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Mensajes clave 

◼ Ecuador, desarrolló instituciones específicas 

relacionadas con la agroecología (Dirección de 

Desarrollo Productivo Sustentable y Agroecológico; 

Subsecretaria de Agricultura Familiar y Campesina) en 

el Ministerio de Agricultura; y un marco político 

propicio. A pesar de ello, la agroecología sigue 

estando poco desarrollada. Ecuador cuenta con 9 

instrumentos de política que pueden utilizarse para 

mejorar las intervenciones programáticas pertinentes 

en el MIES (IEPS), BanEcuador, MAATE (Socio 

Bosque), MAG (PITPPA) y MINEDU (TiNi). 

◼ Los 17 entrevistados mencionaron 48 factores 

limitantes en orden de mayor a menor importancia i) 

mercado, ii) alianzas, iii) político, iv) económico, v) 

conocimiento y vi) recursos productivos. Los factores 

claves identificados como barreras fueron:  la falta de 

colaboraciones con cooperativas y consumidores 

solidarios; así como la falta de acceso a créditos para 

la producción.  

◼ Para la hoja de ruta, se consideraron 3 grandes ejes 

estratégicos (corto, mediano y largo plazo), se 

sugirieron 7 lineamientos estratégicos que abarcan 46 

acciones propuestas por productores, movimientos, 

academia, funcionarios públicos, mercado, empresa, 

consumidor y ONG para el escalamiento de la 

agroecología. 

◼ Ecuador debe promover mayores colaboraciones 

entre todos los actores vinculados a sistemas 

alimentarios sustentables, especialmente a nivel de 

gobiernos locales (municipales y cantones).  

La escalabilidad de la Agroecología 

La agroecología se define como una disciplina científica, 
un conjunto de prácticas y un movimiento social (Wezel et 
al.,2009). Como ciencia, estudia cómo los diferentes com-
ponentes del agroecosistema interactúan. Como un con-
junto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles 

 
1 Alianza CIAT-Bioversity  

que optimizan y estabilizan la producción. Como movi-
miento social, persigue papeles multifuncionales para la 
agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y 
la cultura, y refuerza la viabilidad económica de las zonas 
rurales.  
 
Particularmente en América Latina, la agroecología ha te-
nido un impacto tangible y positivo en el rendimiento de los 
cultivos, la conservación de los recursos, la seguridad y 
soberanía alimentaria (Altieri &Toledo, 2011). Es impor-
tante destacar que la agroecología como alternativa a los 
sistemas agroalimentarios actuales se ha remontado a su 
origen como expresión de resistencia a la agricultura in-
dustrial y a la revolución verde, una herramienta y un en-
foque para lograr la soberanía alimentaria (Val & Rosset, 
2020) 
 
En base a Parmentier (2014), Nicholls & Altieri (2018), Ti-
ttonell (2019), el escalamiento de la agroecología implica 
no una transición, sino varias transiciones simultáneas, a 
diferentes escalas, niveles y dimensiones; de índole so-
cial, biológica, económica, cultural, institucional, política. 
Este proceso conduce a ampliar el número de familias in-
volucradas en optimizar sus prácticas de manejo en terri-
torios cada vez más amplio y que esto involucre a más 
personas a nivel técnico-productivo en el procesamiento, 
distribución y consumo de alimentos derivados de la 
agroecología. Además, si consideramos que el escala-
miento combina procesos verticales (políticas habilitantes) 
y horizontales (redes campesino-campesino) (Rosset & Al-
tieri 2017), en nuestro estudio, nos centramos en los pro-
cesos verticales, que hacen hincapié en las dimensiones 
institucionales y políticas como facilitadores de la escala-
bilidad de la agroecología (Le Coq et al., 2019). 
 
Sin embargo, en la dimensión institucional las políticas es-
pecíficas diseñadas en favor a la agroecología han sido 
pocas veces reconocidas en Latinoamérica (Sabourin et 
al.,2017; Le Coq et al, 2020). Por lo tanto, para este estu-
dio, a nivel del marco político evaluamos si algunas de las 
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diversas dimensiones del concepto de la agroecología fue-
ron abordados como objetivo político. Si existieron estos 
objetivos, cómo fueron implementados. Si, por el contrario, 
no existieron políticas específicas para la agroecología. 
Existieron algunos otros instrumentos o programas que tu-
vieron el potencial de contribuir de forma directa/indirecta 
a las dimensiones de escalabilidad de la agroecología. 
 
