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RESUMEN 

La inseguridad alimentaria cómo problemática para el desarrollo económico se analiza desde 

varias perspectivas, que se engloban y profundizan en un concepto como la “Soberanía 

Alimentaria” que toma fuerza por las decisiones políticas de cada país. Estas decisiones 

políticas se reflejan en las políticas públicas orientadas a la alimentación, desde una 

perspectiva de disponibilidad de alimentos, producción agroecológica y estabilidad de 

precios. El objetivo de la presente investigación es profundizar los argumentos de la 

Soberanía Alimentaria desde las políticas públicas implementadas en el territorio ecuatoriano. 

Los avances sobre la Soberanía Alimentaria en Ecuador son de nivel local, donde se muestra 

la persistencia del desarrollo local o territorial como respuesta a los problemas 

socioeconómicos que incluyen a la inseguridad alimentaria. Es un reto desde la planificación 

e implementación a nivel gobierno replicar estas políticas a escala nacional y gestionar de 

una manera más eficiente el derecho constitucional ecuatoriano de la Soberanía Alimentaria. 

Palabras claves: soberanía alimentaria, políticas públicas, alimentación, agroecología 
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ABSTRACT 

Food insecurity as a problem for economic development is analyzed from various 

perspectives, which are encompassed and deepened in a concept such as "Food Sovereignty" 

that takes force due to the political decisions of each country. These political decisions are 

reflected in public policies oriented to food, from the perspective of food availability, 

agroecological production and price stability. The objective of this research is to deepen the 

arguments of Food Sovereignty from the public policies implemented in the Ecuadorian 

territory. Progress on Food Sovereignty in Ecuador is at the local level, where the persistence 

of local or territorial development is shown in response to socioeconomic problems that include 

food insecurity. It is a challenge from the planning and implementation at the government level 

to replicate these policies on a national scale and to manage in a more efficient way the 

Ecuadorian constitutional right of Food Sovereignty. 

Keywords: food sovereignty, public policies, food, agroecology. 

INTRODUCCIÓN 

Las reformas económicas que se han implementado a largo del tiempo donde se denotan 

aciertos y desaciertos en la comunidad mundial, nos lleva a reflexionar una amenaza latente 

que afecta desde la alimentación y avanza a la seguridad económica, deteriorando al 

desarrollo económico. 

La seguridad alimentaria es un componente importante de la seguridad económica y 

aborda la alimentación, nutrición y salud para la estabilidad de una sociedad y la preservación 

de la soberanía del país. Es por esta razón, la inseguridad alimentaria se ha convertido en un 

objeto de investigación con intensos debates políticos, científicos y dentro de la sociedad civil 

a nivel mundial (Zimmermann et al., 2021). 

Desde 1996, la inseguridad alimentaria es debatida en la Cumbre Mundial de la 

Alimentación, donde la FAO establece el término “Seguridad Alimentaria” y la Vía Campesina 

establece la “Soberanía Alimentaria” (Gunaratne et al., 2021). Para Ramírez García et al. 

(2017), se puede agrupar varios objetivos de la Soberanía Alimentaria, el cual intenta: 

 Comprender la esencia de dar seguridad alimentaria.  

 Determinar los criterios que amenazan la seguridad alimentaria. 

 Proponer formas de resolver problemas de seguridad alimentaria, ya que estos 

problemas afectan los intereses de la humanidad. 
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La referencia de la Soberanía Alimentaria es liderar el proceso de cambio que involucra al 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 y 2, enfocados a erradicar hambre y pobreza. Para 

cumplir estos objetivos deben incorporar a dos actores descuidados en la toma de decisiones, 

como son los productores de alimentos y las personas hambrientas. 

Asimismo, se debe concientizar las decisiones de estos actores, ya que pueden ser claves 

para abordar de forma integral la problemática y no estar sujeto a la lógica de un mercado 

que puede ser manipulable o con fallas que afectan a todo un territorio. El propósito de la 

presente investigación es profundizar los argumentos de la Soberanía Alimentaria desde las 

políticas públicas implementadas en el territorio ecuatoriano. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para cumplir el objetivo de la presente investigación se realiza un análisis documental o 

no intrusivo, donde se incluyen artículos científicos en revista indexadas con la búsqueda de 

los siguientes términos “soberanía AND alimentaria”, “soberanía alimentaria”, “food AND 

sovereignty” y “food sovereignty”. Se seleccionó varios artículos para una preselección 

enfocado al abordaje de la problemática mediante la lectura del título, tema, resumen y 

palabras clave. 

