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RESUMEN 

 
La planificación estratégica es una herramienta de apoyo para los gestores que permite 

organizar, direccionar, racionalizar recursos y prioridades para el logro de objetivos. 

Gracias a su carácter instrumental, es posible realizar planes, programas o proyectos con 

un enfoque dinámico, participativo, apegado a la realidad y con una gestión basada en 

resultados, como sugiere el marco internacional. El presente documento presenta una 

revisión documental sobre la planificación en la conservación de la biodiversidad, la cual 

surge como una propuesta sistemática de atención ante los desequilibrios ecológicos 

generados por la humanidad, principalmente por el cambio de uso de suelo y la pérdida 

de hábitat. Se han propuesto ocho tendencias mundiales para la conservación de la 

biodiversidad, así como una metodología de 11 etapas para realizar una adecuada 

planificación para la conservación biológica. Posteriormente, se analizan los impactos 

socioambientales de la agricultura convencional y cómo ésta ha desplazado a la 

agricultura tradicional, que, en contraposición, se caracteriza por su visión agrícola 

sistémica. Diversos autores afirman que es necesaria una transición a un nuevo 

paradigma agrícola que contribuya a la conservación de la biodiversidad, a la seguridad 

alimentaria y al empoderamiento social. Para lo cual, se proponen algunos principios y 

métodos de conversión agroecológica, empleando la planificación estratégica como una 

herramienta metodológica de apoyo, así como indicadores para el seguimiento de las 

acciones de conservación. Finalmente, se presenta un análisis crítico para algunos 

estudios de caso y una revisión a las recomendaciones por las experiencias adquiridas. 
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SOMMAIRE 

 
La planification stratégique est un outil de soutien pour les gestionnaires qui leur permet 

d'organiser, de diriger, de rationaliser les ressources et les priorités en vue de la 

réalisation des objectifs. Grâce à sa nature instrumentale, il est possible de réaliser des 

plans, programmes ou projets avec une approche dynamique, participative et réaliste et 

avec une gestion basée sur les résultats, comme le suggère le cadre international. Ce 

document présente une revue documentaire sur la planification de la conservation de la 

biodiversité, qui apparaît comme une proposition systématique pour faire face aux 

déséquilibres écologiques générés par l'humanité, principalement dus au changement 

d'affectation des sols et à la perte d'habitats. Huit tendances mondiales pour la 

conservation de la biodiversité ont été proposées, ainsi qu'une méthodologie en 11 étapes 

pour réaliser une planification adéquate de la conservation biologique. Suit une analyse 

des impacts socio-environnementaux de l'agriculture conventionnelle et de la manière 

dont elle a supplanté l'agriculture traditionnelle, qui, elle, se caractérise par sa vision 

systémique de l'agriculture. Plusieurs auteurs affirment qu'une transition vers un nouveau 

paradigme agricole qui contribue à la conservation de la biodiversité, à la sécurité 

alimentaire et à l'autonomisation sociale est nécessaire. À cette fin, quelques principes et 

méthodes de conversion agroécologique sont proposés, en utilisant la planification 

stratégique comme outil de soutien méthodologique, ainsi que des indicateurs pour le 

suivi des actions de conservation. Enfin, une analyse critique est présentée pour certaines 

études de cas et un examen des recommandations pour les leçons apprises. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La planificación para la conservación de la biodiversidad ha proporcionado herramientas 

y un marco teórico que permiten enfocar los esfuerzos de conservación biológica (Koleff 

et al. 2011). No obstante, han surgido tantos enfoques de planificación con metodologías 

y prioridades únicas, que resulta difícil identificar los principios básicos de cada enfoque, 

sobre todo para la toma de decisiones (Gordon et al. 2005). La expansión agrícola es una 

de las principales causas de la pérdida del bosque primario, la transformación de esta 

actividad se ha convertido en un tema urgente a nivel mundial, por ello las prácticas 

agroecológicas han cobrado importancia para el diseño de estrategias de conservación 

ya que involucran aspectos ecológicos, sociales, económicos y políticos (Hernández, 

2013). Dentro del análisis metodológico que se propone implementar surge la planeación 

estratégica como una herramienta óptima para alcanzar la transformación agrícola y así, 

lograr de forma simultánea y más efectiva la conservación biológica. 

El objetivo de la presente investigación es analizar métodos de planificación estratégica 

y gestión de proyectos para el campo de la conservación biológica en medios agrícolas. 

La investigación realizada e integrada para cada capítulo aborda temas administrativos y 

de organización, así como temas de conservación biológica y agricultura. Se presenta un 

análisis integral entre los métodos de planificación de estas tres dimensiones. 

El concepto de planificación ha sido ampliamente utilizado por diferentes disciplinas y 

propósitos (ONU, 2012). El primer capítulo aborda aspectos administrativos de la 

planificación estratégica, los cuales son la base lógica para el éxito de programas y 

proyectos con fines interdisciplinarios, tal es el caso del campo de la conservación de la 

biodiversidad en medios agrícolas. Se hace énfasis en elementos clave para el logro de 

los objetivos propuestos, por ejemplo, métodos y herramientas para la gestión, así como 

el enfoque participativo y la duración de los proyectos. 

En el segundo capítulo se aborda la planificación estratégica para la conservación de la 

biodiversidad, se desglosan los principios de la biología de la conservación como una 

ciencia interdisciplinaria que atiende crisis con el mínimo de incertidumbres posibles. 

También se analizan las tendencias mundiales para la conservación de la biodiversidad, 
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a fin de orientar los enfoques y prioridades de conservación. Y, finalmente, se sugiere 

una metodología de 11 etapas para la planificación de la conservación biológica. 

En el tercer capítulo se presenta una comparación de las prácticas de la agricultura 

convencional con las prácticas de la agricultura tradicional. Esto con el objetivo de evaluar 

los impactos ambientales, sociales, culturales y ecológicos derivados de la agricultura 

convencional al desplazar a la tradicional. Posteriormente, se presentan los beneficios de 

la agroecología y se propone como una base para la conservación de la biodiversidad y 

la restauración del paisaje en estos medios. Así mismo, se presentan los principios y 

métodos para realizar una conversión agroecológica. 

En el cuarto capítulo se presenta de forma crítica algunos estudios de caso de diferentes 

países que han abordado la agroecología y la conservación biológica. En principio se 

describen algunos proyectos implementados a escala local a largo plazo (nivel granja) y 

con fines de investigación. En la segunda parte se describen algunos proyectos 

implementados a nivel cuenca y región, a corto y mediano plazo con fines de 

organización. Para cada proyecto se especifica: el nombre del proyecto, los objetivos, el 

sitio, la duración, las problemáticas de la zona, los actores claves involucrados, las 

metodologías utilizadas, los resultados obtenidos, y los montos de financiamiento que 

recibieron. Finalmente, se describen métodos estratégicos para el financiamiento de 

proyectos. 



3 
 

CAPÍTULO 1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MARCO ADMINISTRATIVO 

 
En el campo de la conservación biológica se utiliza la planificación con la finalidad de 

optimizar los resultados de conservación de la biodiversidad y los costos sociales, no 

obstante, McIntosh y colaboradores (2017) describen que existe un desconocimiento de 

los impactos resultantes y la eficacia de estos proyectos, principalmente, por la falta de 

un enfoque estandarizado de evaluación y seguimiento de los resultados. A continuación, 

se presentan bases conceptuales de la planificación estratégica y la gestión de proyectos 

basada en resultados desde un punto de vista administrativo. 

1.1 FUNDAMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
Los métodos de planificación son amplios y variados, especialmente cuando se trata de 

planificaciones interdisciplinarias (ONU, 2012). Diversos autores coinciden en que la 

planificación es ideal para crear una nueva realidad deseada (Tarboda, 2017; ONU, 2012; 

CEPAL, 2009, Ander, 1968). Tal es el caso de la presente investigación, que busca 

integrar herramientas administrativas de la planificación y principios de la agroecología 

para alcanzar la conservación biológica. A continuación, se presentan seis aspectos 

fundamentales que sirven de base para la comprensión general del tema (se resumen en 

la Figura 1). Los seis aspectos han sido retomados de los trabajos de Ander (1968), ONU 

(2012), CEPAL (2009), Salazar y Romero (2006), Tarboda (2017) y Lobato (2020). 
 

 

Figura 1. Fundamentos de la planificación estratégica 
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Fundamento 1. La planificación estratégica tiene un carácter instrumental. Por definición, 

se habla de un plan general metódicamente organizado y de gran amplitud para obtener 

un objetivo determinado (RAE, 2020). De acuerdo con su alcance y especificidad, dichos 

instrumentos se pueden jerarquizar en planes, programas, proyectos, actividades y 

tareas, donde, los planes integran uno o más programas, que a su vez integran uno o 

más proyectos y éstos una o más actividades que finalmente integran una o más tareas 

(Ander, 1968). 

Fundamento 2. La planificación suministra organización, dirección y racionalidad de 

recursos a un conjunto de acciones y criterios operativos, pues, los medios y recursos 

con los que se cuenta para el logro de los objetivos son limitados (ONU, 2012; CEPAL, 

2009; Ander, 1968). 

Fundamento 3. La planificación reduce incertidumbres, fija prioridades y trata cambios 

externos gracias a la definición de dos aspectos principales: a quién va a beneficiar y 

cómo se va a desarrollar, por ejemplo, si será técnico o participativo (Salazar y Romero, 

2006; Ander, 1968). 

Fundamento 4. La planificación estratégica es un sistema articulado entre los 

responsables de formular los programas, los responsables de llevarlos a cabo y los 

actores claves (Tarboda, 2017; Ander, 1968). 

Fundamento 5. La planificación es un proceso continuo en una realidad cambiante. A 

pesar de tener un carácter instrumental, la planificación no es sólo un documento escrito 

que se presenta públicamente. Por el contrario, una visión estática de la planificación 

conlleva a la realización de planes obsoletos o de “aparador” (Lobato, 2020, Ander, 1968). 

Fundamento 6. La planificación estratégica requiere de un sistema de gestión para 

alcanzar los objetivos y prioridades formulados, además para apoyar la toma de 

decisiones y las posibilidades para el futuro (CEPAL, 2009). 

1.2 PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
El primer paso hacia la planificación estratégica es organizar y racionalizar lo que se 

quiere hacer, es decir, identificar las acciones (Ander, 1968). Es preferible hacer lo 

anterior en dos niveles, a nivel institucional, o bien, a nivel del instrumento de planificación 
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que será aplicado por la institución para el logro de los objetivos globales. En cualquiera 

de los casos, un método ampliamente utilizado es el de dar respuesta a una serie de 

preguntas guía, las respuestas permiten enfocar la información y transformarla en 

objetivos, metas y estrategias. 

