
 101

Reseña / por Soraya Ataide*

Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y colectivos afines
(Red CALISAS)

Informe Anual de la Situación de 
la Soberanía Alimentaria en Argentina
(IASSAA 2022)

R e a l i d a d    E c o n ó m i c a    355

128 pp. Argentina: Agencia Tierra Viva/Fundación Heinrich Böll - Cono Sur.

* Doctora en Ciencias Sociales (UBA), magíster en Estudios Sociales Agrarios de laFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y licenciada en Geografíade la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigadora del Consejo de Investigaciónde la Universidad Nacional de Salta (UNSa), docente de la Facultad de Ciencias Na-turales (UNSa) e integrante de la Cátedra Abierta de Soberanía Alimentaria (UNSa).



 102

Realidad Económica 355 / 1 abr. al 15 may. 2023 / Págs. 101 a 114 / issn 0325-1926

Reseña / Informe Anual de la Situación de  la Soberanía Alimentaria en Argentina (IASSAA 2022) de Red CALISASE l primer Informe Anual de la
Situación de la Soberanía Ali-
mentaria en Argentina (IAS-

SAA 2022) es resultado de un trabajocolectivo de sistematización y análisisde información primaria y secundariaque recupera diferentes dimensionesvinculadas a la soberanía alimentariaen el país. El objetivo del informe esmostrar una foto de la situación de lasoberanía alimentaria en la Argentinaque permita establecer comparaciones,año a año, ponderar avances y retroce-sos y plantear propuestas de corto, me-diano y largo plazo. A su vez, que sirvacomo herramienta para el diseño, eje-cución y evaluación de políticas públi-cas de producción, distribución y con-sumo de alimentos. La iniciativa surge de la Red CALISAS(Red de Cátedras Libres de SoberaníaAlimentaria y colectivos afines) que nu-clea a más de sesenta espacios ubicadosa lo largo y ancho del país, constituidosen universidades públicas, institucionesde educación superior y organizacionessociales comprometidas con una ali-mentación sana, segura, sabrosa y so-berana. En estos espacios se encuentrandocentes, investigadorexs, estudiantes,integrantes de organizaciones sociales,profesionales, ciudadanxs preocupadxspor las problemáticas derivadas del mo-

delo agroalimentario hegemónico, susefectos en la población, los bienes natu-rales y comunes y la biodiversidad, entreotros, y que reconocen la necesidad deapoyar la creación o el fortalecimientode formas alternativas a dicho modelo. La elaboración del informe contó conel apoyo fundamental de la FundaciónHeinrich Böll - Cono Sur, tanto en su as-pecto económico como técnico en todaslas etapas del proyecto. Asimismo, otrosactores colaboraron con la iniciativa,como el CECOPAF (Centro de Comercia-lización de Productos de Agricultura Fa-miliar) e instituciones públicas comouniversidades de diversos lugares delpaís y delegaciones del Instituto para laAgricultura Familiar, Campesina e Indí-gena. Contar con recursos económicosy con los vínculos territoriales de cadaespacio de la Red posibilitó, por un lado,realizar un acercamiento a la temáticaa partir de una encuesta nacional, des-tinada a organizaciones y productorxsde la Agricultura Familiar Campesina eIndígena (AFCI). Por otro lado, permitióconcretar seis foros regionales en CABA-AMBA, Centro, Cuyo, NEA, NOA y Pata-gonia realizados de forma presencial,virtual e híbrida y en los cuales partici-paron más de cuatrocientas personas,referentes de organizaciones sociales,profesionales, docentes, estudiantes, en-
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tre otrxs, involucrados en la soberaníaalimentaria. Es importante mencionarque el informe es de acceso libre y sepuede descargar de la página web de laRed CALISAS (https://redcalisas.org/).El documento se organiza en diezcapítulos. En el primer capítulo se pre-senta la Red CALISAS, sus integrantes,objetivos, formas de funcionamiento yactividades concretas que se desarro-llan en cada uno de los espacios inclui-dos y como parte de la Red. También seaborda el marco conceptual de la sobe-ranía alimentaria y su historia comoparte de un proceso de lucha de orga-nizaciones campesinas e indígenas dedistintas partes del mundo, frente al sis-tema agroindustrial dominante. En esteprimer capítulo se plantean, además,los argumentos que justifican la elabo-ración del informe y la metodología ho-rizontal y participativa desde la cual sedesarrolló este. Interesa destacar quela noción de soberanía alimentaria quese expresa a lo largo del informe se en-cuentra anclada en la Argentina yatiende a la diversidad que presenta suterritorio.