El análisis de las políticas públicas tiene como objetivo 
principal la identificación concreta de los actores que inter-
vienen en un proceso de definición, de decisión y de im-
plementación de una política, y asimismo busca poner a la 
luz las posiciones, intereses y objetivos de esos actores 
(Roth, 2006; Fuenmayor, 2017). La visibilidad de una polí-
tica tiende a crear un compromiso tanto entre los funcio-
narios y actores de la sociedad civil que tienen que aplicar 
la política de abajo a arriba, como entre los políticos que 
tienen que apoyarla de arriba a abajo. La apropiación de 
un programa refleja el compromiso a múltiples niveles, lo 
que a su vez implica un compromiso tanto administrativo 
como político (Brynard, 2009). Por lo tanto, comprender 
las posibilidades de escalamiento de la agroecología im-
plica un análisis profundo de cómo las políticas implemen-
tadas tienen un efecto directo o indirecto sobre la misma 
tanto al nivel macro y micro. 
 
Con el fin de promover una agricultura resiliente y adap-
tada al clima en Ecuador, el estudio se centró en la iden-
tificación de barreras y oportunidades, y en la definición 
de vías viables para la escalabilidad de la agroecología en 
Ecuador a través de la elaboración de una hoja de ruta. 
 
Se abordaron las siguientes preguntas: i) ¿Cuáles son las 
políticas están permitiendo o impidiendo el escalamiento 
de la agroecología en Ecuador?, ii) ¿Cuáles son los prin-
cipales factores limitantes en torno al escalamiento de la 
agroecología en Ecuador? y iii) ¿Cuáles son las acciones 
necesarias desde la experiencia de los diversos actores 
involucrados para escalar la agroecología en Ecuador?  
 

Comprendiendo el marco político 
institucional  

El entorno político institucional se compone por instrumen-
tos políticos, estrategias, leyes y planes que pueden afec-
tar la agroecología. Basándonos en el concepto de policy 
mix (Flanagan et al., 2011) consideramos los diferentes 
dominios de políticas que pueden afectar el escalamiento 
de la agroecología: política agrícola, ambiental y de cam-
bio climático, social, y económica. Los objetivos y acciones 
son detallados en los documentos del marco político. Sin 
embargo, para entender cómo afecta este marco en el es-
calamiento de la agroecología, se debe evaluar la imple-
mentación de estas políticas (Figura 1)  
 
La implementación de estos marcos políticos se traduce 
en instrumentos, los cuales definen el accionar del go-
bierno. Los instrumentos son de diferentes tipos, ej. regu-
latorios, incentivos, (Lambin et al 2014). En la práctica se 
traducen en programas que constituyen la malla progra-
mática de acciones. Estos instrumentos pueden ser imple-
mentado por funcionarios públicos, así como también por 
socios privados de la cooperación. Las políticas habilitan-
tes pueden generar las condiciones que faciliten inicial-
mente la transición hacia la agroecología en múltiples fa-
ses (sustitución por prácticas alternativas y rediseño del 

agroecosistema), a diversas escalas territoriales y dimen-
siones como i) recursos productivos, ii) política, iii) mer-
cado, iv) alianzas, v) conocimiento y vi) económica, (An-
derson et al.,2019; Mier Y Terán Giménez Cacho et 
al.,2018; Gliessman, 2016).  

 
Figura 1 Marco analítico propuesto para análisis del escalamiento de la 

agroecología 2021 

Para operacionalizar nuestro marco analítico, realizamos 
3 etapas las cuales corresponden a las preguntas de in-
vestigación. La primera etapa consistió en una revisión de 
documentos de política pública para identificar las políti-
cas, presupuestos y programas que pueden contribuir al 
escalamiento de la agroecología. La segunda consistió en 
20 entrevistas a 8 tipos de actores, representantes de las 
diversos componentes del sistema alimentario (ver cuadro 
1). La tercera consistió en un taller de validación con los 
actores involucrados en las entrevistas donde se presen-
taron los resultados del análisis del estudio, y se discutie-
ron de forma transversal las acciones estratégicas identifi-
cadas para fomentar el escalamiento de agroecología. 

