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ANTECEDENTES

En diciembre de 2023 se realizó el primer 
encuentro de Diálogo Andino-Amazónico 
en la ciudad de Bogotá, Colombia en las 

instalaciones de la Agencia de Desarrollo Rural, por 
iniciativa conjunta entre el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural de Colombia, la Red Nacional de 
Agricultura Familiar (RENAF) como punto focal de 
la Plataforma Regional de Agricultura Familiar (PR-
AF) de la International Land Coalition (ILC), y en el 
que participaron representantes de la Subsecretaría 
de Agricultura Familiar y Campesina de Ecuador 
y organizaciones de la ACFEC de los países de 
Ecuador, Perú y Colombia.  

Como conclusión de este encuentro se estableció 
que el espacio de Diálogo Andino-Amazónico 
se constituirá como un foro de intercambio en la 
subregión andina, reconociendo su cultura diversa 
y su condición biofísica única. Este entorno vital 
para el mundo alberga comunidades rurales con un 
entramado identitario que integra pautas culturales 
de origen y relaciones con el territorio andino 
amazónico. Para la agricultura campesina, familiar, 
pluriétnica y comunitaria, es esencial reconocer y 

valorar la diversidad de modelos agrícolas y promover 
sistemas agroalimentarios inclusivos mediante la 
transición a la agroecología, respetando los procesos 
culturales y gestionando sosteniblemente los 
recursos naturales. Este espacio fomentará políticas 
públicas diferenciadas, priorizando el acceso seguro 
a derechos sobre la tierra y recursos, sistemas de 
registro, acceso a compras públicas, transformación 
agroalimentaria hacia la soberanía alimentaria y 
agroecología, y estrategias para enfrentar conflictos 
socioambientales y la crisis climática en la subregión. 

En el marco de estos acuerdos, se llevó a cabo el 
segundo encuentro presencial del grupo de diálogo 
Andino – Amazónico de agricultura de familiar, el 
día 18 de septiembre en la ciudad de Bogotá en el 
marco del Primer Congreso Político, Social y Científico 
de Agroecología (https://movimientoagroecologico.
co/) en la Universidad Nacional de Colombia.
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E N  L A  R E G I Ó N  D E  A M É R I C A 
L A T I N A  L A  A G R I C U L T U R A 
F A M I L I A R  S E  R E C O N O C E 
D E S D E  S U  D I V E R S I D A D

Dar continuidad al espacio de articulación del Diálogo 
Andino Amazónico de Agricultura Familiar, abordando 
discusiones sobre temas planteados durante el primer 

diálogo, para este caso se profundizará en las reflexiones sobre 
los avances en política pública en los países de la subregión 
andina, profundizando el análisis sobre la agricultura sustentables 
y propuestas de acción para su impulso y posicionamiento.

OBJETIVO
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Andrés Pilamunga 

Daniela Andagoya 

Martha Jaya

Romelio Gualan

Luis Hallazi

Salvador Merma

Danitza Quispe 

Juan Carlos Vilte 

Nathaly Jimenez 

Cristian Guerrero
(Participa virtualmente)

Juliana Millán

José Martínez

Liliana Vargas 

Comité de agricultura familiar, 
campesina e indígena. 

Colectivo Agroecológico del 
Ecuador.

Luna Creciente 

Coordinadora Campesina Eloy 
Alfaro

Coalición Nacional de la Tierra 
Perú

Federación de organizaciones 
campesina de Cuzco

ONAMIAP

Movimiento agroecológico 
Boliviano

Red nacional de agricultura de 
agricultura familiar - RENAF

RENAF

RENAF

Dirección de capacidades productivas 
del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural de Colombia.

Facilitadora Plataforma Regional de 
Agricultura Familiar PR- AF

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Perú

Perú

Perú

Bolivia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

América Latina
y el Caribe.

PARTICIPANTES
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DESARROLLO DE LA AGENDA

La agenda se inicia a las 9am con la presentación de los y las asistentes al espacio. Se da 
cuenta del trabajo de cada una de las organizaciones participantes en sus países. 
Los y las participantes manifiestan su interés en hacer parte del espacio del Diálogo Andino 

Amazónico de Agricultura Familiar y sus expectativas frente al mismo. 

