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INVESTIGACIÓN-SISTEMATIZACIÓN OSALA 
 

Nombre de la Experiencia 
ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL “SAN ANTONIO” 
 
 
Lugar 
Barrio de Illinzhapa, Parroquia rural de Jimbilla, Cantón Loja, Loja, Ecuador. 
 
 
Resumen 
 
La Asociación de Participación Social “San Antonio” se muestra como una experiencia 
agroecológica creada por pequeños agricultores rurales del cantón Loja al sur de 
Ecuador. La experiencia se desarrolla en un contexto socio-ecológico complejo donde 
interaccionan intereses de conservación (principalmente forestal) y de desarrollo rural. 
Por un lado la comunidad habita dentro de un territorio protegido (bosque y vegetación 
protectora “Corazón de Oro”) que es parte de la zona de amortiguamiento de la reserva 
de la biosfera “Podocarpus – El Cóndor”. Y por otro, sus habitantes desarrollan 
actividades agrícolas y ganaderas como base para su subsistencia y economía local. 
Desde el 2007 la comunidad se ha organizado bajo el paradigma de soberanía 
alimentaria y producción agroecológica, tanto para lograr la creación de canales cortos 
de comercialización como para la gestión de sus necesidades colectivas y de interés 
común. En este documento se describe la realidad actual de la asociación, sus objetivos 
alcanzados y sus demandas concretas. 
 
 
Palabras Clave 
Por papel en la cadena agroalimentaria: producción, distribución 
Por temáticas: producción animal, producción vegetal, producción de conocimiento 
agroecológico, desarrollo rural, procesos de transformación  
Por identidad: mujeres, campesinado, pequeños agricultores,  proyectos de 
autogestión/comunitarios. 
Otras palabras clave: ferias agroecológicas, economía campesina/comunitaria, 
economía informal. 
 
Persona(s) sistematizadora(s) 
Nombre: Virginia Vallejo Rojas 
Contacto: virgivr2005@gmail.com 
 
Fecha de fin de la Sistematización 
Enero 2013 
 
Contacto de la experiencia 
Asociación de Participación Social “San Antonio” 
Persona de contacto: Sra. Narcisa Medina 
Dirección: Av. 8 de diciembre y Calle Gualel s/n 
Teléfono: (+593) 980087277 
e-Mail: nachamz@hotmail.com 
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Descripción de la Experiencia 
 

1. Nombre de la experiencia 
Asociación de participación social “San Antonio” 
 

2. Lugar 
Barrio de Illinzhapa, Parroquia rural de Jimbilla, Cantón Loja, Loja, Ecuador. 
 

3. Contexto geográfico 
La provincia de Loja está ubicada en la región interandina (sierra) al sur de Ecuador. El 
cantón Loja (capital provincial) está situado a 2.100 msnm, tiene una extensión de 
1.882 Km2 equivalente al 17% del territorio provincial. El clima de la ciudad de Loja 
es templado – ecuatorial, sub húmedo, caracterizado por una temperatura media de 
16,7ºC y una precipitación total anual de 900,3 mm (INAMHI, 2012). En cuanto al uso 
del suelo para la actividad agropecuaria, la provincia de Loja tiene un total de 65.625 
Unidades Productivas Agropecuarias (UPAs) (994.854 ha), de las cuales el 25% (en 
extensión 153.585 ha) están en el cantón Loja (GPL, 2011). El cantón tiene una 
población de 214.855 hab (INEC, 2010) y está dividido en 4 parroquias urbanas y 13 
parroquias rurales.  
 
La parroquia rural Jimbilla (ver mapa 1 y 2) está localizada al norte del cantón Loja en 
la hoya central oriental del Zamora a una altura de 2.200msnm y a una distancia de 26 
km de la urbe; la extensión de la parroquia es de 119.06 Km2 (GADL, 2012). En la 
parroquia Jimbilla y territorios cercanos los asentamientos humanos (mestizos e 
indígenas) se remontan al año 1940 (citado por Rojas & Suárez, 2008). Inicialmente 
estos procesos de colonización estuvieron asociados con la explotación del recurso 
forestal de la zona. El deterioro de la biodiversidad forestal causado por estas 
actividades de extracción se constituyó en la motivación central para que mediante 
Registro Oficial N 99 del 15 de junio del 2000 se declare en estos territorios 
pertenecientes a las provincias de Loja y Zamora, el área de bosque y vegetación 
protegida “Corazón de Oro”. Área que a su vez es parte de la zona de amortiguamiento 
de la “Reserva de Biosfera Podocarpus – El Cóndor” (MAE, 2010) ubicada en el sur de 
Ecuador. Desde entonces, dentro de la zona han coexistido intereses tanto para la 
conservación de la biodiversidad como para el desarrollo de los medios de vida 
articulados y compatibles con el entorno natural.  
 
Actualmente la parroquia Jimbilla tiene una población de 1.114 hab (INEC, 2010) y 
son la agricultura y la ganadería las principales actividades económico-productivas de 
la parroquia. Administrativamente la parroquia Jimbilla consta de 13 barrios, uno de 
ellos es el barrio Illinzhapa (ver mapa 2), localidad donde se ubica la Asociación de 
participación social “San Antonio”.  
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Mapa 1. Parroquia rural Jimbilla 

País: 

Ecuador

Provincia: 

Loja

Cantón:

Loja

 
Fuente: GPL, 2010. 