 
Para el primer nivel, el institucional, es necesario definir los objetivos y estrategias 

globales. Para esto, CEPAL (2009)  propone dar respuesta  a seis preguntas guía: 

¿quiénes somos?, ¿qué hacemos y para quiénes?, ¿dónde estamos?, ¿a dónde 

queremos ir y qué resultados queremos lograr?, ¿cómo llegaremos? y ¿cómo mediremos 

el desempeño logrado? Al responder estos cuestionamientos se obtiene el marco 

normativo e institucional, la misión, la visión, los objetivos estratégicos y las estrategias. 

 
Para el segundo nivel, Ander (1968) propone dar respuesta a 11 preguntas guía, para 

alcanzar los instrumentos de planificación que utiliza la institución para el cumplimiento 

de los objetivos globales: ¿qué se quiere hacer?, ¿por qué se quiere hacer?, ¿para qué 

se quiere hacer?, ¿cuánto se quiere hacer?, ¿dónde se quiere hacer?, ¿cómo se va a 

hacer?, ¿cuándo se va a hacer?, ¿a quiénes va dirigido?, ¿quiénes lo van a hacer? y 

¿con qué se va a hacer y a financiar?. Al responder a estas preguntas guía se obtiene la 

naturaleza del proyecto, la fundamentación, los objetivos, las metas, la localización, las 

actividades, tareas y metodología, la calendarización, los beneficiarios, los recursos 

humanos, los recursos materiales y los recursos financieros. Es necesario e importante 

en esta etapa alinear los objetivos de los instrumentos de planificación a los objetivos 

globales de la institución, de esta forma se asegura su logro y la coherencia de la 

planificación, como se presenta en la figura 2. 
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Figura 2. Preguntas guía para la definición de los objetivos de planificación. Elaborado a 

partir de datos de CEPAL (2009) y Ander (1968). 

1.3 LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS 

 
La gestión basada en resultados (GBR) es una estrategia de gestión que se basa en la 

rendición de cuentas con respecto a los resultados (ONU, 2012). Una vez que se adopta, 

todos los integrantes de la organización y los actores contribuyen directa o indirectamente 

al logro de dichos resultados (ONU, 2019). El objetivo de la GBR es mejorar las prácticas 

de gestión organizacional a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, es decir, desde la 

fase inicial que incluye el análisis, planificación y concepción del proyecto, hasta la fase 

de cierre, que incluye evaluaciones e informes finales y la integración de las lecciones 

aprendidas para programas futuros. Por lo tanto, la GBR debe entenderse como una 

forma de pensar los programas y proyectos, y no como un conjunto de herramientas o 

instrucciones, ni tampoco como un fin (ONU, 2019 y Affaires mondiales Canada, 2016). 

La GBR utiliza como metodología la teoría del cambio a modo de una cadena de 

resultados (figura 3), la cual consta de seis eslabones: los insumos, las actividades, los 

entregables, los resultados inmediatos, los resultados intermedios y los resultados finales 

(ONU, 2019; Affaires mondiales Canada, 2016; CEPAL, 2009). En otras palabras, el 
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proceso de obtención y medición de los resultados puede compararse con un proceso de 

producción. El proceso se resume de la siguiente manera: se incorporan insumos 

valorizados financieramente, gracias a estos insumos se desarrollan determinados 

procesos o actividades para obtener productos. Los productos son los entregables 

esperados por los usuarios, mientras que los resultados son los efectos que se esperan 

obtener a partir de los productos entregados. Entonces, se puede considerar que los 

resultados son aquellos efectos de corto, mediano y largo plazo que se dan a partir de la 

generación y provisión de los productos (CEPAL, 2009). 

 
 

Figura 3. Cadena de resultados de la gestión basada en resultados. Elaborado a partir 

de datos de ONU (2019), CEPAL (2009) y Affaires mondiales Canada (2016). 

La GBR también implica una dirección y administración basada en resultados, por lo cual 

involucra a todos los integrantes de una organización. Cada integrante tiene objetivos 

individuales que conducen al objetivo global, de hecho, las tareas que lleva a cabo cada 

integrante son el punto de partida para el logro de los objetivos y metas del plan 

estratégico. En consecuencia, la organización tendrá orden, disciplina, eficacia y 

eficiencia, además de la capacidad de innovar y ser más competitivos (Tarboda, 2017). 

El término competitivo se relaciona con los retos que requieren solución, en este caso los 

impactos derivados de la agricultura para la conservación de la biodiversidad. 
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Incorporar herramientas administrativas a los procesos de planificación permite que la 

organización sea más competitiva y eficiente en la administración de los recursos 

disponibles. La gestión actúa como una herramienta administrativa complementaria de la 

planificación estratégica. Su principal función es ser un sistema estandarizado que le da 

identidad a la organización, y ser una red que enlaza los objetivos de cada tarea con los 

del plan y a su vez con los de la organización (Tarboda, 2017; Salazar y Romero, 2006). 

Una de las herramientas más utilizadas por la GBR es el cuadro lógico y las matrices de 

análisis de viabilidad. El cuadro lógico es una herramienta de concepción y de conducción 

de un proyecto, el cual incorpora un dispositivo de seguimiento y evaluación. Actualmente 

casi todas las organizaciones internacionales de desarrollo lo utilizan. El cuadro lógico 

consiste en una matriz de cinco filas por cuatro columnas (Cuadro 1) y sintetiza toda la 

información clave de un proyecto, por ejemplo, los objetivos, los resultados, las 

actividades, los riesgos, la programación y los recursos (Sansom, 2015, EVAL, s.f.). 

 
Cuadro 1. Aplicación de matriz del cuadro lógico para proyectos de conservación 

biológica en medios agrícolas. 

 
Lógica de intervención 

Indicadores 
objetivamente 

verificables (IOV) 

 

Fuentes de 
verificación 

Riesgos/ 
condiciones 

críticas 

Objetivo general. 
Elaborar un plan de acción para la 
conservación de la biodiversidad en 
los medios agrícolas a 5 años. 

1. Áreas de 
oportunidad 
2. Estrategias 
3. Acciones 

Plan de acción a 
5 años 

Apertura y 
disposición de 
actores claves al 
plan. 

Objetivos específicos 
1. Documentar y describir las prácticas 
agrícolas que se realizan actualmente 
en la región que favorezcan la 
conservación de la biodiversidad. 
2. Identificar especies prioritarias 
faunísticas y florísticas para la 
conservación biológica y restauración 
en medios agrícolas. 
3. Identificar áreas potenciales de 
conservación en el área de estudio, 
que promuevan la conectividad de 
hábitats. 

1. Número de prácticas 
agrícolas recolectadas 
2. Especies 
registradas, bases de 
datos consultadas, 
información ecológica 
recolectada. 
3. Capas vectoriales 
recopiladas, análisis 
geoespaciales 
implementados 

1. Registro de 
buenas prácticas 
agrícolas. 
2. Matriz de 
discriminación y 
matriz de 
ponderación. 
3. Diagrama de 
análisis de 
resultados. 
5. Matriz de 
selección 

Disponibilidad 
de información. 
Errores en la 
recolección de 
datos. 

Resultados esperados 1. Base de datos de 
prácticas agrícolas 

1. PA-1 Base de 
datos prácticas 

Retraso en la 
entrega de 
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(entregables) 
1. Prácticas agrícolas prioritarias 
2. Especies prioritarias y claves 
3. Zonas potenciales de conservación 
y ecosistemas claves 
4. Plan de acción a 5 años 

(SI/NO) 
2. Base de datos de 
especies prioritarias 
(SI/NO) 
3. Número de mapas 
4. Plan de acción 
(SI/NO) 

agrícolas 
2. EP-1 Base de 
datos especies 
prioritarias 
3. Archivo 
cartográfico 
4. Plan de acción 

información 
solicitada a 
instituciones. 
Retraso en el 
análisis de 
datos. 
Falta de 
información. 

Actividades 
Documentación de buenas prácticas 
agrícolas. 
Selección de especies prioritarias. 
Selección de zonas potenciales de 
acción. 
Análisis de resultados. 
Elaboración del plan de acción. 

Recursos 
Humanos 
Coordinador 
Agroecólogo 
Biólogo/ecólogo 
Especialista en SIG 

Materiales 
Oficina 
Material informático 
Viáticos y transporte 

Costos 
Estimar los 
sueldos del 
equipo técnico y 
de apoyo. 

 

Estimar los costos 
de operación por 
periodo. 

Requisitos 
previos 
Aprobación de 
protocolo. 
Financiamiento 

 

Los indicadores son un componente fundamental para la GBR y la planificación 

estratégica, ya que estos entregan información cuantitativa respecto del desempeño en 

la entrega de productos (CEPAL, 2009). El cuadro lógico incorpora los indicadores desde 

la concepción de los proyectos o programas, a fin de corroborar que efectivamente los 

logros de los objetivos general y específicos son verificables (EVAL, s.f). El control de los 

resultados, o seguimiento, es necesario para establecer el éxito, el fracaso, reorientar el 

camino o confirmar el plan estratégico (Tarboda, 2017). 

1.4 EFICACIA EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
Se considera eficaz una planificación cuando hay una adecuada articulación entre la 

formulación del programa o proyecto y las acciones (Ander, 1968). De acuerdo con la 

ONU (2012), si el proceso de planificación estratégica es eficaz, prospectivo y bien 

estructurado, el resultado será informes transparentes y significativos para los 

interesados, así mismo, facilitará la aprobación de planes futuros. De lo contrario, si no 

hay una adecuada articulación en la planificación, se generan etapas extraordinarias, se 

duplican presentaciones e informes, y también, se adicionan cargas administrativas. El 

término prospectivo plantea la necesidad de considerar el tiempo como un factor 

relevante. A nivel internacional, se han adoptado programas de corto, mediano y largo 

plazo (ONU, 2012). En la década de 1950, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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fue la primera que adoptó los primeros programas de trabajo a mediano plazo. Los planes 

de mediano o largo plazo fueron concebidos a raíz de la introducción de un sistema de 

presupuestación por programas. De 1972 a 1977, se aprobó el primer plan de mediano 

plazo cuatrienal como principal documento de planificación (ONU, 2012). 

Los planes de corto plazo surgieron a raíz de la Declaración del Milenio de las Naciones 

Unidas (2000), en los cuales se introdujo la aplicación del marco lógico (2002 al 2005) 

por lo que los programas bienales reemplazaron al plan de mediano plazo en 2006. A 

mediano plazo se aumenta el riesgo de superposición de mandatos y de despilfarro de 

fondos y conocimientos, especialmente, en los campos de cooperación multilateral (ONU, 

2012). Finalmente, en el marco estratégico 2014-2015, se reiteró la importancia de los 

objetivos a largo plazo para la organización a iniciativa de la UNESCO y otras 

organizaciones (ONU, 2012). Lo que dio paso a los objetivos del desarrollo sostenible. 

