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Resumen
El objetivo general del presente escrito es describir las relaciones que existen entre la agroecología, la econo-

mía solidaria y su estrategia denominada Circuitos Cortos de Comercialización (ccc). La metodología es de 

corte cualitativo y el método es de revisión documental por matrices que plasma las divergencias y conver-

gencias de los autores. La principal conclusión es que la sostenibilidad fuerte desarrollada por la agroecología 

en diálogo con los ccc establece espacios de resiliencias entre los sistemas socioecológicos, así como las te-

rritorialidades y los territorios donde se fecunda. Estos enfoques reflejan transiciones socioecológicas que se 

sintonizan con los ciclos de la vida. Precisamente, las interacciones con la naturaleza basadas en la sabiduría 

de las comunidades campesinas, afrodescendiente o indígenas abren la posibilidad de un planeta sostenible, 

ya que estas acciones repercuten en lo geopolítico, lo económico, lo social, lo tecnológico y ambiental.

Palabras clave: agricultura, economía solidaria, economía rural, medio ambiente.

Descriptores: 

P10 Agricultura: Generales

Q13 Mercados Agrícolas y Comercialización; cooperativas;

P56 Medio Ambiente y Desarrollo;

Abstract
The general objective of this paper is to describe the relationships that exist between agroecology and solidari-

ty economy through the strategy called Short Commercialisation Circuits (SCC). The methodology is qualitati-

ve, and the method is a documentary review through matrices that seeks divergences and convergences of the 

authors. The main conclusion is that the strong sustainability developed by agroecology in dialogue with SCCs 

establishes spaces of resilience between socio-ecological systems, as well as the territorialities and territories 

where they are fertilised. These approaches reflect socio-ecological transitions that are in tune with the cycles 

of life. Precisely, the interactions with nature based on the wisdom of peasant, Afro-descendant or indigenous 

communities open up the possibility of a sustainable planet, as they have an impact on the geopolitical, econo-

mic, social, technological, and environmental spheres.

Keywords: agriculture, solidarity economy; rural economy, environment

Resumo
O objectivo geral deste documento é descrever as relações que existem entre a agroecologia, a economia so-

lidária e a sua estratégia denominada Circuitos Curtos de comercialização - CCC. A metodologia é qualitativa 

e o método é uma revisão documental que utiliza matrizes que refletem as divergências e convergências dos 

autores. A principal conclusão é que a forte sustentabilidade desenvolvida pela agroecologia em diálogo com 

os CCC estabelece espaços de resiliência entre os sistemas sócio-ecológicos, bem como as territorialidades 

e os territórios onde são fertilizados. Estas abordagens refletem transições sócio-ecológicas que estão em 

sintonia com os ciclos de vida. Precisamente, as interações com a natureza baseadas na sabedoria das co-

munidades camponesas, afrodescendentes ou indígenas abrem a possibilidade de um planeta sustentável, 

uma vez que estas ações têm um impacto nas esferas geopolítica, económica, social, tecnológica e ambiental.

Palavras-chave: agricultura, economia solidária, economia rural, ambiente.
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Introducción
La agricultura se ha desarrollado continuamente desde hace por lo menos 10 000 
años, siendo unas de las primeras variables para que los hombres se volvieran se-
dentarios aunque también existe evidencia que algunos grupos humanos como 
nómadas manejaban una pre agricultura. En particular, la expansión de la agricultura 
ha sido un proceso de coevolución entre los seres humanos y la naturaleza. Más de 
600 especies de flora y fauna han sido domesticadas, con el tiempo se han conver-
tido algunos de ellos en sistemas de alimentación para la humanidad en función de 
las condiciones biotecnológicas y las características culturales de los territorios y las 
territorialidades (Ericksen, 2008; Norgaard y Sikor, 1999; Diamond, 1999).

La interacción entre diferentes grupos humanos y contextos bioecológicos han 
propiciado una diversidad de formas de practicar la agricultura en lo concerniente a la 
conservación, preparación, consumo y almacenamiento de alimentos. De ahí que los 
diferentes sistemas agropecuarios y alimentarios hayan sido sometidos a diferentes 
influencias en las variaciones y la transformación. contribuyendo a pérdidas gradua-
les de agro diversidad y pluralidad sociocultural que han presentado diferentes niveles 
de resiliencia, sostenibilidad y estabilidad. Sin embargo, es desde el siglo XIX cuando 
inicia una transformación global sin precedentes de los sistemas agroalimentarios a 
través de la modernización social y productiva (Guzmán et al., 2000), donde los países 
industrializados que promovieron los desarrollos científicos tecnológicos eclosiona-
ron sobre todo en el periodo 1850 a 1930 con una nueva forma de agricultura que 
sería catalogada como Agricultura Moderna o Agricultura Industrializada (Gómez et 
al., 2021; Infante-Amate et al., 2021; Flores y Sarandón, 2003; Andreu, 1998).