Cuadro 1 Participantes de la entrevista del estudio. Julio 2021 

Tipo de  
Actor 

Organización 

Academia 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-
FLACSO Ecuador 

Consumidor 
Lactancia y Nutrición, FUEGOS 

¡Que Rico Es! https://www.quericoes.org/ 

Funcionario 

Subsecretaria Agricultura Familiar y Campesina 

Municipalidad de Quito 

Ministerio de Ambiente – (2 funcionarios) * 

FAO Ecuador 

Ministerio de Agricultura: Proyecto semillas, Proyecto 
Cacao y Café, Dirección del Desarrollo Productivo 
Sustentable y Agroecológico, (4 funcionarios) *  

Movimiento 

CAFOLIS 

Observatorio para el Cambio Rural 

Colectivo Agroecológico y Acción Ecológica 

ONG 

HEIFER 

EKORURAL 

RIKOLTO 

Productor 

SEDAL 

Plaza de Vida 

Productor a nombre personal 

Pyme Cooperativa Sur-siendo 
* Actores que participaron sólo al taller de validación 
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La agroecología en la política pública de 
Ecuador 

En la década entre 70’s y 80’s muchas ONG’s en Ecuador, 
sobre todo en Loja y Chimborazo mediante acuerdos con 
comunidades campesinas promovieron la agroecología. 
En 1987 se constituyó el Grupo Solidaridad – Primera ca-
nasta comunitaria, que tomó en cuenta la soberanía ali-
mentaria y agroecología. En 1990, se creó la Coordina-
dora Ecuatoriana de Agroecología (CEA).  
 
Entre 1996-2006 sería un periodo de expansión regional 
de la agroecología promovida desde ONG’s como 
HEIFER, y las redes de productores agroecológicas regio-
nales. Ese mismo año, diversos movimientos sociales y 
políticos empujaron una Asamblea Nacional Constituyente 
donde se recogieron las demandas de los productores 
agroecológicos (Gortaire,2016) (ver Figura 2). 
 

En el 2008, un hito importante en la política pública es la 
integración de las demandas por parte de los movimientos 
campesinos e indígenas en los artículos de la Constitu-
ción del Ecuador (Art.281,401,410). Al año siguiente, se 
aprobó un instrumento normativo relevante hasta la actua-
lidad, la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria 
(LORSA) que promueve la conservación de la agrobiodi-
versidad y comercialización interna. Esta ley creó el 
SISAN – un conjunto articulado de actores sociales y es-
tatales involucrados en la construcción participativa de po-
líticas públicas y el cumplimiento de la LORSA a través de 
la coordinación de la Conferencia Plurinacional e Intercul-
tural de Soberanía Alimentaria (COPISA). 
 
En el 2011 se aprobó la Ley Orgánica de la Economía 
Social y Solidaria, y en el 2012 se aprobó la Ley de Agro-
biodiversidad y Fomento de la Agroecología (impul-
sado por la COPISA). Sin embargo, esta última ley recibió 
modificaciones a nivel del reglamento y de su nombre Ley 
Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la 
Agricultura Sustentable en el 2017. Los entrevistados se 
mostraron en desacuerdo con algunos artículos, por ejem-
plo, permitir el uso de transgénicos con fines científicos, 
así como sustituir el enfoque agroecológico por un enfo-
que de agricultura sostenible. Esta acción debilitó aún más 
la credibilidad del gobierno respecto a los acuerdos pre-
vios tomados en un proceso tan largo y complejo. 
 

Hacia el 2013 se creó el “Festival Nacional de la Soberanía 
Alimentaria”, y se impulsó la agroecología a través de jor-
nadas académicas por universidades y colectivos. Ade-
más, se impulsaron alrededor de 130 circuitos agroecoló-
gicos y se aprobó la Ley Orgánica del Consumo, Nutri-
ción y Salud Alimentaria que abrió paso a una Comisión 
Nacional de Consumidores por la Soberanía Alimentaria. 
Ese mismo año se aprobó el Plan Nacional para el Buen 
Vivir 2013-2017.  
 
A pesar de todos los instrumentos anteriormente mencio-
nados, la SISAN y la COPISA perdieron la representativi-
dad para su accionar en la política pública en favor de la 
soberanía alimentaria y agroecología los siguientes años. 
Adicionalmente, el presupuesto destinado para la imple-
mentación se redujo o se cancelaría su continuidad. Mien-
tras que, el enfoque orgánico empezó a tomar mayor rele-
vancia a nivel de normativas ya que evidenciaron un po-
tencial de demanda del mercado extranjero, sobre todo 
para la producción de cacao, banano y café.  

 
En el 2017, la agricultura familiar y campesina se impulsó 
en la política pública, por lo cual el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) creó la Subsecretaría de Agricultura 
Familiar y Campesina. Ese año se creó un distintivo para 
los productos que provienen de la agricultura familiar a tra-
vés del sello AFC “Agricultura Familiar y Campesina” del 
Ministerio de Agricultura.  
 