Otro factor clave de la planificación estratégica es que sea participativa, Felcman y 

Blutman (2018) consideran que la planificación participativa es una lógica que se 

contrapone a la lógica tradicional. En la lógica participativa, se incluye a los actores 

sociales durante la planificación, lo cual fomenta el desarrollo social con inclusión, 

promueve el bienestar de la sociedad y genera capacidades que permiten la gestión de 

redes de actores. En la lógica tradicional, los expertos son quienes planifican en un 

ambiente aislado y controlado. El enfoque participativo en los planes estratégicos 

privilegia la dimensión de los actores sociales, y genera visiones compartidas del futuro. 

Con esto se busca su involucramiento y compromiso durante la implementación, así 

mismo, adherirlos de forma consciente a los objetivos que se pretenden obtener. Para 

ello, será necesario interaccionar y dialogar colectivamente durante los procesos 

(Felcman y Blutman, 2018). 

La incorporación de una visión administrativa en los procesos de planificación estratégica 

hace más eficaz la formulación e implementación de los programas o proyectos. De igual 

forma aumenta la capacidad de resiliencia a futuro, al utilizar indicadores para el 

seguimiento de resultados, considerar el factor tiempo e incluir la participación social. La 

visión administrativa sería el primer paso para obtener una planificación humana, 

dinámica y efectiva. 
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CAPÍTULO 2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MARCO DE LA 

CONSERVACIÓN BIOLÓGICA 

La planificación para la conservación biológica es útil en la toma de decisiones en torno 

a la asignación y administración del tiempo y los recursos financieros (McIntosh, 2007). 

Dichas decisiones deben ser informadas, procurando reducir la incertidumbre, lo cual 

supone el reto de planificar de forma realista y dinámica, ya que nuestro conocimiento de 

la biodiversidad es limitado y las amenazas y eventos en torno a la biodiversidad no son 

estáticas. De lo contrario, se corre el riesgo de que la planificación se vuelva obsoleta 

cuando sucede algún cambio (Pressey et al. 2007). En este capítulo se presentan bases 

conceptuales sobre la biología de la conservación, los principios y tendencias mundiales 

para priorizar las acciones y estrategias de conservación y finalmente, el proceso desde 

una visión de plantificación estratégica técnica-biológica. 

2.1 BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN 

 
La biología de la conservación es una disciplina joven que surgió hace unos 30 años con 

una visión multidisciplinaria (Koleff y Urquiza, 2011). Es considerada una ciencia de crisis 

que va más allá de los aspectos académicos, de esta forma, propone dar respuesta a 

problemas concretos, aún sin contar con toda la información conveniente. Algunos de los 

cuestionamientos que responde son: dónde y cómo conservar, cómo manejar las áreas 

protegidas, cómo detener la pérdida de biodiversidad a diferentes escalas, cómo 

recuperar las poblaciones de especies en peligro de desaparecer, dónde restaurar 

hábitats, etc., (Koleff y Urquiza, 2011). Debido a su capacidad de intervenir problemas 

concretos, ha establecido prioridades para formular diagnósticos en la toma de 

decisiones de conservación. Uno de los objetivos de la biología de la conservación es 

proporcionar herramientas a los expertos locales para la toma de decisiones y el diseño 

de políticas públicas, de manera que contribuyan eficientemente a la conservación de los 

recursos naturales (McIntosh et al 2017; Koleff y Urquiza, 2011). 

Por lo general, los recursos para la conservación de la biodiversidad son limitados y los 

gestores necesitan maximizar el rendimiento de las acciones de conservación (Eken et 

al. 2004), por lo que se necesita identificar en dónde se deben concentrar los esfuerzos 

para garantizar su permanencia a largo plazo. Por ejemplo, se necesita identificar áreas 
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representativas que reúnen las condiciones necesarias para garantizar la integridad del 

ecosistema y, para conseguir esto, se requiere definir criterios que permitan discriminar 

a partir de estas características claves y así obtener áreas prioritarias para la 

conservación (Groves et al., 2002). No obstante, la biología de la conservación es integral 

y considera, además, los aspectos sociales y económicos en la planeación para la 

conservación (Koleff y Urquiza, 2011). 

2.2 BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN CON PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

De acuerdo con Miller y Lanau (1995), la planificación estratégica para la conservación 

de la biodiversidad (PECB) se ha utilizado con la finalidad de hacer más eficientes los 

programas y acciones de conservación. La PECB surge como una rama de la biología de 

la conservación, con métodos innovadores que usan algoritmos de selección que 

permiten identificar prioridades de manera estandarizada y repetible (Koleff y Urquiza, 

2009). Se utiliza, principalmente para determinar regiones, áreas o sitios prioritarios para 

conservación (March et al., 2009; Sakar et al., 2011). Así también, para implementar 

actividades clave, las cuales se traduzcan en soluciones reales ante las problemáticas 

complejas entre el desarrollo y la conservación (March et al., 2009; Koleff y Urquiza, 

2009). 

El establecimiento de áreas de protección y conservación ha sido un tema de debate por 

varias décadas. A nivel mundial existen diversas áreas destinadas para la conservación 

que no representan adecuadamente la biodiversidad regional. A pesar de esto, la PECB 

toma estos sitios y construye sobre lo que existe con la finalidad de mejorarlos a futuro. 

Por ejemplo, convertir áreas con poca representación regional de la biodiversidad, a unas 

que contribuyan más (Sakar et al., 2011). La PECB debe producirse de forma constante, 

y con un enfoque definido, ya sea geográfico, regional, temático, sectorial, o bien, sobre 

ecosistemas y especies de interés particular (Sarkar et al. 2011; Conservation 

International, 2004). Darle un enfoque a la planificación permitirá lograr una 

instrumentación e implementación efectiva. Para esto será necesario establecer objetivos 

claros que puedan traducirse en metas de conservación medibles (March, 2009). Han 
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surgido varios enfoques sistematizados de la planificación de la conservación y cada uno 

tiene metodologías y prioridades únicas. 

Diversos autores han tratado de determinar las principales etapas para la planificación 

en la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. Gordon y colaboradores (2005), 

presentaron un análisis comparativo en el cual determinaron ocho principios para la 

planificación de la conservación: Considerar a la eficiencia y funcionalidad como 

principales prioridades; aprovechar la opinión de los expertos; hacer énfasis en las 

unidades de supraorganismos (límites de ecorregiones o poblaciones específicas en 

lugar del área de distribución de una especie concreta); tener enfoque en el hábitat; 

considerar el endemismo como criterio científico de primer orden; hacer énfasis tanto en 

los paisajes degradados o amenazados, como en las zonas intactas o poco amenazadas; 

hacer énfasis en objetivos vulnerables o irremplazables; ser práctico en un mundo 

complejo. Este análisis lo hicieron a partir de los enfoques de cinco Organizaciones No 

Gubernamentales Internacionales (ONGI): Alliance for Zero Extinction (AZE), BirdLife 

International, Conservation International (CI), Wildlife Conservation Society (WCS) y 

World Wildlife Fund (WWF). 

De forma más amplia e integral Sakar et al. (2011), definieron once etapas para 

estructurar y retroalimentar la planificación de la conservación (figura 4). En la primera 

etapa, se debe identificar a los actores sociales involucrados, por ejemplo, la gente que 

depende o influye en el uso de los recursos naturales, de no hacerlo, la planificación 

fracasará. 

La segunda etapa es la recolección de datos y su tratamiento. Se debe incluir la 

recopilación de datos biológicos existentes y también nuevos datos biológicos. En 

general, estos datos provienen de los registros de especies. Además, datos 

socioeconómicos que incluyen el valor monetario estimado de los recursos naturales, por 

ejemplo, volumen de la madera, potencial agrícola, densidad de la población humana, 

información de la propiedad y tenencia de la tierra, etc. (Sakar et al. 2011). 

La tercera etapa consiste en elegir indicadores de la biodiversidad. Para esto será 

necesario seleccionar los elementos que serán utilizados para representar a la 

biodiversidad. Por ejemplo, categorías y variables ambientales, especies en riesgo, 
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elementos endémicos o raros, o bien, la combinación de dos o más indicadores. Así 

mismo, los rasgos sociales, culturales y económicos son tan importantes como los 

biológicos. O bien, también se pueden considerar a las especies carismáticas, o especies 

con un valor comercial que suelen ser íconos y utilizados con frecuencia como 

indicadores de la biodiversidad. Cabe destacar que, la elección de los indicadores estará 

regida por los datos disponibles que puedan ser obtenidos en periodos razonables. 

La cuarta etapa consiste en establecer metas y objetivos de conservación, las cuales 

son la representación de los indicadores. Las más características son conservar 

poblaciones o conservar la extensión espacial de ensamblajes de especies o categorías 

ambientales. Aunque, en la práctica, el tamaño de la población sólo se conoce para pocas 

especies, y las áreas prioritarias no garantizan la protección de la biodiversidad. Su 

identificación es solo una etapa en el proyecto. Finalmente, también se incluyen en esta 

etapa criterios para el diseño de las áreas de conservación (forma, tamaño, dispersión, 

conectividad, alineación y replicación). 

La quinta etapa consiste en evaluar las áreas de conservación existentes, dentro de la 

región sujeta a planeación. Esto con el propósito de determinar la medida en que los 

objetivos de conservación se han cubierto e identificar los vacíos para las nuevas áreas 

de conservación. 

La sexta etapa consiste en la priorización de las nuevas áreas que satisfagan las metas 

y objetivos establecidos en la cuarta etapa, para establecer acciones de conservación 

(redes de áreas de conservación). En esta etapa, los autores hacen énfasis en el valor 

de complementariedad; un sitio tiene una mayor complementariedad que otro si cuenta 

con un mayor número de elementos de la biodiversidad. 

La séptima etapa evalúa el riesgo para la persistencia de la biodiversidad en los sitios 

seleccionados, estos pueden ser amenazas internas y externas. Esto ayuda a dirigir los 

recursos de manejo hacia sitios con mayor probabilidad de persistir a largo plazo. 

La octava etapa es la reiteración del proceso de priorización de la sexta etapa. La 

novena etapa incorpora el uso de suelo que se encuentra en conflicto con la 

conservación de la biodiversidad, por ejemplo, la agricultura, la recreación, etc. 
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La décima etapa es la ejecución del plan de conservación. Para esto, es importante 

considerar el itinerario de implementación y el manejo más adecuado para cada área 

seleccionada. Por ejemplo, dar prioridad a las áreas más vulnerables, o regresar a etapas 

anteriores con frecuencia debido a que las condiciones sociales y económicas son 

cambiantes. 

La undécima etapa consiste en monitorear la efectividad de las acciones de 

conservación. El monitoreo también requiere que se definan umbrales, que si se rebasan 

indicarán que posiblemente se desarrollan cambios inaceptables. 

