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RESUMEN 

La agricultura en las comunidades rurales es esencial, ya que permite reducir la 

pobreza y que las familias tengan un sustento para vivir. Un manejo y aplicación responsable 

de los sistemas de producción agrícola puede generar grandes beneficios a la vida de los 

agricultores y de las personas que residen en dichas zonas. 

Este trabajo analiza cómo los sistemas de producción agrícola inciden en la calidad 

de vida de la parroquia Huambi, cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago. Se presentó 

dos hipótesis utilizando el método hipotético- deductivo, para contrastar la veracidad de estas 

se utilizó como muestra a 323 agricultores de Huambi, a quienes se les realizó una encuesta 

para obtener información sobre sus ingresos económicos, condiciones de vida, si tienen 

acceso a educación y por otro lado se identificó el tipo de tecnologías agrícolas, el nivel de 

conocimiento en el manejo adecuado de los recursos naturales, la cantidad que produce cada 

agricultor, productos clave, etc. 

Utilizando el programa SPSS los resultados indican que si existe una relación entre 

estas dos variables que son los sistemas de producción agrícola y la calidad de vida, además 

se obtuvo que en la parroquia los agricultores carecen de conocimiento en el manejo de 

sistemas de producción efectivos y sostenibles y existen prácticas agrícolas inadecuadas que 

han afectado el medio ambiente y su economía, que, en otras palabras, esto ha provocado que 

sus ingresos disminuyan 

Palabras claves: Sistemas de producción agrícola, calidad de vida, agricultores, 

tecnologías agrícolas, Huambi. 
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CAPÍTULO I.  

1. INTRODUCCIÓN 

La producción agrícola es de gran importancia a nivel mundial y en zonas rurales, ya que 

puede reducir la pobreza, aumentar ingresos y mejorar la seguridad alimentaria del 80 % de 

las personas que habitan en dichas zonas y se dedican a la agricultura, (Banco Mundial, 

2024). Los sistemas de producción agrícola son técnicas que se utilizan para aumentar la 

productividad y facilitar el trabajo, son importantes en el sector agrícola ya que puede 

mejorar la calidad de vida de los productores y personas que viven en esas zonas agrícolas. 

La calidad de vida se relaciona con la satisfacción de las necesidades básicas, como: la 

salud, alimentación adecuada, servicios básicos, trabajo pleno, etc. Por otro lado, se 

menciona que las poblaciones rurales agrícolas por lo general viven en condiciones de 

pobreza. 

Los sistemas de producción agrícola juegan un papel fundamental en la mejora de la 

calidad de vida del sector rural, ya que son diseñados para conseguir mejores resultados 

productivos, mantener la calidad del suelo y obtener mayores ingresos, con el que los 

agricultores pueden satisfacer sus necesidades. 

Varios trabajos de investigación demuestran la importancia de los sistemas de producción 

agrícola para el desarrollo de las poblaciones rurales, tales como los trabajos de investigación 

de Picho y Vizuete, de Guacho, de Sango y de Balla y Guerrero. 

Este estudio tiene como propósito determinar cómo los sistemas de producción agrícola 

inciden en la calidad de vida de los agricultores de la parroquia Huambi, cantón Sucúa. Para 

lo cual se utilizará el método hipotético-deductivo y se realizarán 323 encuestas, dirigidas a 

los agricultores de la parroquia Huambi. La calidad de vida de estos productores está en 

riesgo, principalmente por el mal manejo de los recursos naturales y malas prácticas agrícolas 

que afectan la calidad del suelo, agua y aire, falta de educación en prácticas sostenible, 

viviendas en mal estado, ingresos cada vez menores, etc. 
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1.1. Planteamiento del Problema 

Los sistemas de producción agrícola son técnicas, tecnologías y recursos que se utilizan 

para organizar cultivos, aumentar la productividad y los ingresos de los agricultores e 

implementar un desarrollo productivo eficaz a largo plazo sin agotar los recursos o causar 

daños graves al medio ambiente; son importantes en el mundo entero, ya que reduce la 

pobreza, aumenta ingresos y mejora la seguridad alimentaria del 80 % de la población 

dedicada a la agricultura (Banco Mundial, 2024).  

La calidad de vida en las zonas rurales está relaciona con la satisfacción de necesidades 

básicas como: la salud, alimentación, vestimenta, educación, condiciones de la vivienda, 

servicios básicos, trabajo pleno, etc., (Cruz, 2018), además, es necesario un ambiente menos 

contaminado, por otro lado, se sabe que por lo general las poblaciones de los países en 

desarrollo sufren de pobreza y por ende una baja calidad de vida. 

En la provincia de Morona Santiago, los agricultores enfrentan desafíos particulares 

debido a limitaciones de infraestructura, conocimientos y su ubicación geográfica, ya que es 

propensa a enfrentar fallas geológicas, sequías e inundaciones en todo el territorio, que como 

consecuencias los productores se quedan sin su sustento económico, afectando directamente 

su calidad de vida (Carreño, 2018). 

Huambi tiene 3.398 habitantes, distribuidos en un área de 223,00 km2 (INEC, 2022). Sus 

principales actividades económicas son la agricultura y ganadería, los agricultores de las 

comunidades de Huambi enfrentan dificultades para aumentar su producción e ingresos por 

amenazas naturales como sequías e inundaciones, amenazas antrópicas como la erosión y 

contaminación del aire y agua, además el apoyo insuficiente de los actores locales como el 

gobierno, la ONG y el MAG, por la falta de recursos económicos y conocimientos en nuevas 

tecnologías y sistemas de producción agrícola sostenibles. 

Debido a que muchos de ellos son personas sin estudios o solo tienen una educación 

elemental, tienen miedo a los cambios que implica automatizar sus procesos de cultivos, por 

lo que realizan prácticas tradicionales, la falta de capacitación y asesoría técnica en sus 

cultivos ha provocado que actualmente los recursos naturales y la calidad del suelo 

disminuya, además, las malas prácticas como el monocultivo, la quema de maleza, tala de 
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árboles y el excesivo uso de pesticidas han provocado cambios perjudiciales para la salud de 

las personas. 

En esa misma línea, la mayoría de sus comunidades no cuentan con carreteras adecuadas 

para el transporte de sus productos, acceso a escuelas o centros de salud, carecen de los 

servicios básicos como electricidad, internet, servicios de saneamiento, agua potable, y 

recolectores de basura, lo que afecta la salud de las personas, la capacidad de competir en el 

mercado y obtener ingresos suficientes; debido a la falta de ingresos los agricultores no 

pueden permitirle a su familia mejorar sus niveles de vida, ya que carecen de 

establecimientos de salud cercanos, la educación se limita a un nivel de bachillerato y pocos 

Huambeños tienen la posibilidad de enviar a sus hijos a otras parroquias o cantones por una 

educación de calidad y superior.  

El deterioro de los ecosistemas y constante pérdida de biodiversidad constituyen uno de 

los problemas más graves que enfrenta la humanidad. La relación entre el hombre y los 

recursos naturales es contradictoria ya que la sociedad prospera a expensas de los recursos 

naturales y a la vez los destruye de manera alarmante (Drouet, Pérez, & Orestes, 2021). Por 

lo que este problema marca la necesidad de proponer un sistema de producción agrícola 

sostenible y sustentable que ayuden a mejorar la productividad y el crecimiento económico 

de los agricultores de la parroquia Huambi, sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente. 

1.1.1 Formulación del problema  

¿Cómo los sistemas de producción agrícola inciden en la calidad de vida de los 

agricultores de la parroquia Huambi, cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago? 

1.2. Justificación  

El presente trabajo de investigación está enfocado en los agricultores de la parroquia 

Huambi, donde la mayoría no están familiarizados con los sistemas de producción agrícola 

y sus beneficios, por lo que enfrentan dificultades para mejorar su eficiencia en la producción 

de cultivos clave como el maíz, plátano y yuca, lo que limita su capacidad de generar mayores 

ingresos y mejorar la calidad de vida de toda su familia. 

Los agricultores dependen totalmente de su producción, ya que involucra su economía 

familiar, la educación de sus hijos, la alimentación, la atención médica de calidad y el 



 
 
 
 

19 
 

bienestar general. Además, son responsables de que en su comunidad y lugares cercanos 

exista mayor diversidad gastronómica, su actividad es fundamental para la economía local, 

ya que permite generar empleos, el desarrollo rural y contribuir a la sostenibilidad; que les 

permita a los agricultores obtener productos de calidad, mejores ingresos y que a la vez lo 

logren sin afectar de manera drástica la salud de las personas, ni del medio ambiente. 

1.3.Objetivos 

1.3.1. General 

• Determinar cómo los sistemas de producción agrícola inciden en la calidad de vida 

de los agricultores de la parroquia Huambi, cantón Sucúa. 

1.3.2. Específicos 

• Diagnosticar la situación actual de los sistemas de producción agrícola y la 

calidad de vida de los agricultores de la parroquia Huambi, cantón Sucúa. 

• Fundamentar teóricamente los sistemas de producción agrícola y la calidad de 

vida de los agricultores de la parroquia Huambi. 

• Proponer sistemas de producción agrícola para mejorar la calidad de vida de los 

agricultores de la parroquia Huambi. 
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CAPÍTULO II.   

2. MARCO TEÓRICO.  

2.1. Antecedentes  

Picho & Vizuete (2024) en su trabajo de titulación realizado en la Universidad Nacional 

de Chimborazo titulado: “Producción agrícola y sistema de riego de los pequeños productores 

de la parroquia La Matriz cantón Guano”, cuyo objetivo es determinar la incidencia del 

sistema de riego en la producción agrícola de los pequeños productores de la parroquia La 

Matriz cantón Guano, año 2023. Realizaron su investigación con el método hipotético-

deductivo, con un diseño de investigación no experimental-correlacional, se aplicó una 

encuesta a 278 personas. 

Concluyendo en su análisis que existe una relación baja entre los factores (sistema de 

riego, capital, trabajo y terreno) y el nivel de producción, dicho producto aumenta en 0,28% 

al utilizar el sistema de riego; el capital aumenta la producción en 0,26%, el trabajo en 0,26% 

y el terreno en 0,53%. Los rendimientos presentados en la función de producción reflejan 

que existen rendimientos decrecientes en la producción, pues al aumentar en un 1% cualquier 

factor de la producción utilizado presenta un crecimiento inferior (Picho & Vizuete, 2024). 

Sango (2024) en su trabajo de titulación realizado en la Universidad Nacional de 

Chimborazo titulado: “Los sistemas de producción agrícola en el desarrollo productivo de la 

parroquia Sicalpa del cantón Colta”. Su objetivo fue determinar el grado de influencia de los 

sistemas de producción agrícola en el desarrollo productivo de la parroquia Sicalpa. Utilizó 

el método hipotético-deductivo, con una investigación descriptiva-correlacional, un diseño 

no experimental y aplicó una encuesta a 195 productores agrícolas.  

