la Acttdemia Austn1forna de Ciencimi,. Marzo l de 199'1. 
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recursos biológicos y de los conocimientos tradicionales 
de las comunidades nativas sobre la conservación y 

utilización de plantas, animales, insectos, microbios 
y sistemas de cultivo. En términos generales, cerca 
del 80% de la población mundial satisface sus 
requerimientos de salud con medicinas desarrolladas 
a partir de los conocimientos tradicionales y, al menos 
la mitad, hace uso del conocimiento ancestral para 
satisfacer sus requerimien tos alimenticios''. 

Sin embargo, el sostenimiento de los recursos 
g·enéticos para beneficio de las presentes y futuras 
generaciones, se encuentra amenazado debido a 
múltiples factores, principalmente: sobreexplotación de 
recursos, contaminación de suelo, aire y agua, cambio 
de hábitat, especies exóticas invasoras y el cambio 
climático, factores que se mantienen o se intensifican2 ; 

todo ello, como consecuencia de la alta tasa demográfica, 
los asentamientos humanos desorganizados, que se 
manifiestan en el incremento de la frontera agrícola, en 
actividades extractivas fósiles, minerales y maderera, 
malas prácticas productivas como el sobrepastoreo, 
incendios, ausencia de ordenamiento territorial; 
fenómenos antrópicos que demandan la aplicación 
de políticas de conservación y manejo sustentable de 
recursos naturales. 

Por otra parte, Ruesca y Durán (2000) señalan que: 
"la reducción de la biodiversidad es una consecuencia 
lógica de la maximización de la producción; es mucho 
más factible extraer energía en continuidad de un 
campo de trigo (una sola especie, fácilmente retirable 
del campo, que se puede cosechar todos los años y 

de la que un alto porcentaje es alimento) que de un 
bosque (compuesto de muchas especies de animales 
y vegeta les, algunas difícilmente aprovechables, que 
necesita decenas de años para reponerse de una tala). 

A escala local o r egional, el desarrollo agrícola y 

ganadero suele corresponder a una notable reducción 
de la tasa de biodiversidad, tanto as así que en los 
países en vías de desanollo el incremento de la 
producción se debe a la ampliación de la frontera 
agrícola y empleo de agroquímicos, varios de los cuales 
favor ecen la producción y a su vez desencadenan 
procesos de contaminación del suelo y de la biota. La 
obtención de energía, a partir de una especie conocida 
y ampliamenLe estudiada, es bastante fácil y no así de 
aquellas especies silvestres, que muchas veces no se 
conoce ni su clasificación botánica, razón fundamental 
para insistir en Lrabajos de investigación científico-

tecnológica de nuestras especies . 
A más de los aspectos puntualizados, la pérdida d/tat Y PrE 
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afectan como consecuencia de la destrucción del 
Y presión intensa sobre los recursos naturales con 

consecuencias en las comunidades indígenas, ya que 
ependen directamente de la naturaleza. 
ntonces, momento oportuno para que los diferentes países 
iversos fortalezcan sus instrumentos jurídicos e inviertan 
estigación científica, con el propósito de proteger la 

diversidad biológica, mediante el uso racional y sostenido 
del suelo, la energía, el agua dulce y los materiales, a fin 
de satisfacer la demanda creciente de una planificación 
estratégica de uso del suelo, aguas continentales y los 
espacios naturales, de tal forma que se garantice la 
protección de los servicios ecosistémicos, los recursos 
genéticos y conocimientos ancestrales,_.,-
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¿Y que pueden tener en común las abejas 
y el agroturismo? 

Absolutamente todo. Las abejas son las 
responsables del 80% de la polinización a nivel 
mundial, gracias a ellas en nuestro planeta hay 
abundancia de frutas, verduras y vegetales. Además 
son los únicos insectos que producen un alimento 
comestible para el ser humano. 

Todo está conectado con todo, no existe nada 

aislado, el pensamiento antropocéntrico que llevó a la 
humanidad a destruir y a saquear la madre tierra se 
está quedando atrás, para dar paso a la reconciliación 
y sanación de la energía femenina que todo humano 
posee, y la tierra también. 

La Ecología profunda plantea que los humanos 
somos una parte más del gran organismo, donde lo 
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que le hacemos al ecosistema repercute en nosotros 
mismos , tiene que ver con la eco-psicología que sugiere 
que la insanidad mental en la era industrial se debe a la 
separación del humano y la naturaleza, a la represión 
del inconsciente ecológico. 

La desaparición ele las abejas o cómo le han llamado 
algunos cien tíficos "Síndrome de colapso de colmenas", 
es un indicador escalofriante de la situación que 
atraviesa la humanidad. Hipócratcs. el padr e de la 
medicina, quien dijo la famosa frase "Que tu medicina 
sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina", le 
atribuía su buena salud al consumo de miel y productos 
de la colmena. Vivió más de l 00 años. él descubr ió 
la relaciún entre la enfermedad y las condiciones 
precarias del medio. 

El agroturismo tiene como fin. promover la 
agroecología, la producción limpia, la conservación de 
la capacidad productiva del suelo, la regeneración de 
hábitats para atraer insectos benéficos, entre otras 
prácLicas. 

Un proyecto agroturístico debe ser sustentable, 
lo que significa, producir de tal manera que haya 
suficientes recursos para vivir bien en un ambien te 
sano. diverso y próspern de manera indefinida. Sin 
abejas esto no sería posible. 

Por esto, en agrnturismo, la Apicultura y la 
Apilcrapia son un eje transversal. La apicullura, 
el manejo de las abejas para fines productivos, y la 
apiterapia el conocimiento y uso de los prnductos de 
la colmena para prevenir enfermedades, mantener la 
salud y la calidad rle vida. 

En el antiguo Egiplo, el arle de criar abejas y 
elaborar medicamentos a partir de los productos de 
la colmena se lo reservaba solo a los saccrdoles. Los 
egipcios adoraban a estos maravillosos insectos como 
si fueran dioses. 

Las abejas siempre han sido un organismo perfecto 
al cual debemos imitar y reverenciar. En clase ele 
agroturismo y en las convivencias enlre la comunidad 
que conforman los alumnos, se busca emular ese 
trabajo compartido y en equipo como lo realizan las 
abejas (sinergia). Si la humanidad acluara igual que 
ellas, la situaciún sería muy diferente. 

Como se mencionó anteriormente, la humanidad, 
el pl:rneta y el universo somos un solo organismo 
que desgraciadamente, por intereses económicos y de 
poder. se nos ha separado a través de diversas acciones 
desde nuestro nacimiento. para convertirnos en 
pcnmnc1s egocéntricas, egoístas, individualistas. llenas 
ele miedos e inseguridades. 

Cuando hablamos de ecología profunda. 
ccops1cología, eco·feminismo. eslamos hablando del ceo 
ele la sabiduría ancestral. Conceptos b{1sicos para un 



1 

11 unsmo consciente. 
n,onces, la apicultura aparte de influir en 
olinización de frutas, leguminosas, pastos y 

t lizas, es una actividad complementaria en un 
o ,1groturístico. Además las abejas nos brindan 
lll'ma. Una de las principales motivaciones ele 

mo a nivel mundial es la salud. entonces ¿cómo 
Pra la Apiterapia de suma importancia en un sitio 

rol urístico? 

'•'.s verdad que un J % de la población mundial es 
L•i-u1ca a las picaduras de abejas, también es verdad 

q11e la mayoría de gente no siente admiración sino 
r,•,Tor ele las abejas. Lo que la mayoría de gente conoce 
IP las abejas es que producen miel y que pican, y que la 
'"Jicaclura aparte de ser muy dolorosa puede también ser 
· • tal. Algunas películas de Hollywood han con tribuido 
· satanizar al insecto, sin el cual no existiría tanto 
e-olor, frutos y vida en nuestro planeta. 

El veneno de abeja usado correctamente constituye 

una gran medicina en complemento con otros productos 
de la colmena. 

Conociendo mejor el rol de las abejas y los usos de sus 
productos es más fácil empoclerarse ele su conservación 
y comprender la connotación divina que se les atribuye. 

De ahí que cada turista, conociendo más ele la abeja 
melífera, incluya acciones en su vida cotidiana para 
contribuir a la conservación ele la biodiversiclad y la 
vida. 

Un rol clave del agrolurismo es el factor educativo, 
ele extensión ele conocimientos y de sensibifü:ación. 

Entre apicultores y api·terapeutas, a menudo, se 
llega a una sola conclusión, el uso correcto y sistemático 
ele los productos ele la colmena constituye un "elixir" 
para el ser humano. ¿Será que esto no les gusta a los 
grandes poderes detrás ele la industria ele la salud, la 
belleza, del alimento y farmacéuticas? 

Esa pregunta es para cada uno de los lectores, para 
que investiguen y lleguen a sus propias conclusiones.il' 
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• unsmo 
una alternativa de diversificación 

para el sector agropecuario 
Jacquelyn Pacheco Jiménez 

De acuerdo con la definición de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), citada por Barrera (2006), el agroturismo se realiza en 
explotaciones agrarias (granjas o plantaciones), complementa sus 
ingresos económicos, mediante prestación de servicios de alojamiento, 
alimentación y la participación en actividades agropecuarias. 
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, 
esde un enfoque agroindustrial, el agro· 
turismo ofrece al visitante la posibilidad 
de conocer y experimentar de manera 
directa los procesos de producción de las 
fincas agropecuarias y agroindustriales, 
culminando con la degustación de los pro· 

uctos \Riveros y Blanco, 2003). 
El Plan Estratégico de Desan ollo de 'fürismo Soste

ible para Ecuador al año 2020 (PLANDETUR 2020), 
onsidera al Agroturismo como uno de los productos 
rion t,u-ios y potenciales, e incluye las siguientes va· 

•iedatles: haciendas, fincas y plantaciones. 
En este sentido, el agroturismo es una actividad que 

erm1«., complementar las actividades propias de la 
ganad. ría y la agricultura, como 
una ,dternativa para la diversifi· 
cació, :le] ingreso de los agricul· 
tores ganaderos, y no como una 
activichd económica sustitutiva a 
la prorlucción agropecuaria. 

Loi, campos de producción agrí· 
cola constituyen un a tractivo para 
los visitantes, los cuales pueden 
inventariarse como un atractivo, y 
dependiendo ele su belleza y valor, 
puedbn ser jerarquizados, 
siempre y cuando cuenten 
con Ju,; facilidades ele planta 
turística, medios de t rans· 
porte' servicios complemen· 
tario~ e infraestructura bá· 
sica. 

Así en un cultivo, pro· 
ducción, poscosecha e in· 
dustrialización, por sí solos, 
pueden llamar la atención 
de los turistas y motivarlos 
a conocer un determinado 
lugar y vivir la experien· 
cia en el campo; como es el 
caso, de la ruta de las flores 
Y el cacao. De igual forma, la 
producción de animales menores como pollos, gallinas, 
codo1·nices, conejos, cuyes, ganadería, producción de le· 
che, carne, lana, componentes interesantes, pueden ser 
parte de la motivación de los visitantes para realizar 
agro turismo. 

Otro aspecto importante es el tipo de construcción 
que tienen las unidades productivas, muchas de las 
cuales son construidas con materiales de la zona, es· 
tilos y formas que armonizan con el paisaje; hay ha· 
ciencias que guardan la historia de varias generacio· 
nes, con instalaciones antiguas de estilo colonial que 

conjugan su arquitectura con el entorno. 
En las comunidades, la riqueza y el valor que tiene 

el campesino, su conocimiento ancestral, su sencillez 
y sabiduría de vivir en armonía con la naturaleza, con 
costumbres y tradiciones, motiva al visitante a valorar 
la riqueza de una comunidad y conocerla. 

Esta interacción entre diferentes componentes, mo· 
tiva a los turistas a visitar los campos, las haciendas 
y las comunidades. Sin embargo, es necesario pensar 
en las actividades que se ofer tan al turista quien, mo· 
tivado por conocer el campo, se convierta en nuestro 
cliente. 

Si bien la oferta de las actividades agroturísticas 
debe basarse en los productos agropecuarios con valor 

agregado, es fundamental organi· 
zar las act ividades de recreación 
en torno a estos elementos, para el 
disfrute del visitante. 

Como actividades impor tantes, 
los turistas gustan de involucrarse 
en la producción de abonos orgáni· 
cos, uso de energías alternativas, 
manejo integrado de plagas y en· 
fermedades, producción orgánica, 
producción de humus y compost, 

sistemas silvopastoriles, 
permacultura, manejo y 
conservación de suelos, uso 
eficiente del recurso hídrico, 
actividades de conser vación 
y reforestación, agroindus· 
tria, preparación de alimen· 
tos y elaboración de ar tesa· 
nías . Actividades que deben 
responder a la necesidad del 
turista, vivir una exper ien · 
cia, y no únicamente como 
informativas o de observa· 
ción. Recordar que el turis· 
mo tiene varias partícula· 
ridades, una de ellas es la 
intangibilidad; en turismo 

se vende experiencias. La variabilidad es también una 
característica muy impor tante ya que no debemos olvi· 
dar que la prestación de un servicio y su calidad está 
estrecha mente relacionada con el recurso humano; por 
lo tanto, la capacitación del personal de contacto, es 
necesaria e inevitable. La sustituibilidad es tan sus· 
tancial como las anteriores, pues obliga al prestador de 
servicios turísticos a innovar permanentemente y dar 
valor a sus productos para diferenciarse de sus compe· 
tidores, sin olvidar que toda innovación debe responder 
a satisfacer las necesidades del turista ._.-
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lng. Carlos Alberto Ortega Ojecla, M.Sc. 
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2Stro enfoque de la lngenieña Agronómica 

1 PI Ingeniero Agrónomo, es 
1 .,e dice "todo terreno", pues 
n ¡ JJto no solo comprende la 
,tl,·za a campo abierto, sino 

l,1{11 bajo ambiente protegido. 
debe tener la capacidad 

re •r su profesión desde la 
1, Pn cualquier nivel de acción, 

d .,J de un ingeniero raso hasta 
1 rl u n ministro, asambleísta o 

1de11te de la república, pues 
m11petencias que le dan su 

ffid• um y el ejercicio profesional, 
o e .1 pleno conocedor de las 

1 iades y las soluciones para 

los problemas del pequeño, mediano 
o gran agricultor; de los clientes 
beneficiarios de sus productos; y, 
de la comunidad ecuatoriana y 
mundial con la que interactúa a 
diario. 
Es, por tanto, una de las 
profesionales más nobles de la 
humanidad, pues de igual manera 
produce un alimento, como una 
medicina natural o un producto 
vegetal para la industria; tal es 
su talento. Y para ello no precisa 
solo de insumos importados a 
la finca, sino que es capaz de 

Facultad de Ciencias Agrícolas 

aprovechar los subproductos de 
otras actividades humanas, del 
mismo campo agropecuario o de la 
agroindustria. 
En este contexto, el profesional 
de la agronomía comulga con los 
términos de la sostenibilidad; 
pues las personas no necesitamos 
ayuda en términos de subsidios, 
sino la oportunidad en igualdad de 
condiciones para ser productivos 
y el acompafiamiento técnico 
oportuno y apropiado para 
aprovechar nuestros recursos y 
talento. 

http://www.uce.edu.ec/web/ /ciencias-agricolas 
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lng. Carlos Nieto Cabrera1, Ph.D. 

Palabras clave: Habitante rural, Agricultor, 
Campesino, Desarrollo agropecuario, Tipología de 

agricultor, Subsistencia, Autoconsumo. 

Rf<;ÚMEN • La necesidad de desarrollar el sector agropecuario, como parte 
del desarrollo rural, y para garantizar la seguridad alimentaria actual y 
fu'- .ira de la población nacional, justifica una reflexión sobre ciertos conceptos 
qt , aunque tienen aceptación tradicional, no se compadecen con la realidad 
dl vida, llena de carencias de grandes sectores de la población rural y, cuya 
c0 1secuencia más notoria es la emigración hacia los centros urbanos. A 
pú.rtir de un análisis conceptual y una reflexión de las relaciones urbano
ru.1 ales, se propone lo que se podría denominar una primera aproximación 
a la "Tipología de agricultores o habitantes rurales" en Ecuador. Se 
iaentifican cinco tipologías: Habitante rural voluntario; Habitante rural 
forzado; Agricultor subvencionista; Agricultor de subsistencia; y, Agricultor 
empresarial. Con base en esta tipología, se propone, ciertas ideas que 
podrían servir para direccionar las actividades públicas y privadas en favor 
d0 l desarrollo agropecuario, dando énfasis a aquellos gestores de unidades 
P' ·0ductivas viables e innovando actividades productivas no agropecuarias, 
p'lra aquellos actores que han perdido la condición de agricultor viable. 
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Introducción 
propósito de las últimas 
estadísticas sobre población 
rural y población urbana 
en Ecuador, (INEC, Censo 
de población y vivienda, 
2010), en donde se informa 
que alrededor del 62% de 
la Población ecuatoriana 
es urbana y apenas el 38% 

sería población rural, se han 
---profundizado y con razón, 

las especulaciones y conjeturas sobre las conveniencias 
e inconveniencias de las proporciones de la población y 
de las relaciones urbano-rurales. Algunas posturas son 
contrapuestas, otras son coincidentes . Algunos creen 
que todavía un 32% de la población rural es muy alto y 
que, por lo tanto, no hay de qué preocuparse. Lo cierto 
es que Ecuador ha entrado en una etapa posiblemente 
irreversible de abandono del campo para dar paso un 
crecimiento sostenido del urbanismo. 

Sin embargo, la preocupación no debería ser 
solamente sobre las proporciones de la población que 
viven en el campo o en la ciudad, sino las cualidades de 
la población en uno u otro espacio y también sobre las 
oportunidades de "calidad de vida" que uno y otro sector 
ofrece a sus poblaciones. Es obvio que la Población 
Económicamente Activa, PEA, no está en el campo o 
al menos, no está en las proporciones que se requieren, 
para satisfacer la demanda de mano de obra para las 
actividades de producción agropecuaria; y esto, como 
consecuencia de que la PEA rural es el principal sector 
de la población que tradicionalmente ha emigrado 
hacia las ciudades o hacia el exterior, en busca de 
mejores oportunidades de vida; aunque hay autores que 
documentan migraciones de familias enteras o grupos 
de familias (Guerrero, 2014), fenómenos migratorios 
originados por los cambios agrarios que resultan de las 
crisis de los rubros productivos principales, como es el 
caso de las crisis del café en Manabí, provocadas por 

influencia de los cambios climáticos cíclicos (sequit¡deja de se 
e inundaciones), en combinación con la caída de 1 
precios del producto en el mercado. 

Por otra parte, se intenta un análisis refl.exi 
sobre las relaciones e interacciones urbano-rurales, 
términos de la población, sus actividades productiv 
y estrategias de subsistencia; dentro de lo cual, 
más trascendente es la propuesta de una tipolo 
de agricultores o habitantes rurales, sobre cu) 
conocimien to se deberían hacer intervenciones en f'av 
del desar rollo agropecuario y mejor aún, en favor d 
desarrollo rural. 

¿Qué opinan los sectores 
involucrados y los analista 
del desarrollo rural? 

Para los promotores del "Desarrollo rural" o d, 
"Buen vivir rural", que parece ser el término apropiad 
y que no desentona con el "Cambio de época qu 

vivimos, es motivo de preocupación , el desbalan 
creciente, acelerado y aparentemente sin retorno, qu 

resulta en el despoblamiento del campo. Seguramenl 
se pr eguntan ¿Con quiénes y para quiénes se hacen la 
propuestas de cambio hacia el Buen vivir rural? Par 
los involucr ados en el desarrollo rural, hasta hace poc 
la preocupación mayor era proponer alternativas d 
vida lo suficientemente atractivas, para impedir qu 

la gente salga del campo. Ahora, el reto es pr opone 
alternativas de vida lo suficientemente atractiva. 
para que la gente regrese al campo, lo cual, obviamenl 
es más difícil. Pretender, con base en atractivos, r 
regreso de la población al campo es como trabajar t 

"Desarrollo rural", con y para la población urbana. 
Para algunos ecologistas y conservacionist:J• 

preocupados por la suerte de la naturaleza y de Jo 
ecosistemas en franco desequilibrio y deterioro, 11 
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1rales, 
)ductiv 

d ser u n alivio el abandono de los campos de 
1ción, como resultado de la emigración rural. 

orno -lccía mi colega, evolucionario como él se 
utoc" l ificaba, Temístocles Hernández Montalvo, "Es 
ueno ¡ue los Homo sapiens, animales destructores 
orno somos, estemos estabulados en los establos 

cual, larn¡¡dos ciudades", porque así haremos menos daño a 
tipolo · los ecosistemas. 
Jre CU) En contraste, para los habitantes urbanos, cuyas 
: en fav actividades generadoras de ingresos se centran en los 
favor d serv1c10s, en el comercio o en la industria, incluidos 
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los l.nu·ócratas, académicos, pensadores, hacedores de 
las pulíticas y proponentes del progreso, es motivo de 
prern ,pación que los "agricultores" o "productores" 
salg· 1 del campo, porque entonces ¿quién garantiza 
la p1 •visión de alimentos para seguridad alimen taria?, 
cornr han hecho los campesinos por siglos. Se podría 
afirm'lr que por lo menos un sector de la población 
urb:rna está consciente de la dependencia alimentaria 
cadn vez mayor que vivimos; porque hay otro sector 
de 18 población urbana, especialmente el sector de 
los mas jóvenes, que por fuerza de la cibernética y 
del modernismo tecnológico, en el que vivimos, están 
aje11u» a las relaciones e interacciones campo - ciudad, 
a tal punto que muchos empiezan a creer que la papa y 
el ur oz se producen en el "supermercado". 

I , otro lado, no faltan quienes creen que no hay 
motl\o de preocupación, porque decir que Ecuador 
tien" un 38% de población rural, es todavía mucha 
gente viviendo en el campo. Hay que ver que los países 
de:: rrollados tienen porcentajes muchísimo menores, 
ya que la tecnología y la mecanización suplen la mano 
de obra que sale del campo y esa mano de obra debe 
eRhr en los centros urbanos, haciendo actividades 
m,íQ productivas que las de producción primaria. Lo 
qup estos sectores no dicen o no tienen en cuenta es 
qur los países como Ecuador, n i están mecanizados ni 
tic>ncn la tecnología para suplir la mano de obra que 
sal <> del campo. Ecuador todavía tiene un gran sector 

de la producción primaria (especialmente el sector 
de producción de alimentos de consumo nacional), 
bajo sistemas de producción manual y lo que es peor, 
dadas las condiciones de topografia y vulnerabilidad 
de la mayoría de los suelos sometidos a producción 
primaria, no es posible o "no es conveniente" masificar 
su mecanización. 

Es innegable que gran parte de la erosión de suelos 
que hoy se observa en los campos, especialmente en la 
Sierra ecuatoriana, se ha producido por los intentos 
sistemáticos de mecanizar la preparación de suelos y 
las labores culturales. 

Análisis conceptual básico 

Uno de los temas que habitualmente se ha venido 
manejando en Ecuador con poco cuidado y poco interés 
es la terminología, especialmente los conceptos y 
definiciones relacionadas con el mundo rural, el 
quehacer agropecuario y el desarrollo rural. El uso 
inapropiado de varios términos para significar o definir 
situaciones, eventos, o sistemas productivos, ha dado 
lugar a confusiones que a fuerza de la costumbre 
se han ido cimentando en el léxico de los actores del 
desarrollo rural y que inevitablemente han conducido 
a la aplicación de conceptos erróneos que no favorecen 
la toma de decisiones. Algunos de los términos sobre 
los cuales es necesario reflexionar son los siguientes: 

Campesino.- Es un ciudadano o ciudadana que 
vive o habita en el campo, y aunque tradicionalmente 
se ha definido como agricultor, modernamente ya no se 
puede sostener tal cosa. Efectivamente, quien funge de 
campesino, no necesariamente es o debe ser agricultor 
o agricultora. 

Aunque el diccionario de la Real Academia presenta 
seis acepciones para el vocablo "campesino", así: "i) 
Per teneciente o relativo a l campo; ii) Propio de él'; iii) 

..,. ... 
o 
N 
o 
z 
~ -, 



(f) 

ro 
o 
u 
'-
O) 

ro 
1 

(f) 

ro 
u 
e 
(lJ 

u 
----------.D 
Q) 

s 
----u 
Q) 

--, 
o 
Q) 

Q) 

u , 

Dicho de una persona que vive y trabaja de ordinario en 
el campo; iv). Silvestre , espontáneo, inculto; v) Natural 
de t ierra de campos; y, vi) Perteneciente o relativo a 
esta comarca de Castilla, en España"2 

; es evidente que 
ninguna tiene una relación o connotación directa con 
"Agricultor". 