 
Figura 4. Etapas para la planificación de la conservación según Sakar et al. (2011) 

 

 
La visión biológica de la planificación estratégica incorpora una base técnica para la 

conservación de la biodiversidad y también, los elementos clave para obtener un éxito 

real del programa o proyecto. La base técnica del proceso de planificación da soporte a 

la toma de decisiones, es decir, responde a la pregunta ¿hacia dónde debemos dirigir las 

acciones de conservación? Además, la respuesta se obtiene con el mínimo de 

incertidumbre, gracias a la identificación de los actores claves, recolecta y actualización 

de datos, priorización de áreas o especies y a la elección de indicadores de biodiversidad. 
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CAPÍTULO 3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL MARCO DE LA 

AGROECOLOGÍA 

En los capítulos anteriores se abordó a la PECB de forma general y desde los puntos de 

vista administrativo y técnico, así como su relevancia en la conservación biológica. En 

este escalamiento es necesario comprender que la expansión agrícola es una de las 

principales causas de la pérdida del bosque primario, de tal forma que la transformación 

de esta actividad se ha convertido en un tema urgente a nivel mundial, tanto para la 

conservación biológica como la soberanía alimentaria, por ello, en este capítulo se 

abordarán las bases teóricas de la planificación dentro de las zonas agrícolas. 

Las prácticas agrícolas han tenido una influencia directa sobre la biodiversidad y los 

ecosistemas y, según sea el tipo de agricultura que se practique, esta influencia puede 

ser positiva o negativa para la biodiversidad. A continuación, se presenta un análisis 

comparativo entre la influencia de la agricultura convencional y la agricultura tradicional 

sobre la conservación de la naturaleza, y también, se proponen las prácticas 

agroecológicas como una estrategia de planificación de conservación ya que involucra 

aspectos ecológicos, sociales, económicos y políticos (Hernández, 2013). 

DISCUSIÓN SOBRE LA AGRICULTURA CONVENCIONAL Y LA AGRICULTURA 

TRADICIONAL 

Con el avance biotecnológico, Norman Borlaug impulsó la agricultura moderna, 

actualmente conocida como agricultura convencional (revolución verde), al desarrollar 

mejoras tecnológicas en el campo y variedades genéticamente mejoradas de trigo y maíz 

con la finalidad de abastecer la producción de alimentos con respecto al crecimiento de 

la población humana. Esto generó un incremento de la producción agrícola entre 1940 a 

1970 que se le conoció como la revolución verde (FAO, 1996). Esencialmente, la 

revolución verde tuvo por objetivo aumentar el rendimiento por superficie, es decir, mayor 

producción por hectárea cultivada. Y, aunque esto aumentó la disponibilidad de alimentos 

en el mundo, también favoreció a la agricultura industrial y con ello provocó desequilibrios 

e impactos ambientales. Sin duda, la revolución verde desplazó métodos agrícolas 

tradicionales de manejo ecológico (FAO, 1996). 
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Los tres principales enfoques de la revolución verde fueron: el mejoramiento genético, 

una mayor disponibilidad de suelo y el uso de tecnologías e insumos en los campos de 

cultivo. Para el mejoramiento genético, se crearon variedades resistentes a las plagas y 

sequías, además de aumentar el tamaño del producto, no obstante esto provocó, 

también, erosión genética y una modificación en los papeles esenciales de las especies 

en los ecosistemas (Pérez, 2009; FAO, 1996). En cuanto a la disponibilidad de suelo, la 

búsqueda constante de la tierra adecuada para la agricultura, misma que suele tener un 

papel ecológico importante, provocó la deforestación y la pérdida de biodiversidad. La 

agricultura convencional dio una especial importancia a un número reducido de cereales, 

los cuales representan el 60% de los alimentos para consumo humano; mismos que se 

producen en extensas superficies en forma de monocultivos. En el 2019, se perdieron 

11.9 millones de hectáreas de bosque en los trópicos (3.8 millones de bosque primario), 

principalmente para extender las áreas de cultivos (2.8% más que en 2018). Siendo la 

palma de aceite, la soya y la carne los principales productos asociados con la 

deforestación (BBC, 2020). 

El uso de las tecnologías aumentó la producción y disminuyó los costos de los alimentos, 

no obstante, la incorporación de dichas tecnologías e insumos favoreció a los agricultores 

que contaban con el capital para adquirirlas, los cuales son minoría. Sólo en 2016, se 

calculó que existían 570 millones de granjas en el mundo, de esta cifra el 87% pertenecía 

a agricultores familiares o de pequeña escala (GFW, 2020). El uso de tecnología provocó 

marginación y desigualdad entre los agricultores, especialmente en las mujeres, aunque 

también, reveló el papel tradicional de ellas en los sistemas agrícolas (FAO, 1996). 

Debido al crecimiento poblacional (800 000 más con respecto a la década anterior), existe 

un aumento en la demanda de alimentos, como consecuencia la agricultura convencional 

ha convertido a los trópicos en mosaicos de bosque y agricultura, los bosques 

secundarios actualmente sustentan de 200 a 300 millones de personas (GFW, 2020). 

En contraparte, la agricultura tradicional que se basa en prácticas transmitidas de 

generación en generación representa sistemas que muestran un alto sentido ecológico 

que es expresado en el uso de conocimientos y recursos autóctonos que incluyen la 

agrobiodiversidad (FAO, 2009). Se podría definir a esta agricultura como la evolución 
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conjunta de los sistemas sociales y medioambientales autóctonos de pueblos indígenas. 

En los sistemas agrícolas tradicionales se suele encontrar una amplia diversidad vegetal 

en forma de policultivos o sistemas agroforestales. Las estrategias que se utilizan en este 

tipo de sistemas reducen el riego y estabilizan los rendimientos a largo plazo, además 

fomentan la diversidad alimentaria y logran la rentabilidad a pesar de que los recursos y 

tecnologías suelen ser limitados. Las técnicas de cultivo consisten en sembrar diversas 

especies y variedades, enriquecer el suelo en nutrientes, tener depredadores de insectos, 

polinizadores, bacterias fijadoras de nitrógeno y descomponedoras, entre otros 

organismos con funciones ecológicas beneficiosas (FAO, 2009). En contraste con el uso 

de variedades genéticamente modificadas, el uso de insumos agrícolas y la siembra de 

monocultivos dentro de las prácticas de la agricultura convencional. A continuación se 

presenta una comparación de los atributos de la agricultura tradicional y la convencional 

(cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Comparación de los atributos de la agricultura tradicional y la agricultura 

convencional. Elaborado a partir de datos de Martínez (2008) y Toledo (1995). 

Atributo Agricultura tradicional Agricultura convencional 

Energía (tipo usada 

durante la producción) 

Interna: uso exclusivo de 

energía solar, natural (leña) 

Externa: predomina el uso 

de energía fósil (gas, 

petróleo) 

Escala de la actividad 

productiva 

Pequeñas parcelas o áreas 

de producción 

Medianas y grandes áreas 

de producción 

Objetivos o grado de la 

unidad productiva rural 

Alta autosuficiencia, cubre 

necesidades colectivas. 

Poco uso de insumos 

externos 

Cubre intereses privados. 

Baja o nula autosuficiencia. 

Alto uso de insumos 

externos 

Fuerza de trabajo (nivel 

organizado de trabajo) 

Familiar, comunal Asalariada, peón 
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Diversidad 

(ecogeográfica, 

productiva, biológica, 

genética) 

Policultivo, con alta 

diversidad ecogeográfica, 

genética y productiva 

Monocultivo, con muy baja 

diversidad, por 

especialización. 

Productividad (ecológica 

o energética) 

Regular en el tiempo. Alta 

productividad ecológico- 

energética; baja 

productividad en el trabajo 

Irregular en el tiempo. Alta 

productividad laboral; baja 

productividad ecológica y 

energética 

Desechos (alta o baja 

producción) 

Baja producción de 

desechos orgánicos, propios 

Alta producción de 

desechos externos: 

agroquímicos 

Conocimiento (tipo 

empleado durante la 

apropiación/producción) 

Local, tradicional. Holístico, 

ágrafo, basado en hechos y 

creencias de transmisión 

limitada y altamente flexible 

Especializado, ciencia 

convencional, basado solo 

en objetivos, transmitido por 

vía escrita, de amplia 

difusión, estandarizado 

Cosmovisión (visión del 

mundo (natural y social) 

que prevalece como 

causa invisible u oculta 

de la racionalidad 

productiva) 

Ecocéntrica: la naturaleza 

es una entidad viva y sacral. 

Lo natural se encarna en 

deidad con quien se debe 

dialogar en la apropiación. 

Mercadocéntrica: la 

naturaleza es un sistema (o 

máquina) separada de la 

sociedad, cuyas riquezas 

deben ser explotadas a 

través de la ciencia y la 

técnica. 
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3.1 LA AGROECOLOGÍA PARA LA CONSERVACIÓN BIOLÓGICA. 

 
La agricultura convencional ha sustituido las comunidades vegetales naturales por 

comunidades de cultivos homogéneos (o monocultivos). Por lo tanto, las características 

inherentes de autorregulación de las comunidades naturales se han perdido (Nicholls y 

Altieri, 2015; Altieri y Nicholls, 2007). En aquellos casos en que la modificación es severa 

en estas comunidades, más graves y frecuentes son los desequilibrios ecológicos 

(Nicholls et al. 2015). Para la conservación de la biodiversidad en medios agrícolas, es 

deseable convertir este modelo de agricultura convencional a un modelo de 

agroecosistemas basado en los atributos de la agricultura tradicional. El modelo de 

conservación de la biodiversidad bajo una planeación estratégica que se propone se 

encuentra basado en la biología de la conservación y la agroecología. 

De acuerdo con Altieri y Nicholls (2012), la agroecología es “una ciencia aplicada que 

utiliza principios ecológicos para optimizar los sistemas campesinos y para desarrollar 

agroecosistemas sustentables nuevos, donde los insumos externos son reemplazados 

por procesos naturales”. Los agroecosistemas son sistemas ecológicos asociados a 

variables socioeconómicas, los cuales tienen como objetivo la producción de bienes y 

servicios (Lattuca et al., 2019). Cabe destacar que, esta ciencia está arraigada en los 

principios ecológicos de la agricultura tradicional como el manejo del suelo, agua y 

biodiversidad (Altieri y Nicholls, 2007). 

Estas características le confieren a la agroecología los atributos necesarios para convertir 

los sistemas convencionales de producción a sistemas diversificados y autosuficientes 

que contribuyan a la conservación de la biodiversidad (Altieri y Nicholls, 2007). No 

obstante, es necesario señalar que dicha transición es compleja, ya que el proceso está 

articulado entre la escala en que se actúa (p.j. granjas, comunidades locales o territorios) 

y los entornos sociales, económicos, tecnológicos, culturales, políticos y ecológicos que 

lo afectan. Por lo tanto, la transición no sólo se da dentro de la granja sino en la 

comunidad. Así que, durante la planificación, será necesario considerar tres aspectos 

claves: las características estructurales del agroecosistema, las características de los 

productores y los factores externos condicionantes (Marasas et al. 2015). 
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De acuerdo con Nicholls et al. (2015), se pueden aplicar principios y prácticas 

agroecológicas para la conversión y el rediseño de sistemas agrícolas. En el cuadro 3 se 

muestran los principios, las prácticas y las estrategias promovidas por estos autores para 

obtener la conversión. En síntesis, estos principios promueven la biodiversidad funcional 

para fortalecer dichas funciones dentro del agroecosistema, lo cual permite a los 

agricultores eliminar gradualmente los insumos de la agricultura convencional. 