 

Mapa 2. Poblados de la parroquia rural Jimbilla 

 
� La fecha indica la ubicación del barrio Illinzhapa. 

Fuente: GPL, 2010. 

 
4. Actividad/objetivos de la experiencia: misión y actividades de la 

experiencia 
La Asociación de Participación Social “San Antonio” tiene como objetivo agrupar  y 
organizar a los agricultores del barrio Illinzhapa para evitar la presencia de 
intermediarios durante la comercialización de sus productos, promover la participación 



   
 

Sistematización de experiencias en Soberanía Alimentaria y Agroecología             4 

activa para el reclamo de sus derechos comunes frente a las autoridades 
gubernamentales, y conseguir financiamiento (estatal y/o privado) para sus proyectos 
comunitarios. La asociación participa en la difusión interna y externa de prácticas, 
manejos y experiencias agroecológicas. Esta asociación a su vez forma parte de la Red 
Agroecológica Loja (RAL), una organización de hecho que agrupa a un conjunto de 
asociaciones de productores campesinos de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe 
que mantienen un modelo de producción agroecológico. Entre las actividades que 
promueve la RAL constan las ferias agroecológicas que se desarrollan los días 
miércoles, sábados y domingos, en los sectores de “Las Pitas”, “La Tebaida” y “San 
Sebastián”, respectivamente, en la ciudad de Loja. En estos espacios participan los 
productores activos de las organizaciones que integran la red ofertando una variedad de 
productos frescos como hortalizas, frutas y granos que son altamente demandados por 
la población local hasta otros productos transformados artesanalmente como 
mermeladas, tortillas de maíz, bocadillos de maní, café molido, entre otros. Entre los 
productos asociados a la diversidad local están: chicha de jora, guajango, jicama, guato, 
ocas, zambo y achogchas (Macas & Echarry, 2009). La inserción de los productores en 
estos espacios de comercialización ha favorecido la relación directa de éstos con los 
consumidores urbanos; sin embargo, en estos sitios de expendio también persiste la 
competencia entre los productores agroecológicos con los intermediarios y los 
vendedores de productos convencionales. Aquí el precio de los productos ofertados 
juega un papel decisivo durante la elección que realiza el consumidor. En el caso 
particular de la ciudad de Loja el conocimiento de los productos agroecológicos es del 
5.6% y su consumo del 4,8% (Andrade & Flores, 2008). 
 

5. Actores implicados en la experiencia 
La Asociación de Participación Social “San Antonio” está integrada por 18 socios, en 
algunos casos ambos cónyuges participan como miembros de la Asociación. Todos los 
socios son habitantes del barrio Illinzhapa. 
 

6. Formas de organización interna y relaciones con otros actores e iniciativas 
La estructura organizativa interna de la asociación está constituida por: presidente, Sr. 
Floresmilo Medina; vicepresidente, Sr. Marco Medina; secretaria, Sra. Narcisa Medina; 
tesorera, Sra. Gladis Iñiguez; y vocales. Estas representaciones son elegidas 
bianualmente en asamblea por todos los socios.  La asociación es parte de la Red 
Agroecológica Loja (RAL) y base fraterna de la Federación Nacional de 
Organizaciones Campesino-Indígenas (FENOCIN). 
 

7. Datos económicos de la experiencia 
Según lo manifestado por los miembros de la asociación los ingresos económicos 
asociados a la venta de los productos son entre 10 a 20 USD por hogar productor1 
durante cada salida a las ferias municipales. Un mayor ingreso obtienen cuando venden 
productos lácteos (leche, quesillo), aunque de lo manifestado la comercialización de 
estos productos es esporádica y se destinan mayormente para el autoconsumo en finca. 
 
 
 
 
                                                           
1
 En este trabajo no se ha determinado la proporción de la producción que es destinada para el 

consumo dentro de la finca con la que se destina para la comercialización. 
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8. Tamaño físico y social de la experiencia 
Cada hogar productor tiene una finca de un área aproximada de 0,5 hectáreas en la cual 
realizan las labores de cultivo y crianza de animales menores2. En promedio un hogar 
productor está integrado por 5 miembros. 
 

9. Breve historia de la experiencia 
En el año 2007 los hogares productores del barrio Illinzhapa se organizan y deciden 
agruparse tanto para dejar de depender de los intermediarios y consecuentemente 
obtener mayores ingresos económicos a partir de sus actividades agroproductivas, 
como también para demandar colectivamente a las autoridades gubernamentales la 
atención de ciertos requerimientos comunes como: la vialidad, la legalización de la 
tenencia de la tierra, y el mejoramiento de la infraestructura de la escuela unidocente 
del barrio. Bajo estas motivaciones comunes los productores resuelven asociarse bajo 
la denominación “San Antonio” en honor al patrono

3 y al líder que instituyó la 
comunidad. En ese mismo año la asociación se articuló con otras organizaciones 
campesinas bajo el enfoque de producción agroecológica a través de la Red 
Agroecológica Loja. Cabe mencionar que entre los objetivos inicialmente propuestos 
por la asociación y que a la presente fecha ya están alcanzados son: la obtención de 
mejores ingresos por la venta directa de sus productos al consumidor, la adecuación de 
una cocina - comedor para los alumnos de educación primaria, y la construcción de una 
cancha deportiva. Siendo las cuestiones de vialidad y de legalización de la tierra las 
aún no resueltas y que forman parte del accionar cotidiano de la asociación 
conjuntamente con las actividades de producción-comercialización.  
 
