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Capítulo 8
Percepción de las poblaciones indígenas 
kichwa sobre el cambio climático y sus 
implicaciones en Puyo, Ecuador 
Marco Heredia-R., Deniz Barreto, Theofilos Toulkeridis

Resumen
Las ciudades dependen directamente de las tierras colindantes para obtener alimentos, 
agua, energía, etc.1 Las potenciales perturbaciones causadas por el cambio climático en 
estos recursos pueden tener un impacto negativo en poblaciones mestizas e indígenas. El 
objetivo planteado en este estudio fue evaluar la percepción de los indígenas kichwa de 
Puyo ‒ciudad ubicada en la zona central de la región Amazónica de Ecuador‒ sobre el cam-
bio climático y sus implicaciones en los últimos 30 años. Se llevó a cabo una caracterización 
rural-urbana de la población kichwa a partir de revisión de literatura y una evaluación de 
la percepción del cambio climático, mediante la técnica de muestreo no probabilístico en 
bola de nieve. Se realizaron 100 encuestas a indígenas de 48 años de edad, en promedio, 
con una duración de entre 20 y 25 minutos. El cuestionario de la encuesta tuvo nueve 
preguntas basadas en la escala de Likert. Los distintos resultados han permitido identificar 
que la percepción de la población indígena kichwa y los datos meteorológicos observados 
son similares.

Palabras clave: cambio climático, percepción social, pueblos y nacionalidades indígenas, 
urbanización, conocimientos ecológicos tradicionales.

1  Este capítulo recoge resultados de la investigación “Relevamiento del conocimiento ancestral 
sobre el cambio climático de la nacionalidad Kichwa que habita en la ciudad del Puyo”, realizada bajo 
la asesoría de Ramiro Rojas, presentada como trabajo de titulación de la Especialización en Liderazgo, 
Cambio Climático y Ciudades de FLACSO Ecuador, con la subvención concedida por el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá.
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Introducción

El cambio climático (CC) se define como la transformación del cli-
ma, atribuida directa o indirectamente a las actividades antrópicas, que 
cambia la estructura de la atmósfera, sumada a la variabilidad natural 
climática observada en períodos comparables (IPCC 2013, 188). El CC 
es el resultado de oscilaciones en el balance energético del planeta, oca-
sionadas tanto por procesos y agentes naturales como por la acción del 
ser humano (11). 

Las causas del CC se consideran globales, pero los efectos variarán lo-
calmente dependiendo de la ubicación geográfica de cada país, el grado de 
vulnerabilidad y su preparación ante los desastres futuros. Los países en 
desarrollo y los más pobres están en mayor riesgo y son los más frágiles en 
relación con los impactos del CC por tres razones: 1. están más expuestos 
al clima debido al importante papel de la agricultura y los recursos hídri-
cos; 2. tienden a estar en lugares más calurosos (Tol 2018, 10), esto quiere 
decir que los ecosistemas están más cerca de sus límites superiores biofí-
sicos; y 3. tienden a tener una capacidad de adaptación limitada (Adger 
2006, 270). Esta última depende de varios factores, por ejemplo, la dis-
ponibilidad de tecnología digital y de recursos financieros para obtenerla 
(Yohe y Tol 2002, 39).

Las variaciones climáticas sobre la cuenca de la Amazonía se están apro-
ximando a un punto de inflexión (Lovejoy y Nobre 2018, 1). Varias pobla-
ciones indígenas dependen de los ríos para su alimentación y se ven afecta-
das por la variación climática existente en la precipitación y los niveles de 
agua en los ríos (Funatsu et al. 2019, 2).

Por efectos del CC, en la región Amazónica se registraron sequías extre-
mas en 2005 y 2010 e inundaciones récord en 2009 y 2012 (Magrin et al. 
2014, 1542). El CC afectará el acceso a alimentos y a la estabilidad de los 
precios. La calidad de los alimentos en términos nutricionales (proteínas y 
micronutrientes) será afectada negativamente por el incremento del CO2 
(Porter et al. 2014, 490-507).
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Cambio climático en contextos urbanos 

Las ciudades dependen directamente de las tierras colindantes para ob-
tener recursos como alimentos, agua, energía, entre otros. Las perturba-
ciones potenciales causadas por el CC en estos recursos pueden tener un 
impacto negativo para las personas y los diferentes actores de las ciudades 
que dependen de estos servicios (Wilbanks y Fernández 2012, 19).

