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Resumen 

El objetivo de esta propuesta investigativa fue analizar la influencia de la conciencia ambiental 

sobre el consumo responsable de los consumidores de dos ferias agroecológicas situadas en 

Cuenca: La Red Agroecológica del Austro (RAA) y AgroAzuay, complementariamente, se buscó 

determinar las actitudes, factores de consumo y la percepción en cuanto a las promociones en 

venta de estos compradores. Dar cumplimiento al objetivo general aquí planteado requirió de la 

aplicación de metodologías de corte cuantitativo (encuestas) y cualitativo (entrevistas 

semiestructuradas). Los datos cuantitativos se recabaron sobre una muestra de 474 

compradores de ambas ferias, por otra parte, las entrevistas se aplicaron a una muestra de 16 

consumidores. La Prueba T de Student, Correlación de Pearson y Regresión Múltiple fueron las 

técnicas que posibilitaron arribar a los resultados que, entre otras cosas, indican que la 

conciencia ambiental explica en un 24% y 60% el consumo responsable de las y los 

consumidores de AgroAzuay y RAA, respectivamente. Esta diferencia entre un mercado y otro 

encuentra su justificación en el hecho de que los compradores de la RAA tienen un perfil más 

prosumidor en comparación con sus pares de AgroAzuay. Lo anterior permitió concluir que el 

consumo responsable encuentra gran parte de su capacidad explicativa en otras variables; 

determinar cuáles son estas y en qué medida influyen, se constituye en una interesante línea de 

investigación futura. Otra de las conclusiones relevantes señala que hace falta generar más 

conciencia ambiental en los consumidores agroecológicos y que, a su vez, estos se conviertan, 

paulatinamente, en prosumidores. 

 

Palabras clave: Consumo responsable, conciencia ambiental, sostenibilidad, 

agroecología. 
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Abstract 

The objective of this research proposal was to analyze the influence of environmental awareness 

on the responsible consumption of consumers of two agroecological fairs located in Cuenca: La 

Red Agroecológica del Austro (RAA) and AgroAzuay, as well as to determine the attitudes, 

consumption factors and perception of these buyers regarding sales promotions. Fulfilling the 

general objective set out here required the application of quantitative (surveys) and qualitative 

(semi-structured interviews) methodologies. The quantitative data were collected from a sample 

of 474 buyers from both fairs; on the other hand, the interviews were applied to a sample of 16 

consumers. The Student's t-test, Pearson's correlation and multiple regression were the 

techniques that made it possible to arrive at results that, among other things, indicate that 

environmental awareness explains 24% and 60% of the responsible consumption of AgroAzuay 

and RAA consumers, respectively. This difference between one market and the other is justified 

by the fact that RAA buyers have a more prosumer profile compared to their AgroAzuay peers. 

This led to the conclusion that responsible consumption finds a large part of its explanatory 

capacity in other variables; determining what these are and to what extent they influence is an 

interesting line of future research. Another relevant conclusion is that there is a need to generate 

more environmental awareness among agroecological consumers and that, in turn, they should 

gradually become prosumers. 

 

Keywords: Responsible consumption, environmental awareness, sustainability, 

agroecology. 
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1 Introducción 

La crisis sanitaria derivada de la pandemia COVID 19 ha evidenciado, a mayor escala, el impacto 

ambiental y los estragos en la sociedad mundial ocasionados, principalmente, por el actuar del 

mismo ser humano y sus hábitos de consumo desenfrenado (Enríquez y Sáenz, 2021), así como 

por temas estructurales como la sobrepoblación, el desgaste de la capa de ozono por la emisión 

de gases de efecto invernadero y la extinción de especies endémicas, etc. (Ramírez-Sánchez et 

al., 2023). Además, el consumo de alimentos geográfica y demográficamente desigual está 

poniendo en peligro el futuro de las generaciones venideras, debido a que es uno de los 

detonantes de muchas de las amenazas hacia el medioambiente, especialmente de la pérdida 

de la biodiversidad (Crist et al., 2017). Asimismo, la sociedad moderna se encuentra ante una 

coyuntura que se ha visto influenciada por la ecología y por la preocupación en subsanar los 

problemas del ecosistema, debido a la degradación ambiental que existe por la búsqueda del 

desarrollo económico (Bull et al., 2022). 

Por ello es apremiante que la sociedad incorpore determinados comportamientos como, por 

ejemplo, comprar alimentos ambientalmente más sostenibles para su consumo (Vermeir et al., 

2020) para así evitar daños ambientales y enfermedades que a futuro serán muy notorias puesto 

que el dejar de utilizar agroquímicos en la producción de alimentos potencia el sistema 

inmunológico, previniendo enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes, hipercolesterol, 

osteoporosis, etc. (Verzeñassi, 2019). Es aquí, entonces, en donde los productos agroecológicos, 

que no emplean agroquímicos en su proceso productivo, juegan un rol fundamental, por su 

impacto positivo en el medio ambiente y por sus beneficios para la salud (Kvakkestad et al., 

2018). 

La contribución del presente artículo se enmarca en el siguiente objetivo general: Analizar la 

influencia de la conciencia ambiental sobre el consumo responsable de los clientes de las ferias 

de la Red Agroecológica del Austro (RAA) y de AgroAzuay, así como determinar las actitudes, 

factores de consumo y la percepción en cuanto a las promociones en venta. En función de 

aquello, se establecieron, también, tres objetivos específicos: 

1. Describir la situación socio demográfica de las y los consumidores agroecológicos; 

así como su comportamiento de consumo y percepción en cuanto a las promociones 

de venta diferenciadas entre las ferias de la RAA y Agro Azuay. 

2. Comparar las diferencias en la conciencia ambiental y consumo responsable de las y 

los consumidores agroecológicos de las ferias de la RAA y Agro Azuay. 
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3. Analizar la relación y capacidad explicativa de la conciencia ambiental en el consumo 

responsable de las y los consumidores agroecológicos de las ferias de la RAA y Agro 

Azuay. 

Estos permiten dar respuesta a las dos preguntas de investigación inicialmente definidas, las 

cuales versan lo que sigue: ¿Existe una relación o asociación significativa entre los consumidores 

agroecológicos de las ferias de la RAA y Agro Azuay en cuanto a su conciencia ambiental y 

consumo responsable? y ¿Hay capacidad explicativa de la conciencia ambiental en el consumo 

responsable de las y los consumidores agroecológicos de las ferias de la RAA y Agro Azuay? 

El apartado metodológico detalla las herramientas y técnicas de análisis, tanto cuantitativas como 

cualitativas, empleadas para el levantamiento y tratamiento de la información, esto en 

concordancia con el carácter mixto del presente estudio. Haciendo una breve reseña, se hizo uso 

de la encuesta y las entrevistas semiestructuradas, cuyos productos fueron analizados mediante 

la aplicación de, entre otros, estadística descriptiva, correlación de Pearson y regresión múltiple.      

Los resultados y conclusiones extraídos serán sumamente útiles para futuras investigaciones 

que presenten la misma temática e impacto social que se aborda en este artículo. Los mismos, 

servirán para sensibilizar y contar con datos en el ámbito local que promuevan prácticas de 

consumo responsable en la provincia y en la región, constituyéndose como un referente de 

análisis en otros contextos a nivel nacional e internacional. 

Este artículo se estructura en cinco secciones, la primera aborda la revisión de literatura, donde 

se presentan el marco teórico y el estado del arte con las principales investigaciones que se han 

desarrollado sobre las variables de interés para el estudio; la siguiente es la metodología, que 

detalla el proceso y las herramientas estadísticas para el tratamiento de los datos; la tercera 

sección corresponde a los resultados, en la cual se puntualizan los hallazgos encontrados; luego 

de esto, se expone la discusión, que realiza la triangulación de estos hallazgos frente a otros 

trabajos académicos que tienen el mismo eje investigativo y, como última sección, las 

conclusiones y recomendaciones que valoran los resultados y ofrecen posibles líneas de acción 

para los tomadores de decisiones.  

2 Marco teórico 

2.1 Crisis Alimentaria en el mundo 

Según la Food Security Information Network [FSIN] y el Global Network Against Food Crises 

[GNAFC] (2023) más de 258 millones de personas de 58 países padecen hambre aguda y en 

siete países, especialmente de África, la población se encentra en extrema debilidad física por la 

falta de alimentos. De igual manera recalca que durante el 2022 la inseguridad alimentaria se ha 
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incrementado hasta un 22,7%, la cual se proyecta que va a seguir elevándose en los siguientes 

años, particularmente por la sobrepoblación y la escasez de recursos. 

Aunque la Organizacional de las Naciones Unidas (ONU) tiene como uno de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición, este objetivo no se lo está logrando. Hecho que se denota, especialmente, en 39 

países, donde alrededor de 35 millones de personas sufren de hambre aguda de emergencia, 

asimismo, en 30 naciones, más de 35 millones de niños menores de cinco años sufren 

malnutrición aguda, de los cuales 9,2 millones padecen hambruna en estado grave, una de las 

principales causas de muerte en la niñez (FSIN y GNAFC, 2023). 

Entre las causas que han incidido en la crisis alimentaria se destacan las conmociones 

económicas, sanitarias y políticas, como el COVID-19 y la guerra en Ucrania, que se convirtieron 

en un factor de quiebre para la soberanía alimentaria en 27 naciones, donde alrededor de 83,9 

millones de personas se encuentran en la Fase 3 de la CIF/CH1. Asimismo, los conflictos internos 

y la inseguridad, que tuvieron un impacto en 19 territorios, principalmente en Afganistán, la 

República Árabe de Siria y Sudán del Sur, donde cerca de 117 millones de personas se 

encuentran en la Fase 3 o superior de la CIF/CH.  Por último, los fenómenos meteorológicos y 

climáticos extremos, aspectos más determinantes de la inseguridad alimentaria en 12 naciones, 

en las cuales, alrededor de 56,8 millones de personas se encuentran en la Fase 3 o superior de 

la CIF/CH y se prevé que estos fenómenos se incrementen en mayor medida en años posteriores, 

elevando significativamente el hambre en el planeta (FSIN y GNAFC, 2023). 

2.2 Sistema y soberanía alimentaria: Un vistazo a Latinoamérica y Ecuador 

En Latinoamérica y el Caribe, se debe tener presente ciertos factores que afectan al sistema 

alimentario como la crisis climática que ha generado restricciones a la producción y a la 

comercialización de productos agrícolas, además esta región depende mucho de la importación 

de fertilizantes, los cuales han ido aumentando su valor, por lo que se han vuelto difíciles de 

adquirir por parte de los agricultores, y finalmente, el aumento de los precios, los cuales han 

afectado a los hogares con menos poder adquisitivo, en especial en zonas rurales (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2023). 

Otro de los factores, a señalar, es que en la mayoría de estos países producen y consumen, en 

gran medida, maíz y arroz, y para el año 2023 se prevé una reducción en la producción de 4% y 

2%, respectivamente, por lo que la búsqueda de nuevas formas de alimentación se vuelve 

necesaria (CEPAL, 2023). La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

                                                
1Fase 3 CIF/CH: Crisis aguda de alimentos y medios de subsistencia 
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Agricultura [FAO] et al. (2023) determinó que en esta parte del mundo cerca de 131 millones de 

personas no pudieron acceder a una dieta saludable durante el 2020, por el alto costo de ciertos 

productos alimenticios y que la inseguridad alimentaria aumentó a un 40,6% en el 2021. 

Bajo estas perspectivas, se plantean condiciones que presentan desafíos para la soberanía 

alimentaria de la región, los cuales se centran en el modelo agroindustrial de exportación 

implementado por el impacto de la globalización y las políticas neoliberales; de igual manera en 

la gobernanza de los recursos esenciales (tierra y agua) para el desarrollo agrícola, en otras 

palabras, por la concentración de la tierra en pocas manos y la extracción indiscriminada de agua 

en los acuíferos (Sarandón, 2020; Macaroff, 2021).  

Otro de los desafíos es la expansión de la agroindustria, que ha incrementado la deforestación y 

la erosión de los suelos. La primera de estas implica el desplazamiento de comunidades y la 

destrucción de su base alimentaria, que depende de la recolección de recursos del bosque. 

(Detsch, 2018). También ha impactado negativamente la dependencia de agroquímicos 

(insecticidas, fungicidas, fertilizantes) y semillas modificadas, las cuales están en aumento por el 

uso de la tecnología y por las políticas públicas de progreso de la agroindustria, que han 

beneficiado, mayoritariamente, al sector financiero y no a los agricultores (Sarandón, 2020). 

De igual forma, la privatización de semillas, la cual ha sido impulsada por los tratados de libre 

comercio y por las normas que limitan la práctica ancestral de la reutilización de semillas por 

parte de los campesinos, específicamente por el “derecho de obtentores” (Grain, 2014). 

Finalmente, están las largas cadenas de distribución que han monopolizado el comercio de 

alimentos y han dificultado el acceso a productos agrícolas de calidad, que han provocado la 

muerte de 600.000 adultos por causas ligadas a la mala alimentación en esta región (Macarrof, 

2021; FAO y Organización Mundial de la Salud [OMS], 2019). 

A pesar de estas condiciones adversas, se debe tomar en cuenta aspectos que ayudan a 

fortalecer la soberanía alimentara de la región; como la agricultura familiar, que, de acuerdo a la 

información disponible, produce el 80% de alimentos frescos que llegan a la mesa, 

adicionalmente, genera el 62% de empleo agrícola (FAO, 2013). Cabe señalar que este modelo 

agrícola se destina solamente al consumo comunitario. Otro factor es la agroecología, ciencia 

que tienen como prioridad desarrollar procesos de producción agrícola con base en la ecología 

y la salubridad (Daza, 2020).  

Por último, están las mujeres, quienes en las últimas décadas han tenido un gran impacto en el 

sistema productivo alimenticio, debido a las organizaciones agrícolas feministas de la ruralidad 

que ha llevado a la feminización del campo. Por la poca información encontrada, no se tiene un 

registro oficial del papel de la mujer en la alimentación, sin embargo, con los datos de la PEA 
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(Población Económicamente Activa) femenina del sector agrícola se puede señalar que pasó de 

18,6% en 1980 a un 20,9% en 2010 en Latinoamérica (Namdar-Irani et al., 2014), destacando 

así la labor femenina en la agricultura. 

Al hablar, del caso ecuatoriano, se debe considerar que la pobreza ha incrementado en 11 puntos 

porcentuales, asimismo, cerca de 1,1 millones de ecuatorianos están en pobreza extrema y más 

de 1,9 millones presentan inseguridad alimentaria, además uno de cada cuatro niños sufre de 

desnutrición crónica, y seis de cada diez sufren de sobrepeso (Castro y Perrone, 2022), por lo 

que la alimentación en Ecuador se ha vuelto en uno de los ejes importantes para consolidad una 

vida saludable, pues está contemplada en la Constitución de la República (2008) como un 

derecho universal, motivando así, al crecimiento de los sistemas alimentarios locales y a la 

agroindustria. Sin embargo, sigue existiendo problemas de carácter social que han marcado la 

calidad de la alimentación, como la distribución desigual de la riqueza, debido al control ineficaz 

sobre los recursos en la zona rural que ha conllevado a la desnutrición infantil, principal 

preocupación social de los gobiernos de turno (Giunta, 2018).  

En concordancia la soberanía alimentaria, la cual se convirtió en una prioridad política desde los 

años noventa por la preocupación de asociaciones sociales como Fenocin, Confeunassc, Cnc-

Ea y Fenacle y algunas ONGs, propusieron la agenda agraria nacional, que tuvo como prioridad 

apoyar a los campesinos, actores primordiales en el sistema alimentario ecuatoriano.  Cabe 

resaltar que estas organizaciones crearon la Mesa Agraria, la cual se involucró en el referéndum 

de la Constitución de 2008 y ayudó a que la soberanía alimentaria se convierta en un objetivo 

estratégico nacional (Giunta, 2014).  

Asimismo, se han implementado programas públicos para conseguir un adecuado sistema de 

alimentación como son el Programa de Provisión de Alimentos (PPA), que tuvo por objetivo 

proporcionar ayuda alimenticia a las poblaciones más vulnerables; y el Programa de Alimentación 

Escolar (PAE) cuya finalidad es completar la alimentación de los estudiantes con la entrega de 

kits alimenticios, sobre todo en las zonas más pobres, por el alto índice de desnutrición que existe 

gen estas localidades.  De igual manera, se han ido adoptando programas de información, que 

han priorizado el conseguir una dieta saludable y apropiada con productos orgánicos, lo que ha 

generado que exista un canal de compras directo entre los productores, quienes están 

compuestos por las familias campesinas involucradas en programas alimentarios, y los 

consumidores, dando así apertura a la organización de ferias inclusivas (Giunta, 2018). 

Es importante tener una visión desde lo local acerca de las dinámicas del sistema alimentario, 

es decir, contar con información sobre la situación actual y el proceso evolutivo de este sistema 
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en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, dada la falta de fuentes bibliográficas que aborden esta 

temática, no fue posible identificar tales dinámicas.        

2.3 Agroecología: Generalidades 

La definición de agroecología no se encasilla en una única área de la ciencia y/o del 

conocimiento, la conceptualización que uno u otro autor le adjudique dependerá, en sumo grado, 

de la perspectiva con la que este la aborde (Hatt et al., 2016) e, incluso, del área geográfica a 

partir de la cual se estudie la evolución de este concepto (Gallardo-López et al., 2018).  Es así 

que a la agroecología se la puede entender desde la visión de la soberanía, sostenibilidad, 

economía, sociedad y cultura. Sus acepciones contemporáneas distan de las originalmente 

propuestas pues, a medida que el mundo ha cambiado, este término se ha transformado junto 

con él; en sus inicios, en los años 80 del siglo pasado, se concebía a la incipiente agroecología 

como una filosofía de producción alternativa y desafiante de cara a la contundente dominación 

de los procesos alimentarios por parte de los grandes grupos industriales (Gliessman, 2018). 

Desde un enfoque socioeconómico, los conglomerados sociales involucrados de una manera u 

otra con la agroecología, encuentran en ella una posible ruta de escape de los imperiosos y, en 

algunos casos opresivos, sistemas económicos e ideológicos (Gortaire, 2016).  Además, la 

agroecología ha probado ser un sistema más conveniente que el agroindustrial en aquellos 

lugares en donde los recursos económicos son escasos y las limitaciones sociales son 

apremiantes (Martínez, 2004), puesto que esta filosofía, llevada a la praxis, genera mayores 

réditos económicos que la industria agrícola tradicional (van der Ploeg et al., 2019) e incluso 

aporta al mejoramiento del capital financiero (D’annolfo et al., 2017) 

Es también una herramienta para el logro de la soberanía de los pueblos, en tanto y cuanto la 

agroecología se constituye en un modelo de producción que busca, por un lado, la generación 

menos contaminante de los alimentos y, por otro lado, persigue armonizar las dinámicas entre 

los seres humanos y la naturaleza (Monteros, 2020). En definitiva, es una forma productiva que 

propende al rescate de la cultura, las costumbres, creencias y modos de vida de un grupo 

humano determinado (Fundación Heifer-Ecuador, 2014). 