Relevamiento y análisis de información
secundaria como marco para la com-
prensión de la soberanía alimentariaEntre el segundo y séptimo capítulo,diversxs autorxs realizan un acerca-miento a la temática de la soberanía ali-mentaria en el país, desde distintos án-gulos y a partir de información yaexistente. El segundo capítulo escrito por LedaGiannuzzi presenta en primer lugar unbreve diagnóstico del contexto nacional,describiendo la posición privilegiadaque ocupa el país en la producción dealimentos por la disponibilidad de tie-rras para uso agrícola. Luego aborda lanoción de seguridad alimentaria, recu-perada de la Organización de las Nacio-nes Unidas para la Agricultura y la Ali-mentación (FAO), y plantea las cuatrodimensiones implicadas en la seguridadalimentaria: disponibilidad, acceso, usoy estabilidad; se abordan especialmentelas dos primeras.En relación a la disponibilidad, es de-cir, en lo referido a la oferta, la autorasostiene que, para la Argentina en 2019,la composición (en porcentajes) de ladisponibilidad calórica por grupo de ali-mentos fue: cereales (33%), carnes(18,8%), azúcares (14,8%), aceites y
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grasas (14,1%), lácteos (7,2%), frutasy hortalizas (4,6%), raíces (2,8%) yotros (6,3%), siendo el valor medio deingesta de 3247 kcal/día/persona. Conrespecto al acceso, se destaca la inci-dencia negativa del incremento acele-rado del precio de la Canasta Básica Ali-mentaria (CBA) cuya variacióninteranual aumentó 59,4% durante elaño 2022 (INDEC, 2022). Asimismo,afirma que en la Argentina el hambre(como la mayor expresión de la insegu-ridad alimentaria) presenta una bajaincidencia, considerando el índice glo-bal del hambre.El capítulo revisa también los valo-res de inseguridad alimentaria en la po-blación argentina. Para esto mencionalos resultados de la Encuesta de laDeuda Social Argentina (EDSA) reali-zada por la Universidad Católica Argen-tina que muestra un crecimiento de lainseguridad alimentaria en los últimosaños. Destaca que, durante el segundosemestre de 2020, dos de cada diez ho-gares urbanos registraron inseguridadalimentaria y que el 8,8% sufrió situa-ciones de hambre (inseguridad alimen-taria severa). Asimismo, indaga en lasdiferencias territoriales para ese mismoaño: mientras que, en la Ciudad Autó-noma de Buenos Aires, la ciudad másrica del país, el 7,5% de los hogares ex-