El estudio tenía como hipótesis que los sistemas de producción agrícola influyen de forma 

importante en el desarrollo productivo de la parroquia Sicalpa, la cual a través del modelo de 

regresión múltiple, en el SPSS, se comprobó que existe poca influencia entre los sistemas de 

producción agrícola y el desarrollo productivo, ya que los productores utilizaban el sistema 

de producción tradicional, aunque se observó una relación considerable en que al utilizar 

tecnologías aumentaría la producción de los diferentes cultivos (Sango, 2024). 
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Guacho (2023) en su trabajo de titulación realizado en la Universidad Nacional de 

Chimborazo titulado: “Calidad de vida de los productores agrícolas en la parroquia Palmira, 

Cantón Guamote, periodo 2023”. Su objetivo fue evaluar la calidad de vida de los 

productores agrícolas en la parroquia Palmira, durante el periodo 2023, con el método 

hipotético-deductivo, un diseño no experimental en la que realizó una encuesta a 234 jefes 

de hogar.  

En el estudio se consideró las dimensiones que afectan la calidad de vida de los 

agricultores, como sus características demográficas, socioeconómicas, salud, prácticas 

agrícolas y acceso a servicios básicos, y por medio del SPSS concluyó que estas variables 

están estrechamente relacionadas con la calidad de vida y brinda una base sólida para diseñar 

estrategias de mejora en áreas como educación, salud y sostenibilidad económica y 

ambiental, y tener un impacto positivo en el bienestar y desarrollo general de la comunidad 

de Palmira (Guacho, 2023). 

Balla y Guerrero, (2025) en su trabajo de titulación realizado en la Universidad Nacional 

de Chimborazo titulado: “Condiciones de vida de los productores agrícolas y productores 

artesanales de ladrillos en el Cantón Chambo, Provincia de Chimborazo, en el período 2023”. 

Su objetivo fue identificar las diferencias de condiciones de vida de los productores agrícolas 

y productores artesanales de ladrilleros en el cantón Chambo, en el período 2023. Con el 

método hipotético-deductivo, un diseño no experimental y realizó una encuesta a 210 

agricultores y 109 productores de ladrillo. 

En este estudio analizaron la calidad de vida de agricultores y productores de ladrillo, 

comparando la situación económica, estudios, vivienda, etc., concluyendo que los 

productores de ladrillos presentan mejores condiciones de vida que los agricultores, 

sugiriendo que las políticas gubernamentales deben cubrir estas diferencias especificadas en 

la investigación con el propósito de mejorar las condiciones de vida de estos dos grupos 

(Balla & Guerrero, 2025). 



 
 
 
 

22 
 

2.2. Fundamentación teórica  

2.2.1. Objeto de estudio Huambi 

El lugar donde se llevó a cabo el levantamiento de la información fue en Huambi, es la 

segunda parroquia de Sucúa con más habitantes, tiene 3.398 habitantes, de los cuales 1.652 

son del sexo masculino y 1.746 femenino, distribuidos en un área de 223,00 km2 del cual el 

60%, 2039 personas se dedican a la agricultura (INEC, 2022), de ellos 323 personas fueron 

encuestadas para poder obtener los datos para esta investigación. 

2.2.2. Reseña histórica 

Huambi proviene del nombre de un pez que existe en los ríos Upano y Tutanangoza; la 

población nativa Shuar le bautizo con el nombre de Huambie, al que los colonos suprimieron 

la última vocal (e), quedando con el nombre oficial de Huambi. Esta fue elevada a la categoría 

de parroquia el 17 de Julio de 1941, en el gobierno del Dr. Carlos Alberto Arroyo del Rio 

(Carreño, 2018). 

2.2.3. Límites de Huambi 

La parroquia Huambi, cantón Sucúa - Morona Santiago, se encuentra ubicado al Sur-Este 

del cantón, geográficamente entre los puntos; 2° 30’ 39” S, 78° 11’ 45” W, hasta 2° 37’ 08” 

S, 78° 00’ 04” W. 

Gráfico 1. Límites de Huambi 

 
Fuente: PDyOT de Huambi 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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La parroquia está divida en nueve asentamientos: Huambi Centro, Bellavista, Corazón de 

Jesús, Cristal, Tesoro, Kayamás, Kumpas, Cumbatza y Cusuimi, que se enlaza entre sí por 

medio de vías de lastre amarillo y vías asfaltadas. Sus límites son al: Norte, cabecera cantonal 

Sucúa; Sur, cantón Logroño; Este, Cantón Morona y Oeste, parroquial de Asunción. Posee 

una temperatura de 20.50 °C. Las actividades principales son la agricultura y la ganadería 

(Carreño, 2018). 

2.2.4. Amenazas naturales y antrópicas identificadas en Huambi 

En la parroquia Huambi se identifican amenazas como (Carreño, 2018): 

Tabla 1. Amenazas identificas en la parroquia Huambi. 

 
Fuente: PDyOT de Huambi 

Elaborado por: Equipo Consultor 

Las enfermedades más recurrentes en Huambi son: dolores de cabeza, abdomen, 

enfermedades diarreicas agudas, infecciones en vías urinarias, infecciones virales de la piel 

y de la mucosa e infecciones respiratorias agudas (Carreño, 2018) 

Dentro del ámbito educativo, Huambi carece de instituciones educativas de niveles 

superiores al bachillerato, y cuenta solo con una institución que tiene el nivel de bachillerato 

por lo que se evidencia que Huambi carece de infraestructuras educativas. 
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Tabla 2. Instituciones educativas de Huambi 

 
Fuente: Distrito Educativo Logroño Sucúa 14D03 

Elaborado por: Equipo Consultor 

2.3.Sistemas de producción agrícola 

2.3.1. Reseña Histórica de los sistemas de producción agrícola 

Según Eskelner, Bakers y Lanslor (2019) la agricultura se practicó durante miles de años 

sin el uso de productos químicos artificiales; después de 1492, dio lugar al trueque a nivel 

mundial que trajo consigo cultivos como: maíz, papas y la mandioca a Europa; el ganado, 

caballos, bovinos, cebada y trigo a las Américas. Durante la edad media, la agricultura tanto 

en el mundo islámico como en Europa, se transformó gracias a la mejora de la tecnología y 

la difusión de las plantas. 

Los fertilizantes artificiales se crearon por primera vez a mediados del siglo XIX, para 

fortalecer los cultivos, estos eran económicos, potentes y fáciles de transportar. Luego, 

avances similares ocurrieron en los pesticidas químicos, iniciando la “era de los pesticidas” 

(Eskelner, Bakers, & Lanslor, 2019). 

Estas nuevas técnicas agrícolas, eran beneficiosas a corto plazo, pero tuvieron serios 

efectos secundarios a largo plazo, como la compactación del suelo, erosión y disminución de 

la fertilidad, junto con las preocupaciones en la salud por los productos químicos tóxicos que 

ingresan a la provisión de alimentos. Entre 1800 y 1900, los científicos de biología del suelo 
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comenzaron a buscar formas para reparar estos efectos secundarios mientras mantenían una 

alta producción (Eskelner, Bakers, & Lanslor, 2019). 

El riego, la rotación de cultivos y los fertilizantes se introdujeron poco después de la 

Revolución Neolítica y se desarrollaron mucho más en los últimos 20 años  (Eskelner, 

Bakers, & Lanslor, 2019). 

2.3.2. Conceptos de sistemas de producción agrícola 

Según Caicedo, Puyol, López e Ibáñez (2020), los sistemas de producción agrícola 

proporcionan un marco dentro del cual se pueden definir estrategias agrícolas e intervenir 

apropiadamente, haciendo buen uso del suelo, agua, cultivos para conservar la biodiversidad. 

Un sistema de producción agrícola es un ecosistema modificado, gestionado y operado 

por grupos de personas dedicadas a la agricultura, para producir productos útiles, utilizando 

herramientas como la tecnologías y técnicas eficientes que a largo plazo no afecte el medio 

ambiente incluido el suelo (Farfán, 2020). 

Los sistemas de producción agrícolas sostenibles son procesos de cultivo que buscan 

equilibrar la producción, rentabilidad y protección del medio ambiente. Algunas 

características de los sistemas de producción agrícola sostenibles según Caicedo, Puyol, 

López e Ibáñez (2020), son: 

• Recursos: utilizar los recursos naturales de manera eficiente y responsable, evita su 

agotamiento o degradación. 

• Biodiversidad: Promueven el fomento de hábitats naturales para insectos y animales 

beneficiosos y mermar el uso de insecticidas químicos. 

• Impacto ambiental: utilizando técnicas como la agroecología, la agricultura 

orgánica y la agricultura de precisión, se disminuye el impacto ambiental. 

• Bienestar de los agricultores: Busca mejorar las condiciones de vida de los 

agricultores, proporcionando un flujo de ingresos sostenible. 

• Economía circular: Trata de incorporar los subproductos en el ciclo productivo. Por 

ejemplo, el compostaje de residuos orgánicos o el uso de energía renovable. 
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2.3.3. Importancia de los sistemas de producción agrícola 

La producción agrícola es de gran importancia a nivel mundial, ya que puede reducir la 

pobreza, aumentar ingresos y mejorar la seguridad alimentaria del 80 % de las personas que 

habitan en zonas rurales y se dedican a la agricultura (Banco Mundial, 2024). Los sistemas 

de producción agrícola son técnicas que se utilizan para aumentar la productividad y facilitar 

el trabajo, son importantes en el sector agrícola para mejorar la calidad de vida de los 

productores e impulsar la economía de los países en desarrollo. 

2.3.4. Factores de los sistemas de producción agrícola 

Los factores de producción son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o 

servicios, que según Roldán (2023), se divide en: 

• Tierra: son los terrenos en los que se realiza o asienta cualquier actividad económica. 

• Trabajo: hace referencia a la mano de obra. 

• Capital: Dinero para invertir en instalaciones y máquinas necesarias para la 

producción y almacenamiento de los productos.  

• Tecnología: es un nuevo factor de producción, sirve para obtener mejores resultados, 

incluye sensores, drones, sembradoras, cosechadoras, etc. 

2.3.5. Algunos Sistemas de Producción Agrícola 

Los sistemas de producción agrícola según (Caicedo, Puyol, López, & Ibáñez, 2020), 

son: 

• Sistemas de producción agrícola por riego: incluyen una producción muy diversa 

de cultivos, práctica de policultivos; puede ser riego por goteo, aspersión o micro 

aspersión. 

• Sistemas basados en el cultivo de arroz en tierras húmedas: dependen del viento 

y que se complementan con riego. 

• Sistemas de secano en áreas húmedas: es un sistema prometedor debido a su base 

de recursos, caracterizado por sistemas mixtos cultivo-ganadería. 

• Sistema dual: presentan en una variedad de áreas ecológicas y predominan patrones 

de producción muy diversos. 
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• Sistemas basados en áreas urbanas: típicamente se enfocan en la producción 

hortícola y ganadera.  

2.3.6. Producción agrícola 

La producción agrícola en las zonas rurales suele ser para el consumo doméstico, por lo 

que es para su subsistencia, la actividad agrícola es importante en zonas rurales, aunque a 

menudo es una actividad económicamente riesgosa, por la acelerada desertificación y 

deterioro de la tierra, los estándares técnicos son bajos e ineficiencia de fertilizantes y 

pesticidas (Tapia, Romero, & Chiriboga, 2018). 