En el 2020 se aprobó la Ley Orgánica de Alimentación 
Escolar – dónde la agricultura familiar y campesina, el 
sector de la economía popular y solidaria, y los emprendi-
mientos asociativos tengan una participación del 35%, en 
los procesos de contratación pública. Sin embargo, estos 
deberán cumplir con rigurosos controles de calidad e 
inocuidad. Además, ese mismo año se aprobó la Estrate-
gia Nacional Agropecuaria para la Mujer Rural que 
busca visibilizar la labor de la mujer de la agricultura fami-
liar campesina, promover la conservación de recursos na-
turales y la transmisión del patrimonio gastronómico.  
 
La agricultura en Ecuador contribuye en 9% al PBI dónde 
los cultivos de prioridad nacional se han orientado a la 
agroexportación de banano, cacao, caña de azúcar y café; 
mientras que los movimientos y colectivos han venido im-
pulsando la soberanía alimentaria y agrobiodiversidad 
desde la agricultura campesina agroecológica. Por esta ra-
zón, la integración concreta y coherente de la agroecolo-
gía en las políticas públicas es quizás el principal reto, y 

1996-2006

• La agroecología se 
expande a nivel regional 

debido a las redes 
regionales de 

productores y ONGs

2008

• Constitución de Ecuador 
Art.281,401,410. Nace la 
Conferencia Plurinacional 
de Soberanía Alimentaria 

(COPISA)

2009

• Ley Orgánica de Soberanía 
Alimentaria (LORSA) . Nace 

el Sistema de Soberania 
Alimentaria y Nutricional 

(SISAN)

2017

• El Ministerio de Agricultura 
(MAG) presentó el sello

AFC “Agricultura Familiar 
Campesina”

2020

• Estrategia Nacional 
Agropecuaria para Mujeres

Rurales

• Ley Orgánica de 
Alimentación Escolar

Figura 2 Hitos claves en el desarrollo de políticas públicas en favor de la agroecología en Ecuador. Elaboración propia 
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requerirá encontrar un acuerdo y coaliciones entre las di-
versas partes interesadas y dentro de los propios movi-
mientos con el fin de lograr un mayor impacto político para 
promover la agroecología.   
 

Principales factores limitantes para el es-
calamiento de la Agroecología  
 
Los actores entrevistados mencionaron una gran diversi-
dad de factores limitantes para la ampliación de la agroe-
cología. Estos factores fueron ordenados por dimensiones 
principales y considerando el número de menciones de los 
entrevistados (ver sección 3.2.2 y 3.2.3 del informe de 
Ecuador) 2.Se priorizaron los factores relacionados con las 
siguientes dimensiones en orden de importancia: i) mer-
cado, ii) alianzas, iii) política, iv) económica, v) conoci-
miento y vi) recursos productivos (ver Figura 3). 
 
Esta priorización consolida las diversas visiones/experien-
cias que tienen las partes interesadas con respecto a los 
factores que consideran que limitan la ampliación agroe-
cológica. 
 

Los factores limitantes claves identificados 
por los actores fueron los siguientes: en la 
dimensión de mercado (estrategias de 
diferenciación y diversificación de 
canales de comercialización limitadas), 
en la dimensión de alianzas (limitadas 
colaboraciones entre productores con 
cooperativas solidarias y los 
consumidores) y en la dimensión 
económica (limitados créditos para la 
producción agroecológica) 

 

 
Figura 3 Número de factores limitantes mencionados por los 17 acto-

res en Ecuador 

La dimensión que tuvo mayor número de factores limitan-
tes (14) fue el mercado donde se rescatan 3 factores de 
mayor importancia. El primero es la limitada promoción de 
mercados alternativos agroecológicos como por ej. Los cir-
cuitos cortos, canastas solidarias y agroturismo. El se-
gundo es la falta de estrategias de diferenciación como por 
ej. el Sistema Participativo de Garantía (SPG), y que 

 
2 Para más detalle sobre los factores limitantes y la diversidad 
de apreciación según los tipos de actores entrevistados, ver 

pueda ser reconocido formalmente por el gobierno. El ter-
cero es la falta de diversificación de canales de distribu-
ción según la capacidad productiva de los agricultores. 
Todos los factores de esta dimensión están conectados 
con la falta de infraestructura vial e internet. Por otro lado, 
los circuitos cortos son muy limitados debido a compleji-
dad para los productores de acceder a los permisos de 
formalidad y asociatividad que requieren las normas públi-
cas. 
 
El consumidor responsable es esencial según los entrevis-
tados. Sin embargo, los vínculos entre asociaciones de 
productores agroecológicos y consumidores han sido limi-
tados. Además, existe una falta de valoración social, am-
biental y cultural sobre lo que significa la agroecología 
para el consumidor. A pesar que en la pandemia se pudo 
evidenciar la importancia de una alimentación sana. 
 