Se expresa que el espacio es importante en un contexto donde algunos gobiernos han asumido 
posturas que representan un retroceso en políticas públicas que beneficien a la agricultura campesina, 
familiar, étnica (pueblos indígenas y afrodescendiente) y comunitaria. 

Desde la facilitación de la Plataforma Regional de Agricultura Familiar PR-AF se hace una contextualización y 
antecedentes de lo que ha sido el Diálogo Andino Amazónico de Agricultura Familiar. 

La propuesta para organizar el espacio de diálogo sobre agricultura familiar de la región 
que integran los países andinos surge de las organizaciones que hacen parte de la PR-AF en 
Colombia y Ecuador inicialmente, luego se han sumado organizaciones de Perú y Bolivia, con el 
objetivo de poder aterrizar propuesta de política pública que fortalezcan la agricultura familiar 
desde el contexto de países andinos y que pueda entrar en diálogo con los gobiernos como 
ejercicio de incidencia.
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Durante la presentación de los antecedentes 
se encuadra el trabajo de la International 
Land Coalitión en la región de América Latina 
y el Caribe ILC – LAC, y por qué surge la 
Plataforma Regional de Agricultura Familiar, 
ligada al cumplimiento del compromiso 2  de 
la ILC y quienes integran esta plataforma hoy 
en día. Se hace precisión sobre el objetivo 
del a PR-AF el cual es: 

Fortalecer y posicionar las apuestas de políticas 
pública de las organizaciones de agricultura 
familiar que integran la PR – AF vinculadas con 
el acceso seguro a los derechos a la tierra y el 
territorio, el tránsito hacia sistemas agroalimentarios 
sostenibles y la mitigación de los efectos de 
cambio climático,  en escenarios de incidencia 
nacional en mínimo cinco países de la región y 
subregional (SICA, REAF, CAN) vinculados con la 
implementación de DNUAF a través de los planes 
nacionales y regionales de acción o políticas 
públicas diferenciadas para la AF.

Se contextualiza la participación del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia 
en específico la Dirección de Capacidades 
Productivas y Generación del Ingresos, atendiendo 
al compromiso adquirido por esta Dirección 
durante el Primer Encuentro Del Diálogo Andino 
Amazónico De Agricultura Familiar, en diciembre 
del año 2023 donde se propuso para ser secretaría 
técnica del espacio junto con la PR-AF. 

Retos

Se retoman los objetivos del espacio de diálogo: 

Articular el trabajo de las 
organizaciones desde la confluencia 
de las agendas particulares de 
cada país.

Vinculación y manifestación de interés 
para participar de parte de los 
gobiernos de Ecuador, Perú y 
Bolivia.

1 Compromiso 2 de ILC: Promover sistemas agrícolas de pequeña escala sólidos

Dar continuidad y seguimiento a 
las discusiones acordadas entre las 
organizaciones.

Fortalecer los procesos de incidencia 
de loas organizaciones en los 
escenarios nacionales

Interaprendizaje respecto de las experiencias de 
incidencia en políticas públicas de las organizaciones 
que integran la región andina. 

Intercambiar experiencias y lecciones aprendidas en el 
fortalecimiento organizativo de las organizaciones de la 
agricultura familiar, campesina, étnicas y comunitarias. 

-

-

Retos que se plantean para el escenario de diálogo: 
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Establecer el espacio de diálogo andino amazónico 
de agricultura familiar con la participación de las 
organizaciones de agricultura familiar de la región 
Andina en Sur América.

Desarrollar los temas priorizados para la discusión 
entre las organizaciones: Avances y retrocesos en las 
políticas públicas de agricultura familiar en la región, 
abordar temas neurálgicos en el fortalecimiento de 
la agricultura familiar: Acceso a tierras real y efectivo 
para los y las agricultores familiares, fortalecimiento 
organizativo y para la incidencia, sortear barreras para 
la comercialización de los productos de la agricultura 
familiar, defensa del territorio frente a intereses de 
industrial extractivas, violencia y desplazamientos en los 
territorios, propuestas para enfrentar la crisis climática 
desde la agricultura familiar, cooperación sur -sur.