2.4 La relación de la agroecología con la sostenibilidad de la vida 

En los últimos años ha empezado a resonar con mayor fuerza y, sobre todo posterior a la 

pandemia, los temas referentes a la agricultura sostenible y agroecología como un eje estratégico 

a intervenir e impulsar ya que se ha generado la conciencia de su importancia para la 

sostenibilidad de la vida. Para Carrillo y Ramírez (2017), la agroecología y la sustentabilidad 
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están fuertemente vinculadas, puesto que, la primera de ellas juega un rol fundamental como 

productora de los alimentos que sostienen, y sostendrán, a las comunidades humanas. Coinciden 

con lo anterior Schwab et al. (2020), pues resaltan la importancia que la agroecología representa 

como soporte para la producción alimentaria del futuro.  

La agroecología configura una respuesta sustentable a los desafíos, principal pero no 

únicamente ambientales, con los que el planeta está batallando hoy en día (Marín-Rivera et al., 

2018), al colocar sobre la mesa posibles soluciones a problemas como la “contaminación del 

agua y del aire, la erosión de los suelos por la utilización de químicos, la pérdida de biodiversas 

de flora y fauna” (Carrillo y Ramírez, 2017, p.51). Por tanto, modificar los estilos de vida 

contemporáneos permitirá cristalizar y/o materializar la sostenibilidad ambiental, mejorando, 

paralelamente, la relación de los seres humanos con el entorno que los rodea (Montes y Valencia, 

2012).  

Lograr la sostenibilidad en el largo plazo pasa por el hecho de que, quienes se dedican a las 

labores agrícolas, conozcan el concepto de agroecología e implementen todo lo que de ella se 

deriva en sus actividades productivas, de tal suerte que se genere la necesaria transición desde 

las prácticas tradicionales hacia aquellas prácticas que promueven una administración más 

responsable de los ecosistemas agrícolas (Gliessman et al., 2007).  No obstante, tal transición 

no persigue, de forma alguna, menoscabar o eliminar los conocimientos ancestrales que poseen 

los agricultores, por el contrario, una propuesta agroecológica que propenda a generar una 

sostenibilidad socioecológica, debe, necesariamente, volver a valorar los conocimientos 

tradicionales y locales (Gómez et al., 2015; Altieri y Nicholls, 2000) desde un enfoque de 

innovación y desarrollo (Oteros-Rozas et al., 2019). Recorrer este camino hacia la consecución 

de la sostenibilidad (sea esta alimentaria, ecológica, ambiental o de cualquier otra naturaleza) no 

es, ni de lejos, una tarea exclusiva de los productores, puesto que este proceso exige la 

participación activa de los individuos, familias y comunidades; en definitiva, se requiere de un 

alto grado de conciencia social (Vargas et al., 2013), además de reconsiderar las concepciones 

actuales en ámbitos que van desde lo educativo hasta lo económico y cultural, entre tantos otros 

(Martínez, 2002). 

Asimilar la concepción de lo que por sostenibilidad de vida se entiende, es un proceso que invita 

a, por así decirlo, pensar fuera de la caja; a concebir la sostenibilidad, y el mundo mismo, desde 

otros panoramas y miradas. La siguiente definición toma en consideración esta premisa y, 

sucintamente, expresa lo que la sostenibilidad de la vida es:  

Un concepto que permite dar cuenta de la profunda relación entre lo económico y lo social, 

que sitúa a la economía desde una perspectiva diferente, que considera la estrecha 
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interrelación entre las diversas dimensiones de la dependencia y, en definitiva, que 

plantea como prioridad las condiciones de vida de las personas, mujeres y hombres 

(Carrasco, 2009, p.53). 

A la sostenibilidad de la vida también se la puede entender con cortas y simples palabras 

derivadas de su mismo nombre, pues, de acuerdo a Cazares-Palacios et al. (2021), el objetivo 

de esta es la conservación de la vida y reproducción de la humanidad.      

La economía ha sido una de las principales ciencias desde las que se ha abordado el concepto 

y propósito de la sostenibilidad de la vida. Para Osorio-Cabrera (2016) tal sostenibilidad busca 

llevar el debate más allá de determinados dualismos históricamente predominantes en el 

quehacer económico mundial; dualismos que van desde facetas como las productivas-

reproductivas hasta campos como la racionalidad-afectividad. Otros tantos autores hablan de un 

vínculo triple, ya no sólo entre economía-sostenibilidad de la vida, sino que traen a colación las 

luchas de reivindicación feministas, que son espacios en los que esta sostenibilidad aporta 

sustancialmente en la crítica reflexiva de las realidades contemporáneas por las que las mujeres 

se encuentran atravesadas (Vera y Marega, 2021; Magliano y Arrieta, 2021; Díaz, 2020; Pérez y 

Domínguez-Serrano, 2015; Agenjo, 2013; Hernández, 2012). Es más, a decir de Mogollón y 

Legarreta (2015), la economía feminista es la disciplina en donde esta sostenibilidad encuentra 

su origen. 

2.4.1 Espacios de comercialización agroecológica  

Betancourth (2010) ejecutó un trabajo investigativo de corte cualitativo cuyo objetivo fue 

determinar la percepción que los consumidores de productos ecológicos tienen sobre los 

espacios de comercialización verdes. Para ello, se sirvieron, como herramienta metodológica, de 

la entrevista a profundidad, la cual fue aplicada sobre una muestra de consumidores de la ciudad 

de Manizales. Es pertinente señalar que este estudio también profundiza la relación conciencia 

ambiental-consumo responsable, pues asume que este consumo se ve aupado por la presencia 

de los mercados o ferias que comercializan alimentos ecológicos, y a los cuáles los compradores 

asisten asiduamente dado que han desarrollado con antelación cierto grado de conciencia y 

empatía sobre los problemas ambientales a los que el planeta, hoy por hoy, hace frente. La 

autora arriba a una serie de conclusiones, siendo una de las más importantes, y la que responde 

al objetivo investigativo, aquella que señala que las ferias agroecológicas son percibidas por los 

consumidores no sólo como lugares de mera comercialización sino también como espacios en 

los que se impulsan formas de consumo más sostenibles y respetuosas con el ambiente y, 
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paralelamente, se va generando un necesario intercambio de saberes entre quienes producen y 

consumen alimentos agroecológicos.  

En ese mismo marco, León-Vega et al. (2022) desarrollaron una investigación orientada a 

identificar las dinámicas mantenidas entre los productores y compradores de alimentos 

agroecológicos expendidos en el mercado perteneciente a la Universidad Central del Ecuador. 

Su unidad de análisis fue, como es lógico suponer, los consumidores de esta feria, no obstante, 

estos fueron, en su gran mayoría, miembros de esta casa de altos estudios, ya sean docentes, 

estudiantes o personal administrativo. Valiéndose tanto de herramientas cualitativas (entrevistas) 

como cuantitativas (encuestas) lograron levantar la información primaria que, posteriormente, se 

complementó con datos secundarios provenientes de revisiones de literatura. Los hallazgos 

indican que el rol de los mercados agroecológicos de ninguna forma se limita al ámbito 

transaccional y de comercio, pues, además, estos son medios que posibilitan la articulación entre 

la agroecología y la academia en pro de impulsar un cambio social, el cual no tendría lugar sin 

estilos de vida y consumo más responsables y sanos.  

Franco et al. (2022) persiguieron objetivos similares, pues buscaban construir una acepción de 

lo que un mercado agroecológico representa, no obstante, y a diferencia del par de 

investigaciones antes citadas en este texto, ellos van más allá al incorporar en el estudio ya no 

sólo la perspectiva de los consumidores sino también las valoraciones que pueden aportar los 

productores de alimentos agroecológicos. Consecuentemente, estos dos conglomerados 

constituyeron sus unidades de observación de las que, mediante técnicas cualitativas y 

cuantitativas, obtuvieron información de primera mano. Sus resultados permiten definir a las 

ferias agroecológicas como espacios en los que se propende a: 1) el rescate de la agricultura y 

los saberes campesinos, 2) la educación acerca de lo que la agroecología es y sus ventajas y 3) 

la reflexión crítica sobre problemáticas ambientales y sociales como lo es la sostenibilidad (o la 

falta de esta) de los sistemas alimentarios contemporáneos. 

2.5 Conciencia Ambiental: Conceptualización y dimensiones 

La naturaleza consumista del ser humano y las nuevas tendencias de la tecnología han ayudado 

a cimentar una forma de pensar más ecológica y sostenible, que ha ido garantizando el bienestar 

del medio ambiente (Omoogun et al., 2016).  Es así que la Conciencia Ambiental (CA) se 

convierte en la forma de actuar a favor del ambiente, así como en la búsqueda de métodos y 

conductas que integren procesos psicológicos y comportamentales para que se ejecuten actos 

que ayuden a la consecución de un ambiente más sostenible (Prada-Rodríguez, 2013). 

Santacruz-Espinoza (2018) sostiene que fomentar la dualidad entre ser humano-naturaleza 
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siembra conciencia y permite gozar de los beneficios resultantes del uso adecuado de los 

recursos naturales.  

A la CA se la puede definir como el sistema de saberes y experiencias que un individuo 

experimenta frente a los problemas ambientales con el fin de tener un vínculo personal con el 

ecosistema (Jackson, 2023), donde se contempla al conjunto de principios y valores morales que 

repercuten en el actuar del ser humano, además de la autodeterminación personal y confianza 

en el cuidado de la naturaleza (Krsnik et al., 2022). De igual manera, Damián y Bravo (2021) 

señalan que la CA tiende a ser la asociación de hechos que ha estado presente a lo largo de la 

vida humana, cuyo objetivo es respetar, valorar y cuidar el ecosistema. 

La CA constituye una dimensión actitudinal del comportamiento pro ambiental (CPA) y la 

sostenibilidad (Tonello y Valladares, 2015). Para Stern (2000), el CPA es aquella percepción que 

altera el impacto sobre la estructura y dinámica del ecosistema o de la biósfera de manera 

positiva, de la misma forma, Corral (2010) lo define como el conjunto de acciones intencionales 

y efectivas que ayudan en la conservación del ambiente, siendo uno de los puntos clave para 

fomentar una conciencia ambiental. Bajo estas consideraciones, la CA se conforma por cuatro 

dimensiones (Figura 2): afectiva, conativa, cognitiva, que son de carácter psicológico, y la activa 

que trata netamente sobre el comportamiento (Jiménez y Lafuente, 2006). 

Figura 1 

Dimensiones de conciencia ambiental 

 

Fuente: adaptado de Jiménez y Lafuente (2006) 
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2.5.1 Conciencia cognitiva 

La conciencia cognitiva es el grado de conocimiento y responsabilidad con los problemas del 

ecosistema (Moyano, 2018), la cual se centra en el aspecto actitudinal, en el que una persona 

presenta cierto nivel de información del medio ambiente debido a su conocimiento educativo 

sobre el tema, es decir, se refiere al nivel de información que un individuo posee sobre los 

problemas de la naturaleza, la cual está asociada con un alto grado de moralidad, la que, a su 

vez, se basa en la actitud moral y ética, aprendidas durante la vida académica, que tiene como 

fin cambiar el comportamiento personal para una mejora medioambiental (Damián y Bravo, 

2021). 

Además, en esta dimensión comprende la obtención y desarrollo de saberes y capacidades 

referidas al medio ambiente, donde se incluyen aspectos relacionados a la búsqueda de 

información ambiental y al desarrollo de un pensamiento crítico para la toma de decisiones 

referidas a la naturaleza (Laso et al., 2019). Por lo tanto, la información sobre el ecosistema 

puede contemplar los siguientes niveles: el interés de la información acerca de la problemática 

ambiental y el conocimiento adquirido a través de los medios de búsqueda sobre los temas 

ambientales (Báez, 2016). 

Entre los ejemplos de esta dimensión tenemos a la investigación, particularmente en internet 

sobre el cómo ayudar a preservar la naturaleza, cuáles son las 4R’s que motivan el cuidado 

ambiental, el cómo llegar a implementar un sistema de economía circular y el cómo iniciar 

procesos empresariales que ayuden a reducir el efecto invernadero. 

2.5.2 Conciencia afectiva 

Esta conciencia está asociada con el sentimiento de preocupación de los seres humanos por la 

naturaleza e implica la percepción sobre el entorno, además de los pensamientos y sentimientos 

relacionados a los temas ambientales y el sentido de pertenencia a la naturaleza mediante las 

emociones y las acciones morales (Moyano, 2018; Laso et al., 2019; Poma, 2021). Partiendo de 

este concepto, se señala que esta conciencia es de suma relevancia, puesto que puede 

condicionar las acciones, deseos y objetivos de una persona (Nahirniak, 2022).  

Por su parte, Báez (2016) indica que este tipo de conciencia evidencia la manera de cómo los 

problemas ambientales afectan en la psiquis del individuo y el grado de afinidad de estos con los 

valores que motivan el respeto por la naturaleza (Toro-Julio et al., 2021). Adicionalmente, 

Mediavilla et al. (2020) recalcan que la conciencia afectiva comprende la relación entre creencias 

y principios que tiene un individuo para cuidar y respetar el medio ambiente con los sentimientos 

de preocupación en la naturaleza. 
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Bajo estas perspectivas, los ejemplos relacionados a esta conciencia es la valoración de la 

situación del medioambiente en el mundo, la preferencia por el medio amiente sobre la economía, 

trabajo y política, la preocupación por los malos hábitos ambientales, el malestar por el arrojo de 

basura en las calles y la quema de residuos sólidos, y la desazón por problemas como el efecto 

invernadero, la deforestación y la minería. 

2.5.3 Conciencia conativa 

Esta dimensión implica concebir un compromiso fidedigno con el cuidado ambiental, en el cual 

se involucren la voluntad de asumir conductas a favor de la naturaleza, además del entusiasmo 

por realizar acciones que busquen la mejora ambiental (Laso et al, 2019). Asimismo, Gomera et 

al. (2012) señalan que esta conciencia evalúa el grado de la predisposición de un individuo para 

involucrarse en actividades que mejoren el lugar donde habitan. 

Por lo que, la conciencia conativa se asocia con la voluntad de los individuos a aceptar las 

políticas ambientales, el cambio de modelo económico lineal a uno de desarrollo pro ambiental y 

los costos personales que se incurren el aceptar estos cambios (Moyano, 2018). Cabe señalar 

que las personas tienen una gran responsabilidad ambiental, la cual orienta a comportarse de 

manera seria y objetiva, asumiendo el compromiso y una actitud crítica, ante los problemas que 

afectan al entorno (Espejel y Flores, 2016). 

Estas consideraciones ayudan a establecer ejemplos relaciones a esta conciencia, los cuales se 

señalan a continuación: el grado de disposición para el cuidado medio ambiental, la propensión 

a participar en campañas pro ambientales, el nivel de aceptación de políticas a favor del cuidado 

de la naturaleza y el nivel de disposición a realizar gastos en campañas que ayuden al 

ecosistema. 

2.5.4 Conciencia activa 

Esta conciencia permite la experimentación y la interacción de las personas mediante la 

realización de acciones voluntarias para cuidar y preservar el planeta (Díaz y Ledesma, 2021). 

Es decir, que comprende al desempeño de prácticas y conductas eco-amigables e involucra 

acciones éticas y responsables para el cuidado medioambiental, acciones que inmiscuyen la 

intervención activa de toda la población (Lasso et al., 2018; Moyano, 2018). 

Por lo que los ciudadanos deben valorar e interactuar con el ecosistema, para así adquirir 

capacidades y habilidades que fomenten el desarrollo de actividades que ayuden a cuidar y 

preservar la naturaleza para las generaciones venideras, es así que la capacitación y la 

preparación sobre los problemas ambientales es necesaria para motivar la realización de 
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actividades pro ambientales, las cuales pueden ser de manera individual o colectiva (De Castro, 

2001; Espejel y Flores, 2016). 

Entre los ejemplos de las acciones individuales se pueden rescatar la acción del reciclaje, el 

cuidado de las plantas, el suelo y el agua, el consumo ecológico, el ahorro energético, el uso de 

energías limpias. Y entre las colectivas están la participación en campañas que prioricen el 

cuidado ambiental, la cooperación en mingas de limpieza, el apoyo en marchas y protestas que 

tengan como prioridad el solventar los problemas del medio ambiente. 

2.5.5 Factores que influyen en la conciencia ambiental 

La conexión entre los humanos y el ecosistema es profunda, es así que crear conciencia sobre 

la preservación y la protección del medio ambiente es vital para el desarrollo de la humanidad 

(Ryan et al., 2022). Fomentar esta conciencia se centra en influir sobre la actitud de las personas 

para la conservación del medio ambiente, donde se incluyan las prácticas para reutilizar, reciclar, 

reducir y recuperar los bienes (Charlie et al., 2021) mismas que ayudan a contrarrestar el cambio 

climático (Libelo y Tracy, 2022). 

Considerando este aspecto se debe mencionar que existen factores tanto sociales, económicos, 

tecnológicos y políticos que afectan a la conciencia ambiental. Entre los factores sociales están: 

la educación, dado que permite establecer ciertos patrones conductuales a favor del ecosistema, 

sobre todo, con el desarrollo de talleres donde se traten los problemas ambientales y su amenaza 

a la vida humana (Popescu et al., 2020; Sun et al., 2020; Melnyk y Podorozhnyi, 2023); el lugar 

de residencia, debido a que las personas que viven en el área rural son las que mayormente 

perciben el daño ambiental (Akin, 2021); la salubridad, porque convergen temas sobre la 

alimentación, puesto que se ha comprobado que los seres humanos cambian sus hábitos 

alimenticios dependiendo de su estado de salud (Ha et al., 2023); por último, la familia, que es la 

clave para implementar patrones de comportamiento a favor del medio ambiente (Ajuang et al., 

2016; Piscitelly y D’Uggento, 2022). 

Entre los factores económicos se encuentra el ingreso medio del hogar puesto que los hogares 

que tiene un alto poder adquisitivo tienen un mayor compromiso con el ecosistema (Strieder et 

al., 2017; Xu et al., 2019). Los tecnológicos se asocian a los medios de comunicación, sobre 

todo, las redes sociales por el gran impacto que tienen en la sociedad actual (Shulateva et al., 

2022). Por último, las políticas gubernamentales a favor de la preservación y conservación del 

ecosistema inciden en la percepción de la comunidad en pro de reducir su impacto sobre el 

planeta (Geng y He, 2021) particularmente, las que prohíben el uso de bolsa de plástico (Behuria, 

2021).  
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2.6 Consumo Responsable y su tipología 

Para Mejía-Giraldo (2021), el consumo responsable halla sus raíces a partir de tres eventos: el 

fortalecimiento de la ideología capitalista, el surgimiento de la Responsabilidad Social 

Corporativa y las tendencias mundiales hacia la búsqueda de un futuro sostenible. Esta serie de 

procesos históricos ha llevado a la creación de consumidores cada vez más conscientes, que 

piensan con mayor detenimiento sus decisiones de compra, puesto que evalúan los posibles 

efectos que estas puedan acarrear a la sociedad y a la naturaleza en su conjunto (Villa et al., 

2018; Ulusoy, 2016), todo esto persigue, consecuentemente, conseguir la sostenibilidad (Robinot 

et al., 2017). 