En una segunda fase se analizó los datos históricos de cinco variables vinculadas a la 

profundización de los argumentos. Los datos son extraídos de la sección estadística del 

Banco Mundial y Estadistica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la agricultura (FAOSTAT), a continuación, se describe las variables: 

 Importaciones de alimentos (% de importaciones de mercaderías): Comprenden 

productos básicos como alimentos y animales vivos, bebidas, tabaco, aceites, grasas 

animales, grasas vegetales, semillas oleaginosas, nueces oleaginosas y semillas 

oleaginosas. El código para réplica y monitoreo es TM.VAL.FOOD.ZS.UN 

 Exportaciones de alimentos (% de importaciones de mercaderías): Comprenden 

productos básicos como alimentos y animales vivos, bebidas, tabaco, aceites, grasas 

animales, grasas vegetales, semillas oleaginosas, nueces oleaginosas y semillas 

oleaginosas. El código para réplica y monitoreo es TX.VAL.FOOD.ZS.UN 

 Prevalencia de desnutrición (% de población): Es el porcentaje de la población 

cuyo consumo habitual de alimentos es insuficiente para proporcionar los niveles de 

energía alimentaria necesarios para mantener una vida normal activa y saludable. El 

código para réplica y monitoreo es SN.ITK.DEFC.ZS 
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 Índice de producción de alimentos: El índice abarca los productos alimentarios 

que se consideran comestible y que contienen nutrientes. Se excluye el café y el té 

porque, si bien son comestibles, carecen de valor nutritivo. El código para réplica y 

monitoreo es AG.PRD.FOOD.XD 

 Inflación de alimentos: Mide la variación de precios entre el periodo actual y el de 

referencia de una canasta promedio de bienes y servicios comprados por lo hogares. 

La inflación medida por el índice de precios al consumidor de alimentos (IPC) se define 

como el cambio en los precios de una canasta de bienes y servicios que normalmente 

compran grupos específicos de hogares. 

DESARROLLO 

En la actualidad, se muestra que el número de áreas implicadas en el volumen de negocios 

agrícolas está disminuyendo constantemente debido a problemas ambientales y la difusión 

de herramientas de agricultura “depredadora” (Medina Rey et al., 2021). En consecuencia, el 

problema de la Soberanía es ahora cada vez más un objeto de la política al interior y exterior, 

que transfiere la problemática de la investigación en la economía nacional y mundial 

directamente del campo a las múltiples regulaciones políticas (Oteros-Rozas et al., 2019). 

Bajo estas condiciones, es necesario buscar constantemente herramientas para encontrar 

un compromiso entre los procesos políticos internos y externos frente al aumento del impacto 

del factor de agotamiento de los recursos naturales y el aumento de las oportunidades de 

volatilidad de los precios (Spinelli, 2021). 

Para preservar la seguridad alimentaria, los regímenes políticos nacionales de los países 

tienen que implementar una secuencia de decisiones que a menudo son impopulares (Mosca, 

2019; Vergara-Romero et al., 2021). El propósito es crear condiciones que permitan la 

conservación de los recursos para las generaciones futuras a través de una serie de 

restricciones en la gestión ambiental (Sáenz-Rojas et al., 2018). 

La práctica de regular el sector agrícola en los países desarrollados y en desarrollo del 

mundo indica que depende significativamente de los procesos políticos prevalecientes y está 

sujeto a restricciones significativas, que incluyen, impuestos a la tierra improductivas y la 

implementación de subsidios hacia productos dirigidos y vitales. Sin embargo, también es 

cierto que los procesos de suministro de alimentos pueden depender significativamente de 

los procesos de la política exterior (Cini, 2018; Valencia Romero, 2019). 
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En las condiciones modernas, los mercados mundiales de alimentos se están convirtiendo 

en una fuente de influencia política en los sistemas de administración pública de los países. 

En particular, se puede mostrar que al fijar los precios de potencias mundiales afectan a los 

regímenes políticos de África, Asia y América Latina (Márquez-Sánchez y Sorhegui-Ortega, 

2021; Sorhegui-Ortega, 2021). 

Bajo las condiciones temporales es necesario realizar un estudio sistemático del impacto 

de los procesos que ocurren en los mercados mundiales de alimentos en los procesos 

políticos en los países importadores de alimentos (Paredes Torres, 2019). 

