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RESUMEN 

 
Se realizó un análisis bibliométrico de publicaciones sobre agroecología entre 2012 y 

2022, con el objetivo de explorar su relación con la educación y las potenciales 

oportunidades de investigación y enseñanza que este campo emergente puede ofrecer. 

Para la identificación de los artículos en las bases de datos, se emplearon las palabras 

clave: agroecología, enseñanza de las ciencias naturales y educación rural. Se 

seleccionaron un total de 122 artículos que cumplieron con los criterios establecidos. 

El análisis se estructuró en tres criterios fundamentales: el primero aborda las 

características generales de los artículos, que incluyen clasificación, país de origen, 

año de publicación e idioma; el segundo se centra en las áreas de investigación 

vinculadas a las publicaciones, así como en el factor de impacto de las revistas 

científicas, tanto nacionales como internacionales, y de los autores; el tercero examina 

los documentos que coinciden con las palabras claves seleccionadas para este estudio. 

Se concluye que la agroecología representa un campo emergente para la enseñanza de 

las ciencias naturales en contextos rurales, evidenciado por un crecimiento notable en 

el número de publicaciones en revistas científicas. Este incremento resalta el potencial 

de la agroecología como un área de estudio relevante y en expansión dentro de la 

educación científica. 

 
 

PALABRAS CLAVE: Indicadores bibliométricos, Agroecología, Educación, 

Investigación, Enseñanza, América Latina. 
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ABSTRACT 

A bibliometric analysis of publications on agroecology between 2012 and 2022 was 

carried out, with the aim of exploring their relationship with education and the 

potential research and teaching opportunities that this emerging field can offer. To 

identify the articles in the databases, the following keywords were used: agroecology, 

teaching of natural sciences and rural education. A total of 122 articles that met the 

established criteria were selected. The analysis was structured around three 

fundamental criteria: the first addresses the general characteristics of the articles, 

which include classification, country of origin, year of publication and language; the 

second focuses on the areas of research linked to publications, as well as on the impact 

factor of scientific journals, both national and international, and of the authors; the 

third examines the documents that match the keywords selected for this study. It is 

concluded that agroecology represents an emerging field for the teaching of natural 

sciences in rural contexts, evidenced by a notable growth in the number of publications 

in scientific journals. This increase highlights the potential of agroecology as a relevant 

and expanding area of study within science education. 

 
 
 

KEY WORDS: Bibliometric indicators, Agroecology, Education, Research, 

Teaching, Latin America. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día, la agroecología se ha establecido como un recurso esencial para comprender 

los desafíos presentes en el cultivo, especialmente en el de América Latina. En estos lugares 

donde la biodiversidad es amplia y las prácticas agrícolas están fuertemente en sintonía con las 

tradiciones culturales, la agroecología surge no solo como una alternativa distinta a la 

agricultura convencional, sino como una solución completa que busca fusionar aspectos 

ecológicos, sociales y económicos (Gliessman, 2018). En un mundo marcado por cambios, la 

agroecología, frente al cambio climático, la disminución de la biodiversidad y la ausencia de 

seguridad alimentaria ofrece una vía para la creación de sistemas agrícolas tanto sostenibles 

como robustos (Altieri, 2019). 

 
En los últimos años, el estudio en agroecología ha examinado un avanzado crecimiento 

notable, dando a notar un reciente interés en técnicas agrícolas que no solo persiguen 

incrementar la producción no solo en la justucia social y la preservación del medio ambiente. 

De acuerdo con una investigación de Méndez et al. (2016), se ha empezado a reconocer la 

agroecología en América Latina. como una disciplina que fusiona la ciencia agronómica con la 

ecología social, subrayando la relevancia de la implicación de la comunidad y el saber local. 

Este enfoque multidisciplinario ha facilitado la implementación de prácticas que no solo 

incrementan la productividad, sino que también robustecen las comunidades rurales. Uno de 

los métodos más destacados en la investigación agroecológica es la creación de sistemas de 

investigación y aprendizaje participativos de investigación y aprendizaje. 

