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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar la composición de la 

agrobiodiversidad en las chacras de San de Luis de Agualongo, Imbabura. Es de considerar 

que, en San Luis de Agualongo, las chacras son el principal sustento para la alimentación, sin 

embargo, esta fuente alimentaria ha ido progresivamente erradicándose, haciéndose evidente 

la necesidad de crear una línea base que permita verificar la existencia o no de algún cambio 

significativo dentro del ecosistema de la comunidad, enfatizando proponer estrategias del 

manejo de la agrobiodiversidad. Para ello, se seleccionaron cinco chacras, utilizando tres 

índices para determinar la abundancia, similitud y el uso; de esta forma se identificaron 79 

especies vegetales y 5 animales. El primer índice empleado fue de Shannon Wiener donde se 

obtuvo valores ubicados dentro del rango de biodiversidad media entre 2 a 3.5 excepto la chacra 

4 obteniendo un valor de 1.93. El índice de Jaccard determinó que la chacra 1 y 5 mantienen 

un porcentaje de similitud más elevado con 40.47% y mediante el índice de Leyva y Lores se 

determinó que el IDA que obtuvo un mayor valor es de la chacra 5 con 0.43; es por ello que 

los agricultores deben tener en cuenta los subíndices calculados para que incluyan plantas que 

ayuden a mejorar sus chacras y alcancen a obtener la sostenibilidad del agroecosistema, solo 

de esta forma se convertiría en un sistema funcional, integral y equilibrado que permitirá la 

mejora de la economía de la comunidad de San de Luis de Agualongo. 

 

Palabras clave: Alimentaria, sustento, línea base, ecosistema, comunidad. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work was to evaluate the composition of agrobiodiversity in the 

farms of San de Luis de Agualongo, Imbabura. It is to be considered that, in San Luis de 

Agualongo, the farms are the main source of food, however, this food source has been 

progressively eradicated, making it evident the need to create a baseline that allows verifying 

the existence or not of any significant change within the community ecosystem, emphasizing 

proposing agrobiodiversity management strategies. To do this, five farms were selected, using 

three indices to determine abundance, similarity and use; In this way, 79 plant species and 5 

animals were identified. The first index used was from Shannon Wiener where values located 

within the range of average biodiversity between 2 to 3.5 were obtained, except for farm 4 

obtaining a value of 1.93. The Jaccard index determined that farm 1 and 5 maintain a higher 

percentage of similarity with 40.47% and through the Leyva and Lores index it was determined 

that the IDA that obtained the highest value is from farm 5 with 0.43; That is why farmers must 

take into account the subindexes calculated so that they include plants that help improve their 

farms and achieve the sustainability of the agroecosystem, only in this way would it become a 

functional, comprehensive and balanced system that will allow improvement of the economy 

of the community of San de Luis de Agualongo. 

 

 

Keywords: Food, sustenance, baseline, ecosystem, community 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, 2016), la agrobiodiversidad es la diversidad biológica doméstica y silvestre de 

relevancia para la alimentación y la agricultura. Los recursos genéticos vegetales, animales y 

microbianos; son organismos necesarios para sustentar funciones claves del agroecosistema, 

de su estructura y procesos, tales como la regulación de plagas, enfermedades, ciclo de 

polinización y las interacciones entre factores abióticos, claro ejemplo como los paisajes físicos 

en los que se realiza la agricultura. 

 

Por otro lado, la pérdida de biodiversidad constituye una amenaza grave para la 

agricultura, y por lo tanto para la subsistencia de millones de personas, debido a que es fuente 

primaria de germoplasma, misma que ayuda a mantener la producción de cultivos de una 

manera sostenible y satisfacer las necesidades (Murcia & Guariguata, 2017) 

 

El uso de la biodiversidad es la mejor forma de conservarla. Existen muchas iniciativas 

para promocionar el uso tradicional, y otorgar valor agregado a la diversidad agrícola. Sin 

embargo, la conservación de la diversidad en la agricultura tradicional no ha sido casual y se 

considera que está asociada con la estabilidad del agroecosistema (Ruíz, 2013).  

 

Los pueblos indígenas desde hace muchos años practican distintos métodos para el manejo 

de los recursos naturales y entre ellos se destacan los siguientes: la construcción de terrazas, 

cultivos combinados-complementarios o rotación de estos; prácticas que se reconocen como 

saberes ancestrales y que son consideradas un conocimiento no estático, al contrario, es rico en 

saberes botánicos, culturales y espirituales (Valcher, 2016).  

 

En los pueblos indígenas, cada familia posee un lote de tierra alrededor de su casa, la cual 

es considerada la chacra familiar. Por lo tanto, en este espacio se cultivan diferentes especies 

vegetales, utilizados para satisfacer las necesidades de los miembros del grupo, en cuanto a la 

alimentación, medicina, condimentos y plantas ornamentales que adornan sus casas (Valcher, 

2016). 
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Las chacras de las comunidades indígenas, según Toledo (2021), aportan a la seguridad 

y soberanía alimentaria. Es importante reconocer que en Ecuador el 70% de los productos 

alimenticios de la canasta básica que se consume a diario en los hogares proviene de pequeñas 

o medianas unidades productivas, permitiendo así la conservación de la agrobiodiversidad 

biológica-genética que esta conjugada con los diferentes saberes de cultivos tradicionales de 

cada pueblo. Las chacras son estructuras de espacio complejo en horizontalidad o verticalidad 

y son consideradas desde una perspectiva económica, ecológica, social, cultural e incluso 

espiritual. 

 

En una investigación realizada en las chacras de la comunidad Fakcha Llakta del cantón 

Otavalo, se pudieron identificar 136 especies vegetales, se clasificaron según su uso, 

determinándose que la mayor parte de especies cultivadas tienen fines alimentarios, siendo 

estos cultivos de un importante aporte nutricional para las familias de la comunidad. En 

segundo lugar de importancia se encuentran las plantas medicinales que son principal fuente 

de medicina natural para aliviar dolencias y enfermedades. Además, representan la mayor 

fuente de conocimientos ancestrales, esto debido a que a cada planta se le ha otorgado un valor 

medicinal específico que proviene de la investigación empírica de las generaciones y que a lo 

largo de los años han sido utilizados por estas comunidades (Calderón & Vélez, 2017). 

 

1.2 Problema  

El cantón Otavalo es rico en agrobiodiversidad, diversidad agrícola que se encuentra 

amenazada por algunos factores. Entre ellos se considera; el desconocimiento del valor cultural 

de las especies vegetativas, la influencia de los saberes ancestrales en prácticas agrícolas 

sostenibles, la expansión de monocultivos, la migración campesina hacia la industria textil, 

albañilería, venta de artesanías y producción de especies menores (Eche, 2017). 

 

Uno de los problemas de los pueblos indígenas es que no cuentan con acceso al agua de riego 

y a otros servicios, debido a que la tenencia de tierra que ellos manejan es menor a las 0.50 ha 

por familia provocando también una pérdida de su identidad cultural como agricultores 

ancestrales. Esto conlleva a que la agrobiodiversidad presente en las chacras se pierda con el 

tiempo debido a la falta de agua (Vander, 2009). 

 

San Luis de Agualongo perteneciente al catón Otavalo es considerado un sector muy agro 

biodiverso por todos los cultivos tradicionales que la comunidad indígena produce, también se 
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sabe que desarrollan actividades espirituales y ritos ceremoniales tradicionales que son parte 

de la cultura indígena kichwa, Otavalo (HEIFER, 2014).  Otavalo cuenta con organizaciones 

no gubernamentales que apoyan proyectos de agroecología permitiendo que exista mayor 

diversidad dentro de sus agroecosistemas sin embargo la comunidad a estudiar no forma parte 

de estos proyectos u otros trabajos que recopilen datos, fotografías o información como líneas 

base de la agrobiodiversidad.  

 

1.3 Justificación  

En el Ecuador se desarrollan diferentes cultivos en comunidades rurales gracias a sus 

condiciones de ubicación. En áreas del sector indígena se conoce que poseen grandes bondades 

en cuanto a recursos naturales y que van acompañadas de costumbres ancestral únicas, estos 

espacios son propicios para promover un manejo sustentable productivo de las chacras 

familiares en las comunidades (Marcillo, 2019). 

 

En la zona andina principalmente los indígenas conocen prácticas y técnicas para el 

desarrollo de cultivos que forman parte de la agrobiodiversidad local, conocimiento tradicional 

que se ha desarrollado desde tiempos preincaicos con los cultivos principales como son la papa 

(Solanum tuberosum L.), haba (Vicia faba), quinua (Chenopodium quinoa Willd) y maíz (Zea 

mays L.) de todas sus variedades (Chalán, 2019). Estos productos fueron los más importantes 

en la dieta en la época incásica, en los tiempos de la colonia y hasta la actualidad en las zonas 

rurales del Ecuador. 

 

Un claro ejemplo de ello es la chacra andina, en la que el cultivo de papas ha sido uno 

de los productos de mayor importancia en la alimentación de las familias indígenas antes de la 

llegada de los españoles. Actualmente las organizaciones no gubernamentales desarrollan 

investigaciones y aportes de agrobiodiversidad mediante la agroecología. Las iniciativas 

agroecológicas surgen a partir de los años ochenta y mediados de los noventa nacen redes y se 

conforman Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con el propósito de rescatar la 

agroecología como ciencia y conocimiento local de los agricultores, con una perspectiva más 

amplia en lo social, cultural, económico y ambiental (HEIFER, 2014). 

 

 

El Cantón Otavalo cuenta con una población rural de 65 520 habitantes según los datos 

oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2010) con un 60% de familias 
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indígenas campesinas en las comunidades que se dedican a la agricultura como medio de vida. 

Las Organizaciones no gubernamentales como HEIFER-Ecuador ha venido desarrollando 

proyectos referentes con agrobiodiversidad fortaleciendo los agroecosistemas del cantón en 

especial en Huayco Puño y Tocagón comunidades beneficiarias, San Luis de Agualongo, otra 

comunidad del mismo cantón no es participe de dichos trabajos sin embargo también cuenta 

con agrobiodiversidad que es de interés estudiar e inventariar en el presente trabajo.  

 

La biodiversidad agrícola cumple un papel importante en las comunidades indígenas ya 

que favorece en la diversificación de especies agrícolas nativas y enriquece los saberes 

ancestrales para el uso y manejo de las especies endémicas. Por lo tanto, es necesario realizar 

investigaciones en temas relacionados con la importancia cultural ancestral de las comunidades 

indígenas, enfocada al uso y manejo de la agrobiodiversidad, con el fin de justificar la 

conservación de especies nativas bajo sistemas conservacionistas tradicionales de saberes 

ancestrales en sus hábitats naturales (Méndez, 2021). 

 

En Ecuador la mayoría de las investigaciones sobre agrobiodiversidad corresponden a 

las zonas andinas y en el presente estudio se busca conocer e inventariar, el uso específico y el 

valor cultural que los habitantes de la comunidad de San Luis de Agualongo dan a la 

agrobiodiversidad proveniente de sus chacras. La importancia de recopilar dicha información 

es para la creación de una línea base que permita a futuro realizar análisis de la 

agrobiodiversidad en la zona y comparar si existió algún cambio importante dentro del 

agroecosistema de la comunidad.   

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Evaluar la composición de la agrobiodiversidad en las chacras de San de Luis de Agualongo, 

Imbabura.  

 

1.4.2 Objetivos específicos  

• Analizar la riqueza y abundancia de especies vegetales y animales presentes en las 

chacras en estudio. 

• Determinar los usos que los agricultores dan a la agrobiodiversidad existente en el 

área de estudio. 
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• Proponer estrategias de manejo de la agrobiodiversidad en las chacras de San Luis de 

Agualongo 

1.5 Preguntas directrices  

¿Cuáles son las especies vegetales y animales que existentes en las chacras de San Luis de 

Agualongo? 

¿Se relaciona la agrobiodiversidad con el uso que la comunidad da a las chacras? 

¿Cuáles son las estrategias de manejo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Ecuador megadiverso 

El Ecuador es considerado uno de los países megadiverso, lo que se expresa en el hecho 

que en su territorio tiene el 10% de todas las especies de plantas del planeta. Además, se 

registran más de 20 000 especies de plantas superiores, de las cuales 4 000 son endémicas.  