Metodología 
 
Fase de revisión de literatura: 
o Boletines publicados por la Red Agroecológica Loja (RAL). 
o Artículos de prensa publicados sobre la RAL en periódicos locales 
o La página web de la RAL 
o Documento: “Normas básicas de producción agroecológica para un sistema de 

control interno” 
o Políticas estatales y propuestas de leyes dentro del ámbito de la soberanía 

alimentaria 
o Documentos publicados por la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología 
o Plan Nacional del Buen Vivir 
o Constitución Política del Ecuador 

 
Fase de campo: 
o Varios diálogos a profundidad con una líder de la asociación “San Antonio”. 
o Un diálogo grupal con los integrantes de la asociación agroecológica. 
o Diálogos semi-estructurados con integrantes de cada grupo familiar en cada una de 

las fincas de los 18 productores/socios.  
o La observación participante por parte de la persona sistematizadora de la 

                                                           
2 Durante la sistematización de esta experiencia se visitó las fincas donde los productores cultivan el 
maíz, hortalizas y crían los animales menores como cuyes, cerdos, gallinas y otras aves. Los pastizales 
dedicados para las actividades de ganadería no constan dentro del área que se indica. 
3 Así es como denominan en las comunidades al “Santo” protector elegido. Todo esto bajo una 
connotación católico-religiosa. 
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experiencia en cada una de las fincas y en las 3 ferias municipales en la ciudad de 
Loja. 
 

 
Dimensiones de la Agroecología y Género 
DIMENSIÓN ECOLÓGICO – PRODUCTIVA 

 
(i) Finca o unidad productiva 

 
La finca de cada socio/productor consta de la huerta, la chacra, gallineros, corrales para 
cuyes (en algunos casos los cuyes se crían dentro de la cocina de la vivienda), un lugar 
destinado para la crianza  de los cerdos (algunos hogares poseen un corral mientras que 
otros únicamente los mantienen amarrados a los animales), una mediagua (vivienda del 
hogar) y una letrina. Los propietarios de la finca son los agricultores, no obstante, en su 
mayoría no cuentan con escrituras legalizadas. De lo manifestado los trámites de 
legalización se han visto obstaculizados por encontrarse los terrenos en una zona 
protegida.  

 
(ii) Manejos agroecológicos 

 
Por la topografía propia del lugar (terrenos montañosos) existe erosión hídrica en los 
suelos de la zona. De lo manifestado por los agricultores el suelo posee nutrientes, sin 
embargo, también le añaden abonos orgánicos y bioles para mejorar su producción. El 
laboreo de la tierra lo realizan con ayuda de herramientas manuales. Los cultivos son 
sembrados de manera asociada dentro de las huertas y chacras. La producción de la 
finca es diversificada. La biodiversidad cultivada vegetal la componen los siguientes 
tipos de cultivos: leguminosas: fréjol, arveja, habas; hortícolas: col de seda, brócoli, 
coliflor, lechuga, cebolla, espinaca, acelga, remolacha, zanahoria, culantro, perejil, 
orégano, zambo, nabo, papa; frutales: mora, naranja, granadilla, luma, uvilla, tomate de 
árbol, durazno, reina claudia; medicinales: ruda, chilchil (chinchilla), y todo tipo de 
hierbas aromáticas, como por ejemplo: manzanilla, hierba luisa, cedrón, escancel, entre 
otras. El material vegetal reproductivo proviene de la selección de semillas guardadas 
de cosechas anteriores en la propia finca y por intercambio entre los vecinos de la 
comunidad. Dentro de la finca principalmente las mujeres realizan la selección de las 
semillas.  
La biodiversidad animal domesticada la componen el ganado y animales menores. En 
cada finca se manejan pequeñas unidades de ganado, especialmente: vacuno y porcino. 
Los animales menores que se crían son aves de corral: gallinas criollas, pavos criollos, 
patos; y cuyes (actividad tradicional de la zona). Los animales son reproducidos dentro 
de la finca. Por otro lado, como medio de acceso a la comunidad y para el transporte de 
insumos y productos utilizan únicamente animales de carga (caballos y burros). 

 
(iii)  Insumos 

 
La fertilización la realizan esencialmente con insumos producidos dentro de la finca 
como: gallinaza, excrementos de cuyes y desechos vegetales como cáscaras de frutas y 
legumbres, observándose una integración entre la ganadería y la agricultura.  