Para Echevarría, (1994); citado en (Mendoza, Soto, Rodriguez, Muñoz, & Roldan, 2024) 

el proceso productivo no puede explicarse solo desde una perspectiva monetaria o contable, 

sino que debe construirse a partir de actividades tecnológica y técnica que convierten los 

recursos Ri (inputs) en productos x (outputs) enfatizando que lo mejor es utilizar abonos 

orgánicos para para conseguir un mejor rendimiento. 

El incremento de la productividad agrícola hace que mejore la eficiencia en la 

distribución de los recursos, a medida que los agricultores adopten las nuevas tecnologías, 

prácticas agrícolas y aparezcan diferencias en la productividad, los agricultores más 

productivos experimentarán incrementos de bienestar personal (Caicedo, Puyol, López, & 

Ibáñez, 2020). 

La producción agrícola es producto del cultivo de plantas para obtener alimentos, es un 

proceso que incluye: la preparación del suelo, siembra, riego, fertilización, control de plagas, 

cosecha, y almacenamiento; estas pueden llevarse a cabo desde pequeñas granjas familiares 

hasta grandes explotaciones comerciales. Además, pueden utilizar diversos sistemas, como 

la agricultura convencional, orgánica o de precisión, para optimizar la eficiencia y 

sostenibilidad (Hatipi, y otros, 2024). 

2.3.7. Tecnologías agrícolas  

La tecnología en los cultivos juega un rol importante por la automatización de los 

procesos; de ahí nacen las máquinas agrícolas automatizadas; que en la actualidad los 

productores pueden aprovechar estos avances tecnológicos para mejorar (Caicedo, Puyol, 

López, & Ibáñez, 2020). 
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2.3.8. Tecnologías agrícolas de precisión 

La tecnología de precisión se refiere al uso de sistemas avanzados de monitoreo y control 

para optimizar la producción agrícola. Esto incluye el uso de sensores, GPS, drones, y 

software especializado para gestionar de manera precisa y específica diferentes aspectos del 

cultivo, como la fertilización, riego, y control de plagas. Busca maximizar los rendimientos 

y reducir el uso de recursos mediante la gestión basada en datos, reduciendo costos y 

disminuyendo el impacto ambiental (Széles, y otros, 2024). 

2.3.9. Tecnologías agrícolas tradicionales 

La tecnología tradicional ha sido utilizada durante mucho tiempo en la agricultura, como 

arados con animales, métodos manuales de siembra y cosecha. Esto incluye herramientas 

manuales o mecánicas simples, técnicas de cultivo heredadas, y prácticas de manejo del suelo 

y agua que no involucran tecnología avanzada. Técnicas obtenidas de la experiencia y 

conocimiento transmitido por antepasados (Soviadan, Enete, Okoye, & Kubik, 2023). 

2.3.10. Tecnologías agrícolas sostenibles 

Las tecnologías sostenibles se refieren a prácticas y herramientas diseñadas para 

minimizar el impacto ambiental y promover la conservación de los recursos naturales a largo 

plazo, busca equilibrar la productividad y la conservación del medio ambiente. Esto incluye 

el uso de energías renovables, técnicas de agroforestería, sistemas de riego eficientes, y 

reducir el uso de pesticidas y fertilizantes químicos; ayuda a mantener la salud del suelo, 

biodiversidad, recursos hídricos y asegura la economía del agricultor (Dai, Wang, Jiang, & 

Lu, 2024). 

Por otra parte, según Caicedo, Puyol, López e Ibáñez (2020), es esencial que los 

agricultores que hacen uso de sistemas y tecnologías agrícolas tengan conocimientos técnicos 

para lo cual son importantes dos aspectos: 

• Capacitación: en métodos de rendimiento, ahorro y productividad de las actividades 

agrícolas tales como: germinación, preparación del suelo, establecimiento del cultivo, 

fertilización y cosecha, bajo buenas prácticas agrícolas; para mejorar la productividad 

agrícola, estandarizar procesos productivos y garantizar la seguridad alimentaria 

(Caicedo, Puyol, López, & Ibáñez, 2020). 
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• Acompañamiento/ asistencia técnica: dar charlas sobre técnicas agrícolas eficientes 

y capacitaciones a los productores, para lograr la integración y divulgación de las 

diferentes técnicas de producción y diseñar procesos productivos con buenas 

prácticas agrícolas, cuidando la calidad de productos y la biodiversidad (Caicedo, 

Puyol, López, & Ibáñez, 2020). 

2.3.11. Pros y contras de las tecnologías agrícolas 

Tabla 3. Pros y contras de las tecnologías agrícolas 

Tecnología Ventajas Contras 

 

Agricultura de precisión 

(sensores y datos) 
• Mayor eficiencia en la 

utilización de recursos 

(agua, fertilizantes, etc.) 

• Mejora de la productividad 

agrícola 

• Huella ecológica 

minimizada 

 

• Gasto de capital inicial 

sustancial 

• Dependencia de una 

conectividad constante a 

Internet 

• Requiere la educación de 

los agricultores. 

Robots agrícolas • Disminución de gastos 

relacionados con la mano 

de obra 

• Mayor productividad en 

tareas recurrentes como 

plantar y desmalezar. 

• Mayor seguridad para los 

trabajadores agrícolas 

 

• Gastos iniciales 

sustanciales 

• Funcionalidad restringida 

• Posible pérdida de empleos 

de los trabajadores 

agrícolas 

 

Agricultura vertical • Mayor producción agrícola 

en las regiones urbanas 

• Disminución de la 

dependencia de los 

recursos hídricos y 

terrestres. 

• Regulación de las 

condiciones ambientales 

para el cultivo. 

 

• Uso excesivo de energía 

para iluminación y control 

de temperatura  

• Inadecuado para ciertas 

variedades de cultivos 

• Potencial restringido de 

expansión 

Drones • Mejora la observación de 

los campos agrícolas para 

evaluar la salud de los 

cultivos y determinar las 

necesidades de riego. 

• Utilización precisa de 

insecticidas y fertilizantes 

• Mejora de la recopilación 

de datos para una toma de 

decisiones informada 

 

• Limitaciones impuestas 

por la normativa al uso de 

drones 

• Preocupaciones 

relacionadas con la 

protección de la privacidad 

• Sujeto a condiciones 

climáticas 
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Edición genética • Avance de cultivos con 

resistencia a enfermedades 

y plagas 

• Mejora de la composición 

nutricional de los cultivos. 

• Mayor resistencia a la 

sequía. 

• Consideraciones éticas con 

los organismos 

genéticamente modificados 

(OGM) 

• Posibles ramificaciones 

imprevistas para los 

ecosistemas 

• Obstáculos impuestos por 

la normativa 
Fuente: Rakholia; Tailor; Prajapati; Shah & Saini (2024) 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

2.4.Calidad de vida 

2.4.1. Reseña histórica de la calidad de vida 

El concepto de calidad de vida se originó en 1932 cuando el economista ingles Arthur 

Pigou, precursor de la economía del bienestar, introdujo el término en su libro “Economía 

del bienestar”, publicada en 1920 (Ramírez, y otros, 2020). 

Al final de la segunda guerra mundial, creció el interés por evaluar el bienestar social de 

las naciones. Así, en 1954, expertos de la ONU definieron al “nivel de vida” como las 

necesidades de la población para alcanzar su satisfacción, la cual englobaba aspectos 

psicológicos y biológicos, y características socioeconómicas y ambientales. En 1961, un 

informe de la ONU denominó once componentes: alimentación, salud, vivienda, educación, 

empleo, condición de trabajo, transporte, ahorro y consumo, vestimenta, recreación y 

libertad. Luego, el termino nivel de vida evolucionó a “bienestar social” (Ramírez, y otros, 

2020). 

En los 70, el famoso libro de Cambepbell, Coverse y Rodgers titulado: “La realidad de 

la vida americana: Percepciones, Evaluaciones y Satisfacciones”, de 1971, organizada por el 

“Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Michigan” tuvo 2.164 

participantes para encuestarles, respecto a su barrio, su trabajo, relaciones familiares, de 

pareja, amigos, nivel educativo y nivel de satisfacción con la vida en general (Ramírez, y 

otros, 2020). 

Luego de ocho meses, volvió a encuestar a 285 personas para probar la estabilidad de las 

respuestas de la primera vez e identificar los cambios en su nivel de satisfacción relacionado 

con los cambios en condiciones objetivas, donde los autores proponen que, las relaciones 
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entre los estados psicológicos y las condiciones objetivas era imperfectas (Ramírez, y otros, 

2020). 

En este estudio, la calidad de vida era equivalente al concepto de bienestar; que a su vez 

el bienestar incluía: satisfacción con la vida, felicidad, estrés, afectos y competencias 

personales. Durante los treinta últimos años se han visto la dificultad para definir la calidad 

de vida, aunque es considerablemente utilizada, a pesar de la poca consistencia  (Ramírez, y 

otros, 2020). 

Por otra parte, la primera aproximación al concepto de calidad de vida se puede encontrar 

en la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la conceptualiza como: La percepción 

de las personas de su vida, lugar donde vive, expectativas, estándares y preocupaciones 

(Ramírez, y otros, 2020). 

En 1995, se fundó la “Sociedad Internacional para Estudios de Calidad de Vida 

(ISQOLS)” para motivar el desarrollo de investigaciones sobre la calidad de vida a nivel 

mundial, incitar estudios interdisciplinares en áreas como la medicina y la política (Ramírez, 

y otros, 2020). 

Retornando al concepto de Calidad de Vida, según Casas en 1996 se refiere a las 

aspiraciones, percepciones, necesidades y representaciones sociales, que experimentan 

relacionando su entorno y dinámica social (Ramírez, y otros, 2020). 

En cambio, Tonon relaciona la calidad de vida con el “buen vivir”, mencionando que es 

una conceptualización multidimensional que comprende dos dimensiones; La dimensión 

social refiere al sentimiento de pertenencia a la comunidad, al compromiso, colaboración y 

la actitud positiva. Y, la personal da cuenta de la satisfacción de la vida, a estar comprometido 

con la vida, dándole sentido y crecer en autonomía  (Ramírez, y otros, 2020). 

La calidad de vida según Marín Arriola (2021), es un concepto que ha ido evolucionando 

los últimos 30 años, debido al efecto que tiene en la política pública de los países. 

2.4.2. Conceptos de Calidad de vida según autores 

 La calidad de vida es un concepto multidimensional que incluye una diversidad de 

factores como: la satisfacción con el trabajo, nivel de ingresos, la vivienda adecuada, acceso 
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a servicios básicos, relaciones personales, creencias y la urbanización, abarcando el bienestar 

físico, social, psicológico y espiritual (Bautista, 2017).  

El bienestar físico trata de la actividad funcional, la fuerza o la fatiga, el sueño, dolor y 

otros síntomas. El bienestar social tiene que ver con relaciones, afecto e intimidad, la 

apariencia, el entretenimiento, la situación económica y el sufrimiento. El bienestar 

psicológico se relaciona con el miedo, ansiedad, depresión, cognición y angustia. El bienestar 

espiritual, con la esperanza, incertidumbre, religión y fortaleza individual (Bautista, 2017) . 