 

Figura 1 Ecuador megadiverso 

 

Nota. El gráfico representa la diversidad que presenta el Ecuador en sus diferentes 

regiones. Tomado de Goconqr, 2022, (https://www.goconqr.com/ficha/25686729/ecuador-

megadiverso). CC BY 2.0 

Por consiguiente, la conservación, manejo y uso de los recursos fitogenéticos ha sido 

desempeñada por agricultores tradicionales que han contribuido con su valioso aporte para la 

alimentación y la agricultura en el Ecuador (Aguirre, 2018). 

 

2.2 Agroecosistema 

Es un sitio o región integrada de producción agrícola como una granja, por ejemplo, 

que es entendida como un ecosistema conformado por una comunidad biótica y un ambiente 

físico con el que esta comunidad interactúa y que ha sido intervenido o modificado por acción 

del hombre.  

 

 

https://www.goconqr.com/ficha/25686729/ecuador-megadiverso
https://www.goconqr.com/ficha/25686729/ecuador-megadiverso
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Figura 2 Tipos de agroecosistemas 

 

 

Nota. El gráfico representa los tipos de agroecosistemas que son forestales, pastizales, 

monocultivos, policultivos, integrados y agroindustriales. Tomado de Slideshare, 2021, 

(https://es.slideshare.net). CC BY 2.0 

 

El agroecosistema proporciona un marco para analizar los sistemas de producción de 

alimentos como un todo, incluyendo sus conjuntos complejos de entradas (insumos) y salidas 

(productos), así, como las interconexiones de sus componentes el cual es estructurado con 

diversos fines ya sea para la producción de alimentos, obtención de materias primas o para la 

producción combinada (Gómez, 2014). 

 

2.3 Agrobiodiversidad 

Según la Suárez y Delgado  (2020) definen la agrobiodiversidad como el conjunto de 

componentes de la diversidad biológica relevante para la alimentación y la agricultura. En 

soberanía alimentaria es considerada una de las bases principales y permite garantizar la 

sostenibilidad de los agroecosistemas, en los tres niveles de diversidad: variabilidad genética, 

diversidad de especies y diversidad de agroecosistemas, y su relación con el manejo y las 

practicas utilizadas por los agricultores desde hace miles de años. 

 

La biodiversidad agrícola o agrobiodiversidad es un término amplio donde se incluyen 

todos los componentes de la diversidad biológica que sustentan los agroecosistemas. Por lo 

tanto, es importante mencionar que la agrobiodiversidad es producto de la interacción entre la 

sociedad y la naturaleza, y parte fundamental del patrimonio biocultural (Casas, 2019). 

https://es.slideshare.netwww.goconqr.com/ficha/25686729/ecuador-megadiverso
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Figura 3 Agrobiodiversidad  

 

 

Nota. El gráfico representa la riqueza de la agrobiodiversidad que son importantes en 

diferentes sistemas agrícolas. Tomado de Ecopar, 2022, 

(http://www.ecopar.org.ec/programas/gestion-comunitaria-de-la-biodiversidad-y-

agrobiodiversidad/). CC BY 2.0 

 

Actualmente la agrobiodiversidad se encuentra en riesgo de pérdida debido algunos 

factores como el cambio climático, la intensificación del monocultivo, el cambio del uso del 

suelo y el envejecimiento de la población rural. Por esta razón las comunidades indígenas 

conservan la agrobiodiversidad in situ en sus chacras, donde este manejo tradicional se ha ido 

trasmitiendo por generaciones con el fin de garantizar la suficiencia alimentaria dentro sus 

familias y la comunidad (Jiménez, 2021). 

 

2.3.1 Importancia de la agrobiodiversidad  

La agrobiodiversidad en la zona andina es alta, donde las variedades de especies 

cultivadas son utilizadas para varios fines: alimentación humana y animal, medicina tradicional 

o ritos religioso. También, adquiere una relevancia fundamental por varias razones. En primer 

lugar, engloba una amplia gama de recursos que abastecen tanto las necesidades básicas de 

subsistencia como los productos destinados a la comercialización, incluyendo alimentos, 

fibras, combustibles, forraje y medicamentos. Asimismo, desempeña un papel esencial en el 

mantenimiento de servicios ecosistémicos vitales, como la regulación de las cuencas 
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hidrográficas, el reciclaje de nutrientes, la salud del suelo y la polinización (Suár & Delgado, 

2020). 

 

Otro aspecto destacado es su capacidad para permitir la evolución y adaptación continua 

de especies y ecosistemas, incluso en un contexto de cambio climático. Además, la 

agrobiodiversidad proporciona una valiosa materia prima genética que respalda el 

mejoramiento de nuevas variedades de plantas y animales, contribuyendo así al desarrollo 

agrícola y ganadero (Suár & Delgado, 2020). 

 

Finalmente, no se debe subestimar su importancia en términos de valores sociales, 

culturales, estéticos y recreativos, ya que enriquece la vida de las comunidades al conectarlas 

con su herencia cultural, brindar belleza estética y ofrecer oportunidades de recreación y 

disfrute en la naturaleza. 

 

2.4. Pérdida de la biodiversidad agrícola 

En la agricultura se ocupaba cerca de 10000 especies para generar alimentos y piensos. 

Actualmente solo 150 cultivos son los que alimentan a la población mundial, de ellos el 80% 

está conformado por 12 especies como el trigo (Triticum aestivum), papa (Solanum tuberosum 

L.) y arroz (Oryza sativa L.) que son los de mayor importancia en la alimentación (Méndez, 

2021). Estos datos reflejan que existe una fuerte pérdida de la diversidad agrícola debido a la 

producción agrícola moderna, que se basa en la reducción de la misma mediante el uso de una 

sola especie o variedad con el fin de aumentar la productividad (Bravo, 2014). 

 

Por otro lado, la erosión genética o perdida de la diversidad y variabilidad de 

germoplasma se debe a la falta de incentivo estatal a la agricultura, que obliga que a quienes 

viven de esta actividad se vean forzados acoplarse al monocultivo o cultivos de mayor 

rentabilidad. También la desvalorización y desconocimiento de prácticas tradicionales, que 

ocasiona cambios en los hábitos alimenticios y de consumo. Un claro ejemplo son los 

tubérculos andinos que antes se consumían y eran de gran importancia, en la actualidad varios 

estudios señalan que estos alimentos son buenos para la salud, pero muchos de los ecuatorianos 

desconocen de sus beneficios (CEPAL, 2022)  
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Figura 4 Pérdida de la biodiversidad agrícola o erosión genética  

 

Nota. El gráfico representa la biodiversidad agrícola o erosión genética. Tomado de 

Zhofreaguirre, 2023, (https://zhofreaguirre.wordpress.com/wp-

content/uploads/2012/04/erosic3b3n-genetica.pdf). CC BY 2.0 

 

Otro factor que altera la pérdida de la biodiversidad de las chacras en Ecuador es la 

expansión de actividades forestales, la urbanización acelerada y la migración o abandono, 

ocasionando cambios en la biodiversidad que pueden reducir drásticamente la disponibilidad 

de fuentes de alimentos, recursos medicinales y genéticos (Bravo, 2014). 

 

2.5. Las chacras 

El termino chacra proviene del kichwa (-chakra= maizal) y se relaciona con el 

sembradío de maíz, que suele estar asociado con otros cultivos. Los aspectos mas relevantes 

de las chacras es que en pequeños espacios se pueden evidenciar una gran diversidad de 

cultivos haciendo de esto un espacio productivo (Arias, 2017) 

 

Figura 5 Chacras  
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Nota. El gráfico representa las chacras en el campo de producción de cultivos. Tomado 

de Depositphotos, 2023, (https://depositphotos.com). CC BY 2.0 

 

Los huertos o chacras son una expresión personal y cultural de los habitantes de una 

comunidad, se consideran vitrinas de conocimiento local sobre técnicas de manejo y usos de 

las especies locales. La estructura, diversidad y funcionalidad ecológica de estos espacios ha 

permitido el manejo de plagas, reciclaje de nutrientes, control de erosión y conservación, 

cualidades que son ejes para impulsar el desarrollo comunitario y la producción agrícola 

sustentables generando agroecosistemas amigables (Acosta, 2001). 

 

2.5.1 Modelos de chacras 

Existen dos tipos de chacras que dominan:  

 

Figura 6 Chacra cerca de vivienda 

 

Nota. El gráfico representa una chacra cerca de una vivienda. Tomado de Quito 

informa, 2024, (https://www.quitoinforma.gob.ec/2023/07/28/escuela-de-chacras-aprenda-

como-crear-un-huerto-agricola/). CC BY 2.0 

 

Las que se realizan junto a la vivienda donde se cultivan plantas de uso cotidiano como 

medicinales, condimentarías y de uso ornamental. 

 

Figura 7 Chacra lejos de la vivienda 
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Nota. El gráfico representa una chacra alejada de las viviendas. Tomado de Carlos 

Marín, 2024, (https://www.agrositio.com). CC BY 2.0 

 

Y, las chacras alejadas de las viviendas con árboles frutales y cultivos semipermanentes 

(Cerón, 1990). 

 

2.5.2 Funciones de las chacras 

2.5.2.1 Función económica 

Las chacras son importantes para la economía de la población indígena, debido a que 

la venta de excedentes de la chacra es representativa en los pueblos kichwas, esto permite 

mejorar la economía de sus familias. Ocasionalmente, estos excedentes son utilizados a través 

del trueque con productos de otras zonas o de otras familias (Salas, 2017). 

2.5.2.2Funcion social 

La chacra se erige como un espacio educativo sin lugar a dudas, donde distintas 

generaciones de una familia aprenden y se fortalecen, dando lugar a un proceso de educación 

ambiental informal, ancestral y arraigado. Además, las chacras desempeñan un rol esencial en 

las interacciones sociales, especialmente a través de la entrega de sus productos o la 

preparación de comidas que ellos mismos elaboran. Por tanto, la función social de la 

biodiversidad agrícola radica en el valor que diversos grupos le atribuyen, ya sea como fuente 

de conocimiento, apreciación estética o conexión espiritual (Escobar, 2015). 

2.5.2.3 Función cultural 

Diversas manifestaciones culturales han sido motivo de grandes investigaciones dentro 

del contexto educativo, académico y social. se considera esta función como la esencia del saber 

comunitario, la cultura de un pueblo se mira y se percibe desde lo profundo de la integridad 

humana, es expresada en el sentir y palpitar de su gente, quien constantemente busca sustentar 

su verdadera identidad para ser valorada y reconocida en cualquier espacio y tiempo del diario 

vivir (Martinez, 2019). 

 

Cabe mencionar que la chacra es un espacio compartido entre los dueños de la misma 

comunidad. Cumple un papel fundamental en la seguridad y soberanía alimentaria permitiendo 

la consolidación político cultural a través del resguardo de la identidad. Además, el desarrollo 
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de una cultura agrocéntrica ha conllevado a pensar que la salud se encuentra relacionado al 

buen manejo de la chacra ya que las enfermedades son producto de lo que se come (Martinez, 

2019). 

2.5.2.4 Función espiritual 

Las culturas ancestrales tuvieron una vinculación estrecha con la madre naturaleza, 

especialmente con la tierra, considerada como la fuente de vida que cobija, alimenta y protege 

a la humanidad. Esta relación se manifiesta en los rituales de agradecimiento a la Pachamama, 

propiciatorios de sanación y energización, espacios en los cuales se ofrendaban comidas, 

bebidas, sangre, chicha y otros recursos para alcanzar los favores esperados de la Pachamama 

(Harris, 2018). De estos actos de profunda manifestación religiosa dependía la producción de 

la chacra en los agroecosistemas. 

 

Para muchos grupos indígenas el reconocimiento de la tierra, la lluvia, el agua, la luna 

y el sol como grandes espíritus es una concepción andina. La función espiritual está arraigada 

bajo denominaciones diferentes e incluso funciones distintas, pero siempre ligados a la chacra 

bajo una visión de colaboradores y no explotadores del entorno más bien como una relación 

simbiótica (Alulema, 2018). 