En las zonas urbanas se concentran diferentes riesgos del CC: es-
trés térmico, precipitación extrema, inundaciones, contaminación del 
aire, escasez de agua y sequía. En los sectores rurales se prevén distintos 
impactos como disminución en la disponibilidad y abastecimiento de 
agua, así como al acceso a alimentos e ingresos de productos agrícolas 
(IPCC 2014, 18). Las zonas urbanas y rurales han estado interconecta-
das y son interdependientes; su dinámica de interconexión ha cambiado 
a nuevas formas: pérdida de los límites rurales y urbanos, cambios en 
el uso del suelo y de las acciones económicas realizadas en sus límites 
(Morton 2014, 165).

Percepción del cambio climático en los pueblos indígenas

Estudiar las percepciones del CC en poblaciones indígenas es importante 
para analizar riesgos y preparar respuestas públicas a sus peligros. Además, 
ayuda a comunicar información sobre riesgos entre poblaciones, especialis-
tas y responsables, formular y realizar políticas públicas (Noble et al. 2014, 
852; Farjam, Nikolaychuk y Bravo 2018, 157). La comunicación del clima 
como una herramienta de difusión tiene un impacto significativo en las 
percepciones que se tienen de él (Rudiak-Gould 2014, 81).

Existen diferentes teorías sobre la percepción, el impacto y la adap-
tación ante el CC de los pueblos indígenas; a grandes rasgos, en algunos 
casos, se los identifica como víctimas indefensas, y en otros, como entes 
con gran capacidad de resiliencia y de adaptación. Los pueblos indígenas 
han diseñado adaptaciones a partir de su conocimiento ancestral y las han 
aplicado de una manera holística ante una gama de choques y tensiones 
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(Boillat y Berkes 2013, 10), refutando así la teoría de las víctimas indefen-
sas (Berkes 2012, 33; Salick y Ross 2009, 138).

Los medios de subsistencia y el estilo de vida de las poblaciones indí-
genas dependen de los recursos naturales, y son muy sensibles a un clima 
cambiante por los impactos que este tiene en la seguridad alimentaria y en 
los valores culturales y tradicionales. Los pueblos indígenas son la “conti-
nuación histórica de las agrupaciones sociales existentes antes de la coloni-
zación, precoloniales, que se han desarrollado en cada territorio indígena" 
(IPCC 2014a, 133). Dichos pueblos se han visto expuestos a la globali-
zación y al cambio climático (Leichenko y Brien 2008, 42). El objetivo 
general de esta investigación fue evaluar la percepción de los indígenas 
kichwa de la ciudad de Puyo sobre el CC y sus implicaciones durante los 
últimos 30 años.

Metodología

En esta sección se describe la ubicación del caso de estudio y el método 
desarrollado en la investigación.

Caso de estudio

La ciudad de Puyo está en la zona central de la región Amazónica de Ecua-
dor. Se localiza en la cordillera Oriental, a una altitud de 940 msnm (figura 
8.1). El clima es tropical ecuatorial (Rohli et al. 2015, 162) y las tempe-
raturas varían diariamente entre 15 y 32 ºC. Puyo fue fundada el 12 de 
mayo de 1899. Su nombre se deriva de la palabra kichwa puyu, que signi-
fica ‘neblina’. En sus inicios estaba habitada principalmente por indígenas. 
Fue un lugar de descanso para los mestizos que transitaban entre Canelos 
y Baños. La orientación cultural predominante es la mestiza occidental, 
con una población de 33 557 habitantes, de acuerdo con el censo de 2010; 
el 78,86 % es mestiza; el 14,35, %, indígena; el resto se autoidentifica 
como afrodescendiente, montubio o mulato. Su estructura social alberga 
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seis de las siete nacionalidades indígenas de Pastaza, que han mantenido 
su modelo cultural intentando contrarrestar la influencia de costumbres y 
tradiciones introducidas por colonos o mestizos (Núñez y Jiménez 2014, 
307). Los kichwa son el pueblo indígena con mayor número de individuos 
a nivel cantonal, provincial (Pastaza) y regional (INEC 2010), por lo que 
se consideraron prioritarios para el desarrollo de la investigación.