Estos procesos pueden llevarse a cabo sobre la generalización del mundo por la 

experiencia historia, de igual manera sobre las representaciones teóricas de los modelos 

(Bonilla Loor et al., 2019). Las investigaciones empíricas sobre alimentos mencionan dos 

crisis alimentarias, la primera crisis en el 2008 y la segunda crisis en el periodo 2010-2011, 

ya que en el primer año los precios de alimentos aumentaron más de un 50% y más de un 

40% en el segundo (Llanos Hernández y Santacruz de León, 2018; Noboa-Salazar et al., 

2021). 

Por tanto, se puede describir que el aumento de los precios de alimentos tiene un impacto 

significativo en la situación socioeconómica de la población en de los países que dependen 

de influencias externas (Paz García et al., 2018). La crisis económica derivada por la 

pandemia de COVID-19, desató una nueva crisis alimentaria que se fusiona con problemas 

estructurales de conflictos, factores climáticos y desastres naturales                                                   

(Carazo Vargas et al., 2020; Ortega-Santos et al., 2021). 

Es importante destacar que los precios de los alimentos han aumentado 

significativamente, y solo los países desarrollados han podido compensar este aumento, 

además, la participación de los costes alimentarios con un pequeño porcentaje                                       

en la estructura total de gastos de la población de estos países                                                                    

(González Torres y Panchón Ariza, 2022). 

Se debe señalar que la causa de estas crisis alimentarias no fue solo los requisitos previos 

de los objetivos del mercado, como el aumento del uso de biocombustibles con producción 

de materia prima alimentaria, sino también la mayor influencia política en la regulación del 

proceso de sustitución de los combustibles fósiles y el aumento de las fuentes de energías 

alternativas (Ezquerra et al, 2014; Vergara-Romero y Rojas Dávila, 2019). 

Además, el factor más importante es que los precios para el mercado mundial de 

alimentos, incluidos los determinados en contratos a largo plazo, se determinan sobre la base 

a fórmulas de fijación de precios, cuyo componente variable son las cotizaciones de varios 

tipos de alimentos (Catacora-Vargas, 2018).  
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Por lo tanto, los cambios especulativos en el mercado, se pueden llevar a cabo a través 

de las acciones de los comerciantes. Cabe señalar que los gobiernos de los países en 

desarrollo y los países con ingresos per cápita bajos no están preparados para tal impacto y 

su variabilidad de precios (Peralta et al., 2020). 

Bajo los parámetros de la situación alimentaria, se han desarrollados medidas para 

contrarrestar las crisis alimentarias, por ejemplo, la Declaración Universal de las Naciones 

Unidas sobre la erradicación del Hambre y la Malnutrición que fue desarrollada y adoptada 

por la mayoría de los países del mundo el 16 de noviembre de 1974, que, entre otras cosas, 

definió medidas para proteger a la población en crisis alimentarias y principios generales para 

la provisión de ayuda alimentaria (Rivera Santos, 2017). 

Sin embargo, en relación con las crisis generalizadas en el contexto de un cambio radical 

en la disponibilidad de alimentos, estos métodos han demostrado ser ineficaces en los 

regímenes políticos de los países, es el aumento de los precios de los alimentos y la 

disminución de su disponibilidad el factor más importante que afecta la estabilidad de los 

regímenes políticos (Flores, 2019). 

Soberanía alimentaria como un argumento universal y contextualizado 

El concepto de Soberanía Alimentaria reclama al difundido sistema agroalimentario y se 

ofrece como una alternativa en los patrones de relación gobierno, sociedad y naturaleza. Este 

concepto asegura la seguridad alimentaria, ofreciendo teorías y prácticas basadas en la 

agroecología (Juárez, 2019). 

Un nuevo desafío para la Soberanía Alimentaria y las economías de todos los países 

mundiales fue la afectación del coronavirus, que trajo consigo la destructividad del trabajo en 

varios sectores económicos (Vergara-Romero et al., 2020). El complejo agroindustrial no sé 

quedó atrás, la eficiencia de este sector disminuyó como resultado de fallas en el trabajo de 

los sistemas logísticos, dificultades en intercambios regionales de alimentos y disminución de 

la demanda de los consumidores aislados por decretos (Nova-Laverde et al., 2019). 