La calidad de vida cambia según la percepción individual, en relación con los objetivos, 

esperanzas, valores y preocupaciones. Por ello, varía entre las personas, grupos o lugares 

(Morales & Guevara, 2018). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) citado en (Bautista, 2017)  define la calidad 

de vida como la percepción de la persona según su posición en la vida, tomando en cuenta la 

cultura y valores con los que convive, y relaciona con sus objetivos, expectativas, estándares 

e inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por 

la salud física, psicológico, el nivel de independencia y relaciones sociales.  

Treviño-Hernández & Hernández-Rejón (2023) mencionan que “la calidad de vida de 

una población rural está ligada indiscutiblemente al desarrollo económico, socio territorial, 

y cultural de una población, lo que se refleja en las condiciones en que viven”.  

“La calidad de vida laboral tiene relación con la satisfacción, la salud y el bienestar del 

trabajador; además abarca aspectos psicológicos subjetivos, por lo que cada empleado en su 

ambiente de trabajo establece de diferente forma su calidad de vida” (Cruz, 2018). 

2.4.3. Factores de Calidad de vida 

Según Ramírez, et al., (2020) la calidad de vida se puede dividir en: 

2.4.4. Condiciones de vida 

• Estatus económico y empleo: disponer de ingresos suficientes para cubrir las 

necesidades prioritarias. 

• Vivienda: acceso a una vivienda adecuada  
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• Servicios básicos: agua potable, electricidad, saneamiento, gas e internet de 

calidad. 

• Seguridad: Una sociedad segura fomenta el bienestar general al crear un entorno 

donde las personas pueden desarrollar sus actividades sin el riesgo de sufrir daños. 

2.4.5. Salud física 

• Salud: correcta alimentación o ausencia de enfermedades. 

• Actividades de la vida diaria: cuidado personal, sexualidad y movilidad. 

• Alimentación adecuada: disponibilidad de alimentos. 

• Ocio: poder realizar actividades lúdicas. 

2.4.6. Relaciones interpersonales 

• Interacciones: estar con diferentes personas y disponer de redes sociales. 

• Relaciones: tener amigos y familiares con los que tener relaciones satisfactorias. 

2.4.7. Crecimiento personal 

• Educación: acceder y tener una educación adecuada. 

• Competencia personal: poseer conocimientos o herramientas que permitan la 

autonomía en actividades de la vida diaria. 

• Desempeño: ser productivo y tener éxito en las actividades que realiza. 

2.4.8. Bienestar emocional 

• Autoconcepto: conjunto de ideas que creemos que nos definen. 

• Ausencia de estrés: mediante un ambiente seguro, estable y predecible. 

• Autonomía: decidir sobre su propia vida de forma independiente. 

• Metas y valores: poder dirigir las acciones hacia las distintas metas, expectativas 

y deseos. 

2.4.9. Inclusión social 

• Participación en la comunidad: poder acceder a todos los lugares y grupos 

comunitarios 
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• Roles comunitarios: poder ser una persona activa y valorada en las actividades 

comunitarias en las que se participa. 

• Apoyo de actores locales: gobierno, ONG, MAG, etc. 

2.4.10. Derechos humanos 

• Derechos humanos: ser respetado por sus derechos humanos sin discriminación. 

• Derechos legales: disponer de los mismos derechos y tener acceso a los procesos 

legales que el resto de las personas. 

Finalmente, es importante recordar que la calidad de vida es un concepto dinámico. Por 

tanto, hay que tener presente que las necesidades y deseos de las personas cambian 

constantemente.  
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CAPÍTULO III. 

3.  METODOLOGIA 

3.1. Metodología  

De acuerdo con Tóala & Briones (2019) la metodología no solo se trata de los métodos 

que se emplearán en dicha investigación, sino que incluye técnicas, instrumentos y 

procedimientos que se utilizarán a lo largo de la investigación. Mientras que Azuero (2019) 

menciona que la metodología es el resultado de la aplicación, ordenada y lógica, de los 

conceptos y fundamentos expuestos en el marco teórico. 

De manera que la metodología es la elección de un método que se ajuste a los objetivos 

de la investigación, para guiarlos de manera eficiente y ordenada en la aplicación de cada 

uno de los procesos, técnicas e instrumentos que se emplearán en el trabajo de investigación. 

3.2.Método hipotético-deductivo  

El Método hipotético-deductivo consiste en la creación de dos hipótesis, la nula y la 

alternativa para llegar a una conclusión particular, en el cual se intenta falsar la hipótesis 

alternativa para contrastar su veracidad, o abandonarla y replantearla sobre la base de otros 

preceptos teóricos (Sánchez Flores, 2019). 

Los pasos del método Hipotético-Deductivo según Jácome (2016) son: 

3.2.1. Observación 

Se recolectó datos e información necesaria acerca del fenómeno de estudio, en este caso 

los sistemas de producción agrícola y la calidad de vida de la parroquia Huambi. 

3.2.2. Construcción de la Hipótesis 

Para la presente investigación se establecieron dos hipótesis probabilísticas que expliquen 

el fenómeno de estudio. 

3.2.3. Deducción de consecuencias a partir de la hipótesis 

A través de la investigación teórica y la recolección de datos que se realizó mediante 

encuestas se verificaron las hipótesis. 
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3.2.4. Contrastación de enunciados 

Permitió realizar determinaciones sobre el estudio de los resultados del trabajo realizado. 

3.2.5. Confirmación o refutación 

Se verificó o rechazó la hipótesis. 

3.3.Tipo de investigación  

3.3.1. Descriptiva 

En una investigación descriptiva, el investigador sólo está interesado en describir la 

situación o caso de su estudio de investigación, en la que se crea mediante la recopilación, 

análisis y presentación de los datos recopilados, que le permita al investigador proporcionar 

información sobre el porqué y el cómo de la investigación (Arias & Covinos, 2021). 

El presente trabajo de investigación fue descriptivo, ya que se describió cada una de las 

variables de estudio. 

3.4.Investigación de campo 

La investigación de campo tiene el objetivo de levantar información relevante de forma 

ordenada y relacionada con el tema de estudio, que se realiza en el mismo lugar donde ocurre 

el fenómeno; se puede utilizar técnicas como: la entrevista, encuesta u observación (Arias & 

Covinos, 2021). 

El presente trabajo de investigación fue de campo, ya que permitió obtener datos directos 

de los habitantes de la parroquia Huambi, cantón Sucúa. 

3.5.Investigación no experimental 

El investigador no puede controlar o alterar la variable, se basa en la interpretación para 

llegar a una conclusión (Díaz & Calzadilla, 2016). 

Esta investigación fue del tipo no experimental ya que no se alteraron las variables, sino 

que se basó en su interpretación. 
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3.6.Hipótesis  

Una hipótesis se puede formular en forma de afirmación, tomando en cuenta el problema 

general y con ello responder mediante una hipótesis de investigación que proponga un 

resultado tentador del estudio, esta hipótesis normalmente debe ser contradicha. Además, se 

debe tomar en cuenta el tipo de investigación (Arias & Covinos, 2021). 

Hi: Los sistemas de producción agrícola inciden en la calidad de vida de los agricultores 

de la parroquia Huambi, cantón Sucúa. 

H0: Los sistemas de producción agrícola no inciden en la calidad de vida de los 

agricultores de la parroquia Huambi, cantón Sucúa. 

3.7. Técnica e instrumento  

3.7.1. Técnica 

Una técnica es un método sistemático utilizado para recopilar y analizar información, con 

el fin de resolver un problema específico. Algunas técnicas son; encuestas, entrevistas, 

observación, experimentos, etc., (Medina, y otros, 2023).  

En este caso se utilizó la encuesta como técnica. 

• Encuesta 

Una encuesta es una técnica de investigación que se utiliza para recopilar información de 

un número de personas. Es una herramienta versátil y accesible que permite a los 

investigadores obtener información sobre comportamientos, opiniones y estadísticas de un 

grupo de personas objetivo. Pueden realizarse en línea, por teléfono o en persona (Medina, y 

otros, 2023).  

La encuesta fue dirigida a los agricultores de la parroquia de Huambi, cantón Sucúa. 

3.7.2. Instrumento 

Un instrumento de investigación es una herramienta que sirve para recopilar información 

y obtener una comprensión más profunda y clara de un tema de estudio, ayuda a recopilar 

datos objetivos, para evaluar y comparar diferentes poblaciones. Son muy importantes en una 
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investigación ya que por medio de ella se obtiene información nítida y confiable (Medina, y 

otros, 2023).  

En este caso se aplicó el cuestionario de encuesta. 

• Cuestionario de encuesta  

El cuestionario es una herramienta valiosa para recopilar información mediante una lista 

de preguntas abiertas o cerradas, formuladas de manera ordenada, sobre opiniones, actitudes 

y comportamientos de un grupo de personas, es trascendental que el cuestionario sea bien 

diseñado y aplicado para garantizar resultados claros y confiables (Medina, y otros, 2023).  

El cuestionario fue aplicado a los agricultores de la parroquia Huambi, cantón Sucúa. 

3.8.Población y muestra 

3.8.1. Población 

La población es un grupo de personas con características similares, esta puede ser finita 

(se conoce la cantidad de sujetos), o infinita (no se tiene el dato exacto acerca de la cantidad 

de sujetos, o son más de cien mil personas) (Arias & Covinos, 2021). 

En esta investigación se estableció como población finita a los habitantes de la parroquia 

Huambi. 

Tabla 4: Total habitantes de la parroquia de Huambi, dedicados a la agricultura. 

Descripción Número 

Total habitantes que se dedican a la agricultura 2039 

Fuente: INEC (2022) 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

De los 3398 habitantes de la parroquia Huambi se considera según el INEC (2022) al 

60% como la población que se dedica a la agricultura dando un total de 2039 agricultores de 

Huambi, mismos a considerar como la población de esta investigación. 
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3.8.2. Muestra 

La muestra es una parte representativa de la población que se obtiene con una fórmula 

estadística, se le llama la técnica de muestreo al paso intermedio entre la población y la 

muestra ya que si la población es grande se debe aplicar esta técnica para hallar la muestra 

representativa de la población (Arias & Covinos, 2021). 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente formula:  

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏)) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población (2039 agricultores de la parroquia de Huambi, cantón Sucúa).  

Z= Nivel de confianza 95% equivalente a 1,96.  

p= Probabilidad de ocurrencia (0,5). 

q= Probabilidad de no ocurrencia (0,5). 

e= Error estándar de estimación 5% (0,05). 