La adquisición de productos y/o servicios dejó de ser una actividad exclusivamente dirigida a 

satisfacer las necesidades humanas fundamentales y, por el contrario, se ha establecido como 

un medio para subsanar ciertas problemáticas personales de los compradores, todo lo cual ha 

degenerado en actitudes de consumo poco responsables (Kumar et al., 2021) y su consecuente 

afectación a las formas de vida conocidas. Practicar el consumo responsable implica ser 

consciente sobre los problemas ambientales, además de las consecuencias sociales, 

económicas y de salud que traen consigo. Consiste además en la necesidad o deseo de compra 

y uso de productos y servicios que tienen un impacto positivo en el desarrollo sostenible y en el 

medioambiente de modo que se genere un beneficio a largo plazo para las futuras generaciones 

(Glavič, 2021; Paužuolienė et al., 2022; Saginova et al., 2023). 

El consumo responsable orienta a la mejora de la calidad de vida y al cuidado del medio 

ambiente, por tanto, la venta de estos productos deber ser económica y ecológicamente viables, 

es decir, que estos alimentos tengan un precio justo y no deterioren el medioambiente (Leyva-

Hernández et al., 2023). Se relaciona también con patrones de comportamiento determinados 

por la sociedad, los cuales son fomentados por normas e instituciones que manejan la misma 

lógica de consumo que la población (Craig et al., 2019).  

Para la consecución del consumo responsable existen barreras económicas, personales y de 

hábitos. La principal barrera son los hábitos alimenticios debido a que están fijados por factores 

sociales, cognitivos, socioeconómicos y contextuales (Organic Trade Association [OTA], 2017; 

Piligrimienė et al., 2020) que responden a patrones de consumo construidos culturalmente 

décadas atrás, por lo que son difíciles de modificar (Leng et al., 2017). No obstante, cuando se 

percibe como un beneficio para la salud hace que exista un impulso para cambiar este 

comportamiento (Cheah et al., 2020). Bajo estas consideraciones son tres las dimensiones de 

consumo responsable citadas en la literatura: consumo ético, ecológico y solidario (Figura 2), los 

cuales se detallan a continuación. 
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Figura 2  

Dimensiones del consumo responsable 

 

Fuente: Adaptado de Aquije (2019) 

2.6.1 Consumo ético 

Gram-Hanssen (2021) entiende al consumo ético como el proceso que conlleva a una persona 

a cimentar y formar sus hábitos de consumo siguiendo los principios de la sostenibilidad. 

Concorde a lo señalado por Szmigin y Carrigan (2005), un consumidor ético es aquel individuo 

provisto de un alto sentido social y que sopesa los efectos ambientales que puedan derivarse de 

su comportamiento de consumo, consecuentemente, toma sus decisiones de compra de acuerdo 

a esos paradigmas. No obstante, tal sujeto no es ajeno a la realidad del consumismo del mundo 

de hoy, sino que coexiste dentro de él. Similar opinión es la vertida por Shaw y Newholm (2002) 

quienes no dejan de recalcar el interés y desasosiego genuinos de los consumidores éticos, pero 

también mencionan que estos no asumen una posición drástica contra el consumismo 

característico de la sociedad moderna.  

Consumo 
responsable

Ético

EcológicoSolidario
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2.6.2 Consumo Solidario 

Biagini y Roig (2008) revisten de una serie de atributos al concepto de consumo solidario. De 

acuerdo a ellos, este consumo implica la adquisición de productos y servicios dirigidos, 

evidentemente, a satisfacer las necesidades de los compradores, adicionalmente, este consumo 

ha de considerar aspectos como la consecución del bienestar individual, el incentivo del buen 

vivir de quienes generan y producen tales bienes, la estabilidad de los sistemas ecológicos, entre 

otros. Muy atada a esta definición de tinte humanístico, se encuentra la conceptualización de 

Moustaid et al., (2022), ya que consideran al consumo solidario como una forma de resistencia y 

rebeldía frente a las fuertes inequidades e injusticias sociales. 

2.6.3 Consumo ecológico 

Dueñas et al., (2014) definen al consumidor verde o ecológico como aquel que genera reflexiones 

sobre los posibles impactos medioambientales derivados del proceso de compra de un 

determinado bien y/o servicio. Asimismo, apuntan la diferencia fundamental entre el consumo 

ecológico y el denominado consumo ético, puesto que este último está más vinculado a 

consideraciones morales que ambientales. De igual manera, Barbeta (2014) llega a establecer 

un significado de consumo ecológico al contrastarlo con el consumo responsable, considera que, 

aunque guardan grandes semejanzas, el primero de ellos va más allá del segundo en la medida 

en que empodera social y políticamente a los compradores. 

2.6.4 Prosumidores, consumidores agroecológicos y factores que impulsan el consumo 

responsable 

El término prosumidor halla sus orígenes en la década de los ochenta del siglo pasado. Fue Alvin 

Toffler quien, por primera vez, proveyó de significado a esta palabra, al entender a un prosumidor 

“como un usuario que tiene un rol activo en la producción de los productos y servicios que 

consume” (Arribas e Islas, 2021, p. 9), lo que, en otras palabras, quiere decir que este concepto 

hace alusión a aquellas personas que abandonan su posición pasiva como simples 

consumidores de un producto o servicio sino que, al contrario, se implican profundamente en la 

fabricación, prestación y/o comercialización de los mismos (Brusseau, 2013). También es 

interesante señalar que, en la actualidad, a esta palabra se la ha ligado, sobre todo, con el mundo 

de lo mediático y  lo tecnológico, destacando el aporte que los prosumidores realizan en ámbitos 

fundamentales como lo son la comunicación, el contenido y la cultura digital (Escobar y Cuellar, 

2016; Fernández, 2014).      
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Galić (2022) en su investigación para definir el perfil sociodemográfico de los consumidores 

orgánicos infiere que estos son de sexo femenino, de entre 30 y 40 años, que poseen un nivel 

educativo alto, viven en un hogar conformado por cuatro miembros y compran estos alimentos 

de dos a tres veces por semana, asimismo, concluye que la razón principal para la compra es la 

salud y que no toman en cuenta el precio al momento de adquirir estos alimentos. Por su parte, 

Saginova et al. (2023) describen a los consumidores agroecológicos como jóvenes estudiantes 

y empleados de entre 18 a 25 años que poseen un alto nivel de estudios, además con un nivel 

de ingresos medio. También señalan que los consumidores de estos productos entienden al 

consumo responsable como el comportamiento que permite ahorrar recursos monetarios.  En la 

misma línea, Anacleto et al. (2019) establecen que el perfil del consumidor agroecológico no se 

ajusta a un sexo específico, es decir, no existe un claro predominio de hombres o de mujeres en 

la compra, adicionalmente, son personas que poseen entre 20 y 39 años, tienen estudios 

universitarios y están en una relación marital. 

Miftari et al. (2022) caracterizan a los consumidores de productos orgánicos de Kosovo como 

personas de sexo femenino que tienen entre 19 y 40 años, su nivel de educación es secundaria 

y universitaria, su hogar está compuesto de cinco a seis personas y tiene un ingreso promedio 

de entre $501 a $800 euros. Además, señalan que la seguridad alimentaria y los problemas 

ambientales son los principales motivadores para la compra de estos productos. De igual 

manera, Janssen (2018) determina que los hogares de consumidores de alimentos orgánicos de 

Alemania generalmente están compuestos por personas de más de 50 años, con educación 

secundaria y con ingresos de entre 1000 y 2500 euros, incluso concluyen que la salud es el 

principal motivador para comprar estos productos. Witek (2019) determina que las personas que 

en mayor medida consumen productos orgánicos en Polonia son mujeres de entre 40 y 49 años, 

con un nivel de educación secundaria y superior, e identifica que los principales impulsores para 

la compra de estos alimentos son la salud y el cuidado medioambiental. 

Estudios a nivel de Latinoamérica, como el desarrollado en Ecuador por Vasco et al. (2017), 

caracterizó a los consumidores de estos mercados como personas adineradas con un alto nivel 

de educación formal que por lo general no tienen conocimiento de los efectos positivos para el 

medio ambiente derivados del consumo de alimentos agroecológicos. Otra de las investigaciones 

que compartía un objetivo similar es la efectuada en Colombia por Chaparro-Africano y Garzón-

Méndez (2021) quienes obtuvieron el perfil de los compradores, clasificándolos como jóvenes de 

estratos medio-bajo, de hogares pequeños, generalmente mujeres, que no poseen un alto grado 

de conocimiento sobre las características de los productos agroecológicos. 
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Bullock et al. (2017) en su investigación sobre las prácticas de marketing para motivar el consumo 

agroecológico, concluyen que aquella publicidad que aborde factores de prevención y protección 

de la salud ayuda a fomentar la compra y consumo de estos alimentos tanto a nivel personal 

como familiar. Igualmente, Lema-Blanco et al. (2023) en su estudio para comprender las 

motivaciones que impulsan al consumo de productos ecológicos en las Ferias Agroecológicas de 

Galicia, señalan que el consumo de estos productos se debe a la satisfacción de las necesidades 

básicas, al logro una dieta saludable, a la conciencia ambiental y al apego a la ruralidad. 

La producción literaria, con la que se cuenta hasta el momento, reseña una serie de otros 

determinantes o factores que inciden positivamente en la intención de compra de productos 

verdes y en el comportamiento de compra ecológico, algunos de ellos son: el deseo de seguridad 

y los factores sociales y culturales (Lee y Park, 2013); la certificación de los productos ecológicos 

(Zhang et al., 2023); el nivel educativo (Zhu et al., 2013); la utilidad por sobre el precio y la calidad 

(Piper et al., 2021); el valor condicional y epistémico (Majeed et al., 2021; Wang et al., 2018); y 

un largo etcétera. Vale decir que, de entre los factores que afectan negativamente la intención 

de compra ecológica, el precio percibido fue el más relevante (Shanmugam et al., 2022).  

2.7 Dinámicas entre la conciencia ambiental y el consumo responsable 

Entender la dinámica entre la conciencia ambiental y el consumo responsable pasa por definir 

qué factores influyen o no sobre la intención de compra de bienes catalogados como ecológicos, 

siguiendo esta línea, Kerber et al. (2023) llevaron adelante una investigación que, como primera 

hipótesis, planteaba la existencia de una asociación positiva entre la conciencia medioambiental 

y la intención de compra de teléfonos inteligentes más ecológicos; es así que, buscando poner a 

prueba esta hipótesis, aplicaron un cuestionario a consumidores de la región sur de Brasil. Los 

resultados a los que arribaron los autores indican, efectivamente, la presencia de una asociación 

positiva significativa de la conciencia medioambiental en la intención de compra de los productos 

antes señalados. Adicionalmente, concluyeron que la variable educación presenta un 

significativo efecto moderador sobre la intención de compra de teléfonos inteligentes ecológicos; 

esto no es así para el caso de las variables edad y renta de la vivienda, puesto que en estas no 

se evidencia este efecto moderador.  

A similares conclusiones llegaron Wang et al. (2020) quienes, sirviéndose del análisis de 

regresión múltiple y del Modelo de Ecuaciones Estructurales, determinaron que la conciencia 

ambiental incide de manera positiva en la intención de compra de productos alimenticios 

ecológicos. Así también, establecieron el rol moderador que la sensibilidad al precio ejerce entre 

la calidad percibida de los alimentos y la intención de compra de los mismos. Este estudio se 
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llevó a cabo a partir de la información recolectada mediante un cuestionario aplicado a 

consumidores de la provincia china de Guangdong.   

Por su parte, Kim y Lee (2023) van un poco más allá al estudiar, entre otras cosas, la relación 

que mantiene la intención de compra de productos ecológicos con el comportamiento de compra 

de estos bienes. La materia prima de esta investigación proviene de una encuesta que recogió 

información de consumidores surcoreanos con expertise en la compra de productos ecológicos. 

La metodología para el tratamiento de los datos incluye el análisis factorial confirmatorio, para 

determinar la validez de los constructos propuestos, y un Modelo de Ecuaciones Estructurales. 

Los hallazgos indican que la intención de compra influye de manera significativa sobre el 

comportamiento de compa de bienes ecológicos y que, a su vez, el conocimiento ambiental y la 

efectividad percibida por el consumidor inciden significativamente en la intención de compra.   

La conciencia ambiental presenta una influencia significativa y positiva sobre las prácticas 

ecológicas de la Generación Z, este es uno de los resultados más relevantes obtenidos por 

Agrawal et al. (2023) en su estudio desarrollado en la India occidental. Los investigadores 

diseñaron un cuestionario estructurado dirigido a alumnos universitarios de dos estados del oeste 

de la India. El modelo ecuacional estructural de mínimos cuadrados parciales fue el método que 

permitió corroborar las hipótesis y soportar afirmaciones como la expuesta al principio de este 

párrafo y otras tantas que, por ejemplo, señalan que las iniciativas gubernamentales de 

sostenibilidad ambiental no tienen influencia de forma alguna sobre las prácticas ecológicas.  

Iftikhar et al., (2022) analizan el impacto del marketing verde y la conciencia ambiental en el 

consumo consciente de productos ecológicos, por tanto, infieren que el marketing verde y la 

conciencia ambiental influyen positiva y significativamente en el consumo de productos 

ecológicos, y que este consumo se ve motivado, principalmente, por el interés personal del 

comprador de proyectar, ante la sociedad, una imagen de compromiso con el cuidado ambiental. 

En concordancia con este hallazgo, se encuentra la investigación de Surianshah (2021) quien 

examina la relación entre la conciencia ambiental y el comportamiento de consumo responsable 

de productos ecológicos, como conclusión establece que los habitantes en Sabah tienen un alto 

nivel de conciencia ambiental y de consumo responsable, igualmente identifican que las dos 

variables analizadas tienen una relación significativa positiva. 

Pertinente y necesario es, para los propósitos de esta investigación, señalar el papel que juega 

la conciencia ambiental ya no sólo sobre el consumo responsable en general sino, más 

específicamente, sobre el consumo responsable agroecológico. No obstante, no se ha logrado 

rastrear estudios académicos ni producción científica que de cuenta de las relaciones que 

mantienen estas dos variables.  
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En función de toda la carga teórica reseñada en las líneas precedentes, y buscando dar 

cumplimiento a los objetivos de la investigación, se plantearon el siguiente par de hipótesis:   

H1: No hay diferencias entre la conciencia ambiental y el consumo responsable de los 

consumidores agroecológicos de las ferias de la RAA y Agro Azuay. 

H2: Existe una fuerte relación entre la conciencia ambiental y el consumo responsable de los 

consumidores agroecológicos de las ferias de la RAA y Agro Azuay. 

 

3 Metodología 

3.1 Diseño metodológico 

El enfoque metodológico que se utilizó para la presente investigación fue mixto, es decir, de 

carácter cuantitativo y cualitativo, por lo que el estudio, en una fase inicial, se basó en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de confirmar o refutar hipótesis (Hernández et al., 

2014), además, fue inductiva, puesto que se partió del análisis efectuado sobre una muestra 

para, a posteriori, generalizar sobre la población (Prieto et al., 2014).  También fue corte 

transversal, lo que significa que se evaluó la relación entre la exposición y el efecto de las 

variables de forma simultánea en un único período (Cvetkovic-Vega et al., 2021).  

3.2 Unidad de análisis 

Este trabajo investigativo se articula en el marco de los proyectos de investigación intervención: 

1) CEPRA-CEDIA “Construyendo sostenibilidad en emprendimientos sociales agroecológicos en 

la provincia del Azuay” y 2) FLACSO “Evaluando y escalando las redes alternativas de alimentos 

para enfrentar la diabetes mellitus y la hipertensión” que se realizan con el apoyo del Grupo 

ACORDES de la Universidad de Cuenca y en los que se ha considerado fundamental analizar la 

conciencia ambiental y consumo responsable en la Atenas del Ecuador considerando como 

unidades de análisis a las y los consumidores de las ferias agroecológicas que forman parte de 

la Red Agroecológica del Austro (RAA) y de Agro Azuay. La primera Red de organizaciones 

cuenta con ferias a lo largo y ancho de la provincia, no obstante, el estudio contempla únicamente 

a aquellas que se encuentran ubicadas en la ciudad de Cuenca, las cuales son tres, a saber: El 

Vergel, La Chichería y Cristo Rey.  En tanto que Agro Azuay está constituida por dos ferias que 

tienen sus sedes en la urbe cuencana, específicamente, en el sector de la Empresa Eléctrica y 

en la Ciudadela Kennedy.  
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3.3 Delimitación de la población 

Al momento en el que se realiza esta investigación, no se cuenta con información de fuentes 

oficiales acerca de número total de personas que consumen, asiduamente, productos 

agroecológicos en las diferentes ferias, tiendas y/o mercados dedicados al expendio de estos 

alimentos en la ciudad de Cuenca. Además, a estos espacios de comercialización no sólo acuden 

consumidores de sectores aledaños sino que también son frecuentados por prosumidores de 

toda la provincia, quienes destinan parte de su tiempo exclusivamente a la adquisición de 

productos en estos lugares. Este par de hechos imposibilitan delimitar el tamaño poblacional, 

razón por la cual se optó por trabajar con una muestra de la población total del cantón Cuenca.  

3.4 Determinación de la muestra 

Para consolidar la muestra, necesaria para el análisis cuantitativo, se empleó la fórmula 

propuesta por Murray y Larry (2009) aplicada a poblaciones infinitas debido a que se desconoce 

el dato específico de la unidad de observación; para la aplicación de la fórmula se tomó en cuenta 

un nivel de confianza del 95% y un error muestral de +/-4,5%. La citada fórmula es la que a 

continuación se desarrolla: 

𝐧 =
Z2 × p × q

e2
 

Siendo: 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza (95% o 1.96) 

p= probabilidad de que ocurra un evento (50%) 

q= probabilidad de que no ocurra un evento (50%) 

e= error de estimación (0.045) 

 

𝐧 =
1,962 × 0,50 × 0,50

0,0452
 

𝐧 = 474 

En consecuencia, se llevaron a cabo 474 encuestas dirigidas a consumidores agroecológicos. El 

muestreo que se aplicó fue el estratificado por afijación simple, tomando como criterio de 

estratificación a las dos organizaciones (RAA y AgroAzuay); entendiéndose por muestreo 

estratificado por afijación simple a aquella técnica que segmenta a la población en grupos más 
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pequeños, conocidos como estratos, separados en función de una variable considerada 

relevante para el trabajo investigativo, y en la que cada uno de estos estratos posee el mismo 

número de unidades de análisis (Hernández y Carpio, 2019). Las 474 encuestas, en su totalidad, 

se levantaron de forma presencial en los cinco mercados que, en conjunto, suman la RAA y 

AgroAzuay. El tiempo promedio de aplicación de cada encuesta fue de alrededor de 20 minutos, 

dada la importante extensión del instrumento. (Anexo D. Levantamiento información encuestas)    

En lo que a la sección cualitativa se refiere, se entrevistó a un total de 16 consumidores, ocho en 

la RAA y ocho en AgroAzuay. La selección de la muestra cualitativa se construyó a partir de la 

utilización de casos extremos, con base en los siguientes tres criterios: grupos etarios, sexo y 

feria agroecológica; es así que se crearon cuatro categorías con sus respectivos intervalos de 

edad, posteriormente, por cada mercado, se efectuaron dos entrevistas dentro de cada categoría. 