perimentó riesgo alimentario; los datosrevisten gravedad si se considera al co-nurbano bonaerense donde la inseguri-dad alimentaria afectó al 27,6%. A la vezque, en el resto urbano del país, la inse-guridad alimentaria afectó al 21,4% delos hogares.La autora aclara que la noción de se-guridad alimentaria no cuestiona las ca-racterísticas del actual sistema de pro-ducción, distribución y consumoalimentario, en el cual estos poseen elvalor de mercancía, con una producciónde gran escala, uso intensivo de bienescomunes naturales, insumos contami-nantes y capital transnacional. No obs-tante, considera necesario tener pre-sente estos datos ya que son tomadospor los organismos oficiales a nivel na-cional e internacional y contribuyen aldiagnóstico preliminar del informe.En el tercer capítulo, Andrea Porpo-rato y Amparo Heguiabehere se aproxi-man a la soberanía alimentaria en la Ar-gentina a partir de una serie deindicadores que relevan la informaciónde datos estadísticos y de encuestas. Lascuatro variables utilizadas para estimarel estado de la soberanía alimentariason: adecuación (social, ecológica y eco-nómica), escala de producción, acceso ala tierra y comercio de alimentos.
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La variable “adecuación social” in-daga en los datos de la proporción deproducción de alimentos de consumono humano sobre el total de la produc-ción de alimentos disponible. El análisisreconoce que las cantidades de alimen-tos producidas anualmente en el paísson suficientes e incluso excedentespara cubrir las demandas alimenticiasde sus pobladores, por ello, consideranalta la soberanía alimentaria en este as-pecto. Sin embargo, al indagar en la va-riable “adecuación ecológica”, entendidacomo la proporción de producción na-cional de alimentos transgénicos sobreel total de producción agrícola, los datosresultan alarmantes. El 64% de la tierracultivable es producida con cultivostransgénicos. Por su parte, la variable“adecuación económica” identifica laproporción de alimentos importadossobre el total de suministro disponible(importaciones/suministro total). Delos datos se desprende que la depen-dencia a importaciones es muy baja yque los alimentos importados no se co-rresponden con los de la canasta básica. La segunda variable, “escala de pro-ducción”, releva la proporción de la pro-ducción total de alimentos generada porpequeños y medianos productores agrí-colas. Si bien se reconoce la dificultadde recuperar esta información por la

complejidad de definir a quiénes abarca,se reconoce que la agricultura familiarparticipa de forma importante en la pro-ducción hortícola (59%), pero no superael 30% en la producción de oleaginosas,cereales y legumbres. Además, afirmanque la producción vegetal está en manosde explotaciones (EAP) no familiaresprincipalmente, ya que la agricultura fa-miliar participa tan solo en el 24.8% dela superficie cultivada. La tercera variable, “acceso a la tie-rra”, toma el coeficiente de Gini de te-nencia de la tierra, que según datos delCNA 2018 es de 0,63, mostrando unaalta concentración. Finalmente, la cuartavariable, “comercio de alimentos”, es-tima en qué medida el alza de preciosde los alimentos llega a los productores,o se queda en la cadena de comerciali-zación. Aquí se destaca que para el mesde mayo de 2022 los consumidores pa-garon 5,2 veces más los alimentos de loque cobraron los productores.En definitiva, el capítulo logra iden-tificar que aun cuando la producción dealimentos que se realiza en el país essuficiente e incluso excedente, conside-rando la mayoría de los aspectos rele-vados en el análisis, la soberanía alimen-taria en la Argentina resulta baja.
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El capítulo cuatro, escrito por An-drea Graciano, aborda la situación ali-mentaria-nutricional en la Argentina.Para esto presenta datos obtenidos pordistintas encuestas y relevamientos re-alizados por organismos gubernamen-tales nacionales y otros organismos in-ternacionales, reconociendo tendenciaspara el mundo, América Latina y a niveldel país. Para la Argentina, destaca laexistencia de una triple carga de mal-nutrición, siendo la forma más fre-cuente la malnutrición por exceso entodos los grupos de edad y para todoslos quintiles de ingresos. Esta prevalen-cia también es observada a nivel regio-nal y mundial, mostrando una tenden-cia a lo largo de los años claramenteascendente, la cual es aún mayor (tantoa nivel nacional como regional) en losgrupos en situación de mayor vulnera-bilidad social.La autora vincula lo anterior conciertos cambios que se evidencian enlas últimas décadas en los sistemas ali-mentarios a nivel mundial, en los quelos patrones de alimentación basadosen comidas y platos preparados a partirde alimentos naturales y mínimamenteprocesados han sido desplazados porotros que se basan cada vez más en pro-ductos ultraprocesados, es decir, ali-mentos y bebidas industrializados y lis-