 
Estos sistemas permiten que los agricultores y las poblacion locales se transformen en 

investigadores, construyendo con su saber y trayectoria en la puesta en marcha de prácticas 

agroecológicas (Klerkx & Proctor, 2013). Este modelo colaborativo no solo fortalece la 

comunicación entre los científicos y los productores, sino que también aplica la innovación y 

las prácticas a situaciones locales propios, aspecto en una nación tan previa como América 

Latina.No obstante, la investigación en agroecología presenta retos, a pesar del incremento en 

el interés y respaldo internacional, se presentan varios conflictos en ascenso que pueden 

dificultar la puesta en marcha de prácticas agroecológicas. La rivalidad por recursos, las 

estrategias agrícolas que impulsan la agricultura industrial y las tensiones entre distintos actores 

sociales son algunos de los conflictos que necesitan ser tratados (Rosset, 2017). Al cuestionar 

el paradigma agrícola tradicional, la agroecología frecuentemente se halla en la confluencia de 

intereses económicos, políticos y culturales que pueden provocar tensiones de gran magnitud. 
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Las tendencias en la investigación agroecológica en América Latina demuestran un 

estudio creciente de la importancia de implementar prácticas de agricultura sustentable que 

satisfagan las demandas de las comunidades locales. En años recientes, se ha notado un 

incremento en las investigaciones que tratan la agroecología desde un enfoque 

interdisciplinario. Esto implica la inclusión de conocimientos de ecología, sociología, economía 

y políticas públicas en la creación de sistemas agrícolas más sostenibles (González et al., 2018). 

 
En este marco, el propósito de este trabajo de titulación es examinar las tendencias 

presentes en la investigación agroecológica en América Latina, examinando las metodologías 

utilizadas y los problemas emergentes que surgen en este ámbito. Mediante un estudio crítico 

de la literatura actual y análisis de casos, se pretende reconocer las principales características. 

 
Los enfoques metodológicos son utilizados en la investigación agroecológica que 

reflejan la enseñanza de los sistemas en estudio. Uno de los enfoques más utilizados es el 

análisis de sistemas agroecológicos, que permite evaluar los componentes bióticos y abióticos, 

así como las dinámicas sociales y económicas que demuestran en la producción agrícola 

(Gliessman, 2018). Este enfoque sistémico es fundamental para entender cómo las prácticas 

agrícolas afectan nuestro planeta, la salud del suelo y la resiliencia de los agroecosistemas ante 

cambios ambientales. Otro enfoque metodológico relevante es la evaluación participativa de 

tecnologías agroecológicas. Este enfoque trabaja directamente con los agricultores para evaluar 

tecnologías que puedan demostrar la producción agrícola de manera sostenible. Según un 

estudio de Díaz & Barrios (2020), la evaluación participativa no solo accede a los agricultores 

probar nuevas ambitos, sino que también les brinda la oportunidad de expresar sus necesidades 

y oportunidades, lo cual es crucial para el éxito de cualquier intervención agroecológica. 

 
La investigación en agroecología también nos beneficia con muchas herramientas 

tecnológicas, como el uso de sistemas de información geográfica (SIG) y modelos de 

enseñanza, que pueden ayudar a visualizar la complejidad de los sistemas agroecológicos 

(López-Ridaura et al., 2016). 
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Problema: 

¿Cuáles son las tendencias actuales en la investigación agroecológica en América Latina, qué 

enfoques metodológicos se están utilizando y qué conflictos emergentes están afectando su 

implementación y aceptación en las comunidades locales? 

Objetivos 

Objetivo general: 

Realizar un análisis bibliométrico de la investigación en agroecología en América Latina para 

identificar las tendencias de producción científica, los enfoques metodológicos predominantes 

y los conflictos emergentes, con el fin de proporcionar una visión integral del desarrollo y las 

dinámicas de este campo en la región. 

Objetivos Específicos: 

• Determinar el crecimiento temporal de la producción científica en agroecología. 

• Identificar las instituciones y países más activos en la investigación agroecológica en 

América Latina. 
• Identificar las tendencias en la investigación agroecológica en América Latina. 
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REVISION DE LITERATURA 

La agroecología ha ganado una importancia significativa en las últimas décadas, tanto 

como disciplina científica como movimiento social, con un enfoque en la sostenibilidad, la 

soberanía alimentaria y la conservación de recursos naturales. El presente análisis bibliométrico 

busca examinar las tendencias de investigación en agroecología en América Latina, analizar los 

enfoques metodológicos predominantes y discutir los conflictos emergentes en la literatura 

existente. 