El hecho de que un campesino no necesariamente es 
un agricultor se confirma con la presencia en muchos 
países de América Latina, incluido Ecuador, de 
"campesinos sin tierra". El relato que sobre campesinos 
sin tierra en los suburbios de Montevideo, Uruguay, 
aparece en Casavalle.com (2012), es muy elocuente: 
"Las antiguas quintas de Casavalle, se han convertido 
en asentamientos irregulares. Las propiedades de los 
antiguos campesinos, con fundos de 1 O x 30 metros, 
para el cultivo de vegetales y la cría de animales, se 
han convertido en terrenos donde los hijos, nietos y 

bisnietos de esos campesinos viven hacinados, sin 
tierra, pero tratando de producir o criar algo. A veces 
les queda un fundito de 3 x 3 m y en ese espacio tienen 
2 chanchos, 3 gansos y 4 gallinas. Otros tienen maíz, 
tomates y zapallos en pequeños jardines, pero no da 
más que para mantener aunque sea simbólicamente 
algunas tradiciones familiares". Quizá, la confusión 
más importante viene del hecho de que, como en este 
relato, los campesinos aun en 9 m2 de tierra, tratan de 
producir a lgún vegetal o criar algún animal doméstico, 
pero esto, de ninguna manera les pone en la categoría 
de agricultores. 

Agricultor.- Es aquel o aquella que vive de la 
actividad agrícola. Aquel ciudadano cuya ocupación 
es la agricultura, pero que no necesariamente puede 
o debe vivir en el campo o en el área rural. Persona 
que tiene por oficio trabajar y cultivar la tierra, (Real 
Academia, 2001); se entiende que labra o cultiva la 
tierra como su oficio y medio de subsistencia. 

Productor de subsistencia.- Es aquel o aquella 
cuyo ingreso económico proviene de la venta de una 

~ fü,Hl Academia F:spa.ll.ola, Dicrionario de IH lengua cs¡mñola. Mad..iid, 2001. 

parte o la totalidad de su producción (agrícola ) Unid: 
ganadera) y que este ingreso le alcanza para subsistdefinició1 
con su familia. Es decir, los ingresos netos (luego Nacional 
restar los costos), de las ventas de las cosechas lograd~opect 
por la gestión de su Unidad Productiva Agropecuari de tierra 
UPA, le alcanza para satisfacer las necesidades de la pro, 
familia, en forma digna. Esto necesariamente lleva unidad 1 

contradecir la denominación comúnmente utilizada ifuna din 
que "Productor de subsistencia" es aquel que consu e su fo1 
lo que produce; en este caso se trata de un product 
de auto consumo, pero no de subsistencia, porque m 
probablemente lo que produce y auto consume se 
apenas una parte de lo que requiere para subsistir e~ UPA, so 
su familia . l año 

Para sustentar lo dicho, se presentan algunas cita para ve 
así: Según el Diccionario Enciclopédico Larouss haciend: 
Edición, © 2009; Subsistencia es: "El conjunto ~ total o 

medios necesarios para el sustento de la vida h umana En gen 
Según el Diccionario Manual de la Lengua Española, arios t 

2007, subsistencia se refiere a l "Conjunto de aliment ealiza · 
y de los medios necesarios para el mantenimiento d bajo el 
la vida". Por lo tanto, está implícito que el ténnin mismos 
subsistencia va más allá de los a limentos que la farnili maquin 
puede extraer de una parcela de tierra y auto consumí e:iercida 
más bien, se refiere a la satisfacción de necesidad coopera 
básicas de la familia y por ende, el auto consumo es 
puede ser una parte de su subsistencia. 

Productor de auto consumo.- Es aquel o aquell 
que consume con su familia las cosechas de sus cult ivo 
o los derivados de la producción animal de su predi 
Este consumo nunca llega al nivel de subsistenci, 
porque las necesidades de la familia van más allá de 1 

comida producida en su "UPA" o "finca". Para pasar a 1 

categoría de productor de substancia, neccsariament 
tiene que vender parte de las cosechas o parte de 1 

producción animal y con ese dinero, adquirir los bienr 
y los servicios que se requiere para la subsistenci 
digna de la familia. 
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Ui Jad de Producción Agropecuaria, UPA.- La 
on oficial de UPA, designada por el Instituto 

acic cil de Estadísticas y Censos, INEC, para el Censo 
cuario es la siguiente: "Constituye una extensión 
a de 500 m2 o más, dedicada total o parcialmente 

•·oducción agropecuaria, considerada como una 
l económica, que desarrolla su actividad bajo 

lírección o gerencia única, independientemente 
e s11 forma de tenencia y de su ubicación geográfica". 

continúa el relato propuesto por el INEC, sobre el 
oncPpto de UPA, diciendo: "Superficies menores a 500 

m2 que mantuvieran las características descritas de 
P/\. solo fueron consideradas como tales, sí durante 

el «no censal generaron productos agropecuarios 
tas cita par, vender. En la práctica una UPA es toda finca, 
,arouss hac nda, quinta, granja, fundo o predio, dedicados 
unto d tol. o parcialmente a la producción agropecuaria. 
.umana En "neral, una UPA está conformada por uno o 
,añola, vai i terrenos (de los cuales, en al menos uno se 
liment rea 11 ,., actividades agropecuarias) que son manejados 
,iento d bajo el criterio de gerencia única y comparten los 
términ mismos medios de producción como: mano ele obra, 

'l. famili maquinaria, e tc. La gerencia de la UPA puede ser 
)ns um1 ejercida por una persona, un hogar, una empresa, una 
esidad cooperativa o cualquier otra forma de organización". 
1mo es Est, definiciones son reivindicadas por el INEC y por 

el b , vicio de Información Agropecuaria, SI CA, en el 
MA , '\P, entre otras instituciones oficiales. 

> aquell mo se puede ver, la definición oficial de UPA, peca 
cultivo de 1 exceso de tecnicismo, cuando se refiere mucho a 

1 predi la t tensión de la UPA y otro tanto, a la modalidad de 
istenci ges ón, pero ele ninguna manera se refiere al interés 
1llá de I soci 11, productivo o económico de los gestores de esa 
asar a I UPI\ lo cual, evidentemente, contribuye a cimentar la 
·iament fal~ creencia de que "todo aquel que maneje una UPA es 
·te de I un ·1 ~ricultor". Y, a partir de esto, se desencadena toda 
,s biene unn serie de acciones y esfuerzos de las instituciones 
üs tenci de desarrollo estatales y no estatales como: extensión 

agi·<'pecuaria, capacitación, asistencia técnica, fomento 
de r'l'éclitos para inversiones, fomento de seguros 

agropecuarios, entrega de insumos subsidiados, gestión 
de mercados, facilitación de acopios, etc.; todas estas 
acciones, se hacen en nombre y a favor del desarrollo 
agropecuario y hasta del desarrollo rural, las que a l 
hacer se con y para los actores equivocados (gestores de 
UPAs incorrectamente definidas), obviamente, se hacen 
en forma distorsionada y no se logran los resultados 
esperados; es decir, el desarrollo agropecuario sigue 
estancado o avanza muy poco. 

En consecuencia, se propone la siguiente definición 
que podría ser una versión racionalizada de UPA: 
"Unidad productiva agropecuaria o porción de terreno 
productivo mínimo de cuya gestión, el productor logra 
la producción y rentabilidad requeridas para subsistir 
con su familia, en forma digna" y esto obviamente lleva 
a la definición también racionalizada de Agricultor. 
En consecuencia, todo el resto de habitantes rurales 
que laboran un pedazo de tierra, pero que no viven 
de los ingresos y utilidades que producen las cosechas 
en ese pedazo de terreno, no manejan UPAs, ni deben 
ser denominadas agricultores. Esta definición es 
fundamentalmente necesaria para los fines de la 
Planificación del Desarrollo Agropecuario, ya que 
se sobrentiende que este debe hacerse con y para los 
agricultores, es decir para aquellos que manejan UPAs 
auténticas. 

Como resultado, el gran número de "Productores o 
productoras", que manejan los conocidos mini fundos 
o micro fundos, de los cuales extraen unos volúmenes 
de producción , para el auto consumo, pero que de 
ninguna manera, son los que les permiten ingresos 
para la subsistencia de las familias, no deberían ser 
tratados como agricultores ni deberían ser sujetos 
de las acciones, intervenciones e inversiones para el 
desarrollo agropecuario. Según las estadísticas oficiales 
de las 840 mil UPAs registradas por el INEC, durante 
el Censo del 2001, algo más de 500 mil corresponden a 
mini y micro fundos, y la tendencia es a incrementar. 
Evidentemente, esos productores ni están interesados 
en mejorar tecnológicamente sus cultivos o animales 
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que crían, ni peor, en hacer inversiones en esas pequeñas 
parcelas, para elevar su productividad, ya que estos, les 
significan muy poco como ingresos para la subsistencia 
familiar; pues los ingresos para el sustento familiar 
provienen de otras fuentes, "Las fuentes extra finca". 
En consecuencia, las acciones, esfuerzos, e inversiones 
por parte del Estado hechas con y para este grupo de 
"aparentes agricultores", no dan los frutos esperados. 
Vale una excepción a este criterio, existen micro fundos 
que se dedican a sistemas productivos intensivos, con 
inver siones significativas y tecnologías modernas, 
como tomate en invernadero, frutilla, ornamentales y 
otros, los cuales evidentemente no están dentro de este 
análisis . 

Las relaciones urbano
rurales en Ecuador 

Las relaciones, interacciones e intercambios entre 
las poblaciones de los espacios rurales y urbanos 
son muy complejos, difíciles de entender y difíciles 
de manejar en cualquier parte del mundo y con más 
razón en Ecuador, donde proliferan los contrastes y 
aflora la diversidad, expresada en las más amplias e 
insospechadas circunstancias del convivir. Algunos de 
los criterios comúnmente esgrimidos para referirse a 
las interacciones urbano-rurales, son los siguientes: 

Que la urbanización de las naciones r esponde a un 
fenómeno natural y lógico y por lo tanto, no h ay 
motivo de preocupación ; 
Que la tendencia natural es a crecer el urbanismo, 
porque con el avance tecnológico para el manejo 
de los sistemas productivos no se requiere mucha 
mano de obra en el área rural. Este no parecería ser 
el caso del Ecuador, porque la gr an mayoría de los 
sistemas productivos rurales ni están tecnificados, 
n i tienen perspectivas de tecnificarse, en el cor to o 
mediano plazos; 
Que la gente sale del campo a la ciudad porque 

la mecanización de las labores agrícolas desplaZf 
la mano de obra rural. Se reitera, no es el ca 
de Ecuador, porque la mayoría de las labore 
agrícolas ni están mecanizadas ni son susceptible 
de mecanizar masivamente, debido a la topografi 
irregular y vulnerabilidad de sus territorios; 
Que la gente emigra a los centros urbanos porqu 
allí la oferta de trabajo es abundante en 1, 
industria, construcción, comercio, servicios y otra 
actividades. El caso de Ecuador esto se cumple 
medias, ya que la oferta de trabajo no es abundante 
especialmente en la industria, debido a qm 
Ecuador todavía no es un país industrializado y 1 
oferta de trabajo, en las actividades mencionadas 
generalmente está para personas calificadas 
que no necesariamente es el caso de la gente qu 
emigra del área rural; 
Que Ecuador no es la excepción, el urbanismc 
es un fenómeno mundial y que el porcentaje de 
la gente que vive en el campo es todavía alto 
En este caso, no se trata de medir las simple¡ 
proporciones o de comparar con los porcentajes d~ 
otros países, ni menos con los porcentajes en países 
desarrollados; en Ecuador, las circunstancia; 
son distintas. No hay que perder de vista que 
Ecuador todavía es productor de materias primai 
y de gran parte de los alimentos de consumo 
nacional, con sistemas manuales y por lo tanto, si 
la gente sale masivamente del campo como está 
saliendo, no hay duda que la producción y ofer ta 
de alimentos y/o productos materias pr imas para 
el consumo naciona l serán cada vez más escasas 
y si la tendencia con tin ua, la dependencia de 
alimentos importados será cada vez mayor, lo 
cual se contrapone en forma preocupante con la 
decla ración en la Constitución vigente, que vamos 
hacia la soberanía alimentaria . 

Lo que si es cierto es que si las condiciones l' 
oportunidades de vida en el área rural no cambian , la 
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tende1 •ia de la emigración hacia los centros urbanos, 
contin"'uá crecien te. La oferta de oportunidades, 
incentivos y atractivos (para el confort antes y para 
buen ,·ivir, ahora), tradicionalmente ha sido y es para 
los centros urbanos. Efectivamente, la disponibilidad 
de servicios básicos, la oferta de servicios sociales 
(espcua lmente en salud y educación) , las oportunidades 
de empleo y de negocios, entre otras, tradicionalmente 
han L o Lado concentradas en los centros urbanos. Con 
razón !lay quienes manifiestan con preocupación que 
si los ,obiernos, en la misma forma que logran avances 
en h ·1.ímetros de carreteras de primer orden, para 
unir r ·onteras, ciudades o capitales de provincia, en 
puen • ~s modernos, en infraestructura de hospitales, en 
centros de competitividad, en edificios de oficinas para 
el sprvicio público, obras todas aplaudibles, pero que 
tienen una visión claramen te sesgada hacia lo urbano; 
pudieran mostrar las obras en kilómetros de canales 
de n ego; en hectáreas de suelo agrícola conservado 
Y polenciado para la producción; en reservorios pa r a 
almacenar agua para los periodos de sequías; en 
heclu1 eas reforestadas; en servicios básicos para las 
comt ,idades rurales; en agroindustrias comunitarias; 
en k. ' ímetros de vías secundarias habilitadas, para el 
serv i io de la población rural, o en oferta de actividades 
prodnctivas no agrícolas para el campo; probablemente 
habrí 1.n motivos para que la población rural se quede en 
el campo haciendo actividad productiva y no encuentre 
justificativos para emigrar hacia los centro urbanos. 

Sin embargo, aparentemente, el panorama 
se complica aún más, por cuanto las acciones y 
proposiciones de los tomadores de decisiones, 
incentivan cada vez más el subsidio o flujo de r ecursos 
directo e indirecto desde el campo a la ciudad. Por 
ejemplo, el control de precios de productos de consumo 
0 los llamados de "primera necesidad", ·léase, la comida 
que sale del campo-, es una forma directa de subsidio 
del campo a la ciudad. La tradicional adquisición de 
ma terias primas, sin ningún valor agr egado desde 
los centros de producción, es una forma directa de 

subsidio del campo a la ciudad. La comercialización 
casi monopólica y la manipulación descontrolada de 
la calidad y eficacia de los insumos agropecuarios, en 
perjuicio de los agricultores, es una forma indirecta de 
subsidio del campo a la ciudad. El cobro de impuestos 
a la tenencia de la tierra, solamente por extensión, sin 
considerar su aptitud y capacidad productiva, es otra 
forma de subsidio del campo a la ciudad. 
Estas reflexiones no se contraponen con los conceptos 
que justifican la existencia y perduración de las 
relaciones de confianza, reciprocidad y cooperación 
como estrategias de convivencia de las comunidades 
y actores rurales, que más bien corresponden a 
manifestaciones culturales, que han dado lugar a lo que 
se conoce como las relaciones del capital sociocultural, 
o los denominados capitales tangibles e intangibles, 
(Durston, 2002) y que eventualmente han derivado 
en la propuesta del modelo de Economía Popular y 
Solidaria, como estrategia de sobrevivencia de las 
poblaciones marginales. Pero que de ninguna manera, 
la existencia de estos "capitales socioculturales", o 
modelos de economía no capitalista, podrían justificar o 
aceptar que sectores importantes de la población rural 
permanezcan atados a una condición ficticia de ser o 
denominarse "productores agropecuarios", cuando su 
actividad no les significa en lo más mínimo un ingreso 
para subsistí,· con su familia en forma digna. 

Tipología de 11habitantes 
rurales" o 11agricultores" 

Con base en los conceptos y reflexiones antes 
citados y en el contexto situacional y de análisis de 
las relaciones urbano-rurales, se propone la siguiente 
tipología, de agricultores, y/o habitantes rurales, la 
misma que se espera sirva para r eflexionar acerca de 
una nueva forma de planificar y enfocar el Desarrollo 
agropecuario y el Desarrollo rural: 

"" .... 
0 
N 
o 
z 
::, 
-, 



(f) 

ro 
o 
o 
'-
CJ) 

ro 
1 

(f) 

ro 
o 
e 
Q) 

o -... 
D 
Q) 

l. Habitante rural voluntario.- Persona o familia 
que vive en el campo, que tiene un predio donde 
está ubicada su vivienda familiar y un espacio 
adicional de extensión variable, en el que puede 
o no tener cultivos, criar animales o tener plantas 
ornamentales, césped, árboles frutales, plantas 
medicinales, etc., pero que de ninguna manera vive 
de lo que planta en el espacio abierto de su predio o 
de los animales que cría . Este ciudadano rural (que 
bien puede denominarse campesino), vive de otros 
ingresos, cualquiera que sea la fuente: remesas 
del exterior, trabajo diario o semanal en una 
ciudad o pueblo cercano, trabajo de algún familiar 
fuera del predio; trabajo temporal fuera del 
predio, actividades o negocios particulares como: 
transportista, comerciante, acopiador, empleado 
público o privado, etc. Como parece obvio, este tipo 
de habitante rural no califica como agricultor. En 
este tipo de predio es relativamente fácil, esperar 
que la incipiente producción sea de tipo orgánico, 
o agroecológico y que sea un complemento para 
el sustento familiar. Pero tampoco será motivo de 
preocupación que los espacios abier tos de estos 
predios no est én cultivados, cosa que ocurre, 
precisamente, por falta de interés o por falta de 
tiempo del propietario para ocuparse de cultivar 
este espacio. 

2. Habitan te rural forza do.- Aquel que vive en el 
área rural, t iene un predio en el que trabaja él o 
ella y su familia , per o que lo hace no por negocio ni 
fuente de ingresos, sino por el fenómeno de Costo 
de oportunidad de su mano de obra . En este caso, 
es un habitante rural cuyo costo de opor tu nidad 
de su mano de obra es cero o cercano a cero; es 
decir, no tiene en absoluto otra oportunidad de 
actividad productiva. Entonces "vende" u ocupa 
su mano de obra para cultivar ese predio aunque 
está consciente de que este predio no le reporta 

ingresos suficientes para VIvn· con su familia 
forma digna. Este habitante r ural, tan pronto se 
presenta una oportunidad de trabajo remunera 
o negocio rentable, deja la actividad y toma 
oportunidad. A partir de allí, el predio pasa a 
categoría 1, porque ya su gestión pasa a ser u 
actividad extra, generalmente atendida por 1 

miembros de la familia que permanecen en 
predio. En los dos casos, (1 y 2), la su perficie 
predio casi siempre está por debajo de la superfi 
mínima necesaria para que la familia obten 
un ingreso digno (es decir se trata de los típi 
micro o mini fundos) y por lo tanto, sus gesto 
no son o no deben denominarse agricultores, pa 
los fines del desarrollo rural. Podrían denominar 
"Productores agropecuarios de auto consumo o 
auto consumo parcial". 

3. Agricultor subvencionista.- Es aquel o aquel 
que tiene un predio rural a su car go y que 
cultiva por su cuenta, pero con cuidadores, obren 
asalariados, encargados o hasta partidario 
En este caso la UPA no es rentable, y muy ran 
veces es auto suficiente; por lo que su gestión t 
subsidiada con ingresos de otras fuentes . Es1 
tipo de "aparentes agricultores" son entre otro 
jubilados, retirados, vendedores de renuncia 
herederos de fortunas, incluyendo los mism 
predios que administran, beneficiarios d 
indemnizaciones, o son inversionistas con por 
visión del negocio agropecuario. En muchos caso 
son predios ubicados en zonas de alta plusvalía d 
terreno y que se man tienen con esa sola visiÓ1 

Algunos de estos predios si están por encima d 
la superficie mínima necesaria para hacer un 
actividad ren table, pero no son rentables por falt 
de gestión. Esta categoría de agricultor o produc!C1 
subvencionista apareció y se proliferó con fueri 
desde que Ecuad01· adoptó la dolarización, y en " 
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5. 

gran mayoría no tienen alterna tiva de volverse 
re11tables, puesto que para mantener los predios 
con obreros asalariados y con la obligación de pagar 
los ~alarios y beneficios del código de trabajo, y sin 
tener ingresos como contraparte, se requiere de 
subsidio permanente. 

Agricultor de subsistencia.- Es aquel o aquella 
que gestiona un predio cuya superficie y potencial 
productivo está alrededor o por encima de la UPA 
mínima rentable y que los ingresos de esta UPA, le 
alcanzan para la subsistencia digna de la familia; 
pero, en muchos casos y por diversas razones de 
orden tecnológico o económico, no puede gestionar 
el predio en for ma ren table y susten table . Este 
tipo de agricultor, gestiona la UPA con el aporte de 
su mano de obra, la de los miembros de su familia 
y toda vía eventualmente tienen que contra tar 
mano de obra adicional o alquilar maquinaria , 
para cier tas labores productivas. En consecuencia, 
es este tipo de predio el susceptible de mejora y 
potenciación de la productividad por cualquiera 
de las intervenciones como: introducción de 
tecnología, inversión en infraestructura, mejora 
del conocimiento, mejora de las habilidades 
administrativas, oportunidades de mercado o 
mercadeo para sus cosech as, etc. Es decir, es el 
agricultor al cual se le debe prestar atención, 
apoyo e incentivos desde el Estado o desde las 
organizaciones e instituciones privadas de apoyo 
al desarrollo. Con toda seguridad es el t ipo de 
agricultor que puede garan tizar la seguridad 
alimentaria de la población local o nacional. 
Además, es el tipo de agricultor con el cual se puede 
introducir con éxito las opciones de producción 
agroecológica y hasta orgánica. 

Agricultor empresarial.- Es el agricultor 
que claramente hace un negocio rentable de la 

lLAli 

gestión de la UPA. Por lo general hace una gestión 
productiva basada en tecnología de punta o por lo 
menos compra algunas opciones tecnológicas o paga 
asesoría. Requiere mano de obra, pero casi siempre 
ha mecanizado su predio en todo lo posible, de tal 
forma que desplaza la mano de obra local, o suple 
su carencia con mecanización; tendencia que es 
creciente, dadas las condiciones laborales vigentes, 
que aparentemente afectan al empleador. Este 
es el t ipo de agricultor que casi siempre utiliza 
sistemas productivos convencionales o tecnología 
de t ipo convencional y por lo tanto, posiblemente, 
es el único tipo de agricultor al cual se le puede 
cargar el costo de la variable ambiental, (aunque 
esto es obligación de todos), es decir, se le puede 
internalizar en la planilla de sus costos de 
producción los costos del uso de recursos naturales, 
incluyendo los ele la contaminación. Además, la 
mayor contribución ele este tipo ele agricultor es o 
debe ser el pago ele impuestos. 

El Agricultor empresarial es por lo general una 
persona jurídica y por lo tanto, es la figura a fortalecer 
como opción cierta para garantizar la sustentabilidad 
del uso y manejo de los recursos naturales en la 
pr oducción; por ende, es el camino para garan tizar 
la seguridad alimentaria y afianzar la soberanía 
alimentaria nacionales. 

Efectivamente, a la luz de las condiciones 
descritas y reflexiones hechas, posiblemente el único 
camino que queda para impulsar un verdadero 
desa r rollo agropecuario es el fomento de l a actividad 
de t ipo empresaria l, bajo la figura de empresa o 
emprendimiento asociativo, con la participación 
de grupos de pequeños o medianos propietarios, 
especialmente por asociación de los agricultores de 
las tipologías 3 y 4, que son los que mayor viabilidad 
presentan, sin descartar la asociatividad de aquellos 
ciudadanos ubicados en las tipologías 1 y 2, pero 
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evidentemente con mayores grados de dificultad, 
especialmente venciendo la dificultad de falta de 
tierra laborable. Por ejemplo, si en Ecuador se va 
a impulsar una nueva r eforma agraria, (por ley o 
decisión política), en t érminos de reparto de tierras, 
la formación de empresas asociativas debería ser 
una condición obligada y efectiva, no solamente un 
mero trámite o requisito a cumplir para acceder a 
la tierra. Además, para asociar a los productores 
o habitantes rurales de las tipologías 1 y 2, se 
requieren de iniciativas mucho más convincentes y 
rentables, las que no necesariamente corresponden a 
actividades de t ipo agropecuario solamente. 