tos para consumir. Este fenómeno queen un principio fue experimentado enlos países de ingresos altos, en los últi-mos años también es identificado en lospaíses de ingresos medios y bajos. Deacuerdo con Graciano, la alimentaciónresultante se caracteriza por una densi-dad calórica excesiva y por el aporte decantidades excesivas de azúcares libres,grasas no saludables y sal, al mismotiempo que es baja en fibra alimentaria,lo que aumenta el riesgo de obesidad yotras enfermedades no transmisibles(ENT) relacionadas con la alimentación. Finalmente, la autora alerta en rela-ción al sobrepeso y la obesidad (juntocon la presión arterial elevada, la hiper-glucemia y la hiperlipidemia) son facto-res de riesgo metabólicos para el desa-rrollo de ENT. Se atribuye al exceso depeso gran parte de la carga de las ENT,principalmente en el caso de la diabetes,las enfermedades cardiovasculares, losaccidentes cerebrovasculares y diversostipos de cánceres. Como cierre, se mues-tra que en la Argentina las ENT son res-ponsables del 73,4% de las muertes, del52% de los años de vida perdidos pormuerte prematura y del 76% de los añosde vida ajustados por discapacidad,acompañando la tendencia mundial.
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En el quinto capítulo, “Pobreza, in-gresos, alimentación y trabajo en Ar-gentina”, Carlos Carballo y FernandoFrank profundizan sobre un aspectoclave para comprender la situación dela seguridad y soberanía alimentariacomo es la variable del “acceso”. El ac-ceso es entendido como la posibilidadde producir alimentos y/o poder adqui-rirlos en el mercado. A partir del análi-sis del Censo Nacional Agropecuario2018, destacan la continua disminuciónde la población rural, resultando en queal menos 43 de los 47 millones de ha-bitantes del país viven en ciudades ydependen de sus ingresos monetariospara adquirir prácticamente todos susalimentos en el mercado. Por ese mo-tivo, consideran que el análisis de losingresos monetarios de la poblaciónconstituye una variable directamenteasociada a la alimentación.Entre los datos que brindan los au-tores, se destaca que uno de cada treshogares no puede cubrir los gastos co-rrientes, situación que no solo afecta alxs desempleadxs, sino que tambiénabarca al 30% de los hogares donde eljefe o jefa está desocupadx e, incluso, aun 19% de los hogares donde están ocu-padxs de manera formal. Esta situaciónexpone características distintivas res-pecto de otros momentos de crisis ex-

perimentados en el país, ya que, si biense observa un crecimiento en el empleo,también se registra un aumento de lapobreza. Entonces, trabajar de maneraformal no garantiza cubrir la CBA, yaque existen trabajadores formales pordebajo de la línea de pobreza.En este capítulo también se alertasobre el proceso inflacionario dondeunas pocas empresas mejoraron sus ta-sas de ganancia de forma inédita y ex-traordinaria. Es el caso de algunas em-presas de alimentos como Arcor yMolinos Río de la Plata. A su vez se re-conoce que en buena parte de los ali-mentos la “brecha” entre el precio ma-yorista y el pagado por el consumidores significativa, siendo el rubro con ma-yores aumentos porcentuales.El análisis del capítulo incorpora laproblemática del empleo que afecta al42% de la población ocupada, inclu-yendo a lxs subocupadxs y lxs ocupadxsdemandantes de trabajo y lxs trabaja-dorxs informales. A los que se suman el6,9% de lxs desocupadxs. En relacióncon la pobreza, se destaca que lxs niñxsy jóvenes constituyen el grupo etariomás afectado con la mitad de estxs enesa situación. Así también se alerta so-bre el impacto de la pandemia del co-vid-19 que incrementó la desigualdad
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en la Argentina y a nivel mundial. Deesta forma, el capítulo concluye que ac-tualmente en el país se multiplican lasdesigualdades y las dificultades paraacceder a derechos básicos que, comoel trabajo digno y la adecuada alimen-tación, parecían consolidados.El sexto capítulo, “Análisis del marcolegal de la soberanía alimentaria”, cuyaautoría es de Andrea Fizzotti, indaga enlas problemáticas que enfrenta la sobe-ranía alimentaria en nuestro país a par-tir del estudio de la aplicación y las fa-lencias del marco legal existente. Paraesto, Fizzotti seleccionó algunas leyesnacionales, como información primaria,y diversas evaluaciones sobre su imple-mentación, como fuente secundaria. Laselección fue realizada a partir de cier-tas variables vinculadas, por un lado,con el acceso al agua y bienes naturalesy, por otro, con la afectación a la saludde las personas.En el inicio, se menciona el derechoa un ambiente sano consagrado en laConstitución de la Nación Argentina(1994) que enmarca la Ley General delAmbiente (2002). A partir de esta LeyGeneral, se abordan otras, como la Leyde Bosques (2007), la Ley de Glaciares(2010), la Ley de Manejo del Fuego(2012) y la Ley de Envases Vacíos de