Para llevar a cabo la conversión de las zonas agrícolas se deberá llevar a cabo un 

proceso de transición de tres fases (Altieri y Nicholls, 2007; McRae et al. 1990): 

1. Incrementar la eficiencia. Eliminación progresiva de insumos agroquímicos mediante 

la racionalización de los insumos externos, el manejo integrado de plagas o el manejo 

integrado de la fertilidad del suelo y el calendario de operaciones. 

2. Sustitución. La sustitución de insumos sintéticos por otros insumos ambientalmente 

benignos (insecticidas botánicos o insecticidas microbianos, biofertilizantes, u otras 

prácticas). 

3. Rediseño. Gestión para la diversificación del ensamblaje vegetal y/o animal, para 

favorecer las sinergias, de modo que el agroecosistema pueda patrocinar su propia 

fertilidad del suelo, la regulación natural de plagas y la productividad de los cultivos sin 

necesidad de insumos externos. 

 
Cuadro 3. Principios y prácticas para la conversión agrícola. Elaborado con datos de 

Nicholls et al. (2015). 

Principios Procesos Prácticas agrícolas 

1. Mejorar el reciclaje de 

biomasa, con el fin de 

optimizar la 

descomposición de la 

materia orgánica y el ciclo 

de nutrientes a través del 

- Aumentar la diversidad 

arriba y abajo del suelo 

 
- Incrementar la 

producción de biomasa y 

el contenido de materia 

Rotación de cultivos 

Aplicación de estiércoles o 

composta 

Cultivos de cobertura 

Mulching 
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tiempo orgánica del suelo 

 
 

- Uso eficiente de los 

nutrientes del suelo, 

agua, energía solar, 

semillas, los organismos 

del suelo, polinizadores y 

enemigos naturales 

 
- Mejoramiento de la 

complementariedad 

funcional y las 

interacciones entre suelo, 

cultivos y componentes 

bióticos. 

Cultivos intercalados 

Agroforestería 

Integración animal 

2. Fortalecer el sistema 

inmunológico de los 

sistemas agrícolas 

mediante el mejoramiento 

de la biodiversidad 

funcional (enemigos 

naturales, antagonistas, 

etc.) mediante la creación 

de hábitats adecuados 

Cultivos de cobertura 

Uso de insecticidas 

microbianos y/o botánicos 

Uso de flores atrayentes 

Cercas vivas 

Cultivos intercalados 

Agroforestería 

3. Proporcionar las 

condiciones del suelo más 

favorables para el 

crecimiento de las plantas, 

en particular mediante la 

adición de materia 

orgánica y el aumento de 

la actividad biológica del 

suelo 

Aplicación de estiércoles o 

composta 

Cultivos de cobertura 

Acolchado 

Rotación de cultivos 

Cercas vivas 

Cultivos intercalados 

Agroforestería 

Integración animal 

4. Minimizar las pérdidas Cultivos de cobertura 
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de energía, agua, 

nutrientes y recursos 

genéticos mediante el 

mejoramiento, 

conservación y 

regeneración de los 

recursos suelo y agua y 

biodiversidad agrícola 

 Acolchado 

Rotación de cultivos 

Cultivos intercalados 

Agroforestería 

Integración animal 

5. Diversificación de 

especies y de recursos 

genéticos en el 

agroecosistema a través 

del tiempo, espacio y 

paisaje 

Cultivos de cobertura 

Rotación de cultivos 

Uso de flores atrayentes 

Cercas vivas 

Cultivos intercalados 

Agroforestería 

Integración animal 

6. Aumentar las 

interacciones biológicas y 

las sinergias entre los 

componentes de la 

diversidad biológica 

agrícola, promoviendo así 

los procesos y servicios 

ecológicos claves 

Cultivos de cobertura 

Uso de flores atrayentes 

Cercas vivas 

Cultivos intercalados 

Agroforestería 

Integración animal 
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Autores como Lattuca y colaboradores (2019), recomiendan realizar la conversión en dos 

etapas: la etapa de transición y la etapa de rediseño, incluyen seis procesos en cada 

etapa: 

- Crear condiciones favorables para que el agroecosistema funcione (construir un 

sistema inmunitario). 

- Mejorar el suelo. 

- Realizar una sustitución de insumos (fito-estimulantes, fertilizantes orgánicos, 

bacterias simbióticas como fungicida y promotores del crecimiento, insecticidas 

ecológicos, etc). 

- Fomentar la biodiversidad. 

- Minimizar las entradas al sistema. 

- Realizar cultivos asociados, cultivos de cobertura multi-especies, bordes 

(corredores biológicos), incorporación de especies arbóreas y arbustivas en el 

perímetro. 

Y para la etapa de rediseño recomiendan: 

- Transformar la estructura y funcionamiento del agroecosistema (optimizar 

procesos claves). 

- Restablecer relaciones funcionales y complementarias entre los diversos 

componentes del agroecosistema. 

- Aumentar la producción de biomasa y el contenido de materia orgánica del suelo. 

- Mejorar la calidad del suelo (fomento de hongos asociados con las raíces que 

aumenten la absorción de nutrientes, optimizar el aprovechamiento de los recursos 

hídricos, ganancia de suelo y protección de enfermedades). 

- No utilizar agroquímicos ya que eliminan organismos vivos en el agroecosistema 

que son necesarios para que este se encuentre equilibrado. 

- Plantear laboreos mínimos con implementos de corte vertical (sólo cuando las 

condiciones del terreno así lo requieran) o siembra directa. 

 
Finalmente, Altieri y Nicholls (2007) recomiendan el uso de indicadores para monitorear 

las acciones de conservación realizadas sobre el agroecosistema. Se deberán elegir 

indicadores que no sean sólo locales, ya que estos dificultan su aplicación en otras 
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granjas que poseen diferencias de manejo, nivel económico o posición en el paisaje 

(como presencia de lombrices, etc). Por ejemplo, algunos indicadores para dar 

seguimiento a la calidad del suelo son: estructura y textura, compactación e infiltración, 

profundidad del suelo, estado de residuos, color, olor, actividad biológica, erosión, 

cobertura del suelo, desarrollo de raíces y retención de humedad. Otros indicadores para 

dar seguimiento a la salud del cultivo son: apariencia del cultivo, nivel de incidencia de 

enfermedades, tolerancia de cultivo al estrés y malezas, crecimiento del cultivo y raíces 

y rendimiento potencial. Al final, gracias a estos indicadores, se obtiene el promedio de 

calidad del suelo o de salud del cultivo, mediante la sumatoria de los valores obtenidos 

por cada indicador y su división entre el número de indicadores. Lo cual contribuye al 

seguimiento de los resultados, que, como vimos en capítulos pasados, ayuda a tomar 

decisiones, ya sea para replantear las acciones de conservación o para corroborar que 

efectivamente el plan conduce al logro de los objetivos. 

Además de la visión administrativa y técnica (tratadas en los capítulos anteriores), la 

visión agroecológica proporciona numerosas ventajas al proceso de planificación para la 

conservación de la biodiversidad. Primero, las prácticas de la agroecología consideran 

algunas prioridades de la biología de la conservación de forma intrínseca, por ejemplo la 

funcionalidad de la biodiversidad, los procesos naturales de regulación y el enfoque de 

hábitat. Segundo, la agroecología es interdisciplinaria, aún más que la biología de la 

conservación, si consideramos que además de la dimensión ecológica, social y 

económica, la agroecología también toma en cuenta la dimensión cultural, política y 

tecnológica. Esto nutre el proceso de planificación y permite diseñar estrategias más 

aproximadas a la realidad, es decir, tomar decisiones con un nivel de incertidumbre menor 

como sugiere la biología de la conservación. Tercero, el método de conversión 

agroecológica restaura sitios donde se generaron profundos desequilibrios ecológicos sin 

entrar en conflicto con el desarrollo social. Y, finalmente, los indicadores utilizados para 

la conversión agroecológica pueden ser replicados a diferentes escalas y son favorables 

para la permanencia de la biodiversidad y la diversificación, por ejemplo los indicadores 

de la calidad del suelo. 
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CAPÍTULO 4. PLANIFICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN BIOLÓGICA EN MEDIOS 

AGRÍCOLAS 

El contexto de la planificación varía según el área de estudio, pues presentan escalas, 

sociedades, culturas, economías, especies y amenazas únicas y dinámicas. Si estas 

realidades no se articulan adecuadamente en el proceso de planificación se corre el 

riesgo de que las decisiones de conservación sean ineficaces (Pressey et al, 2007). Se 

presenta, entonces, el reto de integrar en los proyectos de conservación biológica los 

aspectos teóricos administrativos, técnicos biológicos y agrícolas mencionados en los 

capítulos anteriores. Lo cual significa articular la técnica con la práctica, o bien la 

formulación con las acciones y, así alcanzar una planificación estratégica, transparente 

en los resultados, prospectiva, que priorice la función, los procesos y los elementos 

vulnerables de la biodiversidad, y que además parta del saber campesino e integre 

prácticas agrícolas justas y sostenibles. 

En este capítulo se exponen cuatro estudios de caso en medios agrícolas de diferentes 

países con la finalidad de introducir una visión práctica de la planificación para la 

conservación biológica. Se presenta un análisis de acuerdo con la escala que trabajaron, 

la duración del proyecto, la metodología y estrategias de conservación biológica que 

emplearon, los indicadores que utilizaron y los resultados que obtuvieron. Finalmente, 

también se analiza la inversión económica de algunos estudios de caso. 

4.1 ESTUDIOS DE CASO A NIVEL GRANJA 

4.1.1 DIAGNÓSTICO HOLÍSTICO PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA CREACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

Proyecto: Establecimiento de producción hortícola en el parque Pereyra, Cinturón 

Hortícola de La Plata (Marasas et al. 2015). 