Figura 8.1 Ciudad de Puyo, ubicada en la Amazonía ecuatoriana
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Método

Para la caracterización rural-urbana de la población kichwa en la ciudad de 
Puyo, se realizó una revisión bibliográfica. Para la evaluación de la percep-
ción del CC se obtuvo una muestra poblacional a partir de la técnica de 
muestreo no probabilístico “bola de nieve”, que es utilizada con frecuencia 
para evaluar características en poblaciones difíciles de alcanzar, lo que com-
plica un diseño muestral (Handcock y Gile 2011, 370; Cohen, Manion y 
Morrison 2007, 155). Es especialmente apropiada para poblaciones que, 
como la estudiada, tienen dinámicas migratorias pendulares temporales 
como la movilización campo-ciudad/ciudad-campo (Pezo 2005, 154).

Se realizaron 100 encuestas, cada una con una duración de entre 20 
y 25 minutos, a los habitantes de Puyo de nacionalidad kichwa, con un 
rango de edad de 30 a 80 años (promedio 42 años). El cuestionario tuvo 
nueve preguntas cerradas y categóricas. Para las respuestas se utilizó la es-
cala de Likert: totalmente de acuerdo, de acuerdo, probable, en desacuerdo 
y totalmente en desacuerdo (tabla 8.1).

Tabla 8.1 Preguntas sobre el nivel de percepción del cambio climático: 
caso indígenas kichwa en contextos urbanos de la Amazonía

Interrogantes de la evaluación para el nivel de percepción

A. ¿Ha observado cambios en la temperatura y la lluvia en los últimos 30 años?

B. ¿La temperatura ha aumentado en los últimos 30 años?

C. ¿La lluvia ha disminuido en los últimos 30 años? 

D. ¿Ha cambiado su modo de vida por el clima?

E. ¿Ha combinado los conocimientos ancestrales con nuevos conocimientos para realizar dife-
rentes actividades?

F. ¿Considera que es más fácil conseguir alimentos en mercados tradicionales que hace 30 años?

G. ¿La producción de alimentos en la chakra se ha incrementado en los últimos 30 años?

H. ¿Considera que la alimentación en la actualidad es similar a la de hace 30 años?

I. ¿La manera de producción de los alimentos ha cambiado, de utilizar menos pesticidas a más?
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Resultados y discusión 

En esta sección se describe una caracterización sucinta de la dinámica po-
blacional kichwa, su percepción del cambio climático y sus implicaciones.

Caracterización rural-urbana de la población kichwa 

La cultura de los kichwa ha sido cambiante, definida como un conjunto de 
valores, formaciones ideológicas, sistemas de significación, técnicas y prácti-
cas productivas, rituales, estilos de vida, creencias, historias y conocimientos 
ancestrales (CA), que se relacionan con los ciclos y los movimientos de la 
ecología, la luna, las estaciones, los animales y la chakra (Allen y Singh 2016, 
112). Los CA representan la experiencia adquirida durante miles de años 
de contacto humano directo con el medio ambiente. Se derivan de la expe-
riencia y las tradiciones de un grupo particular de pueblos indígenas (Usher 
2000, 186). Son el conjunto de opiniones, saberes, tradiciones, prácticas, vi-
siones e instituciones del mundo, desarrolladas y sostenidas por comunida-
des campesinas en la interacción con el entorno biofísico (Berkes 2004, 3).

Los CA son un recurso clave para la capacidad de adaptación (Ruiz-
Mallén y Corbera 2013, 3; Boillat y Berkes 2013, 10), y han servido como 
instrumento para desarrollar e implantar una política de adaptación (Ingty 
2017, 44). Tienen un alto potencial para complementar los datos o valores 
de sistemas de información geográfica (SIG) (Bethel et al. 2014, 1083). 
Estos conocimientos han ido transformándose, influenciados por los pro-
cesos de colonización, hasta adoptar los valores de la cultura occidental y 
el desarrollo industrial, donde los medios de subsistencia y las relaciones 
sociales son diferentes a los de la comunidad ancestral. 

Los kichwas se asientan en dos pisos ecológicos: selva alta ‒300 a 600 
msnm‒ y llanuras amazónicas ‒menos de 300 msnm‒. El bosque (sacha) 
es crucial para la economía, cosmología y vida social tradicional de los 
kichwa. Es la base de las formas tradicionales de subsistencia. Su agricul-
tura tradicional se fundamenta en la chakra, que está relacionada con el 
bosque (Whitten y Whitten 2008, 90). Esta es un medio de subsistencia 
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que incluye diversos sistemas agroforestales tradicionales, espaciales o tem-
porales. Está orientada a producir alimentos durante todo el año con fines 
de seguridad alimentaria; además, todo excedente ayuda a tener una fuente 
adicional de ingresos. Entre cosechas en ocasiones se realiza el desbroce y 
la quema, mientras que el roce y la tumba son actividades permanentes en 
este sistema agroforestal tradicional (Arévalo 2009, 73). 