Fitosanitarios (2016), con limitadosavances en su implementación. Encuanto a la Ley de Gestión Ambiental deAguas (2002) y la Ley 27.118 de Repa-ración Histórica de la Agricultura Fami-liar para la Construcción de una NuevaRuralidad en Argentina (2015) se plan-tea su falta de reglamentación. Asi-mismo, se hace referencia a los intentosde modificación sobre la Ley de Semillas(1973), en detrimento de la soberaníaalimentaria. Por otra parte, se reconoce la nece-sidad de concretar una Ley de Humeda-les, cuyos intentos de concreción se venafectados por impedimentos al trata-miento del proyecto en la Cámara de Di-putados a solicitud de algunos gober-nadores. También se menciona lanecesidad de contar con una Ley de Pre-supuestos Mínimos de Agrotóxicos quepermita una regulación integral de suutilización, que incluya la comercializa-ción, uso y aplicación y la gestión de en-vases vacíos con control estatal. Final-mente, se propone actualizar la Ley deContaminación Atmosférica (1973),dado que es una ley antigua, que no in-cluye las recomendaciones de la Orga-nización Mundial de la Salud (OMS,2021) en cuanto a la medición del ma-terial particulado (PM 2,5) y los nivelesguía establecidos.
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En conclusión, el capítulo planteaque el marco legal vigente protector dela soberanía alimentaria tiene proble-mas de implementación, con fuertesrestricciones presupuestarias. Por otraparte, alerta sobre las amenazas a lasnormas vigentes por intentos de modi-ficación o judicialización para impedirsu vigencia, al tiempo que algunas nor-mas son inexistentes o se encuentrandesactualizadas.El capítulo siete, “Luchas socialespor la soberanía alimentaria en Argen-tina”, realizado por Demetrio Romero yVirginia Toledo López, constituye unabreve reseña de buena parte de las lu-chas sociales por la soberanía alimen-taria, que llevan adelante organizacio-nes sociales frente al extractivismo oneoextractivismo. Se exige una Ley deHumedales; el freno a la megaminería,en que se mencionan atropellos amiembros de la Asamblea Algarrobo ya comunidades de Andalgalá; la luchade Pueblos Originarios en Jujuy y Salta,donde avanza la extracción de litio des-truyendo territorios originarios; en San-tiago del Estero, con la persecución po-lítica y judicial a referentes campesinosque luchan por el acceso a la tierra y ladefensa de los bienes comunes. Otrasluchas que aparecen en el capítulo sonel Mendozazo y el Chubutazo, en los que