 

2.6 Usos de la Agrobiodiversidad  

La biodiversidad juega un papel significativo en los territorios, como se ilustra en la 

dieta de los pueblos, que abarca dimensiones sociales y culturales. La identidad cultural de las 

comunidades altoandinas está estrechamente vinculada a su alimentación. Los conocimientos 

relacionados con la gastronomía andina son preservados y transmitidos de generación en 

generación, especialmente por las mujeres indígenas y campesinas. Estas mujeres se han 

convertido en guardianas de una cultura rica que fomenta el uso tradicional de la 

agrobiodiversidad (Mendez, 2021). 
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Figura 8 Agrobiodiversidad en las comunidades altoandinas 

 

 

Nota. El gráfico representa la agrobiodiversidad en las comunidades altoandinas. 

Tomado de Inabio, 2019, (http://inabio.biodiversidad.gob.ec/2019/01/30/13-diversidad-

genetica-mantenida/). CC BY 2.0 

 

El conocimiento acerca de los distintos usos y aplicaciones de los cultivos en las 

comunidades indígenas se transmite de generación en generación y se ha mantenido a lo largo 

de los años como parte integral de la cultura de estas comunidades. La hipótesis que sugiere 

que a mayor utilización, mayor conservación, juega un papel fundamental en las razones que 

inciden en la permanencia o cambio de las variedades tradicionales cultivadas por los 

agricultores. Las consideraciones más destacadas en la elección y manejo de la diversidad de 

variedades se centran en la calidad de los alimentos que proporcionan y su productividad, 

siendo estos los factores clave (Mendez, 2021).  

 

2.7 Índice para evaluar el uso de la agrobiodiversidad 

La evaluación de la agrobiodiversidad ha involucrado el uso de índices que 

originalmente se diseñaron para estudiar el funcionamiento general de ecosistemas no 

intervenidos, como los índices de diversidad Alfa, Beta y Gamma. Sin embargo, en la 

actualidad, estos índices no satisfacen por completo las necesidades de evaluación. Por esta 

razón, se ha desarrollado un nuevo índice que se enfoca en cuatro aspectos clave: la importancia 

de la biodiversidad en la alimentación humana, animal y la salud del suelo, además de un grupo 

adicional de especies con diversos usos que reflejan la resistencia del agroecosistema. Estos 

aspectos se detallan en la Tabla 1 (Sarandon, 2015). 
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Tabla 1 Grupos y componentes de la agro diversidad dentro del agroecosistema. 

Grupos Funciones 

Biodiversidad para la alimentación 

humana 

I Formadores de origen animal 

II Formadores de origen vegetal 

III Energéticos (Cereales, raíces y tubérculos) 

IV Energéticos (Oleaginosas) 

V Reguladoras (hortalizas) 

VI Reguladoras (frutales) 

Biodiversidad para la alimentación 

animal 

VII Formadores (plantas leguminosas y semillas) 

VIII Energéticos (pastos y arvenses) 

Biodiversidad para la alimentación 

del suelo 

IX Biomasa (abonos verdes y residuos de cosechas) 

X Alternativas biológicas (humus, biofertilizantes) 

Biodiversidad complementaria XI Vinculado a la salud corporal (medicinales, condimentos, 

estimulantes y otras) 

XII Afín a la espiritualidad humana (flores y ornamentales, 

fines religiosos y otras) 

XIII Complementarias para el agroecosistema (melíferas, 

reguladoras de plagas y otras) 

XIV Otros fines diversos (maderables, energéticas, artesanales 

y otras) 

 

Según Leyva y Lores (2012) para el cálculo del Índice de Agrobiodiversidad se utiliza 

la siguiente formula: 

 

Donde: 

Vi: importancia de la especie 

Vi máx: representa el valor de importancia máxima de cada grupo de especie en la escala de 

valores (se asume el valor 0 como mínimo y el valor 3 como máximo) 

St: corresponde al número total de grupos de especies.  

 

A partir de este Índice se procede a calcular para cada grupo el subíndice específico (Leyva y 

Lores, 2012): 

 

IFER: es el Índice de biodiversidad para la alimentación humana.  
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IFE: el índice de biodiversidad para la alimentación animal. 

IAVA: el índice de biodiversidad para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas 

de los suelos. 

ICOM: que es el índice de biodiversidad complementaria. 

 

2.7 Índice de Shannon – Wiener para medir la biodiversidad  

 Este es uno de los índices más utilizados para medir la biodiversidad, donde se debe 

tomar en cuenta la abundancia de cada especie y la uniformidad con la que se encuentra 

distribuida (Moreno, 2001).  

La fórmula del índice de Shannon- Wiener es la siguiente: 

 

𝑯 =∑𝒑𝒊 𝐥𝐨𝐠 𝒑𝒊 

H: Índice de Shannon -Wiener  

pi: Es la proporción o abundancia de la especie 

log: abreviatura de logaritmo que puede ir de 10,2 o e  

 

De esta forma, podemos saber la cantidad de especies presentes en el área de estudio, esto 

quiere decir la riqueza y la cantidad relativa de individuos de cada una, que sería la abundancia. 

 

2.8 Índice de similitud Jaccard 

El índice de Jaccard nos permite ver el grado en el que dos muestras son semejantes por 

las especies que se encuentran presentes en ellas, donde se utiliza un intervalo de valores que 

va de 0 cuando no hay especies compartidas entre las dos muestras y 1 cuando más similares 

son los dos conjuntos de datos (Santana, 2014). 

𝐼
𝑗=

𝑐
𝑎+𝑏+𝑐

 

a= # de especies presentes en el sitio A 

b= # de especies presentes en el sitio B 

c= # de especies presentes en ambos sitios  
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2.9 Marco Legal 

 La Constitución del Ecuador (2008) menciona los derechos de la población para vivir 

en armonía con la naturaleza en un ambiente sano. En esta sección en el Art. 14 declara la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad como 

patrimonio genético del país, además en el Art 57 menciona que el Estado ejecutara programas 

en las comunidades, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

 

El Artículo 400 establece que el Estado asumirá la soberanía sobre la biodiversidad, 

con la obligación de administrarla y gestionarla de manera responsable a lo largo de las 

generaciones. Además, se declara de importancia pública la preservación de la biodiversidad 

en su totalidad, incluyendo la biodiversidad agrícola, la vida silvestre y el legado genético 

nacional (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria del Ecuador (2010) en el Art 

7 Protección de la agrobiodiversidad, el Estado, así como las personas y las colectividades 

protegerán, conservarán los ecosistemas y promoverán la recuperación, uso, conservación y 

desarrollo agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella.  

 

Las normativas legales que regulen la agrobiodiversidad crearán las medidas necesarias 

para asegurar la vida en los ecosistemas, mediante la asociatividad de cultivos, el sostenimiento 

de especies, la creación de bancos de germoplasma y plantas y otras medidas similares, así 

como el apoyo mediante incentivos financieros a quienes promuevan y protejan la 

agrobiodiversidad.  
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CAPÍTULO III 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Caracterización del área de estudio 

Según el Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial (PDOT, 2019) , la comunidad 

de San Luis de Agualongo posee una población mayoritaria de étnica indígena kichwas que se 

encuentra ubicada en los alrededores del volcán Imbabura-Otavalo. El área de estudio 

pertenece a la parroquia San Juan de Ilumán, se encuentra a una altura de 2400 msnm con una 

altitud de 0.2806 y una longitud de -78 2294, la temperatura varía de 10 °C a 14 °C, su 

precipitación fluctúa entre 750 a 1250 mm. 

 

Figura 9 Mapa de ubicación del sitio de estudio. 

  

El tipo de suelo que predomina en el Cantón Otavalo son los inceptisoles, son suelos 

que presentan alto contenido de materia orgánica y muchos derivados de ceniza volcánica. En 

el cantón también existe la presencia de suelos molisoles que se caracterizan por ser negros o 

pardos, con buena descomposición de materia orgánica, es decir son suelos productivos con 

una alta fertilidad (Calvache, 2016). 
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Su población tiene como actividad económica principalmente la agricultura en 

pequeñas chacras o huertos que se encuentran junto a sus viviendas, importantes para la 

subsistencia y desarrollo de la unidad familiar, ya que de éstas se extrae gran parte del alimento 

para el autoconsumo, el trueque o la comercialización del excedente en mercados de la ciudad 

(Calvache, 2016). 

 

3.2 Materiales, equipos, insumos y herramientas 

Los materiales, equipos, insumos y herramientas que se utilizaron para el levantamiento 

de información y desarrollo de la presente investigación se detallan en la Tabla 2:  

 

Tabla 2 Materiales, equipos, insumos y herramientas 

 

Materiales Materiales de oficina  Herramientas 

 Libreta de campo   Computadora   Encuestas 

estructuradas 

 Esferos  Cámara fotográfica   Software Excel 

  

3.3 Métodos 

A continuación, se detallan los métodos que se utilizaron en el presente estudio 

comparativo de agrobiodiversidad en agroecosistemas de la comunidad San Luis de Agualongo 

ubicado en el cantón Otavalo. 

 

3.3.1 Selección de las chacras 

Para el proceso de selección de las chacras, previamente se socializó con la presidente 

de la comunidad la Lic. Patricia Córdova, para lo cual se consideraron los siguientes puntos. 

3.3.1.1 Socialización y reconocimiento de la existencia de chacras a estudiar en 

la comunidad. 

El presente estudio se socializó con la presidenta de la comunidad de San Luis de 

Agualongo también se compartió con moradores de la misma comunidad donde además se 

realizó el reconocimiento de aquellas personas que cuentan con chacras o unidades productivas 

junto a su vivienda o cerca de esta, para así abarcar la mayor información sobre el uso que le 

dan a la agrobiodiversidad presente en las mismas.  
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Figura 10 Identificación en las chacras en estudio 

 

 

3.3.1.2 Disposición en participar. 

Previamente se informó a la comunidad la finalidad del proceso de estudio comparativo de 

agrobiodiversidad dentro del agroecosistema local, mismo que se llevó a cabo con aquellas 

personas que contaban con la disponibilidad de tiempo y el interés en colaborar con el fácil 

acceso a sus unidades productivas y la información necesaria para el presente estudio.  

 

3.3.2 Unidad muestral 

Se realizó un levantamiento de información dentro del agroecosistema de la comunidad 

de San Luis de Agualongo donde se tomaron como muestra 5 chacras, posterior a esto a cada 

uno de los dueños se les aplicó una encuesta con el fin de obtener información sobre los usos 

que la comunidad da a la agrobiodiversidad presente, por ejemplo, cultivos para alimentación 

humana o animal, barreras vivas, abonos verdes, rituales, así como también agrobiodiversidad 

complementaria (plantas medicinales). 
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Figura 11  Aplicación de la encuesta  

 

Nota: La encuesta se aplicó para determinar el uso que da la comunidad da a la agrobiodiversidad existente. 

 

3.3.2.1Criterio de selección para las chacras 

El criterio de selección para las chacras se centra en su pertenencia a la comunidad de 

San Luis de Agualongo. Este criterio establece que solo se considerarán las chacras que estén 

ubicadas dentro de los límites geográficos de dicha comunidad. De esta manera, se asegura que 

las chacras seleccionadas estén directamente vinculadas a la población de interés y reflejen la 

realidad agrícola y ambiental específica de San Luis de Agualongo. 

3.3.2.2Criterio de selección para los informantes clave 

En el caso específico de esta investigación, se han establecido criterios rigurosos para la 

identificación de los informantes clave en la comunidad de San Luis de Agualongo. Estos 

criterios se centran en dos aspectos fundamentales: la duración de residencia en la comunidad 

y la práctica de métodos agropecuarios ancestrales. 

• Personas que habiten desde la niñez en la comunidad. 

• Personas que mantengan prácticas agropecuarias ancestrales. 

3.3.3 Análisis estadístico. 

Se utilizará el software Excel para realizar un análisis estadístico descriptivo con la 

información obtenida. 
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3.4. Variables para evaluar 

• Riqueza y abundancia de especies 

• Usos que la comunidad da a la agrobiodiversidad.  

• Similitud de chacras 

3.5 Manejo específico del experimento 

3.5.1 Socialización de la investigación con la presidenta de la comunidad San Luis de 

Agualongo. 