 
En cuanto a los insumos externos, en algunos casos también utilizan para la 
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fertilización excrementos de chivo, abono que lo adquieren fuera del cantón Loja (este 
lo traen desde el cantón Zapotillo). Además como ayuda pública han tenido 
aportaciones de fertilizantes químicos (urea) por parte del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Al respecto los agricultores manifiestan 
que inicialmente probaron la fertilización con urea; sin embargo, al no ver una mejora 
de la productividad a largo plazo decidieron retornar al uso de abonos orgánicos y 
bioles. “Biol” es el término usado por los agricultores para referirse a las preparaciones 
naturales a base de plantas medicinales como: ruda, ajo, cebolla, ortiga, entre otras. 
Dentro de la comunidad se utilizan dos tipos de bioles uno como abono foliar y otro 
como insecticida. En el proceso de elaboración participa toda la comunidad, elaboran 
una sola preparación en minga que luego es repartida entre los productores. 
Aproximadamente se entrega un galón de la preparación a cada hogar.  

 
Para la alimentación de las aves, los productores manifiestan que compran el maíz 
fuera de la comunidad debido a que el producido dentro de la finca solo da abasto al 
consumo familiar. 
Todos los hogares productores manifiestan que el cambio hacia las prácticas 
agroecológicas ha conllevado un aumento de la productividad en relación con el 
manejo convencional, y a una mejor valoración/percepción de la calidad de sus 
productos por parte de los consumidores. 

 
El agua para el consumo dentro de la finca proviene de fuentes naturales cercanas a la 
comunidad (vertientes). Esta agua, que también se destina para el consumo humano, no 
recibe ningún tipo de tratamiento. Dentro de las fincas no poseen sistemas de riego, los 
agricultores indican que el agua lluvia es suficiente para los cultivos y que rara vez 
utilizan el agua entubada para este fin. 

 
(iv)  Conocimiento agroecológico 

 
Los orígenes de los conocimientos de la comunidad para las actividades de agricultura 
y ganadería a pequeña escala son ancestrales y se han ido transmitiendo de generación 
en generación. A partir de la creación de la asociación y de su integración con la Red 
Agroecológica Loja esta transmisión esta siendo complementada por medio de talleres 
enfocados en el manejo agroecológico. 

 
(v)    Circuitos biofísicos 

 
En relación con los mercados locales, la distancia calculada en tiempo desde la 
comunidad hacia la ciudad de Loja, donde se desarrollan las ferias libres (mercado 
local), es aproximadamente dos horas. El trayecto que sigue cada productor es entre 
media hora a una hora en camino de herradura desde la comunidad hacia la carretera 
principal (vía lastrada), y desde ésta otra hora (26 km) en transporte público hacia la 
ciudad. Por las dificultades de acceso vial, la periodicidad de salida de los agricultores 
es en promedio dos veces por semana. 

 
En lo relacionado con la integración ecosistémica, ésta se observa a nivel de paisaje 
agrícola. Las fincas se encuentran dentro del bosque protector “Corazón de Oro” que es 
parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera “Podocarpus-El 
Cóndor”. Este bosque es la principal fuente para la provisión local de agua y otros 
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insumos como medicinas, alimentos y leña. De acuerdo a la información proporcionada 
por los socios productores, la fauna silvestre de la zona está representada por: la danta 
(Tapirus pinchaque); la yamala o guanta (Agouti paca); el chontillo o venado (Mazama 

americana); el zorrillo o añango (Conepatus semistriatus); la guanchaca (Didelphis 

marsupialis); el chucurillo (Sciurus sp.); el armadillo (Dasypus sp.); las pavas del 
monte (Penelope sp.); la torcaza (Zenaida auriculata); la golondrina (Stelgidopteryx 

ruficollis); el gavilán (Leucopternis occidentalis); el gallinazo (Coragyps atratus); y el 
halcón (Herpetotheres cachinnans). Manifiestan que algunos de estos animales eran 
frecuentemente consumidos dentro de la comunidad, sin embargo, en la actualidad su 
consumo ha disminuido en parte por las restricciones de caza establecida por la 
autoridad ambiental. En cuanto al recurso forestal, las especies representativas son: el 
aliso (Alnus acuminata), el laurel (Laurus nobilis), el nogal (Juglans neotropica), la 
chilca (Baccharis latifolia), el quique (Hesperomeles sp.), el capulí (Prunus serotina), 
el guabillo (Inga sp.), la salapa (Cavendishia bracteata) y la joyapa (Macleania sp.). 
Adicionalmente el paisaje de la zona cuenta con un importante componente cultural y 
turístico, entre los cuales están los vestigios de la cultura Inca, en el sector 
“Guagrahuma” a media hora de la comunidad; y, las cascadas, en el sector “Romerillo” 
localizadas a una hora de la comunidad. 

 
DIMENSIÓN SOCIO – ECONÓMICA 
 
(i) Circuitos socioeconómicos 

 
Relacionado con los canales de comercialización la asociación de productores cuenta 
con espacios asignados dentro de las ferias municipales para el expendio de sus 
productos. No obstante, algunos productores manifiestan que últimamente estos 
espacios están siendo limitados y transferidos a empresas de la ciudad.  

 
En lo relacionado con el transporte de los productos, desde las fincas hacia las ferias, 
los productores indican que persisten las dificultades principalmente debido a la 
deficiencia vial y al escaso servicio de transporte público (cuatro turnos al día) con que 
cuenta la zona.  