La Agricultura Moderna o Agricultura Industrializada ha permitido, entre otras 
cosas, el aumento de la producción y de los rendimientos y, a su vez, ha incrementado 
la fertilización soluble, las nuevas semillas que juntas han catalizado la adopción por 
parte de la agricultura de patrones y lógicas productivas al igual que el desarrollo de 
pesticidas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, que permitió que 
los modelos se pudieran expandir y perfeccionar en países industrializados (Andreu, 
1998; Toledo et al., 1992). El proceso fue replicado a nivel global y la modernización 
de la agricultura homogenizó los modelos de distribución y producción de alimentos 
contribuyendo, también, con la cantidad, el modo y los tipos de alimentos para el con-
sumo. Se estima que de las 600 especies a lo largo de la historia de la humanidad que 
fueron domesticadas, solo hay en el presente cuatro especies animales y 10 especies 
de vegetales que representa el 80% de la alimentación humana cuya transformación 
y modificación genética los hace sistemas altamente dependientes de insumos y 
energías externas (Rendón, 2017a; Gómez, 2010; Altieri et al., 1999).
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Este modelo de producción y tecnificación de la agricultura, aunque en muchos 
procesos ha mejorado la producción y distribución de alimentos, también ha contri-
buido con la degradación de los recursos de la agricultura como lo son el agua, el 
suelo y la biodiversidad. Sin olvidar la afectación negativa frente a las funciones de los 
ecosistemas, los impactos perjudiciales a las economías locales, el desequilibrio del 
tejido social. En consecuencia, es necesario generar soluciones que contribuyan en la 
sostenibilidad ambiental y sociocultural de los sistemas agroalimentarios, dado que la 
Agricultura Moderna también ha favorecido el cambio climático, el calentamiento glo-
bal, la destrucción de hábitat y la creciente explosión demográfica humana que cada 
vez necesita más alimentos (Maldonado, 2020, 2019, 2018; Gómez, Ariza y Velasco, 
2018; Altieri et al., 2017; Alier y Jusmet, 2015; Aiking y De Boer, 2004).

El presente artículo de revisión tiene como objetivo general describir las re-
laciones que existen entre la agroecología y la economía solidaria a través de la es-
trategia denominada Circuitos Cortos de Comercialización (ccc) para la reactivación 
económica y la sostenibilidad ambiental. Para desarrollar el escrito se propone la 
siguiente estructura. La primera parte desarrolla las categorías utilizadas como lo 
son la Agroecología, los ccc y la Sostenibilidad. En segundo lugar, se caracteriza la 
metodología y el método utilizado. En tercer momento se describen las relaciones, 
los diálogos entre Agroecología y los ccc con ejemplos identificados. En cuarto lugar 
se efectúa la discusión entre la literatura especializada y los resultados del ejercicio 
investigativo. Finalmente, las conclusiones y las referencias utilizadas .

Marco Teórico
Agroecología
La agroecología es un enfoque de corte técnico-metodológico que converge en una 
ciencia pluriepistémica que desarrolla y coordina el diálogo interdisciplinario de sa-
beres con el conocimiento tradicional en la agricultura. Tiene como objetivo principal 
promover y desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, resilientes con eje en el 
desarrollo y la gobernanza local (Jacobi et al., 2018; Gliessman, 2016; Alier y Jusmet, 
2015; Guzmán et al., 2000). De igual modo, la estructura científica técnica y social de 
la Agroecología potencializa las metas de sostenibilidad agraria y el manejo de los 
sistemas agrarios por medio de la explicación de la degradación de los recursos y 
cómo este enfoque puede contribuir en la reposición y generación de productos ali-
menticios (Altieri et al., 1999). De ahí que la agroecología ayuda a analizar, entender y 
predecir los fenómenos culturales, políticos y económicos que producen desarrollo. 
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Ahora bien, la Agroecología no es solamente una disciplina con un nuevo campo de 
estudio. Es un enfoque que combina, dialoga y orquesta los hallazgos de diferentes 
disciplinas y escucha a diferentes conocimientos ancestrales como la relación de 
los seres humanos con la naturaleza y la agricultura (Altieri y Nicholls, 2020; Altieri y 
Nicolls, 2012).