Conclusiones 
Como colofón de carácter obvio, sobre las reflexiones 
hechas se concluye que la atención desde el Estado, 
para el desarrollo agropecuario debería centr arse en 
las dos últimas tipologías de agricultores y si acaso 
en las tres últimas, pero definitivamente no en las dos 
primeras tipologías. 
Lamentablemente en la práctica las acciones de 
desarrollo, los esfuerzos y hasta las inver siones tanto 
desde el Estado central, a través de los Ministerios, 
como desde los Gobiernos locales y aun desde las 
instituciones u organizaciones de desarrollo de tipo 
privado, se enfocan con mucho énfasis en los dos 
primeros t ipos, a pesar de su total falta de viabilidad 
como gestores de unidades product ivas agropecuarias 
y es esta, una de las causas del estancamiento del 
desarrollo agropecuario nacional y de la evidente falta 
de competitividad del sector primario en casi todos los 

rubros de la producción. 
En consecuencia, es urgente y estratégico la búsqueda 
implementación de opciones productivas y generador 
de empleo de tipo no agropecuario para dar cabida a 1 
sectores de la población ubicados en las dos pr imer 
categorías de habitantes rurales o mal llamad 
"agricultores" y, esto se fundamenta en el hecho d 
que el desarrollo rural no es sinónimo de desarroll 
agropecuario. 
La agricultura de subsistencia - no la de auto consumo· 
por sus características es la que mayores posibilidade 
tiene de garantizar la seguridad alimentaria y d 
facilitar la soberanía alimentaria de la població 
nacional. El indicador apropiado para definir este ti 
de agricultor es el Ta maño mínimo rentable de UPA 
La agricultura de tipo empr esarial, mejor si e 
empresa asociativa o comunitaria, es la que mejore 
oportunidades tiene de internalizar los costo. 
ambientales y los de la contaminación; además, e 
la que mejores oportunidades tiene de contribuir cor 
tributos para el Estado, precisamen te porque se tratr 
de sistemas productivos rentables. 
La opción apropiada para los micro y mini fundos d 
las dos primeras tipologías de habitantes rurales es Ji 
introducción y promoción del modelo de Granja Integral 
(Nieto, García y Galarza, 2009), que sirve para optimizar 
los pocos recursos disponibles en función de garantizar ]A 

disponibilidad de por lo menos una parte de los alimento, 
para la seguridad alimentaria y nutricional de la familia 
involucrada, tarea que vienen desarrollando con éxito 
las organizaciones y asociaciones privadas de desarrollo. 
y que eventualmente es motivo de impulso, desde lo, 
gobiernos locales. 
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os procesos de alteración de rocas 
y de transporte han ejercido 
una acción fundamental sobre 
la corteza de la tierra a través 
de su evolución en el tiempo. 
Estos procesos se conocen 
también como meteorización 
y eros10n. La meteorización 
altera la roca madre formándose 
en suelo y la erosión es un 
proceso continuo que obedece a 

porta el suelo de un sitio a otro por acción 
,iento, cambios de temperatura y actividad 
Este es un proceso natural que se produce 

'l uencia del hombre y se conoce como erosión 
lógic , Sin embargo, cuando se perturba la 

vegetación natural protectora para usar el suelo en 
agricultura, el equilibrio natural se altera y el suelo 
queda expuesto a la acción directa de los agentes de 
erosión (Pourrut, 1986). 

En la Sierra ecuatoriana, la presión sobre la tierra 
obligó a los productores a usar suelos de pendiente 
inclinada, ubicados en las laderas de la cordillera. 
El proceso empieza con la eliminación de la cubierta 
vegetal natural para iniciar las labores agrícolas, sin 
antes tomar precauciones para controlar los procesos 
erosivos. La preparación del suelo para colocar la 
semilla deja la superficie expuesta a los agentes 
erosivos (agua y viento). Cuando caen las gotas de 
lluvia en el suelo desnudo, las partículas de suelo se 
desprenden y la acumulación de agua inicia el arrastre 
de éste, formando primero pequeñas zanjas que luego 
se agrandan hasta formar cárcavas de gran tamaño. 
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Finalmente, grandes áreas pierden completamente 
el suelo y aflora el subsuelo de baja fertilidad y 
malas propiedades físicas (Espinosa y Maldonado, 
1987; Dercon y Sánchez, 1994; Dercon y Bossuyt, 
1998). En la Sierra centro norte aparece la matriz 
endurecida denominada cangah ua donde es imposible 
hacer agricultura (Zebrowski y Quantin, 1997; De 
Noni y Trujillo, 1999 a y b). Este proceso se observa 
claramente en la secuencia de la Foto l. 

Causas de la erosión 

Existen diversas causas para que el proceso de erosión 
progrese y degrade el suelo. Entre las causas más 
importantes se encuentran las siguien tes: 

Manejo descuidado del suelo 
En gener al, el factor más importante que promueve 

la erosión es el poco cuidado que el hombre tiene por 
los recursos naturales, entre ellos el suelo. El descuido 
en el manejo del suelo y la poca predisposición h acia la 
preservación es quizá el pr incipal agente que promueve 
el acelerado proceso de erosión que enfrenta la Sierra 
del Ecuador. 

Eliminación del bosque 
Una de las funciones del bosque es proteger el suelo. 

El crecimiento poblacional ha obligado a los agricultores 
a buscar más tierra para producir y esto ha promovido la 
tala indiscriminada de los bosques protectores (Foto 2 a) . 

Presión sobre la tierra 
El crecimiento de la población rural ha obligado 

a los agricultores a usar t ierras marginales para 
la producción, particularmente tierra en laderas. 
Además, también por la presión sobre la tierra, los 
lotes se han ido dividiendo hasta crear una complicada 
red ele minifundios donde la agricultura está limitada 
por la escasez de recursos y la mala ubicación de los 
lotes ele producción. La división de la tierra se ha h echo 
sin criterio, lo que deja lotes alargados ubicados a favor 
ele la pendien te, condición que promueve la erosión 
(Foto 2 b, c y d). 

Uso intenso del suelo 
La poca tierra disponible para la agricultura promueve 

el uso intenso y la utilización de prácticas agrícolas que 
favorecen la pérdida del suelo. Este es el caso ele la 

práctica de preparar el suelo en el sentido de la pendi 
ya sea con bueyes o con tractor (Foto 2 f y g). 

Pérdida de la protección superficial 
Mantener el suelo desnudo, sin protección en 
superficie, es una de las principales causas de la erosi 
Cuando el suelo no está cubierto con vegetación o 
rastrojo, las gotas ele lluvia desprenden las partícu 
fácilmente y provoca n una acelerada erosión (Fot 
h) . Varias son la s razones por las que los agr iculto 
mantienen el suelo desnudo, una ele ellas es 
utilización del rastrojo como combustible o alime 
para el ganado. 

Falta de tecnología 
Como se indicó, la eros1011 se produce en sue 

mal cubiertos. La agricultura conducida en lo 
pequeños y median os es precaria por falta de recur, 
y tecnología. Esto hace que los cultivos crezcan 
forma poco uniforme y que no cubran bien el suelo. S 
esto se suma la conformación de los surcos favor de 
pendiente, el problema solamente se a·grava (Espin 
y Maldonaclo, 1987; Dercon et al. , 2007). Sin embar 
es necesario aclarar que la erosión no es patrimonio 
los pequeños productores y que también se presen 
con la misma intensidad en propiedades grandes o 
mal manejo. El r iego ha contribuido activamente 
proceso erosivo, tanto en predios pequeños como 
las propiedades grandes. Paradójicamente, el riego t. 
necesario para la producción, termina eliminando 
capa fértil del suelo, el principal sostén de la producci 
agrícola. Muy pocos proyectos de riego incluyen 1 
indispensables prácticas de conservación de suel1 
que h arían eficiente y sostenible la inversión en rie 
(Southgate y Whitaker, 1994; Vanacker et al. , 2003). 

Problemas causados 
por la erosión 

La erosión causa problemas directos en la fuente 
incfüectos en sitios alejados de las áreas de origen. 
principales problemas son: 

Pérdida de producción 
La principal consecuencia ele la eros1011 en lv 

campos es la pérdida de suelo productivo. Con es! 
se pierde el recurso más valioso para la agricult w· 
el suelo. La erosión arrastra las capas superficialc 

1 
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Foto 1. El proceso de erosión se inicia con la caída de gotas de 
lluvia sobre el suelo (a). que luego desplaza las partículas (by c) 
iniciando la formación de zanjas (d y e), que luego se agrandan 
formando cárcavas (f y g) y finalmente se pierde todo el suelo y 
aflora el subsuelo (cangahua en la Sierra Centro Norte) que no 
sirve para agricultura (h). 
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Foto 2. Las principales causas de la erosión son eliminación del 
bosque protector (a); tamaño de los lotes (b, c y d); preparación 
de los surcos a lo largo de la pendiente (e, f y g), y falta de 
cobertura sobre el suelo (h). 
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perfil rlPl suelo que son las que tienen 
or contenido de materia orgánica y 

trientes Las nuevas capas de suelo 
uestas a la superficie tienen baja 

'dad v malas condiciones físicas. En 
ecue11C'ia, los cultivos sembrados en 

elos erosionados tienen poco vigor y baja 
ductiv1dad. A medida que avanza la 
sión y se pierde más suelo, la situación 
hace mas precaria h asta que finalmente 
ora el subsuelo, dejando una matriz de 
elo completamente improductiva (Foto 3 
y b). Esl,as condiciones son comunes en 
uchas ai'cas de la Sierra Ecuatoriana y 

Jo traen pobreza, lo que lleva finalmente 
abando 10 del campo (Vanacker, 2003). 
Los ag icultores anhelan tener un suelo 
il par:1 pr oducir abundantes cosechas 
forma indefinida. Esto es posible con 
adecuado manejo del suelo y de los 

tivos que permita enriquecer el suelo con 
utrientes y materia orgánica. Este manejo 

luye el control de erosión y las demás 
ácticas que promueven el crecimiento 

roso uel cultivo. Es interesante notar 
e el buen crecimiento del cultivo no 
lamenlL permite buenas cosechas sino 

ue también deja en el suelo abundantes 
siduos que cubren la superficie . Luego 
tos reFiduos, al descomponerse, pasan 
formar parte de la ma teria orgánica del 
elo. Para lograr este crecimiento vigoroso se necesita 
poner los nutrientes sacados del campo con el uso de 

ilizantcs minerales y orgánicos (Espinosa, 1995; 
pinosa , 2008). 

Esta reducción en fertilidad da inicio a la 
egradac1ón del suelo. Los suelos son menos fértiles y 

ducen cultivos menos vigorosos y, en consecuencia, 
bren menos el suelo, dejan menor cantidad de 
iduos y acumulan cada vez menos materia orgánica. 

ste efeLto lo ven los agricultores en el campo y es 
mún el comentario de que la parcela producía más 
mejore, cosechas. Se nota entonces que este proceso 

e degradación inicial entra en un círculo vicioso que 
pobrece más al suelo, por la simple razón de que se 

roduce1 cultivos menos vigorosos que protegen menos 
suelo. 

La Pérdida del suelo por erosión causa problemas 
eparables en los sitios donde ocurr e. El suelo 

Foto3. Pérdida por erosión de los suelos de 
la zona central de la Sierra Ecuatoriana. Los 
suelos fueron inicialmente profundos (a) y 
luego del proceso erosivo han quedado en 
muchos sitios solo en cangahua (b). 

1 l l l 1 1 f 

sale del sitio arrastrado por el agua de escorrentía. 
Lamentablemente, este suelo ta mbién lleva consigo los 
nutrientes y la materia orgánica que los agricultores 
tanto desean acumular en el campo. Los nutrientes 
incorporados en forma de fertilizantes minerales y 
orgánicos salen del campo donde son útiles y llegan 
a otros sitios de acumulación donde podrían causar 
problemas ambientales. Lo mismo ocurre con otros 
insumos de la producción como fungicidas, insecticidas 
y herbicidas. Estos insumos, bien usados, son 
importantes en la producción agrícola, pero cuando son 
arrastrados junto con el suelo erosionado solamente 
causan problemas ambientales. 
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Daños a la infraestructura 
Las partículas de suelo que abandonan 

las áreas agrícolas son transportadas en 
forma de sedimentos a lugares lejanos. 
Estos sedimentos se acumulan en las 
zonas bajas, en muchos casos, en caminos y 
r eservorios. La acumulación de sedimentos 
en los caminos es un grave problema que 
enfrentan las municipalidades que tienen 
que despejar el sedimento de los caminos 
para poder reanudar el tráfico. Esta es una 
operación molestosa y de muy alto costo 
(Foto 4 a , by c). 

Los sedimentos también van a 
localizarse en reservorios y represas en las 
zonas bajas. Generalmente las represas 
gr andes de generación de electricidad 
pierden capacidad por la acumulación de 
sedi mentos. Estos sedimentos salieron de 
lotes de agricultores que no maneja ron el 
suelo con cuidado. En muchos casos, la 
fuente de sedimentos está muy lejos de las 
represa s, pero finalmente van a parar en 
ellas. El problema más grave se produjo en 
la represa del Paute que estuvo a punto de 
llenarse con sedimentos y dejar de producir 
electricidad. Lo mismo podda ocurrir con 
las nuevas r epresas en construcción . 

Los nutrientes y materia orgánica 
arrastrados por los sedimentos producen 
efectos secundar ios aguas abajo. Los 
sedimentos cargados de nutrientes que 
se depositan en los cuerpos de agua (ríos, 
lagos y represas) promueven el abundante 
crecimiento de algas y otras plantas 
acuáticas. Los nutrientes, que en las parcelas 
aguas arriba permitían el crecimiento 
vigoroso de cultivos, ahor a promueven 
el crecimiento activo de estas plantas 
acuáticas . Esta acu mulación de material 
vegetal en los cuerpos de agua dificulta la 
navegación y causa la muerte de peces por el 
proceso de eutroficación. Además, los gr andes volúmenes 
de material vegetal acumulado obstruyen las obras de 
infraestructura como represas y proyectos de riego. La 
limpieza del material acumulado es muy costosa y difícil 
(Llerena, 1987). 

Foto 4. El proceso intenso de erosión (a) lleva a 
la desertificación (b) y acumula gran cantidad 
de sedimentos que obstruyen las obras de 
infraestructura como este canal de riego (c). 



ifico ción 

0 de los problemas de la erosión, que no es muy 
te al principio del proceso, es la desertificación. 

dida que la erosión cubre grandes áreas, la 
i}idact de mantener los suelos cubiertos con 

ción es menor. Esta ausencia de vegetación 
efectos marcados en el clima local y empiezan a 
cer menos lluvias. Pasan los años y las lluvias 
en a desaparecer completamente y empiezan a 
arse conas desérticas (León, 1997). 

trol e e la erosión 
Existe diversos métodos para controlar la erosión 

nsen r el suelo. En general, todos estos métodos 
den r mantener cubierta la superficie del suelo y 
ntrohr la escorrentía superficial. Todos los predios 
colas grandes o pequeños, deberían tener un plan 
ido de conservación de suelos para prevenir la 

ión. De esta forma se evita pérdida de producción 
secuela de problemas indirectos causados por 

sión. 
En el pasado, el problema de erosión se minimizaba 
que lus suelos eran profundos y las zanjas y cárcavas 
voca<las por la erosión eran cubiertas con un pase 
trae ?r o bueyes y aparentemente nada había 
rid0 Esto simplemente continuaba reduciendo la 

rofundiclad del suelo hasta que aparecía el subsuelo 
(cangahua). Este ha sido un problema de muchos años 
que ha degradado completamente los suelos en muchos 
'tíos de la sierra. 

Los métodos para controlar la erosión no son 
esconocidos ni muy complicados de adoptar (González, 
988; León, 1997). Sin embargo, muchos productores 
s ven como una molestia porque obligan a manejar 

lotes en forma diferente a la tradicional, que 
aparentemente es más rápida y simple. Un plan de 
conser ación de suelos utiliza prácticas mecánicas y 
agronómicas para controlar la erosión. Los objetivos de 
la adopción de estas prácticas son los siguientes: 

Prote{Jer la superficie del suelo 
Las prácticas mecánicas y agronómicas de conservación 
de suelos buscan, en primer lugar, proteger la superficie 
del suelo del golpe de las gotas de lluvia y del arrastre 
Por el agua de escurrimiento. 

Reducir el volumen de agua sobre el campo 
Otro de los objetivos de las prácticas de conservación 
de suelos es r educir el volumen de agua que se escurre 
sobre el suelo, aumentando la capacidad de infiltración. 

Reducir la velocidad del agua de escurrimiento 
Las prácticas de conservación de suelos mecánicas 

y agronómicas deben reducir la velocidad del agua 
de escurrimiento sobre los lotes. Este es también un 
objetivo de mucha importancia porque la mayoría de 
predios sujetos a erosión se encuentra en laderas con 
mucha pendiente. 

Técnicas de control de erosión 
Como se indicó anteriormente, las prácticas a 

utilizarse en un plan de conservación de suelos son de tipo 
mecánicas y agronómicas. Estas prácticas varían desde 
muy sencillas y de bajo costo hasta prácticas en cierta 
forma complicadas y de mayor costo para el prnductor. 

Prácticas mecánicas de control d e erosión 
Las prácticas mecánicas son obras estructurales 

construidas para controlar fundamentalmente el 
movimiento del agua; las más importantes se describen 
a continuación: 
Terrazas: Zanjas de ladera: conocidas también como 
zanjas de desviación, son canales angostos trazados en 
forma transversal a la pendiente del terreno siguiendo 
las curvas del nivel. Se construyen con el propósito de 
quebrar la longitud de la pendiente e interceptar el 
agua de escurrimiento que luego se evacua en forma 
controlada (Foto 5). Las zanjas de laderas son efect ivas 
en pendientes de hasta 50% y pueden ubicarse a 
intervalos que varían de 10 a 15 m. Las zanjas se 
deben construir con un desnivel del 0.5 al 1 % para que 
evacuen fácilmente el agua. Los taludes y el fondo de 
las zanjas deben ser convenientemente estabilizadas 
con una cobertura adecuada para que no se destruyan 
con el agua que corre sobre ellas. 
Canales de desagüe: existen dos clases de canales 
de desagüe, los caminos de agua y los bordes de 
campo (Foto 5 b, c, el y e). Estos dos tipos de zanjas 
son construidas para evacuar en forma controlada el 
agua de escurrimiento interceptada y conducida por las 
zanjas de ladera, cuando no existe un drenaje natural 
que cumpla satisfactoriamente esa función. 
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Foto 5. Prácticas mecánicas de conservación de suelos. Terrazas (a), zanjas 
de desagüe (by c) y bordes de campo (d y e). 
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Se deben proteger los taludes y el fondo de los canales 
de desagüe con vegetación como se hace con las zanjas 
de drenaje para asegurar su estabilidad. 

Prácucas agronómicas de control de erosión 
Las prácticas agronómicas de conservación de 

suelos tienen como principal objetivo mantener 
cubiertu el suelo para evitar el desprendimiento de las 
partícu1as. Son prácticas sencillas que además sirven 
para n1ejorar la fertilidad del suelo e incrementar y 
mante1,er la producción. Las prácticas agronómicas 
más im¡.ior tantes son: 

Prer iración y mantenimiento del suelo: esta 
práctic tiende a incrementar la porosidad del suelo 
a profl•ndidad. Sin embargo, no debe entenderse como 
el manipuleo excesivo del suelo a través del arado, 
sino m'Í.s bien como el enriquecimiento del perfil del 
suelo con materia orgánica. Un suelo rico en materia 
orgánica absorbe y retiene bien el agua y reduce la 
escorrentía. Una de las mejores formas de enriquecer 
el suelo con materia orgánica es dejando sobre el campo 
los ra:strojos y moviendo el suelo lo menos posible 
(Dercon y Gonzáles, 1994; Bejarano, 2002). La técnica 
de sie ,1bra directa o labranza cero es muy popular en 
otros ¡ 1íses para lograr este propósito. Con esta técnica 
no se 11bra el suelo y se siembra directamente sobre los 
rastroios (Amores, 1993). 

Ori,,ntación de los surcos : cuando se deben hacer 
surcos para siembra de ciertos cultivos como la papa, 
se deben hacerlos siguiendo las curvas de nivel (Foto 
6 a). 8 í el relieve no es muy marcado, el surco debe 
localizarse oblicuo a través de la pendiente. Una 
inclinación de 1 a 3% permite evacuar el agua no 
absorL1da por el suelo hacia una zanja de desagüe. De 
esta furma se evita la formación de zanjas y cárcavas. 
Nunca se deben preparar los surcos en el mismo sentido 
de la ¡;endiente. 

Zanj s de ladera: conocidas también como zanjas 
de derviación, son canales angostos trazados en forma 
transversal a la pendiente del terreno siguiendo las 
curvas del nivel. Se construyen con el propósito de 
quebrar la longitud de la pendiente e interceptar el 
agua de escurrimiento que luego se evacua en forma 
controlada (Foto 5). Las zanjas de laderas son efectivas 
en pendientes de hasta 50% y pueden ubicarse a 
intervalos que varían de 10 a 15 m. Las zanjas se 
deben construir con un desnivel del 0.5 al 1 % para que 
evacuen fácilmente el agua. Los taludes y el fondo de 
las zanjas deben ser convenientemente estabilizadas 

con una cobertura adecuada para que no se destruyan 
con el agua que corre sobre ellas. 

Canales de desagüe: existen dos clases de canales 
ele desagüe, los caminos ele agua y los bordes de 
campo (Foto 5 b , c, el y e). Estos dos tipos de zanjas 
son construidas para evacuar en forma controlada 
el agua ele escurrimiento interceptada y conducida 
por las zanjas de ladera, cuando no existe un drenaje 
natural que cumpla satisfactoriamente esa función. Se 
deben proteger los taludes y el fondo de los canales de 
desagüe con vegetación como se hace con las zanjas de 
drenaje para asegurar su estabilidad. 

Prácticas agronómicas de control de erosión 
Las prácticas agronómicas de conservación de suelos 
tienen como principal objetivo mantener cubierto 
el suelo para evitar el desprendimiento de las 
partículas. Son prácticas sencillas que además sirven 
para mejorar la fertilidad del suelo e incrementar y 
mantener la producción. Las prácticas agronómicas 
más importantes son: 

Preparación y mantenimiento del suelo: est a 
práctica tiende a incrementar la porosidad del suelo 
a profundidad. Sin embargo, no debe entenderse como 
el manipuleo excesivo del suelo a través del arado, 
sino más bien como el enriquecimiento del perfil del 
suelo con materia orgánica. Un suelo rico en materia 
orgánica absorbe y r etiene bien el agua y reduce la 
escorren tía. Una de las mejores formas de enriquecer 
el suelo con materia orgánica es dejando sobre el campo 
los rastrojos y moviendo el suelo lo menos posible 
(Dercon y Gonzáles, 1994; Bejarano, 2002). La técnica 
de siembra directa o labranza cero es muy popular en 
otros países para lograr este propósito. Con esta técnica 
no se labra el suelo y se siembra directamente sobre los 
rastrojos (Amores, 1993). 

Orientación de los surcos: cuando se deben hacer 
surcos para siembra de ciertos cultivos como la papa, 
se deben hacerlos siguiendo las curvas de nivel (Foto 
6 a). Si el relieve no es muy marcado, el surco debe 
localizarse oblicuo a través de la pendiente. Una 
inclinación de 1 a 3% permite evacuar el agua no 
absorbida por el suelo hacia una zanja de desagüe. De 
esta forma se evita la formación de zanjas y cár cavas . 
Nunca se deben preparar los surcos en el mismo sentido 
de la pendiente. 
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Foto 6. Prácticas agronómicas de control de 
erosión. Surcos a través de la pendiente (a), 
acumulación de residuos sobre el campo (b) 
y cultivo vigoroso que protege el suelo y deja 
abundantes residuos después de la cosecha (c). 
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Manejo de residuos: esta es una d 
las importantes prácticas agronómic 
de conservación de suelos. Simplement 
consiste en dejar sobre el campo todo 
los residuos del cultivo anterior (Amores 
1993; Dercon y González, 1994). Lo qu 

se busca con esta práctica es mantene 
cubierto el suelo hasta la nueva siembr 
(Foto 6 b). Desafortunadamente, la mayoría 
de los pequeños agricultores 
residuos para alimentar a los animales o 

como combustible de cocina. Es necesaric 
promover el manejo integral de la finca 
para producir forraje y combustible todo el 
tiempo y así evitar el uso de r esiduos de lm 
cultivos que deben siempre quedar sobr~ 
el campo. Es aún más triste observar como 
algunos agricultores queman los residuo, 
para facilitar las labores de preparación 
del suelo. La acumulación de residuos en 
el campo no solamente protege el suelo 
sino que también lo enriquece con materia 
orgánica, factor muy importante para 
mantener la fertilidad del suelo y asegurar 
rendimientos aceptables de los cultivos. 

Barreras de contención: esta práctica 
consiste en la siembra de lineas de material 
diverso como pastos, arbustos o árboles 
a través de la pendiente. Por esta razón 
se conocen también como barreras vivas. 
Se aconseja sembrar estos materiales en 
la parte inferior de las zanjas de desagüe 
para reforzarlas. Al igual que las zanjas de 
desagüe, las barreras vivas disminuyen la 
velocidad del agua y detienen los sedimentos 
que ésta lleva en suspen sión. 