Adicionalmente, y recordando la importancia y la necesidad de incorporar las perspectivas de los 

diferentes sexos, se realizaron las entrevistas a hombres y mujeres en igual proporción (Véase 

Tabla 1 y 2). 

Tabla 1 

Muestreo para la aplicación de las entrevistas semiestructuradas de los consumidores de la RAA 

 
RAA 

Categoría Hombre Mujer 

Joven  
(18-29) 

Javier Sagbay (E1) Karen Rivera (E5) 

Adulto joven 
(30-39) 

Fernando Uruchima (E2) Marisol Vizuete (E6) 

Adulto  
(40-59) 

Eduardo Barrera (E3) Carmen Quituisaca 
(E7) 

Adulto mayor 
(60 o más) 

Rubén Suconota (E4) Ana Quintuña (E8) 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2 

Muestreo para la aplicación de las entrevistas semiestructuradas de los consumidores de 
AgroAzuay 

 
AgroAzuay 
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Categoría Hombre Mujer 

Joven  
(18-29) 

Josué Saldaña (E9) Fernanda Sancho (E13) 

Adulto joven 
(30-39) 

Javier Inga (E10) Gabriela Pacheco (E14) 

Adulto  
(40-59) 

Wilson Lata (E11) Nancy Uyaguari (E15) 

Adulto mayor 
(60 o más) 

Víctor Meneses (E12) María Llivisaca (E16) 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5 Herramientas de levantamiento de información 

Dado el enfoque mixto propuesto en este trabajo investigativo, fue necesaria la aplicación de 

herramientas específicas de levantamiento primario tanto para recabar datos cuantitativos como 

para la obtención de la información cualitativa. En las siguientes líneas se pormenorizan las 

particularidades de cada caso.  

 La encuesta fue la herramienta seleccionada para la metodología cuantitativa, esta estuvo 

conformada por cuatro secciones, la sección A tenía por objeto indagar las variables 

sociodemográficas (tales como edad, sexo, instrucción, etc.) de los encuestados, lo que, a 

posteriori, sirvió para describir la caracterización de la unidad de análisis. Para las secciones B, 

C y D se tomaron como referencia las encuestas diseñadas por Gómez y Sánchez (2017) y por 

Aquije (2019), puesto que estos autores llevaron adelante estudios de la misma o similar 

naturaleza y sus instrumentos ya fueron validados previamente. De la primera se extrajeron las 

variables correspondientes a las actitudes y factores de consumo, promociones en venta, 

frecuencia de compra y quién es la persona que influye en la decisión de consumo, en tanto que, 

con base en los aportes de la segunda encuesta, se conformaron las dos últimas secciones, las 

cuales, a través de una escala Likert de 5 puntos, buscaban estudiar y medir todas las 

dimensiones de la conciencia ambiental y del consumo responsable de los compradores 

agroecológicos (Véase Anexo B. Boleta de encuesta). 

La fase cualitativa de la metodología se abordó a partir de la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas con las y los consumidores, para esto, se construyó una guía de entrevista 

cuyo objetivo no era otro que el de ofrecer insumos que permitan enriquecer la interpretación de 

los hallazgos numéricos o cuantitativos arrojados por el análisis estadístico. Fueron trece las 

preguntas contenidas en esta guía, las cuales se diseñaron y redactaron en función de los 
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resultados más interesantes pero que carecían de un contexto interpretativo claro, y de los 

objetivos específicos planteados para el estudio. Estas entrevistas se ejecutaron, en su mayoría, 

mediante la plataforma virtual ZOOM, y otras se desarrollaron en territorio, es decir, en los 

mercados en contacto directo y personal con quienes integraron la muestra (Véase Anexo C. 

Guía de entrevista semiestructurada y Anexo E. Levantamiento información entrevistas). 

3.6 Operacionalización y análisis de fiabilidad de las variables 

En el par de tablas que sigue (Tabla 3 y Tabla 4), se detalla la operacionalización de las variables 

dependiente e independiente, así como de sus respectivas dimensiones.  

3.6.1 Variable dependiente: Consumo responsable  

Tabla 3 

Operacionalización de la variable dependiente 

Definición conceptual Dimensiones Ítems en escala 
Likert 

Fuente Instrumento 

De acuerdo con Cormick y 
Maldonado (2013), “El 
consumo consciente y 
responsable aboga por la 
elección de productos no 
sólo guiándose por la 
relación calidad-precio, sino 
también basándose en la 
historia de los productos y la 
conducta de las empresas 
que los ofrecen” (p. 10) 

1. Consumo ético 
2. Consumo ecológico 
3. Consumo solidario 

10 ítems 
 
10 ítems 
 
10 ítems 

Consumidores 
agroecológicos 

Encuesta 

Fuente: adaptado de Aquije (2019) 

3.6.2 Variable independiente: Conciencia ambiental 

Tabla 4 

Operacionalización de la variable independiente 

Definición conceptual Dimensiones Ítems en escala 
Likert 

Fuente Instrumento 

La conciencia ambiental, a 
entender de Zelezny y Schultz 
(2000), se refiere a ciertos 
aspectos psicológicos 
vinculados con la tendencia de 

1. Cognitiva 
2. Afectiva 
3. Activa 
4. Conativa 

10 ítems 
10 ítems 
10 ítems 
10 ítems 

Consumidores 
agroecológicos 

Encuesta 
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los consumidores a adoptar 
decisiones de compra en favor 
del medio ambiente. 

Fuente: basado en Aquije (2019).  

3.7 Validez y fiabilidad de las variables 

 Un paso necesario e ineludible antes de iniciar el trabajo con las variables del constructo 

fue la determinación de la validez y fiabilidad de las mismas, las cuales, siguiendo a Hair et al., 

(2009), se refieren, respectivamente, “Al grado en el que una medida representa con precisión lo 

que se supone que representa (…) y al grado en que la variable observada mide el valor 

verdadero y está libre de errores” (p.7-8). Persiguiendo este fin, se emplearon los valores 

aportados por los siguientes tres coeficientes o índices: Alfa de Cronbach, fiabilidad compuesta 

y la Varianza Extraída Media (AVE).     

Tabla 5 

Validez y fiabilidad de los constructos conciencia ambiental y consumo responsable con sus 

subdimensiones 

Variables de constructo 

Alpha de 
Cronbach 

Cargas 
factoriales 

Fiabilidad 
compuesta 

AVE Variable 
principal 

Subdimensiones 

Conciencia 
Ambiental 

 
0,642 

-0,033 – 
0,741 

0,3640 0,2013 

 Conciencia Cognitiva 0,750 0,171 – 0,805 0,8155 0,4143 

 Conciencia Afectiva 0,679 0,269 – 0,779 0,7736 0,3259 

 Conciencia Activa 0,437 0,286 – 0,882 0,6661 0,4593 

 Conciencia Conativa 0,859 0,650 – 0,820 0,9025 0,5707 

Consumo 
Responsable 

 
0,807 0,064 - 0,705 0,8703 0,2919 

 Consumo ético 0,626 0,513 – 0,823 0,8037 0,5125 

 Consumo ecológico 0,870 0,351 – 0,942 0,8937 0,5356 

 Consumo solidario 0,697 0,219 – 0,849 0,8463 0,4681 

Fuente: Elaboración propia, tomada de la base de datos en SPSS del proyecto de investigación 
“Consumiendo responsablemente y con conciencia ambiental para la sostenibilidad de la vida. 
Una mirada desde la Atenas del Ecuador”. 

Una primera corrida estadística evidenció que ciertas variables no cumplían con los estándares 

mínimos para considerar al constructo como válido y fiable. Por lo que se procedió a eliminar 
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aquellas preguntas cuyas cargas factoriales eran negativas y/o menores a 0,15. La Tabla 6 

muestra el nuevo cuadro de operativización de variables con el número de ítems o preguntas 

definitivas de acuerdo a cada subdimensiones.   

Tabla 6 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones 
Ítems en escala 

Likert 
Fuente Instrumento 

Conciencia 
Ambiental 

1. Cognitiva 
2. Afectiva 
3. Activa 
4. Conativa 

7 ítems 
8 ítems 
7 ítems 
6 ítems 

Consumidores 
agroecológicos 

Encuesta 

Consumo 
Responsable 

1. Ético 
2. Ecológico 
3. Solidario 

4 ítems 
8 ítems 
7 ítems 

Consumidores 
agroecológicos 

Encuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

Toda vez que se ejecutaron los ajustes pertinentes, la mayoría de variables, a excepción de la 

conciencia activa, presenta un Alfa de Cronbach igual o mayor al 60%, demostrando así una 

buena validez interna (Simanjuntak et al., 2023). Asimismo, las fiabilidades compuestas superan 

el 50% (salvo la conciencia ambiental que alcanza cerca del 37%) y la Varianza Extraída Media 

tiene un rango que va de 0,2013 a 0,5707 (que son valores pertinentes para una investigación 

de índole social) confirmando la buena validez y fiabilidad de las variables. (Véase Tabla 5).  

3.8 Técnicas de análisis 

Se emplearon cinco técnicas de análisis, las cuatro primeras sirvieron para los procedimientos 

cuantitativos, mientras que la última fue de utilidad en el trabajo cualitativo.  A continuación, se 

conceptualiza cada una de ellas y se describe su aporte en concordancia con los tres objetivos 

específicos propuestos.    

Estadística descriptiva: Esta técnica se relaciona con la recolección y tratamiento de datos a fin 

de describir las características básicas de la muestra (Mesa y Caicedo, 2020). Se utilizó para 

determinar la caracterización sociodemográfica de las y los consumidores agroecológicos, así 

como para definir la percepción ante las promociones en ventas, actitudes y factores de consumo 

que llevan a la compra de estos productos, todo lo cual se contempló en el primer objetivo 

específico. 
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Prueba T de Student para muestras independientes: Se usa para analizar las diferencias 

significativas entre las medias de dos grupos independientes entre sí (Molina, 2022). En el 

estudio se definieron las diferencias a partir de las variables sexo (hombres y mujeres) y mercado 

(RAA y AgroAzuay), cumpliendo con el objetivo dos.  

Correlación de Pearson: Esta es una técnica estadística para datos paramétricos que ayuda a 

medir el grado de relación o asociación entre dos variables (Hernández-Lalinde et al., 2018) en 

este caso, la asociación entre la conciencia ambiental y el consumo responsable con sus 

subdimensiones. 

Regresión Múltiple: Técnica que analiza el grado explicativo de las variables independientes o 

predictoras con respecto a la variable dependiente (Hodeghatta y Nayak, 2023), este método 

evaluó la capacidad explicativa de las subdimensiones de la conciencia ambiental en el consumo 

responsable, lo cual se reseña en el tercer objetivo. 

Análisis de discurso: es una metodología que ayuda a interpretar la información recabada de 

manera oral o escrita (Sayago, 2014), técnica que fue desarrollada para lograr una mejor 

comprensión de la información proveniente de la aplicación de estadística inferencial. 

El ingreso y procesamiento de los datos cuantitativos fue en el Programa Estadístico SPSS 

Versión 25; para los análisis se empleó estadística descriptiva (en el primer objetivo específico) 

y estadística inferencial (para los dos restantes). Por otra parte, para el tratamiento de la 

información cualitativa, se transcribieron las entrevistas semiestructuradas y se ingresaron en el 

software Atlas.ti Versión 23, generando códigos, que facilitaron el posterior análisis discursivo. 

4 Resultados 

Los datos que sirvieron para la generación de resultados, cuyo análisis se aborda en esta 

sección, se recabaron en los mercados regentados por la RAA y por AgroAzuay. A continuación, 

se brinda un breve detalle del propósito de estas organizaciones. La Red Agroecológica del 

Austro es una institución que nace con el apoyo de entes públicos, privados y ONG´s que buscan 

el desarrollo agroecológico del país. Tiene por misión construir sistemas participativos orientados 

a la consecución de la agricultura familiar y está bajo la tutela de la Empresa Pública Municipal 

de Desarrollo Económico de Cuenca (EDEC-EP). Esta red tiene presencia, actualmente, en cinco 

cantones: El Tambo, Cuenca, Gualaquiza, Gualaceo y Sígsig; en la ciudad de Cuenca tiene bajo 

su registro tres ferias agroecológicas: Cristo Rey, El Vergel y La Chichería. Agregando a lo 

anterior, AgroAzuay es una empresa de economía mixta que está bajo la dirección de la 

Prefectura del Azuay y su misión es incrementar y promover el desarrollo de la agroecología 

enfocada en el comercio justo de los pequeños y medianos agroproductores de la provincia, 
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buscando mejorar la calidad de vida de estos. Esta organización tiene dos ferias a su cargo: la 

de Talleres, ubicada frente la Empresa Eléctrica y la feria de la Cdla. Kennedy, ubicada en la 

Panamericana Norte. A continuación, se da cuenta de los resultados obtenidos con base en los 

objetivos específicos planteados en el presente estudio: 

4.1 Descripción de la situación sociodemográfica de los consumidores agroecológicos; 

así como su comportamiento de consumo y percepción en cuanto a las promociones 

de venta diferenciadas entre las ferias de la RAA y Agro Azuay. 

Tabla 7 

Variables socio-demográficas, socio-educativas y laborales de los consumidores agroecológicos 

Variables 
sociodemográficas 

Macromercados 

RAA AgroAzuay 

Sexo Sexo 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

27,85% 72,15% 32,1% 67,9% 

Edad 

17-31 3,03% 7,60% 6,58% 5,59% 

32-45 13,64% 15,79% 17,11% 19,88% 

46-60 24,24% 43,86% 43,42% 41,61% 

61-74 43,94% 29,24% 27,63% 27,33% 

75-88 15,15% 3,51% 5,26% 5,59% 

Estado Civil 

Casado/a 69,70% 52,63% 72,37% 62,73% 

Soltero/a 15,15% 23,98% 10,53% 18,01% 

Divorciado/a 6,06% 15,20% 10,53% 13,04% 

Unión Libre 7,58% 4,68% 1,32% 2,48% 

Viudo/a 1,52% 3,51% 5,26% 3,73% 

Nivel de 
Educación 

Primaria 25,76% 25,15% 23,68% 25,47% 

Secundaria 42,42% 41,52% 32,89% 33,54% 

Superior 28,79% 25,73% 40,79% 33,54% 

Postgrado 3,03% 6,43% 1,32% 4,97% 

Ninguno 0,00% 1,17% 1,32% 2,48% 

¿Trabaja 
actualmente? 

Si 40,91% 61,40% 76,32% 49,69% 

No 59,09% 38,60% 23,68% 50,31% 

Fuente: Elaboración propia, tomada de la base de datos en SPSS del proyecto de investigación 

“Consumiendo responsablemente y con conciencia ambiental para la sostenibilidad de la vida. 
Una mirada desde la Atenas del Ecuador”. 

De los 247 encuestados en la RAA, el 72.15% son mujeres y el 27.85% restante son hombres. 

El perfil de la mayor parte de consumidoras de este mercado es el siguiente: edades 

comprendidas entre 46 y 60 años (43.86%), casadas (52.63%), con un nivel de educación 

secundario (41.52%) y que trabajan actualmente (61.40%). Asimismo, para el caso de los 
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hombres que compran en esta feria, el 43.94% tiene edades que oscilan entre los 61 y 74 años, 

es decir, son los adultos mayores quienes más consumen estos productos, además, estos son 

casados (69.70%), con una formación académica de segundo nivel (42.42%) y no trabajan en la 

actualidad (59.09%) (Véase Tabla 7).  

De la muestra aplicada en las ferias de AgroAzuay (n=247), se observa una caracterización 

similar a lo expuesto en la RAA, puesto que la mayoría de consumidores son mujeres (67.9%), 

de las cuales, el 41.61% se encuentra entre los 46 y 60 años, están casadas (62.73%), su 

máximo nivel de formación académica alcanzado es, por partes iguales, secundario (33.34%) y 

superior (33.34%) y que a día de hoy no están laborando (50.31%). El otro 32.1% son varones 

de edades que van desde los 46 a los 60 años (43.42%), casados (72.37%), con una instrucción 

de tercer nivel (40.79%) y que trabajan actualmente (76.32%). Es fácil percatarse que el consumo 

agroecológico, en ambos mercados, sigue siendo de gran importancia para los hogares 

compuestos por parejas casadas, no así los otros estados civiles que, a la luz de los datos, no 

consideran tan importante este tipo de consumo (Véase Tabla 7). 

En cuanto a las actitudes de consumo, y conforme lo señala la Figura 1, las y los consumidores 

de AgroAzuay consideran como muy importantes la necesidad (45.57%), costumbre (27.64%) y 

deseo (27.00%) al momento de adquirir productos agroecológicos. Por otro lado, los 

compradores habituales de la RAA, valoran como muy importantes a la necesidad (40.08%) y al 

deseo (19.62%), e importante a la costumbre (22.36%). 

De las entrevistas semiestructuradas realizadas a las y los consumidores de ambos mercados, 

se pueden extraer las razones que soportan las conclusiones a las que se arribaron 

anteriormente respecto de las actitudes de consumo, es así que: 

“La necesidad porque pues en estos tiempos no estamos como para desperdiciar, por 

costumbre no, porque yo me fijo mucho en la calidad de alimentos que traigo a mi hogar 

(...)” (E15) 

“La necesidad, pues hay un dicho que dice somos lo que comemos, en ese sentido, 

tenemos la necesidad de buscar alimentos que favorezcan a nuestra salud” (E10) 

“Yo creo que esto varía acorde a la situación en la que me encuentro, por ejemplo, cuando 

ya tengo la planificación de consumir algo, realizar algo determinado, entonces, yo creo 

que prima la necesidad, porque ya voy buscando algo que necesito, pero en otras 

situaciones, que, por ejemplo, se me atraviesa algo o capaz algo que no planifique 

previamente, siento que es el deseo (…)” (E13) 
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Figura 3  

Actitudes de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia, tomada de la base de datos en SPSS del proyecto de investigación 

“Consumiendo responsablemente y con conciencia ambiental para la sostenibilidad de la vida. 
Una mirada desde la Atenas del Ecuador”. 

Echando un vistazo a los factores de consumo (Figura 2), se aprecia que los encuestados en las 

ferias de AgroAzuay perciben al medio ambiente (34.18%), nutrición (39.03%) y salud (42.62%) 

como elementos relevantes y muy importantes a la hora de comprar los productos 

agroecológicos. Igualmente, los clientes de los mercados que conforman la RAA, consideran 

como muy importantes los tres factores antes mencionados. A decir de las y los consumidores, 

la salud es el factor con mayor peso debido a que: 

“(…) son productos que no tienen químicos, no conllevan a ninguna enfermedad, o en el 

caso mío, porque hay productos que son alérgicos por el uso de los químicos” (E12) 

“La salud, al final de todo creo que es lo más primordial, porque sin salud no somos nadie, 

entonces, primero es la salud de cada una de las personas y luego podemos velar por los 

demás factores” (E1) 

“(…) porque son recursos naturales, los cuales, necesitamos para tener un mejor sistema 

inmunológico para evitar enfermedades crónicas” (E9) 

“(…) porque el tipo de alimentación me permite mantener un ritmo de vida y alejado de 

los médicos o de tratamiento médico (…) para prevenir, en lo posible” (E3) 
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Figura 4  

Factores de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia, tomada de la base de datos en SPSS del proyecto de investigación 

“Consumiendo responsablemente y con conciencia ambiental para la sostenibilidad de la vida. 
Una mirada desde la Atenas del Ecuador”. 