 Se entregó una solicitud a la presidenta de la comunidad (Anexo 1), con el fin de pedir 

la autorización para realizar el estudio y socializar el tema con la comunidad. Es de gran 

importancia dirigirse con respeto y obtener la aceptación de la presidenta, ya que esto permitió 

que se haga el levantamiento de información, se seleccionen las chacras y la identificación de 

los dueños que dieron acceso a las chacras para realizar el presente estudio. 

 

3.5.2 Selección de las chacras y comuneros para obtener la información. 

Para la selección de las chacras y el levantamiento de información se tomó en cuenta el 

punto 3.3.2 de la muestra del estudio. Para el levantamiento de información de la 

agrobiodiversidad existente en el agroecosistema local y el uso que le da la comunidad, se 

realizaron encuestas y entrevistas a los informantes involucrados en el estudio. 

 

3.5.3 Tabulación de la información  

Una vez recolectada la información de las chacras, se procedió a tabular los datos en 

tablas de Microsoft Excel para organizar y visualizar de una mejor manera la información de 

la comunidad San Luis de Agualongo.  

 

3.5.4 Análisis de la información  

 Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en la investigación, se evaluó el indicie 

de agrobiodiversidad presente en San Luis de Agualongo, para esto se realizó una línea base 

de las especies vegetales y animales presentes en la comunidad en estudio. Posterior a esto se 

procedió a calcular los siguientes índices. 

El primer índice que se aplicó luego de tener la línea base fue el Shannon y Wiener que 

permitió medir la agrobiodiversidad existente en el área de estudio, posteriormente se calculó 

el índice de Leyva y Lores donde se determinó el uso que la comunidad da a las especies 
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presentes en las chacras, para lo cual se tomó en cuenta que las especies pueden tener más de 

un uso y para poder realizar el cálculo se tomó la mayor utilidad indicada por cada agricultor 

donde 0 corresponde a la inexistencia y 3 el máximo valor de utilidad, los datos obtenidos luego 

de la encuesta se pasó a la base de datos en Excel con los siguientes parámetros: nombre común, 

nombre científico, usos locales y usos reportados, con esto se calculó los sub índices y se 

determinó el IDA y finalmente se usó el índice de Jaccard que permitió determinar la similitud 

entre chacras. Con los datos que se obtuvo mediante los índices aplicados, se pudo plantear las 

estrategias de manejo de la agrobiodiversidad de las chacras de la comunidad de San Luis de 

Agualongo. 
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CAPÍTULO IV 

 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 En las chacras de la comunidad de san Luis de Agualongo, existe una gran biodiversidad 

de especies vegetales a pesar de que no cuentan con agua de riego, y se basan en las épocas de 

lluvia para sembrar. Los productos que se obtienen son destinados para la mesa familiar y otros 

para la venta o intercambio entre sus familias. El manejo y cuidado lo realizan sus propietarios, 

no utilizan químicos para el control de plagas y enfermedades. La mayoría de las especies 

existentes en las chacras fueron adquiridas mediante compra, mientras que otras semillas y 

plantas son obtenidas por regalo de parte de sus familiares y amigos. 

 

4.1 Chacras en estudio  

Luego de recorrer las chacras de la comunidad se identificaron a los agricultores que 

colaboraron en el presente estudio. En la chacra 1 pertenece a la Sra. Rosa Días y cuenta con 

35 especies vegetales. 

 

Figura 12 Chacra 1 Propiedad de la Sra. Rosa Días 

 

 

La chacra 2 pertenece al Sr. Danny Córdoba (Figura 13) y cuenta con 21 especies 

vegetales 
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Figura 13 Chacra 2. Propiedad del Sr. Danny Córdoba 

 

La chacra 3 pertenece a la Sra. Anita Córdoba (Figura 13) y cuenta con 27 especies 

vegetales. 

 

Figura 14 Chacra 3. Propiedad de la Sra. Anita Córdoba 

 

La chacra 4 pertenece a la Sra. Rosa Elena Córdoba (Figura 14) y cuenta con 19 

especies vegetales. 
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Figura 15 Chacra 4. Propiedad de la Sra. Rosa Elena Córdoba 

 

 

La chacra 5 pertenece al Sr. Jose Manuel Sánchez (Figura 15) y cuenta con 40 

especies vegetales. 

 

Figura 16 Chacra 5. Propiedad del Sr. José Manuel Jeres Sánchez 

 

 

4.2 Inventario de la agrobiodiversidad existente en las chacras de San Luis de Agualongo. 

 El inventario realizado en las cinco chacras en estudio cuenta con un total de 79 especies 

vegetales, La primera chacra cuenta con un total de 35, la segunda con 21, la tercera con 27, la 

cuarta con 19 y la quinta con 40 especies vegetales. distribuidas en 33 familias botánicas. La 

que tiene mayor especies es la familia de Solanaceae (8), luego se encuentran las familias de 

Asteraceae (7), Rosaceae (7), Brassicaceae (5), Fabaceae (5), Lamiaceae (5), Amaranthaceae 

(4) y 26 familias botánicas tienen entre 1 y 3 especies (Figura 9). Según Garcés (2023) en su 

estudio realizado en las chacras de Otavalo se identificaron 19 especies, mencionando la 
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existencia de una mayor diversificación de cultivos, existen mayores oportunidades para 

acceder a varios alimentos y ayuda a suplir las necesidades de su alimentación y se puede 

comercializar los excedentes.  

 

Figura 17  Número de especies por familias botánicas identificadas en las chacras de San Luis 

de Agualongo. 

 

 

 En la Tabla 3 se puede observar las especies vegetales identificadas en las diferentes 

chacras, la familia botánica, el nombre común, el nombre científico y la cantidad de individuos.  
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Tabla 3 Especies vegetales de las chacras en estudio 

Familia Botánica  Especies vegetales  Presencia de la especie en chacra 

Cantidad de individuos por 

chacra  

Nombre común Nombre científico 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Amaranthaceae 

Bledo  Amaranthus retroflexus L. x x     x 5 3 4   1 

Acelga  Beta vulgaris L.     x         11     

Ataco  Amaranthus hybridus L. x         4         

Paico  Chenopodium ambrosoides L.   x   x     3 3 2   

Amarilidáceas Cebolla (larga) Allium fistulosum L. x   x     4   18     

Apiaceae 

Apio  Apium graveolens L. x   x   x 4   5   5 

Perejil Petroselinum crispum         x         4 

Cilantro  Coriandrum sativum L. x   x   x 8   50   40 

Araceae Cartucho  Zantedeschia aethiopica L.   x         1       

Asphodelaceae Sabila  Aloe barbadensis M.   x         1       

Asteraceae 

Cerraja  Sonchus tenerrimus L.  x x       6 2       

Hierba de cuy  Galinsoga parviflora      x         21     

Lechuga crespa Lactuca sativa L.     x         10     

Manzanilla  Chamaemelum nobile L. x         3         

Marco  Ambrosia arborescens x         1         

Taraxaco  Taraxacum officinale x x       9 10 5     

Chilca  Baccharis latifolia  x         1         

Basellaceae Juyanguilla Basella ovobata H. x x     x 1 5     2 

Brassicaceae 

Berro  Nasturtium officinale R. Br     x   x     6   15 

Brocoli  Brassica oleracea L.     x         20     

Col  Brassica oleracea L.     x   x     7   20 

Col morada Brassica oleracea var L.     x         3     

Coliflor Brassica oleracea var. italica     x         6     

Cannácea Achira Canna inddica L. x     x   2     45   
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Familia Botánica  
Especies vegetales  Chacra Cantidad de individuos  

Nombre común Nombre científico 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Caricaceae 
Babaco  Carica pentagona V. x x   x x 35 8 11 30 3 

Chigualcan  Vasconcellea pubescens V. x         3         

Caryophyllaceae Clavel  Dianthus caryophyllus L.         x         8 

Convolvulaceae Camote lpomoea batatas L.     x         4     

Cruciferae Nabo silvestre Brassica napus L.  x     x x 3     1 1 

Cucurbitaceae 

Achogcha  Cyclanthera pedata L.         x         1 

Sambo  Cucurbita ficifolia B. x     x   3     2   

Zuquini  Cucurbita pepo L.     x         5     

Equisetaceae Cola de caballo  Equisetum arvense L         x         5 

Euphorbiaceae Lechero  Euphorbia laurifolia J x x       10 10       

Fabaceae 

Alfalfa  Medicago sativa L.         x         2 

Arveja  Pisum sativum L.         x         150 

Frejol de chacra Phaseolus vulgaris L         x         5 

Jicama  Pachyrhizus erosus L.         x         1 

Habas Vicia faba L. x   x x x 8   8 1 100 

Geraniaceae Geranio  Pelargonium hortorum L.          x         10 

Lamiaceae 

Hierba buena  Mentha spicata L. x     x x 36     7 4 

Menta Mentha x piperita       x x       3 3 

Orégano  Origanum vulgare L.         x         4 

Romero  Salvia rosmarinus L. x       x 1       2 

Lauraceae Aguacate Persea americana M       x         2   

Malvaceae 

Escobilla  Sida rhombifolia L. x         5         

Malva  Malva sp x         1         

Malva china Fuertesimalva limensis       x         1   

Moraceae Higo  Ficus carica L.     x         1     
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Familia Botánica  
Especies vegetales  Chacra Cantidad de individuos  

Nombre común Nombre científico 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Onagraceae Arete Fuchsia Magellanica L.         x         1 

Passifloraceae 
Granadilla  Passiflora ligularis J. x   x x x 1   2 1 1 

Taxo  Passiflora tripartita J. x x     x 1 1 2   1 

Plantaginaceae Llantén  Plantago major L. x x     x 5 10 3   1 

Poaceae 

Hierba luisa Cymbopogon citratus L.         x         1 

Maíz Zea mays L. x       x 3   5   180 

Morocho  Zea mays indurada L.     x         50     

Polygonaceae Lengua de vaca Rumex crispus L.   x   x x   5 11 12 7 

Quenopodiáceae Remolacha  Beta vulgaris L.     x         21     

Rosaceae 

Capulí  Prunus salicifolia E.         x         2 

Durazno  Prunus persica L.   x         1       

Fresa Fragaria chiloensis L.         x         16 

Manzanita del campo Margyricarpus pinnatus x         3         

Mini rosa  Rosa chinensis   x         2 1     

Mora de castilla  Rubus glaucus R.     x         3     

Rosa Rosa sp.     x         1     

Rutaceae 

Limón  Citrus limón L.   x     x 0 3 4   2 

Mandarina  Citrus reticulata Blanco. x         2         

Ruda Ruta graveolens L.       x x       1 3 

Solanaceae 

Ají rocoto  Capsicum pubescens R.   x x x x   1 3 1 3 

Hierba mora Solanum nigrum L. x x x x   5 6 2 1   

Naranjilla  Solanum quitoense Lam.         x         1 

Nicandra Nicandra physalodes L. x x   x   2 3   1   

Papa Solanum tuberosum L. x   x   x 1   2   15 

Tomate de arbol  Cyphomandra betacea S. x x x   x 1 1 2   2 

Tomate riñón Solanum Lycopersicum L. x         2         
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Uvilla  Physalis peruviana L. x x x x x 10 1 16 2 1 

Urticaceae Ortiga negra  Urtica urens L. x x   x x 15 17 5 2 1 

Verbenaceae Cedrón  Aloysia citrodora P.     x x x     2 1 1 

Vitaceae Uva Vitis vinifera L.     x         1     

  Total   35 21 27 19 40 204 94 334 116 625 
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El inventario de especies pecuarias está conformado por cinco animales, la chacra uno 

cuenta con 1, la  tercera con 3 y la quinta con 3 animales, entre las especies identificadas se 

encuentran: cuy (Cavia porcellus), conejo (Oryctolagus cuniculus), gallina (Gallus gallus 

domesticus), cerdo (Sus scrofa domestica) y vaca (Bos taurus) (Tabla 4). La especie con mayor 

abundancia es el cuy con 12 individuos. El cuidado de los animales es realizado por los dueños 

de las chacras, quienes informaron que los animales presentes son criados con fines de consumo 

dentro de las familias y en ocasiones para la venta. En el caso de la comunidad de San Luis de 

Agualongo tiene mayor prioridad la actividad agrícola que la pecuaria, esto concuerda con lo 

señalado por Arroyo y Pabón  (2019) quienes mencionan que los ingresos agrícolas son 

mayores a comparación de las pecuarias debido a que el manejo de los animales no es 

tecnificado. 