Vías para la institucionalización en un mediano o largo 
plazo del diálogo andino amazónico de agricultura 
familiar. 

-

-

-
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ENCUADRE DEL CARÁCTER ANDINO AMAZÓNICO EN EL ESPACIO DE 
DIÁLOGO ANDINO DE AGRICULTURA FAMILIAR

La agenda política debe insistir en 
la protección de esa conectividad 
andinoamazónica porque de ella 
dependen nuestros sistemas 
productivos, nuestras prácticas 
ancestrales, la persistencia de la 
vida digna de los Agricultores 
familiares, campesinos, étnicos y 
comunitarios y la salud integral.

Surge la pregunta a cerca de cómo la Amazonía se inserta en este diálogo. Haciendo referencia 
a la problemática andino amazónica. 

En este punto la delegada del eje ambiental de la RENAF Nathaly Jimenes presenta los 
elementos que llevaron a establecer el carácter Andino – Amazónico en el diálogo. 

Elementos en consideración:
La Amazonía nace en los Andes: Los 
páramos son los ecosistemas que 
alimentan de agua a la Amazonía. Hay 
miles de afluentes hídricos que nacen en 
los andes y llegan a irrigar el territorio 
amazónico. Esta interconectividad es 
vital. 

Los Andes desde la conexión ecosistémica 
terrestre e hídrica no puede leerse de 
forma desconectada de la Amazonía, 
lo cual a su vez influye en la cultura y 
por supuesto en el establecimiento de 
las formas productivas que desarrolla la 
agricultura campesina, familiar, étnica y 
comunitaria. 

No debemos limitarnos a divisiones 
político-administrativas de nuestros territorios 
y desconocer la interconectividad 
ecosistémica, productiva y cultural.

En este sentido la propuesta es que se defienda esta 
interconexión en la incidencia política que buscamos 
dinamizar, como parte de la lucha para enfrentar y 
transformar el modelo extractivo que invade nuestros 
territorios y pone en riesgo los ecosistemas de los 
cuales dependemos para nuestra supervivencia. 

No se desconoce la importancia de integrar en 
el diálogo a procesos organizativos de diferentes 
territorios y ecosistemas presentes en nuestros 
países y que no son parte de la cordillera de 
los andes. Lo que pretende el diálogo andino 
amazónico de agricultura familiar es llamar 
la atención sobre esta interconectividad y la 
importancia de leer y defender el territorio ligada 
a ella, en un contexto de crisis climática que nos 
llama a la acción.

1.

2.

3.
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Surge la preocupación sobre la profundización, en 
los gobiernos de turno de la región, del modelo 
extractivo de corte neoliberal.

Políticas regresivas frente a la agricultura familiar y 
campesina.
 
Desplazamiento de los pueblos originarios de sus 
territorios ancestrales y por tanto la afectación de sus 
formas tradicionales de sobrevivencia y la posibilidad 
de garantizar su soberanía alimentaria. 

Afectaciones en los pueblos no contactados que 
siguen siendo recolectores y cazadores y no practican 
la agricultura. Se establecen y desarrollan proyectos 
que no consideran esta particularidad que tienen los 
pueblos no contactados.

Profundización de la narcopolítica en los países de la 
región.
¿Cuáles son las perspectivas de sobrevivencia del 
movimiento campesino en nuestra región? Frente a la 
profundización del modelo neoliberal, agroexportador 
y extractivista. Se vive el despojo de tierras de los 
pequeños productores para las producciones a gran 
escala destinadas a la exportación. A su vez el control 
territorial para abrir paso a las economías ilegales para 
movilizar las mercancías de las cuales dependen. 
Estos son los niveles de complejidad que se tienen 

que enfrentar y se deben poner en el centro de la 
discusión y de la toma de acción. 

Estos diálogos tienen que derivar en legislación, en 
Ecuador se ha propuesto una ley que reúne a diversos 
sectores de la agricultura para mejorar las condiciones 
de los agricultores, esta ley por circunstancias políticas no 
fue aprobada. Este es un espacio que puede proponer, 
desde el esfuerzo regional, demandas a la comunidad 
Andina de Naciones, en un contexto donde todos y todas 
estamos siendo afectados por las consecuencias de la 
crisis climática. 

