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RESUMEN
Esta investigación explora el impacto de la agricultura 
en la prevención de conductas autolíticas y en el fortale-
cimiento del bienestar psicológico en la parroquia Chitán 
de Navarrete. Se parte de la premisa de que la actividad 
agrícola, al fomentar el contacto con la naturaleza, la acti-
vidad física y la integración social, puede actuar como una 
estrategia efectiva para mejorar la salud mental y reducir 
el riesgo de pensamientos autolíticos. El objetivo es de-
terminar el papel de la agricultura como herramienta de 
prevención y fortalecimiento del bienestar en la comunidad 
de Chitán de Navarrete. El enfoque utilizado es mixto para 
obtener una visión integral del impacto de la agricultura en 
la salud mental. El 55% de los agricultores reportó altos 
niveles de bienestar psicológico, en comparación con solo 
el 15% de los no agricultores. Quienes practicaban más 
de 10 horas semanales de agricultura reportaron una re-
ducción del 30% en los niveles de estrés y del 25% en la 
ansiedad. El 35% mencionó el contacto con la naturaleza 
como el principal beneficio, un 25% destacó la actividad 
física y el 20% resaltó el sentido de comunidad como clave 
para el bienestar. La agricultura tiene un impacto positivo 
en la reducción del estrés y la ansiedad, y promueve el 
bienestar emocional.

Palabras clave: 
Estrés emocional, Actividad física, Agricultura.

ABSTRACT
This research explores the impact of agriculture in the pre-
vention of self-harming behaviors and in strengthening psy-
chological well-being in the Chitán, Navarrete parish. It is 
based on the premise that agricultural activity, by promo-
ting contact with nature, physical activity and social inte-
gration, can act as an effective strategy to improve mental 
health and reduce the risk of self-harming thoughts. The 
objective is to determine the role of agriculture as a tool for 
prevention and strengthening well-being in the community 
of Chitán, Navarrete. The approach used is mixed to ob-
tain a comprehensive view of the impact of agriculture on 
mental health. The 55% of farmers reported high levels of 
psychological well-being, compared to only 15% of non-far-
mers. Those who practiced agriculture more than 10 hours 
a week reported a 30% reduction in stress levels and a 25% 
reduction of anxiety. The 35% mentioned contact with na-
ture as the main benefit, 25% highlighted physical activity 
and 20% highlighted the sense of community as a key to 
well-being. Agriculture has a positive impact on reducing 
stress and anxiety, and promoting emotional well-being.
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INTRODUCCIÓN

La ausencia de actividad física representa riesgos para la 
salud mental, la impulsividad, toma de decisión son estímu-
los que se ven influenciados por diversos factores de des-
equilibrio mental tales como: estrés, depresión, ansiedad, 
síntomas psicóticos, consumo problemático de alcohol, etc 
(Gerstner et al., 2018). Estos elementos son modificables 
mediante la práctica regular de actividad física la cual con-
tribuye al bienestar mental y físico del individuo a corto y 
largo plazo mejora significativamente la autoestima, aten-
ción, memoria, aprendizaje, manejo de la ira, y problemas 
de conducta (Dávila Perugachi, 2024).

En la parroquia Chitán de Navarrete, la agricultura no solo 
es el pilar de la economía local, sino también una actividad 
que fortalece el bienestar físico y mental de sus habitan-
tes. En un contexto donde los problemas de salud mental 
han ido en aumento, es fundamental explorar estrategias 
innovadoras para la prevención de conductas autolíticas, y 
la agricultura se presenta como una alternativa terapéutica 
efectiva (Ardiles-Irarrázabal et al., 2018; Pimentel de Sousa 
Santos y Ferreira de Souza Monteiro, 2021).

El contacto con la tierra, el trabajo al aire libre y la integra-
ción comunitaria que brinda la agricultura pueden generar 
un impacto positivo en la salud emocional. Diversos estu-
dios han demostrado que las actividades físicas en entor-
nos naturales reducen el estrés, la ansiedad y la depre-
sión, promoviendo un mayor equilibrio mental y emocional 
(Torún, 1989; Yáñez-Silva et al., 2014). Además, el sentido 
de propósito y pertenencia que ofrece el trabajo agrícola 
puede ser clave en la prevención del aislamiento y la des-
esperanza, factores de riesgo asociados a las conductas 
autolíticas (Luque Zúñiga et al., 2021).

La parroquia de Chitan de Navarrete al ser zona rural es 
vulnerable a que sus habitantes padezcan sintomatología 
de desequilibrio mental como estrés, la ansiedad, depre-
sión, trastornos psicóticos, consumo problemático de al-
cohol, debido a múltiples causas como el bajo nivel de 
educación, la escases de empleo o empleo no muy bien re-
munerado, ausencia de actividades en familia (Antequera 
et al., 2017). Por este motivo es necesario evitar los inten-
tos autolíticos a través de la promoción y prevención de 
la salud mental con énfasis en la actividad física (Martillo 
Bajaña, 2018).