se lograron frenar intentos de sanciónde leyes favorables a las megamineras.Por otra parte, se identifican las lu-chas de las organizaciones por prohibirel trigo HB4 en Gualeguaychú (EntreRíos) y en la provincia de Buenos Aires.Además, se menciona la reciente luchaen la provincia de Tierra del Fuego, quelogró la prohibición de las salmoneras,una actividad de altísimo impacto am-biental. En el sur del país, también sereconoce la lucha del pueblo mapucheNewen Kura frente a la avanzada deVaca Muerta y las más de cuarenta em-presas que invaden y contaminan los te-rritorios con el fracking. Así también sehace referencia al acuerdo que el go-bierno de Chaco firmó con China enoposición al reclamo de treinta y seiscomunidades qom Meguesoxochi quedemandan el reconocimiento de cientocuarenta mil hectáreas que poseen porderecho ancestral. En este caso, denun-cian que los acuerdos con la firma FengTian Food para instalar megagranjasporcinas no tuvieron consulta previa nitienen en cuenta los efectos de esta in-dustria contaminante. En relación al acceso al agua se plan-tea la contaminación de la Cuenca delSalí Dulce, sobre la cual se desarrolla el99,5% de la producción de azúcar del
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país, en las provincias de Jujuy, Salta yTucumán, y el conflicto en torno a la re-mediación y el acceso al agua segura enla Cuenca Matanza-Riachuelo, dondehabitan millones de personas. En esesentido, se destacan colectivos como laMarcha Plurinacional por el Agua. Fi-nalmente, entre las luchas más recien-tes vinculadas al extractivismo, se men-ciona aquella que se produjo en la costabonaerense contra la instalación de laspetroleras, que cobró el nombre de At-lanticazo, contra megaproyectos defracking que avanzan sobre la cuencafrutihortícola del Alto Valle del Río Ne-gro. Uno de los últimos tópicos que tratael capítulo refiere a las consecuenciasdel avance de la frontera agrícola sobrebosques, selvas y humedales. Se destacala trayectoria de Madres del Barrio Itu-zaingó, en la provincia de Córdoba,como impulsoras de las asambleas ymovimientos de Pueblos Fumigados. Endefinitiva, el capítulo recorre la geogra-fía de la conflictividad como resultadodel extractivismo en el país y la resis-tencia organizada de distintos colecti-vos en defensa de la vida.

El “corazón” del informe: análisis de una
encuesta y de los Foros regionales por
la soberanía alimentaria Los dos capítulos que siguen (capí-tulos 8 y 9) constituyen el corazón delinforme, pues expresan las voces de lxspropixs hacedorxs de la soberanía ali-mentaria. El capítulo ocho, “Análisis delos datos provenientes del relevamientode organizaciones y productorxs vincu-lados a la Soberanía Alimentaria”, escritopor Nicolás Pintos y Emmanuel Barrios,muestra los resultados de una encuestarespondida por 273 productorxs y 227referentes de organizaciones de diferen-tes regiones del país. En relación con las organizaciones,se reconoce su relativa juventud, conuna edad promedio de diez años; en lacual la mitad de estas posee personeríajurídica, mientras que el 20% que no laposee se encuentra tramitándola. Porotra parte, se reconoce que las activida-des más desarrolladas son las vincula-das a la educación, huerta familiar, co-mercialización y producción agrícola.Incluso, algunas organizaciones llevanadelante actividades en defensa de losderechos humanos, las infancias, los hu-medales, las semillas nativas, los ríos ycursos de agua, entre otros. Además, lamayoría de las organizaciones que de-
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sarrollan actividades productivas co-mercializa sus productos en ferias ymercados de la economía social y soli-daria. En cuanto a las dificultades queenfrentan, se menciona la dificultad enel acceso al financiamiento y el aseso-ramiento legal; y en relación con los bie-nes indispensables, como el agua, la tie-rra y las semillas, se pudo observar quemuchas no acceden o acceden con difi-cultad.Respecto a lxs productorxs, las acti-vidades que desarrollan más frecuen-temente son las huertas y la producciónagrícola y ganadera. Sus mayores difi-cultades se presentaron en el acceso alfinanciamiento y la comercialización.En cuanto a aquellos recursos funda-mentales para pensar una nueva formade producir, buena parte de ellxs indicóque tiene dificultades o no tiene garan-tizado el acceso a tierra, agua y semi-llas.El capítulo permite destacar la di-versidad de las actividades que desa-rrollan lxs productorxs y organizacionespara promover nuevas formas de pro-ducir, comercializar y consumir. Sin em-bargo, los obstáculos son muchos, al ac-ceso a los recursos fundamentales comotierra, agua y semillas se suma la falta

