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RESUMEN 
La agricultura climáticamente inteligente (ACI) es cada vez más importante para pro-
mover el desarrollo rural y objetivos de sostenibilidad ambiental en los países en desa-
rrollo. Por tal motivo se desarrolló una estrategia, a partir de la evaluación experimen-
tal y participativa de prácticas y tecnologías contempladas por el enfoque de ASAC, 
en los municipios de Motavita, Samacá, Siachoque, Soracá, Toca, Tunja y Ventaque-
mada. Para la recolección de datos, se utilizó un cuestionario bien estructurado. Los 
datos utilizados para el análisis fueron datos transversales recopilados de 599 hogares 
agrícolas rurales en los siete municipios del departamento. Para el análisis de datos se 
utilizaron estadísticas descriptivas. Los resultados indicaron que la mayoría de los en-
cuestados eran hombres (75.45 %), tenían educación primaria (58.43 %), el tamaño 
del hogar era de 1 a 6 personas y la tenencia de la tierra que predomina es la arrendada 
(52%).  Las practicas ASAC que más conocen e implementan son la cosecha de agua 
y la rotación de cultivos. 
  
Palabras clave: Agricultura climáticamente inteligente, Cambio climático, 
Vulnerabilidad, Adaptación, Pequeños agricultores.  
 
 
ABSTRACT 
Climate-smart agriculture (CSA) is increasingly important to promote rural 
development and environmental sustainability goals in developing countries. For this 
reason, a strategy was developed, based on the experimental and practices and 
technologies participatory evaluation contemplated by the CSA approach, in the 
towns of:  Motavita, Samacá, Siachoque, Soracá, Toca, Tunja and Ventaquemada. For 
data collection, a well-structured questionnaire was used. The data used for the 
analysis was cross-sectional data collected from 599 rural farming households in the 
seven towns of the department. Descriptive statistics were used for data analysis. The 
results indicated that the majority of the respondents were men (75.45%), they had 
primary education (58.43%), they had a household size of 1 to 6 people and the 
predominant land tenure is leased (52%). The CSA practices that they know and 
implement the most are water harvesting and crop rotation. 
 
Key words: Climate-smart agriculture, Climate change, Vulnerability, Adaptation, 
Small farmers 
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INTRODUCCIÓN 
Las condiciones climáticas globales están cambiando más rápido de lo que se esperaba 
(Soares et al., 2019) y se prevé que el CO2 aumente a 550ppm para 2050 (Bourgault 
et al., 2017), provocando así un aumento de las temperaturas globales en un promedio 
de 1,5 a 4,5 °C (Amadu, 2019). En un futuro próximo, el aumento del CO 2 y la 
temperatura es la principal amenaza para la agricultura (Miraglia et al., 2009).  Varios 
estudios han reconocido que el sector de la agricultura es uno de los principales 
contribuyentes al cambio climático, y también se ve afectado negativamente por el 
mismo (Mehar et al., 2016). La productividad agrícola es sensible a los efectos 
inducidos por el cambio climático y tiene un impacto en los medios de subsistencia 
de las familias vinculadas a la agricultura (Mehar et al., 2016). Pero puede ser más 
grave especialmente para las economías campesinas o para los agricultores ubicados 
en ambientes frágiles que generalmente se ubican en países en vías de desarrollo, 
donde se esperan grandes cambios en productividad (IDEAM, 2013). La gran 
diversidad geográfica, social, económica y ambiental que presenta América Latina y 
el Caribe la hacen particularmente sensible al cambio climático (Galindo et al., 2014). 
En Colombia, hay preocupación por áreas donde la agricultura de subsistencia es la 
norma, porque la disminución de tan solo una tonelada de productividad podría llevar 
a grandes desequilibrios en la vida rural  (IDEAM, 2013). Las variaciones en la 
temperatura, la precipitación y la frecuencia e intensidad de los patrones de los eventos 
extremos generan impactos directos en la productividad agrícola, afectando la 
estabilidad de la producción y la generación de ingreso agrícola, provocando mayores 
niveles de inseguridad alimentaria (IDEAM, 2013). Debido a que los cambios no solo 
afectarán la disponibilidad sino también la calidad y la asequibilidad de los alimentos 
(Teklewold et al., 2019).El departamento de Boyacá, en el escenario de la variabilidad 
y cambio climático, se encuentra en una situación crítica. La modificación y 
disminución de los regímenes normales de lluvia aumentará las probabilidades de 
situaciones de sequía y problemas por conflicto de uso de agua para el consumo y la 
agricultura.  El incremento de las precipitaciones podría traer como resultado el 
aumento de riesgo de deslizamientos e inundaciones. Lo que generará problemas por 
escorrentía, saturación y salinidad de suelos, así como erosión y compactación, lo cual 
terminará ocasionando daño y pérdida en los agroecosistemas, la seguridad 
alimentaria y nutricional, la biodiversidad y el recurso hídrico, como lo advierten 
varias instituciones (IDEAM et al., 2017). El cambio y la variabilidad climáticos 
ponen en riesgo la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria, y por ende el 
desarrollo socioeconómico del país (Forero et al., 2020). Mantener el crecimiento 
agrícola y minimizar los impactos climáticos es crucial para construir un sistema de 
producción de alimentos resiliente y cumplir los objetivos de desarrollo en países 
vulnerables.  La agricultura climáticamente inteligente (ACI) es cada vez más 
importante para promover el desarrollo rural y objetivos de sostenibilidad ambiental 
en los países en desarrollo(Ojoko et al., 2017). Además, representa un conjunto de 
estrategias que pueden ayudar a combatir los desafíos mencionados anteriormente, al 
aumentar la resiliencia al clima (Steenwerth et al., 2014). Por lo anterior, la 
investigación buscó identificar los factores que influyen en el uso de prácticas ASAC 
en algunos municipios del departamento de Boyacá-Colombia. 
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2. MÉTODOS 
El proyecto se desarrolló en los municipios de Motavita, Samacá, Siachoque, Soracá, 
Toca, Tunja y Ventaquemada, ubicados en la provincia centro del departamento de 
Boyacá-Colombia, como se observa en la figura 1. La población vive en el área rural 
y depende económicamente de la agricultura y la ganadería. Los cultivos principales 
son la papa, cebolla de bulbo, zanahoria y arveja. 