País: Argentina 

Contexto: Comunidades en situación de conflicto por territorio 

Escala: Granja 

Duración: 10 años (largo plazo) 

Método: Molino 
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El método consistió en describir tres criterios dentro de una granja: la estructura del 

agroecosistema, el conocimiento local ambiental y los factores contextuales. Esto se llevó 

a cabo a través de la imagen de un molino de 13 aspas (en movimiento y sin 

jerarquización) que se presentan en la figura 5; cada aspa simboliza un atributo 

estructural relevante del agroecosistema para la transición: 

1. Tipo de actividad productiva 

2. Diversidad espacial cultivada y espontánea 

3. Organización temporal de la diversidad 

4. Existencia de ambientes semi-naturales en el predio 

5. Componentes de la agrodiversidad que brindan servicios ecosistémicos 

6. Plagas y enfermedades más frecuentes 

7. Estado de conservación del suelo 

8. Cantidad y composición de insumos agroquímicos utilizados 

9. Estado de los recursos hídricos y energéticos 

10. Infraestructura presente en el predio 

11. Tecnología empleada 

12. Situación en la que se encuentra la tenencia de la tierra 

13. Mano de obra utilizada 

 
En el centro del molino se encuentra el conocimiento ambiental local, que es de donde 

parten las aspas. En las áreas circundantes al molino, se encuentran los factores 

contextuales que influyen sobre los atributos estructurales y los conocimientos y 

decisiones del productor. Entre los factores contextuales se encuentran flechas rectas 

que simbolizan la interacción entre estos, mismos que suelen condicionarse entre sí. 

Entre los factores contextuales y los atributos estructurales se encuentran flechas curvas 

que representan la influencia de los factores sobre el agroecosistema. A través del 

tamaño de los elementos se representa la importancia relativa de cada uno en el proceso 

de la transición. 
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Figura 5. Relación de los atributos estructurales de un agroecosistema, el conocimiento 

ambiental local y los factores contextuales. Adaptado de Marasas et al. (2015). 

Gracias al método, se identificaron los aspectos ventajosos en el sitio (Figura 6), y durante 

10 años, se consolidó la producción agroecológica en el sitio, aprovechando las 

potencialidades ecológicas y productivas del sistema. Simultáneamente, se trabajó en la 

consolidación de la organización de productores y el fortalecimiento de la 

comercialización, que garantizaron la venta de la producción agroecológica. También, se 

cambiaron prácticas de manejo mediante espacios de intercambio de saberes 

acompañados por un técnico y las familias de la organización. Los resultados se muestran 

en la figura 7b, donde se aprecia que la mayoría de los atributos estructurales se 

normalizaron en tamaño. Para el logro de los resultados, los autores mencionan que 

fueron claves las fortalezas del área social y técnica, ya que estas ayudaron al 

crecimiento económico y a la mejoría de los atributos estructurales a lo largo del proceso. 
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Y finalmente, el método también permite visualizar las dimensiones que se encuentran 

aún debilitadas, por ejemplo, el área política y económica. 

 

 

Figura 6. A) Resultados de los elementos favorables al inicio del proceso de transición 

agroecológica. B) Resultados de los elementos fortalecidos durante el proceso de 

transición agroecológica. Adaptados de Marasas et al. (2015) 

En este estudio de caso se observa la aplicación de algunas etapas de la planificación 

estratégica para la conservación biológica. Por ejemplo, la identificación de actores clave 

y la inclusión del conocimiento campesino al proceso de planificación (una planificación 

participativa), la recolección de datos, el análisis de la realidad de forma interdisciplinaria, 

abarcando las dimensiones técnica, social, política y económica y el monitoreo de las 

acciones de conservación. A través del método del molino se visualizan gráficamente los 

aspectos positivos y negativos del agroecosistema, lo cual facilita la planificación y el 

diseño de estrategias de acuerdo con la realidad local. No obstante, solo se observa un 

principio de los ocho que sugieren Gordon et al. (2005) para la planificación de la 

conservación, que es el acompañamiento técnico. No se reporta ningún sistema de 

gestión, pero en los resultados se observa que las acciones implementadas 

proporcionaron una mejoría de acuerdo con el análisis del molino. 
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4.1.2 TRANSICIÓN DE SISTEMA GANADERO CONVENCIONAL A SISTEMA 

SILVOPASTORIL 

 
Proyecto: Producción agroecológica de leche en el trópico de altura: sinergia entre 

restauración ecológica y sistemas silvopastoriles (Lopera et al. 2015) 

País: Colombia 

Contexto: Fuerte deterioro de los suelos, conflictos de acceso al agua y pérdida de 

biodiversidad. 

Escala: Granja 

Duración: 1980 a 2016 (largo plazo) 

Método: Conversión de ganadería convencional a sistemas silvopastorales 

 
Lopera et al. (2015) muestran la aplicación de los principios agroecológicos para 

transformar el monocultivo de gramíneas en sistemas silvopastoriles variados. Lo cual, 

se obtuvo incorporaron árboles, arbustos forrajeros y una mayor diversidad de pastos. 

1. Aumento del reciclaje de biomasa 

2. Aumento de la actividad biológica y la materia orgánica 

3. Aumento de la diversidad de especies y la diversidad genética en el tiempo y el 

espacio 

4. Promoción de procesos y servicios mediante el aumento de las interacciones 

biológicas y los sinergismos entre componentes de biodiversidad. 

La transición se llevó a cabo en dos etapas, la etapa inicial de 1995 a 2011 y la etapa 

reciente de 2012 a 2016. Durante la primera etapa se integró la producción de leche y 

cerdos, se instaló un biodigestor de flujo continuo para el reciclaje de excretas y la 

producción de gas, se establecieron los primeros sistemas silvopastoriles de pasto kikuyo 

(Pennisetum clandestinum) con árboles fijadores de nitrógeno como sombra. Estos 

sistemas silvopastoriles con el tiempo se volvieron más complejos y dieron paso a dos 

nuevos sistemas, que ofrecen hábitat para las especies y control natural de plagas y 

ectoparásitos. El sistema silvopastoril intensivo, que es un arreglo agroforestal de varios 

estratos: diferentes pastos, arbustos para ramoneo y árboles. Y, el sistema 

agrosilvopastoril intensivo que es la producción agrícola en hileras intercaladas con los 
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arbustos forrajeros y la rotación de cultivos. Los autores hacen énfasis en que el adjetivo 

“intensivo” se refiere a la eficiencia de los procesos biológicos obtenida gracias a la 

aplicación de principios agroecológicos. 

Durante la segunda etapa, se hicieron cambios en el manejo de la ganadería de leche. 

Por ejemplo, en 2013 se redujo el tamaño de las áreas de pastoreo, se ajustaron las 

cargas animales para evitar el sobrepastoreo, se redujo la fertilización química de 548 a 

350 kg/ha/año. En 2014 se sustituyó el alimento concentrado comercial por una 

suplementación estratégica de maíz criollo molido de la región, se redujo aún más la 

fertilización química a 170 kg/ha/año y se inició la fertilización orgánica con 750 kg/ha/año 

de gallinaza, se sustituyeron productos químicos de control de ectoparásitos por 

productos biológicos y, finalmente, se redujo el uso de productos veterinarios para el 

control de endoparásitos. Después, en 2015, los fertilizantes químicos se reemplazaron 

totalmente por orgánicos (más de 800 kg /ha/año), también, la suplementación 

estratégica fue reemplazada por el maíz criollo producido en la finca y en la región. 

La evaluación del proceso de transición se midió cada semana de acuerdo con los 

siguientes criterios e indicadores: 

1. Producción de leche: registros de ordeño y venta de leche 

2. Calidad composicional de la leche: porcentajes de grasa y proteína 

3. Calidad microbiológica: Número de unidades formadores de colonia y recuento de 

células somáticas 

4. Seguridad alimentaria y balance energético de la finca: cantidades de insumos y 

productos que entraron y salieron del agroecosistema (anual), energía insumida y 

producida, proteína producida, número de personas que el predio alimenta con 

energía y número de personas que alimenta con proteína. 

En cuanto al cambio de uso de la tierra, para el 2016, el 46.9% del área de la granja 

estaba cubierto por bosques secundarios y ribereños, 7.9% de bancos mixtos de forrajes 

y huertos, 38.1% áreas de pastoreo distribuidas en monocultivos de pasto kikuyo, 

potreros con árboles dispersos en alta densidad, sistema silvopastoril intensivo y sistema 

agrosilvopastoril intensivo, y, 7.1% de infraestructura. 
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En cuanto a los cambios en el sistema ganadero de leche, entre 2005 y 2012, se 

utilizaban en promedio 800 kg/ha/año de fertilizante químico para un total de 16 vacas en 

producción, se utilizaban productos químicos para el control de ecto y endoparásitos y 

suplementación con concentrado comercial. La calidad de la leche era baja sobre todo 

por células asociadas a casos de mastitis, cuyo control exigían altas dosis de 

medicamentos veterinarios. El costo promedio de la producción de leche era de USD 

$0.228 por litro de leche y USD $0.244 por litro de precio de venta. No obstante, en 2015, 

a partir de la eliminación completa de la fertilización química, comenzaron a su vez 

cambios en la producción de la granja. Por ejemplo, la producción de leche aumentó y 

presentó una muy buena composición química y microbiológica, además, el costo de 

producción de leche bajó a USD $0.194 y el precio de venta subió a USD $0.312. Es 

decir, se consiguió mayor margen de ganancia a partir de una leche más saludable y de 

excelente calidad química y microbiológica. 

En cuanto al balance energético y seguridad alimentaria, el sistema agrosilvopastoril fue 

clave para mejorar la eficiencia del agroecosistema, ya que contribuyó a la seguridad 

alimentaria y la generación de nuevas interrelaciones. Así mismo, aumentó el número de 

personas que alimenta la granja con proteína y mejoró el balance energético. Y, 

finalmente, hubo un ahorro en la compra de alimentos en el mercado local de USD $51 

al mes. 

Finalmente, en cuanto a la conservación de la biodiversidad asociada, entre 2013 y 2014, 

el predio se comportó como un sistema medianamente complejo, pero, en 2015 pasó a 

ser un sistema complejo. Además, en 2014, el cultivo intercalado y la rotación aumentó 

la biodiversidad productiva y la biodiversidad funcional asociada, así como redujo la 

biodiversidad nociva asociada. Por ejemplo, no se alcanzó el umbral de daño económico 

en ninguno de los cuatro sistemas, tampoco fue necesario aplicar ninguna medida de 

control. Se alcanzó el 75% de calidad óptima para el consumo de las vacas, incluyendo 

al monocultivo de pasto kikuyo. La eficiencia energética fluctuó a lo largo de los años, 

obteniendo un balance positivo en 2015 tras la consolidación del sistema 

agrosilvopastoril. 
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En este estudio de caso se consideraron algunos principios de la planificación para la 

conservación de la biodiversidad como el enfoque de hábitat y la funcionalidad de la 

biodiversidad. También se aplicaron algunas etapas de la planificación y gestión basada 

en resultados como la recolección de datos y uso de indicadores para el seguimiento de 

los resultados, el monitoreo de la efectividad y la priorización de áreas destinadas a la 

conservación. 