1.1 Tendencias de la Investigación en Agroecología en América Latina 
En la región latinoamericana, la agroecología ha sido promovida como un modelo 

alternativo para el desarrollo rural que prioriza la sostenibilidad y la inclusión social, 

diferenciándose del modelo agroindustrial predominante (Altieri, 2018). En la última década, 

las publicaciones científicas en agroecología han mostrado un crecimiento exponencial, con 

especial énfasis en la producción agrícola sostenible, la biodiversidad funcional y los sistemas 

agroforestales. Según un análisis bibliométrico realizado por Wezel et al. (2020), América 

Latina, y en particular Brasil, ha liderado la investigación científica en agroecología, 

representando una gran proporción de las publicaciones globales en este campo. 

Un estudio de Alzate et al. (2022) identificó que los temas más abordados en la literatura 

incluyen: la transición hacia la agricultura sostenible, la biodiversidad y los sistemas integrados 

de manejo de plagas, el manejo de recursos hídricos, y las prácticas de cultivo regenerativo. Las 

publicaciones en los últimos cinco años han enfatizado cada vez más los vínculos entre la 

agroecología y la justicia social, enfocándose en cómo los pequeños agricultores y las 

comunidades rurales pueden acceder a recursos y mercados bajo modelos agroecológicos 

(Altieri y Nicholls, 2020). 

1.2 Enfoques Metodológicos Predominantes 
Los enfoques metodológicos en la investigación agroecológica en América Latina son 

diversos, y reflejan la naturaleza interdisciplinaria de la agroecología como ciencia. Según un 

análisis de Montoya et al. (2019), la metodología cualitativa es predominante, especialmente 

en estudios que analizan la relación entre los actores sociales y la sostenibilidad de los sistemas 

de producción. Los estudios de caso y las investigaciones basadas en métodos participativos se 
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han vuelto fundamentales para captar las dinámicas sociales y ecológicas que caracterizan a los 

sistemas agroecológicos locales (Rosset et al., 2017). 

Una tendencia emergente en los últimos años ha sido la combinación de métodos 

cualitativos y cuantitativos, donde se integran datos sobre la productividad agrícola con análisis 

sociales y económicos para ofrecer una visión más holística de los sistemas agroecológicos 

(Nicholls et al., 2021). Esto ha permitido que las investigaciones en agroecología aborden una 

amplia gama de temas, desde la eficiencia ecológica hasta la equidad social en la distribución 

de los beneficios de las prácticas agroecológicas (Méndez et al., 2013). 

En términos bibliométricos, el uso de redes de co-citación y análisis de palabras clave 

ha sido fundamental para identificar las principales líneas de investigación y colaboración en 

agroecología (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Las publicaciones en revistas de acceso abierto 

y plataformas colaborativas como SciELO y Redalyc han facilitado la diseminación de 

investigaciones en este campo, incrementando el acceso a conocimientos agroecológicos en 

toda la región (Hernández et al., 2020). 

1.3 Conflictos Emergentes en la Agroecología Latinoamericana 
La agroecología en América Latina enfrenta múltiples desafíos y conflictos, algunos de 

los cuales son inherentes a la lucha por un modelo agrícola más inclusivo y sostenible. Uno de 

los principales conflictos es la confrontación entre el modelo agroecológico y el modelo 

agroindustrial, que sigue siendo predominante en muchos países de la región. Altieri y Nicholls 

(2020) argumentan que los intereses económicos vinculados a la agroindustria y las políticas 

públicas que favorecen a las grandes corporaciones agrícolas son barreras importantes para la 

expansión de la agroecología. 

Otro conflicto emergente está relacionado con la institucionalización de la agroecología. 

A medida que los gobiernos y organizaciones internacionales comienzan a adoptar principios 

agroecológicos, surge un debate sobre cómo se están implementando estas políticas y si 

realmente representan los principios fundacionales de la agroecología. Según Giraldo y Rosset 

(2018), existe el riesgo de que la institucionalización de la agroecología diluya sus principios 

transformadores, limitándose a una serie de prácticas agrícolas sostenibles sin considerar el 

componente social y político. 
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La privatización del conocimiento agroecológico es otro conflicto emergente. La 

producción de semillas nativas y la protección del conocimiento tradicional son aspectos 

fundamentales de la agroecología, pero están siendo amenazados por patentes y derechos de 

propiedad intelectual que favorecen a grandes corporaciones (Sevilla Guzmán y Woodgate, 

2013). Esto crea tensiones entre los intereses corporativos y las comunidades rurales que buscan 

mantener su soberanía alimentaria y control sobre los recursos genéticos. 