Antes que defender la agroecología defender los 
conocimientos ancestrales.

Los jóvenes no tienen acceso a tierras y esto les hace buscar 
oportunidades en las ciudades. Pero algunos también están 
buscando oportunidades en la agroecología, entablando 
relaciones diferentes con sus entornos, más respetuosas 
con la tierra, el agua las semillas. 

Las organizaciones se sienten debilitadas, hay miedo para 
salir a luchar porque son denunciados como terroristas.

Poco acceso a mercados.

La mayoría de la producción campesina esté en manos 
de las mujeres, pero son ellas quienes tienen recursos 
más limitados y sufren diferentes tipos de violencias. 

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

APORTES SOBRE LA DISCUSIÓN DEL MOVIMIENTO 
CAMPESINO EN ECUADOR:
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La interconexión ecosistémica entre la Amazonía y 
los Andes. 

Se debe crear una ruta para que nuestras propuestas 
avancen en términos de diálogo político para la 
articulación y la incidencia real. 

Importancia de comprender las formas diversas 
de la agricultura en la amazonia y en los andes, 
que imponen retos diferentes a quienes viven de 
ella.
La ampliación de la frontera agrícola hacia los 
territorios amazónicos pone en evidencia conflictos 
entre comunidades originarias de estos territorios 
y colonos que llegan con el afán de deforestar 
para la siembra de cultivos a gran escala, para 
la ganadería o para establecer asentamientos de 
extracción de minerales de manera ilegal.
Esta situación impone el reto del diálogo entre los 
procesos organizativos de agricultura familiar y los 
movimientos indígenas que habitan la Amazonía.
Las organizaciones campesinas en el Perú se 
encuentran divididas y tenemos diversas formas 
productivas. La agricultura familiar campesina 
se dedica a cultivar hortalizas en chagras, bajo 
modos de producción ancestrales, pero también 
están por otro lado esos agricultores familiares que 
producen en terrenos más extensos y producen 
un solo cultivo y ellos también se identifican como 
agricultores familiares, por otro lado, se tienen las 
comunidades indígenas que tienen sus formas de 
producción ancestral. 

1. 

2.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DESDE EL MOVIMIENTO 
AGROECOLÓGICO BOLIVIANO 
SE CONSIDERA Y RECONOCE: 

DESDE PERÚ SE HACE LAS SIGUIENTES 
PRECISIONES:

Las comunidades campesinas se están quedando 
sin jóvenes y esto implica que en el futuro no habrá 
quien se dedique a la producción de alimentos y 
por tanto se va a ver afectada nuestra posibilidad 
de soberanía alimentaria. 
Las empresas mineras están contaminando las 
fuentes de agua y se está acabando el agua para 
cultivar. 
La agricultura familiar campesina no esta presente 
en las agendas de trabajo de los gobernantes.

Estas consideraciones también llevan a plantear 
estrategias para que lo urbano dialogue con los 
territorios rurales e integre esa mirada integradora e 
interdependiente entre lo que sucede en el campo 
y la ciudad. 
La agroecología reconoce todas esas diversas formas 
productivas y alimentarias que existen en los territorios, 
la agroecología no es excluyente ni pretende ser un 
método unificador de las formas de producción. 
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MESA AMPLIADA DE AGRICULTURA, CAMPESINA, 
FAMILIAR, ÉTNICA Y COMUNITARIA
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La Mesa Ampliada de Agricultura Campesina, 
Familiar, Étnica y Comunitaria es un espacio de 
diálogo y participación incidente donde se convocan 
organizaciones y plataformas ACFEC con presencia en 
el territorio nacional y entidades del estado para dar 
soluciones a las dificultades que puedan presentarse 
en el marco de la implementación de las políticas 
públicas, y que permita su construcción de manera 
diferenciada para beneficiar a la población que 
desempeña actividades y acciones de la agricultura 
campesina, familiar, étnica y comunitaria (ACFEC).
El punto de partida de la Mesa Ampliada son las 
apuestas del Plan Nacional de Desarrollo en torno a 
la ACFEC y la apuesta por remover los obstáculos que 
no permiten que se avance en su fortalecimiento. 
El objetivo de la Mesa es que se construya de forma 
concertada con las organizaciones política pública en 
torno a tres ejes

1. Comercialización. 
2. Registro para la agricultura campesina, 
 familiar, étnica y comunitaria. 
3. Impulso hacia la transición agroecológica.