La segunda dimensión que tuvo gran número de factores 
mencionados, con (7) factores limitantes fue las alianzas 
donde se rescatan 2 factores de mayor importancia. El pri-
mero, se requiere promover más intermediarios/cooperati-
vas solidarias que articulen mejor a los productores agroe-
cológicos en la logística de acceder a diversos canales de 
comercialización. El segundo es que se requiere reforzar 
más las campañas de consumidor responsable en todo el 
país, y vincularlos de manera activa con los productores 
agroecológicos.   
 
La tercera gran dimensión con (7) factores limitantes fue 
la política. A pesar de todos los instrumentos políticos 
creados, la agroecología no ha sido considerada crucial en 
las políticas públicas desde su contribución en la econo-
mía popular (agricultura familiar) y la salud pública. Los 
entrevistados sugirieron que la agroecología sea abordada 
como política pública por ministerios como ministerio de 
salud y educación.  En esta dimensión, fueron menciona-
dos también la falta de intersectorialidad, la falta de presu-
puesto, y de voluntad política. 
  
Para la dimensión económica, fueron mencionados 6 fac-
tores limitantes. Uno de los cuales ha sido considerado 
crucial es la falta de créditos financieros para la producción 
agroecológica a través de programas de financiamiento en 
favor de la agricultura familiar y comunitaria. A pesar de la 
relevancia de acceder a créditos, se considera igualmente 
importante que los agricultores reciban capacitaciones es-
pecíficas para conocer cómo mejorar su planificación fi-
nanciera anual.  
  
Para la dimensión de conocimiento fueron mencionados 
6 factores, dentro de los cuales se rescatan 3 factores de 
mayor importancia. El primero es la pérdida de conoci-
miento agroecológico en los jóvenes, especialmente mu-
jeres. El segundo es la falta de procesos de co-aprendi-
zaje, (escuelas de campo) que incluya a los jóvenes rura-
les y urbanos. El tercero es la baja inclusión de la agroe-
cología en el currículo académico de las universidades y 
centros técnicos. 
 
Para la dimensión de recursos productivos fueron men-
cionados 6 factores, dentro de los cuales se rescatan 3 
factores de mayor importancia. El primero es el limitado 

secciones 3.2.2 y 3.2.3 en reporte de Ecuador en Valdivia-Díaz 
y Le Coq, 2021. 
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acceso a las semillas criollas. El segundo es la falta de 
insumos productivos como maquinarias debido al excesivo 
costo de importación. El tercero, la pérdida de tierras cul-
tivables debido al aumento de precios por urbanización. 

 
HOJA DE RUTA PARA ECUADOR 

Después de reconocer la amplia diversidad de 
barreras para la ampliación de la agroecología, 
evaluamos en qué medida los factores limitantes 
fueron abordados por los instrumentos de política 
pública actuales en la implementación.  
 
Así, se realizó una priorización de los factores limitantes 
según el grado actual en que son abordados por las 
políticas y programas públicos3. Con base en esta 
priorización, se derivó una propuesta de hoja de ruta que 
retoma las acciones propuestas por los actores 
entrevistados y discutidas durante un taller virtual 
realizado en noviembre de 2021.  
 
Luego del taller, las acciones propuestas por los actores4 
fueron reorganizadas según la escala de tiempo (corto, 
mediano y largo plazo), considerando en el corto plazo las 
acciones relevantes para el escalamiento de la 
agroecología que pueden beneficiarse de un marco de 
políticas o programas en marcha, en el mediano plazo, las 
acciones que pueden tomar más tiempo para ser 
implementadas debido a la complejidad de los factores 
identificados como barreras y para las cuales ya existen 
instrumentos pero necesitan ser fortalecidos, y en el largo 
plazo, las acciones que abordan factores más complejos 
de resolver y para los cuales aún no existen instrumentos 
de política que los faciliten. 
 
A continuación, proponemos caminos para el 
escalamiento de la agroecología en el Ecuador 
presentados como una hoja de ruta que incluye 7 
lineamientos estratégicos y 46 acciones estratégicas, 
distribuidas en 3 ejes estratégicos temporales.  
 

Lineamientos estratégicos sugeridos 
para la escalabilidad de la agroecología 
en Ecuador 

1. Corto Plazo: Promover la agroecología desde 
colaboraciones entre los productores y los 
consumidores, así como intermediarios soli-
darios.   

En el corto plazo, los actores han indicado que es 

importante promover el acceso a diversos canales de 

comercialización. Esto podrá realizarse si se promueven 

políticas que incentiven el desarrollo de cooperativas 

solidarias, se consideren los procesos artesanales en sus 

normas de bioseguridad y se fomente una mayor 

sensibilización de los consumidores sobre la agroecología. 