Según se puede visualizar en la Figura 3, a opinión de la muestra levantada en las ferias de 

AgroAzuay, estos valoran a las tres categorías de las promociones en ventas: yapas (20.04%), 

rebajas (24.47%) y ofertas (22.57%) como muy importantes en la decisión de compra. Similar 

comportamiento se evidencia en las y los consumidores de la RAA, es así que estos perciben 

como muy importantes a las yapas (16.46%), rebajas (18.78%) y ofertas (21.73%). Vale destacar 

que existe también un alto porcentaje de clientes de las dos ferias que cree que las promociones 

antes citadas no tienen importancia o influencia en sus procesos de compra, así lo expresan los 

mismos consumidores al señalar que: 

“(…) no me fijo mucho ni en las yapas ni en las ofertas, sino que el producto sea de buena 

calidad y sé que me va a costar y pues no me fijo en lo otro” (E15) 

“Casi yo no me fijo en eso, lo que me fijo es en que el producto esté en buen estado y 

fresco porque Usted muchas veces puede conseguir un producto que esté en rebaja, pero 

ya está en mala calidad, ya es del día anterior, entonces más yo busco que esté fresco” 

(E12) 
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“(..) porque o sea cuando tú acudes a la feria agroecológica, simplemente acudes 

buscando un producto y los beneficios que este puede tener, entonces, a mi 

particularmente, a mí no me interesa que me den algo de yapa (...)’’ (E13)  

“De hecho, o sea, no debería existir una yapa, un descuento o una oferta, porque al 

ofrecer productos de calidad como son los agroecológicos demanda mucho esfuerzo a 

un productor poder sacar esos productos como tal y ya es bastante beneficio los 

nutrientes que aportan a la salud, entonces, querer pedir un descuento, una oferta, una 

yapa, no le veo tan ético” (E1) 

Figura 5  

Percepción de las promociones 

 

Fuente: Elaboración propia, tomada de la base de datos en SPSS del proyecto de investigación 

“Consumiendo responsablemente y con conciencia ambiental para la sostenibilidad de la vida. 
Una mirada desde la Atenas del Ecuador”. 
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indiferentes en cuanto a la conciencia afectiva (51.1%) y demuestran una alta conciencia en el 

resto de las dimensiones.  Esto se corresponde con los comentarios y opiniones vertidos en las 

entrevistas: 

“A ver, yo pienso que la activa o conducta porque justamente, o sea, en el caso de mi 

familia nosotros si consumimos la parte de lo que es consumo agroecológico. Le comento, 

nosotros también tenemos nuestras plantaciones de hortalizas, entonces nosotros 

hacemos de una manera muy orgánica, en las cuales contribuimos con el medio ambiente 

y a su vez también nosotros consumimos de una manera sana (…)” (E2) 

“Tengo más la activa porque soy una persona que trata, por ejemplo, de clasificar los 

desechos orgánicos (...) como yo tengo un negocio igual trato de clasificar, no botar las 

pilas en la misma basura, igual sacamos la basura de lo que es del baño, separada, 

cocina, separada, plástico separado para enviar al reciclaje” (E12) 

Figura 6  

Dimensiones de la Conciencia Ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia, tomada de la base de datos en SPSS del proyecto de investigación 

“Consumiendo responsablemente y con conciencia ambiental para la sostenibilidad de la vida. 
Una mirada desde la Atenas del Ecuador”. 

Contrario a lo expuesto en la conciencia ambiental, tanto en AgroAzuay como en la RAA, las y 
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consumo responsable. Es así que, para el caso del primero de estos mercados, los resultados 

de la Figura 5 indican un bajo consumo: ético (93.2%), ecológico (54.4%) y solidario (95.4%). 

Algo similar, aunque en una menor intensidad que en AgroAzuay, sucede si se examina el 

comportamiento de los encuestados en la RAA, puesto que sus respuestas los ubican en niveles 

bajos de consumo ético (62.9%), ecológico (43.0%) y solidario (76.4%). Al ser cuestionados al 

respecto, los consumidores emitieron las siguientes explicaciones:  

“En menor (intensidad) el solidario porque sigo comprando en las cadenas comerciales o 

sea muchos que sí podría tal vez adquirirlos en otro lado, como, por ejemplo, los jabones, 

el tema de desinfectantes más amigables con el medio ambiente y están producidos por 

emprendedores que están en esa línea ambiental, pero por costumbre aquí yo sigo 

comprando en un local comercial” (E6) 

“(…) quizás no he ido tan allá al pensar en la precarización o un salario bajo o en la 

explotación de trabajadores, creo que eso lo tengo en menor intensidad, el ético (...). 

(E10) 

Figura 7  

Dimensiones del Consumo Responsable 

 

Fuente: Elaboración propia, tomada de la base de datos en SPSS del proyecto de investigación 

“Consumiendo responsablemente y con conciencia ambiental para la sostenibilidad de la vida. 
Una mirada desde la Atenas del Ecuador”. 
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Tabla 8 

Prueba T para muestras independientes (variable: macromercados) 

Variables T de Student Valor P 
Intervalo de Confianza al 95% 

Límite Inferior Límite Superior 

Conciencia Ambiental -9,259 ,000** -,94974853 -,61682562 
Conciencia cognitiva -4,285 ,000** -,56388685 -,20925096 
Conciencia afectiva 9,251 ,000** ,61640559 ,94904283 
Conciencia activa -8,621 ,000** -,90500031 -,56873954 

Conciencia conativa -4,191 ,000** -,55618119 -,20064938 

Consumo Responsable 8,363 ,000** ,54888837 ,88650703 
Consumo ético 7,481 ,000** ,47954454 ,82145672 
Consumo ecológico 4,578 ,000** ,23512975 ,58879011 
Consumo solidario 5,439 ,000** ,30970614 ,66071123 

Nota: (*= p < 0,05; ** = p < 0,01)  
Fuente: Elaboración propia, tomada de la base de datos en SPSS del proyecto de investigación 

“Consumiendo responsablemente y con conciencia ambiental para la sostenibilidad de la vida. 
Una mirada desde la Atenas del Ecuador”. 

Como lo indica la Tabla 8, a un nivel de confianza del 95%, existen diferencias estadísticamente 

significativas en la variable de conciencia ambiental, así como en todas sus dimensiones, en vista 

de que el valor p es igual a 0,000. Es así que, las y los consumidores de AgroAzuay evidencian 

una mayor conciencia ambiental, cognitiva, activa y conativa con respecto a los compradores de 

la RAA, sin embargo, estos últimos presentan una conciencia afectiva mayor (L.I.: 0,61640559 y 

L.S.: 0,94904283). 

Al evaluar la variable consumo responsable y sus tres dimensiones: ético, ecológico, solidario, 

se observa, al igual que el análisis anterior, que existen diferencias significativas, no obstante, 

en este caso, son las y los consumidores de la RAA quienes demuestran un mayor nivel de 

consumo en todas estas categorías si se los compara con sus pares de AgroAzuay. 

Posibles explicaciones a este comportamiento se vertieron en las entrevistas semiestructuradas, 

es así que: 

Consumidora de AgroAzuay: “Me parece que tengo las cuatro (dimensiones de 

conciencia ambiental) porque si me gusta informarme bastante y pues sí me importa 

mucho tener conciencia en el medio ambiente porque pues si yo cuido desde ahora e 

inculco a mis hijos pues también estoy cuidando el futuro de ellos y quizás de mis nietos, 

de las nuevas generaciones no solo de los míos sino de todos, pues para eso tengo que 

tener una actitud positiva, informarme y pues más que todo inculcar en ellos. (…) Con 

respecto a lo de la conducta pues trato de cuidar la alimentación, su salud y de no 

contaminar, sobre todo” (E15) 
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Consumidor de RAA: “Yo pienso que (poseo) los tres (tipos de consumo responsable), 

porque se parte desde el consumo ético, de los valores, que ya vienen desde la naturaleza 

del ser humano, que hacen que tengamos una responsabilidad con el medio ambiente e 

igualmente el ser solidarios en este caso con los productores de los alimentos que van a 

nuestra mesa” (E3) 

Tabla 9 

Prueba T para variables independientes (variable: sexo) 

Variables T de Student Valor P 
Intervalo de Confianza al 95% 

Límite Inferior Límite Superior 

Conciencia Ambiental 0,438 ,662 -,15325061 ,24115261 
Conciencia cognitiva 1,746 ,082 -,02106791 ,35304384 
Conciencia afectiva 0,353 ,725 -,17875989 ,25672204 
Conciencia activa -1,637 ,102 -,36056396 ,03280393 
Conciencia conativa 2,821 ,005** ,06435830 ,35976162 

Consumo Responsable 3,229 ,001** ,12553117 ,51572747 
Consumo ético -0,166 ,868 -,21388159 ,18059026 
Consumo ecológico 9,193 ,000** ,59366708 ,91674491 
Consumo solidario -0,510 ,610 -,24837543 ,14599922 

Nota: (*= p < 0,05; **= p < 0,01)  
Fuente: Elaboración propia, tomada de la base de datos en SPSS del proyecto de investigación 

“Consumiendo responsablemente y con conciencia ambiental para la sostenibilidad de la vida. 
Una mirada desde la Atenas del Ecuador”. 

Aplicando la misma lógica anterior, pero tomando en consideración la variable sexo, se pueden 

establecer diferencias significativas a nivel de la variable dependiente, tal como lo indica la Tabla 

9. Es así que los hombres encuestados en ambos mercados muestran un mayor consumo 

responsable (p<0.01, L.I.=0,12553117 y L.S.=0,51572747) que las consumidoras. Se reflejan 

además diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones de la conciencia conativa 

(p<0.01, L.I.=0,06435830 y L.S.=0,35976162), así como en el consumo ecológico (p<0.01, 

L.I.=0,59366708 y L.S.=0,91674491), en las cuales, los hombres que formaron parte de la 

muestra presentan grados más altos tanto de conciencia como de consumo en comparación con 

las mujeres encuestadas. Este comportamiento puede entenderse a partir de las siguientes 

perspectivas aportadas por los entrevistados: 

“(...) el varón, por naturaleza (...) no le pone mucho empeño al reciclaje, a ver productos 

saludables o a buscar productos orgánicos, (...) por lo regular compra lo que ve, si lo ve 

bonito lo compra, y no ve de donde viene o como esté en ese momento, por tanto, tiene 

mayor la conativa.” (E12) 
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“Yo creo que es por el tema de la apariencia física, o sea porque hay hombres fit que 

quieren verse bien ante los demás, ser como dicen el envidiable del grupo, entonces eso, 

tener una buena presentación física” (E1) 

4.3 Análisis de la relación y capacidad explicativa de la conciencia ambiental en el 

consumo responsable de los consumidores agroecológicos de las Ferias de la RAA 

y Agro Azuay. 

Conforme lo que se aprecia en la Tabla 10, para el caso de la RAA, la correlación entre la 

conciencia afectiva y el consumo responsable es alta y positiva (𝜌=0.703, p<0.01), lo cual 

significa que los compradores que tienen una alta conciencia afectiva también han demostrado 

un alto sentido de consumo responsable. Así también, se advierte una correlación directa, 

aunque muy baja, entre la conciencia afectiva con la conciencia cognitiva (𝜌=0.178, p<0.01). Por 

otro lado, la conciencia afectiva exhibe correlaciones inversas tanto con la conciencia activa (𝜌=-

0.621, p<0.01) como con la conciencia conativa (𝜌=-0.142, p<0.05), lo que en otras palabras 

significa que, un consumidor con alta conciencia afectiva mostrará, paralelamente, una baja 

conciencia activa y conativa. Adicionalmente, la conciencia activa muestra correlaciones 

negativas con todas las variables, a excepción de la conciencia conativa con la que evidencia 

una correlación positiva baja (𝜌=0.371, p<0.01). Lo que se acaba de señalar equivale a decir que, 

a una mayor conciencia activa de las y los consumidores, menor será su conciencia cognitiva, 

afectiva y consumo responsable, en contraste, mayor será su conciencia conativa.  Finalmente, 

las corridas estadísticas señalan la existencia de una correlación inversa o negativa de la 

conciencia conativa frente al consumo responsable (𝜌=-0.324, p<0.01) . 
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Tabla 10 

Matriz de correlaciones entre consumo responsable y conciencia ambiental de la RAA 

  

Consumo 
Responsable 

Conciencia 
Cognitiva 

Conciencia 
Afectiva 

Conciencia 
Activa 

Conciencia 
Conativa 

Consumo 
Responsable 

Coef. Correlación 
1 0,124 0,703** -0,672** -0,324** 

Significancia 
 0,058 0,000 0,000 0,000 

Conciencia 
Cognitiva 

Coef. Correlación 
0,124 1 0,178** -0,138* 0,035 

Significancia 
0,058  0,006 0,034 0,590 

Conciencia 
Afectiva 

Coef. Correlación 
0,703** 0,178** 1 -0,621** -0,142* 

Significancia 
0,000 0,006  0,000 0,029 

Conciencia Activa Coef. Correlación 
-0,672** -0,138* -0,621** 1 0,371** 

Significancia 
0,000 0,034 0,000  0,000 

Conciencia 
Conativa 

Coef. Correlación 
-0,324** 0,035 -0,142* 0,371** 1 

Significancia 
0,000 0,590 0,029 0,000  

Nota: (* = p < 0,05; ** = p < 0,01)  
Fuente: Elaboración propia, tomada de la base de datos en SPSS del proyecto de investigación “Consumiendo responsablemente y con 

conciencia ambiental para la sostenibilidad de la vida. Una mirada desde la Atenas del Ecuador”.
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Tabla 11 

Matriz de correlaciones entre consumo responsable y conciencia ambiental de AgroAzuay 

  
Consumo 

Responsable 
Conciencia 
Cognitiva 

Conciencia 
Afectiva 

Conciencia 
Activa 

Conciencia 
Conativa 

Consumo 
Responsable 

Coef. Correlación 1 0,090 0,359** -0,366** -0,149* 

Significancia  0,165 0,000 0,000 0,022 

Conciencia 
Cognitiva 

Coef. Correlación 0,090 1 0,067 0,281** 0,142* 

Significancia 0,165  0,305 0,000 0,029 

Conciencia 
Afectiva 

Coef. Correlación 0,359** 0,067 1 -0,277** -0,070 

Significancia 0,000 0,305  0,000 0,282 

Conciencia Activa 

Coef. Correlación -0,366** 0,281** -0,277** 1 0,241** 

Significancia 0,000 0,000 0,000  0,000 

Conciencia 
Conativa 

Coef. Correlación -0,149* 0,142* -0,070 0,241** 1 

Significancia 0,022 0,029 0,282 0,000  

Nota: (* = p < 0,05; ** = p < 0,01)  
Fuente: Elaboración propia, tomada de la base de datos en SPSS del proyecto de investigación “Consumiendo responsablemente y con 

conciencia ambiental para la sostenibilidad de la vida. Una mirada desde la Atenas del Ecuador”.
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El consumo responsable de los clientes de las ferias de AgroAzuay presenta correlaciones 

negativas con la conciencia activa (𝜌=-0.366, p<0.01) y con la conciencia conativa (𝜌=-0.149 , 

p<0.05), dicho de otra manera, bajos niveles de consumo responsable se corresponden con 

niveles elevados tanto de conciencia activa como de conciencia conativa .En tanto que, al evaluar 

la conciencia afectiva, su correlación es positiva y baja (𝜌=0.359, p<0.01), lo que indica que a 

una mayor conciencia afectiva le corresponde un mayor consumo responsable y viceversa. 

Adicionalmente, la conciencia activa muestra una correlación directa pero baja con la conciencia 

cognitiva (𝜌=0.281, p<0.01) y una correlación igualmente baja pero negativa con la conciencia 

afectiva (𝜌=-0.277, p<0.01). Por último, ante una mayor conciencia conativa, mayores serán las 

conciencias cognitiva y activa, esto en razón de que sus correlaciones son directas o positivas 

(Ver Tabla 11).  

Determinar la medida porcentual en la que las variables independientes (en este caso, las cuatro 

dimensiones de la conciencia ambiental) explican a la variable dependiente (consumo 

responsable) precisó de la aplicación de la regresión lineal múltiple; método por el cual se puede, 

a través de la interpretación del coeficiente de determinación, encontrar respuesta a esta 

incógnita.  La Tabla 12 exhibe los hallazgos de este proceso, diferenciado en función de cada 

feria, lo cual facilita la identificación de las brechas en las capacidades explicativas que 

mantienen las variables del interés entre un mercado y otro. 
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Tabla 12 

Capacidad explicativa de las dimensiones de la conciencia ambiental en el consumo responsable 

Variable 
dependiente Consumo Responsable 

Variable 
independiente 

RAA AgroAzuay 

Dimensiones 
Conciencia 
Ambiental R R2 Beta 

T 
student 

Valor P R R2 Beta T student Valor P 

Conciencia 
Cognitiva 

0,775 0,600 

-0,002 -0,057 0,954 

0,487 0,238 

0,176 2,906 0,004** 

Conciencia 
Afectiva 

0,486 9,052 0,000** 0,251 4,162 0,000** 

Conciencia 
Activa -0,320 -5,617 0,000** -0,327 -5,103 0,000** 

Conciencia 
Conativa -0,136 -3,008 0,003** -0,078 -1,315 0,190 

Nota: (* = p < 0,05; ** = p < 0,01)  
Fuente: Elaboración propia, tomada de la base de datos en SPSS del proyecto de investigación “Consumiendo responsablemente y con 

conciencia ambiental para la sostenibilidad de la vida. Una mirada desde la Atenas del Ecuador”.
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Al analizar los resultados de la regresión estadística (Tabla 12), se observa un comportamiento 

similar tanto en la RAA como en AgroAzuay, puesto que, las dimensiones afectiva (p<0,01) y 

activa (p<0,01) de la conciencia ambiental inciden significativamente en el consumo responsable 

de ambos mercados, con esto se quiere decir que, el consumo responsable de las personas que 

acuden a estas ferias se ve explicado, en parte, por sus conciencias activa y afectiva. Sin 

embargo, la conciencia cognitiva sólo tiene incidencia significativa en AgroAzuay (p<0,01), al 

igual que la conciencia conativa únicamente tiene influencia significativa en la RAA (p<0,01), es 

decir, la subdimensión cognitiva no explica el consumo responsable de los compradores la RAA, 

análogamente, este consumo, en el caso de los clientes de AgroAzuay, no encuentra su 

explicación en la subdimensión conativa.  