Se han desarrollado hasta el momento seis mesas de trabajo desde el año 2023 cuando 
se activa el espacio de diálogo de la Mesa. Es importante mencionar que esta Mesa tiene 
unos antecedentes de acciones en años anteriores que permitieron abonar el terreno 
para que finalmente estemos en el proceso actual. Esto sin lugar a dudas fue producto a 
su vez de la presión de las organizaciones de la ACFEC para abrir estos canales dialogo 
y concertación

Como antecedentes se tiene::

Propuesta para establecer el diálogo entre el gobierno 
colombiano y las organizaciones de agricultura 

campesina, familiar, étnica y comunitaria de Colombia.

Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera entre el Gobierno de 
Colombia y las FARC-EP

Antecedentes Ejes temáticos

Convenio UTF/COL/153/COL denominado 
"Fortalecimiento de posiciones de políticas 
en comercialización y generación de 
ingresos de la agricultura

Resolución 646 de 2017 "por la cual 
se adoptan los lineamientos estratégicos 
de Política Pública para la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria, y se 
dictan otras disposiciones"

Comercialización y 
Compras Públicas 
de Alimentos

Política Pública 
y Programa de 
Agroecología

Registro de 
Población ACFC

1

2

3
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Se destaca que el eje temático de comercialización no se aborda desde un enfoque de 
inserción en canales de comercialización tradicionales vinculados con las grandes cadenas 
comerciales, si no en establecer y apoyar canales propios de comercialización para la ACFEC. 
Se priorizan los mercados de proximidad y circuitos cortos de comercialización. De igual manera 
las compras públicas de alimentos provenientes de la ACFEC, con base en lo establecido en 
la ley 2046 de 2020. 

El impulso a la agroecología en Colombia se está dando desde la concreción de una 
política pública de agroecología que se ha construido en diálogo con las organizaciones 
que hacen parte de la Mesa Ampliada y otros actores que históricamente han liderado el 
movimiento agroecológico colombiano. Esta política pública integra los enfoques, generacional, 
de género y descolonizador, así como lo establecido en la legislación nacional que reconoce 
al campesinado como sujetos de derechos y de especial protección. 

Identificación de la población de ACFEC que debe ser beneficiaria de las políticas públicas. 
Los sistemas de registro se están concertando con las organizaciones atendiendo a las 
particularidades que la diferencian de otros sujetos que viven y producen en la ruralidad 
colombiana. Creación se sistemas de información y recolección de datos que permita orientar 
de mejor manera las políticas que van a beneficiar a esta población. 

2 personas voceras representantes 
de cada organización 

garantizando el enfoque 
diferencial e internacional

Apoyo técnico de la 
Organizavión de las Naciones 
Unidas para la Alimemtación 

y la Agricultura (FAO)

-

-

-

21 18
Organizaciones de la 

ACFC de representación 
nacional

Entidades 
gubernamentales de 
diversos sectores
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Esta Mesa se ha venido adhiriendo a los 
espacios de diálogo y concertación para la 
implementación de la Reforma Agraria, que 

está consolidada bajo una estructura sistémica 
llamada Sistema Nacional de Reforma Agraria, 
integrado por 9 subsistemas. El subsistema 6 
en específico trabaja para el fortalecimiento 
de las economías campesinas, familiares y de 
comunidades étnicas. 

Las propuestas que surgen de la Mesa 
Ampliada deben tener una forma efectiva de 
materialización es por esto que la Mesa se 
integra a los diálogos y concertación de la 
implementación del subsistema 6. La mesa 
ampliada es así un espacio técnico y asesor para 
lo que corresponde concertar e implementar 
en este subsistema. 