 
3 Para más detalles sobre la calificación de la contribución de 
los programas para abordar los factores limitantes, véase la 
sección 3.2.4 del informe de Ecuador en Valdivia Díaz y Le Coq, 
2021. 

1.1 Incentivar políticas hacia la promoción de 

cooperativas solidarias que permita acceder a 

diversos canales de comercialización   

i. Hacer efectiva la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria – Art. 24.-Impulsando a la 

creación de cooperativas de producción que 

promuevan la agroecología a través del “Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS)”.  

ii. Fomentar el acompañamiento de productores para 

convertirse en emprendedores y/o cooperativas 

por medio de módulos de aprendizaje (planes de 

negocios solidarios y articulación comercial) 

impulsados por la Dirección del Desarrollo 

Productivo Sustentable y Agroecológico del MAG y el 

IEPS.  

iii. Generar un plan anual de contratación pública en el 

SERCOP dónde se incluyan a las cooperativas 

provenientes de las EPS como potenciales 

proveedores de alimentos a través del Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) y 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES). 

iv. Hacer efectiva la "Ley Orgánica de Alimentación 

Escolar", dónde se incluya a la agricultura familiar y 

las cooperativas de EPS como potenciales 

proveedores de alimentos en el PMA (Programa 

Mundial de Alimentos) vinculándolo a la estrategia 

de lucha contra la desnutrición crónica infantil. 

v. Promover espacios físicos de largo plazo para el 

desarrollo de bioferias, dónde puedan contar con 

instalaciones para almacén y zonas de carga y 

descarga de alimentos. Esto se puede desarrollar a 

nivel municipal amparados en la Ley Orgánica de 

Soberanía Alimentaria (LORSA). 

vi. Promover la comercialización de productos 

agroecológicos en distintos canales: i) canastas 

familiares, ii) sector HORECAS y iii) supermercados. 

Esto se pueden realizar en colaboración de SOMOS 

EPS del IEPS, ministerios y gobiernos locales. 

vii. Reconocer los Sistemas Participativos de Garantías 

(SPG) como un proceso de autocontrol y garantía de 

un producto agroecológico para comercialización 

local y nacional impulsados conjuntamente por la 

Subsecretaria de Agricultura Familiar y Campesina, 

Dirección del Desarrollo Productivo Sustentable y 

Agroecológico del MAG y AGROCALIDAD. 

4 Para más detalles sobre las acciones propuestas de los entre-
vistados, véase la sección 3.3.2 del informe de Ecuador en Val-
divia Díaz y Le Coq, 2021. 
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viii. Promover intermediarios solidarios locales, 

especialmente mujeres rurales con capacidades en 

sistemas de trazabilidad a través del MAG, 

AGROCALIDAD y el IEPS. 

ix. Proponer una normativa de bioseguridad 

diferenciada para los productos artesanales 

agroecológicos, reconociendo sus contribuciones a 

la sostenibilidad ambiental y la salud a través de 

AGROCALIDAD 

1.2 Promover colaboraciones entre diversos 

actores de la cadena del sistema alimentario 

agroecológico.  

i. Acordar precios entre consumidores y productores 

agroecológicos a través de cooperativas solidarias 

como por ej. Sur-siendo, dónde se considera la escala 

geográfica (urbana/rural) y la capacidad de 

producción del productor. 

ii. Crear franquicias de ferias agroecológicas con un 

enfoque social por medio de cooperativas solidarias 

por ej. Sur-siendo, ya que estas tienen la capacidad 

organizativa para responder a las normativas del 

uso de espacio público. 

iii. Promover la georreferenciación de los puntos de 

venta de productos agroecológicos. Esto se puede 

conectar con la guía actual de la Campaña “Que Rico 

Es”- https://guia.quericoes.org/ a través de 

organizaciones de consumidores y municipalidades.  

iv. Articular las procesadoras de alimentos artesanales 

y los productores agroecológicos, a través del apoyo 

de las cooperativas solidarias y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

v. Promover los bancos de alimentos como el 

EMPROVIT (Empresa nacional de Productos Vitales) 

para generar una cadena de acopio y distribución de 

alimentos a nivel local y regional a través del 

Ministerio de Salud (MSP) 

vi. Diferenciar una política pública para el transporte 

de alimentos respecto a otras cargas, de tal forma 

que se obtenga una tasa de pago menor que 

dinamice la comercialización desde lo rural a lo 

urbano por medio del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas (MTOP) 

1.3 Promover campañas masivas de sensibilización 

sobre agroecología a los consumidores en todo 

el país 

i. Incentivar el consumo de alimentos saludables 
agroecológicos, enfocando el mensaje en los sabo-
res, la experiencia y el bajo costo por medio de la TV, 
influencers chefs y jóvenes de Slow Food.  