Estos hallazgos encuentran sustento, de acuerdo a las y los consumidores, en función de los 

siguientes criterios:  

“Uno por el tema de las emociones que decía en la conciencia ambiental, o sea tengo el 

conocimiento, pero no siento que soy parte de ese problema o que puedo yo estar 

involucrado en ese problema”. (E6) 

“(...) realmente es la falta de voluntad, creo que no nos damos cuenta del daño que 

hacemos y lo que afecta a futuro digamos la contaminación (...)” (E2) 

“Los hábitos, para generar un hábito en este caso saludable necesitamos cierta 

constancia hasta llegar al momento en el que se haga algo automático, creo que no 

somos constantes a la hora de tomar una decisión o no tenemos un compromiso firme 

(...). (E10) 

“Yo creo que eso sucede porque la gente o sea en el fondo, aún no llegamos a la 

conciencia activa (…)también puede ir de la mano con la comodidad de las personas o 

sea la gente se siente aún cómoda en las situaciones en las que se encuentra(…)más 

que nada yo creo por lo que la gente piensa muy momentáneamente o sea muy en el 

ahora y no en el largo plazo” (E13) 

La capacidad explicativa de las dimensiones de la Conciencia Ambiental sobre el Consumo 

Responsable es del 60% si se evalúa a nivel de la RAA, esto equivale a decir que, el 40% restante 

se encuentra explicado por otras variables. Así también, se puede percatar la existencia de una 

asociación positiva lineal igual a 0,775. Análogamente, en AgroAzuay la capacidad explicativa 

de estas cuatro dimensiones es igual al 24% con respecto a la variable dependiente, lo que en 

otras palabras quiere decir que el 76% encuentra su explicación en otros factores. Igualmente, 

se infiere la presencia de una asociación lineal equivalente a 0,487.  Las aseveraciones que a 
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continuación se presentan, ofrecen una explicación más rica y profunda de la relación de 

influencia de la conciencia ambiental sobre el consumo responsable:  

“Porque ya con la información tenemos una conducta ya responsable y se supone que ya 

tendríamos un consumo más responsable orientado al cuidado del medio ambiente y ser 

solidarios con los demás”. (E5) 

“Sí y debe ir influyendo para cambiar la forma de ver, actuar y de hacer las cosas para el 

cuidado del medio ambiente y en la agricultura (...) porque ahora hay mucha enfermedad 

y los humanos estamos volviendo a buscar productos que sean sanos, entonces eso nos 

está haciendo volver la mirada a una agricultura más ecológica a fin de consumir 

productos más sanos para evitar enfermedades a futuro” (E12) 

“Pues si yo tengo conciencia de que debo de cuidar el medio ambiente, debo de cuidar a 

mi familia también voy hacer responsable en lo que consumo, a qué mercado acudo, qué 

alimentos traigo a mi hogar, porque pues de eso va a depender que mi familia esté sana 

(...)” (E15) 

“Yo creo que sí (que la conciencia ambiental influye sobre el consumo responsable), 

porque en el momento en el que nosotros pensamos a largo plazo en cómo va ser en o 

sea el futuro, capaz para las futuras generaciones, no específicamente para nosotros, 

entonces nosotros empezaremos a tomar medidas que tengamos a nuestra mano y de 

esta manera contribuiremos a que esto cambie” (E13). 
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5 Discusión 

El análisis descriptivo estableció la caracterización de las y los consumidores de productos 

agroecológicos, resultado de aquello, se sabe que las mujeres son quienes más consumen estos 

productos, conclusión que se encuentra soportada por investigaciones de similar índole (Feil et 

al., 2020; Raj et al., 2020; Braykova et al., 2022; Malhar et al., 2022; Lamonaca et al., 2022; 

Malissiova et al., 2022). No se puede dejar de señalar que los adultos mayores y las personas 

casadas también presentan altos grados de consumo agroecológico, lo cual constituye un aporte 

inédito de esta investigación, ya que no se han encontrado, en la producción científica actual, 

resultados que respalden o refuten tal hallazgo; por ello es fundamental que futuras 

investigaciones analicen estas relaciones. Asimismo, se los caracteriza como personas con 

estudios secundarios (Zámková et al., 2023) o universitarios (Rodríguez-Bermúdez et al., 2020; 

Diagourtas et al., 2023) que consumen este tipo de productos, por lo general, una vez a la 

semana (Braykova et al., 2022), todo lo cual se encuentra sustentado también en este estudio. 

De acuerdo a los hallazgos, la salud es el principal motivador de compra, lo que concuerda con 

otros trabajos investigativos (Radojević et al., 2020; Feil et al., 2020; Karpii y Struk, 2021; Beniwal 

y Patil, 2022; Malhar et al., 2022; Goktuna y Hamzaoglu, 2023), además, varios autores infieren 

que existen otras variables que incentivan a la compra de estos productos, como son la seguridad 

alimentaria (Patil y Hasalkar, 2020; Lamonaca et al., 2022), la calidad de los productos orgánicos 

(Chiripuci et al., 2022), la nutrición (Malissiova et al., 2022), el cuidado y la sostenibilidad 

medioambiental (Diagourtas et al., 2023). 

Producto de la aplicación de la correlación estadística, no se pudo establecer relación alguna 

entre la conciencia cognitiva (que tiene que ver con el nivel de conocimiento e información que 

el comprador posea sobre temas ambientales) y el consumo responsable, lo que respalda 

trabajos anteriores como el de Simanjuntak et al., (2023) quienes resaltan la influencia que el 

conocimiento tiene sobre la forma de pensar del consumidor, sin embargo, también recalcan que 

este factor no motiva suficientemente el interés de consumir productos más amigables con el 

ambiente. Zeng et al., (2023), en cambio, demostraron el impacto positivo y significativo que el 

conocimiento ejerce en la preocupación ambiental y esta, a su vez, también incide positivamente 

sobre el comportamiento de compra pro ambiental. Adicionalmente, se demostró la correlación 

positiva entre la conciencia afectiva y el consumo responsable, resultados que armonizan con 

las investigaciones de Vlastelika et al., (2023) y do Paço et al., (2019) quienes identificaron la 

incidencia directa y/o positiva existente entre los valores ambientales y el comportamiento de 

consumo ecológico y/o consciente. 
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La conciencia conativa, otra de las dimensiones de la conciencia ambiental, puede entenderse, 

a breves y simples rasgos, como aquella que abarca la predisposición a la acción y las actitudes, 

sean estas positivas o negativas, presentes en los consumidores; esta aclaración es pertinente 

para facilitar la triangulación con otros estudios. Es así que, los resultados aquí expuestos 

señalan la existencia de una correlación negativa entre esta conciencia y el consumo 

responsable, lo que contradice las conclusiones de otros estudios que han comprobado el efecto 

positivo ejercido por la actitud sobre la intención de compra de productos ecológicos u orgánicos 

(Kumar et al., 2021; Ahmed et al., 2020) y sobre el comportamiento de compra (Abeysekera et 

al., 2022).  

Cumpliendo con el segundo objetivo específico, se determinó que son los hombres, en 

comparación con las mujeres, quienes demuestran un mayor nivel de consumo responsable y 

ecológico, así como una conciencia conativa más alta. Estas deducciones discrepan con do 

Prado y Moraes (2020) quienes concluyeron que el efecto de la conciencia ambiental en la 

intención de compra de productos orgánicos es positivamente más fuerte en las mujeres; también 

contrastan con Zhao et al., (2021) pues encontraron que las mujeres poseen una intención de 

consumo ecológico más positiva, además, generan menos carbono y compran bienes ecológicos 

más frecuentemente. Otras investigaciones establecieron, en cambio, que no existen diferencias 

significativas en función del género (Strieder et al., 2017)    

Anteriormente se cuantificó la capacidad explicativa de la conciencia ambiental y sus 

dimensiones sobre el consumo responsable, es así que, para la RAA esta alcanzó un valor del 

60%, lo que contrasta con el casi 24% observado en AgroAzuay. Variada es la producción literaria 

que respalda el primero de estos hallazgos, pues los productos de esas investigaciones señalan 

el impacto o la incidencia directa y significativa que ejerce la conciencia ambiental en la intención 

de compra de productos verdes y/o ecológicos (Khaleeli y Jawabri, 2021; Arruda et al., 2017; Lin 

y Niu, 2018; Yoo et al., 2013), eventualmente, tal intención incidirá positivamente en el 

comportamiento de compra como tal (Sekhokoane et al., 2017; Shen y Wang, 2022). Vale 

destacar que autores como Hao y Chenyue (2021) establecieron, además de la conciencia 

ambiental, a la conciencia sanitaria como uno de los factores cruciales que explican el consumo 

ecológico.  
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6 Conclusiones y recomendaciones 

Las perspectivas y opiniones de las y los consumidores de los dos mercados analizados en este 

estudio, lejos de contra posicionarse, encuentran, más bien, muchas convergencias y puntos en 

común. Es así que, las personas encuestadas tanto en la RAA como en AgroAzuay otorgan 

mucha importancia a la necesidad de compra y a la salud como factores motivadores que les 

mueven a consumir productos agroecológicos. En cambio, los tres tipos de promociones de 

ventas presentes en estas ferias no son aspectos determinantes ni influyentes en sus decisiones 

de compra, por tanto, los productores de estos alimentos no deben centrar sus esfuerzos en 

impulsar este tipo de promociones, sino en la mejora de la calidad de sus productos y en 

encontrar la forma en la que se garantice a las y los consumidores que estos alimentos son 

efectivamente agroecológicos, ya que esta es una característica sumamente valorada por ellos.  

La conciencia ambiental no es un tema al que los consumidores agroecológicos sean ajenos, al 

contrario, estos han demostrado altos niveles en tres de las dimensiones de esta variable 

(cognitiva, activa y conativa) y se muestran indiferentes ante la conciencia afectiva, un dato quizá 

no tan alentador pero que deja la posibilidad de que a futuro en esta dimensión también se 

observen niveles altos de conciencia. En contraste a lo anterior, los niveles de consumo 

responsable y sus tres dimensiones son bajos en los dos mercados, lo que implica que los 

elevados niveles de conciencia ambiental no se están traduciendo en acciones concretas que 

vayan en pro de impulsar alternativas de consumo más sostenibles y responsables con el 

planeta. Así las cosas, es imperante, para el caso de AgroAzuay, que la propuesta 

comunicacional y mercadeo, generados desde la Prefectura del Azuay, se redireccione y 

rediseñe de forma tal que se logre romper esta barrera y pasar a la acción efectiva. Semejante 

estrategia debe formularse desde la dirección de la RAA.  

La investigación aquí desarrollada buscó corroborar o refutar dos hipótesis, la primera de ellas 

afirmaba que no existen diferencias significativas entre la conciencia ambiental y el consumo 

responsable en las ferias estudiadas. Esta hipótesis no tiene soporte estadístico y, 

consecuentemente, no se acepta, lo que se observa es un comportamiento totalmente opuesto 

a lo que en principio se planteó, dado que, se vislumbran diferencias significativas en todas las 

dimensiones del par de variables. Es decir, son los compradores de la RAA quienes exhiben un 

mayor consumo responsable, ético, ecológico y solidario, en tanto que, los clientes de AgroAzuay 

presentan una mayor conciencia ambiental, cognitiva, conativa y activa. Los datos primarios y 

secundarios obtenidos no proporcionan información suficiente y adecuada que permitan 

identificar las razones que justifiquen el porqué de estas diferencias.  
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La segunda hipótesis sugería la existencia de una fuerte relación entre la conciencia ambiental y 

el consumo responsable, enunciado que se sometió a prueba a través del análisis de regresión 

y correlación. Se encontró que, para el caso de la RAA, las dimensiones de la conciencia 

ambiental explican en un 60% el consumo responsable, mientras que en AgroAzuay, esta 

capacidad explicativa alcanzaba cerca del 24%. Esto da paso a concluir que, en el par de casos, 

el consumo responsable encuentra una parte sustancial de su capacidad explicativa en factores 

ajenos o diferentes a la conciencia, lo que se constituye en una interesante propuesta futura de 

investigación, así también, se deduce que el consumidor de la RAA es más prosumidor (se 

encontraron consumidores selectos que valoran lo ambiental y ecológico a la hora de comprar) 

que el de AgroAzuay. Adicionalmente, gracias a las matrices de correlaciones, fue posible 

determinar que en la RAA únicamente la conciencia afectiva mantiene una relación alta y positiva 

con respecto al consumo responsable, la misma situación se produce en AgroAzuay, salvo que 

en esta feria la relación, aunque sigue siendo positiva, es baja. Es pertinente, entonces, que los 

productores y la administración provincial, similar a lo que se recomendó anteriormente, dirijan 

las estrategias de mercadeo hacia influir en la concepción afectiva y emocional de la población. 

6.1 Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Las principales limitaciones radican en la unidad de análisis, debido a que esta corresponde 

únicamente a los consumidores de dos de los varios mercados agroecológicos que operan en la 

ciudad de Cuenca. Adicional a aquello, las personas a quienes se le aplicaron las encuestas 

fueron, en una abrumadora mayoría, mujeres, lo que, consecuentemente, deja de lado las 

realidades, particularidades y visiones propias de los compradores masculinos. Finalmente, las 

circunstancias en las que se levantó la información primaria, dada la premura de ciertos 

consumidores, obligó a desarrollar, en esos casos excepcionales, una explicación más profunda, 

extensa y persuasiva sobre tal proceso de levantamiento.          

Futuras líneas de investigación deberían encaminarse hacia identificar los porqués y las causas 

por las que la conciencia ambiental no se está concretando o materializando en comportamientos 

de consumo responsables.  Agregando a lo anterior, otras temáticas podrían ser las referidas a 

la medición de la influencia de los procesos de pensamiento y conductuales en el consumo, al 

análisis de los problemas tanto ecológicos como de salubridad que modifican los hábitos 

alimenticios de la sociedad y al cómo los hogares ayudan a minimizar su impacto ambiental 

mediante la compra de alimentos agroecológicos. 
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8 Anexos 

Anexo A  

Matriz de variables recodificadas 

 

Variable 
Valor de la variable 

normalizada 
Recodificación de la variable 

Conciencia Ambiental 

-1,36087 a 0,94815 Alta Conciencia Ambiental 

-3,66989 a -1,36088 Indiferente 

-5,97894 a -3,66990 Baja Conciencia Ambiental 

Conciencia Cognitiva 

0,02142 a 1,27059 Alta conciencia Cognitiva 

-1,22776 a 0,02141 Indiferente 

-2,47695 a -1,22777 Baja conciencia Cognitiva 

Conciencia Afectiva 

0,93049 a 2,48505 Alta conciencia Afectiva 

-0,62407 a 0,93048 Indiferente 

-2,17865 a -0,62408 Baja conciencia Afectiva 

Conciencia Activa 

-0,56815 a 0,95473 Alta conciencia Activa 

-2,09103 a -0,56816 Indiferente 

-3,61393 a -2,09104 Baja conciencia Activa 

Conciencia Conativa 

-3,23881 a 0,22371 Alta conciencia Conativa 

-6,70133 a -3,23882 Indiferente 

-10,16386 a -6,70134 Baja conciencia Conativa 

Consumo Responsable 

2,39994 a 4,32347 Alto Consumo Responsable 

0,47640 a 2,39993 Indiferente 

-1,44715 a 0,47639 Bajo Consumo Responsable 

Consumo Ético 

2,61658 a 4,71480 Alto Consumo Ético 

0,51837 a 2,61657 Indiferente 

-1,57986 a 0,51836 Baja Consumo Ético 

Consumo Ecológico 

1,01759 a 2,08050 Alto Consumo Ecológico 

-0,04533 a 1,01758 Indiferente 

-1,10826 a -0,04534 Baja Consumo Ecológico 

Consumo Solidario 
2,88762 a 4,98240 Alto Consumo Solidario 

0,79285 a 2,88761 Indiferente 
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-1,30195 a 0,79284 Bajo Consumo Solidario 

 

Anexo B 

Boleta de encuesta 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
PROYECTO CEPRA-CEDIA 

Construyendo emprendimientos sociales agroecológicos en la provincia del Azuay 

Reciba un cordial saludo estimado consumidor de las ferias agroecológicas de la ciudad de Cuenca, la presente encuesta tiene por 
finalidad obtener una línea base con información acerca del consumo responsable y la conciencia ambiental, por tal motivo le 
pedimos responder con total sinceridad. Cabe señalar que la información otorgada es totalmente confidencial y para fines 
académicos. 

SECCIÓN A              Fecha: ___/___/____ 

1. Sexo   Hombre   Mujer 3. ¿Dónde actualmente reside? 

2. Edad en años:        ____________ Provincia:  __________ Cantón:         ___________ Parroquia:         ____________ 

4. Estado Civil:    Casado/a   Soltero/a   Divorciado/a   Unión libre   Viudo (a) 

5. Instrucción:    Primaria   Secundaria   Superior   Posgrado   Ninguna 

6. N° de miembros en el hogar:    _______ 7. N° de hijos (as):  __________ 7. Trabaja:    Si   No 

SECCIÓN B 

1. Siempre realiza la compra de productos agroecológicos en la presente feria    Si   No 

2. Si la respuesta es NO, en qué otro mercado realiza la compra de estos productos ___________________________________ 

3. ¿Frecuencia de compra de 
productos agroecológicos? 

4. ¿Qué persona es el influenciador a la 
hora de comprar productos 
agroecológicos? 

5. ¿Qué importancia tienen las siguientes actitudes al 
momento de comprar productos agroecológicos?    (Muy 
importante=5; Nada importante=1) 

              

  Diaria             Amigos              
  1 2 3 4 5 

Deseo      

Necesidad      

Costumbre      
 

  Semanalmente         Familiares            

  Quincenalmente         Pareja              

  Mensualmente         Hijos              

  Según lo necesite         No influye           

                                                      

6. ¿Qué importancia tienen las siguientes promociones a la 
hora de comprar productos agroecológicos? (Muy 
importante=5; Nada importante=1) 

7. ¿Qué importancia tienen los siguientes factores a la hora de comprar 
productos agroecológicos? (Muy importante=5; Nada importante=1) 

              1 2 3 4 5                 1 2 3 4 5     

    Yapas                   Salud               

    Rebajas                   Nutrición               

    Ofertas                   Medio Ambiente               
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SECCIÓN C                                                 

A continuación, usted encontrará un conjunto de ítems relacionados con la conciencia ambiental, marque sólo una alternativa según considere 
conveniente. (Siempre=5; Nunca=1) 

D/SD/N° ITEMS 
Puntaje 

1 2 3 4 5 

1 

1 
Utilizo fuentes de información confiables para conocer los problemas ecológicos que afectan 
nuestro planeta.           

2 Quemar basura contribuye al efecto invernadero.           

3 La sobreexplotación de la tierra y la industria generan escasez de recursos naturales.           

4 Los seres humanos pueden sobrevivir, aunque el medio ambiente pierda su equilibrio.           

5 Utilizo colores básicos para clasificar los residuos sólidos de mi hogar.           

6 Reciclo residuos sólidos como una manera de cuidar nuestro entorno.           

7 Sembrar un árbol evita que se usen diez aparatos de aire acondicionado.           

8 Escucho música con volumen bajo porque afecta a la naturaleza.           

9 Leo información de cómo se puede ayudar al cuidado del planeta con actividades diarias.           

10 Indago de las normativas ambientales que propone el Ministerio del Ambiente.           

2 

11 Percibo que la contaminación ambiental perjudica mi salud.           

12 
Me preocupa que mis malos hábitos ambientales, como dejar correr el agua mientras me cepillo los 
dientes, deterioren nuestro entorno.           