𝒏 =
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓) ∗ (2039)

((𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 ∗ (2039 − 𝟏)) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎, 𝟓) ∗ (𝟎, 𝟓)
 

 

n= 323,38 ≈ 323 

 

La muestra para el trabajo de investigación fue de 323 encuestas aplicadas a los 

agricultores de la parroquia Huambi, cantón Sucúa. 
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CAPÍTULO IV. 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.Resultados de la encuesta 

1. Nivel de estudios 

Tabla 5. Nivel de estudios 

Respuesta Cantidad % 

Ninguno 12 3.72 

Primaria 36 11.15 

Secundaria 97 30.03 

Bachiller 58 17.96 

Tecnico 58 17.96 

Superior 62 19.20 

Total 323 100% 

Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Gráfico 2. Nivel de estudios 

 
Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

 

Análisis e interpretación: 

De esta manera se evidencia que el 30.03% de las personas encuestadas han culminado 

sus estudios hasta la secundaria, el 19.20% ha estudiado hasta el nivel superior, el 17.96% 

cuenta con un nivel académico de Bachillerato y el nivel técnico, el 11.15% ha culminado la 

primaria y el 3.72% no tiene ningún estudio. Por ende, se evidencia que los agricultores de 

la parroquia Huambi en su mayoría han completado un nivel de educación secundaria y otra 

parte considerable tiene estudios superiores. 
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2. ¿Cuál es el ingreso mensual de su hogar sin contar la inversión de producción? 

Tabla 6. Ingreso mensual 

Respuesta Cantidad % 

De $100 a 300 32 9.21 

De $301 a $600 117 36.22 

De $601 a $900 90 27.86 

Más de $ 901 84 26.01 

Total 323 100% 

Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

 

Gráfico 3. Ingresos mensuales 

 
Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Análisis e interpretación: 

Según el nivel de ingresos mensuales el 36.22% tiene un nivel de ingresos de $301 a 

$600, el 27.86% tienen de $601 a $900, el 26.01% tiene ingresos mayores a $901 y el 9.91% 

tiene ingresos de $100 a $300. Esto evidencia que la mayoría de los agricultores de Huambi 

tienen ingresos bajos, puesto que está incluye ingresos de 301 el cual es un valor menor del 

salario básico, el cuál es establecido para garantizar un nivel de vida adecuado, y 

considerando que las familias de los agricultores por lo general son numerosas. Pero también 

se visualiza en la tabla que existe otro porcentaje de agricultores los cuales tienen mejores 

ingresos esto se determinar que se debe a que sus prácticas de cultivos son más eficientes por 

el conocimiento actual que adquirieron con su educación es superior. 
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3. ¿En qué vivienda reside usted? 

Tabla 7. Vivienda en la que reside 

Respuesta Cantidad % 

Vivienda propia 206 63.78 

Vivienda alquilada 56 17.34 

Vivienda cedida por un familiar o amigo 61 18.89 

Total 323 100% 

Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 
 

Gráfico 4. Vivienda en la que reside 

 
Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Análisis e interpretación: 

Según el tipo de vivienda el 63.78% tiene vivienda propia, el 18.89% paga alquiler y el 

17.34% reside en una vivienda cedida por un familiar o amigo. Se puede demostrar que la 

mayoría de los agricultores de Huambi tiene una vivienda propia y en menor cantidad existen 

personas que alquilan o viven en casas con familiares o prestada por un amigo o familiar, lo 

cual significa que las personas que pagan alquiler probablemente poseen una baja calidad de 

vida ya que los ingresos más altos de la población agricultores de Huambi son bajos. 
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4. ¿Su vivienda tiene acceso a los siguientes servicios básicos? 

Tabla 8. Servicios básicos a los que tiene acceso 

Respuesta Cantidad % 

Agua potable y saneamiento 20 6.19 

Agua potable, saneamiento y electricidad 31 9.60 

Agua potable, saneamiento, electricidad e internet 42 13.00 

Agua potable, saneamiento, electricidad, internet, recolector de basura 230 71.21 

Total 323 100% 

Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

 

Gráfico 5. Servicios básicos a los que tiene acceso 

 
Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Análisis e interpretación: 

Dado el resultado de las encuestas se obtuvo que el 71.21% de los agricultores cuentas 

todos los servicios básicos mencionados, el 13% cuentas con casi todos los servicios excepto 

por el de recolección de basura, el 9.60% cuenta con agua potable, saneamiento y electricidad 

y el 6.19% cuenta solo con el servicio de agua potable y saneamiento. Se puede demostrar 

que la mayoría de los agricultores de Huambi tienen acceso a todos los servicios como el 

agua potable, saneamiento, electricidad, internet y recolección de basura. 
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5. ¿Cuenta con seguro médico o acceso a servicios de salud públicos? 

Tabla 9. Seguro médico al que tiene acceso 

Respuesta Cantidad % 

IESS Seguro general 82 25.39 

IESS Seguro privado 11 3.41 

IESS Seguro campesino 28 8.67 

Servicio de salud pública 202 62.54 

Total 323 100% 

Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

 

Gráfico 6. Seguro médico al que tiene acceso 

 
Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los resultados de las encuestas el 62.54% tienen acceso a servicios de 

salud pública, el 25.39% pertenece al IESS seguro general, el 8.67% pertenece al IESS seguro 

campesino y el 3.41% al IESS seguro privado. Se puede afirmar que la mayoría de los 

agricultores tienen acceso a servicios de salud pública, lo que significa que por la escases de 

centros de salud públicos los agricultores no tienen la oportunidad de recibir una atención 

médica de calidad. 
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6. ¿Las carreteras en su comunidad permiten el acceso seguro a áreas como 

mercados, centros de salud o escuelas?   

Tabla 10. Carreteras seguras 

Respuesta Cantidad % 

Sí, las carreteras son seguras 99 30.65 

No, las carreteras son peligrosas o no están bien mantenidas 224 69.35 

Total 323 100% 

Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Gráfico 7. Carreteras seguras 

 
Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los resultados de las encuestas el 69.35% menciona que las carreteras no 

son seguras y el 30.65% dice que las carreteras si son seguras. Por lo que se puede afirmar 

que la mitad de las carreteras no son seguras, ya que existen tramos problemáticos y 

peligrosos o no tienen mantenimiento de forma frecuente, esto se debe a que en la parroquia 

Huambi las lluvias a menudo generan daños en las vías de lastre que a mediano plazo hace 

que las vías no sean seguras. 
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7. ¿Cómo calificaría la cooperación entre los vecinos o miembros de su comunidad? 

Tabla 11. Cooperación entre los vecinos 

Respuesta Cantidad % 

Muy alta, se ayudan siempre 11 3.41 

Alta, se ayudan con frecuencia 59 18.27 

Baja, pocas veces se ayudan 206 63.78 

Muy baja, rara vez se ayudan 43 13.31 

No existe cooperación 4 1.24 

Total 323 100% 

Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

 

Gráfico 8. Cooperación entre vecinos 

 
Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados de las encuestas el 63.78% de los agricultores califica la cooperación 

entre vecinos como baja, el 18.27% como alta, el 13.31% como muy baja, el 3.41% como 

muy alta y el 1.24% dice que no exista cooperación. Determinando que en la parroquia 

Huambi entre los vecinos existe una baja cooperación. 
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8. ¿Está usted actualmente asociado a alguna organización o asociación de 

productores? 

Tabla 12. Pertenece a alguna Asociación de productores 

Respuesta Cantidad % 

Sí 34 10.53 

No 289 89.47 

Total 323 100% 

Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

 

Gráfico 9. Pertenece a alguna Asociación de productores 

 
Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Análisis e interpretación: 

Según las respuestas obtenidas el 89.47% no pertenece a una asociación de productores 

y el 10.53% está asociado a alguna organización o asociación de productores. Por lo que se 

determina que la mayoría de los agricultores de la parroquia Huambi trabaja 

independientemente y no está asociado a ninguna organización de productores. 
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9. ¿En su experiencia, los actores locales (gobierno, empresas, ONGs) trabajan de 

manera conjunta para resolver los problemas de los productores de la zona? 

Tabla 13. Cooperación de los Actores locales 

Respuesta Cantidad % 

Totalmente de acuerdo 10 3.10 

De acuerdo 26 8.05 

Neutral 77 23.84 

En desacuerdo 202 62.54 

Totalmente en desacuerdo 8 2.48 

Total 323 100% 

Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Gráfico 10. Cooperación Actores locales 

 
Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Análisis e interpretación: 

Según las respuestas obtenidas de los agricultores el 62.54% están en desacuerdo, con 

que los actores locales trabajan de manera conjunta para resolver los problemas de los 

productores, el 23.84% no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 8.05% está de acuerdo, el 

3.10% está totalmente de acuerdo y el 2.48% está totalmente en desacuerdo. Determinando 

así que los agricultores en su mayoría están en desacuerdo con que los actores locales trabajan 

de manera conjunta para resolver los problemas de los productores de la zona, dando lugar a 

la noción de que existen problemas en las zonas agrícolas y pocas soluciones por parte de 

actores locales, el trabajo en conjunto no existe o no es el esperado. 



 
 
 
 

49 
 

10. ¿Ha recibido asesoría técnica para producir de manera óptima y sostenible?   

Tabla 14. Recibió asesoría técnica 

Respuesta Frecuencias 

Sí 18 

No 305 

Total 323 

Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Gráfico 11. Recibió asesoría técnica  

 
Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Análisis e interpretación: 

Con respecto a las respuestas obtenidas el 94.43% de los agricultores no han recibido 

asesoría técnica para producir de manera óptima y responsable, mientras que el 5.57% sí han 

recibido asesoría técnica. Se puede determinar que los agricultores para cultivar sus 

productos utilizan conocimientos heredados por sus abuelos y obtenidos de otros 

productores, más no tienen asesoramiento para realizar sus procesos de cultivos. 

  



 
 
 
 

50 
 

Pregunta 11: ¿Cuál de las siguientes tecnologías usa en su actividad agrícola para 

mejorar la producción? 

Tabla 15. Tecnologías que usa en su producción 

Respuesta Cantidad % 

Semillas mejoradas 18 5.57 

Fertilizantes y pesticidas químicos 67 20.74 

Maquinaria agrícola moderna (tractores, sembradoras, cosechadoras) 7 2.17 

Abonos naturales 16 4.95 

Quemas  13 4.02 

Tecnologías tradicionales (método manual de siembra y cosecha) 202 62.54 

Total 323 100% 

Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Gráfico 12. Tecnologías usadas en su producción 

 

Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Análisis e interpretación: 

Dado el resultado de las encuestas se obtuvo que el 62.54% usa tecnologías tradicionales, 

el 20.74% usa fertilizantes y pesticidas químicos, el 5.57% usa semillas mejoradas, el 4.95% 

usa abonos naturales, el 4.02% realiza quemas para eliminar la maleza ante de la siembra y 

el 2.17% usa maquinaria agrícola moderna para arar la tierra. Por lo que se obtuvo que la 

mayoría de los agricultores tiene prácticas tradicionales acompañadas del uso de fertilizantes 

y pesticidas sin el asesoramiento técnico fundamental, lo que a largo va a afectar la calidad 

de sus productos por la pérdida de nutrientes de la tierra, degradación del suelo y disminución 

de sus ingresos. Es importante aplicar prácticas sostenibles de manera inmediata. 
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Pregunta 12: ¿Cuál de los siguientes productos es el más produce o le da mejores 

rendimientos? 