 

Tabla 4 Especies animales de las chacras en estudio 

 

4.3 Aplicación del índice de biodiversidad de Shannon y Wiener 

  

  Para determinar la riqueza y abundancia de las especies existentes en una zona 

determinada frecuentemente es utilizado el índice de Shannon & Wiener. A partir de la 

abundancia y se determinó la diversidad de cada chacra (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies animales Chacra Cantidad de individuos 

 Nombre común Nombre científico 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Cuy Cavia porcellus     x   x     2   10 

Conejo Oryctolagus cuniculus     x         9     

Gallina Gallus gallus domesticus     x   x     2   2 

Cerdo Sus scrofa domestica         x         3 

Vaca Bos taurus x         2         

Total   1 0 3 0 3 2 0 13 0 15 
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Figura 18 Valores obtenidos con el índice de Shannon y Wiener 

 
 

El índice de diversidad de Shannon y Wiener se utiliza para evaluar la composición de 

una comunidad considerando tanto el número como la equidad de especies presentes (Salazar, 

2019). Este índice varía de 1 a 5, donde valores inferiores a 2 indican baja diversidad, valores 

entre 2 y 3.5 denotan diversidad media, y valores superiores a 3.5 representan alta diversidad. 

Tras analizar los resultados, se determinó que la chacra 1 exhibe el mayor valor con 2.97, lo 

que indica una biodiversidad más elevada en comparación con las demás chacras. Le sigue la 

chacra 2 con un valor de 2.66, la chacra 3 con 2.43, la chacra 5 con 2.28 y finalmente la chacra 

4 con un valor inferior a 2 (1.93), lo que sugiere una baja biodiversidad debido al menor espacio 

disponible en esta chacra en comparación con las demás. Estos hallazgos coinciden con los 

informados por Garces (2023), donde los valores de este indicador varían según la cantidad de 

especies presentes en el área estudiada. En este caso, se observó un mayor número de especies 

en las chacras de la comunidad de San Luis de Agualongo en contraste con la comunidad de 

Otavalo evaluada por la autora. 

 

El promedio obtenido respecto a la abundancia y riqueza de las cinco chacras de la comunidad 

de San Luis de Agualongo es de 2,45. Lo cual refleja que presentan una diversidad media, 

siendo concordante a los datos obtenidos en la investigación de Arroyo y Pabón (2019) en 

chacras de dos comunidades de Cotacachi con un valor promedio de 2,36 donde las familias de 

estas comunidades dan mayor importancia a especies como los frutales y las hortalizas. 

 

4.4 Inventario de las especies existentes con su uso local y reportado.  

  Se clasificó las especies identificadas en cuatro grupos según su uso. El primero, 
Biodiversidad para alimentación humana (Anexo 2) donde se encuentran formadores de origen 
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animal, de origen vegetal, energéticas (raíces, cereales y tubérculos) (oleaginosas), 

Reguladoras (hortalizas) (frutales). El segundo, biodiversidad para la alimentación animal 

(Anexo 3) en este grupo están formadores (plantas leguminosas y semillas), energéticos (pastos 

y arvenses). El tercero, biodiversidad para la alimentación del suelo donde se encuentran 

especies vegetales que sirve como biomasa (abono verde y residuos de cosecha) y alternativas 

biológicas (humus, biofertilizantes), y por último, se encuentra el cuarto grupo que es el de 

biodiversidad complementaria vinculado a la salud corporal (Anexo 4) (medicinales, 

condimentos, y otras), para la espiritualidad humana (flores y ornamentales, fines religiosos y 

otras), complementarias para el agroecosistema y otras con fines diversos (maderables, 

energéticas, artesanales y otras), 

A continuación, en la Tabla 5 se presenta una detallada descripción de los diversos usos 

que los agricultores de San Luis de Agualongo otorgan a la agrobiodiversidad que se encuentra 

en sus chacras. Este análisis abarca una amplia gama de aplicaciones prácticas de las especies 

vegetales presentes, así como los propósitos para los cuales son empleadas por la comunidad 

agrícola local. 

Además, en dicha tabla se incorporan los usos previamente reportados por otros autores, 

lo que enriquece el panorama y ofrece una perspectiva más amplia sobre la utilidad y 

versatilidad de la agrobiodiversidad en diferentes contextos. Esta comparación con 

investigaciones anteriores permite identificar patrones, tendencias y variaciones en los usos de 

las especies vegetales en el ámbito de estudio, contribuyendo así al conocimiento acumulado 

en este campo. 

 

Tabla 5  Usos Locales de las diferentes especies de las chacras de San Luis de Agualongo 
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Especie vegetal Usos locales 

Usos reportados 
Nombre común  Nombre científico  

Biodiversidad para 

alimentación humana  

Biodiversidad 

para 

alimentación 

animal 

Biodiversidad 

para 

alimentación 

del suelo  

Biodiversidad 

complementaria  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
XI

I 
XIII 

XI

V 

Acelga Beta vulgaris L.         1                    

Su principal uso es en culinaria, y se 

puede consumir toda la planta, incluidos 

los peciolos (Campo & Acosta, 2014) 

Es utilizada también para aliviar 

inflamaciones del cuerpo, los riñones, 

como antioxidante y ayuda a reducir los 

niveles de glucosa (Campo & Acosta, 

2014) ). 

Achira Canna indica L.    1                         

El almidón se usa para hacer panes, las 

raíces se usan como diurético, las hojas 

como cicatrizante y para envolver varias 

preparaciones tradicionales, con las 

semillas se realizan collares. Además, se 

puede utilizar como planta ornamental o 

abono verde (Ortega & Mojica, 2020) 

Achogcha Cyclanthera pedata L.         1                    

El fruto maduro se lo utiliza como 

alimento ya sea cocinado o crudo 

(Salazar D. , 2015) 

Diferentes partes de la planta tiene fines 

medicinales ayudando en el tratamiento 

de la hipertensión, problemas 

circulatorios y diabetes  (Salazar D. , 

2015) 

Aguacate Persea americana M.            1                 
Se utiliza como alimento en ensaladas y 

en diferentes postres, también como 
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medicina natural y para la fabricación de 

aceites, shampoo y cremas. 

Ají rocoto Capsicum pubescens R. 

        1                    

Se lo usa como condimento culinario, 

aditivo alimentario, sazonado (Caballero 

et al., 2017 

En la industria farmacéutica se utiliza el 

ají para realizar pomadas, para la caída 

del cabello y para la fabricación de 

repelentes (Caballero, Márquez, & 

Betancur, 2017). 

Alfalfa Medicago sativa L. 
             1               

Su principal uso es la alimentación de 

animales (Fu & Hernandez, 2014) 

Apio Apium graveolens L. 

                     1       

Se lo usa como tratamiento medicinal 

para curar dolores de las articulaciones, 

es antinflamatorio, previene 

enfermedades cardiovasculares 

(Robledo et al., 2019)  
Para la alimentación como verdura verde 

o cocida  (Robledo, Carlos, & Castaño, 

2019). 

Arete Fuchsia Magellanica L. 

                       1     

Tiene acción medicinal como 

antiséptica, diurética y se consume como 

infusión caliente (Roque, 2021) 

Arveja Pisum sativum L. 

   1                         

Esta leguminosa tiene algunos beneficios 

como: ayuda a mejorar la digestión, a 

prevenir el envejecimiento, previene la 

anemia por tal razón es apreciada para el 

consumo humano, además se utiliza para 

mejor la estructura de los suelos ya que 

ayuda en la fijación de nitrógeno(Checa 

& Bastidas, 2017). 
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Ataco 
Amaranthus hybridus 

L. 

   1                         

 Las hojas y las panojas son utilizadas 

como hierbas medicinales para elaborar 

infusiones o tes para curar las 

inflamaciones o infecciones estomacales 

(Delgado et al., 2022)  
Se elabora una de las bebidas típicas en 

algunos puebles del Ecuador  (Delgado, 

Tapia, & Borja, 2022) 

Babaco Carica pentagona V. 

           1                 

Es una fruta antioxidante que ayuda en la 

prevención del envejecimiento, además 

es antiinflamatorio y sirve para aliviar 

dolores musculares. De esta fruta se 

puede preparar algunas recetas como 

helados, dulces, yogurt, mermeladas 

entre otros (Pozo, 2021). 

Berro 
Nasturtium officinale 

R. Br 

   1                         

Ayuda al sistema digestivo, sistema 

respiratorio, ayuda a controlar la caída de 

cabello, se usa como insecticida, 

anticancerígeno, antimicrobiano y como 

antioxidante (Navarro et al., 2018) 

Bledo 
Amaranthus retroflexus 

L. 

   1            1             

Es antinflamatorio, previene el cáncer, 

combate la fatiga y activa la memoria 

además de los usos medicinales se la 

consume como alimento en infusiones, 

ensaladas y en sopas, también sirve 

como alimento para los animales (Peña, 

2019) 

Brócoli Brassica oleracea L. 

         1                   

Tiene alto poder antioxidante debido a 

los betacarotenos y la vitamina C 

(Andrade, 2017) 
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Camote lpomoea batatas L. 

     1                       

Los pigmentos morados que presenta son 

utilizados como colorantes en la 

industria cosmética. Además, se puede 

utilizar sus hojas como forraje para 

alimento de los animales (Zaucedo, 

2018) 

A partir de la raíz se puede hacer harina, 

fruta seca, jugos, panes, fideos y licores  

(Zaucedo, 2018) 

Capulí Prunus salicifolia E. 

           1                 

Pueden utilizarse como insumos para 

preparar dulces, mermeladas, el jucho y 

otros postres. Además, se preparan 

conservas o licor mezclado con otras 

frutas (Avendaño & Lira, 2015) 

Con la semilla se puede hacer arreglos, 

amuletos que son utilizados para 

protegerse del mal, pero también tiene 

propiedades medicinales que sirve para 

tratar la tos y alivia el dolor abdominal  

(Avendaño & Lira, 2015) 

Las semillas contienen 30 a 40% de 

aceite semi secante apropiada para la 

fabricación de jabones y pintura  

(Avendaño & Lira, 2015) 

Cartucho 
Zantedeschia 

aethiopica L. 

                       1     

Se utiliza como planta ornamental para 

adornar jardines y también para realizar 

arreglos florales (Casierra & Nieto, 

2014) 
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Cebolla (larga) Allium fistulosum L. 

         1                   

Se utiliza como alimento y condimento, 

también varias partes de la planta son 

conocidas en la medicina natural para 

mejorar la digestión. Se puede realizar 

jarabes y shampoo que ayuda a combatir 

la pérdida del cabello.  (Bautista, 2020) 

Cedrón Aloysia citrodora L 

                     1       

La infusión de sus hojas y tallos se usa 

para tratar   afecciones gastrointestinales, 

calmante del sistema nervioso y para 

curar resfriados (Leo, 2016). 

Cerraja Sonchus tenerrimus L. 

                     1       

Tiene propiedades que ayudan a tratar 

problemas digestivos, diuréticos, 

antinflamatorios y antioxidantes esta 

planta puede ser utilizada en te, 

ensaladas y en sopas (Martínez B. , 

2014)  
Las hojas se usan en ensaladas para 

aumentar el apetito para las personas que 

quieren ganar peso (Martínez, 2014). 

Chilguacán 
Vasconcellea 

pubescens V. 

           1                 

Sirve para realizar bebidas y dulces, 

además las infusiones de sus hojas 

pueden ayudar aliviar dolores 

estomacales (Arellano, 2019)  

Chilca Baccharis latifolia 

                       1     

El tronco se utiliza como leña, también 

sirve para hacer barreras vivas. Está 

planta tiene propiedades medicinales que 

se usan como antiinflamatorios para 

dolores estomacales y de su corteza se 

preparan cocteles y bebidas alcohólicas 

(Sandoval, 2021)  
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Cilantro Coriandrum sativum L. 