13 Tirar residuos a la calle me hace sentir culpable.           

14 Me incomoda que se use el papel higiénico para secar las manos.           

15 Protesto, reclamo o me indigno cuando queman los residuos sólidos en la calle.           

16 
Soy de las personas que reclama cuando se deja prendidas las luces aunque no quede nadie en la 
habitación.           

17 
En la celebración de Año Nuevo, evito comprar juegos artificiales porque me preocupa saber que si 
lo hago estoy contaminando el planeta.           

18 
Cuando visito algún lugar, prefiero acampar antes de buscar un hospedaje porque me siento en 
contacto con la naturaleza.           

19 En mis vacaciones, me gusta buscar espacios naturales para visitar.           

20 
Cuando visito un espacio natural, dejo de lado mis audífonos con mi música preferida para escuchar 
el sonido de la naturaleza           

3 

21 
Deposito, en un tacho de basura, los empaques de los alimentos que consumo; si no estoy cerca a 
uno lo guardo en mi bolsillo hasta encontrar un depósito de residuos.           

22 En casa, solemos evitar usar productos en aerosol           

23 Reciclo los distintos tipos de residuos que género.           

24 Cuando estoy en la ducha, cierro la llave cuando me enjabono o aplico el champú al cabello           

25 Desenchufo los aparatos cuando dejo de utilizarlos           

26 Reúso las hojas impresas para tomar notas.           

27 Prescindo de las bolsas de plástico para hacer compras           

28 Participo de propuestas ecologistas impartidas por asociaciones o grupos pro ambientales.           

29 Participo de actos de protesta o manifestación sobre un tema ambiental.           

30 Realizo donativos a grupos dedicados a la protección y cuidado ambiental.           
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4 

31 Estaría dispuesto a clasificar los residuos sólidos que se genera en mi hogar.           

32 Estaría dispuesto a usar un vaso con agua para cepillarme los dientes.            

33 
Me puedo comprometer a verificar si los productos que compro son nocivos para el cuidado del 
ambiente           

34 
Cuando salgo a pasear puedo cargar bolsas u otros que me permitan tener un adecuado control de 
los residuos que género.            

35 Estaría dispuesto a no dejar cargando mi celular más del tiempo requerido.            

36 
Me puedo comprometer a sacar los residuos sólidos a la calle según los horarios del recogedor de 
basura autorizado por la municipalidad.            

37 
Cuando tengo algún residuo de alimento podría no dejarlo en alguna rendija del asiento para que 
lo limpie la empresa.            

38 Podría aceptar que se me sancione por quemar residuos sólidos en la vía pública.           

39 Aceptaría las sanciones que se me imponen cuando arrojo papeles o desperdicios en la vía pública.            

40 
Estoy dispuesto a aceptar una multa cuando pase los niveles máximos de decibeles permitidos en 
mi comunidad.           

SECCIÓN D                                                 

A continuación, usted encontrará un conjunto de ítems relacionados con el consumo responsable, marque sólo una alternativa según considere 
conveniente. (Siempre=5; Nunca=1) 

D/SD/N° ITEMS 
Puntaje 

1 2 3 4 5 

1 

1 Antes de comprar un producto, verifico que sus ingredientes no afecten el ambiente.            

2 Compro en empresas que sé son responsables con el cuidado ambiental.            

3 Verifico la etiqueta energética de los electrodomésticos o productos electrónicos que compro.            

4 Antes de ir de compras, redacto una lista de lo que realmente necesito.            

5 Prefiero comprar productos nacionales.            

6 Leo las fechas de vencimiento de los productos que compro.            

7 Selecciono productos con envase ecológico o reciclable.            

8 Prefiero comprar ropa con tejidos naturales (lana, algodón, lino) y no sintéticos.            

9 
El transporte público lo uso solo para movilizarme cuando son tramos largos; para tramos cortos, 
camino o uso bicicleta.            

10 Antes de comprar un producto, comparo los precios.           

2 

11 
Cuando se rompe o deteriora un objeto en mi hogar, suelo buscar repararlo antes de comprar uno 
nuevo.            

12 Reutilizo mi ropa inservible para otros usos; como trapos de cocina, plumero, entre otros.            

13 
En mi hogar, solemos realizar mantenimiento a los diferentes objetos que tenemos para alargar su 
tiempo de vida.            

14 Rechazo productos que son de usar y tirar.            

15 En mi hogar, se planifica menús para reutilizar la comida que sobró del día anterior.            

16 Utilizo tablas de muebles viejos para elaborar estanterías.            

17 
Aprovecho el agua gris de la lavadora para fregar el suelo de algunas partes de mi casa, para el 
inodoro, entre otros.            

18 Introduzco una botella de plástico en la cisterna de mi inodoro.            

19 En mi casa, suelo cambiar las bombillas incandescentes de luz por las de LED.            

20 Evito usar envases de plástico para almacenar mis alimentos.           
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3 

21 Busco comprar productos a empresas que aplican políticas ambientales.            

22 
Rechazo productos cuyo origen es de alguna actividad depredadora (Tala de árboles, pieles de 
animales, etc.)            

23 
Consumo productos o servicios que supongan una mejora para las condiciones de vida de 
comunidades subdesarrolladas o en desarrollo.            

24 Busco información de empresas que ofrecen sus productos con precio justo.           

25 
Ante dos productos similares, compraría el de una empresa socialmente responsable, aunque tenga 
que pagar un poco más.            

26 Compro productos elaborados con materias primas naturales de forma artesanal o semi artesanal.            

27 Adquiero productos elaborados con materiales reciclados.            

28 Participo de las políticas ambientales para ayudar a reducir el consumo energético.            

29 Me informo de las políticas ambientales de la Municipalidad de mi distrito.            

30 
Denuncio delitos ecológicos como la quema de residuos sólidos en la calle, piscinas en las vías 
públicas por derroche de agua potable, entre otros.           

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

Anexo C 

Guía de entrevista semiestructurada 

 

Guía de entrevista a los consumidores frecuentes de las ferias agroecológicas de la Red 

Agroecológica del Austro y AgroAzuay 

Objetivo de la entrevista: Obtener información cualitativa relevante que permita ofrecer un mejor marco 

interpretativo a los resultados obtenidos en el artículo académico titulado “Consumiendo responsablemente 

y con conciencia ambiental para la sostenibilidad de la vida. Una mirada desde la Atenas del Ecuador”. A 

continuación, se numeran las preguntas diseñadas en función de cada uno de los objetivos específicos. 

Objetivo 1: 

1. Cuando Ud. compra productos agroecológicos, ¿A cuál de las tres siguientes actitudes de consumo le 

asigna una importancia mayor: costumbre, necesidad o deseo? ¿Por qué? 

2. En el momento en el que Ud. adquiere productos agroecológicos, ¿Cuál de los tres siguientes factores 

cree que es el más importante: medio ambiente, nutrición o salud?  ¿Por qué? 

3. Al realizar sus compras en las ferias de la RAA o AgroAzuay ¿Cuál de estas promociones es, a su parecer, 

la más importante: yapas, rebajas u ofertas? ¿Por qué? Consideraría que es necesario que este tipo de 

promociones estén presente en Ferias Agroecológicas. ¿Sí o No? ¿Por qué? 

Objetivo 2: 

4. ¿Identifica Usted la diferencia entre conciencia ambiental y consumo responsable? Si su respuesta es sí, 

por favor indíqueme las diferencias. 
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5. ¿Qué significa para Usted la conciencia ambiental: cognitiva, afectiva, activa y conativa?  

6. De las subdimensiones de la conciencia ambiental (cognitiva, afectiva, activa y conativa). ¿Cuáles de 

ellas considera están presentes siempre en Usted y cuál en menor intensidad? ¿Por qué?  

7. ¿Qué significa para Usted el consumo responsable: ético, ecológico, solidario?  

8. De las subdimensiones de consumo responsable (ético, ecológico, solidario). ¿Cuáles de ellas considera 

están presentes siempre en Usted y cuál en menor intensidad? ¿Por qué?  

9. ¿Qué tipo de conciencia ambiental y que tipo de consumo responsable, opina usted están presentes más 

en hombres y que tipología en mujeres? 

10. En su opinión, ¿Por qué cree que los hombres consumen más ecológicamente que las mujeres?  

Objetivo 3: 

11. Los resultados indican que la información que una persona posea sobre los problemas ambientales NO 

influye sobre el consumo responsable de esa persona, ¿Por qué considera que esto sea así? (Aplicable 

únicamente en las y los consumidores de los mercados de RAA) 

12. Los resultados indican que la actitud que una persona tiene frente a los problemas ambientales NO 

influye en el consumo responsable de esa persona, ¿Por qué considera que esto sea así? (Aplicable 

únicamente en las y los consumidores de los mercados de AgroAzuay) 

13. ¿Cree Ud. que la conciencia ambiental influye en el consumo responsable? Si es así, ¿De qué manera 

influye? 
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Anexo D 

Levantamiento de información mediante encuestas 
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Anexo E 

Levantamiento de información a través de entrevistas 
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Justificación 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la influencia de la conciencia ambiental en el 

consumo responsable de consumidores agroecológicos de las ferias de la Red Agroecológica 

del Azuay y de las ferias agroecológicas de Agro Azuay; así como, la percepción en cuanto a 

producto, promociones y servicio. La propuesta de investigación se enmarca en un contexto 

social que se ha visto influenciado por la ecología y por la preocupación en subsanar los 

problemas del ecosistema, debido a la degradación ambiental que existe por la búsqueda del 

desarrollo económico (Bull et al., 2022).     

Por ello es apremiante que la sociedad consigne pautas al comprar alimentos ambientalmente 

más sostenibles para su consumo (Vermeir et al., 2020). Para así evitar daños ambientales y 

enfermedades que a futuro serán muy notorias por los distintos compuestos químicos que hoy 

en día se utilizan en la cosecha de los diversos alimentos que van a nuestra mesa (Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO], 1996). 

Al no frenar el consumo de alimentos, geográfica y demográficamente desigual, estamos 

poniendo en peligro nuestro futuro, debido a que es uno de los detonantes de muchas de las 

amenazas hacia el medioambiente, especialmente de la pérdida de la biodiversidad (Crist et al., 

2017). Por lo que el cambio de una alimentación omnívora a una de productos agroecológicos, 

especialmente vegetales, es fundamental para ayudar a proteger el ecosistema a fin de alargar 

la vida del planeta (Ripple et al., 2017). 

Por todo lo antes expuesto, es pertinente llevar a cabo este estudio que pretende evidenciar 

cómo la sociedad ha ido adoptando hábitos de compra más ecológicos al adquirir sus alimentos. 

Los resultados y conclusiones que se extraigan serán sumamente útiles para futuras 

investigaciones que presenten la misma temática y el mismo impacto social que pretende el 

presente artículo. Los mismos, servirán para sensibilizar y contar con datos en el ámbito local 

que promuevan prácticas de consumo responsable en la ciudad, provincia y se muestre como un 

referente de análisis con otros contextos a nivel nacional e internacional. 

Estado del Arte 

Los productos agroecológicos no solo son consumidos por su impacto positivo en el medio 

ambiente, sino también por sus beneficios a la salud (Kvakkestad et al., 2017), puesto que el 

dejar de utilizar agroquímicos en la producción de alimentos potencia el sistema inmunológico, 

previniendo enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes, hipercolesterol, osteoporosis 

(Verzeñassi, 2015).  

La producción y comercialización de productos agroecológicos ayudan de manera unívoca al 

desarrollo rural sostenible. Bajo esta premisa se ejecutó una investigación cualitativa en México 
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mediante entrevistas a un grupo de hombres y mujeres que poseen negocios de productos 

agroecológicos, en este estudio se identifica que existe una política de poco apoyo a la 

producción de estos bienes, una gestión inadecuada que impide la consolidación de las 

empresas agroecológicas y una dificultad para emprender debido a las condiciones 

socioculturales y poca conciencia ambiental que tiene la población (Blanco-Gregory et al., 2020). 

Macedo de Araujo y Majotta-Maistro (2022) en su estudio en Brasil caracterizan a los 

consumidores de tres mercados agroecológicos, mediante la aplicación de 191 cuestionarios y 

con un análisis por conglomerados, del cual se evidenciaron la existencia de dos grupos: 1) 

“Consumidores con saber agroecológico”; y 2) “Consumidores sostenibles y menos cercanos al 

conocimiento agroecológico”. El estudio concluyó que el grupo uno es más dependiente de las 

variables que identifican los principios de la agroecología y en el dos la variable con mayor 

dependencia fue la compra de productos en el mercado para contribuir a la sostenibilidad. 

En un estudio de la misma índole, desarrollado en Ecuador con la aplicación de 254 encuestas 

a los clientes de los mercados agroecológicos y la implementación de un modelo de regresión 

multinivel, se caracterizó a los consumidores agroecológicos como personas adineradas con un 

alto nivel de educación que por lo general no tienen conocimiento de los efectos positivos que 

implica el consumo de alimentos agroecológicos para el medio ambiente, por lo que la compra 

de estos alimentos es solo por parte de un pequeño segmento de la sociedad (Vasco, 2018). 

Otra de las investigaciones con el fin de caracterizar a los consumidores de las ferias 

agroecológicas es la efectuada en Colombia por Chaparro-Africano y Garzón-Méndez (2021) en 

la cual diseñaron y aplicaron encuestas a un total de 146 personas, y mediante un análisis de 

estadística descriptiva obtuvieron el perfil de los consumidores, clasificándolos como estudiantes 

universitarios, de estratos medio-bajo de hogares pequeños, generalmente mujeres que carecen 

de conocimiento sobre las características de los productos agroecológicos. 

Por otro lado, Andriamampianina et al. (2018), en su análisis realizado en Senegal, Burkina Faso 

y Camerún, el mismo que fue dirigido hacia los productores, entrevistaron a 17 expertos sobre el 

desempeño de la agricultura orgánica y seguridad alimentaria obteniendo como resultados que 

el rendimiento de los sistemas orgánicos son aproximadamente 41% más bajos que los 

rendimientos de los sistemas convencionales, mientras que el precio de los productos 

agroecológicos son un 34% más altos que el de los productos no agroecológicos debido al costo 

de la mano de obra. 

Alem-Zabalaga (2021) en su estudio en Bolivia, analiza tanto la oferta como la demanda de 

productos agroecológicos, para la oferta realizó 115 entrevistas semiestructuradas a los 

encargados de la producción y comercialización de estos productos; para la demanda llevó a 
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cabo 213 entrevistas cualitativas y exploratorias en cuatro ferias agroecológicas, obteniendo 

como resultado que el conocimiento sobre los alimentos está aumentando, pero con la 

particularidad de que aún se perciben confusiones entre lo que significa la ecología tanto para 

productores como para consumidores, de igual manera destaca que la compra de alimentos 

ecológicos ha ido aumentando  paulatinamente. 

En un análisis para describir los canales de comercialización de los productos agroecológicos, 

se tomó a consideración doce estudios de caso de diferentes países en vías de desarrollo. 

Destacando así que existen 18 canales diferentes para la venta de productos agroecológicos, 

que las cadenas de producción son cortas y que la búsqueda de una mejor salud y de las 

características organolépticas son las principales causas que llevan a consumir este tipo de 

productos (Loconto et al., 2018).  

Problematización 

Conceptualización 

Con la crisis sanitaria por la COVID 19, se ha evidenciado, a mayor escala, el impacto ambiental 

y los estragos en la sociedad mundial ocasionados, entre otros, por el actuar del mismo ser 

humano, por temas estructurales como la sobrepoblación, el desgaste de la capa de ozono por 

la emisión de gases invernaderos, la pérdida de biodiversidad y la extinción de especies 

endémicas, etc. Por lo tanto, la sociedad debe tener una conciencia social y ambiental de lo 

dañino de su comportamiento para con el bienestar del planeta. 

Profundizar en las implicaciones derivadas del consumo responsable es una tarea urgente, ya 

que este concepto puede llegar a impactar fuertemente en asuntos sumamente importantes de 

las agendas nacionales como es el caso de la salud pública. En este sentido, Peña et. al (2018) 

llevaron adelante un interesante estudio sobre la salud de los habitantes del casco urbano del 

cantón Cuenca y evidenciaron la cada vez más preocupante situación sanitaria de la población 

de la tercera ciudad más importante del país, estos autores concluyen que “alrededor de la octava 

parte de la población adulta tiene hipertensión arterial, la que se encuentra asociada con la 

presencia de obesidad central, sedentarismo, insulinoresistencia, hipercolesterolemia e 

hipertrigliceridemia” (p.73). 

Por tanto, la consideración por mantener un equilibrio entre medio ambiente y sociedad se ha 

constituido en uno de los ejes más importantes en la agenda de los gobiernos de turno y las 

organizaciones mundiales, debido a que es un factor que ayuda a generar sostenibilidad y trabajo 
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para las diferentes naciones. Es así que, mediante la implementación de leyes y políticas que lo 

establecen con un derecho fundamental, basado principalmente en su protección y preservación, 

se ha ayudado a exponer la crisis que el ser humano ha causado. 

Preguntas de Investigación 

1. ¿Existe una relación o asociación significativa entre los consumidores 

agroecológicos de las ferias de la RAA y Agro Azuay en cuanto a su conciencia 

ambiental y consumo responsable? 

2. ¿Hay capacidad explicativa de la conciencia ambiental en el consumo 

responsable de los consumidores agroecológicos de las ferias de la RAA y Agro 

Azuay?  

 

Marco conceptual 

Agroecología 

La definición de agroecología no se encasilla en una única área de la ciencia y/o del 

conocimiento, la conceptualización que uno u otro autor le adjudique dependerá, en sumo grado, 

de la perspectiva con la que este la aborde.  Es así que a la agroecología se la puede entender 

desde la visión de la soberanía, sostenibilidad, economía, sociedad y cultura. Sus acepciones 

contemporáneas distan de las originalmente propuestas pues, a medida que el mundo ha 

cambiado, este término se ha transformado junto con él; en sus inicios, en los años 80 del siglo 

pasado, se concebía a la incipiente agroecología como una filosofía de producción alternativa y 

desafiante de cara a la contundente dominación, por parte de los grandes conglomerados 

industriales, de los procesos alimentarios (Gliessman, 2018). 