Mantenimiento d el cultivo: el adecuado 
mantenimiento del cultivo es una práctica de 
conservación de suelos muy eficiente. Si bien el principal 
objetivo del manejo adecuado del cultivo es asegurar 
u na buena cosecha, el buen manejo también promueve 
el crecimiento vigoroso de las plantas que rápidamente 
cubren el suelo protegiéndolo del efecto nocivo de ]as 
gotas de lluvia. Las plantas creciendo sobre el campo 
amortiguan la fuerza de las gotas de lluvia y éstas se 
escurren suavemente sobre la superficie del suelo sin 
causar daño y sirven para satisfacer las necesidades 
de agua del cultivo. Todos los esfuerzos encaminados 
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a mantener un cultivo vigoroso en el campo son 
beneficiosos desde el punto de control de erosión. Por 
eso es importante fertilizar adecuadamente los cultivos 
con fertilizantes minerales y/o fertilizantes orgánicos, 
así como controlar las plagas y las enfermedades. Un 
cultivo lJUe crece pobremente en el campo no sirve como 
protecciun contra la erosión y además no es rentable 
para el agricultor (Foto 6 c). 
Ordenamiento de la parcela de producción: la 
organización de los cultivos en la parcela de producción 
es una importante herramienta de conservación de 
suelos. En r ealidad, lo que se busca es intercalar cultivos 
diferen les entre las zanjas de desagüe que dividen la 
parcel8 en lotes de manejo. El manejo de estos lotes 
debe ei,tar orientado a tener cultivos diferentes en cada 
uno de ellos, no solamente para cubrir bien el suelo, 
sino también para mantener la diversidad y asegurar 
la producción de a limentos y productos de mercado 
para el agricultor. Se debe evitar a toda costa mantener 
zonas con suelo desnudo o mal cubierto. 
Como parte del ordenamiento de la parcela se debe 
tener en cuenta la necesidad de abrir una zanja grande 
de desagüe en la cabecera de la propiedad. La mayoría 
de las propiedades con problemas graves de erosión 
está ubicada en pendientes largas e inclinadas. Esta 
situación hace que la parcela sea fácilmente erosionada 

i. prácti por el agua que proviene de las parcelas ubicadas en 
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la parte superior. Por esta razón, una zanja grande en 
la cabecera de la parcela permite captar toda el agua 
de escorrentía proveniente de la parte superior y hace 
1ás facil el manejo interno de la erosión dentro de la 
arcela . 

ecesidad de un Programa 
acional de Control de Erosión 

Es factible desarrollar un Plan Nacional de 
onservación de Suelos que controle la erosión 
anejando los efectos de la lluvia y la pendiente. 
0 mo ya se indicó, esto se logra utilizando prácticas 
e control de erosión, en su mayoría, simples y de poco 
osto (Foto 7 a, by c). Si bien todo esto es materialmente 
osible, quizá el principal obstáculo es convencer a las 
ntidades gubernamentales y privadas, y al mismo 
gricultor, de la necesidad urgente de desarrollar un 
rograma Nacional de Control de Erosión. 
A través de los años se han escuchado voces y 

Piniones que claramente han pedido tomar acción para 
ntrolar el grave problema de pérdida de suelo de las 

áreas de producción agrícola del país. Acosta Salís ( 1952) 
fue uno de los pr imeros científicos que documentó la 
naturaleza de la erosión en Ecuador y definió medidas 
de control. El desarrollo de la economía y el crecimiento 
de la población durante las siguientes décadas 
expandieron la frontera agrícola e incrementaron la 
presión sobre la tierra desencadenando un agresivo 
proceso erosivo. Un estudio conducido por Fundación 
Natura (1931) sobre el estado del ambiente en Ecuador 
demostró que el principal problema ambiental, en ese 
momento, era la pérdida de suelo por erosión. En 1981, 
el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP) desarrolló e implementó un proyecto de 
Conservación y Manejo de Suelos que condujo actividad 
en el campo hasta el año 1986. Este proyecto entrenó a 
más de 500 técnicos de nivel medio y profesionales en 
todo el país. Estas personas debieron ser la base para 
implementar un Proyecto Nacional de Conservación 
de Suelos (PRONACOS). Al mismo tiempo se creó 
en el Ministerio de Agricultura (MAG) el Programa 
Nacional de Conservación de Suelos (PRONACOS) 
como extensión del PRONAREG. El proyecto del 
INIAP no continuó con sus actividades luego de 1986, 
pero INIAP retomó su trabajo a pequeña escala a nivel 
de cuencas hidrográficas. PRONACOS desapareció 
como entidad pública dos años después de su creación 
debido a la reorganización del MAG (Córdova y Novoa , 
1995). Varias instituciones privadas como CARITAS 
desarrollaron también actividades de campo para 
control de erosión por varios años. A través del tiempo 
se han hecho llamados de diferente tipo, por diferentes 
medios, para desarrollar acciones efectivas de control 
de erosión en Ecuador (Podwojewski y Poulenard, 
2000; Espinosa, 2008; INIAP, 2011; Jiménez, 2011; 
Ochoa et al., 2013), pero hasta el momento no existe 
un Programa Nacional de Conservación de Suelos y el 
hecho claro e innegable es que el suelo en Ecuador se 
continúa perdiendo a paso acelerado. 

En las condiciones actuales, el Programa Nacional 
de Conservación de Suelos contaría con abundante 
información básica sobre la magnitud del proceso 
erosivo compilada y publicada por el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP) y el Centro de Levantamientos Integrados 
de Recursos Naturales por Sensores Remotos 
(CLIRSEN) hoy Agencia Aeroespacial Ecuatoriana 
(EEA), a través de proyectos como el SIG tierras y 
otros. Todas estas herramientas harían más fácil y 
efectiva la planificación y las acciones de conservación 
de suelos en el país. 
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Foto 7. Efecto positivo de la implementación 
de un Programa de Conservación de Suelos. El 
estado actual de muchas zonas en el país (a) 
podría cambiarla condición que se observa en 
las láminas by c. 

Comentarios finales 
En Ecuador, la erosión ha degradado el suelo, ha 

reducido la capacidad de producción de los campos 
y ha tenido u n profundo impacto en la economía de 
los pequeños y grandes agricultores. Sin embargo, 
también el problema tiene consecuencias indirectas 
sobre los habitantes de zonas urbanas. La acumulación 
de sedimentos en las obras de infraestructura y la 
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destrucción de cammos son 
comunes. 

Es también cierto que 
percepc10n clara de cómo atacar 
problema y de qué acciones concret 
podrían efectuarse en el campo, tanto 
nivel regional como a nivel de parcela, 
pesar de que la metodología para controla 
erosión es conocida y está disponible. S 
ha demostrado la factibilidad de controla 
la erosión del suelo, pero esta infonnació 
está concentrada en pocos grupo 
relacionados con agricultura y no llegan 
los agricultores. 

Los agricultores perciben de maner 
general que algo anda mal en el manej 
de las parcelas. Esta percepción viene de 
hecho de que las producciones son cada ve 
más bajas y que el suelo es cada vez má 
difícil de manejar. Sin embargo, cuand 
se sugiere la implementación de algun 
práctica de conservación, los agricultore 
la rechazan porque consideran qu 
complica el manejo normal de la parcela ) 
es aparentemente costosa. El desarrolla 
conciencia sobre control de erosión e 
medios alejados a la agricultura podrí 
ser más difícil. Muchos consideran que n 
son parte del problema; sin embar go, son 
r eceptores indirectos de los problemas d 
erosión causados en zonas rurales. 

Un Programa Nacional de Conservación 
de Suelos requiere fuerte inver sió 
económica y sus resultados no son visib)ef 
inmediatamente. Estos dos factores no han 
permitido lograr el apoyo de los sectore• 

políticos en el pasado. Parecería que Ja; 
condiciones políticas del país han cambiado en Jo; 
últimos años y que se ha generado un ambiente favorable 
para implementar un proyecto de esta naturaleza qui 

podría iniciarse con la es tructura ya existente en e 
MAGAP, con el apoyo de otras organizaciones del agrt 
y asociaciones de productores . 

Finalmente, es imperativo un cambio radical en e 
enfoque de los programas de ext ensión agrícola qttt 

conducen los difer entes organismos gubernamental s) 

pr ivados . La extensión agrícola debe gir ar alrededo · di 
conservación de suelos, en otras palabras, toda acción 
de tipo agrícola solamente debería iniciarse luego dt 
que se haya resuelto el potencial problema de erosió1 

del sitio. 
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La otra cara de las 

construccione 

lng. Edwin CáceresAcosta, Maestro en Ciencias 

m duda alguna, Ecuador tiene nueva 
cara. Una revolución de infraestructura 
ha transformado el país. Relucientes 
carreteras de doble calzada atraviesan 
el t erritorio, construidas dentro de 
los tiempos y costos programados. 

Aeropuertos, hospitales, colegios y universidades se 
levantan en las zonas más apartadas, a pr ovechando la 
renta petroler a 1 • 

En el grafico se puede observar la inversión que 
alcan za los $ 9 709 027 095, lo que es un verdadero 
éxito para todos los ecuatoria nos. 

Según Rafael Correa, Ecuador in vier te 434 millones 
de dólares en carreteras, y tiene una proyección de 128 
millones de dólares de inversión a 2014, eso significa 
que son más de tres mil dólares por persona de 
inversión solo en carreteras. 

Como parte del Plan Estratégico de Movilidad (PEM), 
el Gobierno del Ecuador plantea "la construcción de 
carreteras de alta capacidad o súper autopistas en todo 
el país", aseguró el presidente Rafael Correa durante 
el enlace ciudadano Nº 343 realizado en Portoviejo. 

El mandatario señaló que la construcción de estas 

vías, que en su primera fase estará lista para el 2017. 
permitirá que entre 20 000 y 50 000 vehículos circulen 
diariamente. "Serán dos clases de vías: interurbanas (de 
ciudad a ciudad), que tendrán cerca de 2 300 km, y vías 
urbanas o periurbanas, que se conectan entre centro, 
cono-urbanos, que serán 550 km", explicó Correa. 

Se ha r ealizado una planificación vial a largo plazo 
para el 2037, que tendrán vías de alta velocidad con 
seis carriles en Manta, Portoviejo, Quevedo, S anto 
Domingo o Esmeraldas. En la parte de la Amazonía 
también se construirán vías pero de medi,:¡na 
velocidad, con dos o cua tro carriles, debido a la 
sen sibilidad ecológica de la zona .2 

Esto sign ifica u n gra n avance para l a act ividad 
productiva y de transportes, p ero creo que n adie 
se ha puesto a pensar en la otra cara de la, 
megaconstrucciones, por ejemplo cuantas hectárea, 
de tierra fértil se pierden en todas las obras qur 
llevan adelante las instituciones de gobierno. 

Los problemas de la degradación de los suelo, 
de Ecuador ya es un grave problema, mal "1s0 

del suelo, muy poco o nada se hace para que e 
suelo sea utili~ado según su clasificación de uso 

1 http:/ /www.d i nero. com/ ed icion-i mpresa/ cara tu la/ articulo/los-logros-rafael-correa-ecuador /1 90900 
2 http://www.andes.info.ec/ es/ econom ia/ ecuador-tendra-carreteras-alta-velocidad-partir-201 7. htm 1 
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mayor, los problemas de erosión son cada vez mas 
destructivos, las malas prácticas agropecuarias que 
no consideran las propiedades físicas, químicas, 
biológicas y principalmente las pendientes, la falta 
de inversión del Gobierno en conservación del suelo, 
en investigación, etc. 

Ante este panorama, y considerando que cada vez 
los suelos se degradan más por erosión, contaminación, 
mal manejo, deforestación, etc.; la pérdida de suelo 
agrícola, materia orgánica y principalmente nitrógeno 
en las construcciones es significativo. 

Si este sistema de construcción se aplicara en 
los países que tienen un alto compromiso por la 
conservación del suelo serían multadas, pero en el 
Ecuador no pasa nada. ' 

Grandes cantidades de suelo fértil son depositados 
en en capas profundas, trasladadas a lugares no 
aprovechables como quebradas, ríos, etc. 

¿Por qué no establecer un marco legal que proteja 
este recurso? Seria sencillo retirar primero la tierra 
fértil, los buenos suelos y depositarlos sobre superficies 
de cangagua, que en la Sierra ecuatoriana abundan, o 
sobre t ierras agrícolas en donde los horizontes fértiles 

son muy delgados, bajo la supervisión de edafólogos 
acreditados. Claro el argumento es los costos, pero 
¿saben cuánto cuesta y qué tiempo es necesario para 
que se formen buenos suelos?, los costos son superiores. 

Es deber de los profesionales agrónomos 
pronunciarnos sobre la otra cara de las 
megaconstrucciones, proponer e investigar a lternativas 
que permitan rescatar el suelo retirado y aprovecharlo 
en la agricultura. 

Parece muy acertado que se emprenda en 
investigaciones como la que se está desarrollando 
en el Centro Académico Docente Experimental La 
Tola (CADET), aprovechar las tierras desplazadas 
en la construcción de la Ruta Viva para intentar 
mejorar los suelos su perficiales y de cangagua y, sobre 
todo, investigar estrategias adecuadas de manejo y 

conservación de suelos. El trabajo efectuado hasta el 
momento ha transportado grandes cantidades de suelo 
a los diferentes lotes del CAD ET, Foto l. 

Por otro lado, el relleno que se está efectuando en 
los lotes junto a la quebr ada occidental tiene problemas 
que deben solucionarse antes que se produzcan daños 
irreversibles. En esta zona se ha colocado una capa 
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Foto 1. Lotes para iniciar trabajos de 
conservación de suelos e incorporarlos a 
producción (Espinoza y Cáceres, 201 4). 

bastante gruesa de suelo sobre la cangahua y el relleno 
es muy inestable. El suelo se ha depositado dejando 
una pendiente muy grande que favorece la erosión. Lo 
cual debe ser corregido en forma inmediata, Foto 2. 

El compromiso de garanti7,ar la seguridad y soberanía 
agroalimentaria, cada vez se ve más complicado, si no 
se cuenta con recursos económicos para investigación y 
desarrollo y, sobre todo, con leyes que protejan el suelo 
como recurso natural y ambiental primordial. 

Los aumentos de la producción de cultivos para 
garantizar la seguridad y soberanía a limentaria 
provienen de tres fuentes principales : 1) expansión de 
la superficie de labranza; 2) aumento de la intensidad 
de los cultivos (la frecuencia a la que se cosechan los 
cultivos de una superficie determinada); y 3) mejoras 
de rendimiento. 

1) Expansión de la superficie de labranza. Si 
bien es cierto, aún existe acaparamiento de la tierra que 
puede ser redistribuida para la agricultma, también es 
cierto que existe una gran parcelación de Lienas, por 
la distribución de tierras productivas a los hijos, por 

Foto 2. Áreas en proceso de relleno con una pendiente muy 
pronunciada que debería ser nivelada formando terrazas 

(Espinoza y Cáceres, 2014) 

ejemplo, un propietario de tierras fér tiles de la ciudad 
de Ambato tenía hace 40 aíi.os 10 ha con sistema; 
productivos ele granjas integrales autosustentables. 
colección de variedades de claudias, manzanas, peras. 
capulíes, papas, mafa, etc. Distribuyó entre su diez 
h ijos a una ha, luego sus hijos dividieron entre sm 
hijos, ahora los nietos sólo pueden hacer una casa con 
el bono de la vivienda, en 200 m2, y esta historia se 
repite en muchos productores campesinos. No solo qur 
se han disminuido las tierras productivas, sino que el 
proceso sigue, por lo que cualquier forma de protección 
del suelo es vital para la agricultura ca mpesina, de allí 
surge la necesidad de regular urgente la división de 
las tierras agrícolas y la determinación de la unidad 
de producción mínima rentable e indivisible, det ener 18 
constrncción de vivienda en suelos agrícolas, etc. Existe 
una preocupación generalizada de que se esté agota 1do 
la tierra agrícola en el mundo. La tendencia hacia 18 
escasez asociada con el crecimiento de la población se 
agrava por la conversión de tierra agrícola en urbana
por la rlegradación de la tierra y por otros factores. 
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Ciertamente, gran parte de tierra agrícola se está 

1 t ·11
an<lo a usos no agrícolas. Suponiendo unas ( es 1 

es¡. dades de alojamiento y otras infraestructuras 
ncc .. 
ele .!O ha por cada 1 000 personas, el crec1m1ento de 
l:i población mundial entre 1995 y 2030 implica la 
necesidad de 100 millones de hectáreas adicionales 
ele dicha t ierra no agrícola. Puesto que la mayoría de 
los cent1os urbanos están situados en tierra agrícola 
fértil, en llanuras costeras o valles de ríos, cuando 
~e expansionen ocuparán más de esta tierra de 
gran calidad. Sólo en China, más de dos millones de 
hectáreas dejaron de utilizarse para la agricultura en 
el período de 10 aíi.os hasta 1995, FAO. 

La degradación de la tierra es el proceso mediante 
el cual, la capacidad actual o futura del suelo para 
producir, disminuye por efecto de cambios químicos, 
físicos o biológicos. Algunos analistas sostienen que la 
degradación acelerada de la tierra anulará las mejoras 
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de productividad, mientras que otros opinan que la 
gravedad de este problema se ha exagerado mucho. 
Sólo en la India, las estimaciones hechas por distintas 
autoridades públicas varían desde 53 millones de 
hectáreas hasta 239 millones. 

2) El aumento de la intensidad de los cultivos se 
ve muy limitada por la falta de posibilidades técnicas, no 
existe y no se están investigando variedades precoces, 
resistentes a plagas, enfermedades, pH, salinidad, etc. 
de alto rendimiento en condiciones extremas, anulando 
esta posibilidad de incrementar la producción. 

3) Mejoras de rendimiento, esta sí es una gran 
oportunidad, sin embargo, hay mucho por hacer, para 
alcanzar los rendimientos de los países vecinos y 
aún más de los países desarrollados que nos superan 
ampliamente en rendimiento, como se observa en los 
siguientes gráficos: 
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Gráfico l. Rendimientos de maíz en Brasil, Colombia y Ecuador 
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Gráfico 2. Rendimientos de maíz en Brasil, Colombia y Ecuador 

Entonces, cualquier esfuerzo que se haga para conservar los buenos suelos o para formar suelos productivos con 
los materiales retirados para las megaconstrucciones, está plenamente justificado. fl' 
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Perspectiva de interacción 
de la formación del . -

con la dinámica socio - productiva agropecuari 
lng. Eduardo Espín Álvarez, M.Sc. 

La realidad agropecuaria del Ecuador es diversa en sus 
características agroecológicas, en la estructura agraria, en el nivel 
de desarrollo tecnológico y en las características de los productores 
agropecuarios. Los ingenieros agrónomos que se incorporan a la 
dinámica agropecuaria se forman con una relación marginal a 
dicha dinámica, lo que hace que el desempeño profesional no tenga 
impactos importantes en el desarrollo de la competitividad de la 
producción agropecuaria. En este marco situacional, se bosquejan 
algunos referentes que orientan a cambio del modelo educativo, que 
materialice la interacción del proceso de formación profesional con 
la dinámica de la producción agropecuaria, como condición para un 
perfil que responda a su contexto de actuación. 
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El contexto de 
actuación del 
profe~ional !" 
ciencias agncolas 

Según el III Censo Agropecuario 
del (INEC 2002), existen 842 
882 productores bajo la forma 
de Unidades de Producción 
Agropecuana (UPA), que se 
desempeñan en el sector rural y 
disponen de 12'355 831 ha, con un 
promedio de 14,65 ha por UPA. 

La disponibilidad del recurso 
tierra no es homogénea, el 63,5 
ºo de agro-productores cuenta 
con un predio de hasta 5 ha, cuyo 
promed10 es 1,45 h a; el 12 % 
cuenta con predios entre 5 y 10 
ha, con un promedio de 6,82 ha; el 
18,1 % cuenta con predios entre 10 
a 50 ha , cuyo promedio es de 22,23 
ha; y, el 6,4% de UPNs cuenta con 
predios mayores a 50 ha, con un 
promedio de 138,8 ha. Desde esta 
disponibilidad del recurso tierra, 
se puede mencionar que el 75,5% 
corresponde a pequeños agro
productores, 18, 1 % medianos agro
productores y 6,4% como grandes 
agro-productores (INEC 2002). 

Del total de agro-productores, 
el 82,2% reside en la propia 
UPA y corresponde básicamente 
a pequeños y medianos agro
productores, con un nivel 
instruccional que no supera el 
quinto año de escolaridad formaL 
Pues el 23,5% son menores de 40 
años de edad y el 76,9% supera los 
40 años de edad (INEC 2002). 

Con respecto a su integración 
en organizaciones de productores, 
sólo el 6,6% está agremiado, el 
93,3% no perten ece a ninguna 
organización de productores, 

condición necesaria para asistencia 
técnica a los pequeños productores. 

Han accedido a crédito formal 
sólo el 7,4% de agro-productores; 
el 6,8% cuenta con asistencia 
técnica de diferentes fuentes que 
incluyen el servicio público (hoy 
MAGAP, INIAP, ONG's, gobiernos 
provinciales y, especialmente las 
casas comerciales de insumos 
y equipos); solo el 6,9% de la 
superficie cuenta con riego, cubre 
al 28,39% de UPNs (INEC 2002). 

Entre los principales usos 
productivos agropecuarios a 
nivel nacional están cultivos 
permanentes con 1'363400 ha, 
cultivos transitorios con 1'231 675 
ha, pastos cultivados con 3'357 167 
ha y pastos naturales con 1'129 
701 ha (como base de la actividad 
ganadera), montes y bosques con 
3'881140 ha (INEC 2002). 

Entre los cultivos permanentes 
y superficies_ están: abacá 14 713 
ha; aguacate 2 290 ha; banano 180 
331 ha; cacao 243 146 ha; café 151 
941 ha; caña de azúcar 125 355 ha; 
caucho 5 691 ha; limón 4 405 ha; 
mandarina 2 077 ha; mango 16 754 
ha; maracuyá 28747 ha; mora 4 046 
h a; n aranja 3 737 ha; naranjilla 7 
983 ha; palma africana 146314 ha; 
palmito 14 752 ha; papaya 1 608 
ha; piña 4 532 ha; plátano 82 341 
ha; tomate de árbol 4 062 ha; y, 
flores 3 480 ha (INEC 2002). 

Entre los cultivos transitorios y 
superficies se mencionan: ajo 454 
ha; algodón 1 908 ha; arroz 343 
936 ha; arveja (seca y tierna) 13 
571 ha; avena 2 148 ha; brócoli 3 
359 ha; cebada 48 874 ha; cebolla 
de rama 4 405 ha; cebolla de bulbo 
7 066 ha; chocho 4217 ha; col 1 
164 ha; fréjol 24 379 ha; haba 18 
338 ha; lechuga 1 278 ha; lenteja 
4 261 ha; maíz duro 243 946 ha; 
maíz suave 105 400 ha; maní 7 624 
h a; melón 1 107 h a; papa 47494 
ha; pimiento 956 h a; sandía 1 905 
ha; soya 54 350 ha; tabaco 4 1 79 

ha; tomate riñón 3 054 ha; trigo 21 
954 ha; yuca 1 7 846 ha; zanahoria 
amarilla 2 932 ha (INEC 2002). 

Según el entonces Ministerio 
de Agricultura y Ganadería 
(MAG 2006), en productos como: 
café, arroz, papa, caña de azúcar, 
banano, cacao y soya, el Ecuador 
tiene rendimientos más bajos que 
los países productores de América 
Latina y el Caribe; el resto de 
cultivos permanentes y transitorios 
también tienen rendimientos 
inferiores. 

La breve descripción de 
algunos caracteres de la actividad 
agropecuaria ecuatoriana permite 
aproximar una idea sobre el 
contexto de actuación del ingeniero 
agrónomo. 

El carácter de 
la formación 
profe~ional d~I 
1ngen1ero agronomo 

La reflexión toma como 
referencia un estudio de caso, la 
Facultad de Ciencias Agrícolas 
(FCA) de la Universidad Central 
del Ecuador (UCE), autores Cañar, 
E. y E. Espín (2004). La información 
corresponde a las tesis realizadas 
en la década 1990 - 2000, encuesta 
a egresados del período 2001-2002 
y encuesta a agro-productores de 
la zona de influencia de la FCA -
UCE, parroquia Cangahua, cantón 
Cayambe, provincia Pichincha. 

Según la información de los 
egresados, el 82% de las materias 
realiza algún tipo de pr áctica 
complementaria a la carga 
teórica; de las materias que se 
realizan prácticas, el 58% son en 
el campus académico, el 27% en 
laboratorio y el 9% a través de 
giras de observación. De estas 
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prácticas, un 44% se realizan de 
manera ocasional y 56% se realiza 
con una periodicidad semanal y 
quincenal. Es notoria la ausencia 
de prácticas de los estudiantes 
a nivel de comunidad y/o de 
empresa agropecuaria, significa 
que la enseñanza - aprendizaje se 
desarrolla puertas adentro (Cañar, 
E. y E. Espín 2004). 

En las investigaciones como tesis 
de grado, los protagonistas fueron 
exclusivamente los estudiantes, lo 
que denota que los profesores de 
la Universidad visitaron los sitios 
o UPA's donde se realizaron las 
investigaciones, como trámite de 
verificación del trabajo de campo 
( Cañar, E. y E. Espín 2004). 