         1                   

Tiene usos medicinales, ya que presenta 

actividad hipotensora, diurética, 

antibacterial y antioxidante (Mejía et al., 

2013) 

Se usa como fungicida y también en la 

elaboración de perfumes y cosméticos 

(Mejía et al., 2013) 

Clavel 
Dianthus caryophyllus 

L. 

                       1     

La infusión de esta flor se utiliza para 

aliviar el dolor de cabeza, insomnio y 

cansancio, dolor demuela y para la piel 

(Rojas, 2022)  

Col Brassica oleracea L. 

         1                   

Se puede consumir en ensaladas, sopas o 

consumir el zumo del repollo que sirve 

para curar gastritis y ulceras estomacales 

(Reyes & Luna, 2016) 

Col morada 
Brassica oleracea var 

L. 

        1                    

Se usa como alimento y se puede 

consumir cruda o cocida, también como 

un indicador para saber si una sustancia 

es acida, básica o neutra.  (Condori, 

2019) 

Cola de caballo Equisetum arvense L. 

                     1       

Se puede consumir mediante infusiones 

o en comprimidos orales, pero también 

se encuentra en productos cosméticos 

como el shampo incluso hasta se utiliza 

como fungicida (Cardina, 2017) 

Coliflor Brassica oleracea L. 

         1                   

La coliflor se la puede consumir en 

varias recetas ya que es muy saludable y  

tiene algunas vitaminas  (Pinto, 2013)  

Durazno Prunus persica L. 

           1                 

Esta fruta se la usa en la preparación de 

mermeladas, almíbar, licores, ensaladas, 

pasteles y dulces (Africano & Almaza, 

2016).  
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Las hojas, flores y frutos poseen grandes 

propiedades medicinales, útiles contra 

afecciones hepáticas, trastornos 

nerviosos, además la madera se la puede 

utilizar como leña  (Africano & Almaza, 

2016). 

Escobilla Sida rhombifolia. L 

               1             

Se puede fabricar escobas y es utilizada 

en la medicina natural para problemas 

urinarios y digestivos, su raíz también 

ayuda a contrarrestar el veneno que 

expulsan las  serpientes  (Velásquez, 

2013). 

Frejol de chacra Phaseolus vulgaris L 

   1              1           

Se utiliza medicinalmente en diversos 

padecimientos digestivos, así como en 

problemas de la piel (Pucuji, 2016) 

Fresa Fragaria chiloensis L. 

           1     

  

        

Es un importante insumo de la industria 

alimenticia como la pastelería, para la 

elaboración de mermeladas, jaleas y 

además es utilizada para la preparación 

de remedios con cualidades diuréticas, 

de cicatrización, antioxidantes y 

cosméticos (Kessel, 2014) 

Geranio 
Pelargonium hortorum 

L. 

                       1     

El aceite que se obtiene de las hojas, 

flores y tallos se utiliza para tratamientos 

holísticos, pacientes que sufren de 

depresión y estrés (Tapia, 2022) 

Se lo usa como planta ornamental y 

como insecticida, para eliminar pulgas. 

Su forma de preparación es en infusión 

(Tapia, 2022) 
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Granadilla Passiflora ligularis J. 

           1                 

El principal uso es su consumo en fresco, 

también se prepara jalea y mermelada 

(Bernal & Pérez, 2014). 

Es útil para casos de fiebre, control de 

cálculos y malestar del sistema urinario. 

Se prepara un té a partir de hojas y raíces  

(Bernal & Pérez, 2014) 

Habas Vicia faba L. 

   1                         

Se utiliza como alimento de consumo 

humano y también es destinada para 

consumo animal, principalmente a los 

cerdos, caballos y aves (Pichardo, 2013).  

Hierba buena Mentha spicata L. 

                     1       

Es utilizada en la medicina natural en 

aguas aromáticas para la digestión y 

dolores menstruales, también en la 

preparación de sopas, postres y bebidas 

en el uso de cosméticos para la 

fabricación de cremas y shampos 

(Garcia, 2014).  
Sirve como repelente de hormigas, 

mosquitos y avispas   (Garcia, 2014). 

Hierba de cuy Galinsoga parviflora  
               1             

Se usa como forraje mezclado junto con 

otras plantas silvestres (Cruz, 2022)  

Hierba luisa 
Cymbopogon citratus 

L. 

                     1       

Tiene usos culinarios se puede hacer 

infusiones de las hojas y variedad de 

platos, como uso medicinal ayuda a sacar 

el frio, permite fortalecer el sistema 

inmunitario y ayuda a tener una mejor 

digestión (Vélez & Armas, 2018)  

Hierba mora Solanum nigrum L, 

                     1       

 Se usa para curar el dolor de cabeza, 

fatiga, calor al pecho y gastritis, también 

para afecciones de hígado e 

inflamaciones 
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en los ojos (González & Jiménez, 2019). 

Higo Ficus carica L. 

           1                 

 La cocción del fruto se usa para dolor de 

garganta (gárgaras), encías inflamadas y 

asma (Parra, 2021). 

Jícama Pachyrhizus erosus L. 

     1                       

Se puede consumir cruda en ensalada y 

cocida como chifles, en el uso medicinal 

se puede elaborar miel, té y jarabes  

 (Martínez, 2015).  
Se consume como fruta fresca ya que es 

rehidratante por su alto contenido de 

agua, previene la fatiga y los calambres  

(Martínez F. , 2015) 

Juyanguilla Basella ovobata H. 

                       1     

Se usa para bajar la fiebre, dolores de 

cabeza e inflamaciones de heridas 

(Velázquez, 2018) 

Lechero Euphorbia laurifolia J 

                           1 

El látex se lo emplea como pegamento y 

para tratar afecciones del hígado, 

abscesos infectados en la piel, a más de 

verrugas. Los tallos de las plantas suelen 

usarse para delimitar terrenos y proteger 

cultivos de los campesinos (Lema, 

2020). 

Lechuga crespa Lactuca sativa L. 
         1                   

Se la consume en fresco y es muy 

utilizada en ensaladas (Salinas, 2013). 

Lengua de vaca Rumex crispus L. 

               1             

Se utiliza como cicatrizante, diurética, 

vitamínica, antinómica y 

remineralizaste. Sus hojas son utilizadas 

para alimento humano y como forraje 

para ganado (Moncayo & Santos, 2014) 

Limón Citrus limón L. 
     1         

El zumo de limón es el mejor sustituto 

del vinagre y tiene excelentes 
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propiedades desinfectantes (Vaca, 

2020). 

Llantén Plantago major L. 

          1    

Las hojas en infusión se preparan en 

bebida, se utiliza toda la planta para las 

infecciones intestinales. La raíz de la 

planta se cocina en un litro de agua y se 

bebe para aliviar la inflamación de los 

riñones (Sabag, 2020) 

Maíz Zea mays L. 

 1       1      

Los pelos del choclo son utilizados como 

medicina natural, se puede preparar en 

infusión y sirve para tratar enfermedades 

del riñón y problemas digestivos (Lamar, 

2023).  

Se puede obtener biocombustible y se 

utiliza como carburante (Lamar, 2023). 

Es una fuente alimenticia para los 

animales domésticos como: ganado, 

cuyes, gallinas y cerdos. La planta del 

maíz es usada como ensilaje para los 

animales rumiantes (Lamar, 2023). 

Malva Malva sp 

          1    

La especie malva posee muchas 

propiedades en las cuales se puede 

mencionar: actividad cicatrizante, 

laxante, antiinflamatoria, analgésica, 

antiviral, antibacteriana y actividades 

cardioprotectores. Lo que hace de esta 

especie muy valiosa (Zapana, 2013). 

Malva china Fuertesimalva limensis 

        1      

Medicinalmente se usa para los catarros, 

tos intensa, bronquitis, amigdalitis y 

asma (Delgado , 2014) 
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Mandarina 
Citrus reticulata 

Blanco. 

     1         

Su principal uso es para la alimentación, 

pero también tiene usos medicinales, 

donde se usa el aceite de la cascara para 

curar heridas y el zumo como un 

desengrasante natural  (Balaguera & 

Palacios, 2018). 

Manzanilla Chamaemelum nobile 

          1    

Se usa como té o compresas ayuda al 

sistema digestivo y nervioso, en la 

industria cosmética se realizan shampos, 

jabones y cremas faciales (Correa & 

Díaz, 2020) 

Marco Ambrosia arborescens 

          1 1   

Medicinal para tratar el reumatismo y 

realizar limpias del mal aire, espanto y 

mal de ojo. También se utiliza 

como insecticida casero para eliminar las 

pulgas (Cano, 2014) 

Mazanita del 

campo 

Margyricarpus 

pinnatus 

 1             

La infusión de hojas y tallos se usa para 

aliviar problemas de infecciones 

urinarias. Los frutos son consumidos 

sobre todo por niños, por su sabor dulce 

(González, 2019)  

Menta Mentha x piperita 

          1    

Ayuda a tratar problemas digestivos, 

musculares o calambres sistémicos, 

dolores de cabeza, para la tos o resfriados 

fuertes (Sánchez, 2016) 

Mini rosa Rosa chinensis 

           1   

En grandes extensiones de cultivo llega a 

tener un gran valor comercial y es una de 

las especias que se exporta a mercados 

internacionales (Baldeón, 2021) 

Mora de castilla Rubus glaucus R. 

     1         

Es una fruta que se consume natural o en 

diferentes presentaciones como 

mermeladas, yogurt, batidos, jaleas, 
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vinos y en diferentes postres(Rodríguez, 

2020) 

Morocho Zea mays indurada L. 

 1      1       

Es uno de los granos con gran diversidad 

de usos principalmente en gastronomía 

tanto en harina, en grano seco o en grano 

tierno. Se lo utiliza desde las 

comunidades ancestrales y es 

considerada una plata sagrada (Rios, 

2021). 

Nabo silvestre Brassica napus L. 

    1          

Se utiliza para disminuir la fiebre, 

diarrea en niños, para el control de parto, 

antinflamatorio, para el sistema 

digestivo y sedante. En la cocina se usa 

las hojas tiernas para preparar ensaladas, 

sopas y infusiones que ayudan a tratar la 

tos (Diez, 2020). 

Naranjilla 
Solanum 

quitoense Lam. 

     1         

La naranjilla es una fruta que se utiliza 

en vinos, jugos, salsas, mermeladas, 

helados y diferentes postres (Andrade & 

Moreno, 2015). 

Nicandra Nicandra physalodes L. 

          1    

Se le atribuye propiedades 

antimicrobianas por la composición que 

tiene de flavonoides, saponinas 

terpenoides y alcaloides (Rodriguez, 

2019)  

Orégano Origanum vulgare L. 

          1    

Se usa sus hojas como condimento de 

diferentes comidas (Acevedo & Monroy, 

2013) 

En la medicina natural ayuda aliviar 

dolores estomacales y se puede usar 

mediante infusiones y aceites  (Acevedo 

& Monroy, 2013). 
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Ortiga negra Urtica urens L. 

          1    

Desde tiempos ancestrales la ortiga ha 

sido utilizada para tratar enfermedades 

físicas y espirituales, extracción de 

macerados para controlar plagas y 

enfermedades de las plantas (Pomboza & 

Quisintuña, 2016) 

Paico 
Chenopodium 

ambrosoides L. 
 1 

            

Tiene usos medicinales que sirven para 

aliviar los cólicos estomacales, 

inflamaciones de las vías urinarias, como 

purgante y se puede emplear mediante 

aceites, infusiones y jarabes, también se 

utiliza como alimento y se prepara sopas   

(Aros & Silva, 2019) 

Papa Solanum tuberosum L. 

  1            

Es un alimento que se encuentra en 

algunas presentaciones como: papas 

fritas, pures, al horno o papas hervidas, 

además tiene usos medicinales que 

sirven para tratar el acné, quemaduras 

del sol, ayuda con las ojeras y también se 

puede usar para sembrar rosas (Calvo & 

Zúñiga, 2020). 

Perejil 
Petroselinum crispum 

L. 