 
(ii) Trabajo 

 
El trabajo familiar es la forma predominante de producción en todos los hogares 
productores. Además, se observa que el género de la persona está ligado con las 
actividades que se realizan dentro de la finca, manteniéndose los roles tradicionales 
entre mujeres y hombres. De forma general, las mujeres se encargan del cuidado de los 
hijos, del cultivo de la huerta, del cuidado de los animales menores, de todos los 
quehaceres domésticos y de la comercialización de los productos. Por otro lado, las 
actividades destinadas tradicionalmente para los hombres son las de ganadería. Sin 
embargo, en los hogares donde el hombre ha tenido que salir a trabajar fuera de la finca 
la mujer es quién se responsabiliza de todas las actividades de la finca incluida las 
relacionadas con el ganado. De lo observado, hay una excesiva cantidad de roles y 
responsabilidades que asumen las mujeres evidenciándose una distribución de trabajo 
no equitativa dentro del hogar. 

 
En el caso de requerir ayuda externa para las actividades de siembra y/o cosecha el 
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jornal se paga a 15 USD/día. Sin embargo, los productores manifiestan que no es 
frecuente la contratación de este tipo de servicios. 

 
(iii) Precios 

 
Durante las ferias libres los socios fijan los precios de sus productos tomando como 
referencia los de los productos de la agricultura convencional.  

 
La actual vía directa de comercialización productor-consumidor ha beneficiado a la 
economía de los hogares productores. Una cuestión que está siendo discutida y 
trabajada actualmente dentro de la asociación es el diseño de un mecanismo para 
mantener los precios estables de los productos independientemente de la época del año. 

 
(iv) Rendimientos económicos 

 
Según información de los agricultores, la producción diversificada reporta unos 
ingresos entre 10 y 20 USD por socio durante cada salida a las ferias municipales. El 
mantenimiento de la huerta no reporta gastos económicos significativos. Asimismo, 
manifiestan que los ingresos con manejo agroecológico son mayores que con la 
agricultura convencional. En cuanto a los ingresos por ganadería, estos son volubles, la 
venta depende de los excedentes de la producción y de la época del año. Para 
incrementar y complementar los ingresos familiares el hombre suele buscar trabajos 
fuera de la finca, especialmente en el sector de la construcción. 

 
(v) Cultura de apoyo: Economía social y solidaria 

 
En relación con las prácticas cotidianas de apoyo especialmente las mujeres se 
organizan entre ellas durante el proceso de comercialización. En este caso se turnan las 
socias para viajar a la ciudad, mientras que las que se quedan en la comunidad se 
encargan del cuidado de los niños. Otra forma de apoyo colectivo se da entre los 
hogares con hijos que viven en la ciudad de Loja por cuestiones de asistencia a centros 
educativos, en estos casos es frecuente que los socios se apoyen con sus familiares 
compartiendo una misma vivienda en la ciudad.  

 
En cuanto a la economía comunitaria, la asociación ha supuesto una reducción de 
intermediarios para la comercialización, además del fortalecimiento de los mecanismos 
de trueque para gestionar las semillas y del autoconsumo en finca. Actualmente entre 
los líderes de la asociación se maneja la visión de formar a mediano plazo una 
cooperativa de ahorro para incentivar la economía popular dentro de la propia 
comunidad. 

 
La asociación conjuntamente con la Red Agroecológica Loja (RAL) mantiene 
convenios con: 

o La Universidad Nacional de Loja. En las instalaciones de la 
universidad se realizan algunos de los talleres de los que participan 
tanto los productores como académicos. 

o El municipio de Loja, que ha permitido a la organización formar 
parte de las ferias municipales.  

o El ministerio del ramo, MAGAP, que recientemente (febrero, 2013) 
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les ha donado infraestructura (carpas, mesas y sillas) como parte de 
su apoyo a la comercialización de los productos en las ferias. 

 
(vi)  Propiedad de los recursos 

  
En cuanto a la propiedad de la tierra ésta es de carácter privado entre los hogares 
productores. En general su acceso ha sido por herencia. Como se ha mencionado 
anteriormente la tenencia no está legalizada, principalmente estos trámites se han 
detenido en el proceso de obtención del certificado de intersección4 que es otorgado 
por el Ministerio del Ambiente. Según lo manifestado por los agricultores este 
estancamiento en parte es resultado de la falta de un catastro rural de la zona. 

 
(vii) Nivel/calidad de vida 

 
En relación con la educación, su nivel dentro de la comunidad en general es medio – 
bajo. Los productores en su mayoría han recibido únicamente la enseñanza primaria. 
Actualmente todos los niños de la comunidad asisten a la escuela. De lo observado, 
existe una preocupación generalizada en la comunidad para que se construya un 
colegio en una localidad cercana con la finalidad de evitar por un lado que los niños 
tengan que desplazarse hacia la ciudad para continuar con sus estudios, y por otro, 
evitar el gasto adicional que genera mantener a los hijos lejos del hogar. 

 
En relación con las infraestructuras y condiciones de vivienda, en general se cubren los 
servicios mínimos. Las viviendas son de cubierta de teja, el material de las paredes es 
de adobe y tapial, y el piso es de tierra. El agua para consumo humano es entubada (no 
potable). Cada vivienda cuenta con una letrina. La comunidad cuenta con servicio de 
luz eléctrica. Sin embargo, no existe acceso a telefonía fija ni cobertura de telefonía 
móvil. Las infraestructuras comunitarias son una escuela unidocente, una cancha 
deportiva y una iglesia. 