En el período 1990 - 2000, la 
FCA - UCE, aprobó 403 tesis de 
grado; de este total , el 50% tuvo 
orientación a cuatro ámbitos 
generales: 14,89% a manejo de 
pastos y forrajes, sanidad y manejo 
de bovinos; 12,41% a sistemas de 
producción, extensión agrícola, 
transferencia de tecnología, 
capacitación y proyectos de 
prefactibilidad; 11,41 % a cultivos 
de papa, maíz, quinua, tubérculos 
y raíces andinos, trigo y cebada; y, 
11,17% a la floricultura (Cañar, E. 
y E. Espín 2004). 

Respecto al lugar donde se 
realizaron las tesis de grado, 
80% se localizó en la provincia de 
Pichincha (campus académico de 
la Facultad, su área inmediata, e 
INIAP), concentrado básicamente 
en espacios institucionales y 
empresar iales, más no en los 
predios de medianos y pequeños 
agro-productores (Cañar, E. y E . 
Espín 2004) . 

Sobre el interés por la 
investigación , 42,23% r espondió 
al interés de la instit ución donde 
realizó la investigación (FCA, 
INIAP y Organizaciones No 
Gubernamentales); 26,05% fue 
de inter és propio del egresado; 

25,06% interés de la agro-empresa 
y 6,45% respondió a l interés de los 
medianos y pequeños agricultores 
(Cañar, E. y E . Espín, 2004). 

La descripción muestra un 
proceso de formación profesional 
desvinculado de la dinámica socio
productiva como contexto natural 
de desempeño. 

Referentes para 
la interacción 
formación 
profesional -
contexto de 
actuación 

La investigación y desarrollo 
científico - técnico • (al menos 
clásico) no sustenta el desarrollo 
tecnológico de los medianos y 
pequeños agro-productores, debido 
a que su lógica productiva es 
esencialmente de subsistencia; la 
subsistencia no es prioridad para 
la ciencia y t ecnología. 

La generación de ciencia y 
tecnología generalmente se 
ha desarrollado bajo el modelo 
de centros de investigación 
caracterizados por su reducida 
posibilidad para su interacción 
con el contexto de la aplicación de 
dichos avances, durante el proceso 
de generación y adopción (De 
Sousa, J. 1999). 

Sobre la base del desarrollo 
científico y tecnológico 
descontextualizado, los servicios 
agrícolas han sido insuficientes en 
su cobertura e ineficientes en su 
funcionamiento, se ha materializado 
con profesionales extensionistas 
y r ecomendaciones técnicas 
incompatibles con la r ealidad de 
la mayoría de demandantes del 
servicio (FAO, 1993). 

El compromiso social del 
desarrollo científico y tecnolúgico 
implica generar conocí miento en 

correspondencia con las realidades 
necesidades, problemas y desafío 
de los actores sociales interesado 
en este conocimiento (De Sousa, J. 
"op. cit"J Estas nuevas exigencia 
requieren de profesionales qu 

enfaticen en el desarrollo de la 
capacidades intelectuales locale 
y permita a los agro-productores, 
disminuir su dependencia de lo 
escasos factores (capital y tierra) 
que los vuelve vulnerables •en s 
relación con el mercado (FA0, 
"op. cit".); esto implica ajustar lo 
modelos de formación profesionaL 
tomando en cuenta al menos tre 
consideraciones: 

El estudiante constituye e 
núcleo de la acción académic 
y su participación activa e 
el elemento vitalizador de 
proceso; 
El aprendizaje debe se 
el principal objetivo de 1 
docencia; esto mueve el 
centro de gravedad del acto 
educativo hacia el estudiante, 
contextualizado en su ámbito 
de desempeño profesional 
futur o; 
El núcleo de la atención de 
la actividad docente debe ser 

"el problema a solucionar''. 
en la realidad del ámbito del 
desempeño de la profesión. 
y no la simple entrega de 
información académica (FA0. 
"op. cit" J 

Para que la educación agrícola 
superior adquiera correspondencia 
con las necesidades de la dinámica 
socio productiva agropecuaria. 
se precisa privilegiar la 
docencia crítica, cuestionadora 
problematizadora, creat iva 
indagadora y comprometida con lo, 
problemas de los agricultores, qut 

pueda aportar soluciones origin,ile 
a los prnblemas que se le presentll1 

en los predios y comunidade 
rurales; en esa perspectiva, e 
conveniente crear condiciones par 
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reas, sino muy especialmente 
ignarles responsabilidades, 

ofrecerles oportunidades concretas 

erdaclero ambiente con que van a 
convivir (FAO, "op. cit".). 

El hombre, como tal tiene la 
facultad de conocer, ese es su rasgo 
Principal. El desarrollo de todo 
conocimiento, tiene como condición 
ineludible, la articulación íntima 
con lo concreto real y material 
!Rosenthal, M. s/f). 

El mundo y sus fenómenos 
cambian constantemente, 
todo conocimiento cambia 

se desarrolla también 
constantemente, en función ele los 
ambios que se operan en el mundo 

sus fenómenos . El hombre, 
durante su vida , mantiene la 

interacción continua con el medio, 
consecuentemente r esponderá y 
se ajustará a todos los aspectos ele 
su entorno social y natural; es en 
esta relación permanente, que se 
construye, desarrolla y cambia el 
conocimiento. La realidad cambia, 
el conocimiento también, refleja 
el cambio ele la realidad; aquí la 
importancia ele la unidad entre la 
teoría y la práctica (Rosenthal, M. 
"op. cit" .). 

Reconocer los conocimientos y 
prácticas locales es una condición 
básica para la interacción con los 
agro-productores; las prácticas de 
éstos tienen un sustento de muchos 
años en las condiciones particulares 
y diversas, lo que constituye un 
marco de saber popular para el 
desarrollo del conocimiento de 
los agro pr oductores y desarrollo 

A U ADDE I NCIASAGRC 

académico (Espín, E. , 1997). La 
investigación necesita articularse 
a la realidad para producir 
conocimiento útil y adquirir su 
dimensión real; la dinámica socio 
productiva agropecuaria necesita 
de la investigación para su 
desarrollo. 

La mera transferencia 
del "conocimiento" (llámese 
infor mación) a los educandos, 
impide el desarrollo de una postura 
activa y coparticipante y detiene la 
creatividad, puesto que ésta sólo se 
desarrolla en la praxis , en la cual, 
la acción y la reflexión solidarias 
se iluminan constantemente, la 
pr áctica y la teoría (Freire, P., 
1979) . El estudiante aprende, 
el agro productor resuelve sus 
problemas, en cuya resolución 
también aprende. 
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Elementos 
del modelo 
de formación 
interactuante del 
ingeniero agrónomo 

Como escenario macro de la 
interacción se consideran las 
condiciones agroecológicas locales, 
referidas a condiciones de suelo y 
clima, resumidas en topografía, 
altitud, grado de fertilidad, 
tempera tura, precipitación, 
luminosidad, heladas y granizadas, 
vientos, neblina, humedad 
ambiental, la vialidad, agua de 
riego y servicios básicos. 

Como escenario de realización 
de la inter acción se considera la 
Unidad Productiva Agropecuaria, 
condición socioeconómica de 
los agricultores, sistemas de 
producción intra UPA, rubro 
productivo, itinerario técnico 
de producción y práctica de 
producción. 

Del proceso de producción: 
experiencia del agricultor, prácticas 
productivas, razones y finalidades 

productivas del agricultor, 
intereses socioeconómicos y 
recursos productivos, situación de 
interés del agricultor, r esultado 
esperado por el agricultor. 

Del proceso de enseñanza 
aprendizaje: conocimientos 

académicos en los diferentes 
ámbitos, fundamentos científicos, 
prácticas de aprendizaje o de 
formación, finalidad de la aplicación 
práctica, interés profesional 
del estudiante, desempeños 
profesionales esperados. 

Como elementos facilitador es 
de la interacción se consideran: 
convenio de cooperación técnica 
entre la Universidad y la 
organización de agro-productores; 
pr oyecto de desarrollo técnico 
de la organización de agro
productores expresado en un 
plan básico de mejoramiento 
tecnológico; programa institucional 
universitario de interacción 
con los agro-productores, 
estrategia de gestión tecnológica, 
en coparticipación ent re la 
organización de agro productores y 
la Universidad. 

Como elemento organizativo 

institucional se 
la organización de 
productores, 
legalizada; uncomitélocalde gestión 
tecnológica, como 
de la propia organización , para 
que asuma la responsabilidad del 
desarrollo tecnológico local; grupos 
de productores de base con alto 
inter és en el desarrollo tecnológico 
de sus sistemas de producción: 
instancia de la Universidad como 
institución cont raparte formal 
de la relación; instancia la FCA 
como contraparte específica de la 
relación entre Facultad y grupoi 
de agro-productores; instancias de 
cooperación intra Facultad (corno 
Dirección de Carrera, in stituto 
de investigación, coordinación 
académica y las cátedras): 
los grupos de estudiantes Y 
de docentes, debidamente 
configurados según exigencia, 
del contexto de ejercicio de 1~ 
interacción, centros de producciÓI 
eficiente - prácticas formativa, 

investigación y validación 
marco normativo y manual 
de procedimientos, recursos 
mecanismos de financiamiento. 
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manera de conclusión 
La eficacia y eficiencia de la formación en ingeniería agronómica tiene como condición esencial, 

[¡ interacción con el contexto de actuación de la carrera, la dinámica agropecuaria en todas su s 
d mensiones. Una carrera profesional, como ámbito de actuación en respuesta a la dinámica de 
d •sarrollo de la cultura (entendida como un todo integrado por manifestaciones sociales, económicas, 
ioeológicas, políticas, ambientales, artísticas, científicas, t ecnológicas y otras), siempre estará a tono 
con las exigencias de su contexto en las diferentes particularidades del espacio y tiempo. 

Tradicionalmente se ejercita la formación profesional como momento previo a la incorporación 
a procesos reales de producción agropecuaria, modelo que genera bajo impacto en el desarrollo 
ck la competitividad de la producción agropecuaria, principalmente en los medianos y pequeños 
pt'oductores; r ealidad que exige su modificación para el cumplimiento de la razón de ser de la carrera 
) su institucionalidad formadora. 

Los elementos expuestos para el ajuste de la formación del ingeniero agrónomo están dados, 
~olo exige sistematizarlos, establecer las relaciones pertinentes, crear los marcos reguladores y 
procedimentales, integración de equipos comprometidos, lider azgo institucional, una agenda con sus 
mecanismos de seguimiento y evaluación del proceso. 
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lng. Carlos Montúfar Delgado, M. Se. 

,temas de Información Geográfica (SIG) aplicados a la agricultura 
1cional, desde su nacimiento, han experimentado una gran evolución 

e • r de la década de los 90 a la par con el desarrollo de computadores 
ales y estaciones de trabajo que se han vuelto accesibles a precios 

1 1ales. Los SIG han servido para el inventario y planeamiento de 
1 sos naturales a nivel mundial, permitiendo ingresar, almacenar, 
1 Prar, manipular y obtener datos referenciados geográficamente o 
t geoespaciales, a fin de brindar apoyo en la toma de decisiones para 
h ·hnar problemas en el planeta, usando técnicas de entrada de datos, 
' is y resultados. Ante estas circunstancias, y gracias a que los SI G son 

ácter multidisciplinario, se hace importante que los profesionales 
oordan temas agropecuarios y medioambientales, comprendan las 
1es básicas de los SIG, ventajas y usos. 
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e conoce que a nivel mundial existe una 
serie de iniciativas enfocadas a registrar 
en inventario tanto cualidad como calidad 
de los recursos naturales a nivel mundial, 
entre las principales iniciativas, y que han 
logrado enfocarse en el desarrollo de los 

países emergentes desde 2008, entre ellos la mayoría 
de países latinoamericanos, se puede mencionar 
al Programa propuesto por las Naciones Unidas 
para la Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de los bosques (REDD+), en donde en las 
etapas iniciales se requiere un reporte de los recursos 
forestales presentes y de la calificación en calidad. Bajo 
estos lineamientos se han desarrollado estrategias 
fundamentales como la teledetección, registro en base 
de modelos alométricos de volumen, administración y 
gestión de bases de datos, enlazados al procesamiento 
con herramientas informáticas de vanguardia. 

En los últimos años, el deterioro de los Recursos 
Naturales ha rebasado los límites permisibles, dando 
como resultado una serie de problemas que afectan a 
los procesos productivos de tanta importancia, como 
son los sectores agropecuario y forestal, para lo cual 
es imperioso buscar soluciones que garanticen un 
desarrollo sostenible del sector primario. El desarrollo 
tecnológico en el procesamiento de información 
proveniente de imágenes satelitales, mediante el uso 
de ordenadores y la aplicación de herramientas como: 
Sistemas de Información Geográfica que permiten 

obtener resultados que facilitan la toma de decision 
(Velásquez, 2010). El Ministerio de Agricultura 
Ganadería ha recibido el encargo de formular el PI 
de Uso, Manejo y Zonificación de Tierras, para ello . 
ha dispuesto que se lo realice tomando en consider aci · 
algunos términos, como el proceso histórico que se h 
dado en el sector rural; el cambio de modelo producti1 
del país; la riqueza de sus recursos naturales co 
también el crecimiento de la población que eje1 
presión sobre la tierra, provocando cambios e impacto 
la mayoría de las veces negativos, que producen ; 
deterioro. 

La agricultura de precisión es una herramienl 
compuesta por un conjunto de tecnologías integrad 
que ayudan a los agricultores en la planificación d 
la producción y permiten la aplicación de insum 
agrícolas como fertilizantes, semillas, pesticidas, elt 
Actualmente, en la cañicultura de precisión, se puede 
determinar las subáreas de calidad de cañas uniform 
a través de imágenes satelita les multiespectrales, la 
que se someten a análisis que permiten obtener 1 
índices de vigor vegetativo, entre los que se encuentr 
el índice de vegetación difer encial nor malizado (NDVl 
que permite obtener una variable asociada a la calida 
de la caña. Estos índices finalmente se representan e 
planos de vigor para distintos sectores. 

Como un ejemplo de información y planificación de l 
agricultura se realiza la monitorización de cosechas; e 
decir, seguimiento en tiempo real de su evolución, con1 



ervicio CROPCAST (pronóstico de cosechas) de la 
th Sarellite Corporation. Son aplicaciones de gran 

portancia económica y política. Se aplica análisis 
acial y, en ocasiones, se simula el crecimiento de 
cosechas (arroz, trigo, canela, papa, cacao, café) 
datos del terreno, meteorológicos y de técnicas de 
vechamiento y laboreo. Cada año se comparan las 

dicciones con los resultados r eales y se mejoran 
modelos. Como la Coordinación de Información 
Entorno Europeo (CORINE) que entre otras cosas 

hora un mapa digital de Europa a 1:100.000 de 
del ,;uelo, conteniendo superficies con topología y 

os 80 e;ódigos, acabado en 1994, cuya actualización y 
ección se está abordando ahora, en los años 2000-
1, junto con un estudio de cómo ha evolucionado el 
del s ielo europeo en el período 1990-2000. 

En Ec 1ador se han desarrollado varios proyectos con 
utilización de Sistemas de Información Geográfica, 
tre los cuales está el Inventario de Plantaciones de 
roa Aceiter a en el Ecuador, auspiciado por ANCUPA, 
iante los cuales se ubicaron las plantaciones 

uales, nuevas y viejas del cultivo de palma africana 
nivel regional, a través de la utilización de Sistemas 

de Posic10namiento Global (GPS). De igual ,manera, 
realizo el proyecto SIGFLORES, cuyo propósito fue 

alizar el catastro para dimensionar el valor real _de 
los predios florícolas . Igualmente pretende constituirse 
n una herramienta que permita la toma de decisiones 

la formulación de políticas y acciones puntuales 
relacionadas con este sector florícola. Actualmente, el 
Programa Sistema Nacional de Información y Gestión 
de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica 

(SIGTIERRAS), gestiona la construcción de una 
eficiente base de datos de las tierras rurales, soportada 
en una moderna infraestructura tecnológica, que 
garantice la seguridad sobre la tenencia de la tierra 
y proporcione información para la planificación del 
desarrollo nacional, el ordenamiento territorial, 
las decisiones estratégicas para el área rural, que 
contribuya a la sober anía alimentaria y al incremento 
de la productividad en el agro, y permita la aplicación 
de políticas tributarias justas y equitativas, 

Los SIG, como herramientas de análisis espacial, 
presentan una amplia gama de opciones para su uso, 
en la actualidad en la Facultad de Ciencias Agrícolas 
de la Universidad Central del Ecuador se ha planteado 
un levantamiento y mapeo digital del recurso suelo 
y sus componentes principales, con fines de aptitud 
de producción agropecuaria y forestal; el objetivo 
es generar información para lograr un desarrollo 
sustentable basado en la equidad social, crecimiento, 
económico y conservación ambiental sustentando 
en levantamientos tecnológicos científicos. Otro 
componente de participación de los SIG es el estudio y 
manejo de Cuencas Hidrográficas por lo que la Facultad 
de Ciencias Agrícolas se ha propuesto plantear una 
investigación referente a l tema; emplear el modelo de 
simulación hídrica SWAT en las microcuencas de los 
ríos Illangama y Alumbre, para analizar los efectos 
de las diversas prácticas de uso de la tierra sobre la 
generación de caudales y producción de sedimentos. 
Dos temas de investigación en los que se hace referencia 
el uso de los SIG, cuyos resultados serán obtenidos al 
finalizar dich as investigaciones. f' 
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una alternativa milenaria de 
conservación de forraje 

lng. Francisco GutiélTez L., M.Sc. 

a estacionalidad de la producción forrajera , 
consecuencia de marcadas épocas de 
invierno y verano el cambio climático de 
las últimas decadas, obliga al ganadero 
ecuatoriano a buscar alternativas en 

-----■ cultivos forrajeros de corto y largo plazo 
p ara la conservación de alimento, esta puede ser una de 
las opciones para complementar el déficit alimenticio 
para el gan ado bovino. 

Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre el benefico que 
trae realizar una programación y posterior confección 
de reservas forrajeras o forrajes conservados, tipo 
h eno, h enolaje o ensilaje, para ser incluidos en la 
raciones que se ofrecen en las explotaciones bovinas de 
carne y leche. Hoy más que nunca, se palpa la urgente 
n ecesidad de comenzar a presupuestar a futuro para 
las diferentes épocas del año, los distintos tipos de 
reservas, según la cantidad que se programe por 
animal, y la capacidad que se tenga para producirlas. 

La práctica del ensilaje data desde hace miles de 
años, en 1873 se introdujo la práctica en Estados 
Unidos, donde se generalizó rápidamente con el 
ensilaje del maíz, y en la década de 1920, con el uso de 
gramíneas y leguminosas. Actualmente, la producción 
de ensilaje es un método de conservación de forraje 

Fotos: lng. Francisco Gutiérrez 

Proceso de Ensilaje 

muy difundido en el mundo, el Ecuador no está fuera de 
esta tendencia, utilizando tecnología colombiana se ha 
comenzado a producir ensilaje en funda o bolsa (45 kg) 
que se ha difundido rápidamente. Esta tecnología se 

adapta bien a la topografía de nuestras explotaciones 
ganaderas, pues no requiere mucha inver sión de 
maquinaria para su elaboración, disminuyendo ]os 
costos de producción de a limento . 

Esta práctica de conservación forrajera se puede 
aplicar en las ti-es regiones del Ecuador, en Costa. 
y Oriente donde la humedad relativa no permite 
hacer heno o h enolaje, el ensilaje es viable en estas 
condiciones medioambientales. En la Provincia de Loja. 
la prefectura ha realizado un programa muy exitoso 
de conservacion de forrajes como ensilaje, la misma 
tendencia ha optado el Ministerio de Agricultura. 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) en varia> 
zonas del país. 

El 1 

prácti, 
puede 
los má 
y legu 

El l 
de oxí, 
en áci 
inhibE 
el det1 

El, 

es pr 
más , 
nutriE 
los ce 
produ 
aplica 
proce, 
experi 
manti 

Pa1 
se dei 
son: r 
la aw 
la pr, 

confo1 
hume 
sus g: 

con lo 
Punto 
se pu, 
como 
la Sie 

Poi 
olvida 
n ht'. 
nsila 
·rme 
nsila 

ne 



rez 

Líneas de leche en maíz 

El ensilaje es un proceso de conservación de forraje, 
prácticamente cualquier cosecha o sus residuos, 
pueden ser conservados mediante el ensilaje, aunque 
los más comunes son las gramíneas, cereales forrajeros 
y Jegtu,ünosas. 

El p,·oceso de fermentación anaeróbica (en ausencia 
de oxígeno) convierte los azucares solubles de la planta 
en ácidos orgánicos, los cuales crean un pH bajo, que 
inhibe el desarrollo de los microorganismos patógenos, 
el deterioro y la actividad de las enzimas de la planta. 

El objetivo que se busca con el proceso del ensilaje 
es preservar la biomasa forrajera de la manera 
más completa posible, todos o la mayoría de .los 
nutrientes originales de los forrajes (especialmente 
los co,nponentes energeticos y proteicos) y que se 
produ:.:.ca la menor cantidad de modificaciones, con la 
aplicación de un método de conservación, basado en un 
proceso de fermentación, en el cual el material ensilado 
experimenta una serie de cambios bioquímicos que lo 
mantienen estable por largos periodos. 

Para tener éxito en este método de conservación 
se debe tomar en cuenta ciertos parámetros como 

§. fuera d son: madurez del cultivo, maíz en zonas tropicales y 
ana se h la avena en la Sierra tiene un alto valor nutritivo y 
sa (45 k~ la presencia de azúcares facilita la fermentación, 
10logía , conforme avanza su proceso de madurez van perdiendo 
lotacion humedad y acentuando su formación de grano. Cuando 
ersión d sus granos han perdido humedad y al presionar los 
yendo I con los dedos forman una masa se encuentran en un 

Punto de madurez idónea para ser ensilado. También 
se pued se pueden ensilar pasto de corte en Costa y Oriente, 
,n Cusir como Kingrass, Maralfalfa, Elefante, entre otros y en 
l permil la Sierra, raygrass y mezclas forrajeras. 
1 en est• Porcentaje de materia seca en el forraje. No se debe 
ia de Loj olvidar que los silos son un método de conservación 
.1y exito. en húmedo, el exceso de humedad en el material a 
la misn ensilar genera lixiviados con el pérdida de nutrientes, 
¡ricultur fermentación indeseada, e inestabilidad del material 
en vari: ensilado, el forraje a ensilar se debe conservar cuando 

tiene entre 35 y 30% de materia seca. 

Tamaño de partícula del ensilaje 

Densidad del ensilaje. El proceso del ensilaje se 
da en un medio anaerobio (ausencia de aire), hay dos 
factores a tener en cuenta: el uno es el tamaño del 
forraje picado que debe estar entre 4 y 5 cm y el otro la 
compactación del forraje, se puede utilizar tractores o 
equipo diseñados con este propósito. El parámetro para 
medir es la densidad. La densidad del ensilaje debe 
encontrarse entre 600 y 700 kg/m3. 

pH 
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3.8 
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Mic,oorganismos in~~eables 
Silaje de baja calidad ,,-'' -· 

Silaje de alta calidad 
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CURVA DEL pH DE LOS ENSILAJES CON 
MICROOGANISMO DESEABLES E INDESEABLES 
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Inoculación de microorganimos. El proceso de 
fermentación se realiza por la actividad bacteriana 
utilizando los azúcares presentes en la planta y 
transformándolos en ácidos orgánicos. El más deseable 
ácido láctico, la velocidad con la cual se fermentan los 
azúcares y desciende el pH del ensilaje depende la 
estabilidad del producto y la conservación máxima de 
nutrientes . La cantidad de bacterias ácido lácticas es 
muy baja de manera natural a 10 UFC de bacterias 
lácticas por gramo de forraje, por lo que se es necesaria 
la inoculacion de microorganismos deseables en una 
cantidad lxl05 UFC de bacterias lácticas por gramo 
de forraje. Leguminosas como la alfalfa pueden tener 
caracteres tampón, es decir resistirse al cambio de pH, 
por lo que la inculación de bacterias optimiza estos 
procesos y asegura el éxito de un buen ensilaje. 

Pala tabilidad del ensilaje. Un ensilaje con 
características idóneas, color aceituna, olor a fru tas y 
alto valor nutritivo, es aceptado por el animal y tiene 
un buen consumo; el ensilaje puede ser utilizado como 
alimentación complementaria al pastoreo, incluido 
en raciones TMR. Su aporte nutricional dependerá 
del forraje ensilado. El ensilaje es un método de 
conservación principalmente para rumiantes. Estados 
Unidos de Norte América, Europa, Argentina, basan la 
alimentación de sus ganaderías en un gran porcentaje 
con la inclusión de ensilajes en sus raciones. 