Tabla 16. Cultivos que producen 

Respuesta Cantidad % 

Plátano 53  

Yuca 46  

Papaya 35  

Papa china 25  

Pitahaya 14  

Maíz 150  

Total 323 100% 

Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Gráfico 13. Cultivos que producen 

 
Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados se obtuvo que el 46.44% cultiva maíz, el 16.41% cultiva plátano, el 

14.24% cultiva yuca, el 10.84% cultiva papaya, el 7.74% cultiva papa china y 4.33% cultiva 

pitahaya. De esta manera se evidencia que el producto clave que más se siembra es el maíz 

y el plátano, además cabe resaltar que la mayoría de los agricultores realizan monocultivos, 

lo que es perjudicial a largo plazo para la preservación del suelo. 
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Pregunta 13: ¿Cuál es el rendimiento promedio por hectárea de los cultivos que 

usted produce semanalmente? 

Tabla 17. Rendimiento promedio de los cultivos por hectárea 

Respuesta Cantidad % 

Menos de 5 quintales 63 19.50 

De 6 a 10 quintales 67 20.74 

De 11 a 20 quintales 25 7.74 

Más de 21 quintales 168 52.01 

Total 323 100% 

Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Gráfico 14. Rendimiento promedio de los cultivos por hectárea 

 
Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados se determinó que el 52.01% tiene un rendimiento promedio mayor 

a 21 quintales, el 20.74% produce entre 6 a 10 quintales, el 19.50% produce menos de 5 

quintales y el 7.74% produce de 11 a 20 quintales. Por lo que se determina que los 

agricultores de Huambi en su mayoría tiene un rendimiento promedio mayor a 21 quintales 

y de entre 6 a 10 quintales, lo que indica que sus tierras junto con fertilizantes y pesticidas 

aún dan buenos resultados, sin embargo no es bueno para el medio ambiente el excesivo uso 

de fertilizantes, ni pesticidas. 
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Pregunta 14: En un nivel de satisfacción, ¿considera usted que es importante aplicar 

sistemas de producción agrícola sostenibles para tener mayores ingresos y mejorar la 

vida? 

Tabla 18. Aplicar sistemas de producción agrícola para mejorar la vida 

Respuesta Cantidad % 

Muy satisfactorio 29 8.98 

Satisfactorio 82 25.39 

Neutral 115 35.60 

Insatisfactorio 87 26.93 

Muy insatisfactorio 10 3.10 

Total 323 100% 
Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

 

Gráfico 15. Aplicar sistemas de producción agrícola para mejorar la vida 

 
Fuente: Agricultores de la parroquia Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados se obtuvo que el 35.60% de los agricultores mantienen una postura 

neutral al hablar de aplicar sistemas de producción agrícola sostenibles para tener mayores 

ingresos y mejorar la vida, el 26.93% considera que sería insatisfactorio, el 25.39% considera 

que sería satisfactorio, el 8.98% que sería muy satisfactorio y el 3.10% que sería muy 

insatisfactorio. Por lo tanto, se determina que la mayoría de los agricultores consideran que 

aplicar sistemas de producción agrícola sería satisfactorio para mejorar los ingresos y mejorar 

la vida, ya que con ello se cuidaría la calidad del suelo, del agua y ayuda a aumentar la 

producción. 
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Comprobación de la hipótesis 

Hi: Los sistemas de producción agrícola inciden en la calidad de vida de los agricultores 

de la parroquia Huambi, cantón Sucúa. 

H0: Los sistemas de producción agrícola no inciden en la calidad de vida de los 

agricultores de la parroquia Huambi, cantón Sucúa. 

La recolección de la información se realizó por medio de la encuesta; en la cual se 

formularon preguntas en relación a la variable independiente y la variable dependiente, de 

las cuales se estiman dos preguntas de la encuesta a los agricultores de la parroquia Huambi, 

cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago; la pregunta 2 corresponde a la variable 

dependiente que es la calidad de vida, que se puede medir según el nivel de ingresos que 

tenga el productor y la pregunta 14 corresponde a la variable independiente que son los 

sistemas de producción agrícola, en estas preguntas se aplicó el Chi-cuadrado. 

De esta manera se comprobó la hipótesis: Los sistemas de producción agrícola inciden 

en la calidad de vida de los agricultores de la parroquia Huambi, cantón Sucúa por medio del 

programa SPSS tomando en cuenta dos preguntas: 

• Pregunta 14: En un nivel de satisfacción, ¿considera usted que es importante aplicar 

sistemas de producción agrícola para tener mayores ingresos y mejorar la vida? 

• Pregunta 2: ¿Cuál es el ingreso mensual de su hogar? 

Análisis de fiabilidad 

Tabla 19. Estadísticos de fiabilidad 

 
Fuente: Resultados propios del SPSS en base a las encuestas. 

Elaborado por: Necta D. (2025) 
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Tabla 20. Resumen de procesamientos de casos 

 
Fuente: Resultados propios del SPSS en base a las encuestas. 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

 

Tabla 21. Tabla cruzada 

 
Fuente: Resultados propios del SPSS en base a las encuestas. 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Análisis e interpretación 

Según los ingresos que tienen los agricultores de Huambi se dividen en dos grupos, 

personas con ingresos de $100 a $300, que dan un total de 32 agricultores, de estos 11 

consideran que sería satisfactorio aplicar sistemas de producción agrícolas para tener 

mayores ingresos y mejorar la vida, mientras que 8 agricultores se mantienen neutrales ante 

esta idea, esto debido a que tienen pocos conocimientos sobre los sistemas de producción 

agrícola y sus ingresos no son muy elevados. Por otro lado, están las personas que tienen 

ingresos de entre $301 a $600 y dan un total de 117 agricultores, de los cuales 79 de ellos 

consideran que sería insatisfactorio aplicar sistemas de producción agrícolas para tener 
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mayores ingresos y mejorar la vida, mientras que 14 consideran que sería satisfactorio, esto 

se debe a que han obtenido ingresos considerables y se sienten cómodos. 

Tabla 22. Chi cuadrado 

 
Fuente: Resultados propios del SPSS en base a las encuestas. 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Análisis e interpretación de resultados: 

El coeficiente de confianza es del 99.999% por lo que el nivel de la significancia equivale 

al 0.001% es decir que si el valor de la significancia asintótica (bilateral) es menor al (0.05) 

se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (Hi), en este caso el nivel 

de la significancia asintótica (bilateral) es de (0.001) por lo que automáticamente se rechaza 

la hipótesis nula y si aprueba la hipótesis alternativa: 

Hi: Los sistemas de producción agrícola inciden en la calidad de vida de los agricultores 

de la parroquia Huambi, cantón Sucúa. 
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CAPÍTULO V.  

5. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• En conclusión, los sistemas de producción agrícola si inciden de manera directa en la 

calidad de vida de los agricultores, este impacto puede ser positivo o negativo, ya que 

con la implementación de prácticas sostenibles y tecnologías adecuadas se puede 

mejorar tanto el bienestar económico como el social de los agricultores. Sin embargo, 

la adopción de sistemas ineficaces y dañinos puede generar precariedad económica, 

afectaciones en la salud y degradación de los recursos naturales. Por lo cual, para 

mejorar la calidad de vida de los productores de la parroquia Huambi es necesario 

diseñar sistemas agrícolas sostenible y sustentables que consideren no solo la 

productividad sino además el bienestar de la humanidad y del ambiente. 

• De esta manera luego de realizar la encuesta a los 323 agricultores de la parroquia 

Huambi, se puede decir que los productores no tienen conocimientos sobre los 

sistemas de producción agrícola sostenibles, ya que según las encuestas la mayoría 

emplea la agricultura tradicional, por lo que el manejo de los recursos naturales y 

económicos no son los óptimos, pues reducen su capacidad de producir y sus ingresos 

son bajos, además la atención médica, educación y alimentación no es la adecuada, 

debido a que actualmente la parroquia Huambi carece de instituciones educativas 

como de centros de salud para las comunidades lejanas. 

• Por consiguiente, la fundamentación teórica del sistema de producción agrícola y su 

relación con la calidad de vida de los agricultores de Huambi revela que los sistemas 

de producción agrícola impactan de manera decisiva en las condiciones económicas, 

sociales y ambientales de los agricultores. Estos sistemas no solo determinan el 

volumen de la cosecha, sino que también influyen en la estabilidad económica, la 

salud y la educación. Sistemas de producción como la agricultura de precisión y 

agricultura sostenible promueven el desarrollo económico y la conservación 

ambiental, lo que puede mejorar la calidad de vida de los productores. Sin embargo, 

la falta de acceso a tecnologías adecuadas, mercados justos y políticas públicas 

efectivas puede generar desigualdades y dificultades en las condiciones de vida. 
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• De lo expuesto se concluye que proponer sistemas de producción agrícola que 

mejoren la calidad de vida de los agricultores de Huambi implica implementar 

prácticas agrícolas más sostenibles y que se adapten a la realidad de la parroquia. 

Sistema como la agricultura vertical, agricultura de regadío y la agricultura de 

precisión ofrecen soluciones que no solamente aumentan la productividad, sino que 

también promueven la salud del suelo, reducen los costos de insumos y mitigan los 

efectos del cambio climático. La mejora de la calidad de vida de los agricultores 

depende de un sistema de producción agrícola que sea económicamente viable y 

ambientalmente responsable. 

      RECOMENDACIONES   

• Implementar sistemas de producción agrícolas más sostenibles y adaptados a las 

condiciones de la parroquia, para ello es fundamental que los agricultores tengan 

acceso a tecnologías adecuadas, prácticas agrícolas eficientes y a información sobre 

cómo mejorar la salud del suelo y la biodiversidad. 

• Es recomendable que en Huambi se fortalezcan los programas de capacitación y 

asistencia técnica brindadas por las diferentes organizaciones encargadas de brindar 

apoyo al sector agrícola, para que les permitan optimizar sus recursos, reducir costos 

y aumentar la rentabilidad de sus cultivos, además es esencial fomentar el acceso a 

mercados justos y fortalecer las redes de comercialización para que los agricultores 

de Huambi obtengan precios justos y así mejoren sustancialmente su calidad de vida.  

• Promover la integración de enfoques interdisciplinarios que aborden tanto aspectos 

técnicos como sociales del sector agrícola, es crucial que las investigaciones futuras 

incluyan no solo conocimientos sobre tecnologías de producción y manejo de 

recursos, sino también estudios sobre el impacto social, económico y ambiental de 

los sistemas agrícolas en la vida de los agricultores. 

• Fomentar la adopción de sistemas de producción agrícolas sostenibles y 

tecnológicamente accesibles. Se debe priorizar la capacitación y acceso a recursos 

que faciliten la trasformación hacia prácticas agrícolas más eficientes y respetuosas 

con el ambiente. Es crucial la existencia de políticas públicas que incentiven estas 

prácticas con subsidios, créditos blandos o programas de formación técnica. 
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CAPÍTULO VI.   

6. PROPUESTA  

Tema: Sistemas de producción agrícola para mejorar la calidad de vida de los agricultores 

de la parroquia Huambi 

Objetivo: Proponer sistemas de producción agrícola para mejorar la calidad de vida de los 

agricultores de la parroquia Huambi 

Justificación: 

Esta propuesta está elaborada basándose en los datos obtenidos en el la investigación 

teórica como la de campo y busca ser lo más práctica, coherente y ajustada a las necesidades 

de los agricultores de la parroquia Huambi sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente. 