Uno los avances de la Mesa es el poder sortear 
algunas de las dificultades que enfrentan los y 
las agricultoras familiares para acceder a las 

compras públicas. Producto de las discusiones 
de la Mesa se identificó como una dificultad 
que no se pagara de contado los productos 
provenientes de la ACFEC a los productores 
y consecuentes implicaciones económicas para 
los y las productoras. En este sentido se logro 
una modificación en la Guía Colombia Compra 
Eficiente y a partir de ésta las entidades 
públicas que compran productos a la ACFEC 
deben pagar de contado y contra entrega los 
productos adquiridos. 

También se mantenido conversaciones con el 
Ministerio de Salud y Protección Social para 
sortear las dificultades en torno a la adquisición 
de registros sanitarios para la comercialización 
de los productos de la ACFEC. Se están 
haciendo unos análisis de impacto normativo 
sobre las posibilidades de dinamización de la 
economía campesina. Esto permitirá sustentar 
la necesidad de cambios normativos para 
viabilizar la economía de la ACFEC.

L A  M E S A  A M P L I A D A  E S  A S Í  U N 
E S P A C I O  T É C N I C O  Y  A S E S O R 
P A R A  L O  Q U E  C O R R E S P O N D E 
C O N C E R T A R  E  I M P L E M E N T A R 

E N  E S T E  S U B S I S T E M A  6



REFLEXIONES DE LA RED NACIONAL DE AGRICULTURA 
FAMILIAR – RENAF SOBRE LA MESA AMPLIADA
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La Mesa fue presionada desde la RENAF para que 
pudiera desarrollarse y existir y que desde allí se 
pudiera materializar la resolución 464/2017. 

Sortear el debate sobre que se reconoce como 
agricultura familiar en Colombia y posicionar un 
concepto propio de la agricultura familiar que 
reconoce la diversidad de expresiones y que lleva 
a la denominación de agricultura campesina, familiar, 
étnica y comunitaria (ACFEC). 

La Mesa se solicitó al gobierno como un espacio de 
participación amplio e incluyente y que fuera incidente, 
es decir que las decisiones que allí se tomen sean 
vinculantes y implementarse. 

Los espacios de discusión se solían dar de forma 
sectorizada y esto también estaba afectando en 
términos de fragmentación del movimiento, por ello 
este espacio se constituye desde la participación de 
diferentes sectores representativos de la ACFEC. 

Las organizaciones tienen dentro de la Mesa espacios 
autónomos de discusión y toma de decisión que luego 
se llevan al plenario con las instituciones. Desde allí 
se coordinan los espacios de participación con el 
gobierno, se definen las propuestas mínimas y líneas 
rojas en la discusión.

1.

2.

3.

4.

5.

La institucionalidad también tiene estos espacios 
autónomos de discusión porque las instituciones 
también tienen que sortear dificultades a su interior.

Se ha hecho presión para reconstruir la arquitectura 
institucional e incluir una institucionalidad específica para 
la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria; 
pero aún si se crea la institucionalidad los esfuerzos 
no se pueden quedar allí y es necesario presionar 
para la asignación de recursos, su debida ejecución y 
veeduría por parte de las organizaciones.  

Es necesario seguir trabajando para fortalecer 
la capacidad organizativa y de articulación de las 
organizaciones e impulsar escenarios de discusión 
locales y regionales para aterrizar lo que se acuerda 
a nivel nacional en la Mesa.

La función del campesinado es pública porque son los 
encargados de garantizar el derecho a la alimentación 
para todos y todas, pero las organizaciones de la 
ACFEC están supeditadas en términos organizativos al 
control de una entidad privada, este es otro reto que 
asumieron las organizaciones que participan en la Mesa, 
transformar esta situación y establecer mecanismos 
diferenciados de registro de las organizaciones de la 
ACFEC que responda más a ese carácter público que 
las identifica.

6.

7.

8.

9.
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PREGUNTAS Y COMENTARIOS: 

Las PP se hacen desde una mirada de las ciudades, sin consultar a las comunidades locales y nativas. 
En términos de lenguaje, se deben reconocer los pueblos originarios y los pueblos indígenas. 

Consejo Sectorial Campesino, los cambios de gobierno en Ecuador afectaron la continuidad de este 
proceso; la coyuntura es elemento movilizador para instalar una agenda agraria en el país. Lograr 
porcentajes para la proveeduría de la ACFEC en el país.