La chakra tiene una extensión menor promedio de una hectárea de cul-
tivo, que posteriormente es abandonada para una restitución de nutrientes 
por medio de la regeneración vegetal, cuyo objetivo es la rotación de culti-
vos a largo plazo (Yela 2011, 40).

La diversidad de las especies en las chakras kichwa es alta. Sin embargo, exis-
ten dos especies a destacar por su importancia local y cultural: la yuca (Manihot 
esculenta subsp. Esculenta Crantz) y la chonta (Bactris gasipaes). La primera es un 
cultivo importante de los trópicos. Es cultivada principalmente por agricultores 
de subsistencia. Su raíz amilácea (también conocida como mandioca o tapioca) 
es consumida diariamente por más de 500 millones de personas en el mundo 
(Suárez y Mederos 2011, 27). La chonta (Bactris gasipaes) es un tipo de palma 
que ha sido domesticada para fines alimenticios, y está relacionada con otras 
especies que han sido objeto de manejo intensivo (Clement 2006, 110).

La chakra es una domesticación del paisaje, expresión que se refiere al 
proceso consciente por el cual la manipulación humana produce cambios 
en la ecología del paisaje y la demografía de sus poblaciones, de plantas y 
animales, lo que resulta en un paisaje más productivo y agradable para los 
humanos (Clement 1999, 190).

Las mujeres kichwa son las encargadas de la dinámica económica en el 
contexto rural-urbano. La economía se basa en la cosecha de productos de 
las chakras, frutos y especies florísticas recolectados del bosque y vendidos 
en los mercados tradicionales urbanos (Ortiz 2016). 

Desde que los kichwa ingresaron a la capital de Pastaza, Puyo, se han 
dedicado a varias actividades como el comercio, el trueque o el entreteni-
miento. Venden productos transportados desde sus chakras en los merca-
dos tradicionales, promoviendo así la seguridad y soberanía alimentaria 
en la ciudad. Dichos productos son: cacao, café, caña, cebolla silvestre, 
chirimoya de monte, chuchuguazo, flor de Jamaica, guayaba, limón, maíz, 
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guayusa, mandarina, naranjilla, papa china, papaya, pepino, piña, pitaha-
ya, yuca, ayahuasca, zapallo, sacha inchi, tagua, sangre de drago, toronja, 
leche de sandy, fréjoles, plátano, panela, queso y miel de abeja.

Percepción del cambio climático y sus implicaciones 

Las tres primeras preguntas (A, B, C) de la encuesta (gráfico 8.1) estuvie-
ron relacionadas con los elementos climáticos como la temperatura y la 
precipitación. El 38 % de los indígenas kichwas está totalmente en des-
acuerdo y el 10 % está en desacuerdo con respecto a que los elementos 
climáticos han cambiado en los últimos años. 

En relación con el tema de si existieron cambios de los elementos cli-
máticos en los últimos 30 años, el 28 % de los indígenas está totalmente de 
acuerdo, el 16 % se muestra de acuerdo y el 8 % indica que es probable, lo 
que corrobora una percepción que es coherente con los valores de precipita-
ción y temperatura observados en la Estación Meteorológica M008-Pastaza.

Gráfico 8.1 Valores resultantes de la percepción sobre el cambio 
de los elementos climáticos. Preguntas A, B y C
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La serie temporal de la Estación Meteorológica (M008-Pastaza) evidencia 
el comportamiento de la precipitación (gráfico 8.2).

Gráfico 8.2 Serie temporal de la precipitación mensual 
y promedio anual desde 1988 hasta 2019 
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Fuente: INAMHI (2020).

En el gráfico 8.3 se detalla la serie temporal de los valores de las tempera-
turas máxima y mínima, y se visualiza una estacionalidad mensual sin una 
tendencia específica de cambio desde 1988.