 
En relación con la sanidad dentro de la comunidad principalmente se utilizan plantas 
medicinales cultivadas en las huertas y/u obtenidas del bosque. En caso de requerir 
atención terciaria los productores viajan al centro parroquial de Jimbilla donde se 
localiza el subcentro de salud.  

 
La migración ha sido y es especialmente hacia la zona urbana. Entre los determinantes 
del éxodo están: la falta de fomento de la producción agrícola por parte de las 
autoridades públicas locales, la dificultad de acceso vial que se tiene en la comunidad, 
y el déficit de servicios básicos. En general, en los adolescentes se produce la 
migración para continuar con sus estudios secundarios y de universidad, en las 
personas de la tercera edad es por motivos de salud (de lo comentado por los 
agricultores el acceso por el sendero es extremadamente difícil para los adultos 
mayores), y en la población económicamente activa se da por motivos de búsqueda de 

                                                           
4 El certificado de intersección es un documento que emite el Ministerio del Ambiente (MAE), mediante 
el cual la autoridad ambiental certifica que un proyecto, obra o actividad intersecta o no con un área 
protegida perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), a los Bosques y Vegetación 
Protectores (BVP) o al Patrimonio Forestal del Estado (PFE). Para este trámite se requiere una 
georeferenciación del proyecto en cuestión. 



   
 

Sistematización de experiencias en Soberanía Alimentaria y Agroecología             11 

oportunidades laborales más rentables para la economía del hogar. Esta tendencia de 
migración campo-ciudad ha motivado para que dentro del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT) del cantón Loja 2012-2022 se planteen estrategias 
para evitar la migración, como: el mejoramiento de los servicios básicos, de la 
infraestructura, y la promoción del turismo ecológico dentro de estas comunidades 
rurales. 

 
DIMENSIÓN POLÍTICO – CULTURAL 

  
(i) Redes agroecológicas 

 
Dentro de la asociación se manejan: el reglamento de la asociación “San 
Antonio”, el reglamento de la Red Agroecológica Loja, y el Sistema 
Participativo de Garantía5. 

 
(ii) Políticas públicas 

 
Según lo manifestado por los agricultores, la política pública que está obstaculizando la 
legalización de la tenencia de la tierra es la declaratoria de la zona como “Bosque 
protector Corazón de Oro”6. 
En cuanto al acceso y distribución del agua, actualmente existe el riesgo que algunas de 
las vertientes aledañas a la comunidad sean incluidas dentro del proyecto de ampliación 
de la captación de agua para el abastecimiento de la zona urbana de la ciudad de Loja 
(proyecto “Shucos”). En este sentido, la asociación ha manifestado su preocupación 
por escrito ante la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) y ha solicitado se 
presente el Estudio de Impacto Ambiental realizado, puesto que manifiestan que no han 
sido parte del proceso de consulta previa. Los agricultores temen que de establecerse 
este proyecto el suministro de agua se vea mermado para su uso personal y demás 
actividades dentro de las fincas. 
Las políticas públicas nacionales, establecidas en la Constitución (Art. 13, Art. 281, 
Art. 410) y el Plan Nacional del Buen Vivir, hacen referencia a la Soberanía 
Alimentaria como un objetivo estratégico y una obligación del Estado. Sin embargo, de 
lo analizado y evidenciado localmente, aún falta dar operatividad formal a esta política 
pública dentro de la institucionalidad local. 

 
(iii)  Horizontalidad 

 
En cuanto a la participación de los integrantes, quienes participan más en las asambleas 
son los hombres, a pesar que en la práctica la mayoría de tareas y manejos 
agroecológicos los realizan las mujeres. Es importante destacar que la mayor gestión 
administrativa es realizada por las pocas mujeres que ocupan una representación dentro 
del directorio de la asociación. A pesar de aquello, se percibe que su accionar es poco 

                                                           
5 Este sistema está integrado por representantes de: el Municipio de Loja, la Universidad Nacional de 
Loja y de las organizaciones de agricultores. 
6 Recientemente (2012), del área de bosque y vegetación protectora “Corazón de Oro”, se han excluido a 
algunos centros poblados pertenecientes a la provincia de Zamora Chinchipe que durante años no 
pudieron legalizar su tenencia debido a su localización dentro del área protegida (Diario El Telégrafo, 
2012). 
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visibilizado y valorado por sus miembros.  
 

(iv)  Participación 
 

El colectivo se organiza a través de asambleas. Su organización cuenta con: presidente, 
vicepresidente, secretaria, tesorera y vocales. Los cuales son electos democráticamente 
cada dos años. De los entrevistados todos reconocen ser parte del colectivo. 

 
En cuanto a la participación y articulación con otros colectivos, la organización está 
vinculada con: la Red Agroecológica de Loja (RAL) y la Federación Nacional de 
Organizaciones Campesino-Indígenas (FENOCIN). La asociación al formar parte de la 
RAL opera bajo un bajo un Sistema Participativo de Garantía (SPG) que se encarga de 
garantizar que los productos provengan de manejos agroecológicos, no contengan 
químicos y sean aptos para el consumo. Este sistema está integrado por el Municipio de 
Loja, la Universidad Nacional de Loja (UNL) y un representante de la red de 
productores. Además, dentro de las organizaciones se realizan visitas cruzadas para el 
monitoreo de las prácticas utilizadas durante la producción, como también para sugerir 
mejoras en las huertas de los hogares productores. 