La agroecología se sustenta desde procesos territoriales que desde lo local 
buscan generar soluciones a la problemática socioambiental y económica. Sus inno-
vaciones mejoran la capacidad, la autonomía, la adaptación tanto de los productores 
como de las comunidades y los hace participe del cambio. En vez de ajustar, como 
establece la Agricultura Moderna, la Agroecología busca transformar los sistemas 
agrícolas por medio de la identificación de los problemas de forma integrada y gene-
rando soluciones holísticas a largo plazo, por medio de sus 10 principios (diversidad, 
sinergias, eficiencia, valores humanos sociales como la cultura tradicional, la eco-
nomía solidaria, y la circular, la resiliencia, el reciclaje y la creación en conjunto de 
intercambio de conocimientos) (fao, 2018; Sarandón, 2014; Serrano, 2011; Norgaard 
y Sikor, 1999).

Sostenibilidad 
Existe una rama del conocimiento denominada ciencias de la sostenibilidad que 
estudia los diálogos, la interacción entre la naturaleza y los conglomerados huma-
nos en aras de promocionar las trayectorias sostenibles con las ciudades humanas. 
Su unidad de análisis son los sistemas socio ecológicos. Desde el punto de vista 
epistémico, tienen corrientes desde los sistemas complejos. Su objetivo general es 
solucionar problemas desde la sostenibilidad. En pocas palabras, es el estudio de la 
resiliencia de los sistemas sociológicos (Gómez, 2020; Salas, 2012; Kajikawa, 2008; 
Gallopin, 2006).

Desde la mirada económica se puede dividir en dos rubros. Por un lado, la 
Sostenibilidad Débil (sd) relacionada con la Comisión Europea, el Crecimiento Verde, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  (ocde), el Fondo 
Monetario Internacional (fmi) y el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) que 
sostienen que el capital natural puede ser sustituido por el capital manufacturado. 
Por otro lado, la Sostenibilidad Fuerte (sf) aplicado por la Agroecología, la Economía 
Ecológica, la Ecología Política, Economía Evolutiva que establece todo lo contrario 
por lo que afirma que el capital manufacturado no puede sustituir los servicios del 
capital natural (Gómez, 2021; Rendón, 2017b; Correa, 2017; Maldonado, 2017; Trigo 
et al., 2013)
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Economía Solidaria (ccc)
La Economía Solidaria está relacionada con los modelos de integración que se nu-
tren con expresiones de asociatividad entre agentes económicos y que permiten 
articular procesos socioeconómicos de ahorro, producción y consumo. Está con-
formada por un grupo de fuerzas sociales que practican autogestión, democracia 
directa, potencialización del desarrollo integral del ser humano como actor relevante 
de la economía y no solo como otro factor productivo. En Colombia, la entidad en-
cargada de fomentar la economía solidaria es la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias (uaeos), entidad adscrita al Ministerio de Trabajo que tiene 
como misión “Diseñar, adoptar, dirigir e implementar planes, programas y proyectos 
para el fomento de emprendimientos asociativos solidarios autosostenibles orienta-
dos al desarrollo integral del ser humano” (uaeos, 2020a; Barbosa et al., 2020; Cierto 
et al., 2018; Laville,2016; Atehortua et al., 2009; Correa, 2006).

Como alternativa económica, 

la economía solidaria es otra forma de ver la relación entre economía, 

hombre y su contexto, en donde fundamenta sus acciones en prácticas 

de lealtad con la cultura, la humanidad, el territorio, en busca de un equi-

librio entre el ser, el tener y el vivir” (Dávila et al., 2018, p. 100) 

Una de las estrategias utilizadas para fortalecer la inclusión a mercados y 
los canales de comercialización son desarrolladas por la Uaeos por medio de los 
Circuitos Cortos de Comercialización y las Compras Públicas Locales (Rodríguez et 
al., 2021) avaladas por la fao (2019). Las estrategias buscan reducir la intermediación 
entre el oferente y el demandante en la consecución de alimentos, así como busca 
potencializar los productos locales de la región y robustecer los tejidos sociales y el 
diálogo con la naturaleza (Gómez, Barbosa y Laverde, 2022; uaeos, 2020b, 2020c, 
2020d; Rendón y Gómez, 2020; Saravia, 2020; Meyer, 2020). 