Empoderar a las organizaciones y plataformas de las leyes que posibilitan la integración de la ACFEC 
como sujeta del desarrollo rural.

Poner en debate
La constitución: buen vivir, vivir bien, campesinos como sujetos de derecho. ¿cómo se va a aplicar? 

•

•

•

•

•

•

    

•

-

-

-

-

Avanzar en el debate de la agricultura en torno 
a los costos de la tierra, el cambio del uso del 
suelo para el enriquecimiento de la estructura 
inmobiliaria. Esto influye en las migraciones de 
la población rural.

En Ecuador también existe una ley que 
promueve las compras públicas provenientes 
de la ACFEC pero en el gobierno de Correa, 
solo se compró un producto (naranja) para 
la alimentación escolar. Hay que hablar de la 
agenda de la soberanía alimentaria, y de los 
registros sanitarios para la ACFEC (los cuellos 
de botella). 

¿Hay alguna institucionalidad desde el Estado 
que garantice la implementación de la política 
pública de la ACFEC?

El reconocimiento al trabajo digno de las 
poblaciones de la ACFEC. 

¿En el estado colombiano ya hay un inventario 
de semillas nativas para garantizar el futuro de 
la alimentación?

Propuesta de agenda de gobernabilidad en el 
poder ejecutivo, y de los demás poderes del 
Estado. Los gobiernos locales también tienen 
responsabilidades. ¿Cómo se está pensando la 
reserva de alimentos en la gestión del riesgo? 

Incluir a los/as pescadores/as artesanales como 
parte de la seguridad y la soberanía alimentaria 
en términos de la agenda estratégica del 
gobierno.
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En Perú se dio el lanzamiento de la II Reforma Agraria en 2021, 
donde participaron más de 20mil campesinos y campesinas; la 
reforma agraria era para implementar tecnologías productivas 
durante 8 meses a través de mesas temáticas. Sin embargo, en 
este momento asistimos a un debilitamiento de las organizaciones 
y asociaciones. Contamos con una Ley de la Agricultura Familiar 
pero no se implementa en este sentido la experiencia colombiana 
puede ser un marco de referencia.

Compromiso de acompañar técnicamente a los países reunidos 
en el Diálogo Andino Amazónico de AF, dar cuenta del papel 
y los roles del apoyo técnico, de igual manera aterrizar el 
enfoque interseccional y étnico dentro de las políticas públicas, 
así como potenciar la participación de las mujeres en el proceso 
de diálogo.

¿En el marco de lo que se está proyectando en la Mesa Ampliada 
y estructurando desde el sistema de garantía progresivo del 
derecho a la alimentación en Colombia, de qué manera se ve 
la posibilidad de incorporar la reflexión sobre la conectividad 
de los sistemas productivos en el territorio andino-amazónico? 
¿cómo se puede pensar ese diálogo de interaprendizaje?

-

-

-
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Para la institucionalidad Zdel MADR es un logro contar 
con este espacio de la Mesa Ampliada, sin embargo, 
reconocemos que hay un pulso interno por sostener 
escenarios de construcción participativa como este, 
dado que persisten los contradictores dentro de las 
instituciones de gobierno. Se trabaja por dar pasos 
que permitan la reestructuración interna y sortear los 
obstáculos que aún persisten. 

En Colombia no contamos con una 
institucionalidad específica que atienda 
a la ACFEC. Se cuanta con unas 
coordinaciones dentro de una dirección 
que atiende muchos asuntos y no sólo 
los temas de la ACFEC. 

Se reconoce la necesidad de que 
exista también un sustento legal 
fuerte para soportar los cambios que 
se están proponiendo, ya que una 
resolución como instrumento legal no 
da la seguridad jurídica suficiente y 
por ello se piensa en el impulso a 
una ley de ACFEC o un documento 
CONPES - Consejo Nacional de 
Política Económica y Social – que son 
los instrumentos de política pública 
nacional por excelencia. 

De otro lado, en términos de 
institucionalidad actualmente se cuenta 
con el subsistema 6 de reforma agraria, 
éste es el encargado de dictar políticas 
encaminadas hacia le fortalecimiento 
de la economía de la ACFEC, aun 
no entra en funcionamiento, pero se 
espera entre en rigor en los siguientes 
meses.