de financiamiento y de canales alterna-tivos de comercialización.Por su parte, el capítulo nueve recogelos resultados de los seis Foros Regio-nales (NOA, NEA, Patagonia, Cuyo, Cen-tro y CABA/AMBA) organizados por lasCátedras Libres de Soberanía Alimen-taria y colectivos afines, en los que par-ticiparon organizaciones y productorxsvinculados a la soberanía alimentaria.Los Foros Regionales fueron realizadoscon la intención de debatir sobre las di-ficultades y proponer acciones desdelos territorios y desde lxs propios hace-dores de la soberanía alimentaria. Lacantidad de actores presentes en los Fo-ros Regionales y la información que pre-senta este capítulo permiten advertir eltrabajo territorial de larga data que pre-senta cada uno de los espacios que con-forman la Red CALISAS. El capítulo contiene la sistematiza-ción y análisis de cada uno de los ForosRegionales, guiados por ejes de trabajocomunes previamente acordados deforma participativa por integrantes dela Red CALISAS. Del primer eje, “Terri-torio y ambiente”, emergió la importan-cia de avanzar en la titularización de tie-rras para la AFCI (Agricultura Familiar,Campesina e Indígena), generar accio-nes que contribuyan al arraigo rural,
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promover una mayor representación delas mujeres en las organizaciones, ins-trumentar un Banco de Tierras para laproducción agroecológica, y desarrollaracciones para una Reforma Agraria In-tegral. Del segundo eje, “Producción”, sedestaca la necesidad de velar por la de-fensa de las semillas nativas y criollas,garantizar la compra de productosagroecológicos para instituciones pú-blicas, crear parques agroecológicos enlos periurbanos con fines productivos,educativos y recreativos, promover elcooperativismo y subsidios para pro-ductorxs descapitalizadxs y consolidarsistemas participativos de garantía(SPG) de producción agroecológica. Enel eje “Comercialización” surgió la ne-cesidad de incorporar productos agroe-cológicos a programas de Precios Cui-dados, Tarjeta Alimentar y comedoresescolares, hacer cumplir la Ley de Gón-dolas y generar ordenanzas locales parala comercialización de productos agroe-cológicos. En el eje “Alimentación y salud”emergió la necesidad de: realizar aná-lisis de agua gratuitos para consumo yriego, propiciar la llegada de alimentosfrescos y saludables a los comedoresescolares y promover la realización de

huertas en los espacios que así lo per-mitan. Finalmente, en el eje “Comunica-ción y educación” se evidencia la nece-sidad de: implementar programas deformación en escuelas sobre diferentesmodos de producción y consumo de ali-mentos, presentar la soberanía alimen-taria como un eje transversal en las cu-rrículas y ampliar propuestas deformación profesional y profesoradosorientados a la soberanía alimentaria.
Problemáticas, celebraciones, cuestio-
namientos y propuestas En el capítulo diez se presentan nosolo las conclusiones del informe, sinotambién una serie de propuestas.1 Laprimera cuestión que se plantea refierea las problemáticas identificadas en losterritorios, destacando aquellas queafectan a la agricultura familiar, campe-sina e indígena (AFCI) como el acceso yuso de la tierra y el agua, el modelo deproducción agrario, la comercialización,la asistencia técnica y la ausencia de ins-tancias de capacitación. Por otra parte,se reconoce como significativa la parti-
1 Lxs autorxs del informe agradecen los aportes ycomentarios puedan hacerse, ya que reconocenque se trata de un proceso permanente que tratade reflejar la complejidad de una problemáticaque atraviesa a toda la sociedad argentina.
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cipación de la AFCI en la generación dealternativas de producción, comerciali-zación y consumo y de reclamos y avan-ces de adecuaciones legales e institu-cionales a distintos niveles. Asimismo, son “celebradas” las ac-ciones ya existentes tales como elaporte de las universidades públicasmediante actividades comprometidascon las necesidades y demandas popu-lares, evidenciadas por una mayor preo-cupación por la temática de la soberaníaalimentaria. También se destaca laadopción de distintas políticas públicasque en los últimos años contribuyeronen algunas de las dimensiones de la so-beranía alimentaria. Por mencionar soloalgunas: la Ley de Promoción de la Ali-mentación Saludable (27.642; de “Eti-quetado Frontal de Alimentos y Bebi-das”); la Ley de Prórroga de laEmergencia Alimentaria Nutricional(27.519); la Ley de Prevención y Controlde la Resistencia a los Antimicrobianos;la Ley de Fomento de la Competenciaen la Cadena de Valor Alimenticia(27.545; “Ley de Góndolas”); las Leyesy Decretos de Necesidad y Urgencia porlos que se prorroga la suspensión de losdesalojos de comunidades indígenasoperada mediante la Ley 26.160; laaprobación, ratificación y entrada en vi-gor del Acuerdo Regional sobre el Ac-