En los dos estudios de caso presentados se observan similitudes, por ejemplo, ambos 

son proyectos participativos y con fines de investigación. Los proyectos de investigación 

son financiados por centros de investigación o bien por los propios investigadores y 

suelen tener una larga duración y desarrollarse a una escala local. Estos proyectos 

destacan por ser de largo plazo y focalizados a una sola granja. También se observa una 

amplia variedad de indicadores empleados, principalmente de interés agroecológico. En 

ninguno de los estudios se menciona la cantidad de gente que trabajó en el proyecto ni 

sus funciones, tampoco sus objetivos de conservación biológica, ni la consideración de 

las especies vulnerables o endémicas como una prioridad de conservación. 

4.2 ESTUDIOS DE CASO A NIVEL CUENCA O REGIÓN 

4.2.1 PROYECTO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 
Los estudios de caso mencionados anteriormente se llevaron a cabo en Latinoamérica, 

donde la realidad agrícola es muy diferente a la realidad de la Unión Europea. La 

agricultura ecológica tiene una gran influencia en el mundo, especialmente en los países 

europeos. Y, aunque son diferentes en el impacto socioeconómico, ya que la agricultura 

ecológica obtiene menores rendimientos, pero precios más altos, son semejantes en el 

impacto sobre la biodiversidad (Guzmán y Morales, 2012), por lo que se considerará en 

este apartado para rescatar algunos elementos de la planificación como la creación de 

materiales, la implementación de campañas y la innovación en los canales de 

comercialización. 

Proyecto: Agricultura ecológica, fuente de empleo rural AEFER (AEFER, 2008-2010) 

País: España (Andalucía, Asturias, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana). 

Duración: 2 años (corto plazo) 

Financiación: 466 000 euros 
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El objetivo del proyecto fue fomentar la sostenibilidad de los sistemas agrarios y mejorar 

la calidad de los trabajadores a través de la agricultura ecológica mediante la 

diversificación y ampliación de sus actividades 

Los actores participantes del proyecto fueron agricultores convencionales, trabajadores 

de agricultura ecológica y trabajadores y elaboradores de agroindustrias ecológicas, 

asesores agrícolas, profesionales de la educación, animadores de desarrollo rural, 

técnicos agrónomos y autónomos que apoyan proyectos de conservación ambiental en 

el medio rural y que están en contacto con la población objetivo. 

En total, se desarrollaron 27 acciones dirigidas a 6700 destinatarios. El proyecto inició 

con una campaña de información y comunicación para informar sobre las ventajas y 

beneficios de la agricultura ecológica a través de charlas informativas y visitas a fincas 

ecológicas en distintas comarcas y municipios. Posteriormente se impartieron 12 cursos 

presenciales y dos cursos a distancia a casi 360 agricultores sobre agricultura ecológica, 

biodiversidad y sostenibilidad del entorno agrícola. 

También, se implementó un servicio de asesoramiento, en el cual, cerca de 500 

agricultores fueron acompañados en el proceso de conversión. Consistió en la orientación 

particular de un técnico-animador por cada granja, creación de un consejo consultivo 

compuesto por expertos en agricultura ecológica y la elaboración de una guía con 

preguntas clave para la conversión agraria. 

Además, se realizaron dos jornadas técnicas acerca de la biodiversidad y semillas en 

agricultura ecológica, y la comercialización y canales cortos de producción agroecológica. 

Dos estudios sobre uso de semillas y recursos genéticos en agricultura ecológica y sobre 

propuestas agroecológicas de gestión de recursos naturales. 

Finalmente, se creó una guía sobre paisajes culturales y agrícolas en Tierra de Íberos y 

una página web para facilitar información útil sobre el proyecto y para servir de soporte 

al observatorio de precios y empleos verdes. El observatorio se creó con la finalidad de 

facilitar información sobre niveles de precios de productos de agricultura ecológica, 

información sobre servicios para la producción ecológica y sobre estudios y estadísticas 

vinculados al mercado y a la comercialización. 
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En cuanto a la capacitación local, se capacitó a 286 trabajadores de Andalucía, Asturias, 

Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana. De los cuales, el 83% pertenecían a 

colectivos prioritarios como son, adultos mayores de 45 años, trabajadores de zonas 

rurales, despobladas y áreas protegidas, trabajadores de actividades económicas 

vinculadas al medio ambiente y mujeres. Ordenados de mayor a menor porcentaje. 

En cuanto a la difusión de la agricultura ecológica, se obtuvieron más de 1 000 

destinatarios de la campaña de concienciación “Bueno para ti, bueno para la tierra. 

Ventajas y beneficios de la agricultura ecológica para el productor”. También, se crearon 

20 empresas agropecuarias ecológicas y se convirtieron 310 empresas agropecuarias a 

la producción ecológica. 

En cuanto a los resultados ambientales, se convirtieron 112 000 ha al método ecológico 

en la mitad del periodo de ejecución. Lo cual supone la reducción de la contaminación 

atmosférica y de aguas subterráneas por uso de pesticidas sintéticos y fertilizantes 

nitrogenados, así como el refuerzo de la biodiversidad cultivada en esa superficie y la 

mejora de la calidad del suelo. 

Finalmente, representó una innovación el observatorio de precios de alimentos 

ecológicos, pues esta herramienta no existía en España. Los autores del proyecto hacen 

énfasis en que fue clave la disposición de las autoridades municipales, las empresas y 

cooperativas del sector y la participación de los colaboradores con ponencias o dando 

difusión a las acciones o apoyando los contenidos técnicos y el diseño de las acciones. 

En este estudio de caso se aplicó el principio de la conservación biológica de 

aprovechamiento de la opinión de los expertos. Además, llevaron a cabo algunas etapas 

de la planificación para la conservación biológica como son la identificación de actores 

claves, el establecimiento de metas de conservación, la ejecución del plan y el monitoreo 

de las acciones de conservación. Aunque no mencionan los indicadores que utilizaron, 

de acuerdo con sus resultados, podemos inferir que el único indicador relacionado con la 

conservación era la superficie total convertida a la agricultura ecológica, los demás 

indicadores están relacionados con la formación de los agricultores y el alcance del 

proyecto. No obstante, cabe destacar que este proyecto alcanzó una mayor cantidad de 

granjas y agricultores y obtuvo productos tales como estudios, guías, página web con 
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observatorio de precios y campañas de sensibilización. Este tipo de productos son útiles 

si lo que se busca es abarcar e influir en un nivel regional, ya que tienen la facilidad de 

replicarse y difundirse. De igual forma, este tipo de productos, no se ven fácilmente en 

proyectos de investigación, pero también son un tipo de productos que promueve la 

gestión basada en resultados. Es decir, productos que generen un efecto a corto y 

mediano plazo y un impacto a largo plazo. 

4.2.2 RECUPERACIÓN HÍDRICA Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES 

 
Proyecto: Desarrollo de las aguas superficiales y gestión de los recursos naturales de la 

cuenca hidrográfica de Térékolé, Kolimbié y el lago Magui (TKLM) (Burger, et al. 2013) 

País: Tres municipios del norte de la región de Kayes, Malí. 

Duración: De 2007 a 2011 (mediano plazo) 

Contexto: Desertificación y degradación ambiental 

El objetivo del programa era mejorar, asegurar y valorizar el potencial agrosilvopastoril 

del TKML, mediante prácticas respetuosas con el ambiente. Así mismo, contribuir a la 

preservación y el desarrollo de los recursos naturales de la región de Kayes, mejorar la 

seguridad alimentaria y reforzar la gobernanza local. 

Se utilizó la matriz FODA para detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas frente a las prácticas agroecológicas. Dentro de las fortalezas, identificaron: 

asegurar el acceso a factores de producción (tierra, agua e insumos) para los más 

vulnerables, fuerte vínculo con los servicios desconcentrados del estado y las entidades 

descentralizadas, aplicación de métodos que permitan la participación de habitantes de 

las aldeas en los procesos de diagnóstico, seguimiento y consulta con la comuna para 

identificar soluciones a los problemas de desarrollo. En las oportunidades, identificaron 

la motivación de la gente por participar en el desarrollo de las aguas superficiales y la 

gestión de los recursos naturales para combatir la inseguridad alimentaria, los 

funcionarios elegidos se sienten implicados en los problemas. En las debilidades, 

identificaron escasa capacidad de los municipios para movilizar recursos (humanos y 

financieros), tasa de analfabetismo muy alta en la zona, zona de intervención sin litoral, 

la mayoría de los productores necesitan un soporte técnico. Y, en las amenazas 

identificaron proyectos anteriores desarrollados por personas extranjeras sin la 
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participación de los habitantes locales y sin un mantenimiento sostenible, profunda 

degradación de la tierra, sequías, escasez de lluvias, riesgo de rechazo del proyecto por 

ineficiencia de los trabajos anteriores. 

En conclusión, se menciona que el proyecto tiene un enfoque agroecológico porque 

procura la seguridad alimentaria, la seguridad en la tenencia de la tierra y la autonomía 

de una gran parte de la población local, además, pretende garantizar una participación y 

empoderamiento de la población durante el proceso. 

Posteriormente, se llevó a cabo la creación de órganos de consulta comunales, 

interaldeanos y de los pueblos, se realizaron diagnósticos territoriales participativos de 

los recursos naturales y la identificación de áreas y acciones prioritarias por parte de los 

actores locales. Además, se divulgaron las técnicas de conservación del agua y del suelo, 

las principales adaptadas al contexto local fueron: dopadé (sembradora multifuncional), 

cordones de piedra, cultivos según las curvas de nivel de media luna. Simultáneamente 

a la conservación del agua, se realizaron técnicas de producción de cultivos de cereales 

(recesión y pluviometría), cultivos hortícolas (formación de camas, siembra, 

mantenimiento de cultivos, tratamientos, etc) y la introducción de nuevas variedades 

adaptadas a los desarrollos hidroagrícolas (cultivo de arroz). 

En la figura 7, se visualizan los resultados globales del proyecto. En cuanto a los 

resultados ecológicos, se observó una recarga de las aguas subterráneas en todos los 

sitios controlados (aumento de la altura de la columna, etc.), una recarga de agua en los 

pozos del 10 al 40% entre 2008 y 2009, y del 37 al 54% entre 2008 y 2010 para los meses 

de enero a marzo. Otros resultados ecológicos fueron la reforestación de 6 ha, también 

3 ha de bosque en funcionamiento, 2 escuelas y 3 perímetros de huerto cercados con 

setos. 

En cuanto a los resultados socioeconómicos, el proyecto ha permitido aumentar los 

cultivos de contra-estación desarrollando 20 ha en 2009 y 58.5 ha en 2010. La 

introducción de horticultura en zonas desarrolladas 5,47 ha en 2009 y 7.4 ha en 2010. 