En Ecuador se dieron pasos gigantes 
creando la ley orgánica del régimen 
de soberanía alimentaria y de allí se 
desprendió la institucionalidad del 
Conferencia Plurinacional Intercultural 
de Soberanía Alimentaria, pero luego 
todos estos avances se desmantelaron 
por gobiernos que consideraron que 
estas acciones no eran prioritarias 
para le país y dejaron de financiar su 
funcionamiento. 

RESPUESTAS Y COMENTARIOS DESDE LA DIRECCIÓN DE CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL MADR
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Respecto al tema de Soberanía Alimentaria en el Plan Nacional 
de Desarrollo se reconoce este enfoque y actualmente se está 
trabajando en proyectos legislativos para el reconocimiento 
explícito del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición 
adecuada dentro de la constitución y se está trabajando en un 
sistema especial de Garantía Progresiva del Derecho Humano 
a la Alimentación y Nutrición Adecuada (DHANA), en el cual 
se integra el enfoque de soberanía y autonomías alimentarias 
y en este sentido también se reconocen los derechos de los 
pueblos étnicos a decidir sobre sus sistemas productivos, para 
garantizar su soberanía y autonomías alimentarias. 

En el proceso de la Mesa la FAO ha tenido un apoyo de tipo 
logístico y no en términos políticos.

El espacio de la Mesa está integrado por diferentes tipos 
de plataformas: de población campesina, afrodescendientes e 
indígenas: ANZORC, CNA, FENSUAGRO, ONIC, ACIN PCN; y 
procesos de comunidades a nivel local. La participación de esta 
multiplicidad y diversidad de procesos organizativos permite 
tener un espacio de escucha de liderazgos a todo nivel. 

19
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LÍNEAS DE TIEMPO DE POLÍTICAS PÚBLICAS POR PAÍS: 2014 -2024
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ACUERDOS PARA DINAMIZAR ESPACIOS POSTERIORES

Respetar las posturas y trabajo de cada una de las 
organizaciones.

No redundar en discusiones que ya se abordaron, partir 
de los acuerdos que se dieron en el pasado. 

Expresar la voluntad política de participar en el espacio 
y delegar una persona que participe en el espacio de 
manera permanente. 

Tener acercamientos con los parlamentarios andinos y 
con la CAN. 

Realizar sesiones de trabajo entre organizaciones y 
plataformas de los países convocados para fortalecer la 
ACFEC en la región para socializar la experiencia de la 
Mesa Ampliada en Colombia.

Fortalecer a las bases, en procesos de diferente tipo, 
productivos, incidencia, interca    mbio de saberes, que la 
academia complemente con el saber científico dichos 
Horizonte del espacio, agenda estratégica política para 
el espacio. El horizonte está en el fortalecimiento de la 
articulación de las organizaciones, más allá de llegar a 
espacios de dialogo que no están funcionando ahora o 
que nunca han funcionado. 

Partir de la ratificación de los derechos de los campesinos 
y campesinas para movilizar agendas de incidencia.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Facilitar la presencia de otras organizaciones en el espacio. 

Bajar el ejercicio del diálogo a los espacios locales. Tener 
el espacio para socializar el trabajo que se ha desarrollado 
en los territorios. 

Buscar aliados para trabajar. 

Poner especial atención en los temas de soberanía 
alimentaria, el cuidado de la naturaleza.

Profundizar en el ejercicio de construcción de línea base 
de política pública de agricultura familiar. 
Desde los escenarios nacionales llegar a los escenarios 
regionales. 

Identificación de escenarios y temas estratégicos: La tierra: 
Litigio estratégico. 

Escenario estratégico es el acercamiento a los ministerios 
de industria y comercio, poner en discusión con estos 
actores los Tratados de libre comercio y la apertura a 
industrias extractivas a los territorios.

Dialogo con la Vía Campesina para vincularlo en el espacio 
en temas donde podemos confluir. 

CAN proceso exploratorio para revisar si puede ser un 
escenario que pueda ser funcional para posicionar las 
propuestas organizativas.