Ensilaje como alimentación 
complementaria al pastoreo. 
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Riesgt J del ensilaje. Anteriormente se comentó sobre 

8 
bond. des y características de un buen ensilaje. Pero 

mbién ,;e debe mencionar que tiene riesgos, pues el 
nsilaje con presencia de oxígeno inicia un proceso de 

descomposición del forr aje en cualquiera de las etapas 

de fermentación. 
Partículas de tierra contaminan el material a 

ensilar con bacterias que provocan fermentaciones no 
deseadas o incluso la produccion del forraje a conservar. 
El ensildje en una fermentación idónea baja su pH y en 
mclusio 1es elevadas más de 30 kilogramos a bovinos 
pueden · nducir a la acidez ruminal. 

Finalmente, los procesos de conservación de 
alimentos en producciones ganaderas es una 
herramienta de fácil implementación que permite 
mitigar los efectos del cambio climático, aumentar la 
carga animal; se adapta a todas la regiones del país, 
mantiene el valor n utritivo de los forrajes conservados, 
pudiendo conservar un gran cantidad y variedad de 
forrajes y subproductos industriales. 

La producción de forrajes conservados en la unidad 
producLiva, es un proceso que requiere planeación, 
evaluación y proyecciones. Más que un costo es una 
herramienta (Valero, J.F. 2013). 
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Alternativa energética y 
ferti I ización ecológica como 

tecnología vigente 

Dr. Eloy Castro Muñoz, Ph.D. (e) 

CI\MARJI., 
OIGE:cSl'ION 

Figura 1. Biodigestor 
Fuente: http ://www. aacporci nos. com .ar/ a rticu los/ que_ es_u n_b iod igestor. html 
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Introducción 
a creciente producción de desechos sólidos y 
líquidos propios de las distintas actividades, 
que realizan las poblaciones humanas 
para satisfacer sus necesidades básicas 
y procesos industriales intensivos, ha 
originado que constantemente el ambiente 

e vea invadido por contaminantes que pueden 
convertltse en desechos sólidos altamente tóxicos. 

Los métodos tradicionales para el saneamiento 
de efluentes no han logrado una eficiencia óptima en 
la disminución de los índices de contaminación de 
las agu1s servidas, a fin de que no sean agresivas a 
los cuerpos receptores, es por ello que se han venido 
implem"ntando nuevos métodos de recuperación 
de eflwm tes, algunos de los cuales permite además 
el aprovechamiento energético de los gases que se 
originan ele estos procesos, favoreciendo en este sentido 
a las zonas rurales donde cada vez es más problemático 
proporc10narles energía adecuada por los altos costos 
del pet1óleo y de la energía eléctrica. 

En este sentido, la biodigestion anaeróbica de 
los desechos orgánicos, como excreta de animales, 
restos de cosechas y de procesos agroindustriales, ·se 
presenta como una alternativa factible de realizar en 
el campo, tanto por los costos que requiere como por 
el sanPamiento ambiental logrado y la generación 
de energía; así mismo se obtiene un fertilizante 
orgánico, cimentando una evolución creciente de la 
sustentabilidad ecológica. 

Es por ello, que el Departamento de Producción 
Animal y las autoridades de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas trabajan en la construcción de un Biodigestor 
en el área de ganadería, proyecto piloto que no 
sólo b1indará asesoramiento técnico y operativo en 
el Cen tro Académico Docente Experimental la 
Tola (CADET), sino que al mismo tiempo estará 
involucrado en las prácticas pre profesionales, temas 
de investigación ligados a la titulación y la trasferencia 
de la tecnologías tanto para actores privados como para 
gubernamentales. 

Esta tecnología es conocida en el país; sin embar go, 
al no haber contado con una institución generadora de 
investigación como la Universidad Central del Ecuador 
Y solventada por políticas públicas como las del Plan 
Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, los resultados 
han reflejado inconsistencias y falta de continuidad 
luego que se retir an los entes financiadores. 

"La Corporación para la Investigación Energética 
(CIE) con el financiamiento proporcionado por el YCLIF 

(Young Connection Leadership and Innovat ion Fund), 
ha planificado construir biodigestores en diferentes 
comunidades de la parroquia de Nono y capacitar a 
la población para actividades como el procesamiento 
de desechos orgánicos a través de los biodigestores, 
instrucción para su mantenimiento, uso del biogás, 
además del uso y aplicación del bioabono en parcelas 
testigo". (CIE, 2013) 

La realidad rural del país crea la inquietud 
de aprovechar una de las principales actividades 
económicas de este grupo demográfico, la crianza de 
bovinos para la producción de leche y carne. El desecho 
más abundante generado por los animales utilizados 
en esta actividad son las heces (materia fecal). Estos 
residuos orgánicos han tenido amplio estudio a través 
del tiempo para su utilización como biomasa; es decir, 
como materia prima que permite la obtención de 
energía y particularmente la generación de biogás. 

Biogás 

El biogás es un producto del metabolismo de ciertas 
bacterias que participan en la descomposición de tejidos 
orgánicos en ambiente húmedo y carente de oxígeno. A 
su vez, durante el proceso de descomposición, algunos 
compuestos orgánicos son transformados a minerales, 
los cuales pueden ser utilizados fácilmente como 
fertilizantes para los cultivos. La producción de biogás 
depende, principalmente, de los materiales utilizados, 
de la temperatura y del tiempo de descomposición. 
El proceso consiste en la descomposición anaeróbica, 
donde se puede obtener, entre otros, etanol, metanol 
y gas metano. Esto no ocurre en un proceso de 
descomposición aeróbica donde el producto final es 
dióxido de carbono y agua (esto ocurre cuando, por 
ejemplo, se esparce el desecho en los predios). 

Biol 
El Biol es el resultado de la fermentación de 

estiércol y agua a través de la descomposición y 
transformaciones químicas de residuos orgánicos en 
un ambiente anaerobio. Tras salir del biodigestor, 
este material ya no huele y no atrae insectos una vez 
utilizado en los suelos. El biol como abono es una fuente 
de fitorreguladores que ayudan a las plantas a tener 
un óptimo desarrollo, generando mayor productividad 
a los cultivos. 
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El biol es un producto estable biológicamente, rico 
en humus y una baja carga de Patógenos, tiene buena 
actividad biológica, desarrollo de fermentos nitrosos 
y nítricos, microflora, hongos y levaduras que serán 
un excelente complemento a suelos improductivos o 
desgastados. 

Biomasa 
En general, cualquier sustrato puede ser utilizado 

como biomasa en cuanto contengan carbohidratos, 
proteínas, grasas, celulosa y hemicelulosa como 
componentes principales . 

Para seleccionar la biomasa se deben tener en 
cuenta los siguientes puntos. 

El contenido de sustancias orgánicas debe ser el 
apropiado para el tipo de fermentación elegido. 
El valor nutricional de la sustancia orgánica 
se relaciona directamente con el potencial de 
formación de biogás; por ende, se busca que sea lo 
más alto posible. 
El sustrato debe estar libre de agentes patógenos 
que puedan inhibir el proceso de fermentación. 
El contenido de sustancias perjudiciales o tóxicas 
debe ser controlado para per mitir una tranquila 
evolución de la fermentación. 
Es importante que el resultado final del sustrato 
(después de haber aprovechado la fermentación 
para generar biogás) sea un desecho utilizable, 
como por ejemplo fertilizante. 

Mucha es la bibliografía queexistesobre biodigestores, 
pero en la mayoría de los casos, la información es muy 
técnica y poco accesible para aquellos que simplemente 
quieren instalar un biodigestor en su ganadería o 
conocer sobre el tema. Es cierto que existen varios 
manuales de instalación, muy didácticos, directos y 
prácticos, pero en ellos nor malmente no se explica bien 
como diseñar un biodigestor, desde el diseño hasta la 
instalación del mismo. 

Biodigestores Familiares 
Los biocligestorcs familiares de bajo costo han siclo 

desarrollados y están a mplia mente implementados 
en países del sureste asiático, pero en América 
Latina, solo países como Cuba, Colombia y Brasil 
tienen desarrollada esta tecnología. l!:stos modelos 
ele biocligestores familiares, construidos a partir de 
mangas de polietileno tubular, se caracterizan por 
su bajo costo, fácil instalación y mantenimiento, así 

como por requerir sólo de materiales locales para 
construcción. Por ello se consideran una "tecnolo 
apropiada". 

Son tres los límites básicos de los biodigestores: 
la disponibilidad de agua para hacer la mezcla con 
estiércol que será introducida en el biodigestor; ii) 
cantidad de ganado que posea la familia (tres vacas so 
suficientes); y, iii) la apropiación de la tecnología p 
parte de la familia . 

Este modelo de biodigestor consiste en aprovech 
el polietileno tubular (de color negro, en este ca 
empleado en su color natural transparente en carp 
solares, para disponer de una cámara de varios metr 
cúbicos herméticamente aislado. Este hermetismo 
esencial para que se produzcan la reacciones biológica 
anaerobias (Botero & Prestan, 1987). 

El film de polietileno tubular se amarra por su 
extremos a tuberías de conducción, de seis pulgadas d 
diámetro, con tiras de liga r ecicladas de las cámaras d 
las ruedas de los autos. Con este sistema, calculand 
convenientemente la inclinación de dichas tuberíai 
se . obtiene un tanque hermético. Al ser flexible li 
polietileno tubular es necesario construir una 'cuna 
que lo albergue, ya sea cavando una zanja o levantand 
dos paredes paralelas. 

Una de las tuberías servirá como entrada d 
materia prima (mezcla de estiércol con agua de l'.l 

ó 1:3, según el tipo de estiércol). En el biodigestor s, 
alcanza finalmente un equilibrio de nivel hidráulico. 
por el cual tanta cantidad de estiércol mezclado con 
agua es agregada, tanta cantidad de fertilizante sale 
por la tubería del otro extremo. 

Debido a la ausencia de oxígeno en el interior de la 
cámara hermética, las bacterias anaerobias contenida
en el propio estiércol comienzan a digerirlo. El producto 
gaseoso llamado biogás, realmente tiene otros gasei 
en su composición como son el dióxido de carbono (20 
40%), nitrógeno molecular (2-3 %) y sulfhídrico (O,5-2,0 
%), siendo el metano el más abundante con un 60-809, 

La conducción de biogás hasta la cocina se hace 
de manera directa, manteniendo todo el sistema a la 
misma presión: entre 8 y 13 cm de columna de agtiq 
dependiendo de la altura y del tipo de fogón. Esta 
presión se alcanza incorporando en la conducció11 
una válvula de seguridad construida a partir de una 
botella de refresco. Para hacerla se incluye una 'tee· 
en la conducción y mientras sigue la línea de gfü, al 
tercer extremo de la tec se le conecta una tubería qut 

se introduce en el agua contenida en la botella, unos~ 
a 13 cm. 

También se añade un 1·eservorio o almacén de biogá, 
en la conducción, permitiendo almacenar unos 2 a '. 
metros cúbicos de biogás. 
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Foto 1. Biodigestor de 
polieti leno tubular 

Estos sist emas adaptados para la cordillera andina 
han de ser ubicados en 'cunas' enterradas para 
aprovechar la inercia térmica del suelo (Foto 2), o bien 
dos paredes gruesas de adobe en caso de que no se 
pueda cavar. Además se les encierra a los biodigestores 
en un invernadero de una sola agua, soportado sobre 
las paredes laterales de adobe de 40 cm de grosor. Estos 
tapiales de adobe laterales acumularán el calor del efecto 
invernadero, de manera que en las noches de helada 
mantendrán al biodigestor, aún en funcionamiento, por 
su gran inercia térmica. En el caso de biodigestor es de 
trópico o valle (Foto 3), el invernadero es innecesario y 
de hecho, hay que proteger el biodigestor de los rayos 
directos del sol. 

La investigación, pero sobre todo la t ransferencia 
de tecnología es el reto más importante que asumimos 
como docentes univer sitarios, mitigar las necesidades 
básicas implementando tecnologías sostenibles y 
amigables para el a mbiente constituyen el pilar 
fundamental hacia una agricultura limpia, orgánica y 
ecológica. f1' 

ACU TADDECI CIASAGRÍCOLAS 
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Foto 2 Biodigestor para el caso de páramos (a) y para el caso de 
ambiente tropical (b). 
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un concepto 
para analizar 

Dr. Galo Jacho López, M.Vz. 
Coordinador Académico FCA 

Veterinario del CADET 

Este es un concepto dentro del área agropecuaria 
que cada vez tiene mayor importancia en 
los últimos años, especialmente porque está 
íntimamente relacionado con los preceptos que 
demanda el Plan Nacional de Desarrollo (Plan 
para el Buen Vivir) y el Cambio de la Matriz 
Productiva del país (Agroindustria); sin embargo 
de ninguna manera es nuevo. En algunos países 
se le encuentra ya en pleno desarrollo, por 
ejemplo la Unión Europea (U.E.) 
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Historia 

1900 - 1950: Necesidad de proteína animal para 
alimentar la población. 
1950 - 1980: Los ganaderos eran bien vistos y 
considerados. 
1980- 1995: Ya aparecen las primeras diferencias 
entre productor y consumidor . 
1995 - 2003: Ganaderos como explotadores de los 
animales y del ambiente. 
En el año 1993, al interior del Consejo del Reino 
Unido se define las cinco liber tades sobre las que se 
sustenta el Bienestar Animal; a saber: 

LIBERTAD DE HAMBRE Y DE SED: No pasar 
hambre ni padecer malnutrición, suministrando 
acceso al agua fresca y a una dieta que mantenga 
el vigor y la salud. 
LIBERTAD DE DISCONFORT TÉRMICO Y 
FÍSICO: No sentir incomodidad, facilitando un 
ambiente conveniente que incluye zona de refugio 
y un área de descanso. 
LIBERTAD DE DOLOR Y ENFERMEDAD: No 
padecer dolor, heridas y enfermedad mediante 

prevención rápida; rápido diagnóstico y 
tratamiento. 

- LIBERTAD PARA EXPRESAR UN NORMAL 
COMPORTAMIENTO: Facilitando espacio 
suficiente, instalaciones adecuadas y compañía de 
animales de la misma categoría. 

- LIBERTAD DE MIEDO Y ESTRÉS: Asegurando 
condiciones que eviten el sufrimiento mental. 

1 nd icadores 
del bienestar animal 

Salud Productividad 

Eficacia 
Biológica 

Comportamiento 
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Bienestar animal 
Las prácticas de Bienestar Animal con los ani
males destinados a ser sacrificados revisten 
gran importancia debido a la exigente demanda 
de productos de origen animal, especialmente de 
carne y leche; además de reducir el sufrimiento 
innecesario por parte del animal. 
Las prácticas de Bienestar Animal reducen 
pérdidas en lo que se refiere a la calidad y en 
el valor de los productos y subproductos finales; 
contribuyendo de ésta forma a la seguridad e 
inocuidad alimentaria y mejorar los ingresos de 
los ganaderos. 
En definitiva, el Bienestar Animal se define 
como el grato humanitario brindado a los ani
males, entendiendo esto como el conjunto de 
medidas para disminuir el estrés, la tensión, el 
sufrimiento, los traumatismos y el dolor en los 
animales durante su crianza, transporte, entre
namiento, exhibición, cuarentena, comercializa
ción o sacrificio. 
"Es el trato humanitario dispen sacio a los animales" 

Consecuencias 
del maltrato, 
el estrés e 
inadecuadas 
prácticas de 
bienestar 
animal 
Estas inadecuadas prácticas 
conllevan a pérdidas económi
cas importantes debido a las 
lesiones causadas a los anima
les durante las diferentes fases 
de producción y especialmente 
durante los procedimientos de 
embarque, transporte y desem
barque. "El estrés físico y psico
lógico disminuye el crecimiento, 
reproducción y digestión". 
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Bienestar animal en la finca 
, 

11
uuchas las prácticas y situaciones que pueden 

:,01 
ifectar el bienestar de los animales y por ende la cali-
dad e inocuidad de la carne. Entre éstos tenernos: 

La presencia de elementos corto punzantes, obstá
culos, instalaciones inadecuadas con embarcaderos 
y mangas en mal estado o mal diseñadas pueden 
generar lesiones en las pieles y en los canales. 

En estos casos son recomendadas las mangas curvas, 
de paredes cerradas y sin salientes, que puedan lesio

nar los animales. 
Para la aplicación de medicamentos y biológicos de 
uso veterinario, se debe procurar el u so de agujas des-
1.'Chables e individuales con el fin de evitar infecciones. 
Los lazos y demás implementos que se utilizan en las 
prácticas de manejo animal deben estar en condiciones 
óptimas para minimizar lesiones en los animales. Se 
debe procurar el uso de bretes para la realización de 
prácticas de manejo animal. 
En los sistemas de producción intensiva r eviste gran 
importancia a disponibilidad de: 

Espacio para los animales. 
La protección contra las inclemencias del clima, el 
número y el espacio de comederos y bebederos, así 
como la disponibilidad de agua y alimento de ca
lidad óptima para su mantenimiento y desarrollo. 
Se debe disponer de instalaciones apropiadas para 
recoger y embarcar el ganado, así como de alitnen
to y agua de buena calidad. Es importante que os 
animales consuman una buena dieta antes de ser 
transportados debido a las mermas en el peso que 
genera el viaje. 
El personal que manipula los animales , es ta rá ca
pacitado para ello y realizará su cometido sin recu
rrir a la violencia o a métodos que puedan causar a 
los animales temor, lesiones o sufrimientos innece
sarios. 
Para minimizar el estrés, no se deben transportar 
en el mismo veh ículo, animales desconocidos, vacas 
en celo con toros; no transportar animales enfermos 
o débiles ni animales con cuernos . 
No transportar animales en avanzado estado de 
gestación, en el caso de los terneros utilizar cubícu
los especiales . 

Un aspecto fundamental del Bienestar Animal hace 
referencia al sacrificio de los animales. Es un deber éti
co sacrificar en forma humanitaria a los animales con 
destino al consumo humano. 
Independientemente del método de insensibilización que 
se utilice, se requiere que el animal permanezca insen
sible por un tiempo suficiente que permita una muerte 
sin dolor. Algunos métodos de insensibilización usados en 
ganado bovino son la percusión y la electricidad. 

Beneficios de la 
adopción de las buenas 
prácticas de bienestar 
animal 
Se evita el deterioro de las canales, as correspon
dientes pérdidas económicas y se genera mayor 
valor como consecuencia de la r educción de de
fectos, lesiones y decomisos. 
Menor mortalidad de animales en las fases de 
producción y durante el t ransporte. 
Mejor calidad e inocuidad de la carne y de la le
che, gracias a la reducción del estrés del animal, 
contribuyendo a la obtención de un alimento de 
calidad par a el consumidor. 
Mejor calidad de la piel, Disminución de los 
r iesgos profesionales para los trabajadores. Me
joramiento de la percepción pública como conse
cuencia de un trato digno y humanitario con los 
animales. 
Aumento de competitividad frente a mercados 
nacionales e internacionales. 

Situaciones consideradas 
en el bienestar animal 
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Nudos críticos, actores y propuestas 
La movilización de los sectores sociales y especialmente de las organizaciones 
campesinas determinó que el Proyecto de Ley orgánica de recursos hídricos, uso 
y aprovechamiento del agua no haya sido aprobado por el Pleno de la Asamblea 
Nacional y que su votación se suspenda hasta que se realice la Consulta 
Prelegislativa. 

L 
a Consulta se ha efectuado y el Ecuador 
se convierte en el primer país del mundo 
en aplicar este mecanismo a las comunas, 
comunidades, pueblos afro ecuatoriano y 
montubio, nacionalidades indígenas sobre un 

tema que los a fecta; la consulta siendo un mecanismo 
democrático adolece de una gran falla, no tiene efectos 
vinculantes; es decir, que la decisión fina lmente r ecae 
en el voto de los asambleístas. 

La temática vuelve a concitar la preocupación de 
los sectores directamente involucrados: gobierno, 
empresarios agrícolas y las organizaciones sociales 
que agrupan a pequeños y medianos campesinos, 
puesto que se ponen en juego los intereses económicos 

y sociales que resultan contradictorios y difíciles de ser 
conciliados. 

El objetivo del presente artículo es hacer una 
comparación entre las propuestas presentadas por 
los asambleístas de la bancada de gobierno que se 
reflejan en el Proyecto de Ley, la de los campesinos 
organizados y los sectores empresariales, para lo cual 
se ha recurrido a fuentes bibliográficas, artículos de 
pr ensa y entrevistas. 

No se hace mención a toda la ley, se concentra en lo 
que los actores han denominado los cinco nudos críticos: 
gratuidad del agua de consumo humano; gratuidad del 
agua de riego; desprivatización; institucionalidad )' 
financiamiento. 
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Grat u idad del agua potable 

Pro¡,uesta de las organizaciones sociales' 
orga iizaciones sociales proponen el planteamiento 
edosc que el Estado debe garantizar un mínimo 
I de gua de 60 1/ persona/día, política que deberá 
finan iada vía Presupuesto General del Estado y el 

ndo di Agua para la Vida y basan su propuesta en 
sigui<'ntes artículos de la Constitución: 
.3. El Estado garantizará sin discriminación alguna 

goce de los der echos establecidos en la Constitución 
instrumentos internacionales, en particular, la 
ucación, salud, alimentación, seguridad social y el 
a para todos sus habitantes; y 
. 12. ü derecho humano al agua es fundamental e 

menunciable. El agua constituye patrimonio nacional 
tratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

membar.;able y esencial para la vida. 
Propue~ta del Gobierno.2 
El agua destinada al consumo humano es gratuita 
n garantía del derecho humano al agua. Pero para 

viabilizar la permanencia y continuidad del servicio 
prestado en el suministro de la cantidad vital, se cobrará 
una tarifa mínima que incluirá estrictamente el costo 
de captación , administración, operación, impulsión, 
manejo y distribución del agua suministrada tanto por 
los sistemas públicos como los comunitarios. 
Propuesta de la Cámara de Agricultura de la 
Primera Zona." 
Concebi. al agua potable y de riego como un servicio 
BUjeto 8 las leyes del mercado, por lo tanto deben 
financia ·se a través del cobro de tarifas reales a los 

2. Gratuidad del agua de riego 

Propuesta de las organizaciones Sociales 
La tarifa para el riego de pequeiios productores que 
lllrantiza la soberanía alimentaria del país será gratuita 

deberá ser financiada vía Presupuesto General del 

Estado y el Fondo de Agua para la Vida; amparada en los 
siguientes artículos constitucionales: 
Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un 
objetivo estratégico y una obligación del Estado para 
garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos 
sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. 
Para ello, será responsabilidad del Estado: adoptar 
políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan 
al sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar 
la dependencia de importaciones de alimentos. 

Propuesta del Gobierno 
Art. 182. ( ... )El régimen tarifario por el servicio de riego 
lo establecen los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales en consulta con los usuarios( ... ). 

Propuesta de la Cámara de Agricultura 
Eliminar los subsidios por el uso de agua de riego 
e imponer precios reales que cubran los costos de 
mantenimiento de los canales. 

3. Desprivatización del agua 

Propuesta de las organizaciones campesinas 
Ninguna persona puede ser despojada o excluida del 
derecho al agua, la gestión será exclusivamente pública 
o comunitaria, se prohibe toda forma de privatización, 
es decir se acabe con la gestión individual o privada. 
Los campesinos proponen que se apliquen las 
transitorias 26 y 27 de la constitución que obliga, 
mediante auditorías, a la revisión y reversión inmediata 
de todas las concesiones otorgadas y la redistribución 
equitativa, priorizando a los pequeiios y medianos 
productores agropecuarios. 
La propuesta se fundamenta en los siguientes artículos 
de la Carta Fundamental del Estado Ecuatoriano: 
Art. 281.- numeral 4. Promover políticas redistributivas 
que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al 
agua y otros recursos productivos. 

da en el Foro de Recursos Híd.ricos por Humberto Cholango en representación de la CONAIE y Angel Cojit.ambo de la FENOCTN, el 12 de junio de 2012. 
0 de Ley de 1EY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USO Y APROVECHAMlENTO DEL AGUA p1·esentada para primer debate en marzo del 2010. 
l"ecorte de Prensa de Diario El Comercio, ediciones de 24 de octubre 2009, 10 de noviembre 2010, 2 de marzo de 2010, 2 de abril de 2010, 9-abril de 2010. Diaiio RI Univel'so, edición 

IDa.yo de 2010. 
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Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de 
los servicios públicos de agua potable y de riego ... 
Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para 
la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 
servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de 
recur sos naturales o de bienes públicos y el desarrollo 
de otras actividades económicas. 

Propuesta del Gobierno 
Art. 67 permite la transferencia de autorizaciones de 
aprovechamiento económico del agua con el dominio de 
la tierra, eso implica la venta del agua con la propiedad. 
El mismo artículo determina que priman las 
consideraciones de carácter económico y de mercado en 
el otorgamiento de autorizaciones. Es más, en el Art. 
14 señala que será de propiedad del dueño del predio 
rural las aguas retenidas naturalmente, como lagunas, 
humedales, etc. 
También se deja a criterio de los municipios, la 
revisión de las concesiones o delegaciones otorgadas 
con anterioridad a esta ley, caso INTERAGUA en 
Guayaquil. 