 
Fig. 1: Ubicación del proyecto. Fuente: Autores 

 
Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario bien estructurado. Los datos 
utilizados para el análisis fueron datos transversales recopilados de 599 hogares 
agrícolas rurales, en siete municipios de la provincia centro del departamento de 
Boyacá.  La encuesta se dividió en dos partes. Una para realizar la caracterización 
socioeconómica de los agricultores, y la segunda parte, enfocada al conocimiento de 
las prácticas de ACI.  
La investigación ejecutó tres enfoques metodológicos dentro de la percepción del 
cambio climático en comunidades locales: (i) cuantitativo, (ii) cualitativo y (iii) mixto, 
por medio del programa estadístico 2.0 - R Studio V 4.0.5. Para el caso de la línea 
base demográfica, el enfoque fue mixto, donde los datos cuantitativos fueron 
analizados a partir de la descripción univariada y estadística descriptiva.  
 
 
3. RESULTADOS 
 
3.1. Demografía del hogar. 
En la figura 2 se presentan los resultados obtenidos para la caracterización realizada 
a los 599 encuestados, observándose que en todos los municipios sobresale el género 
masculino con un 75.45% de participación, mientras que el género femenino fue de 
24.54%.  
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Fig. 2: Género de los beneficiarios del proyecto para cada municipio. Fuente: Auto-

res 
En la tabla 1 se presenta el análisis estadístico de las variables cuantitativas para de-
terminar la participación agrícola por edades. Los hogares presentaban un promedio 
de cuatro miembros. Los hombres y mujeres del hogar tenían entre 18 y 68 años.  Se 
identificó también el número de personas que conforman los hogares de los agricul-
tores, el mínimo es 1 persona (familia uniparental) y el máximo son 7 (familia bipa-
rental extendida), con una media de 3.50. En lo relacionado con la participación agrí-
cola, se observó que la media de participación fue de 2.09 personas, lo que indica que 
cerca de la mitad del núcleo familiar se involucra en las actividades del campo, ejer-
ciendo algún tipo de participación. En algunos casos se evidenció un máximo de 6 
personas.  
 