Para mejorar los procesos de la producción y mejorar la vida es importante aplicar 

sistemas de producción agrícola sostenibles, con el fin de aumentar la producción, disminuir 

la contaminación, usar de manera eficiente los recursos naturales, reducir el costo y tener una 

cosecha de productos de calidad.  

6.1. Situación geográfica de Huambi 

Huambi parroquia del cantón Sucúa-Morona Santiago, tiene una población de 3398 

habitantes, del cual el 60% aproximadamente se dedica a la agricultura dando un resultado 

de 2039 productores.  

La parroquia se encuentra ubicada al Sur-Este del cantón, geográficamente entre los 

puntos; 2° 30’ 39” S, 78° 11’ 45” W, hasta 2° 37’ 08” S, 78° 00’ 04” W. Los límites son: al 

Norte, cabecera cantonal Sucúa, al Sur, cantón Logroño, al Este, cantón Morona y al Oeste, 

la parroquia Asunción. El rango altitudinal es 570 – 2130 m.s.n.m., la temperatura promedio 

20.50ºC y precipitaciones de 2250 mm. 

La parroquia Huambi se extiende bajo un relieve de montañoso, donde se identifican 

Terrazas, Relieves Montañosos, Colinas Medianas y Altas, presentes en el territorio de forma 

muy irregular, se identifica una zona donde se tiene una fisionomía homogénea, en la cual 

están los diferentes asentamientos humanos y sus actividades como es el corredor céntrico 

del valle del Upano y Tutanangoza Bajo. 
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6.2. Amenazas naturales y antrópicas 

• Amenazas naturales: son originadas por de fenómenos naturales, que generan daños 

de infraestructuras y accidentes mortales, Huambi está en una zona medianamente 

sísmica; donde los terremotos, sequias por la deforestación, movimientos en masa, 

inundaciones de ciertos barrios como San Rubén, por su cercanía al rio Upano, fallas 

geológicas que acortan la vida útil de la red vial, distribuidos en todo el territorio.  

• Amenazas antrópicas. - son consecuencias de las acciones del hombre; como la tala 

de bosques en forma indiscriminada y desorganizada, que resulta en la erosión, la 

quema de vegetación, residuos inorgánicos, que resulta en contaminación del 

ambiente, la caza de especies nativas en zonas protegidas, que disminuye la fauna del 

territorio. 

6.3. Modos de producción 

Los nativos amazónicos cultivaban en chacras para el autoconsumo y venta en el 

mercado.  

6.4. Sistema productivo utilizado actualmente 

Este sistema incluye a pequeños y medianos productores: 

• Uso de la tierra. – monocultivos de productos como la yuca, papaya, maíz y plátano. 

• Selección semilla. – las semillas son seleccionadas por ellos, por motivos 

económicos. 

• Manejo R. naturales. - no existe manejo adecuado, no existe asesoramiento. 

• Máquinas y equipos. – la maquinaria y herramientas de trabajo son propias, pero no 

de alta tecnología y sus procesos son de forma manual. 

• Mano de obra. - es familiar y a veces se paga peones para la siembra y cosecha. 

• Asistencia técnica. - no tienen asistencia técnica y el acceso a créditos es casi nulo. 

• Contabilidad. - no llevan registros contables de su producción. 

• Comercialización y destino. - los productos se comercializan a través del 

intermediario, en la misma zona, y a ciudades como Cuenca y Guayaquil. 
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6.5. Principales problemas 

Gráfico 16. Problemas de los agricultores de Huambi 

  
Fuente: PDyOT de Huambi 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

6.6. Propuesta Sistemas de producción agrícola 

Para esta propuesta es importante la asociación de pequeños y medianos productores, con 

actores locales como el GAD Provincial, Parroquial y la SENAGUA para la correcta 

planificación, organización y distribución del agua, además para las capacitaciones y asesoría 

técnica, ya que la aplicación de este sistema varía según el cultivo, este sistema busca 

desarrollar una agricultura sostenible y sustentable y disminuir la dependencia de insumos 

externos. 

Esta asociación para implementar el sistema de riego tiene como principios: 

- Participación: participación activa de los socios en la toma de decisiones y 

generación de ideas, con principios de democracia y equidad. 

- Sustentabilidad: busca satisfacer las necesidades económicas de los agricultores y 

futuras generaciones, creando sistemas que perduren en la agricultura de manera que 

al utilizar los recursos suelos y agua no se agoten, favoreciendo una alimentación 

adecuada para todos los ecuatorianos y un ambiente más saludable. 

- Adaptación: uso de tecnologías y técnicas adaptadas a la agricultura para resolver 

situaciones que provocan los cambios climáticos, como la pérdida de semillas 

sembradas por el excesivo calor. 

6.7.Sistemas 

Dentro de los sistemas de producción agrícola se pueden considerar los siguientes para 

cumplir el objetivo planteado que es mejorar la calidad de vida de los agricultoresestán: 

• Agricultura intensiva 
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Este sistema consiste en la base de la industria agrícola, pues permite satisfacer la alta 

demanda de alimentos de la población actual (Jacto, 2023). 

Así pues, la metodología busca sacar el máximo provecho de las superficies y de los 

recursos agrícolas disponibles, apoyándose en la tecnología, los recursos técnicos y en las 

sustancias químicas, como fertilizantes (Jacto, 2023). 

Hoy en día, la agricultura intensiva asume el reto de incluir las nuevas tecnologías para 

optimizar los procesos de producción y, al mismo tiempo, encontrar el equilibrio entre el 

incremento del volumen de cosecha y la conciencia ambiental (Jacto, 2023). 

• Agricultura extensiva 

A pesar de ser más sustentable, es prácticamente imposible aplicar la agricultura 

extensiva para aumentar la producción de agronegocios o fincas con fines industriales (Jacto, 

2023). 

Heredada de generaciones de siglos anteriores, posibilita desarrollar metodologías, así 

como flujos de trabajo en pro del equilibrio entre la eficiencia y la sostenibilidad. Asimismo, 

promueve el uso adecuado de recursos naturales a largo plazo, con la finalidad de garantizar 

el futuro de la industria y de la producción (Jacto, 2023). 

Así pues, podemos decir que este sistema de producción agrícola favorece el desarrollo 

de los cultivos, aprovechando las bondades naturales, las extensiones de tierra disponibles y 

las características del suelo mediante la utilización de abonos y compuestos orgánicos (Jacto, 

2023). 

• Agricultura de conservación 

Este sistema solamente se desarrolla cuando se aplican técnicas y principios que mejoren 

y conserven los recursos naturales, principalmente, el suelo. Por lo tanto, es una vertiente de 

la agricultura sustentable (Jacto, 2023). 

Gracias al enfoque sostenible, este sistema productivo modifica mínimamente la 

mecánica con la finalidad de estimular la calidad nutricional, la biodiversidad y la 

disponibilidad de superficie para la explotación agrícola a largo plazo (Jacto, 2023). 

Uno de los principios de la agricultura de conservación es mantener el suelo cubierto con 

componentes orgánicos, como residuos de cultivo. Otro aspecto importante es que promueve 
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la diversificación de especies en los ciclos de producción mediante secuencias y variaciones 

de cultivos (Jacto, 2023). 

• Agroecología 

La base de la agroecología es la utilización de los procesos ecológicos en los sistemas 

productivos alimentarios, ya sean agrícolas, forestales o ganaderos. Así pues, este sistema 

combina valores ecológicos y sociales (Jacto, 2023). 

El principio subyacente es la biodiversidad, mediante la cual se pueden restaurar y 

mejorar las funciones ecológicas que sustentan la resiliencia ecológica y social de los 

sistemas de producción (Jacto, 2023). 

Los procesos ecológicos y sociales desencadenados por la producción agroecológica la 

posicionan como una estrategia de transformación alimentaria sostenible, incluso en crisis 

contemporáneas como las epidemias (Jacto, 2023). 

• Agricultura hidropónica 

La agricultura hidropónica consiste en cultivar las plantas en el medio acuático a través 

del suministro de nutrientes. Esta metodología presenta múltiples ventajas, como: 

Producción bajo condiciones medioambientales limitantes; Ahorro en abono y otros 

insumos esenciales para los suelos; Alta calidad de las cosechas y de los resultados finales; 

mayor capacidad de control y monitoreo (Jacto, 2023). 

Uno de los grandes ejemplos de los cultivos hidropónicos son los desarrollados en los 

diferentes tipos de invernaderos agrícolas: estos le dan el control total al productor y 

limitan el impacto de las características del medio ambiente porque permiten realizar los 

ciclos de cultivos en cualquier temporada (Jacto, 2023). 

Hoy, la agricultura en invernaderos es una de las prácticas más sofisticadas, ya que 

estas estructuras han abierto los brazos a la tecnología y, por consiguiente, dado paso a la 

automatización de sistemas de riego y calefacción, entre otras grandes innovaciones (Jacto, 

2023). 

• Agricultura de Regadío 

Este sistema implica el riego constante de los diferentes ciclos de cultivo con la finalidad 

de mantener la hidratación y la humedad necesaria para garantizar la calidad de la producción 
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y en especial la salud del suelo. Esta agricultura puede ser por aspersión, microasprersión o 

goteo : 

• Sistema de riego por aspersión: se realiza por medio de aspersores, emisores o 

cañones repartidos por el terreno, este tipo de riego se utiliza para pastos, campos de 

maíz, soya, trigo, maní, papas, alfalfa y hortalizas (Mahecha, 2017). 

• Sistema de riego por microaspersión: tiene el mismo mecanismo que el de 

aspersión, pero usando caudales de agua mucho más débil y simulando la lluvia, se 

utiliza para cultivos como lechuga, col, espinaca, frutícolas, etc., (Mahecha, 2017). 

• Sistema de riego por goteo: consiste en dejar caer una gota sobre los cultivos en un 

punto estratégico, se utiliza en cultivos extensivos como la caña de azúcar y el maíz, 

en frutales como la naranja, limón, mandarina y el cacao, en leguminosas como el 

frijol (Mahecha, 2017). 

Gráfico 17. Sistema de riego por aspersión, micro aspersión y goteo 

   
Fuente: Foto: Imagen Premium generada con IA (2024); Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural (2024); Bahena & Tornero (2007). 

Elaborado por: Necta D. (2025) 

Tambien existen otros sistemas de riego como el de mango, con el cual se busca cubrir toda 

la zona del cultivo de agua, este sistema es ideal para el cultivo de arroz. 

• Instrumentos básicos para instalar el sistema de riego: 

- Bomba o tanque: es la funque que va a proporcionar el agua, también puede ser un 

pozo o directamente un rio, debe estar ubicado en una parte alta. 

- Filtro: es indispensable utilizar un filtro para tener una larga vida útil de la cinta de 

goteo, este filtro varía según el tipo del agua que se vaya a utilizar por ejemplo si es 

de un rio se debe utilizar un filtro de grava. 

- Manguera principal: se conecta directamente a la fuente de agua. 