 
(v) Identidad grupal 

 
Las motivaciones para la adopción agroecológica como: el mejoramiento de la 
productividad y el desarrollo de un sistema de vida familiar sostenible en la comunidad 
han contribuido a cohesionar la identidad de la asociación. Asimismo ésta se ha visto 
fortalecida por actividades colectivas como: asambleas, talleres de agroecología, 
exposición y venta de productos con estantes distintivos para la promoción de los 
alimentos agroecológicos en las ferias municipales.  
En cuanto a los procesos de autoanálisis, cada año dentro de la asociación se realiza 
una asamblea general, en donde los socios exponen sus aprendizajes, sus errores e 
inquietudes. Si embargo, de lo manifestado por una de sus líderes, aún existe una falta 
de participación de todos los socios durante este espacio anual destinado a la reflexión 
y autoanálisis. 

 
(vi) Luchas y resistencias 

 
Los miembros de la asociación participan activamente en eventos de promoción de la 
soberanía alimentaria y en los reclamos colectivos en los temas de vialidad y de 
tenencia de tierra. 

 
De lo observado, aunque los líderes de la organización mantienen una ideología 
política clara y afín a la soberanía alimentaria, a nivel de los hogares productores falta 
consolidar este discurso. Si bien los agricultores entrevistados tienen claro que el uso 
de semillas locales y manejos agroecológicos suponen una ventaja de producción tanto 
a mediano como largo plazo, otros aspectos como los relacionados con la alimentación 
culturalmente adecuada y el enfoque de género aún restan por ser discutidos y 
reflexionados. Además, existen problemáticas intrafamiliares principalmente 
relacionadas con la planificación familiar y el alcoholismo que aún no han sido tratadas 
a profundidad y abiertamente en la comunidad. Asimismo, entre algunos de sus 
miembros también coexiste una percepción de que lo rural está atrasado y es inferior a 
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la urbe. 
 

(vii)  Cultura alimentaria 
 

En cuanto a los hábitos de consumo, por un lado, la mayoría de alimentos consumidos 
en la finca son agroecológicos, producidos localmente y en su mayoría son alimentos 
frescos. En cuanto a los alimentos transformados éstos son producidos con métodos 
artesanales. El consumo de alimentos de base, como el maíz, se da en todo el año; 
mientras que los alimentos de temporada se consumen de acuerdo al ciclo de cosecha. 
Por otro lado, se observa que existe una fuerte introducción de hábitos de consumo de 
la cultura occidental, especialmente de bebidas gaseosas, que están excluyendo a las 
bebidas tradicionales como jugos y aguas aromáticas. Esto se ha observado 
principalmente en las generaciones de jóvenes y niños dentro de los hogares 
productores. 

 
En cuanto a la cultura gastronómica, durante las festividades acostumbran a preparar 
carnes (de cerdo, res, gallina y cuy); mientras que el resto del año la alimentación es 
mayormente a base de vegetales, legumbres y maíz, siendo el consumo de carne 
esporádico. En este punto es necesario indicar que la mayoría de los agricultores 
entrevistados consideran que el bajo consumo de carne es un signo de pobreza. 

 
 
Aprendizajes 
 
La experiencia presentada puede compartir aprendizajes principalmente en relación a: 
(a) las prácticas agronómicas de producción, (b) las formas de cooperación social, y (c) 
la creación de canales cortos. En relación con estos ámbitos se presenta a continuación 
los aprendizajes positivos y negativos7 desde la experiencia. 
 
Aprendizajes positivos: La valoración del manejo agroecológico como el método más 
adecuado para tener mayor productividad frente al convencional. El establecimiento de 
escenarios para el aprendizaje colectivo interno y externo, por ejemplo durante los 
talleres sobre agroecología impartidos en la universidad donde se integra una 
participación de académicos con agricultores. La cooperación comunitaria a través de 
mingas para la preparación de bioles (fertilizantes e insecticidas orgánicos) y el 
mantenimiento del sendero de acceso hacia la comunidad. El impulso de canales cortos 
y directos entre productores – consumidores. La organización para la auto-gestión de 
los petitorios comunes frente a las autoridades gubernamentales de la localidad.  
 
Aprendizajes negativos: La inequidad en la distribución del trabajo dentro de los 
hogares, donde la mayoría de cargas laborales y responsabilidades recaen sobre las 
mujeres. La falta de concientización especialmente entre los jóvenes del valor cultural 
y nutritivo de los alimentos locales. Adicionalmente, entre los aspectos que se deberían 
mejorar desde el punto de vista de la persona que ha sistematizado la experiencia son: 
una distribución equitativa de las responsabilidades desde la directiva de la asociación 
hacia todos sus miembros con la finalidad de por un lado evitar la sobrecarga de 
actividades en una o dos personas del directorio, y por otro, para producir una mejor 
                                                           
7 El término “aprendizaje negativo” se refiere a las acciones que no han funcionado en la experiencia o en 
las que hay que mejorar sustancialmente.  
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integración y compromiso entre todos los miembros de la asociación. Asimismo se cree 
que es necesario incrementar la visibilización del rol de la mujer tanto dentro de las 
actividades de la finca como dentro de las actividades que realizan dentro de la 
asociación. 
 