219

Capítulo 8

Gráfico 8.3 Serie temporal de las temperaturas máxima y mínima mensual en el 
período 1988-2019 de la Estación Meteorológica M008-Pastaza
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Con respecto al tema de si la temperatura ha aumentado en los últimos 30 
años, el 51 % de los indígenas encuestados está totalmente en desacuerdo y 
el 13%, en desacuerdo. En relación con la pregunta relativa a si la lluvia ha 
disminuido en los últimos 30 años, el 36 % está totalmente en desacuerdo 
y el 20 %, en desacuerdo. A partir de estos resultados, se evidencia que no 
existe un consenso a escala de grupo sobre si ha habido o no un cambio 
de temperatura y precipitación; esto nos lleva a pensar que esta percepción 
concuerda con las observaciones meteorológicas.

La capacidad de adaptación de un individuo o agrupación social es la 
facultad de hacer frente, prepararse y adaptarse a perturbaciones y condi-
ciones inciertas (Reed et al. 2019, 14). Con respecto a la interrogante de 
si el modo de vida ha cambiado por el clima (pregunta D), el 18 % de los 
indígenas encuestados están totalmente de acuerdo; el 5 %, de acuerdo; el 
16 % mencionó que es probable (gráfico 8.4); mientras que el 26 % y 35 % 
están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.

Con respecto al tema de articulación de CA con nuevos conocimien-
tos para el desarrollo de sus actividades (pregunta E), el 47 % de los 
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indígenas está totalmente de acuerdo, mientras que el 29 % dijo estar de 
acuerdo. Esto indica que podrían desarrollar diferentes capacidades para 
las adaptaciones ante un clima cambiante a partir de sus conocimientos 
ancestrales similares a los indígenas quechuas de Bolivia de las comunida-
des de Chocojo y Tirani (Boillat y Berkes 2013, 21), lo que contradice la 
supuesta condición de víctimas indígenas indefensas frente al CC (Salick 
y Ross 2009, 290).

La seguridad alimentaria es la disponibilidad de alimentos seguros, en 
cantidades suficientes, no dañinos y con altos valores nutricionales como 
aporte para el crecimiento y desarrollo normal de las personas (IPCC 
2014b, 195). Los escenarios del CC evidencian que sin estrategias de adap-
tación los principales cultivos en las regiones tropicales sufrirán impactos 
negativos (IPCC 2014a, 17). Varios axiomas de la seguridad alimentaria 
son potencialmente afectados por el CC, como el acceso a alimentos en 
todos los niveles, el uso y la estabilidad de los precios (IPCC 2014b, 18). 
Los resultados de la pregunta F, relacionada con el tema de si es más fácil 
conseguir alimentos en mercados tradicionales que hace 30 años, eviden-
cian que el 51 % de los indígenas está totalmente en desacuerdo, mientras 
el 15 % está en desacuerdo. Es importante considerar que los choques 
climáticos comprometen la seguridad alimentaria al interrumpir el acceso 
de los alimentos o al afectar los recursos naturales que son utilizados como 
medios de vida (Maru et al. 2014, 340).

Frente a un clima cambiante e incierto, lograr la seguridad alimentaria 
requiere de un aumento sustancial de la producción de alimentos, así 
como de un mejor acceso a alimentos adecuados y con balances nutriti-
vos necesarios para hacer frente a los riesgos que plantea el CC (Foley et 
al. 200, 339). Este último es un factor que amenaza las condiciones de 
la seguridad alimentaria. Para el año 2050, los riesgos de desnutrición 
infantil y de hambre podrían aumentar hasta un 20 % debido al CC 
en comparación con los escenarios sin este fenómeno (World Food Pro-
gramme 2017, 40).
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Gráfico 8.4 Valores resultantes de la percepción del modo de vida, 
conocimientos ancestrales y disponibilidad en relación con temperatura 

y precipitación. Preguntas D, E y F 
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En relación con la pregunta G, acerca de si la producción de alimentos en la 
chakra se ha incrementado en los últimos 30 años (gráfico 8.5), el 32 % de 
los indígenas encuestados está totalmente de acuerdo, mientras que 10 % 
se muestra de acuerdo. Esta realidad ha aportado a la soberanía alimen-
taria, definida como el derecho de un colectivo o pueblo a decidir sobre 
sus políticas de producción agropecuaria y, en materia de alimentación, 
a resguardar la producción agropecuaria a nivel nacional y del mercado 
doméstico. Su objetivo es alcanzar las metas del desarrollo sustentable, en 
búsqueda de la autosustentación, e impedir que los mercados sean víctimas 
de productos de otros países que desnivelan el comercio internacional por 
medio del dumping. La soberanía alimentaria no está en contra del comer-
cio internacional, promueve y formula políticas y prácticas comerciales 
que contribuyan a cumplir los derechos de las poblaciones, e incentiva 
nuevos métodos y productos inocuos, nutritivos y ambientalmente soste-
nibles (Rosset 2003, 3). Con respecto a esa misma pregunta, el 37 % de 
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los indígenas kichwas encuestados está totalmente en desacuerdo, mientras 
que el 15 % está en desacuerdo. 