El problema del suministro de la población ha empeorado en paralelo con las crecientes 

tensiones políticas internacionales, los conflictos militares en varias partes del mundo, el 

colapso de los precios de los hidrocarburos (Gómez-Nuñez et al., 2019). Actualmente, el 

complejo agroindustrial Latinoamericano está experimentando un período de 

transformaciones estructurales asociadas con la adaptación del proceso de producción a las 

condiciones dictadas por la pandemia, una disminución en el ritmo de desarrollo de 

tecnologías innovadoras de producción y gestión (Labrador Machín et al., 2020). 
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Para el caso ecuatoriano la inobservancia de los problemas de acceso de alimentos en 

zonas urbanas y rurales; la falta de modernización agrícola y las protestas sociales en torno 

a los regímenes alimentarios, impulsa al gobierno ecuatoriano a incorporar como derecho a 

la Soberanía Alimentaria en la constitución del 2008 (Vergara-Romero y Moreno Silva, 2019). 

Posterior a la Constitución se construyeron Leyes orgánicas y ordinarias para cumplir 

todos los compromisos de las dinámicas conceptuales incorporadas desde su concepción de 

la Organización no Gubernamental “La Vía Campesina”. El veedor principal de la Soberanía 

Alimentaria por ley es la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria 

(COPISA). 

COPISA es la estructura clave para ordenar y exponer a la Sociedad ecuatoriana el 

conocimiento y las propuestas alternativas al sistema agroalimentario dominante, a su vez 

recoge todas las sugerencias, opiniones y reclamos de la Sociedad civil, canalizándolos a los 

distintos poderes del estado. 

Políticas públicas implementadas en Ecuador 

Las políticas públicas han sido promulgadas y firmadas en convenios por parte de COPISA 

y algunos Gobiernos Descentralizados a distintos niveles territoriales. La tabla 1 muestra los 

convenios firmados desde la creación de COPISA. 

Tabla 1 

Convenios y políticas públicas de COPISA 

AÑO CONVENIOS 
POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
CONTRAPARTE 

2020 2 14 
Cooperativa Trenzados Sures y Central Ecuatoriana 

de Servicios Agrarios (CESA). 

2019 14 5 

Acción Ecológica, Instituto de Estudios Ecologistas 

del Tercer Mundo, Escuela Politécnica de 

Chimborazo, HEIFER, Observatorio de Cambio 

Rural, Instituto de Altos Estudios Nacionales, 

Movimiento Nacional Campesino-FECAOL, 

Asociación Nacional de Piscicultores de la Sierra y 

Amazonía, Mesa Comunitaria de Políticas Públicas, 

Centro Agrícola Comuna Guartiguro, Casa Comunal 

Cristo Rey, Federación de Comunas de Santa 

Elena-FEDECOMSE, Sursiendo Redes y Sabores e 

Instituto Tecnológico Sudamericano. 

2018 5 4 

GAD de El Edén, GAD de Orellana, FIAN, 

AMJUPRE, BANECUADOR y Provincias 

Fronterizas 
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2017 5 7 

GAD Parroquial El Dorado, UPOCAM, 

SUPERCOM, Nuevo Paraíso y San Andrés de 

Taday. 

2016 4 3 
GAD de la Parroquia Guasuntos, GAD Municipal 

Santa Elena y el GAD Provincial de Imbabura. 

2015 20 14 

CARE, ECORAE, Superintendencia de Control del 

Poder de Mercado, Universidad Estatal de Bolívar, 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, Unión  

Noroccidental de Organizaciones Campesinas y 

Poblacionales de Pichincha, Gobierno Cantonal de 

Santa Elena, Gobierno Cantonal de Mira, Gobierno 

Cantonal de San Vicente, Gobierno Provincial de 

Morona Santiago, Gobierno Parroquial de Macuma, 

Gobierno Parroquial de Sevilla Don Bosco, 

Gobierno Parroquial Santa Marianita de Jesús, 

Gobierno Parroquial de Huasaga, Gobierno 

Parroquial San Carlos de Limón, Gobierno 

Parroquial de Selva Alegre y Gobierno Parroquial El 

Paraíso de Celen. 

2013 10 12 

Los GADs donde se crearon base para el buen vivir 

a través de nuestros talleres son: Cojimies, Pasa, 

Toacazo, Honorato Vásquez, Pindilig, Naranjito, 

García Moreno, Ancón, Atahualpa, Chanduy, 

Manglar Alto, Colonche, Los Lojas, Juan Bautista, 

Aguirre, Laurel, Antonio Sotomayor, Jimbilla, 

Curaray, Isla Bejucal, Shell, Santiago, Tenta, 

Macuma, El Quinche, Cangagua, Espejo, Gonzalez 

Suárez, Concepción, Canelos, Angochagua, La 

Belleza, San Juan, San Gregorio, Tonchigue, 

Rocafuerte, Borbón,Guare, Puerto Pechiche, Simón 

Bolívar, Tonsupa, San Lucas, Sarayacu, San 

Andrés, Caracol, Valle Hermoso, La Esperanza.   