En efecto, los ccc se desarrollan por medio de los Mercados Solidarios que son 
utilizados por la uaeos para dinamizar las economías locales sin la intermediación. Lo 
que contribuye con el fortalecimiento de las zonas más vulnerables y a la reducción 
de las brechas sociales. De ahí, que los Mercados Solidarios impulsan la industria 
agraria, dignifican a los vendedores, reducen drásticamente la intermediación y a su 
vez mejora los ingresos de las organizaciones y de los individuos participantes. Así 
mismo también las Compras Públicas como ccc buscan brindarles espacios a los 
vendedores del campo. En particular, promueve la agricultura familiar, las asociacio-
nes comunitarias como campesinas de base. De la misma forma, abren las puertas de 
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las entidades del Estado para que estas reduzcan sus costos, así como promueven el 
empresarismo y los suministros más diversos de proveedores bajo la Ley 139 de 2018 
que les exige a dichas entidades que administran alimentos que le compren un 30 % 
de su presupuesto a estas organizaciones (Garzón, Barbosa y Gómez, 2022; Gómez 
y Barbosa, 2022; uaeos, 2021a; 2021b; 2019)

Metodología
La metodología es de corte cualitativo y el método es de revisión documental por 
matrices. Las matrices son documento en Excel en las que se identifica el objetivo 
del artículo seleccionado y la línea argumentativa. También se diligencian columnas 
de metodología, resultados, conclusiones del autor y, por último, la síntesis de la re-
visión documental donde se plasman las divergencias y las convergencias de los 
autores consultados. La ventana de observación es de 30 años hasta el año 2022 y 
las categorías indagadas son sostenibilidad, ccc y Agroecología en bases de datos 
reconocidas internacionalmente como Scopus, Wos, Dialnet y documentos de en-
tes multilaterales como la fao y la uaeos a nivel Colombia en relación con los ccc 
(Gómez, et al. 2021; Aguilera, et al., 2020; Gómez et al., 2017; Björk y Solomon, 2012; 
Bollen, et al., 2006).

Resultados
La Agroecología es un enfoque que contrarresta la Agricultura Moderna y reconoce el 
conocimiento tradicional y sus prácticas. De igual forma, reivindica los movimientos 
sociales y ambientales y construye territorio y territorialidad con las comunidades 
indígenas, campesinas, nómadas y afrodescendientes. Es una técnica que plantea 
políticas que cambian el modelo alimentario industrial, que busca las transforma-
ciones radicales de la forma en que se reproducen y se distribuyen los alimentos. Al 
mismo tiempo, desarrolla justicia social al interior de las economías locales desde el 
nivel de fincas hasta territorios, ya que estos cambios precisan de procesos de tran-
sición sistemática como de rediseños desde los principios de la Agroecología que 
integran y superan las rotaciones, el compostaje, los cultivos asociados, entro otros 
(Nicholls et al., 2015; Altieri, 2002, 1999, 1995; Gliessman, 1998).

La Agroecología no es un recetario o un cúmulo de reglas, sino que son princi-
pios que se basan en procesos ecosistémicos y en prácticas que ayudan al equilibrio 
y la conservación de lo local que trasciende lo territorial y lo global. De ahí que los 
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insumos externos que utiliza la Agricultura Moderna son sustituidos por procesos na-
turales que contribuyen con la fertilidad de los suelos, del control biológico, del mante-
nimiento de los agro ecosistemas (Prager, 2018). Es más, dependiendo del cultivo y de 
la cultura en la que se inserta el cultivo, se utilizan los saberes técnicos y ancestrales. 
A partir de lo expuesto se puede afirmar que no existe un ecosistema igual en el que 
se puedan reproducir las mismas prácticas, sino que las diferencias contribuyen con 
el todo, con la vida. Por consiguiente, la Agroecología integra los principios de manera 
tal que fecunde la evidencia biológica, la autosuficiencia, la capacidad productiva y el 
bienestar general del agroecosistema (Sevilla y Woodgate, 2002).