ceso a la Información, la ParticipaciónPública y el Acceso a la Justicia en Asun-tos Ambientales en América Latina y elCaribe (Acuerdo de Escazú); la aproba-ción de la Ley Yolanda (27.592) de for-mación en ambiente para funcionariospúblicos; la Ley de Educación AmbientalIntegral (27.621); la Ley de Manejo delFuego (26.815); la Resolución 377/22del Instituto Nacional de Semillas(INASE) sobre semillas criollas; la crea-ción de la Dirección Nacional de Agroe-cología (DNAE); la designación de Na-huel Levaggi, secretario general de laUTT (Unión de Trabajadores de la Tie-rra), como presidente del Mercado Cen-tral de Buenos Aires (Decreto 307/20);entre otras.No obstante, el apartado tambiéncuestiona ciertas políticas públicas porconsiderarlas como obstáculo o ame-naza para el avance de la soberanía ali-mentaria en la Argentina. Por ejemplo,la autorización comercial de nuevoseventos transgénicos tolerantes a her-bicidas (en especial, la autorización deltrigo HB4), profundizando el modelo deagronegocio transgénico y generandolas condiciones para que siga aumen-tando el uso de los agrotóxicos y sus de-vastadoras consecuencias. También, elproyecto de instalación de megafacto-rías porcinas, el impulso a las Ag-Tech
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(tecnologías digitales aplicadas a laagricultura) y otros “paquetes tecnoló-gicos” (impulsores genéticos, edicióngenética, geoingeniería, entre otros). Olos intentos de modificación de las leyes5.001 en Chubut y 7.722 en Mendoza,masivamente rechazados por la movi-lización popular. La profundización delextractivismo (fracking, megaminería,represas, extractivismo urbano, entreotros) y la criminalización de los pue-blos que lo resisten. Además, se cues-tiona la pasividad ante la violación sis-temática de las normativas vigentes deprotección ambiental y los permanen-tes intentos de modificación de la Leyde Semillas. Entre muchísimas otrasenumeradas en el informe.Finalmente, el capítulo plantea pro-puestas para construir la soberanía ali-mentaria que emergen de los mismosForos Regionales, es decir, de lxs actorxsque participaron del diálogo promovidopara la elaboración del informe. Asi-

mismo, se sostiene que muchas reco-mendaciones actuales para reducir lamalnutrición en todas sus formas yconstruir la soberanía alimentaria tam-bién son beneficiosas para mitigar elcambio climático y el deterioro ambien-tal. Sin embargo, también se afirma que,para abordar integralmente la crisis pla-netaria y sus manifestaciones en nues-tro país, son necesarias acciones siste-máticas e interrelacionadas quepermitan abarcar las causas económi-cas, sociales, ambientales y políticas quelas provocan.El informe concluye con una referen-cia al posicionamiento del espacio quelo llevó adelante: “un camino hacia lasoberanía alimentaria se construye conuna educación emancipadora que pro-mueva procesos colectivos y comunita-rios. En este sentido, la Red CALISASaporta como un actor social más en laformulación y el replanteo de políticaspúblicas para alcanzarla”.