1.4 Desafíos y Oportunidades Futuras 
El análisis bibliométrico sugiere que el futuro de la agroecología en América Latina 

dependerá de su capacidad para integrar más efectivamente las ciencias ecológicas con los 

movimientos sociales. Como argumentan Gliessman (2016) y Rosset et al. (2017), la 

agroecología debe mantener su enfoque transformador, promoviendo cambios estructurales en 

los sistemas alimentarios y agrícolas, al tiempo que fomenta la justicia social y económica. El 

acceso a los mercados locales, la mejora de políticas públicas y la creación de redes de 

intercambio de conocimientos entre productores y científicos agroecológicos son elementos 

clave para el avance de la agroecología en la región (Nicholls et al., 2021). 

Además, la creciente atención hacia los sistemas agroforestales y la agricultura 

regenerativa ofrece oportunidades para expandir la agroecología en diferentes contextos 

ecológicos, desde los Andes hasta la Amazonía (Alzate et al., 2022). Sin embargo, será crucial 

abordar los conflictos emergentes relacionados con la institucionalización y la comercialización 

de prácticas agroecológicas para asegurar que estas mantengan su enfoque en la justicia social 

y la sostenibilidad ambiental. 

1.5 Redes de Colaboración y Producción Científica en Agroecología en 
América Latina 

La investigación en agroecología en América Latina ha estado marcada por la creación 

de redes de colaboración tanto a nivel nacional como internacional. Estas redes han facilitado 

la generación y difusión del conocimiento agroecológico entre científicos, agricultores y 

organizaciones no gubernamentales. Iniciativas como la Red Iberoamericana de Agroecología 

para el Desarrollo de Sistemas Agrícolas Resilientes al Cambio Climático (REDAGRES) y la 

Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) han jugado un papel crucial 
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en la articulación de esfuerzos y en la consolidación de la agroecología como un campo 

científico en expansión (Machado et al., 2021). 

 

 
Estas redes también han fomentado una mayor visibilidad de las investigaciones 

realizadas en América Latina en revistas internacionales. Según Machado et al. (2021), la 

colaboración científica en la región ha aumentado significativamente, lo que ha contribuido a 

la diversificación de los enfoques agroecológicos y a la inclusión de perspectivas locales en los 

debates globales sobre sostenibilidad. 

1.6. Impacto de la Agroecología en las Políticas Públicas en América 
Latina La agroecología 

Ha empezado a influir en las políticas públicas en varios países de América Latina, lo 

que representa un avance importante en la institucionalización de prácticas agrícolas 

sostenibles. Países como Brasil, Cuba, Ecuador y Venezuela han incluido principios 

agroecológicos en sus políticas agrícolas y alimentarias, promoviendo la agricultura familiar, 

la producción orgánica y la preservación de la biodiversidad. 

En Cuba, por ejemplo, la agroecología ha sido promovida como una política de Estado 

desde los años 90, en respuesta a la crisis alimentaria derivada de la caída del bloque soviético 

(Rosset et al., 2011). En Brasil, la agroecología está reconocida como un componente clave en 

el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF) (Pimbert, 

2015). Ecuador, por su parte, ha incluido la soberanía alimentaria en su Constitución (2008), 

apoyando prácticas agroecológicas a nivel comunitario. 

Sin embargo, aún existen desafíos en la implementación efectiva de estas políticas. En 

algunos casos, las políticas agroecológicas no reciben suficiente financiamiento o respaldo 

institucional, lo que limita su alcance (Soto & Barragán, 2019). Además, la resistencia de los 

sectores agroindustriales y la falta de infraestructura para la comercialización de productos 

agroecológicos son barreras que deben ser superadas para que estas políticas tengan un impacto 

significativo (Rosset et al., 2011). 
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1.7 Oportunidades de Investigación Futura 
El análisis bibliométrico revela varias áreas prometedoras para futuras investigaciones. 

Uno de los temas emergentes es la resiliencia al cambio climático dentro de los sistemas 

agroecológicos. Dado que América Latina es una región vulnerable a fenómenos climáticos 

extremos, existe un interés creciente en cómo las prácticas agroecológicas pueden contribuir a 

la adaptación y mitigación del cambio climático (Altieri & Nicholls, 2017). 

Otra área potencial de investigación es el estudio de los mercados alternativos y las 

cadenas de valor agroecológicas. A medida que más consumidores buscan alimentos 

producidos de manera sostenible, los mercados locales y las redes de comercio justo están 

ganando relevancia. La expansión de estas cadenas de valor podría proporcionar mayores 

incentivos económicos para los agricultores que adoptan prácticas agroecológicas (Pérez, 

2018). 