Propuesta de la Cámara de Agricultura 
El Estado debería brindar seguridad a la plena 
propiedad sobre la tierra y el agua para garantizar 
la inversión y permitir el manejo adecuado de los 
recursos naturales, favoreciendo el desarrollo de un 
libre mercado de tierras donde todos los propietarios 
puedan vendar, hipotecar, arrendar o dejar sus tierras 
como herencia. 
Concesionar el agua potable a empresas privadas 
siguiendo el ejemplo del Municipio de Guayaquil, que 
lo ha hecho con INTERAGUA. 

4. Institucionalidad del agua y participación 

Organizaciones sociales y campesinas 
"Planteamos una Autoridad Única del Agua 
representada por el Consejo Intercultural y 
Plurinacional del Agua (CIPA), que tenga autonomía y 
se financie con el Fondo del Agua para la Vida, que su 
integración y toma de decisiones permita la más amplia, 
democrática y transparente participación del Estado a 
través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 
de todos los usuarios y beneficiarios del agua potable y 
de riego del país." 
La creación de este organismo con una composición 
intercultural y plurinacional se fundamenta en los 
siguientes artículos de la Constitución: 
Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, los 
siguientes derechos colectivos: 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y 

conservación de los recursos naturales renovables que 
se hallen en sus tierras. 
Art. 85.- ... En la formulación, ejecución, evaluación 
y control de las políticas públicas y servicios públicos 
se garantizará la participación de las personas. 
comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Propuesta del Gobierno 
Art. 221.- Autoridad Única del Agua. Ejerce la rectoría. 
Contará con: 
l. Una Secretaría Nacional, cuyo t itular será designado 
por el Presidente de la República. 
2. El Consejo Intercultural y Plurinacional del agua, 
con participación sólo consultiva de los usuarios y 

beneficiarios, compuesto por el 50% representantes del 
Estado y 50% de la sociedad civil. 

Propuesta de la Cámara 
El MAGAP debería cr ear una Subsecretaría de Agua 
que se convierta en un ente regulador de la gestión 
p1:ivada. 

5. Financiamiento 

Organizaciones sociales y campesinas 
El financiamiento para la gestión del agua debe 
provenir, además de un aporte directo del Estado, 
del mismo sector de riego. Se cree el Fondo AGUA 
PARA LA VIDA, para que dote de recursos para la 
gratuidad del agua, protección de las fuentes y para la 
infraestructura hídrica del país. 
Los autorizados para aprovechamiento productivo 
empresarial usando agua de riego pagarán una tarifa 
especial única anual, equivalente a no menos del 5% de 
las ganancias netas por la actividad económica que se 
benefició del agua autorizada para uso desde la fuente 
natural. 
Fundamento constitucional para la propuesta: 
Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación Y 
control de las políticas públicas y servicios públicos que 
garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, 
se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
l. Las políticas públicas y la prestación de bienes 
y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos 
el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a 
partir del principio de solidaridad. 
3. El Estado garantizará la distribución equitativa 
y solidaria del presupuesto para la ejecución de ]as 
políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 
públicos. 
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propu sta del Gobie rno . 
Propon que paguemos todos los ecua tonanos 

ediance las tarifas de agua potable, de r iego y del 
rn!(ua destinada para las actividades productivas. 

Propuesta de la Cámara 
Concebff al agua potable y de riego como un servicio, 
sujeto a las leyes del mercado, por lo tanto deben 
financi u se a través del cobro de tarifas reales a los 

Concl L1siones 
El análisis de las propuestas de los actores nos permite 

concluir : 
La Le~' de Recursos Hídricos que se presentó por parte 
del gohierno no solucionará los problemas estructurales 
de \a inequidad existente en la repartición del agua en 
nuestro país, ni afectará los intereses de los grupos 
económicos que realizan agricultura empresarial y 
concentran el agua o de aquellos que prestan el servicio 
de agua potable como es el caso de INTERAGUA en 
Guayaquil, o de los propietarios de centros turísticos y 
fuentes termales. 
Para los grupos empresaria les, el agua no es un 
derecho humano fundamental y un bien común; es una 

mercancía que se vende y compra en el mercado. 
Las organizaciones sociales y ca mpesinas 
consideran que el agua es un derecho humano, razón 
por la cual se debe garantizar el acceso al agua 
potable y de riego en forma gratuita a los sectores 
de menor consumo. Que la gestión de este recurso 
vital se realice con la más a mplia, democrática y 
transparente participación del Estado, a través de 
los Gobiernos Autónomos Desc entralizados y de 
todos los usuarios y beneficiarios del agua potable 
y de riego del país. 
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consu lta-previ a&catid= 23: marco-constitucional legal&1temid=35 

Consorcio Camaren, Gestión Integrada del agua.2009. Quito.EC. 
Cisneros lvan; Riego Campesino y modernización.1995.Quito. EC 

Foro de los Recursos Hídricos, Cuarto Encuentro Nacional.2006.Guayaquil.EC 
Rupturas. Revista de investigación, análisis y opinión. Octubre del 201 O. 
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LaMarac 
(Passifiora edulis fv flavicarpa Degener) 

PASSIFLORACEAE 

lng. Valdano Tafur R. 

Introducción 
La maracuyá, conocida como la fruta de la pasión, 

es una planta de origen tropical (Brasil) que ha 
despertado interés en los mercados internacionales 
debido a sus jugosos frutos de sabor exquisito y exótico, 
con un aroma único e incomparable, muy apetecida en 
los países europeos y norteamericanos, en los cuales 
hay mucha demanda. 

En Ecuador, el cultivo de maracuyá es relativamente 
reciente, las semillas de la variedad amarilla (Passiflora 
edulis var. flavicarpa) fueron introducidas en 1963, 
como cultivo ornamental. La mayor área cultivada en 

nuestro país está localizada en la franja costera que 
corresponde a las provincias de Esmeraldas, Manabí, 
Guayas, El Oro, Santa Elena, Pichincha y Santo 
Domingo de los Tsáchilas. 

Al aumentar la demanda de la fruta , se incrementó 
la superficie cultivada y la demanda externa, 
estimulando los primeros esfuerzos por ingresar al 
mercado internacional de jugo concentrado en el año 
1986. De esta manera, en 1987 el país exportó 800 TM 
y en 2007 26 000 TM, convirtiéndose en el segundo 
país exportador de concentrado de jugo de maracuyá, 
a nivel mundial. 
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origen 
La planta es originaria de la amazonía brasileña, en 

donde existen alrededor de 150 - 200 especies de las 
.¡60 existentes dentro del género Passiflora. A través de 
una mutación, la especie Passiflora edulis (maracuyá 
morado) dio origen a Passiflora edulis forma flavicarpa 
(maracuyá amarillo). Esta variedad parece ser 
igualmente de origen brasileño y es la más difundida 
desde el punto de vista comercial. 

Las primeras semillas de la variedad púrpura 
que fueron llevadas a Hawaii en 1880 provenían de 
Australia, a donde llegaron desde Brasil. 

Clasificación botánica 
La familia Passifloraceae tiene alrededor de 12 

géneros y 500 especies, una de ellas es la Passiflora 
edulis var flavicarpa Degener (maracuyá amarilla), 
cuya clasificación botánica es: 

Re ino 
División 
Clase 
Subclase 
Orden 
Suborden 
Familia 
Género 
Especie 
Variedades 
Selecciones 

Vegetal 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Archichlamydea 
Passiflorales 
Flacourtinae 
Passifloraceae 
Passiflora 
Passiflora edulis 
Flavicarpa, Purpuérea 
Venezuela, Brasil, Hawai 

Morfología de la Planta 
La · maracuyá es una planta voluble, perenne, 

leñosa, de hábito trepador y crecimiento vigoroso, 
alcanza hasta 15 m de longitud cuando se la deja 
crecer libremente, posee zarcillos de soporte alternos y 
largos, las flores son grandes y vistosas, de estructura 
singular, las hojas son trilobuladas y alternas, el fruto 
es cilíndrico u oval. 

Raíz 
Su sistema radicular es ramificado superficial y sin 

raíz pivotante, distribuido en un 90% en los primeros15 
Y45 cm de profundidad, por esta razón se debe poner 
cuidado en no realizar labores culturales que remuevan 
el suelo. El 68% de las raíces se encuentran a una 
distancia de60 cm del tronco, factores a considerar el 
tnomento de la fertilización y riego. 

Tallo 
De estructura leñosa, flexible, cilíndrico o 

ligeramente anguloso, glabro; cuando joven de color 
verde con trazas violáceas o rojizas, y cuando maduro 
de color marrón claro, profusamente ramificado y 
basítono; a los cinco años alcanza un DAP de 30 cm. 

Hojas 
Simples, alternas, pecioladas, trilobuladas, dentadas 

por el borde y base acorazonada, de color verde brillante 
tanto el haz como el envés, de 25 cm de largo por 15 cm 
de ancho, el pecíolo es corto, hasta de 10 cm. 

Zarcillos 
Son redondeados y en forma de espiral, alcanzan 

longitudes de30 a40 cm, se originan en las axilas de las 
hojas, se fijan al tacto con cualquier superficie y son los 
responsables del hábito trepador de crecimiento. 

Flores 
Perfectas, grandes, vistosas, de color blanco 

amarillento con rayas rojizas o violáceas , de 5 cm de 
diámetro y nacen solitarias en las axilas de las hojas. 
Sujetas por un pedicelo a r ticulado con tres brácteas, 
cáliz tubular pentámero, corola pentámera, androceo 
pentámero con estambres medifijos, la corona está 
formada por dos hileras de estaminodios de color 
púrpura, ovario súpero de tres carpelos, sujeto por 
un androginóforo, a pesar de ser flor perfecta su 
polinización es cruzada. La antesis ocurre cerca del 
medio día y se cierran al anochecer, ocurriendo el 
máximo de apertura a las 13 horas . 
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Floración 
En todas las axilas de las hojas no se forman flores, 

así como todas las flores formadas no se transforman 
en frutos, lo cual se comprueba a l observar tramos de 
ramas sin frutos, por cada flor que fecunda, alrededor 
de cinco no lo consiguen. 

Polinización 
La mar acuyá se considera como planta autoestéril, 

que depende de la polinización cruzada para fructificar, 
debiendo ser polinizada por flores de otras plantas de 
maracuyá. La flor de maracuyá presenta su androceo 
colocado bajo los estigmas, el polen que es pesado 
cae en el fondo de la flor, necesitando la acción de 
insectos que al chupar el néctar de la base se llevan el 
polen dejándolo caer en la siguiente flor visitada. Los 
abejorros del genero (Xylocopa varipuncta) presentan 
la mayor eficiencia en la polinización seguida por las 
abejas (Apis mellifera). 

Fecundación 
Las flores de maracuyá solo se abren una vez, si se 

fecunda el ovario se ve de color verde y desarrolla 
su actividad; a los dos días se observa que el 
ovario adquiere mayor t a m año, caso contrario 
se vuelve a marillo y se cae. La fecundación 
ocurre luego de tres a cuatro horas de 
polinizada y se requieren alrededor de 
300 granos de polen para la formación de 
un fruto, el cual luego de la fecundación 
alcanza su mayor desarrollo a los 16 - 18 
días. La madurez comercial ocurre entre 58 
y 85 días. 

Fruto 
La maracuyá posee un fruto balausta de forma 

redondeada u ovalada de 6 a 15 cm de largo, cuando 
maduro pu ede tener color morado o amarillo. En su 
interior se forman numerosas semillas cada una de las 
cuales está rodeada de una membrana mucilaginosa 
que contiene el jugo. El fruto posee un exocarpo duro, 
fibroso, liso y brillante, de color amarillo canario; el 
m esocarpio de color blanco; la pulpa es ácida y las 
semillas son negro obscuras. 

Es un fruto no climatérico; es decir, que con la 
concentración de azúcares que se colecta llega a su 
madtll'ez total, cambiando únicamente el color de la 
corteza. 

Composición química 
El maracuyá está compuesta de 50 a 60% de corteza, 

30 a 40% de jugo y 10 a 15% de semilla. Es rico en ácido 

ascórbico, carotenos, el fruto madura cuando ha concentrado 
los azúcares en su totalidad y cambiado su color. 

Análisis químico del jugo de maracuyá: 

COMPONENTES - Calorías 

Proteínas 

Grasa 

Carbohidratos 
~ 

Fibra 

Ceniza 
~ 

Calcio 

Fósforo 

Hierro - Vitamina A 

Niacina 

Vitamina C 

(Ácido ascórbico) 

l 00 mi DE JUGO ¡ 

1 53,0 cal 

0,67 g 

1 0,05 g 

13,72 g 

1 0,17 g 

0,49 g 

1 3,8 mg 

24,60 mg 
-

1 0,36 mg -2 410,0 mg 

1 2,24 mg 

, 
20,0 mg 

Semilla 
La semilla es a planada, 
delgada, numerosa, de 

color café cuando seca, 
su viabilidad alcanza 
los tres años. Un fru to 
normal contien e cerca 
de 300 semillas, luego 
de la siembra germina 
a los 8 días. 

Reproducción 
Por semilla botánica 

o por esquejes de tallo. Es 
necesario sembrar las semillas 

en fundas, en un vivero; el sustr ato 
necesario para el llenado de las fundas estará compu esto 
a base de la mezcla de tierra de la finca, cascar illa de 
arroz y materia orgánica. Se debe sembrar una semilla 
por funda, la cual estará lista para el t rasplante a los 
tres meses después de la siembra cuando alcancen los 
30 cm. 

Plantación 
Se recomienda plantar a 3 x 1.5 m a tres bolillo???, 

al mismo tiempo entre las hileras es recomendable 18 
siembra de maíz, papaya, yuca, alternado con aguacate, 
zapote, palma aceitera o guaba como cultivo definitivo. 
Este modelo de cultivo permite que el suelo esté 
siempre ocupado y no se necesite realizar deshierba 
alguna, optimizando el uso de la tierra y permitiendo 
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ue el agricultor obtenga ingresos a partir del segundo 
es de la siembra, primero con la cosecha del maíz, 

uego con la cosecha de la yuca, posteriormente el 
, semill' iaracuyá y papaya, quedando para el último los 
1 sustra ultivos definitivos: aguacate, guaba, zapote. 

~ompues 
scarilla Ut reo 
na semi! Por tener hábito de crecimiento trepador, es 
lante a J ecesario tutorear al maracuyá mediante el uso de 
1cancen I ambre galvanizado n .º 14 sujeto con postes de hobo 

ciruela (Spondias sp); no se recomienda el uso de 
raca (Erythrina crista-galli) por ser atrayente de 
ips los cuales atacan al maracuyá. Se debe amarrar 

3 bolillo?. s ramas hacia el alambre, permitiendo que el tutor 

1endable aja plástica) no estrangule a la rama a guiar y 
nsiguiendo el agobio de las ramas para inducir 

) definiti, pida floración de las plantas; el alambre guía no debe 
suelo e, locarse sobre las plantas sino a un costado, además 

r deshier debe orientar las espalderas de norte a sur, con el fin 
)ermitien obtener un cultivo sano y bien iluminado. 

CUl AD CIENCW. ICOI. 

Poda 
Luego del trasplante, cuando las plantas comienzan 

a elongar sus ramas , es necesario realizar una poda 
de formación a los 80 cm con el fin de permitir el 
crecimiento de dos ramas que se guiarán agobiadas 
hacia el alambre, esto estimula la floración temprana, 
lo cual adelanta la producción de fruta. Cuando se 
dañan las ramas o están agotadas las yemas de fruta, 
se poda para estimular la brotación de ramas jóvenes, 
las cuales recomenzarán la producción de fruta. 

Cosecha 
Se realiza cuando la fruta se desprende de la planta, 

es necesario recolectar por lo menos dos veces por 
semana para evitar el deterioro de ésta. 

Rendimiento 
El primer año de cosecha se obtienen hasta 12 Tm 

de fruta por ha/año, incrementando el segundo a 26 
Tm/ha/año. ,, . 
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Habilitación de 

en el Ecuador 

Trujillo Germán 1 / Hidrobo Jaime 2 / 

CANGAHUA, palabra quichua que en Ecuador 
quiere decir, tierra dura y estéril; en México se llama 
tepetate; en Nicaragua, talpetate; en Chile, fierrillo; en 
Perú cancahua. 

Para los geólogos, la cangahua es una formación 
geológica, de hasta 100 m de espesor, producto de la 
acumulación de depósitos de loes después de grandes 
glaciaciones producto de la acción de erupciones 
volcánicas (Sauer, 1965; Heine y Schonhals, 1973). 

Se ha comprobado que los materiales originales 

Ortega Carlos3 / Prat Chñstian4 

de los suelos con horizontes endurecidos, a excepción 
de algunos lahares (Valdez, 1970; Vera y López, Hl86 
y 1992), son producto de caídas piroclásticas más o 
menos consolidadas en el momento del depósito. 

El endurecimiento de la cangahua está dado por 
procesos edafológicos secundarios (acumulación de 
arcilla, de óxidos de hierro, la presencia de sílice y de 
carbonato de calcio) y se ha descartado la pr esencia de 
material cementante alguno como responsable de su 
endurecimiento. 

Cuadro 1. Composición Química de la cangahua (Ouantín y Zebrowsky, 1996) 

l MUESTRAS 15¡02 j Al203 1Fe20~ MnO2 1 P2O5 1 Caol MgO 

Muestra 1 67,82 16,71 1,85 0,20 0,05 0,02 5,47 1,46 
(0.20 cm) 

Bolívar 

Muestra 2 
(0-20 cm) 

Cangahua 

Muestra 3 
(0-20 cm) 

Ambato 

J 
54,79 22,19 13,8 1,73 0,23 0,21 2,67 2,29 

59, 78 22,83 12,23 1,22 0,05 0,09 1,22 1,43 

' '' Investigadores del Proyecto Habilitación de Cangahuas en el Callejón Interandino de Ecuador 
'Invest igador Francés del IRD, asesor del Proyecto y Promcteo UCE IEE. 

K201 Na20~ 

1,23 5,23 -1 
0,97 1,04 

0,83 0,33 



¿Cómo aparece la cangahua? 

Anhídrido si lícico-ARENA 

La formación geológica llamada cangahua fue cubierta por depósitos 
volcánicos producto de la acción de cientos o tal vez miles de erupciones 
de los volcanes localizados en la Sierra centro norte del Ecuador, desde 
Carchi hasta Alausí en Chimborazo, entre los más importantes podemos 
mencionar: el Sache, Chachimbiro, Cerro Negro, Imbabura, Mojanda, 
Ninahuilca, Pululagua, Chacana, Antisana, Cotopaxi, Tungurahua, 
Quilotoa, Guagua Pichincha, Sangay, Chimborazo, Cayambe, Chalupas. Óxido de aluminio 

Óxido férrico 

Óxido de titanio 

Este depósito, denominado localmente suelo negro andino, se trata de 
un mollisol con alto contenido de arcilla, tiene un espesor promedio de un 
metro, dependiendo de su localización en la vertiente. 

Óxido de manganeso 

Anhídrido fosfórico 

Estos suelos cubrieron todo el relieve incluyendo los páramos, las 
vertientes externas e internas de la cordillera y es sobre estos suelos que 
el campesinado ha venido practicando una agricultura intensiva 

La acción de la erosión natural provocó la disminución del espesor y la 
desaparición de este suelo negro andino, dando lugar al afloramiento de 
la cangahua. 

Óxido de calcio 

Óxido de magnesio 

Óxido de potasio 

Óxido de sodio 

INSTITUCIÓN 

IRD-MAGAP 

INIAP 

INECEL 

IRD-MAGAP 

Por otra ·parte, el desarrollo de la agricultura provocó acelerados 
procesos de erosión en particular en las vertientes internas de la cordillera, 
sobre todo a partir de la conquista española con la introducción de nuevos 
cultivos, el uso de herramientas y técnicas de labranza, así como la 
introducción de la ganadería bovina y ovina. 

La erosión se aceleró con el crecimiento de la población que en Ecuador 
pasó de un millón de habitantes en 1920 a 14 millones en 2014, lo cual ha 
provocado una alta presión sobre los recursos naturales y en particular 
sobre el suelo. 

Estudios realizados por IRD-MAGAP (Denoni y 'I'rujillo, 1986) sobre 
erosión en cangahua habilitada, reportan pérdidas de tierra que llegan a 
600 t.ha-1. año-1. 

Cuadro 2. Pérdidas de suelo según su t ipo 

TIPO DE SUELO 

Suelos con cangahua habilitada 

Suelo agrícola negro andino 

Cuenca hidrográfica, sedimentación 

Conservación de suelos, parcelas 

TASA DE EROSIÓN 

600 t/ha/año 

80 t/ha/año 

10 t/ha/año 

2 t/ha/año 
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Localización de la cangahua 

Estudios realizados por Zebrowsky (1986), establecieron que el total 
de suelos con cangahua es de 239 650 ha, tierras situadas por debajo del 
páramo. De esa superficie, 36 858 ha, es decir el 15,4 % están totalmente 
erosionadas. Agregando los suelos en los que la cangahua aparece a menos 
de 20 cm de profundidad; son 79 290 ha las que debería ser subsoladas con 
el fin de reincorporarlas a la agricultura. 

¿Por qué habilitar la cangahua? 

Sobre esta superficie con cangahua se estima que se asienta una 
población de alrededor de medio millón de personas principalmente 
indígenas que labran la tierra. 

Los agricultores ante la dificultad de incorporar estos suelos a la 
producción, debido a su dureza, pobreza y bajos rendimientos, se ven en 
la necesidad de subir a cultivar los páramos, que constituyen importantes 
reservas de agua y carbono, poniendo en riesgo la vida misma de la 
población, por la disminución de fuentes y caudales de agua para consumo 
y riego. La agTicultura sobre los 3 200 msnm reprnsenta un riesgo por las 
bajas temperaturas, el alargamiento del ciclo vegetativo y la imposibilidad 
de crecimiento de algunas especies básicas de alimentación local. 

En el piso climático de la cangahua, 2 500 a 3 200 msnm, los riesgos 
climáticos son menores, el ciclo vegetativo por la presencia de temperaturas 
más bajas; es más corto, se desarrollan cultivos básicos como el fréjol, maíz; 
y el sustrato bien habilitado permite desarrollar la agroecología debido a 
la ausencia de plagas. 

Habilitar suelos con cangahua, para incorporarlos a la 
producción agropecuaria 

Las vacas emiten equivalente a 60 t de CO2/año, hay que justificar 
bien y luchar contra el cambio climático, disminuyendo la presión agrícola 
sobre los páramos, constituye una estrategia para apoyar el cambio de la 
matriz productiva, por lo que el gobierno ecuatoriano ha decidido apoyar 
la habilitación de suelos con cangahua, para ello en primera instancia ha 
adquirido nueve bulldozer con capacidad para subsolar este tipo de suelos. 

Como resultado de esta acción se ha podido observar en las provincias 
de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, 
que los tractor es se encuentran trabajando en los páramos, en pendientes 
superiores al 60 % de inclinación, en zonas que no hay cangahua, en áreas 
que no disponen de riego, utilizando t écnicas de subsoleo y fraccionamiento 
inadecuadas, lo cual provoca severos procesos de erosión poniendo en 
riesgo el éxito de este proyecto. 

Muchas personas entre técnicos, agricultores y políticos hablan de la 
necesidad de habilitar la cangahua, señalan que es un pr oblema social, 
económico y ambiental, y que tienen el conocimiento sobre la forma de 
hacer producir la cangahua, pero a la hora de la verdad los ensayos hasta 
ahora ejecutados han sido un fracaso. Se habla de roturación manual y 
con tractor, uso de dinamita, perforación de hoyos para frutales, uso de 
materia orgánica, abonos verdes, etc. Lamentablemente nadie explica 
con conocimiento de causa las razones de que no se haya logrado hacer 
producir a la cangahua. 



Varias universidades y centros científicos internacionales, con el apoyo 
de la Unión Europea, han desarrollado un paquete tecnológico para el 
proceso de susboleo, fraccionamiento, fertilización y desarrollo agrícola 
de los tepetates que son sinónimo de la cangahua, poniendo énfasis en la 
realidad mexicana. 

La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador 
ha emprendido un proceso de investigación orientado a apoyar la política 
del gobierno nacional en su interés por habilitar suelos erosionados, de 
atender a ese millón de agricultores que viven en esta franja altitudinal y 
de captar agua para la matriz pr oductiva. 

Captura de carbono (El Comercio 20 abril 2014- sección PLANETA) 

En la isla Gran Canaria (España), la empresa Vidrieras Canarias 
mor.lificó una planta para que pueda captar el dióxido de carbono (CO2) 
quE' emite la misma industria, esto con el fin de reutilizarlo. El gas 
ser í vendido luego a empresas vinculadas a la producción de bebidas 
carbonatadas, minerales. 

La petrolera REPSOL desarrolla investigaciones que dan cuenta de 
que las plantas pueden crecer más con dosis aumentadas de CO2. Este 
fenómeno, que se conoce como fertilización carbónica en invernaderos, 
aumenta la producción de biomasa. Esta se puede emplear para producir 
energía, electricidad y materia prima para biocombustibles, según 
REPSOL. 