Según el Plan Nacional de Desarrollo en la parroquia de 
Chitan de Navarrete el 97% de jefes de hogar reportan 
ingresos, 16% se dedican al jornal, 14% son empleados 
privados, 13% a cuenta propia y crianza de animales me-
nores y 10% a la ganadería, un 32% de familias cuenta 
con algún otro ingreso, encontrándose que el 23% recibe 
el Bono de Desarrollo Humano.

En cuanto a la educación en términos generales, un 6% 
que reportan no haber terminado la primaria y secundaria, 
se tiene que un 23% asistió hasta cuarto grado, un 13.3% 
para segundo, quinto y sexto grado, un 6.7% primero, ter-
cero y tercer curso; en tanto un 3.3% para séptimo, octavo, 
cuarto, quinto y sexto curso y apenas un 4% han alcanzado 
un título de pregrado.

Es importante determinar que la salud mental de la pobla-
ción en zonas rurales es una prioridad que tiene que ser 
abordada teniendo en consideración sus propias particula-
ridades, por lo que diversos autores han realizado estudios 
en torno a las características de variables relacionadas con 
la salud en este espacio poblacional (Jiménez-Brobeil et 
al., 2004).

Este estudio busca analizar el papel de la agricultura como 
herramienta de prevención y fortalecimiento del bienestar 
en la comunidad de Chitán de Navarrete, proponiendo ini-
ciativas que integren la actividad agrícola como un medio 
de apoyo psicológico y social. A través de esta investiga-
ción, se espera aportar nuevas perspectivas sobre la im-
portancia de la conexión con la naturaleza y el trabajo físi-
co en la promoción de la salud mental.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para determinar el papel de la agricultura como herramien-
ta de prevención y fortalecimiento del bienestar en la co-
munidad de Chitán de Navarrete, se empleará un enfoque 
mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos 
que permitan obtener una visión integral del impacto de la 
actividad agrícola en la salud mental y el bienestar de los 
habitantes.

Se utiliza un diseño descriptivo y exploratorio, con el ob-
jetivo de identificar y analizar la relación entre la práctica 
de la agricultura y su efecto en la prevención de conduc-
tas autolíticas y en la mejora del bienestar psicológico y 
social.  La población a encuestar son los habitantes de la 
parroquia Chitán de Navarrete que participan en activida-
des agrícolas, así como profesionales de la salud y líderes 
comunitarios. Se selecciona una muestra representativa 
mediante un muestreo intencional que incluya agriculto-
res de diferentes edades y géneros, personas en riesgo 
de afectaciones en la salud mental y expertos en salud y 
desarrollo comunitario.

Se aplican las siguientes técnicas para recopilar informa-
ción relevante:

Encuestas estructuradas

 • Aplicadas a los participantes para medir niveles de 
bienestar, percepción del impacto de la agricultura en 
su salud mental y cambios en su estado emocional.

 • Se utilizarán escalas validadas como el Cuestionario de 
Bienestar Psicológico de Ryff y la Escala de Depresión, 
Ansiedad y Estrés (DASS-21).

Entrevistas semiestructuradas

 • Dirigidas a agricultores, psicólogos, trabajadores socia-
les y líderes comunitarios para comprender sus expe-
riencias y percepciones sobre la agricultura como he-
rramienta terapéutica.

Observación participativa

 • Se realizarán visitas a campos agrícolas para registrar 
comportamientos, niveles de interacción social y actitu-
des de los participantes en su entorno laboral.
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 • Se analizará el impacto de la actividad agrícola en el es-
tado emocional mediante indicadores como expresión 
facial, lenguaje corporal y motivación en el trabajo.

Grupos focales

 • Reuniones con miembros de la comunidad para discutir 
el papel de la agricultura en la salud mental y proponer 
estrategias de intervención.

Los datos cuantitativos se analizan mediante el paquete 
estadístico SPSS para identificar patrones y correlaciones 
entre la práctica agrícola y el bienestar emocional. Los 
datos cualitativos mediante un análisis de contenido para 
identificar temas recurrentes en las entrevistas y grupos fo-
cales, buscando interpretar la percepción de la comunidad 
sobre la agricultura como medio de prevención.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 1 se presentan los niveles de bienestar psi-
cológico según participación en actividades agrícolas Los 
agricultores activos muestran un mayor nivel de bienestar 
psicológico en comparación con quienes no practican agri-
cultura. El 55% de los agricultores reportó un alto bienestar, 
mientras que solo el 15% de los no agricultores alcanzó 
este nivel.

Fig. 1: Nivel de bienestar psicológico según participación 
en actividades agrícolas.