          1    

Las hojas se emplean como un sazonador 

que es muy útil en varias recetas, 

también se usa en salsas, ensaladas, para 

decorar platos, en sopas, aceites y se 

puede consumir en infusiones que 

ayudan al sistema digestivo ya que es un 

diurético natural y actúa como un 

antiinflamatorio (Reyes & Martínez, 

2013) 

Remolacha Beta vulgaris L. 
    1          

Son antioxidantes, diuréticos y 

favorecedores del sistema 
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cardiovascular.  Se utiliza en ensaladas, 

en repostería el zumo ayuda a 

intensificar el color de los productos 

(Taniyurkis & Orberá, 2018) 

Romero Salvia rosmarinus L. 

          1    

Da un sabor especial a varias recetas se 

puede usar en ensaladas y asados, en 

España se utiliza el romero en paellas ya 

que ayuda aromatizar la comida (Avila, 

2013) 

Es utilizado en la medicina para curar 

dolores de cabeza, ansiedad, caída de 

cabello, quitar la caspa, mejora la 

circulación sanguínea y se puede 

preparar infusiones, aceites, shampo y se 

pueden dar baños que ayudan aliviar 

dolencias corporales (Avila, 2013). 

Rosa Rosa sp. 

           1   

Las rosas principalmente son utilizadas 

de forma ornamental, la flor cortada es 

procesada, almacenada y comercializada 

para mercado nacional e internacional 

(Cucás, 2018).  

Ruda Ruta graveolens L. 

           1   

Es utilizada en la cocina para la 

preparación de infusiones y tés, 

condimentos para carnes y para la 

preparación de licores, en el tema 

medicinal en pueblos indígenas es 

utilizada como amuleto, para rituales 

espirituales, dar protección contra el mal 

de ojo, para purificaciones. Además, 

puede ser un desparasitante natura, Alvia 

dolores menstruales y como repelente 

natural  (Fernández & Reascos, 2022) 



62 

Sábila Aloe barbadensis M. 

          1    

En la medicina tradicional se usa para 

tratar dolencias, para el acné, 

quemaduras del sol, contra estrías, 

tratamientos para el cabello y en jugos ya 

que tiene vitaminas que ayudan en la 

salud y la piel y se puede utilizar como 

gel o zumo (Pedroza, 2015) 

Sambo Cucurbita ficifolia B. 

 1             

Las semillas son usadas para realizar 

salsas y ají de sambo para acompañar 

algunos platos este sustituye al maní y la 

pulpa se usa para preparar sopas, locros, 

fanesca y cuando este se encuentra 

maduro se prepara coladas dulces, 

empanadas rellenas  (Alvarez, 2019). 

Taraxaco Taraxacum officinale 

          1    

Se puede consumir de varias maneras 

como te que actúa como diurético, 

ensaladas, extractos, capsulas, jugos, 

sopas y en diferentes platos, su raíz 

puede ser utilizada para cicatrizar 

heridas, curar quemaduras y ayuda a 

combatir el acné, también se puede tostar 

sus raíces y se usa como café. Esta planta 

es conocida por su contenido de calcio 

que ayuda a tratar la osteoporosis, con 

sus pétalos se puede realizar mermeladas 

(Carrera, 2016) 

Taxo Passiflora tripartita J. 

     1         

Contiene un alto nivel de minerales 

como Ca, P, Fe, Además de vitaminas A, 

B1, B2, B3 y C. También ayuda a 

combatir el estrés y calmar los nervios. 

Esta fruta puede ser consumida como 

rellenos, jaleas, mermeladas, helados, 
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jugos, salsas y con sus hojas se puede 

realizar infusiones. (Sánchez, 2021) 

Tomate de 

árbol 

Cyphomandra betacea 

S. 

     1         

Puede consumirse en jugos, sopas, 

mermeladas y salsas, este tiene gran 

contenido de antioxidante que permite 

mejorar la salud de la piel y además 

puede prevenir la diabetes ya que ayuda 

a regular los niveles de glucosa y mejora 

la digestión (Andrade J. , 2014) 

Tomate riñón 
Solanum Lycopersicum 

L. 

 1             

Es diurético, previene cáncer, ayuda a 

bajar de peso, mejora la vista, ayuda al 

sistema inmunológico (Cacoango, 

2018). 

Uva Vitis vinífera L. 

     1         

Tiene capacidades antioxidantes, 

anticancerígenas, propiedades 

antidiabéticas, antiinflamatorias (Borja 

& García, 2016) 

En gastronomía es muy utilizada en 

repostería, y materia prima para la 

elaboración de vinos por medio de la 

fermentación de azucares propios de la 

fruta  (Borja & García, 2016). 

Uvilla Physalis peruviana L. 

     1         

Con esta fruta se pueden realizar postres, 

almíbar, mermeladas, yogures, licores y 

diferentes postres. A demás por su 

coloración se puede realizar colorantes 

naturales para repostería. Esta fruta 

ayuda a tratar problemas digestivos, 

respiratorios como la bronquitis, ayuda 

al sistema nervioso, sistema renal, para 
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adelgazar y ayuda a reducir los niveles de 

colesterol(Naula, 2022) 

Zuquini Cucurbita pepo L. 

 1             

Su uso principal es en la gastronomía, 

por su aporte de betacarotenos y su gran 

valor nutricional, de la misma manera el 

zucchini se lo utiliza en la repostería 

(Aponte, 2023) 
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Mediante la encuesta llevada a cabo con los propietarios de las chacras en San Luis de 

Agualongo, se evaluó la utilidad de las especies vegetales y animales, identificando un total de 

79 especies vegetales y 5 animales clasificados según su uso. Se determinó que el 58% de estas 

especies tienen propósitos alimentarios, el 35% se considera biodiversidad complementaria e 

incluye plantas medicinales, condimentos, plantas ornamentales utilizadas para decorar 

viviendas, así como con fines espirituales o religiosos. El 7% está destinado a la alimentación 

animal, mientras que el 0% corresponde a la alimentación del suelo, indicando una falta de 

prácticas de conservación del suelo debido al limitado conocimiento de los propietarios de las 

chacras sobre su manejo y cuidado. Estos hallazgos concuerdan con la investigación realizada 

por Calderón y Vélez (2017) en la comunidad Fakcha Llakta del cantón Otavalo, donde se 

identificaron 136 especies vegetales. En esta comunidad, la mayoría de las especies están 

destinadas a la alimentación, proporcionando un importante aporte nutricional para las familias. 

Las plantas medicinales ocupan el segundo lugar en importancia, siendo una fuente crucial de 

medicina natural para tratar dolencias y enfermedades, además de representar un valioso caudal 

de conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas. 

 

Figura 19 Porcentaje de especies según su utilidad  
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4.4.1 Aplicación del Índice de Agrobiodiversidad de Leyva y Lores. 

Para el cálculo del siguiente índice se asumió un valor de juicio de 0 -3 donde 0 

corresponde a la inexistencia de la especie en la chacra y un valor de 3 a la máxima utilidad. 

Para determinar el valor de IDA se procedió a calcular los subíndices que se puede observar en 

la tabla 6, donde la chacra que obtuvo un mayor valor es la 5 con 0.43 pero no se encuentran 

dentro del valor adecuado de 0.7 o un óptimo de 1. 

 

Tabla 6 Valores del Índice de agrobiodiversidad y subíndices 

Chacra 
  

Subíndices 

IDA (Índice de agrobiodiversidad)  IFER IFE IAVA ICOM 

1 0,7 0.42 0 0.576 0.42 

2 0.361 0.5 0 0.46 0.33 

3 0.807 0.5 0 0.5 0.45 

4 0.375 0.33 0 0.431 0.28 

5 0.892 0.38 0 0.442 0.43 

Promedio 0.627 0.43 0 0.482 0.383 

 

IFER: Subíndice de biodiversidad para la alimentación humana  

IFE: Subíndice de biodiversidad para la alimentación animal  

IAVA: Subíndice de la biodiversidad para la alimentación del suelo  

ICOM: Subíndice de biodiversidad complementaria  

 

Cada subíndice proporciona una visión detallada del estado de cada chacra, la utilidad 

atribuida a la biodiversidad identificada y las deficiencias presentes en cada una. Tras evaluar 

los subíndices, se determinó que el indicador de alimentación humana (IFER) es el que más se 

acerca a los valores óptimos, como se muestra en la figura 19. Por otro lado, el subíndice con 

la mayor deficiencia es IAVA, ya que no se implementan prácticas de conservación del suelo, 

lo que resulta en suelos sobreexplotados que con el tiempo experimentan una pérdida de 

biodiversidad y un bajo rendimiento en la producción. 
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Figura 20  Índice de Agrobiodiversidad de las chacras de la comunidad de San Luis de 

Agualongo 

 

 

4.5 Aplicación del índice de Jaccard  

Los cálculos del índice (Figura 20) revelan que las chacras más similares son la uno y 

cinco, con un porcentaje de similitud del 40.47%, clasificándose como medianamente 

parecidas (valores entre 34 y 66%). Esto indica que algunas especies encontradas en ambos 

lugares son similares debido a que estas unidades productivas son más extensas y, por lo tanto, 

poseen una mayor biodiversidad en comparación con las demás. Por otro lado, las otras chacras 

se encuentran en la categoría de no parecidas (valores entre 0 y 33%), lo que significa que son 

distintas y carecen de similitudes significativas entre sí. Las chacras dos y tres presentan el 

menor porcentaje de similitud, con un 9.09%. 
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Figura 21 Índice de Jaccard para determinar el porcentaje de similitud de las chacras. 

 
 

4.6 Propuesta de las estragias del manejo de las chacras de la comunidad de San Luis de 

Agualongo  

 La propuesta que se presenta a continuación se elaboró a partir de los resultados 

obtenidos en el presente estudio, están dirigidas a los propietarios de las chacras de la 

comunidad de San Luis de Agualongo. La propuesta elaborada resalta la importancia de la 

conservación de la agrobiodiversidad de las especies presentes y el manejo ancestral que se les 

da a las mismas. 

 

 La estrategia que se va a aplicar en la comunidad está enfocada en la enseñanza y 

aplicación de estrategias académicas, las cuales junto al conocimiento empírico de los 

agricultores podrán mejorar los niveles de producción y fomentar conservación y equilibrio de 

los recursos naturales mediante el uso de las chacras familiares como unidad productiva. 

 

 Propuesta: Conservación de la agrobiodiversidad presente en la comunidad de San 

Luis de Agualongo. 

 

Para ejecutar la propuesta se realizó un análisis FODA que permitió identificar las 

fortalezas y debilidades que la comunidad de San Luis de Agualongo presenta. 
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Figura 14  

Análisis FODA de la comunidad de San Luis de Agualongo. 

 

 

• Estrategia 1: Priorizar la agricultura y valorar las chacras familiares en la comunidad 

Al implementar esta estrategia integral que prioriza la agricultura y valora las chacras 

familiares en la comunidad, se podrá contribuir al desarrollo sostenible, la resiliencia de las 

comunidades rurales y la mejora del bienestar de las familias agricultoras. Al valorar y 

fortalecer las chacras familiares, se promueve la soberanía alimentaria, se conserva la 

biodiversidad agrícola y se impulsa el crecimiento económico local. Esta estrategia busca no 

solo mejorar las condiciones de vida de las familias en las zonas rurales, sino también crear un 

impacto positivo en toda la comunidad al reconocer el importante rol que desempeñan las 

chacras familiares en la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Esta estrategia se la 

desarrolla bajo 6 ejes relevantes, que se detallan a continuación: 

1. Promoción de la Agricultura Sostenible: 

Entidad responsable: Ministerio de Agricultura y Ganadería, COAGRO Ecuador y 

Gobierno Provincial de Imbabura. 
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Acciones: Implementar programas de capacitación en prácticas agrícolas sostenibles, como 

la agroecología y el uso eficiente de recursos naturales, para mejorar la productividad y reducir 

el impacto ambiental. 

2. Apoyo a la Diversificación de Cultivos: 

Entidad responsable: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Gobierno 

Provincial de Imbabura.  

Acciones: Incentivar a las familias a diversificar sus cultivos en las chacras familiares 

para garantizar una mayor seguridad alimentaria, promover una dieta balanceada y reducir la 

vulnerabilidad ante posibles crisis alimentarias. 

3. Acceso a Recursos y Tecnología Agrícola: 

Entidad responsable: Ministerio de Agricultura y Ganadería y Gobierno Provincial de 

Imbabura. 