Por último, es necesario profundizar en la educación y capacitación agroecológica. El 

fortalecimiento de capacidades técnicas y la educación ambiental entre agricultores, 

especialmente en comunidades rurales, es crucial para promover una adopción más amplia de 

la agroecología. Las universidades y centros de investigación en América Latina pueden 

desempeñar un papel central en la formación de profesionales que lideren estos procesos. 
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MÉTODOLOGÍA DEL ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO 

Este estudio bibliométrico se desarrolló bajo un esquema sistemático, diseñado para 

explorar y valorar las tendencias en la investigación agroecológica en América Latina. La 

metodología se desglosa en fases que incluyen el diseño del estudio, la selección de recursos 

de datos, los criterios de inclusión y exclusión de artículos, y los procedimientos de análisis 

para identificar patrones, tendencias, y vacíos en la literatura académica de los años 2012 a 

2022. Los hallazgos obtenidos serán la base para fortalecer la enseñanza de las ciencias 

naturales en contextos rurales. 

 
Se emplearon tres criterios clave de análisis: 

 
a) Datos de publicación: tipo de artículo, año, país de publicación e idioma; b) Áreas de 

conocimiento: distribución en el campo educativo y otras áreas que publican sobre 

agroecología; c) Artículos relevantes: seleccionados según la correspondencia de las 

palabras clave usadas en la búsqueda. 

 
2.1 Selección de la Base de Datos 

Para conseguir un alcance completo y significativo, se escogieron las bases de datos 

Scopus, Web of Science y Dimensions, gracias a su gran representatividad en la producción 

académica y su habilidad para evaluar el efecto de publicaciones. Además, se utilizaron 

buscadores de acceso abierto como Dialnet, Scielo y Google Académico para recolectar 

investigaciones locales y regionales que frecuentemente se encuentran marginadas de las bases 

de datos globales. El periodo de estudio incluyó la investigación realizada en los últimos diez 

años. 

2.2 Criterios de Inclusión y Exclusión 
a) Publicaciones entre 2012 y 2022; b) Documentos que aborden temas de agroecología 

en América Latina, incluyendo estudios de caso, revisiones y artículos empíricos; c) 

Idiomas aceptados: español, portugués e inglés, para asegurar una representación 
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completa de la región; d) Se excluyeron artículos de baja calidad metodológica o que 

carecieran de relevancia directa para la agroecología en contextos latinoamericanos. 

 
 

 
2.3 Selección de artículos para el análisis 

Se llevó a cabo una preselección de trabajos basándose en el factor de impacto de las 

revistas (SJR) y el periodo de publicación. Los textos se examinaron para identificar patrones 

de producción académica, técnicas utilizadas, perspectivas regionales y los conflictos o retos 

más relevantes que surgen en la investigación agroecológica. 

2.4 Lectura de los documentos 
Cada artículo escogido fue examinado minuciosamente. Se elaboraron síntesis de cada 

documento, que incluían los objetivos, la metodología y las conclusiones más relevantes, las 

cuales se reunieron para simplificar la comparación y el análisis cualitativo. 

2.5 Organización y sistematización de la información en base de datos 
Excel 

Los documentos se organizaron en una carpeta digital en Microsoft Excel, con la 

siguiente información: Base de datos, tipo de artículo, titulo, año, autores, revista, cuartil, SJR 

2020, publindex, país, idioma resumen y área de investigación, para su posterior lectura y 

análisis. 

2.6 Criterios de análisis de los artículos 
 
País, año e idioma de publicación: Facilita la observación de la ubicación geográfica y 

temporal de la investigación, además de la preferencia de lengua en el campo académico 

agroecológico 

 
Áreas de investigación, factor de impacto y autores destacados: Promueve el 

reconocimiento de áreas en desarrollo, el efecto de las investigaciones y los autores que 

encabezan el tema. 
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Correspondencia de palabras clave: Se realizaron comparaciones regulares de las palabras 

clave para establecer su representatividad en las publicaciones escogidas. Este estudio facilita 

la identificación de tendencias temáticas y métodos reiterativos en las investigaciones de 

agroecología. 