La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del 
Ecuador desarrolla estudios e investigaciones en _Cayambe, Pichincha, 
para incorporar suelos erosionados con cangahua a la producción agrícola. 

Las investigaciones señalan que la habilitación de estas tierras mediante 
labores de subsoleo, incorporación de materia orgánica, conservación de 
suPlos y desarrollo de cultivos permite capturar CO2 por la acción de la 
vegetación que captura CO2 de la atmósfera, liberando 02 y almacenando 
C en el suelo. Estudios especializados reportan que el contenido de materia 
orgánica en la cangahua es menor al 0,1 %; y una h ectárea de cangahua 
habilitada pueda capturar 50 ton/ha/año de carbono. 

En Ecuador existen aproximadamente 80 000 ha de tierras con cangahua 
en las p rovincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua 
y Chimbor azo que deben ser habilitadas como una medida de apoyo a las 
miles de familias campesinas que viven en estas tierras. 

Conclusiones 

Zonas cangahuosas en 
la provincia Pichincha. 

Mediante la habilitación de cangahuas es posible devolver al campesino y 
pequeño productor un suelo productivo para la ganadería y la agricultura. 
La habilitación de cangahuas implica una labor social pues evita que los 
campesinos migren a las ciudades, teniendo sus terrenos como herramientas 
de consecución de alimentos. 
Mediante la habilitación de cangahuas es posible realizar gestión ambiental 
pues se logra la captura de carbono y su emisión a la atmósfera. 
Se realizaron parcelas demostrativas donde se pretende brindar a los 
campesinos áreas metodológicas de capacitación y validación de la tecnología 
propuesta. f1' 
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Reco ección de 

de semilla ae hortalizas 
en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo 

lng. Héctor Andrade B., M.Sc. / Andrea Enñquez P. / lng. Vicente PaJTa 

Antecedentes 

n el 2012, la Cátedra de 
Producción de Semillas 
de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas 
de la Universidad 
Central del Ecuador, 

en colaboración con el Proyecto 
"Construcción e Implemen tación 
del Marco de Acción para 
la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en el Ecuador (SAN)" 
de la Organización para la 
Agricultura y Alimentación (FAO), 
se realizaron una recolección 
de germoplasma de semillas de 
hortalizas, un estudio de mercado 
a través de encuestas enfocadas 
a productores y la factibilidad 
técnica de la producción de semillas 
de seis especies . 

Para cumplir con este propósito, 
en el Cent ro Académico Docente 
Experimental la Tola (CADET) de 
la Facultad de Ciencias Agrícolas, 
se desarrolló la tesis de grado 
cuyo título fue: "Estudio de pre 
factibilidad de la producción 
de semillas de seis especies 
de hortalizas en condiciones 
de microtúneles. Tumbaco, 
Pichincha". 

Dentro del proyecto de tesis 
se estableció como pnmer 
componente: la recolección de 
semillas de hortalizas en cuatro 
provincias del callejón interandino: 

P ichincha, Cotopaxi, Chimborazo y 
Tungurahua. 

Para el segundo componente, el 
estudio de la factibilidad técnica 
de la producción de semillas 
de seis especies de hortalizas 
(lechuga, col, coliflor, cilantro, 
rábano y brócoli) en microtúneles 
con una extensión de 0,02 ha en 
un periodo máximo de un año, en 
los microtúneles se logró producir 
semillas que posteriormente se 
sometieron a pruebas de control 
de calidad al momento de la 
cosecha, germinación, etc. en 
AGRO CALIDAD. 

Este artículo inicia con el primer 
componente, post eriormente se 
publicar á el segundo componente 
en una serie de entregas 
relacionadas con la producción de 
semillas de hortalizas en Ecuador. 

Justificación 

l 

Foto l. Semillas de 

col machacheña 

producida 

artesanalmente. 

La agricultura en el Ecuador 
tiene importancia económica y 

geográfica al ser fuente de empleo 
para más del 30% de la Población 
Económicamente Activa (PEA), 
distribuida en todo el Ecuador; sin 
embargo, los niveles de ingreso de 
esta población se han visto cada 
vez más reducidos. 

La siembra de hortalizas 
constituye la actividad de mayor 
relevancia en la economía de las 
provincias visitadas, las tierras son 
fértiles, con grandes extensiones, Y 
el clima es favorable; años atrás 
se utilizaba a la agricultura como 
medio par a alimentar a la familia 
y sostener las necesidades básicas. 

La producción de hortalizas ha 
estado contr olada principalmente 
por transnacionales debido a que 
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Foto 2. Plántulas de col 

machacheña producto de semilla 

artesanal. 

en el Ecuador las semillas de estas 
son en su totalidad importadas. 
Las transnacionales cubren los 
mercados de semillas vendiendo 
al por mayor a piloneras en las 
diferentes regiones y ponen en 
manos de los agricultores las 
nuevas variedades e híbridos de 
hortalizas. 

Entre los principales problemas 
que se tiene en las zonas agrícolas 
está el uso de semilla de dudosa 
c, lidad sanitaria, se observa 
degeneración en la semilla debido 
a la presencia de enfermedades 
en el suelo. En orden de prioridad 
continua el monocultivo, 
lo que ocasiona problemas 
fitosanitarios por plagas y 
enfermedades, y el uso de dosis de 
fertilizantes inapropiados afectan 
drásticamente a los rendimientos. 

Con el fin de que las 
comunidades tengan la capacidad 
de dirigir sus propios procesos 
productivos económicos se 
plantea producir semilla propia 
de hortalizas y elaborar un plan 
de capacitación participativo que 
permitirá a los productores de 
hortalizas comerciales, conocer 
en la práctica la solución a los 
problemas mencionados. En 
el futuro, por las condiciones 
agroecológicas favorables, ser un 
sitio de evaluación de las semillas 
y de variedades mejoradas por la 
Facultad. 

2 

Foto 3. Recolección de semilla de 

cucurbitáceas. 

Actividad 1. Recolección de germoplasma 

3 

Las hortalizas son especies cultivadas como anuales y se obtienen 
en su mayoría a partir de semillas. La recolección de germoplasma fue 
principalmente de semillas, obteniendo también en menor gr ado muest ras 
vegetativas de algunos cultivos . 

En el Cuadro 1 se presentan las especies y número de accesiones 
recolectadas. Muestras de cultivos hortícolas introducidos en Ecuador 
como: acelga (Beta vulgaris), cebolla (Allium cepa), perejil (Petrocelium 
vulgare), col (Brasica oleracea L. var. capitata), coliflor (Brasica oleracea 
L. var. Botrytis L.) y lechuga (Lactuca sativa) fueron recolectadas por 
tratarse de materiales interesantes adaptados a condiciones particulares, 
y muestras de cultivos andinos como: papa (Solanum tuberosum) y 
maíz (Zea mays) fueron recolectadas fueron recolectadas por tratarse 
de materiales propios de zonas andinas; están en continuo estudio en la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. 

.. ,... 
e, 
N 
Q 
z 
:::, .... 



(f) 

cu 
o 
ü 
'-
01 
cu 
1 

(f) 

cu 
ü 
e 
QJ 

ü 

------
------.D 
QJ 

s 
-.... 
ü 
QJ 

::1 
o 
QJ 

QJ 
( 

.. ., .. 
1 ,, 

l. 
-¡ 

LOS QIOS 

i 

,¡ .e 
1=. ., ,f. 

.,. 

P.-\S- .L-Z,1, 

r -! 

~, 
i 

'-, 

1 r ~,....., -- 14ailN 

Gráfico 1. Recorrido realizado en el trabajo de campo desarrollado en esta investigación. 201 2. 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboracion: Técnico Geomático Juan Cacuango 

Especie N°de 
accesiones 

Áreas 
geográficas Altitud Estado de 

recolección 
Tipo de material 

recolectado 

Acelga 1 

Cebolla 

Cilaotm l 
Col 

Coliflor J 
Lechuga 

Maiz 

Nabo 

Papa 

Perejil 

Zambo 

Zapallo 

4 

2 

-----+---
2 

3 
3 
2 

2 

10 

13 

9 
15 
14 
18 

7 
6 

7 

6 

4 

8 

5 
12 
18 

11 

l 
2 

3 

-

2865 

2876 
2635 
2792 
2581 

2937 
2950 

Cultivado 

Cultivado 

Semilla 

Semilla y plántula 
--------+----

Cultivado Semillas 

Cultivado Semillas y plántula 

2950 l Cultivado __ ¡¡__ __ Semilla 

2937 Cultivado Plántulas 
----3-1-52-----C-ultivad_o __ l...,__ ___ Se- m- il-la-s 

2866 Cultivado 

_ __,_ __ ~~-~1 r Cultivado 

2568_1_ 

7 
2866 Cultivado 

3152 
3144 

3152 
r Cultivado 

Cultivado 

Semillas 

Tubérculos 

Semillas 

Semil las 

Semillas 

Cuadro 1. Número de accesiones recolectadas de cada especie por el proyecto de recolección de germoplasma de 

hortalizas, Provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Ecuador. FAO - FCA. 2012 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Egresada Andrea Enríquez P. 
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Nombre vulgar en Ecuador 

ta vutgaris var. cicla Acelga 

cepa L. var. cepa Cebolla 

:o,iandrum sativum L. 

Ci lantro 

oleracea L. var. cap/tata L. 

aoleracea L. var. botrytis L. 

Col 

7 Repol lo 

Coliflor 

-

ca sativa L. Lactu Lechuga 

ea mays Maíz 

Nabo 

ica rapa L. var. rapa 
Papanabo 

Solan um phureja Papa 

se/inum sativum Hoffm. Perejil __ ,,. ~,.,. 1--
Zambo 

Cucurbita maxima Zapallo, calabaza 

Inglés 

Swiss chard, 
Leafs beet 

Onion 

Cilantro, Chinese 
parsley, Coriander 

Cabbage 

Uso local 

Las hojas se consumen enteras, normalmente 
cocidas, en guisos, panqueques, sopas y ensaladas, 

y como guarnición de carnes y pescados 

El bulbo tiene usos culinarios muy variados 
y números, además se utiliza en productos 

agroindustriales y en productos farmacéuticos. 

El uso principal de cilantro fres: o~ atural es c~ mo 1 
saborizante en ensaladas, sopas y guisos 

Las hojas y tallo se consumen crudos en ensalada 
o cocidos acompañando diferentes platos 

Origen 

Probablemente en Europa y norte de África, 
siendo la región oriental del Mediterráneo su mayor 

centro de diversificación. 

Regiones montañosas de Turquía, Irán, 
Afganistán y Pakistán 

Zona mediterránea, probablemente de la región 
comprendida entre su margen oriental y las 

montañas caucásicas 

De una amplia zona de Europa, lugares tan 
dispares como Dinamarca y Grecia, aunque 

siempre en zonas l itorales y costeras 

1 
-

Se consume al alcanzar su pella el tamaño 
C rtl máximo antes de abrirse, a veces cruda o con 

au I ower poca cocción en ensalada, y en variados platos 

cocinados l Mediterráneo oriental, concretamente en el 
Cercano Oriente (Asia Menor, Líbano y Siria) 

Lettuce 

Es utilizado como producto fresco, principalmente 
en ensalada, aunque también se utiliza como 

ingrediente en sánduches y hamburguesas de la 
llamada comida rápida 

Cuenca del Mediterráneo. 

J Es utilizado tanto en alimentación humana co]:o 
animal, pudiendo obtenerse numerosos productos L T , - d -

1 1 
- M - -

a partir de las distintas variedades botánicas a eona mas acepta a sena a e origen en ex1co 

cultivadas Corn 

Turnip 

Potato 

Parsley 

La raíz y tallo y ocasionalmente las hojas e 
inflorescencias antes de antesis se consumen 

cos:idos en di ferentes platos. También es utilizada 
su parte aérea como verdura, forraje y abono 

Los tubérculos de papa tienen d iversos usos, así en 
la alimentación humana el producto se consume 

fresco o procesado. Dentro de los productos 
procesados se tiene papas chips (hojuelas), 

bastoncitos fritos, prefritos congelados, purés, 
harinas de papa, papas deshidratadas, almidón 

y sus derivados corno dextrinas, alcoholes 

El uso típico de las hojas al estado natural es como 
aderezo y saborizante en ensaladas. 

Uso medicinal debido a sus propiedades 
diuréticas 

Se supone deriva de plantas que crecen silvestres 
en el noroeste de Europa y Escandinavia, aunque 
también se ha propuesto como posible centro de 

origen, Asia Central 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile 

La zona del Mediterráneo Oriental 

Fig leal squash, fig oladas, también forma parte como ingrediente S r d t r M , , P , l El fruto se consume en sopas, mermeladas, L: 
leaved gourd. e un plato típico tradicional de nuestra cultura e iene os eor as: exico O eru 

como es la "fanesca" 

Summer squash Usos culinarios en: puré, sopas, mermeladas Andino 

Actividad 2. Experiencias en producción de semilla 
artesanal 

Cuadro 2. Nombres, uso y origen de las 

especies recolectadas por el proyecto de 

recolección de germoplasma de hortalizas, 

Provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua 

y Chimborazo. Ecuador. FAO - FCA, 2012, 

Elaboración: Egresada Andrea Enríquez P. 

La segunda actividad que se realizó dentro de este proyecto fue 
la visit a a agricultores que están produciendo su propia semilla 
basados en la tradición y la experiencia empírica, a continuación se 
detalla lo observado, lo cual será utilizado para la experimentación 
en la factibilidad técnica de la producción que se lleva a cabo en la 
FCA de 1a UCE, 
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Semilla de col de 
Machachi 

Detrás del Hospital de Machachi, 
se encuentra la propiedad del 
señor Pedro Guanochanga, quien 
por alrededor de 70 años produce 
semilla de col machacheña, siendo 
muy conocido en la localidad 
por sus 90 años de vida y por 
su enorme conocimiento de los 
detalles históricos del cantón. 

Él nos explica con detalle como 
realiza la semilla de col: 
Foto 4. Sr. Pedro Guanochanga 
(productor artesanal de semilla). 

Selecciona las plantas más 
vigorosas en el campo y una vez 
que produce el repollo, procede a 
cortarlo y vuelve a sembrar los 
tallos de las plantas seleccionadas 
en su propiedad. 

Para ello utiliza un pequeño 
espacio de alrededor 10 m2 donde 
continúa el cultivo por un tiempo 
aproximado de entre cinco a 
seis meses. Para proteger a las 
silicuas de las semillas de col de 
ser consumidas por las aves, las 
protege en una casa de malla 
metálica . 

Una vez que maduran, antes 
de que se abran las silicuas, son 
llevadas a secar en el interior 
de la casa y posteriormente son 
desvainadas y limpiadas. 

Foto 5. Lote de producción 
artesanal de semillas. 

En la propiedad del señor 
Guanochanga, se siembran las 
semillas para ser vendidas en 
plántulas a raíz desnuda a los 
agricultores a l precio de 1 centavo 
de dólar 
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Semilla de 
coliflor de 
Machachi 

Últimamente, el señor Guanochanga 
se ha dedicado también a producir 
semilla de coliflor, cuando florece 
escoge los dos o tres mejores hijuelos 
en cuanto a vigor, color y estado 
fitosanitario, los cuales se dejan 
crecer hasta producir las silicuas, 
eliminando el resto. 
Semilla de cebolla blanca de rama 
En la localidad de Romerillos del 
Cantón Mejía se produce la mejor 
semilla de cebolla blanca de rama de 
forma asexual. Una moradora de la 
localidad explica el prnceso: 
Una vez que ha madurado la raíz, un 
poco antes de florecer, se escoge una 
o dos ramas de la planta sembrada, 
las cuales se usará en el siguiente 
ciclo, por ende, se dejan en la misma 
parcela para que puedan seguir 
brotando más hijuelos y el resto de 
ramas de la cebolla va a la venta al 
mercado. 

Bibliografía: 

Perspectivas futuras 

Dentro de este proceso, en base a la experiencia vivida con los 
grupos de agricultores visitados, se pudo determinar algunas 
actividades que se podrían realizar a futuro para suplir 
algunas demandas existentes como son: 
Es necesario que la Facultad considere la preservación de la 

· biodiversidad de las hortaliws nativas, a través de un proyecto 
conjunto MAGAP-FAO. 
Continuar con la producción de semillas de hortalizas de 
col, brócoli, cilantro, rábano, lechuga que cumplan con las 
características deseadas por los agricultores, para esto se 
requiere vincular los programas de generación de variedades 
de universidades de Argentina y Uruguay. Fomento de 
la producción de semillas de ajo y de tomate de árbol que 
demandan los agricultores en las áreas visitadas. 
Iniciar un programa de mejoramiento de la col nativa de 
M~chachi de acuerdo con las nuevas exigencias del mercado. 
La búsqueda de col morada nativa probablemente ubicada en 
la parroquia de Chambo, Provincia de Chimborazo para iniciar 
un programa de producción de semilla . ~ 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. (2013). Estadísticas de importación de semillas de hortalizas años 2003-2013. (en 
línea), Quito, EC. Consultado 21 de febrero 2012. Disponible en: http:/ /www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000767. 
Conferencia Plurinacional e lntercultural de Soberanía Alimentaria. (2012). Propuesta de ley orgánica de 
agrobiodivers idad, semillas y fomento agroecológico. (en línea), Quito, EC. Consultado l O de febrero 2012. 
Disponible en: http://saludyambiente.uasb.edu.ec/ observatorio/ i mages/ sa lud/I i nea_G/ documentos/PROPUESTA
LEY-AGROBIODIVERS I DAD-SEMI LLA-AGROECOLOG IA l .pdf. 

KRARUP, C., l. MOREIRA. 1998. Hortalizas de estación fría. Biología y divers idad cultura l. P Universidad Católica de 
Chile, VRA, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Santiago, Chile. (Documento en línea). Ubicado en: http:/ / 
www7.uc.cl/sw_educ/hort0498/index.htm l. (26/09/2012). 

Internet: 

ESPAC- INEC. Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua. Documento en línea). Ubicado 
en: http:/ /www.inec.gob.ec/ estadisticas/?option =com_contentHYPERLI N K "http://www.inec.gob.ec/ 
esta di sticas/?option=com_content&view=art icle&id= l 03&Itemid= 7 5" &HYPERLI N K "http://www.inec.gob.ec/ 
estadi sticas/?option=com_content&view=article&id = l 03&Itemid= 75"view=articleHYPERLI N K "http:/ /www. inec. 
gob. ec/ estadisticas/?option=com_content&view=art icle&id= l 03&Itemid= 75" &HYPERLI NK "http://www. inec. gob. 
ec/ estadisticas/?option=com_content&view=article&id= l 03&Itemid = 7 5"i d= l 03HYPERLI N K "http:/ /www. inec. gob. 
ec/ est adisticas/?option =com_content&view=article&id= l 03&Itemid = 7 5"&HYPER LINK "http://www. inec .gob. ec/ 
estadisticas/?option=com_content&view=article&id=l 03&Itemid=75"Itemid=75 (26/11 /2012). 
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1 nstituto de Investigación 
yPosgrado · 

Jorge l. Robayo Mancheno 
Director del Instituto 

de Investigación y Posgrado 

En los Considerandos del 
Reglamento General de Posgrado 
de febrero 2012, se indica: "Que 
el vertiginoso avance científico, 
tecnológico, social y financiero 
del mundo obliga a los pueblos 
a formar talentos humanos 
altamente especializados en las 
distintas ramas del saber, para 
alcanzar el desarrollo y defender 
su soberanía e independencia, 
reto que son afrontados por las 
universidades, principalmente la 
Universidad Central del Ecuador; 
así en la Facultad de Ciencias 
Agrícolas se formó Programas 
de Cuarto Nivel con grados 
de Especialistas y Magister, 
en las siguien tes disciplinas 
como: Especialistas en Suelos y 
Nutrición de Plantas; Floricultura 
y Fruticultura, y Maestrías en 
Economía Agrícola y Desarrollo 
Sustentable, y en Suelos y 
Nutrición de Plantas. 

Juan Gallardo · 
Director Académico - Proyecto 

PROMETEO 

Según el mismo Reglamento, los 
objetivos del Posgrado son: 

Desarrollar y fortalecer las 
diferentes disciplinas científicas, 
técnicas, artísticas, humanistas 
sociales y la sensibilidad 
estética, desde la perspectiva 
interdisciplinaria; 
Impulsar la investigación creadora 
prospectiva y comprometida 
para que la Universidad oriente 
al pueblo ecuatoriano hacia 
niveles de vida satisfactorios e 
independientes; 
Preparar talentos humanos 
capaces de entender la compleja 
estructura de la naturaleza y 
de la sociedad para cambiarla, 
favoreciendo la accesibilidad del 
ser humano. 
Objetivos que comprometen 
al Instituto de Investigación y 
Posgrado de la Facullad, a formar 
los mejores profesionales de 

"El vertiginoso avance 
científico, tecnológico, 
social y financiero del 
mundo obliga a los 
pueblos a formar talentos 
humanos altamente 
especializados en las 
distintas ramas del 
saber, para alcanzar el 
desarrollo y defender 
su soberanía e 
independencia''. 

Cuarto Nivel en Ciencias Agrícolas 
del Ecuador. 

Vale la pena recordar algunos 
grandes profesores de los 
posgrados de la Facultad: 

El Dr. Eurípedes Malavolta, uno 
de los científicos especialistas 
en nutrición de plantas más 
reconocidos de Brasil y del Mundo. 
Fallecido. 
Papadopoulos, I . Científico 
especialista en Fertirriego del 
Agricultura! Research Institute, 
Nicosia, Cyprus, ejemplos de 
artidulos : 
Papadopoulos, I. (1988). Nitrogen 
fertigation of trickle-irrigation 
potato. Fertilizer Research, 16(2), 
157-167. 
Irrigation Systems, Water Use 
Efficiency and Environmental 
lmpacts, etc. 



Plan de estudios 

Módulo 1 Metodología de la 

Investigación 

Científica 

Módulo 11 Estadística Descriptiva y Aplicada 

Módulo 111 Diseño Experimental 

Módulo IV Física de Suelos 

Módulo V Química de Suelos 

Módulo VI Fisiología Vegetal 

Módulo VII Microbiologóa del Suelo 

Módulo VII I Manejo Integrado de Nutrientes 

Materia Orgánica y Ciclo de 

Nutrientes 

Módulo IX Nutrición Mineral de Plantas 

Módulo X Génesis de Suelos y Ordenamiento 

Territorial 

Módulo XI Relación Suelo-Agua-Planta-

Atmósfera 

Módulo XII Fertirrigación y Fertilización 

Avanzada de Cultivos 

Módulo XIII Manejo de Agua y Riego Parcelario 

Módulo XIV Manejo y Recuperación de Suelos 

Proceso de ingreso 
Los interesados en ingresar al Programa 

de Maestría deben someterse a un examen 
de admisión, el mismo que contendrá: 

evaluación sobre conocimientos generales 
del Programa a aplicar y una entrevista 

personal. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN y POSGRADO 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al perfeccionamiento y 
actualización de conocimientos a 
profesionales, docentes, investi
gadores, técnicos, capacitadores Y 
productores en el dominio de 
disciplinas vinculadas con investi
gación producción en el uso 
óptimo de suelos Y concomitante
mente nutrición de plantas. 

INSCRIPCIONES: 

De/ 26 al 30 de mayo del 2014 

MATRICULAS: 

del 16 al 20 de junio de/ 2014 

-
MAYORES INFORMES: 

Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Ciencias Agrícolas 
Instituto de Investigación y posgrado 
Teléfono y Fax: 2232402 

Teléfono: 2552728/ 2528704 exr 112 
E-mail: ins.posgrado.fag@uce.edu.ec 
Dirección: Av. la Gasea sin y Jerónimo leyron 
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Autoridades de la 
Universidad Central del Ecuador 

2014 

Dr. Femando Sempértegui Ontaneda 
Rector Universidad Central del Ecuador 

Dr. Nelson Rodñguez Aguin-e 
V1cerre1' tor Académico y de nvestgac1ón de 

la Un1vers oao Central de1 Ecuador 

lng. Antonio Gaybor Secaira, M.Sc. 

Econ. Marco Posso Zumárraga 
Vcerrcct x Adm1nistrat·vo y r nanc1ero 

-;;, 
Ledo. Rafael Diego Salazar Vizuete M.Sc. 

A~ 1 



Fccultac ,:-;e C er,c as .t.gr'colas 

http//www.uce.edu.ec/web/ /ciencias-agricolas 

7 
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FORMANDO PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS EN TEMAS 

AGRÍCOLAS, ~UE CONTRIBUYEN 

AL DESARROLLO EFICAZ DEL 

AGRO ECUATORIANO. 

Facultad de Ciencias Agrícolas 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Gerónimo Leyton y La Gasea (Ciudadela Universitaria) 
(+593) 98 965 4170- (+593-2)-255 6885 
www.uce.edu.ec/web//ciencias-agricolas 