- Cinta de goteo: es mejor utilizar mejor una cinta de goteo, ya que en cada salida 

tiene un emisor que regula el paso del agua, dándole uniformidad entre la cantidad de 
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agua que se tiene en el primer goteo y la que se tiene al final, esto es importante ya 

que, si se tiene una mala uniformidad en la distribución del agua, también se estará 

aplicando mal los fertilizantes. 

• Beneficios del sistema de riego para mejorar la calidad de vida de los 

agricultores 

- Mejora la producción: El riego eficiente garantiza un suministro constante de agua 

para los cultivos, lo que aumenta los rendimientos agrícolas, incluso en periodos de 

sequía o pocas lluvias, permite obtener cosechas más grandes y de mejor calidad. 

- Estabilidad económica: con una mayor productividad y una reducción de pérdidas 

por sequía o cambios climáticos, los agricultores pueden contar con ingresos más 

estables. 

- Optimización del agua: Un drenado eficiente permite que la tierra no se empobrezca 

en cuanto a nutrientes. Con este sistema se recoge y almacena el agua de lluvia para 

regar la tierra sin utilizar los mantos freáticos, ahorra agua y asegura los cultivos. 

- Costo accesible: La instalación y materiales del sistema son pocos y accesibles. 

- Mantenimiento de la tierra: los métodos tradicionales como el arado son óptimos 

para asegurar que la tierra tenga movimiento y que puedan aprovechar el aire. Los 

fertilizantes naturales como el estiércol o los cultivos de cobertura pueden mejorar la 

calidad de la tierra, y generar cultivos de calidad. 

- Limpiar la tierra sin pesticidas ni la quema: utilizar químicos sería 

contraproducente, por lo que lo mejor es cortar la hierba mala antes de que aparezca 

y se reproduzca. 

- Rotación de cultivo: permitir que los nutrientes vuelvan a estar disponibles para las 

siguientes siembras, ayudar a deshacerse de plagas que afectaron los cultivos 

anteriores. 

- Atraer animales beneficiosos: Antes el hombre atraía a los depredadores de aquellos 

animales que destruyen el cultivo, construían refugios para pájaros y murciélagos que 

se alimentan de insectos y de esta manera eliminar las plagas.  

- Mejora la calidad de vida: Al aumentar la estabilidad económica, los agricultores 

tienen mayores posibilidades de acceder a servicios básicos, salud y educación. 
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6.8. Conclusión 

Debido a que la parroquia Huambi tiene problemas como la erosión del suelo, el desgaste 

va en aumento al igual que el calentamiento global cada vez es más intenso y la situación 

económica es limitada se concluye que es importante aplicar el sistema de agroecología 

acompañada de la  agricultura de riego, ya sea por goteo, microaspersión o aspersión 

dependiendo del cultivo y tipo de tierra, ya que este sistema permite que la tierra no pierda 

sus nutrientes y se preserven los mantos freáticos, trae consigo múltiples beneficios para 

mejorar la vida de los agricultores como tener una estabilidad económica, cuidar los recursos 

naturales, minimizar costos, y disminuir la contaminación del medio ambiente.  
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8. ANEXOS   

Matriz de Consistencia 

Formulación del Problema Objetivo General Hipótesis General 

¿Cómo los sistemas de producción 

agrícola inciden en la calidad de 

vida de los agricultores de la 

parroquia Huambi, cantón Sucúa, 

provincia de Morona Santiago? 

 

Determinar cómo los sistemas 

de producción agrícola inciden 

en la calidad de vida de los 

agricultores de la parroquia 

Huambi, cantón Sucúa. 

 

Los sistemas de producción 

agrícola inciden en la calidad 

de vida de los agricultores de la 

parroquia Huambi, cantón 

Sucúa. 

Problemas Derivados Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 

• ¿Cómo conocer la situación 

actual de los sistemas de 

producción agrícola y calidad 

de vida de los agricultores de la 

parroquia Huambi, cantón 

Sucúa? 

• ¿Cómo fundamentar 

teóricamente los sistemas de 

producción agrícola y la 

calidad de vida de los 

agricultores de la parroquia 

Huambi?   

• ¿Cuáles son los posibles 

sistemas de producción 

agrícola que coadyuvan a la 

mejora de la calidad de vida de 

los agricultores de la parroquia 

Huambi? 

• Diagnosticar la situación 

actual de los sistemas de 

producción agrícola y la 

calidad de vida de los 

agricultores de la parroquia 

Huambi, cantón Sucúa.  

• Fundamentar teóricamente 

los sistemas de producción 

agrícola y la calidad de vida 

de los agricultores de la 

parroquia Huambi. 

• Proponer sistemas de 

producción agrícola para 

mejorar la calidad de vida de 

los agricultores de la 

parroquia Huambi. 

  

Fuente: Información propia.  

Elaborado Por: Necta D. (2025) 
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Operacionalización de Variables 

Fuente: Información propia.  

Elaborado Por: Necta D. (2025) 

 

 

 

 

  

VARIABLE DEPENDIENTE: Calidad de Vida 

Conceptualización Categorías  Indicadores 
Técnicas e 

instrumentos 

La calidad de vida es 

considerada como un 

sinónimo de satisfacción 

personal, esta puede 

comprender aspectos 

relacionados con la salud 

física, condiciones de 

vida, relaciones sociales, 

actividades funcionales u 

ocupación (Salazar, 

Galvis, Orly, Marín, & 

Parra, 2023) 

Salud física 

 

 

• Número de personas con 

acceso a servicios de salud. 

• Número de personas con 

acceso a una alimentación 

adecuada. 

• Nivel de prevalencia de 

enfermedades. Técnica 

Encuesta. 

Instrumento 

Cuestionario de 

encuesta. 

 

 

Condiciones de 

vida 

• Porcentaje de personas con 

vivienda propia. 

• Porcentaje de viviendas con 

acceso a servicios básicos. 

• Porcentaje de personas con 

accesibilidad a educación, 

carreteras y transporte. 

Ocupación 

• Nivel de ingresos. 

• Grado de satisfacción con su 

empleo. 

• Nivel de confianza y 

cooperación en la 

comunidad. 
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Fuente: Información propia.  

Elaborado Por: Necta D. (2025) 

 
 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Sistemas de Producción Agrícola  

Conceptualización Categorías  Indicadores 
Técnicas e 

instrumentos 

El sistema de producción 

agrícola es un ecosistema 

que cambia, maneja y 

administra el hombre, 

con el fin de producir 

bienes que le son útiles, 

es un conjunto de 

actividades donde 

participan pequeños, 

medianos y grandes 

productores, quienes 

organizan, dirigen y 

administran los sistemas 

orientados a unos 

objetivos propuestos; 

empleando prácticas y 

tecnologías, de acuerdo 

con su medio físico, para 

obtener diferentes 

producciones agrícolas 

(Farfán, 2020). 

Organización  

 

 

 

 

• Porcentaje de 

productores 

organizados en 

asociaciones. 

• Grado de coordinación 

entre actores locales.  

• Porcentaje de recursos 

productivos 

disponibles en las 

asociaciones. 

Técnica 

Encuesta. 

Instrumento 

Cuestionario de 

encuesta. 

 

 

 

 

 

Tecnología 

 

• Tasa de 

automatización. 

• Nivel de educación 

tecnológica. 

• Tasa de adopción de 

tecnologías agrícolas. 

Producción agrícola   

 

• Índice de diversidad de 

cultivos. 

• Porcentaje de la 

producción de cultivos 

clave. 

• Porcentaje del 

rendimiento por 

hectárea. 
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Cuestionario  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Objetivo: Determinar cómo los sistemas de producción agrícola inciden en la calidad de 

vida de los habitantes de la parroquia Huambi. 

La presente encuesta se elaboró con fines académicos, información que servirá como 

instrumento de recolectar datos de acuerdo a su criterio, perspectiva o experiencia, se solicita 

seleccionar cada ítem con sinceridad. Los datos serán administrados de forma responsable y 

discreta. Agradezco su colaboración. 

Instrucción: Lea detenidamente las preguntas y seleccione las respuestas que usted crea 

adecuada. 

1. Nivel de estudios 

Ninguna 

Primaria 

Secundaria 

Bachiller 

Técnico 

Superior 
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2. ¿Cuál es el ingreso mensual de su hogar sin contar la inversión de producción? 

De $100 a $300 

De $301 a $600  

De $601 a $900 

Más de $901 

3. ¿En qué vivienda reside usted? 

Vivienda propia 

Vivienda alquilada 

Vivienda cedida por un familiar o amigo 

4. ¿Su vivienda tiene acceso a los siguientes servicios básicos? 

Agua potable y saneamiento 

Agua potable, saneamiento y electricidad 

Agua potable, saneamiento, electricidad e internet 

Agua potable, saneamiento, electricidad, internet y recolector de basura 

5. ¿Con cuál de los siguientes seguros cuenta usted para la atención médica? 

IESS Seguro general 

IESS Seguro privado 

IESS Seguro campesino 

Servicios de salud pública 
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6. ¿Las carreteras en su comunidad permiten el acceso seguro a áreas como 

mercados, centros de salud o escuelas?   

Sí, las carreteras son seguras 

No, las carreteras son peligrosas o no están bien mantenidas 

7. ¿Cómo calificaría la cooperación entre los vecinos o miembros de su 

comunidad? 

Muy alta, siempre se ayudan 

Alta, se ayudan con frecuencia 

Baja, pocas veces se ayudan 

Muy baja, rara vez se ayudan 

No existe cooperación 

8. ¿Está usted actualmente asociado a alguna organización o asociación de 

productores? 

Sí 

No 

9. ¿En su experiencia, los actores locales (gobierno, empresas, ONGs) trabajan de 

manera conjunta para resolver los problemas de los productores de la zona? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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10. ¿Ha recibido asesoría técnica para producir de manera óptima y sostenible?   

Sí 

No 

11. ¿Cuál de las siguientes tecnologías usa en su actividad agrícola? 

Semillas mejoradas 

Fertilizantes y pesticidas químicos 

Maquinaria agrícola moderna (tractores, sembradoras, cosechadoras, etc.) 

Abonos naturales 

Quemas 

Tecnología tradicional (métodos manuales de siembra y cosecha) 

12. ¿Cuál de los siguientes productos es el que más produce o le da mejores 

rendimientos? 

Plátano 

Yuca 

Papaya 

Papa china 

Pitahaya 

Maíz 
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13. ¿Cuál es el rendimiento promedio por hectáreas de los cultivos que usted 

produce? 

Menos de 5 quintales 

De 6 a 10 quintales 

De 11 a 20 quintales 

Más de 21 quintales 

14. ¿En un nivel de satisfacción considera usted que es importante aplicar sistemas 

de producción agrícolas para tener mayores ingresos y mejorar la vida? 

Muy satisfactorio 

Satisfactorio 

Neutral 

Insatisfactorio 

Muy insatisfactorio 
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Vista de variables en el SPSS 

Gráfico 18. Encuesta Vista de variables en el SPSS 
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Base de datos SPSS y tabla de correlaciones 

Gráfico 19. Vista de la Base de datos SPSS 
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Evidencias adicionales 
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