ii. Visibilizar y educar al consumidor respecto a las cer-
tificaciones y sus características. Por ej. "Sello de la 
Agricultura Familiar y Campesina", “SPG”, “Orgá-
nico”.  

iii. Promover asociaciones de consumidores agroecoló-
gicos para sensibilizar e incidir en la política pública 
sobre la agroecología respecto a los productos in-
dustriales. 

iv. Impulsar la alfabetización digital rural para que los 
jóvenes/adultos rurales puedan difundir la agroeco-
logía desde sus territorios a través de videos, histo-
rias y fotos. Esto se puede realizar en conjunto con 
las cooperativas, ONG’s y productores jóvenes. 

v. Construir guías nutricionales e integrarlas en la edu-
cación de niños y jóvenes, a través del Ministerio de 
Educación (Proyecto TiNi). 

vi. Promover diálogos entre diversas generaciones 
(abuelos, nietos, hijos) para la recuperación de rece-
tas y platos importantes a través del Ministerio de 
Educación (Proyecto TiNi). 

2. Mediano Plazo: Garantizar un entorno político 
y económico propicio para el desarrollo de la 
agroecología en diversas escalas geográficas.  

En Ecuador en los últimos años se han visto afectados por 
la falta de continuidad, presupuesto y cambios administra-
tivos a diversos instrumentos. Una política habilitante para 
la producción agroecológica debe sostenerse en el largo 
plazo por su contribución a la reducción de pobreza, ali-
mentación, salud y servicios ecosistémicos.  

 
2.1 Asegurar la continuidad, presupuesto e 

institucionalización de instrumentos políticos 

en favor de la agroecología  

i. Presentar la agroecología en las políticas públicas 

resaltando la provisión de beneficios como por ej. 

(sociales, salud y ambientales); por medio de pagos 

por beneficios ecosistémicos de la agroecología a 

través de Ministerio del Ambiente (MAATE), 

Ministerio de Agricultura (MAG) y Ministerio de 

Salud (MinSalud) 

ii. Proponer un estudio estadístico sobre la actual 

oferta y demanda de alimentos agroecológicos y sus 

aportes económicos y las oportunidades de mercado 

nacional e internacional para establecer instrumen-

tos políticos. La entidad encargada sería INEC 

 

iii. Fortalecer y ejercer el Sistema de Soberanía Alimen-

taria y Nutricional (SISAN) en coordinación con los 

ministerios y gobiernos locales. 

 

iv. Fortalecer la Conferencia Plurinacional e Intercultu-

ral de Soberanía Alimentaria (COPISA) a nivel nacio-

nal a través de la generación de un presupuesto que 

permita la operatividad de su gestión. 

https://guia.quericoes.org/
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v. Garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Soberanía Alimentaria (LORSA) y la Constitución del 

Ecuador a través de una nueva institucionalidad 

construida participativamente - Código Orgánico 

de Soberanía Alimentaria, para operativizar 

políticas públicas en favor de la agroecología.  

vi. Incidir en la promulgación del Proyecto de Ley 

“Desarrollo Sustentable del Desarrollo 

Agropecuario”, y del “Código Orgánico de Soberanía 

Alimentaria”, donde incluyen a la agricultura 

familiar agroecológica y la agrobiodiversidad, como 

política nacional. 

vii. Promover el desarrollo de un Plan Nacional para la 

Agroecología recogiendo las necesidades y 

propuestas de diversos actores como por ej. 

(Estudio para una línea base para la implementación 

del Decenio de las NNUU de la Agricultura Familiar 

en Ecuador) a través de la Subsecretaria de 

Agricultura Familiar y Campesina, y la Dirección del 

Desarrollo Productivo Sustentable y Agroecológico 

del MAG  

viii. Aumentar el presupuesto público en favor de 

agricultura familiar y agroecológica para la 

implementación de acciones a nivel de gobiernos 

locales. 

ix. Declarar territorios nacionales específicos para la 

agroecología y agrobiodiversidad por medio de 

planes de desarrollo territorial, ordenanzas locales 

y regionales y los ministerios de Agricultura (MAG) 

y Ambiente (MAATE). 

x. Promover la construcción participativa de políticas 

públicas para la agroecología, involucrando actores 

relacionados al sistema alimentario por ej. 

Cooperativas, emprendedores, consumidores, 

organizaciones campesinas, productores orgánicos, 

entre otros. Buscando puntos en común y 

coaliciones en favor del desarrollo de la 

agroecología. 