Por otra parte, la transición agroecológica es la transformación de los sistemas 
agroalimentarios normales hacia sistemas de base agroecológica que no solo se sus-
tentan en instrumentos técnicos, ecológicos y productivos, sino que al mismo tiempo 
se alimenta de características socioculturales del agricultor, de su comunidad y de su 
familia (Caporal y Costabeber, 2004). Las etapas de transición agroecológica son: 1) 
Aumentar la eficiencia y la efectividad de las practicas convencionales; 2) Sustituir las 
practicas e insumos convencionales con prácticas alternativas; 3) El cambio de ética 
y de valores. En suma, la transición es un estudio detallado desde el punto de partida 
y las razones que se tienen para introducir la reconversión agroecológica (Gliessman 
et al., 2007; Altieri y Nicholls, 2018; Vázquez y Martínez, 2015; Gliessman 2014;1998)

La Agroecología busca la construcción de sistemas productivos locales que 
ayuden con la soberanía alimentaria de las sociedades humanas en su entorno local 
y urbano. En un primer momento, inicia con las trasformaciones físicas y el aprendi-
zaje de las familias. Continua con las comunidades que se organizan, aseguraran el 
alimento familiar y producen excedentes que se comercializan en mercados locales 
y regionales que son fundados y administrados por asociaciones campesinas. Estos 
sistemas agroecológicos locales están marcados por su cultura, por sus diversidades 
y por sus diferencias (Gómez et al; 2018; Boucher y Riveros-Cañas, 2017; Petersen y 
Días, 2011).

Impulsores de la Agroecología son los ccc, ya que coadyuvan en establecer 
redes territoriales de alimentos agroecológicos. Dado que estos consolidan econo-
mías justas, propician organizaciones de economía solidaria y ayudan a satisfacer 
la reproducción sociocultural de las comunidades. Ejemplos de ello, pueden ser la 
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (anap) de Cuba que, en el 2019, im-
pactó a más de 300 mil familias que cultivan sus tierras con métodos agroecológicos 
(Casimiro, et al., 2017). De igual forma, están los ejemplos de Brasil donde también se 
han involucrado miles de familias con amplios procesos de innovación agroecológica 
y del resurgimiento desde lo local o lo que pasa en México y en los territorios Mayas, 
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como son las organizaciones de café agroecológico en México o los productores en 
la península de Yucatán que agrupan a más de 60.000 mil familias Mayas. 

En concordancia con lo anterior, los proyectos agroecológicos de transforma-
ción radical del sistema alimentario en Puebla, México, reúne a más de 34 000 familias 
o el de las mujeres de Anamuri en Chile y la Cooperativa Las Diosas en Nicaragua 
(Crespo y Pérez, 2019; Altieri, 1995). En Colombia se identifican los Mercados 
Campesinos Solidaros y las Compras Públicas Locales que se basan en los ccc 
aunque no necesariamente se nutren del enfoque agroecológico (si se toman como 
derroteros argumentativos la Economía Solidaria), tienen una gran importancia para 
la reactivación económica del territorio y del desarrollo local y regional (uaeos, 2021a; 
Barbosa et al., 2021).

Discusión
El presente escrito concuerda con los postulados de Petersen (201) Funes y Vázquez 
(2016) y  Nicholls et al. (2015) cuando afirman que la manipulación humana y la al-
teración de los ecosistemas, que tiene como objetivo la producción agrícola, han 
desarrollado un sistema simplificado que ha reproducido funcional y estructural-
mente formas diferentes a los ecosistemas naturales. Precisamente, la dependencia 
humana actual a esos monocultivos homogéneos ha contribuido a que se reduzca 
la biodiversidad, la utilización de recursos ineficientemente, a que estos sean depen-
dientes a las energías fósiles, a que la huella ecológica de estos sistemas sea muy 
grande y que sean susceptibles a las plagas como sean más susceptibles a las va-
riabilidades del clima (Gómez, 2022; González de Molina, 2013; Naredo, 2006, 2003).

De la misma forma, el ejercicio investigativo dialoga con los aportes de Nicholls 
et al., (2015), Madriñán (2020), Mier et al. (2018) y Gliessman et al. (1998) al afirmar 
que la Agroecología orienta la conversión de los sistemas productivos más autosu-
ficientes, diversificados y por medio de sus principios favorecen la diversidad de los 
agrosistemas. La Agroecología es capaz de acumular materia orgánica, desarrollar 
mecanismos de reducción de plagas, fertilidad del suelo y productividad de los cul-
tivos. En efecto, las estrategias de la Agroecología se optimizan por la combinación 
específica espacial, con la flora y la fauna del territorio como la territorialidad, lo que 
contribuye con el aumento de la biodiversidad funcional de los agro ecosistemas 
(Guzmán y González de Molina, 2017; Toledo y Alarcón, 2002).