Variables Min. Máx. Mediana Media Q 
(25%) 

Q 
(75%) 

Edad 18 68 41.21 40.45 33.39 47.96 

Número de 
personal 1 7 3.57 3.50 3 5.14 

Participación 
Agrícola 1 6 1.86 2.09 1.29 2.29 

Jóvenes 0 4 1 1 0 1.57 
Tabla 1: Análisis estadístico de variables cuantitativas. Fuente: Autores 

 
En cuanto al nivel de educación de los encuestados, el 0.33% no estudió, el 58.4% 
hizo primaria, el 28.71% secundaria, el 5% técnico y el 7.51% realizó estudios profe-
sionales. La tenencia de tierra fue un factor relevante a la hora de analizar la economía 
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familiar y la satisfacción de necesidades básicas, pues dicha variable incide notoria-
mente en las vivencias de los beneficiarios.  El 32.54% de beneficiarios entrevistados, 
trabajan la tierra, pero no son propietarios; el 39.73 % son propietarios de toda la 
tierra, el 8.1 % son propietarios de la mayoría tierra con una menor cantidad alquilada, 
el 19.53 % deben alquilar la mayor parte de la tierra y una pequeña parte es de su 
propiedad. El 80% de los pequeños agricultores del país tienen menos de una Unidad 
Agrícola Familiar (UAF), es decir, son microfundista. 
 
3.2. Conocimiento de prácticas ASAC. 
La figura 3, ilustra el conocimiento que poseen los agricultores frente a las prácticas 
ASAC, así como el porcentaje de implementación o de breve conocimiento de estas. 
La rotación de cultivos, cosecha de agua, riego por goteo y labranza mínima, las prac-
ticas ASAC más implementadas por los agricultores para la zona de estudio.  Por su 
parte la práctica que es más conocida fue la labranza mínima y el riego por goteo; caso 
contrario con lo concerniente a los hidroretenedores y microorganismos eficientes las 
cuales no son conocidas y por ende tampoco han sido implementadas por los mismos. 
Basándonos en los resultados es importante mencionar también el uso, información e 
implementación de los hidroretenedores debido a que ayudan a mitigar los efectos que 
causan las sequias, al retener mayor humedad en el suelo y disminuir las perdidas por 
evaporación, permitiendo de esta manera la reducción de la frecuencia de riego y el 
adecuado desarrollo de las plantas.  Por su parte, el uso de microorganismos eficientes 
desde el punto de vista agrícola promueve la germinación de semillas, favorecen la 
floración, el crecimiento y desarrollo de los frutos y permiten una reproducción más 
exitosa en las plantas, adicionalmente se ha demostrado que mejoran la estructura fí-
sica de los suelos, incrementan la fertilidad química de los mismos y suprimen a varios 
agentes fitopatógenos causantes de enfermedades en numerosos cultivos. 
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agentes fitopatógenos causantes de enfermedades en numerosos cultivos. 
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Fig. 3: Conocimiento de prácticas ASAC por los beneficiarios del proyecto. Fuente: 
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2018). Los análisis fisiológicos han determinado que los microorganismos son 
eficientes, e incrementan la capacidad fotosintética de los cultivos, así como su 
capacidad para absorber agua y nutrientes. Mejorando la calidad y reduciendo los 
tiempos de maduración de abonos orgánicos, en particular, el compostaje (Morocho 
& Leiva-Mora, 2019). Cuanto más educado es un agricultor, más fácil es que él o ella 
adopte tecnología/innovaciones. Cuando los miembros han estudiado más, el hogar 
agrícola puede adoptar fácilmente tecnologías y estrategias modernas de producción 
agrícola. Por lo tanto, el uso de las ASAC y su propagación entre los agricultores 
rurales depende de este factor  (Abunga Akudugu et al., 2012) Además, la educación 
de los agricultores podría mejorar la productividad de los servicios de extensión 
agrícola, ya que los agricultores educados podrían ser más receptivos y productivos 
con las nuevas innovaciones o prácticas agrícolas. Sin embargo, los resultados 
obtenidos contrastan con el hallazgo de Onyeneke et al., (2018) quienes reportaron 
una influencia negativa de los años de escolaridad en la elección del paquete ASAC. 
En otro estudio, se encontró que los agricultores educados optarían por no participar 
en un paquete con prácticas ASAC si no les ofrecen medidas de reducción de riesgos 
que les permitan o garanticen proteger su inversión contra los impactos del cambio 
climático (Wekesa et al., 2018). Un hogar numeroso es un contribuyente potencial a 
la fuerza laboral para las actividades agrícolas (Ojoko et al., 2017). No obstante, se 
encontró que el tamaño del hogar no es relevante en el nivel de adopción de prácticas 
ASAC.  
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