En los últimos años ha empezado a resonar con mayor fuerza y, sobre todo posterior a la 

pandemia, los temas referentes a la agricultura sostenible y agroecología como un eje estratégico 

a intervenir e impulsar ya que se genera la conciencia de su importancia para la sostenibilidad 

de la vida. Para Carrillo y Ramírez (2017), la agroecología y la sustentabilidad están fuertemente 

vinculadas, puesto que, la primera de ellas juega un rol fundamental como productora de los 

alimentos que sostienen, y sostendrán, a las comunidades humanas. Coinciden con lo anterior 

Schwab et. al (2020), pues resaltan la importancia que la agroecología representa como soporte 

para la producción alimentaria del futuro.  Asimismo, la agroecología configura una respuesta 

sustentable a los desafíos, principal pero no únicamente ambientales, con los que el planeta está 

batallando hoy en día (Marín-Rivera et. al, 2018). 
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   Desde un enfoque socioeconómico, los conglomerados sociales involucrados de una manera 

u otra con la agroecología, encuentran en ella una suerte de ruta de escape de los imperiosos y, 

en algunos casos opresivos, sistemas económicos e ideológicos (Gortaire, 2016).  Es también 

una herramienta para el logro de la soberanía de los pueblos, en tanto y cuanto la agroecología 

se constituye en un modelo de producción que busca, por un lado, la generación menos 

contaminante de los alimentos y, por otro lado, persigue armonizar las dinámicas entre los seres 

humanos y la naturaleza (Monteros, 2020). En definitiva, es una forma productiva que propende 

al rescate de la cultura, las costumbres, creencias y modos de vida de un grupo humano 

determinado (Heifer, 2014).  

Agroecología y Consumo Responsable 

El consumo ha ido transformándose conforme el tiempo; la adquisición de productos y/o servicios 

dejó de ser una actividad exclusivamente dirigida a satisfacer las necesidades humanas 

fundamentales y, por el contrario, se ha establecido como un medio para subsanar determinadas 

problemáticas personales de los compradores, todo lo cual ha degenerado en actitudes de 

consumo poco responsables (Kumar y Chamola, 2018) y su consecuente afectación a las formas 

de vida conocidas.    

Para Mejía-Giraldo (2021), el consumo responsable halla sus raíces a partir de tres eventos: el 

fortalecimiento de la ideología capitalista, el surgimiento de la Responsabilidad Social 

Corporativa y las tendencias mundiales hacia la búsqueda de un futuro sostenible. Esta serie de 

procesos históricos ha llevado a la creación de consumidores cada vez más conscientes, que 

piesan con mayor detenimiento sus decisiones de compra, puesto que evalúan los posibles 

efectos que estas puedan acarrear a la sociedad y a la naturaleza en su conjunto (Villa et. al, 

2018; Ulusoy, 2015), todo esto persigue, consecuentemente, conseguir la sostenibilidad (Robinot 

et. al, 2017). 

Figura 8 

Tipos de consumo responsable 

Fuente: Adaptado de Aquije (2019) 

Consumo responsable

Consumo ético Consumo ecológico Cosumo solidario
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Consumo ético 

Gram-Hanssen (2021) entiende al consumo ético como el proceso que conlleva a una persona 

a cimentar y formar sus hábitos de consumo siguiendo los principios de la sostenibilidad. 

Concorde a lo señalado por Szmigin y Carrigan (2005), un consumidor ético es aquel individuo 

provisto de un alto sentido social y que sopesa los efectos ambientales que puedan derivarse de 

su comportamiento de consumo, consecuentemente, toma sus decisiones de compra de acuerdo 

a esos paradigmas. No obstante, tal sujeto no es ajeno a la realidad del consumismo del mundo 

de hoy, sino que coexiste dentro de él. Similar opinión es la vertida por Shaw y Newholm (2002) 

quienes no dejan de recalcar el interés y desasosiego genuinos de los consumidores éticos, pero 

también mencionan que estos no asumen una posición drástica contra el consumismo 

característico de la sociedad moderna.  

Consumo Solidario 

Biagini y Arturo (2008) revisten de una serie de atributos a este concepto. De acuerdo a ellos, el 

consumo solidario implica la adquisición de productos y servicios dirigidos, evidentemente, a 

satisfacer las necesidades de los compradores, adicionalmente, este consumo ha de considerar 

aspectos como la consecución del bienestar individual, el incentivo del buen vivir de quienes 

generan y producen tales bienes, la estabilidad de los sistemas ecológicos, entre tantos otros. 

Muy atada a esta definición de tinte humanístico, se encuentra la conceptualización de Moustaid 

et. al, (2022), ya que consideran al consumo solidario como una forma de resistencia y rebeldía 

frente a las fuertes inequidades e injusticias sociales. 

Consumo ecológico 

Dueñas et. al, (2014) definen al consumidor verde o ecológico como aquel que integra reflexiones 

sobre los posibles impactos medioambientales derivados del proceso de compra de un 

determinado bien y/o servicio. Asimismo, apuntan la diferencia fundamental entre el consumo 

ecológico y el denominado consumo ético, puesto que este último está más vinculado a 

consideraciones morales que ambientales. De igual manera, Barbeta (2014) llega a establecer 

un significado de consumo ecológico al contrastarlo con el consumo responsable, considera que, 

aunque guardan grandes semejanzas, el primero de ellos va más allá del segundo en la medida 

en que empodera social y políticamente a los compradores. 
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Agroecología y Conciencia Ambiental 

La naturaleza consumista del ser humano y las nuevas tendencias de la tecnología ha ayudado 

a gestionar una nueva forma de pensar sostenible y por ende más ecológico, que ha ido 

garantizando el bienestar del medio ambiente (Omoogun et al., 2016). Uno de los factores que 

influyen en la conciencia ambiental (CA) son las políticas gubernamentales a favor de la 

preservación y conservación del ecosistema, debido a que influyen en la percepción de la 

comunidad a favor de reducir su impacto sobre el ecosistema (Gen y He, 2021).  

Por consiguiente, la CA se convierte en la forma de actuar a favor del ambiente, asimismo de 

buscar métodos y conductas que integran procesos psicológicos y comportamentales para que 

se ejecuten actos que ayuden al desarrollo de un ambiente más sostenible (Prada-Rodriguez, 

2013). Santa Cruz-Espinoza (2018) sostiene que fomentar la dualidad entre ser humano-

naturaleza siembra conciencia por todo lo que nos rodea para así gozar de los beneficios que 

presenta el uso adecuado de los recursos naturales.  

Por tanto, la CA constituye una dimensión actitudinal del comportamiento pro ambiental (CPA) y 

la sostenibilidad (Tonello y Valladares, 2015). Para Stern (2000), el CPA es aquella percepción 

que altera el impacto sobre la estructura y dinámica del ecosistema o de la biósfera de manera 

positiva, de la misma manera, Corral-Verdugo (2010) lo define como el conjunto de acciones 

intencionales y efectivas que ayudan en la conservación del ambiente, siendo uno de los puntos 

claves para fomentar una conciencia ambiental. 

Figura 9 

Dimensiones de conciencia ambiental 

 

Conciencia 
Ambiental 

Conativa

Cognitiva

Activa

Afectiva
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Fuente: adaptado de Jiménes y Lafuente (2007) 

Bajo estas consideraciones, la CA se conforma por cuatro dimensiones: afectiva, conativa, 

cognitiva, que son de carácter psicológico, y la activa que trata netamente sobre el 

comportamiento (Jiménes y Lafuente, 2007) .La dimensión afectiva consiste en la generación de 

emociones que demuestran sentimientos a favor de temas ambientales (Poma-Choque, 2020); 

la dimensión cognitiva hace referencia al nivel de información y conocimiento que se adquiere 

sobre los problemas ambientales, así como las políticas gubernamentales a favor de la 

restauración del ecosistema (Jiménes y Lafuente, 2010).  

Para Baldi y García (2005) la dimensión conativa se basa en las actitudes ambientales que 

constituyen juicios, emociones y reglas de conductas a favor o en contra de la preservación del 

ecosistema que condicionan el actuar de la sociedad hacia la conservación de la naturaleza. 

Mientras que la dimensión activa alude a la acción que realiza una persona, ya sea de forma 

individual o colectiva, a favor de la preservación de los recursos naturales con la finalidad de 

consentir una vida más sostenible (Castro, 2001).   

Objetivos e Hipótesis 

Objetivos 

General 

Analizar la influencia de la conciencia ambiental en el consumo responsable de consumidores 

agroecológicos de las Ferias de la RAA y Agro Azuay; así como, la percepción en cuanto a 

producto, promociones y servicio. 

Específicos 

1. Describir la percepción de los consumidores agroecológicos en cuanto al producto 

ofertado por sus características físicas, funcionales y psicológicas, promociones de 

venta y servicio diferenciado por consumidores de las ferias de la RAA y Agro Azuay. 

2. Comparar las diferencias en la conciencia ambiental y consumo responsable de 

los consumidores agroecológicos de las Ferias de la RAA y Agro Azuay. 

3. Analizar la relación y capacidad explicativa de la conciencia ambiental en el 

consumo responsable de los consumidores agroecológicos de las Ferias de la RAA y 

Agro Azuay. 
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Hipótesis 

A continuación, se presentan las hipótesis de investigación concernientes al trabajo investigativo 

abordado en el presente documento: 

H1: No hay diferencias entre la conciencia ambiental y el consumo responsable de los 

consumidores agroecológicos de las ferias de la RAA y Agro Azuay. 

H2: Existe una fuerte relación entre la conciencia ambiental y el consumo responsable de 

los consumidores agroecológicos de las ferias de la RAA y Agro Azuay. 

Variables y Datos 

Variable dependiente: Consumo responsable  

Tabla 13 

Operacionalización de la variable dependiente 

Definición conceptual Dimensiones Ítems en escala 

Likert 

Fuente Instrumento 

De acuerdo con Cormick y 

Maldonado (2013), “El 

consumo consciente y 

responsable aboga por la 

elección de productos no 

sólo guiándose por la 

relación calidad-precio, sino 

también basándose en la 

historia de los productos y la 

conducta de las empresas 

que los ofrecen” (p. 10) 

4. Consumo ético 

5. Consumo 

ecológico 

6. Consumo 

solidario 

10 items 

 

10 items 

 

10 items 

Consumidores 

agroecológicos 

Encuesta 

a. Fuente: adaptado de Aquije-Ramírez (2017) 

Variable independiente: Conciencia ambiental 

Tabla 14 

Operacionalización de la variable independiente 
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Definición conceptual Dimensiones Ítems en escala 

Likert 

Fuente Instrumento 

La conciencia ambiental, a 

entender de Zelezny y Schultz 

(2000), se refiere a ciertos 

aspectos psicológicos 

vinculados con la tendencia de 

los consumidores a adoptar 

decisiones de compra en favor 

del medio ambiente. 

5. Cognitiva 

6. Afectiva 

7. Activa 

8. Conativa 

10 items 

10 items 

10 items 

10 items 

Consumidores 

agroecológicos 

Encuesta 

Fuente: basado en Aquije-Ramírez (2017). 

Metodología 

El enfoque metodológico que se utilizara para la presente investigación será mixto, es decir de 

carácter cuantitativo y cualitativo, por lo que el estudio en un primer momento se va a basar en 

la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin comprobar hipótesis (Hernández-

Sampieri et al., 2014), además es inductiva, va de lo particular a lo general, y de corte transversal, 

es decir que se va a evaluar la relación entre la exposición y el efecto de las variables de forma 

simultánea en un único período (Cvetkovic-Vega et al., 2021). Desde lo cualitativo, en cambio, 

una vez obtenidos y procesados los resultados mediante encuesta se realizarán entrevistas 

semiestructuradas para profundizar en los resultados obtenidos y dar un mejor marco 

interpretativo a los análisis generados. 

Este trabajo investigativo se articula en el marco del proyecto de investigación intervención 

CEPRA-CEDIA “Construyendo emprendimientos sociales agroecológicos en la provincia del 

Azuay”, considerando como unidades de análisis a los consumidores de las ferias agroecológicas 

que forman parte de la Red Agroecológica del Austro y de Agro Azuay. La primera de estas 

organizaciones cuenta con ferias a lo largo y ancho de la provincia, no obstante, el estudio 

contempla únicamente a aquellas que se encuentran ubicadas en la ciudad de Cuenca, las 

cuales son tres, a saber: El Vergel, La Chichería y Cristo Rey.  En tanto que, Agro Azuay está 

constituida por solo dos ferias que tienen sus sedes en la urbe cuencana, específicamente, en el 

sector de la Empresa Eléctrica y en la Ciudadela Kennedy. 

Para consolidar la muestra se va a utilizar la fórmula propuesta por Murray y Larry (2009) aplicada 

a poblaciones infinitas debido a que se desconoce el dato específico de la unidad de observación; 
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para la aplicación de la fórmula se va a tomar en cuenta el nivel de confianza del 95% y un error 

muestral de +/-4,5%: 

𝐧 =
Z2 × p × q

e2
 

Siendo: 

Z = 1,96  

p = probabilidad de que ocurra un evento = 50%  

q = probabilidad de que no ocurra un evento = 50%    

e = error de la estimación = 0,045 

𝐧 =
1,962 × 0,50 × 0,50

0,0452
 

𝐧 = 474,16 

En consecuencia, se llevarán a cabo 474 consumidores de estas ferias agroecológicas en el 

cantón Cuenca, para lo cual se realizarán encuestas. El muestreo que se plantea utilizar es el 

estratificado por afijación simple en base a los criterios: ferias agroecológicas a analizar, sectores 

de comercialización de las dos ferias a analizar, sexo y grupo etario, entendiéndose por muestreo 

estratificado por afijación simple como aquella técnica que segmenta a la población en grupos 

más pequeños, conocidos como estratos, separados en función de una variable considerada 

relevante para el trabajo investigativo, y en la que cada uno de estos estratos posee el mismo 

número de unidades de análisis (Hernández y Carpio, 2019).  

 La encuesta va a ser tomada como referencia de las diseñadas por Gómez-Cruz y Sanchez-

Estrella (2017) y por Aquije-Ramírez (2017), de la primera se va a tomar en cuenta las variables 

correspondientes a las características físicas, funcionales y psicológicos del producto, la calidad 

del servicio y la influencia a la hora de la compra y de la segunda las variables que son referidas 

en el análisis; la conciencia ambiental que se basa en cuatro dimensiones: cognitiva, afectiva, 

conativa y activa, y; el consumo responsable referido en tres aspectos: consumo ético, consumo 

ecológico y consumo solidario. 

El ingreso y procesamiento de datos será específicamente en el Programa Estadístico SPSS, 

para los análisis se empleará estadística descriptiva para el primer objetivo y estadística 

inferencial para los dos restantes. Los cálculos referentes a la estadística inferencial serán 

prueba de hipótesis de muestras independientes en el objetivo comparativo; y en el tercer 

objetivo, se procederá con el análisis de regresión y correlación, que Levin y Rubin (1998) la 
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definen como un análisis que se basa en la relación entre dos o más variables, la variable 

conocida que es la independiente y la variable que tratamos de predecir qué es la dependiente, 

este cálculo se va a realizar con el fin de observar la capacidad explicativa y el nivel de predicción 

de la conciencia ambiental en el consumo responsable. 

Explicación del Contenido Mínimo 

Objetivo 1: Describir la percepción de los consumidores agroecológicos en cuanto al producto 

ofertado por sus características físicas, funcionales y psicológicas, promociones de venta y 

servicio diferenciado por consumidores de las ferias de la RAA y Agro Azuay. 

a. Caracterizar a los consumidores agroecológicos de las ferias de la RAA y Agro 

Azuay. 

- Determinar el nivel socioeconómico de los consumidores agroecológicos 

de las ferias de la RAA y Agro Azuay. 

- Realizar un perfil de los consumidores agroecológicos de las ferias de la 

RAA y Agro Azuay. 

b. Evaluar la percepción de compra de los consumidores agroecológicos de las ferias 

de la RAA y Agro Azuay. 

- Analizar el comportamiento de compra de los consumidores 

agroecológicos de las ferias de la RAA y Agro Azuay con base a las características 

del producto: físicas, funcionales y psicológicas. 

- Examinar el comportamiento de los consumidores agroecológicos de las 

ferias de la RAA y Agro Azuay con base al nivel de servicio, el tipo de promociones 

y la influencia de compra 

Objetivo 2: Comparar las diferencias en la conciencia ambiental y consumo responsable de los 

consumidores agroecológicos de las ferias de la RAA y Agro Azuay. 

c. Evaluar la conciencia ambiental y consumo responsable de los consumidores 

agroecológicos. 

- Identificar la conciencia ambiental diferenciando la dimensión cognitiva, 

afectiva, activa y conativa de los dos grupos de consumidores agroecológicos. 

- Examinar el consumo responsable distinguiendo el consumo ético, 

ecológico y solidario de los dos grupos de consumidores. 

d. Señalar las diferencias significativas entre los consumidores de las ferias RAA y 

Agro Azuay. 
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- Determinar las diferencias significativas en cuanto a las variables de la 

conciencia ambiental de los dos grupos de consumidores agroecológicos. 

- Establecer las diferencias significativas de las variables del consumo 

responsable de los dos grupos de consumidores agroecológicos. 

Objetivo 3: Analizar la relación y capacidad explicativa de la conciencia ambiental en el consumo 

responsable de los consumidores agroecológicos de las ferias de la RAA y Agro Azuay. 

a. Comprobar la relación entre conciencia ambiental y consumo responsable de los 

consumidores agroecológicos de las ferias de la RAA y Agro Azuay. 

- Definir el nivel de correlación entre conciencia ambiental y consumo 

responsable de los consumidores agroecológicos de los dos grupos de 

consumidores agroecológicos. 

b. Señalar la capacidad explicativa de la conciencia ambiental en el consumo 

responsable de consumidores agroecológicos de las ferias de la RAA y Agro Azuay. 

- Identificar el grado de asociación entre conciencia ambiental y consumo 

responsable de los consumidores agroecológicos de los dos grupos de 

consumidores agroecológicos 
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Tabla 15 

 Presupuesto 

Rubros Monto previsto 

Papelería e impresiones   $                    3,00 

Transporte $                  30,00  

Alimentación $                  20,00 

Total $                  53,00 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Cronograma de Actividades 

Tabla 16 

Cronograma 

Actividades 
Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022 

Septiembre 

2022 Enero 2023 Febrero 2023 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

INICIO 
                       

  

Revisión de la literatura   
                      

  

Redacción del título 
 

  
                     

  

Justificación  
  

  
                    

  

DESARROLLO 
                       

  

Revisión bibliográfica 
   

                                      
 

  

Estado del Arte 
   

    
                  

  

Marco Teórico  
     

  
                 

  

Problematización 
     

  
                 

  

Objetivos e Hipótesis 
      

  
                

  

Variables y Datos 
       

  
               

  

Metodología 
       

    
              

  

Elaboración de Encuesta 
        

  
              

  

Presentación del Protocolo  
        

  
              

  

REDACCIÓN 
                       

  

Introducción 
        

  
              

  



105 
 

Kevin Wellington Sánchez Jiménez – Robert Didier Vásquez Carchi 

Prueba de la Encuesta 
         

      
           

  

Recolección de Datos 
            

  
          

  

Tratamiento de Datos 
            

      
        

  

Análisis de Datos 
              

    
       

  

Resultados 
                

  
      

  

Discusión 
                 

  
     

  

Conclusión 
                 

    
    

  

Redacción del contenido del primer 

y segundo objetivo                         

Revisión y Corrección del Borrador 
                  

    
   

  

Transcripción del Artículo Científico 
                   

      
 

  

Entrega del Artículo Científico 
                      

    

Defensa del Tema de Investigación                                                 

Fuente: Elaboración propia.
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