Acciones: Facilitar el acceso a semillas de calidad, fertilizantes orgánicos, herramientas 

agrícolas adecuadas y tecnología innovadora para mejorar la eficiencia en la producción 

agrícola en las chacras familiares. 

4. Fortalecimiento de Redes de Colaboración: 

Entidad responsable: Viceministerio de Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, COAGRO Ecuador y Gobierno Provincial de Imbabura. 

Acciones: Establecer alianzas con cooperativas locales, instituciones gubernamentales 

y organizaciones no gubernamentales para crear redes de apoyo que fomenten el intercambio 

de conocimientos, experiencias y recursos entre las familias agricultoras. 

5. Empoderamiento de las Mujeres en la Agricultura: 

Entidad: Ministerio de la Mujer y Desarrollos Humanos, Warmi Imbabura. 

Acciones: Reconocer el papel fundamental que desempeñan las mujeres en las chacras 

familiares y promover su participación activa en decisiones relacionadas con la agricultura, 

brindando oportunidades de formación y empoderamiento económico. 

6. Sensibilización sobre la Importancia de las Chacras Familiares: 

Entidad: Ministerio de Agricultura y Ganadería, COAGRO Ecuador y Gobierno 

Provincial de Imbabura. 

Realizar campañas de sensibilización en la comunidad para destacar el valor cultural, 

social y económico de las chacras familiares, promoviendo su preservación y desarrollo como 

un pilar fundamental de la seguridad alimentaria local. 

 

• Estrategia 2: Priorizar la variedad y diversidad de especies en la agricultura  
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Al implementar esta estrategia integral que prioriza implementar la variedad y 

diversidad de especies y dar a conocer a la comunidad los productos que tiene cada a través de 

ferias coordinadas y socializadas de intercambio cultural, semillas, técnicas de manejo, saberes 

ancestrales, gastronomía. Esta feria debe tener lugar en un sitio que presente las facilidades a 

los productores y proporcione el comercio, este escenario permitirá presentar una propuesta 

formal ante las autoridades locales a fin de solicitar subvenciones en lo posterior y dar de esa 

manera, presentar un incentivo a los productores que participen. Siendo el objetivo principal 

de esta estrategia, el fomentar la importancia de la conservación de los productos nativos de la 

comunidad de San Luis de Agualongo a través de las chacras familiares, utilizando técnicas 

agroecológicas que permitirán obtener productos orgánicos y saludables. Esta estrategia se la 

desarrolla bajo 7 ejes relevantes, que se detallan a continuación: 

1. Promoción de cultivos autóctonos y tradicionales: 

Entidad responsable: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Gobierno 

Provincial de Imbabura, GAD Municipal. 

Acciones: Desarrollar programas de conservación y promoción de cultivos autóctonos 

y tradicionales, incentivando su cultivo entre los agricultores locales. 

2. Creación de bancos de semillas locales: 

Entidad responsable: Organizaciones no gubernamentales especializadas en 

conservación de biodiversidad agrícola. 

Acciones: Establecer bancos de semillas locales para preservar variedades autóctonas 

y fomentar su intercambio entre agricultores. 

3. Apoyo a la agroecología y prácticas sostenibles: 

Entidad responsable: Ministerio de Agricultura y Ganadería y Gobierno Provincial de 

Imbabura. 

Acciones: Brindar asistencia técnica para promover prácticas agroecológicas que 

favorezcan la diversidad de especies y el equilibrio ecológico en los sistemas agrícolas. 

4. Fomento de mercados locales para productos diversificados: 

Entidad responsable: Asociaciones de productores locales o cooperativas agrícolas, 

Gobierno Provincial de Imbabura y GAD Municipal. 

Acciones: Establecer alianzas con mercados locales y restaurantes para promover la 

comercialización de productos agrícolas diversos y fomentar el consumo local. 

5. Investigación y desarrollo en mejora genética vegetal: 
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Entidad responsable: Centros de investigación agrícola o universidades con 

programas en biotecnología vegetal. 

Acciones: Invertir en investigación para desarrollar variedades mejoradas de cultivos 

que sean resistentes a enfermedades. 

6. Incluir plantas con prioridades mejoradoras del suelo: 

Entidad responsable: Productores locales 

Acciones: Invertir en leguminosas fijadoras de nitrógeno, para promover la 

conservación del suelo y mejorar su fertilidad. Estas plantas pueden ayudar a enriquecer el 

suelo con nutrientes esenciales y a prevenir la erosión.  

Además, implementar prácticas de alimentación del suelo, como el uso de abonos 

orgánicos y técnicas de compostaje, para mantener la salud y la productividad del suelo a largo 

plazo. 

7. Implementación y desarrollo de capacitaciones sobre captación de agua de lluvia: 

Entidad responsable: Centros de investigación agrícola, Gobierno Provincial de 

Imbabura, MAGAP o universidades con programas en biotecnología vegetal. 

Acciones: Capacitar a productores agrícolas de la zona sobre la captación de agua de 

lluvia para abordar la problemática de la escasez de agua en terrenos pequeños. Se pueden 

enseñar técnicas como la instalación de sistemas de recolección de agua, como tanques o 

barriles, y el uso de métodos de riego eficientes, como el riego por goteo. Esto ayudaría a 

conservar el agua de lluvia para su uso en períodos secos y a mantener la biodiversidad al 

proporcionar un suministro constante de agua para las plantas. Además, al mejorar el acceso al 

agua, se fomenta la continuidad de la siembra y se evita la pérdida de biodiversidad en los 

terrenos.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

• En las chacras de la comunidad de San Luis de Agualongo se identificaron un total de 

79 especies vegetales pertenecientes a 33 familias botánicas, destacándose la familia 

Solanaceae. Existen 5 especies animales presentes en las chacras, estos proporcionan 

varios beneficios como la fertilización del suelo, control de malezas, reciclaje de 

residuos y la diversificación de ingresos del propietario.  

• El índice de Shannon y Wiener reveló que la mayoría de las chacras presentan una 

diversidad media. El índice de Jaccard mostró una similitud del 40.47% entre la chacra 

uno y cinco, indicando una mediana similitud. Las demás chacras mostraron valores 

bajos, reflejando poca similitud entre las especies. Mientras que los valores obtenidos 

de la Evaluación del Índice de Agrobiodiversidad (IDA) oscilaron entre 0.28 y 0.45, 

con un promedio de 0.38, indicando que no alcanzan el valor óptimo (0.7 a 1) para la 

sostenibilidad del agroecosistema debido a un subíndice de alimentación del suelo igual 

a 0. 

• Según encuestas a los dueños de las chacras, la mayoría de las especies se utilizan para 

alimentación humana, seguido por un grupo de biodiversidad complementaria y otro 

para alimentación animal. 

• La propuesta para mejorar la sostenibilidad del agroecosistema en las chacras de la 

comunidad de San Luis de Agualongo, destaca el enfoque de promoción de prácticas 

agrícolas sostenibles que fomenten la diversidad genética, biológica y funcional en el 

ecosistema agrícola.  

 

5.2 Recomendaciones  

• Fomentar las implementaciones de especies vegetales en las chacras para aumentar la 

diversidad genética y reducir el riesgo de pérdida total de cosechas debido a plagas o 

enfermedades. 

• Implementar técnicas agrícolas sostenibles que respeten y fomenten la biodiversidad, 

como la rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos y la siembra de plantas 

compañeras para promover interacciones beneficiosas entre especies. 
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• Mantener áreas de vegetación nativa en la chacra para proporcionar refugio y alimento 

a especies silvestres, promoviendo así la biodiversidad local. 

• Incorporar especies animales como aves, insectos beneficiosos y ganado en la chacra 

para promover interacciones positivas entre diferentes organismos y mejorar la salud 

del ecosistema agrícola. 

• Diseñar sistemas agroforestales que combinen árboles frutales, arbustos, cultivos y 

animales en un mismo espacio para maximizar la diversidad biológica y los servicios 

ecosistémicos. 

• Promover la colaboración entre agricultores locales, investigadores y organizaciones 

para compartir conocimientos, recursos y experiencias en el manejo sostenible de la 

agrobiodiversidad. 
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VI ANEXOS  

Anexo 1 

Solicitud para la autorización del ingreso a la comunidad de San Luis de Agualongo.  
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Clasificación según su uso de las especies vegetales identificadas en las chacras de la 

comunidad en estudio. 

Anexo 2 

Biodiversidad para alimentación humana 

 

Acelga, Beta vulgaris var. Cicla 

 

Achira, Canna indica L. 

 

Aguacate, Persea americana M 

 

Ají rocoto, Capsicum pubescens 
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Arveja, Pisum sativum L. 

 

   

Babaco, Carica pentagona 

 

Ataco, Amaranthus hybridus L. 

 

Berro, Nasturtium officinale R. Br 

 

Bledo, Amaranthus dubius. 
 

Brócoli, Brassica oleracea L. 
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Camote, lpomoea batatas L. 

 

Capulí, Prunus serótina 

 

Cebolla (larga), Allium fistulosum 

 

 

Chilguacán, Vasconcellea pubescens 

 

Cilantro, Coriandrum sativum L. 

 

 

Col, Brassica oleracea L. 
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Col morada, Brassica oleracea var 
 

 Durazno, Prunus persica L. 

 

Frejol de chacra, Phaseolus vulgaris L 

 

 

Fresa, Fragaria chiloensis L. 

 

 

Granadilla, Passiflora ligularis 

 

Habas, Vicia faba L. 
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Hierba luisa, Cymbopogon citratus 

 

Higo, Ficus carica L. 

 

Jicama, Pachyrhizus erosus L. 

 

Maíz, Zea mays L. 

 

Mandarina, Citrus reticulata 

 

 

Mazanita del campo, Margyricarpus 

pinnatus 
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Limón, Citrus limón L. 

 

Nabo silvestre, Brassica napus L. 

 

Naranjilla, Solanum quitoense Lam. 

 

 

 

 

 

Papa, Solanum tuberosum L. 

 

Paico, Chenopodium ambrosoides L. 

 

 

 

 

  

Remolacha, Beta vulgaris L. 
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Sambo, Cucurbita ficifolia B. 

 

Taxo, Passiflora tripartita J. 

 

Tomate de árbol, Cyphomandra betacea S. 

 

Zuquini, Cucurbita pepo L. 
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Anexo 3 

Biodiversidad para alimentación animal 

 

Alfalfa, Medicago sativa L. 

 

Escobilla, Sida rhombifolia. L 

  

Hierba de cuy, Galinsoga parviflora  

 

Malva china, Fuertesimalva limensis 

  

Lengua de vaca, Rumex crispus L. 
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Anexo 4 

Biodiversidad complementaria  

  

Apio, Apium graveolens L. 

 

Fuchsia Magellanica L. 

 

Cartucho, Zantedeschia aethiopica L. 

 

 

  

Cedrón, Aloysia citrodora Paláu 
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Cerraja, Sonchus tenerrimus L. 

 

Clavel, Dianthus caryophyllus L. 

  

Cola de caballo, Equisetum arvense L 

 

Geranio, Pelargonium hortorum L. 

 

Llantén, Plantago major L. 
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Hierba buena, Mentha spicata L. 

  

        Hierba mora, Solanum nigrum L. 

 

 

 

 

Lechero, Euphorbia laurifolia J 

 

Malva, Malva sp 
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Marco, Ambrosia arborescens 

 

Menta, Mentha x piperita 

 

 

Mini rosa, Rosa chinensis  

 

 

 

Nicandra, Nicandra physalodes L. 
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Orégano, Origanum vulgare  

Ortigra negra, Urtica urens 

 

 

Perejil, Petroselinum crispum. 
 

             Romero, Salvia rosmarinus 
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Rosa, Rosa sp. 

 

 

Ruda, Ruta graveolens 

 

  

Sábila, Aloe barbadensis M. 

 

Taraxaco, Taraxacum officinale 

 

 

 

Anexo 5 

Especies animales identificadas en las chacras de la comunidad de San Luis de Agualongo 
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Conejo, Oryctolagus cuniculus 

 

Cerdo, Sus scrofa domestica 

 

 

 

 

 

 