 
 

 
2.7 Software para crear nubes de palabras 

Para demostrar los resultados, se empleó un programa desarrollado por Jason Davies 

para la creación de los resultados. con las palabras clave de los artículos científicos de las cuatro 

bases de las nubes semánticas. data utilizada como punto de referencia. Esta herramienta no se 

busca emplear en el análisis de datos. datos, solo se percibe en este estudio como una 

herramienta de gran valor. para ilustrar de manera visual las variables vinculadas a la valoración 

de los aprendizajes. En La exposición de resultados en forma de nubes semánticas simplifica 

su entendimiento. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 Distribución de publicaciones por país 
Este estudio examina la transformación y los patrones de la producción académica en 

América Latina durante los últimos diez años, cubriendo un lapso de 10 años (2012 – 2022). 

Este análisis se centra en reconocer las áreas de investigación más destacadas, los países que 

aportan más y las subdisciplinas particulares en el contexto educativo y científico. 

En la producción académica existen muchos países latinoamericanos como también en 

Colombia que consta con de 37 publicaciones, siendo Argentina (28), Brasil (25) y México 

(20). Por otro lado, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Perú y Venezuela tiene una presentación 

que consta con bajo rendimiento en la producción académica. (Figura 1). 
 
 

Figura 1. Números de artículos por año sobre la producción científica 
publicados en la base de datos Scopus en los últimos 10 años. 
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La distribución de los ecosistemas con problemas muy comunes abren un espacio para 

poder conversar sobre los territorios de los países, lo que da conocer los grupos sociales que 

desean tener un cambio con el ámbito agrícola colombiano. Estos países buscan un cambio para 

ser reconocidos con la soberanía alimentaria obteniendo y ser como prioridad y ser conservados 

con los patrimonios natural con unos de los objetivos es obtener la autosuficiencia alimentaria 

(Galván, 2020). 

El compromiso de Colombia, Argentina y Brasil han construido una investigación más 

avanzada que benefician con la producción académica ya que existen mas potenciales y 

elevación en estos países como en la educación, en el campo agrícola y social. Esto ha sido 

reconocido siendo un ambiente favorable para la generación actual de conocimiento en estas 

áreas. 

Es importante la comunicación y la posición que lleva Estados Unidos obteniendo el 

quinto puesto lo que podría obtener unas alianzas de investigaciones. Esto nos demuestra que 

la investigación global aumenta su calidad en América Latina. 

Las naciones con un volumen de publicaciones más reducido, como Venezuela y Perú, 

podrían afrontar retos económicos o de infraestructura que restringen sus habilidades de 

estudio. Esto provoca una disparidad en la creación de saberes y la puesta en marcha de 

innovaciones que podrían favorecer a estos países. La escasa representación también podría 

indicar una menor disponibilidad de recursos de investigación, una formación reducida en 

metodologías de investigación o la ausencia de acceso a redes académicas a nivel global. 

3.2 Distribución de Tipos de Publicación Académica en la Última Década 
En los últimos diez años de la enseñanza de los artículos académicos nos demuestra que 

la investigación y la comunicación son más importantes, obteniendo un 80 de publicaciones en 

los artículos de reflexión y en los de revisión cuentan con menor porcentaje de 20 y 15 

publicaciones en la actualidad (Figura 2). 
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Figura 2. Clasificación de los artículos indexados en base de datos 
Scopus y Web of Science, entre el 2012 -2022 

 
El predominio de los artículos de investigación evidencia un énfasis en la producción 

de datos empíricos y en la indagación de nuevas áreas de saber, lo que resulta esencial para 

progresar en la interpretación de problemáticas complejas, particularmente en entornos 

latinoamericanos. Este tipo de publicaciones brinda a los investigadores la oportunidad de 

exponer hallazgos únicos y datos específicos, aportando de forma relevante a la base de 

conocimiento existente. 

En la comparación, los artículos de reflexión y revisión nos muestran con una baja 

representación, lo que se debe a una valoración académica que no han presentados importancia 

y responsabilidad en la producción académica. Aunque ambos artículos son fundamental para 

ser utilizados en el pensamiento critico y enseñar una base teórica que nos ayudara con nuestras 

investigaciones a futuros (Pérez y Almeida, 2023). 

Unos de los balances también tienen la posibilidad de balancear en la producción 

científica en los estudios avanzados siendo teóricos que reduzcan las estructuras emergentes y 

menos investigadas. 
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En los últimos años, han notado unos incrementos en los estudios sobre todo en la 

agroecología lo cual está permitiendo dar seguimientos a la producción académica facilitando 

opiniones de las personas. 