2.2 Facilitar fondos económicos para el desarrollo 

de las diversas fases de la escalabilidad de la 

agroecología  

i. Promocionar el crédito que ofrece BANECUADOR 

Super Mujer Rural que brinda una línea de crédito 

para huertas y producciones agrícolas cubriendo un 

monto de hasta 3 mil dólares. Esto como parte de la 

Estrategia Nacional Agropecuaria para la Mujer 

Rural, 2020 del MAG.  

ii. Promocionar el crédito que ofrece BANECUADOR 

para i) Joven Rural (20mil dólares), ii) Buenas 

Prácticas Agropecuarias (150 mil dólares), iii) Cacao 

& Café (150 mil dólares) y iv) Apícola (20 mil 

dólares) por su potencial para atender el limitante 

de accesos a créditos. 

iii. Establecer líneas de crédito diferenciadas para 

modelos productivos sustentables a diferentes 

escalas. Especialmente para la escala de producción 

pequeña agroecológica una tasa % anual baja. 

iv. Brindar capacitación a los productores sobre cómo 

manejar sus finanzas para que tengan un mejor 

conocimiento de sus precios de venta y de sus 

inversiones. 

v. Disminuir los aranceles e impuestos a la renta de las 

maquinarias para producción agrícola para que sean 

más accesibles económicamente. 

3. Largo Plazo: Promover plataformas de co-
aprendizaje y acompañamiento a generacio-
nes jóvenes para mejorar la capacidad de ges-
tión del agroecosistema y garantizar la produc-
ción rural 

A pesar de la existencia de espacios de co-aprendizaje 
promovidos por ONG’s, y movimientos agroecológicos 
hace algunos años, no existen suficientes instrumentos 
políticos que estén abordando el acceso a plataformas de 
co-aprendizaje de la agroecología a nivel rural y urbano 
sobre todo para los más jóvenes 
 

3.1 Promover plataformas de co-aprendizaje 

intercultural e innovación sobre los sistemas 

productivos rurales y urbanos  

i. Desarrollar una política de educación intercultural 

en todas las escalas (primaria, secundaria, superior) 

donde se visibilicen la diversidad de sistemas 

agroecológicos en las regiones del país a través del 

Ministerio de Educación (MINEDU).   

ii. Incluir la formación en las prácticas agroecológicas 

y su conexión con los mercados en el currículo de los 

colegios técnicos agropecuarios. 

iii. Renovar los sistemas de extensión agraria a través 

de la creación de una Agencia Agraria a nivel de 

Parroquias y municipios, donde los promotores 

agroecológicos puedan acompañar en el territorio a 

solucionar las problemáticas agrícolas. Entidades 

encargadas MAG, INIAP y ONGs 

iv. Articular los 130 circuitos agroecológicos, recono-

ciendo y replicando el trabajo de las ONG y redes a 

nivel local y regional para procesos de aprendizaje a 

través de proyectos pilotos propuestos desde las 

municipalidades y cantones. 

v. Fortalecer la co-producción de conocimiento a través 

de un acuerdo entre la política intercultural del 

Ministerio de Educación (Proyecto TiNi), Secretaría 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
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Innovación y el área de Conocimientos 

Tradicionales de la Subsecretaria de agricultura 

familiar del MAG y el INIAP.  

vi. Articular agendas de investigación e innovación 

para la agroecología a través de intercambios 

académicos entre jóvenes estudiantes de las 

universidades, colegios técnicos y centros de 

investigación, con la creación de un “Observatorio 

de Agroecología”.  

3.2 Garantizar el acceso a semillas, suelo y agua 

para la producción agroecológica  

i. Generar capacidades locales para aprender cómo 

ser semilleristas y viveristas, recuperar saberes 

locales y promover el intercambio de semillas.  

ii. Regular los insumos químicos que ingresan al país a 

través de la aprobación del Código Orgánico para la 

Soberanía Alimentaria.  

iii. Promover más centros de elaboración de insumos 

como en Loja y Pichincha, que incluyan la 

lombricultura, compostaje, biol entre otras 

estrategias de conservación de suelo. Entidades 

encargadas empresas privadas, cooperativas y 

gobiernos locales.  

iv. Controlar los precios de venta de los terrenos 

generando ordenanzas que eviten la especulación, 

especialmente en áreas cultivables relevantes para 

la soberanía alimentaria del territorio. 

v. Mejorar la infraestructura para captación de agua y 

conservación de la fuente. Entidad encargada 

SENAGUA del MAATE.  

vi. Generar una política pública diferenciada para el 

uso del agua, dónde los costos para agricultura 

agroecológica deberían ser más bajos. 
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