Fuente: Elaboración propia

La Figura 2 ilustra la relación entre actividad agrícola y re-
ducción del estrés y la ansiedad. Se observó una correla-
ción negativa entre las horas de trabajo agrícola y los nive-
les de ansiedad y estrés medidos con la Escala DASS-21. 
Los participantes que dedicaban más de 10 horas sema-
nales a la agricultura reportaron una reducción del 30% en 
los niveles de estrés y del 25% en los niveles de ansiedad, 
en comparación con quienes trabajaban menos de 5 horas 
lo cual coincide con lo planteado en la investigación desa-
rrollada por (Gómez-Juanes et al., 2017).

Fig. 2: Relación entre actividad agrícola y reducción del 
estrés y la ansiedad.

Fuente: Elaboración propia

La mayoría de los participantes atribuyeron su bienestar al 
contacto con la naturaleza (35%) y al ejercicio físico (25%), 
destacando el impacto positivo de la agricultura en la salud 
mental según la Figura 3.

Fig. 3: Factores de bienestar asociados a la agricultura.

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos reflejan un impacto significativo 
de la agricultura en el bienestar psicológico y la preven-
ción de conductas autolíticas en la comunidad de Chitán 
de Navarrete. A continuación, se analizan los aciertos en 
relación con la literatura existente:

Beneficios psicológicos de la agricultura

 • Se identificó que la participación en actividades agríco-
las está fuertemente asociada con un mayor bienestar 
emocional y menor prevalencia de estrés y ansiedad. 
Esto concuerda con estudios previos que demuestran 
que el contacto con la naturaleza y el ejercicio físico son 
factores clave en la reducción de síntomas depresivos 
(García-Trabanino et al., 2017).

 • Además, el trabajo en el campo genera un sentido de 
propósito, lo que contribuye a la resiliencia emocional 
y la prevención de pensamientos autolíticos. Según los 
testimonios recopilados, muchos agricultores perciben 
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su trabajo como una forma de conexión con la vida, 
dándole sentido a su día a día (Tanné, 2023).

La agricultura como terapia ocupacional

 • El trabajo agrícola puede considerarse una forma de te-
rapia ocupacional, proporcionando estructura y rutina a 
los participantes. Esta estructura es fundamental para 
personas en riesgo de aislamiento o con antecedentes 
de problemas de salud mental, pues evita estados de 
ocio prolongado que pueden llevar a pensamientos ne-
gativos (González et al., 2018).

 • Los datos obtenidos muestran que el 80% de los agri-
cultores entrevistados considera que su labor les ayu-
da a despejar la mente y mejorar su estado de ánimo. 
Estos hallazgos coinciden con investigaciones en agro-
terapia, donde se ha demostrado que el trabajo en la 
tierra tiene efectos positivos en pacientes con depre-
sión y ansiedad (Díaz et al., 2015).

- Integración social y apoyo comunitario
 • Otro hallazgo relevante es la importancia del sentido de 

comunidad en el bienestar de los agricultores. Los gru-
pos focales revelaron que la interacción social durante 
el trabajo agrícola fortalece los lazos comunitarios, redu-
ciendo el aislamiento y proporcionando redes de apoyo 
emocional (Morera et al., 2019).

 • Este aspecto es clave en la prevención de conductas 
autolíticas, ya que el aislamiento es un factor de ries-
go significativo. La comunidad agrícola se convierte en 
un espacio de acompañamiento donde las personas 
encuentran apoyo mutuo, lo que refuerza su bienestar 
mental (Bacigalupe et al., 2020).

Comparación con otras estrategias de prevención

A diferencia de otras estrategias de prevención que requie-
ren intervención clínica o farmacológica, la agricultura se 
presenta como una solución natural y accesible para la co-
munidad. Sus beneficios incluyen según (González et al., 
2018):

 • Bajo costo de implementación.
 • Accesibilidad para todas las edades.
 • Impacto positivo tanto en la salud física como mental.

Sin embargo, es importante considerar que los beneficios 
de la agricultura pueden variar según la persona y el con-
texto social. Algunas personas pueden experimentar fati-
ga física o estrés por condiciones laborales adversas, lo 
que sugiere la necesidad de programas que optimicen las 
condiciones de trabajo en el campo para maximizar su im-
pacto positivo en la salud mental (Méndez, 2019; Camargo 
Barrero et al., 2020).

CONCLUSIONES

La agricultura tiene un impacto positivo en la reducción del 
estrés, la ansiedad y la prevención de conductas autolíti-
cas en la comunidad de Chitán de Navarrete. El contacto 
con la naturaleza, la actividad física y la integración comu-
nitaria son los principales factores de bienestar asociados 
al trabajo agrícola. La agricultura puede ser utilizada como 

una estrategia terapéutica alternativa a métodos clínicos 
convencionales.
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