Plan de Acción y retos 
En base a las demandas y necesidades desde la experiencia, en la tabla 1, se presenta un 
plan de acción que se considera preliminar, el cual toma como base las estrategias 
propuestas de manera individual por algunos integrantes de la asociación. 
 

Tabla 1. Plan de acción preliminar 
Necesidades y demandas desde 

la experiencia 
Ámbito 

Estrategias propuestas 
desde la experiencia 

Falta de suministro permanente 
de insecticidas y fertilizantes 
orgánicos en cada finca. 

Prácticas 
productivas 

Apoyar para que cada 
familia adquiera tanques, 
con capacidad de 500 a 700 
litros, para la preparación de 
bioles. 

Algunos de los cultivos son 
estropeados por los animales. 

Prácticas 
productivas 

Realizar una propuesta 
concreta para solicitar 
financiamiento y adquirir 
mallas metálicas para 
construir cerramientos 
adecuados para las huertas y 
corrales. 

Se demanda una mayor 
capacitación en agricultura 
agroecológica y apoyo financiero 
estatal (en especial del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca - MAGAP) 
para iniciativas agroecológicas. 

Prácticas 
productivas y 

tecnología 

Mantener los talleres sobre 
agroecología impartidos con 
colaboración de la 
universidad.  
 
Realizar una propuesta 
concreta para solicitar 
financiamiento para la 
adquisición de una 
incubadora para producir 
aves con huevos criollos y 
una máquina trituradora para 
elaborar balanceados y 
abonos orgánicos. 

Demandan la legalización de su 
tenencia de tierra y que se les 
otorguen las escrituras. 

Recursos 
productivos, 
cooperación 

social 

Organizarse a través de la 
asociación para presentar los 
trámites requeridos para este 
proceso. Dentro de los 
agricultores se mantiene la 
idea que la formulación de 
un requerimiento colectivo 
tendrá un mayor “peso” 
frente a las autoridades. 

Demandan a la autoridad Comercialización Continuar con las mingas 
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municipal y al Estado que se 
construya un sistema vial 
adecuado para acceder a su 
comunidad (ya sea de forma 
terrestre o teleférico). Además, 
demandan el mantenimiento de la 
carretera principal. 

comunitarias para el 
mantenimiento del sendero 
de acceso. 

Socias (a nivel individual) 
manifiestan la sobrecarga de 
responsabilidades, trabajo y la 
existencia de conflictos 
intrafamiliares. 

Género 

Algunas socias han 
propuesto que se den charlas 
en temas como: autoestima, 
planificación familiar y 
alcoholismo. 

 
Otras demandas hechas desde los integrantes de la experiencia que aunque no están 
directamente relacionadas con el modelo de producción pero que su satisfacción 
contribuirá en una mejor valoración de su trabajo son: la implementación de un colegio 
que se localice cerca de la comunidad y la implementación de un sistema de agua 
potable para el consumo humano. 
 
 
Conclusiones hacia la Soberanía Alimentaria 
 
El proceso hacia la soberanía alimentaria ha logrado permear en las estrategias de 
producción. Esto se ha dado principalmente porque las mujeres han mantenido –en 
muchos de los casos de hogares productores– e incorporado –en los casos de fincas en 
transición desde el modelo convencional al agroecológico– las prácticas agroecológicas 
en sus labores dentro de la huerta. Si bien dentro de cada finca la mujer desempeña un 
rol clave como productoras, madres, esposas, responsables de las tareas domésticas y 
del cuidado del hogar, su trabajo no es plenamente reconocido y valorado dentro del 
hogar y de la organización. 
 
Las prácticas agroecológicas han contribuido de manera especial en el territorio donde 
se desarrolla la experiencia. Al ser un área geográfica que está localizada dentro del 
bosque y vegetación protectora “Corazón de Oro”, éstas favorecen un manejo y gestión 
sostenible de los recursos naturales de la zona. 
 
La diversidad cultural es un aspecto que aunque no se ha tratado en profundidad en esta 
investigación se percibe como un componente clave para la acumulación del 
conocimiento tradicional. Si bien en la actualidad los habitantes de la comunidad se 
autoidentifican mayoritariamente como mestizos, históricamente esta zona ha sido 
influenciada por asentamientos indígenas, lo cual se puede observar durante el empleo 
de prácticas tradicionales y manejos propios ligados a las culturas indígenas. 
 
El paradigma de la soberanía alimentaria bajo el cual trabaja esta organización ha 
logrado que sus motivaciones trasciendan de estrategias enfocadas en mejorar su 
economía hacia actuaciones dentro de un plano más de cooperación social. Por un lado, 
han logrado obtener mayores ingresos al crear canales cortos de comercialización; y 
por otro lado, la organización sirve de base para cohesionar sus intereses comunes y 
generar un sentimiento de identidad. 
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El fortalecimiento de esta organización es un proceso que se mantiene en el tiempo y 
avanza fundamentalmente porque sus líderes mantienen un discurso claro respecto al 
rescate del conocimiento tradicional y de aplicación de prácticas agroecológicas. 
 
 