3.3 Áreas de conocimiento 
El gráfico nos muestra que la producción científica consta con diferentes disciplinas 

durante estos últimos años, dándonos cuenta que Educación nos demuestra con mayor cantidad 

de 60 publicaciones, seguido por Ciencias Sociales y Ciencia Medioambiental, que nos muestra 

una cantidad menor, otras disciplinas como Agroecología, Ciencias Agrícolas, Biológicas y 

Psicología costa con un rendimiento muy bajo (Figura 3). 

El campo de Ciencias Sociales nos demuestra que costa con 30 publicaciones 

obteniendo una escala mas reducida por falta de comprensión entre las naciones y comunidades 

sociales lo que resulta fundamental en la educación, social y culturales. 
 

Figura 3. Área del conocimiento y publicaciones relacionadas a la 
agroecología entre el 2012-2022. 

 

 
En los campos de Psicología y las Ciencias Biológicas cuentan con menor números de 

publicaciones. A pesar de que estas áreas constan con un porcentaje reducido se debe tener en 

cuenta la necesidad de las conductas humanas para tener una buena educación. 
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El campo de la educación muestra el interés y el aumento de expandir los sistemas de 

educación, con los países de Latinoamérica donde deben ser complejos y tener una gran 

enseñanza.Esta perspectiva podría ser motivada por la demanda de innovación en la educación 

para ajustarse a entornos sociales y tecnológicos en constante evolución (López y García, 2022). 

La amplia variedad de investigaciones en Ciencias Sociales respalda esta tendencia, pues 

facilita la exploración de las interacciones humanas y su influencia en la sociedad, ofreciendo 

un fundamento relevante para políticas en educación y sociedad. 

Estos hallazgos indican que existe una prioridad en la investigación educativa y social, 

mientras que sectores directamente vinculados con la sostenibilidad ambiental se encuentran en 

una etapa de expansión que podría crecer en el futuro conforme se incremente la conciencia 

acerca de problemas ambientales y agrícolas. 

3.4 Áreas del campo educativo 
La grafica nos muestra que el sector educativo nos refleja diversas áreas en los últimos 

diez años, La Educación Intercultural costa con un (35), Enseñanza de las Ciencias Naturales 

(25), otras disciplinas como la Educación Ambiental y la Educación Intercultural cuentan con 

un aproximado de 15 y 10 publicaciones, La Educación Popular destaca la menor cantidad de 

publicaciones obteniendo un total de menos de 5 (Figura 4). 

Estas investigaciones permiten que los conocimientos y aprendizaje nos ayuden a 

comprender y analizar cada una de las dinámicas con las comunidades. La redacción de los 

autores tiene una relación con la agroecología y demuestra una enseñanza con las ciencias 

naturales, estos destacan la mayoría de los artículos relacionados con la educación que abordan 

con la agroecología en la zona rural, seguidos con las ciencias naturales que nos ayudara a 

comprender y profundizar más estos temas. 
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Figura 4. Artículos de campo educativo indexados en base de 

datos Scielo y Google Académico, entre el 2012 -2022 

 
La amplia variedad de publicaciones en Educación Rural evidencia la relevancia y la 

necesidad de investigar y crear métodos educativos diseñados para entornos rurales, lo que 

resulta crucial para incrementar las posibilidades educativas y disminuir las desigualdades en 

áreas remotas. 

Estos temas podrían están vinculados teniendo un aumento con la sostenibilidad rural y 

así defender a las comunidades de todas las trasformaciones económicas y ambientales, lo que 

nos pueden indicar es tener que fomentar y tener mas conocimientos sobre los incrementos de 

la educación científica para así defender retos tantos como el cambio climático y los recursos 

naturales (Gómez et al., 2020). 

Por otro lado, la Educación Ambiental y Educación Intercultural presentan una menor cantidad 

de publicaciones, aunque igualmente son áreas importantes para abordar problemas ambientales 

y de diversidad cultural en las aulas. La menor cantidad de investigaciones en Educación 

Popular podría reflejar una tendencia en la que este enfoque recibe menos atención, aunque su 

importancia en comunidades específicas sigue siendo relevante. 

3.5 Estudios sobre la Integración de la Agroecología en la Educación 
Rural: Enfoques, Poblaciones y Objetivos (2015-2021). 

La grafica nos representa los conjuntos de los artículos de investigación publicados en 

los últimos años que nos enseñan sobre la agroecología la educación en el campo, las 
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investigaciones demuestran que la mayoría son cualitativas dando como prioridad a las visiones 

de los participantes respectos a los datos mencionados (Tabla 1). 