La Sostenibilidad Fuerte desarrollada por la Agroecología en diálogo con 
los ccc establecen espacios de resiliencias entre los sistemas socio ecológico, así 
como las territorialidades y los territorios donde se fecunda. Estos enfoques reflejan 
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transiciones socio ecológicas que se sintonizan con los ciclos de la vida (Alier, 2011, 
2009, 2008). Las interacciones con las naturalezas con base en la sabiduría de las 
comunidades campesinas, afrodescendientes o indígenas abren la posibilidad de un 
planeta sostenible, ya que repercuten desde los geopolítico, lo económico, lo social, 
lo tecnológico y lo ambiental (Cardozo, 2020; Gómez, Téllez y Velasco, 2020; Quitián, 
2020; Gaiger, 1999).

Para terminar este apartado, los ccc son estrategias que ayudan en la diversifi-
cación y el empoderamiento de los actores locales al potencializar su desarrollo local 
(Rodríguez et al., 2021; Barbosa, et al., 2020; Craviotti y Soleno, 2015; cepal, 2014). En 
particular, los ccc son estrategias que reivindican las relaciones horizontales demo-
cráticas en la que se empodera al vendedor en aras de satisfacer sus necesidades, 
pero que al mismo tiempo tiene un componente cooperativo que dialoga con los sa-
beres ancestrales como la cultura en la que se gestiona (Barbosa et al., 2021; Paz e 
Infante, 2020; Contreras, Paredes y Turbay, 2017; Heinemann et al., 2014).

Conclusiones
Los conocimientos generados por los humanos a través de la historia con la agricul-
tura y su relación con la naturaleza fueron resquebrajados por un único conocimiento 
validado por la ciencia positiva convencional. En contraste, la Agroecología nace des-
de la indagación del conocimiento tradicional (preindustrial) de los diferentes grupos 
poblacionales y sus culturas desde la década de 1960. A partir de variadas disciplinas y 
críticas al modelo dominante, la Agroecología halla principios fundamentales que han 
sido incorporados en la Ecología, en Eco feminismos, en la Economía Feminista, en 
la Ecología Política, en la Economía Ecológica, en los Estudios críticos del Desarrollo 
Rural, desde la década de 1980, y se ha robustecido con movimientos ambientalistas. 
La Agroecología es una respuesta a la Agricultura Moderna, ya que es una ciencia 
pluriepistémica que busca la sostenibilidad fuerte de los sistemas alimentarios, así 
como es una propuesta técnica de producción de alimentos que se basa en sistemas 
tradicionales y corrientes científicas críticas del modelo hegemónico.

La idea de construir entramados sociales que se focalicen en la producción 
para el consumo propio favorece el intercambio de bienes y la continuación del capital 
intangible. Es decir, del sentido y el significado local que crean espacios comunes. 
Esto se posibilita gracias, entre otros, a la estrategia de los ccc que amplía los arreglos 
basados en confianza de mercados solidarios, trueques, monedas comunitarias. En 
Latinoamérica, marco geográfico del presente ejercicio investigativo, existe una diver-
sidad de proceso organizativos que se basan en la circulación de bienes alimentarios 
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y no alimentarios que son producidos tomando como base la Agroecología, donde 
se han comercializado en algunos momentos por medio de los ccc para abastecer 
ciudades o para potencializar organizaciones solidarias que dialogan con los ciclos 
de la naturaleza.

Los profundos impactos ocasionados por la Agricultura Moderna al medio 
ambiente se identifican desde el privilegio que se le hace a la producción artificial 
de los monocultivos así como el elevado uso de agroquímicos que contribuye con la 
contaminación del suelo, el aire como las aguas subterráneas. En consecuencia, son 
urgentes otras respuestas y alternativas que transformen los sistemas alimentarios, 
incluyendo las etapas y los procesos que la integran como lo son los insumos, la 
producción y el consumo. Posibles soluciones a las problemáticas orquestadas por 
la Agricultura Moderna pueden ser los enfoques de la Agroecología y los ccc.
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