Cabe mencionar que la biodiversidad de los sistemas alimentarios está 
bajo crecientes amenazas por muchas presiones antropogénicas (Ripple et 
al. 2017, 10689); una de ellas es el CC (Urban 2015, 572). Los impac-
tos negativos que trae este fenómeno exacerban el desafío de gestionar y 
conservar la biodiversidad (CBD 2019, 16). La temperatura global ha au-
mentado en casi 1 ˚C desde 1880 y muchos estudios han demostrado una 
continua disminución de la biodiversidad (Warren et al. 2013, 680).

Gráfico 8.5 Valores resultantes de la percepción de la producción en la chakra, 
dieta alimenticia y uso de pesticidas. Preguntas G, H, I 
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Vincular la dieta con la salud humana y con el CC ha despertado un inte-
rés considerable (Whitmee et al. 2015, 1999). La producción agrícola de 
los alimentos para cumplir con los requisitos de salud humana es respon-
sable globalmente de entre el 19 y el 35 % de las emisiones antropogénicas 
de los gases de efecto invernadero (GEI) (Vermeulen, Campbell e Ingram 
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2012, 211). Los patrones alimenticios de una población cambian por la 
influencia de diferentes factores: situación económica, cultura envolvente, 
variables climáticas, escasez de alimentos, etc. En relación con la interro-
gante de si la alimentación en la actualidad es similar a la realizada hace 30 
años (pregunta H), el 26 %, en promedio, de los indígenas encuestados está 
totalmente de acuerdo; el 24 %, totalmente en desacuerdo; y el 21 %, en 
desacuerdo; por los efectos del calentamiento global, en muchos cultivos 
han aparecido nuevas plagas y agentes patógenos que limitan la continui-
dad de la producción (Dwivedi et al. 2013, 105).

Con respecto a la pregunta I (¿la manera de producción de los alimen-
tos ha cambiado, de utilizar menos pesticidas a más?), el 36 % de los in-
dígenas está totalmente de acuerdo; el 20 %, de acuerdo; el 8 % considera 
que probablemente el uso de pesticidas ha aumentado en la producción 
agrícola y la productividad. Es importante indicar que existen externalida-
des negativas que han incrementado el daño a las tierras agrícolas, fauna y 
flora, la destrucción involuntaria de predadores benéficos de plagas, y que 
además existe el riesgo de mayor mortalidad y morbilidad de los humanos 
debido a la exposición a pesticidas (Wilson y Tisdell 2001, 457), que po-
dría conllevar daños neurológicos y efectos respiratorios a largo plazo. La 
sociedad necesita implementar procesos de producción de alimentos más 
limpios, que sean respetuosos con el ambiente y seguros para la humanidad 
(Nicolopoulou-Stamati et al. 2016, 138).

Reflexiones finales 

La percepción de los kichwa adultos concuerda con las observaciones y re-
gistros de las series temporales de temperatura y precipitación de la Estación 
Meteorológica M008-Pastaza, que evidencian cierta estacionalidad mensual 
en un período de 30 años sin alteraciones secuenciales o tendenciales.

Los modos de vida de los kichwas no han sido alterados por los elemen-
tos climáticos cambiantes, pero es probable que se haya reestructurado su 
aprendizaje social para mejorar su capacidad de adaptación a partir de CA, 
lo que concuerda con la idea de que no son víctimas indígenas indefensas. 
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La mayoría de la población indígena kichwa encuestada considera la fu-
sión de los CA con conocimientos nuevos para realizar actividades. Ellos 
indican que en los últimos 30 años no ha existido variación en la produc-
ción de alimentos de la chakra, en la dinámica alimenticia y en el uso de 
pesticidas, pero sí afirman que no ha sido más fácil conseguir alimentos en 
el mismo período.

Para futuras investigaciones similares es recomendable aumentar 
el número de encuestas, incorporar preguntas abiertas e incrementar 
grupos de opinión, para realizar comparaciones poblacionales y forta-
lecer los resultados.
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