También, la superficie de cultivo de cereales de secano aumentó (41% de la superficie 

desarrollada en 2009 y 47% en 2010). Los rendimientos medios varían entre 1.054 kg/ha 

y 2.280 kg/ha. La diversificación agrícola ha incluido el arroz, los cultivos de recesión por 
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inundación, la horticultura, el camote y la arboricultura. La producción de pescado mejoró 

y se aseguraron los ingresos. Finalmente, las mujeres y familias más vulnerables tienen 

acceso a la tierra, ya que se les asignaron 10.5 ha. Y, 357 familias tienen acceso seguro 

a una parcela productiva tras la redistribución de la tierra. Disminuyeron los conflictos por 

la explotación de los recursos. 

Un aspecto clave para el logro de los objetivos son asegurar el acceso a los factores de 

producción, vinculación con servicios descentralizados del estado, la aplicación de 

métodos que permitan la participación de todas las personas afectadas por el proyecto, 

garantizando a la par la fiabilidad técnica del diagnóstico y el seguimiento, y finalmente, 

la proximidad y animación. 

 
Figura 7. Comparación de la situación inicial (azul) con la situación final (rojo) según los 

Indicadores del proyecto: 1- Valoración del saber hacer y los recursos locales, 2- Acceso 

y control de la tierra, 3- Acceso y control del agua, 4- fertilidad del suelo, 5- nivel 

cuantitativo de producción, 6- calidad de la producción, 7- aumento de ingresos, 8- 

autonomía de las poblaciones, 9- gobernanza local, 10- seguridad alimentaria local, 11- 

seguridad alimentaria de las familias agrícolas y 12- biodiversidad. Obtenido de Burger 

et al. (2013). 
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En este estudio de caso se utilizaron más principios para la conservación biológica y 

etapas de planificación para la conservación, que en el resto de los estudios de caso 

presentados en la escala local y regional. Por ejemplo, se considera la funcionalidad de 

la biodiversidad, la opinión de los expertos, la visión de cuenca hidrográfica y la 

identificación de áreas prioritarias de conservación mediante métodos participativos. De 

igual manera, se aplicaron las etapas de identificación de actores claves, recolección de 

datos, uso de indicadores para el seguimiento de resultados, establecimiento de 

objetivos, priorización de áreas, ejecución del plan de acción y monitoreo. 

En los dos estudios de caso presentados a escala regional se observan similitudes en 

cuanto a la temporalidad, el primer estudio fue de corto plazo y el segundo de mediano 

plazo. Los proyectos sin fines de investigación están sujetos al financiamiento de otras 

instancias a través de convocatorias con duración específica y para el logro de sus 

propios objetivos organizacionales, a menudo estas instancias exigen trabajar a una 

escala regional. Otra similitud es que este tipo de proyectos reportan sus objetivos y 

resultados en memorias de trabajo de su organización, lo cual es diferente a los proyectos 

de investigación que reportan los resultados en revistas científicas, congresos y demás 

medios de comunicación de la ciencia. 

En cuanto a los indicadores, se observa una marcada diferencia entre el primer estudio 

de caso presentado a escala regional y el segundo estudio de caso, pues el primero no 

presenta sus indicadores, mientras que el segundo presenta 12 indicadores de interés 

ecológico, agrícola y social. Aunque los objetivos del primer proyecto eran principalmente 

de capacitación y difusión, es impórtate destacar que la ausencia de indicadores en el 

proceso de planificación hace imposible verificar el alcance real de las acciones de 

conservación al concluir el proyecto, tal como se sugiere en el capítulo 1. 

4.3 MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA PLANIFICACIÓN 

 
Como se comentó en el primer y segundo capítulo, generalmente, la planificación 

depende o está sujeta de una cantidad de recursos financieros limitados. Y como se 

observó en los estudios de caso mencionados en este capítulo, la temporalidad de los 

proyectos también está sujeta a los recursos financieros. Por lo que, en este apartado se 

expondrán cuatro tipos de financiamiento estratégico según Capote y Torres (2018): 
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1. El monofinanciamiento es cuando se utiliza una sola fuente de financiamiento. La 

cual es seleccionada a conveniencia de la organización y para que cubra el monto 

necesario para el desarrollo del proyecto. 

2. El cofinanciamiento se basa en varias fuentes de financiamiento para el desarrollo 

del proyecto. Es decir, se combinan los ingresos del presupuesto con la 

cooperación y contribución de otras fuentes identificadas. Generalmente, este tipo 

de financiamiento posibilita el desarrollo de proyectos grandes que no pueden ser 

financiados por una sola fuente. 

3. El financiamiento intermunicipal agrupa los recursos de varios municipios con 

características o intereses comunes para ejecutar programas de desarrollo que los 

vinculan. Visión regional o provincial. 

4. El financiamiento interactoral articula actores locales con el objetivo de gestionar 

eficazmente los recursos con que cuentan de manera individual. Se basa en la 

colaboración para la puesta en marcha de un proyecto de interés común durante 

un periodo de tiempo determinado. Este financiamiento, relaciona a actores 

públicos y privados, donde cada uno ofrece algo con lo que cuenta o realiza. Así, 

se evita realizar gastos de forma individual, distribuyendo los gastos entre los 

diferentes actores. 

Otras alternativas financieras que proponen Capote y Torres (2018) son el 

microarrendamiento (microleasing), los presupuestos participativos, las licitaciones y las 

incubadoras de emprendimientos. 

Finalmente, Rodriguez (2013) plantea la recaudación de fondos colectiva (crowfunding) 

como otra alternativa, la cual surge a partir del recorte de las fuentes de financiación, el 

estrechamiento de canales privados de acceso al crédito y la caída de la inversión 

pública. Esta forma de financiamiento busca ser un movimiento social de implicación 

comunitaria y acción colectiva. Posee tres características principales que son, una base 

comunitaria masiva, el objetivo de obtener financiación para proyectos con esquemas 

jurídicos y económicos distintos y el empleo de la tecnología para la interacción e 

intermediación. 
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CONCLUSIÓN 

 
La planificación estratégica para la conservación biológica en medios agrícolas es un tipo 

de planificación interdisciplinaria, que requiere de un análisis de la realidad riguroso y 

participativo para el logro de los objetivos de conservación biológica, pues las acciones 

de conservación deben partir de los agricultores y de su saber local. 

En la práctica, es un reto integrar múltiples visiones de la planificación estratégica para 

la conservación de la biodiversidad en medios agrícolas. Un reto para su aplicación es la 

propia falta de integración de métodos de las diferentes disciplinas, a pesar de que la 

biología de la conservación es una ciencia interdisciplinaria, los formuladores y gestores 

de los planes requieren estar informados de los métodos de otras disciplinas o de las 

recomendaciones internacionales para llevarlos a la práctica. 

Las prioridades y principios de conservación en proyectos agroecológicos pueden ser 

muy variados en escalas y objetivos. Desde parcelas demostrativas o sitios claves hasta 

cuencas hidrográficas, grupos de agricultores de una región determinada, o las 

poblaciones de alguna especie prioritaria. En cualquiera de los casos, es difícil encontrar 

una planificación estratégica agroecológica que integre la gestión basada en resultados, 

junto con las prioridades y tendencias de conservación biológica mundial. 

La agroecología es una estrategia ventajosa en la planificación estratégica para la 

conservación biológica, ya que permite una alternancia entre la conservación y el uso. Al 

poseer principios, métodos y objetivos interdisciplinarios, los proyectos agroecológicos 

reflejan resultados de la misma índole, por ejemplo, convertir granjas convencionales a 

granjas agroecológicas tiene efectos sociales, culturales, políticos, económicos y 

ecológicos positivos implícitos. Al igual que se obtiene una amplia gama de productos o 

entregables como parcelas demostrativas, granjas convertidas, cooperativas formadas, 

empresas creadas, diagnósticos participativos, bases de datos, mapas de territorio, 

informes, entre muchos más. 

No es frecuente que los planes agroecológicos incluyan en sus objetivos la priorización 

de especies vulnerables, endémicas u objetivos irremplazables, posiblemente debido a 

la falta de conocimiento sobre la biología de las especies. Este proceso deberá ser 
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llevado a cabo desde la planificación estratégica a través de la recolección de datos y la 

asignación de indicadores. 

La elección de indicadores es fundamental para un proceso de planificación estratégica 

y gestión que se basa en la obtención de resultados. Una adecuada elección 

proporcionará transparencia y eficacia administrativa que es especialmente útil para la 

toma de decisiones. Aunque es común que los proyectos de conservación biológica 

presenten indicadores, también es posible encontrar proyectos que no los presenten, las 

razones pueden ser semejantes a la de las especies vulnerables, es decir, por un 

desconocimiento de su existencia o una falta de entrenamiento de los formuladores de 

los proyectos para la elección de los más adecuados. 

El método participativo es, sin duda, la lógica ideal para una planificación estratégica para 

la conservación biológica, especialmente en el contexto agroecológico. En este contexto 

se parte del conocimiento local del medio y los métodos de obtención de datos no tienen 

límites. Entre más participativos sean los métodos, más enriquecido será el análisis de la 

realidad y, por consecuencia, más confiables serán las estrategias y acciones de 

conservación. 

Es importante que los informes y artículos científicos derivados de los proyectos de 

conservación biológica y agroecología, mencionen los procedimientos de planificación 

estratégica y gestión que emplearon. Esto proporcionaría múltiples beneficios como la 

valorización de la planificación estratégica en el campo de la biología de la conservación, 

la unificación de métodos interdisciplinarios y la claridad de enfoques utilizados, lo cual, 

a su vez, permite que los proyectos sean replicables y que los esfuerzos realizados sean 

identificados como parte de la planificación estratégica 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Capacitar a los formuladores de programas o proyectos de conservación y 

agroecología en materia de planificación estratégica y gestión de proyectos basados en 

resultados. 

2. A pesar de la condición interdisciplinaria de la biología de la conservación y la 

agroecología, se recomienda incluir al menos un objetivo por cada dimensión (ecológico, 

social, económico, etc.) abordada en el programa o proyecto, y estos deberán estar 

acompañados de sus respectivas estrategias e indicadores para la obtención lógica de 

los resultados. 

3. Utilizar herramientas metodológicas como la del molino o el análisis FODA para la 

obtención de datos y análisis de la realidad. 

4. Integrar indicadores de biodiversidad en proyectos de conversión agroecológica, por 

ejemplo, especies vulnerables, endémicas u objetivos irremplazables. 

5. Integrar áreas prioritarias en proyectos de conservación biológica en medios agrícolas. 

Estas áreas prioritarias deberán considerar tanto las zonas intactas (cercanía) como las 

zonas afectadas por las prácticas agrícolas (zonas de intervención). 

6. Integrar la gestión basada en resultados en el proceso de planificación estratégica para 

la conservación biológica en medios agrícolas. 

7. Presentar informes explícitos de los procesos de planificación estratégica y gestión de 

proyectos de conservación biológica. 

8. Diseñar estrategias regionales colaborativas para lograr el cumplimiento de objetivos 

de largo alcance a lo largo del tiempo y una inversión económica compartida. 
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