Las investigaciones se llevan a cabo en naciones de América Latina y España, tales 

como Venezuela, Costa Rica, Argentina y España. Esto nos enseña los procesos de enseñanza 

especialmente en América Latina donde la educación con la agroecología son una sostenibilidad 

para asuntos importantes. 

La mayoría de las investigaciones cualitativas y la variedad geográfica de los artículos 

estudiados indican que la agroecología y la educación rural son asuntos tratados desde enfoques 

y situaciones particulares que requieren análisis cualitativos minuciosos. Esto concuerda con 

que la agroecología requiere adaptarse a los ecosistemas y a la situación sociocultural de cada 

región, lo que complica la aplicación de metodologías cuantitativas generalizables (Altieri, 

2018). 

Además, la incorporación de profesores, alumnos y técnicos refleja una preocupación 

cada vez mayor por integrar la agroecología desde el contexto educativo y ampliar sus ventajas 

al sector laboral. La incorporación de estos asuntos en el plan de estudios posibilita que la 

enseñanza no solo promueva el conocimiento de métodos de agricultura sostenible, sino 

también el fortalecimiento de la comunidad en zonas rurales (Rosset & Martínez-Torres, 2016). 

Finalmente, los objetivos de los estudios muestran un interés en conectar el aprendizaje 

con la actividad productiva local, lo que puede promover el desarrollo rural sostenible. Estos 

resultados sugieren que la educación agroecológica no solo busca formar en aspectos técnicos, 

sino también fomentar valores de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, preparando a los 

estudiantes para responder a los desafíos actuales de sus comunidades. 
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Tabla 1 . Artículos con correspondencia completa de las palabras claves. 

 

Correspondencia Palabras Clave (Agroecología + Enseñanza de las Ciencias + Educación Rural) 
Tipo de 

documento 
Año Enfoque País Tipo de población Objetivos 

Artículo de 
investigación 

2015 Cuantitativo Venezuela Docentes y estudiantes de 
Media 

Determinar que la agroecológica nos sirve como un recurso 
pedagógico para la enseñanza y el aprendizaje del curso 
agricultura en las escuelas rurales de esta región. 

Artículo de 
Investigación 

2019 Cualitativo Costa Rica Docentes y estudiantes de 
primaria 

Investigar sobre la agroecología en la educacion desde un 
enfoque integrador, en contextos donde la agricultura 
representa la principal actividad productiva y económica del 
pais. 

Artículo de 
investigación 

2021 Cualitativo Argentina Técnico Indagar la Escuela de Educación Técnica y los escenarios 
socio-productivos de la region p a r a formación en dicha 
institución en la inserción laboral de estudiantes y graduados. 

Artículo de 
Investigación 

2021 Cualitativo España Secundaria Investigar un análisis sobre los aportes innovadores sobre 
el huerto escolar, para unir procesos educativos como 
herramienta educativa. 
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3.6 Nube de palabras 
En la Figura 5 se muestra la nube de palabras clave utilizadas en los artículos, 

Agroecología, Educación, Investigación, Enseñanza, América Latina. 
 

 

Figura 5. Nube de palabras utilizadas en los artículos. 
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CONCLUSIONES 

En Colombia se ubica como el país que más ha publicado sobre el tema, con la fuerte 

tendencia por investigaciones que han venido en aumento desde la firma de los acuerdos de 

paz, los cuales han permitido resaltar el campo y las comunidades rurales, desde los territorios, 

en búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas (Acevedo & Jiménez, 2019). 

Se observa la necesidad de mejorar las prácticas rurales de los campesinos y de 

fortalecer los saberes mediante el reconocimiento del contexto. Esto nos brinda la importancia 

de continuar con las investigaciones en este campo, lo cual es fundamental para rescatar y 

potenciar en los países. 

En conclusión, la investigación en diversas áreas del conocimiento da lugar a la producción 

científica, cuyos resultados a menudo se presentan en forma de artículos. La recopilación y el 

análisis de estos artículos en estudios bibliométricos son esenciales para identificar tendencias, 

áreas de investigación y visibilizar. 

 

 
RECOMENDACIONES 

Ampliar esta investigación a base de datos indexadas y pagadas para futuros estudios 

bibliométrico. 

Profundizar y realizar más investigaciones referentes al tema para así otorgar información 

de relevancia. 
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