Fuente:  Datos tomados de COPISA (2021). 

RESULTADOS 

Inflación de alimentos 

La inflación de alimentos y el índice de alimentos son parte fundamental del análisis de los 

alimentos desde el precio, acceso y consumo. La figura 1 muestra que el comportamiento del 

índice de alimentos sigue en aumento desde el 2000 hasta el 2021, notándose un cambio 

estructural en el 2008. 
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La figura 1 también muestra la tendencia de la inflación hacia la baja, donde se evidencia 

el cambio estructural de la curva en el año 2008 y un ligero aumento en el año 2020. 

Asimismo, se observa que desde finales del año 2020 existe deflación. 

Las dos curvas muestran una brecha muy amplia entre las dos variables descritas en este 

apartado, algo que demarca constantemente que la inflación de alimentos no es una causal 

del aumento del índice de alimentos, pero que si aborda un análisis con respecto a los 

márgenes de contribución de los intermediarios o comercializadores. 

Cruz et al., (2014) menciona que el uso de abonos orgánicos es un fertilizante natural de 

alta calidad y no posee efectos nocivos, su efecto en la mejora del suelo promueve el 

crecimiento y un mejor rendimiento en los cultivos, sin embargo Garro (2016) manifiesta que 

los abonos orgánicos son alternativas que permiten solventar deficiencias de fertilidad de 

cada suelo o bien en función de las necesidades del cultivo, todo esto sin dejar de considerar 

siempre la vida microbiana, la que es muy importante en el aprovechamiento óptimo de los 

abonos. 

Importación de alimentos 

La situación de la importación de alimentos en Ecuador es bien variante, mostrando un 

aumento consecutivo desde 2013 con el valor más alto en el 2019, variando desde el 7,3% 

hasta el 11,74% del total de mercaderías importadas. La importación de alimentos trae 

consigo un encarecimiento de los precios por factores como el transporte internacional y en 

algunos casos doble intermediación. 

  

Figura 1. Índice de alimentos versus Inflación de alimentos. 

Fuente: FAOSTAT (2021). 
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Exportación de alimentos 

La exportación de alimentos desde la crisis económica de 1999 en Ecuador disminuyó 

desde un 42% hasta un 25%, pero desde el 2012 hasta el 2019 se muestra un incremento 

paulatino de 20% con respecto al total de mercaderías exportables. 

 

 

Figura 2. Importación de alimentos. 

Fuente: Banco Mundial (2021). 

Figura 3. Exportación de alimentos. 

Fuente: Banco Mundial (2021). 
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Prevalencia de desnutrición 

La curva de la prevalencia de desnutrición muestra un quiebre de 12,8%, desde el año 

2008 (21,3%) al 2011(8,5%). A pesar de la disminución, desde el 2016 se muestra un 

incremento paulatino de 3,4%, mostrando resultados adversos a los integrados en las 

políticas públicas orientadas a los problemas alimentarios, específicamente a la Soberanía 

Alimentaria. 

 

CONCLUSIONES 

Es necesario llevar a cabo un cambio profundo en el sistema agroalimentario del país para 

solucionar la problemática del hambre que padece un porcentaje importante de ecuatorianos, 

así como los cientos de niños que padecen desnutrición, para ello es necesario aumentar la 

productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible, a través de políticas públicas 

que permitan aliviar los riesgos del hambre. 

Dentro de las medidas a tomar se debe destacar, la necesidad de promover procesos 

asociativos que permitan eliminar la intermediación comercial, tanto en la compra de insumos 

para la producción como para la comercialización de la producción agropecuaria lo cual 

permitirá una reducción de precios al consumidor, lo que redundará a elevar el nivel de 

satisfacción de las necesidades alimentarias insatisfechas. 

 

Figura 4. Prevalencia de Desnutrición. 

Fuente: Banco Mundial (2021). 
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Debe desarrollarse una política pública de estímulo a la producción agropecuaria 

sostenible encaminada a incrementar los niveles de Soberanía Alimentaria, así como la 

generación de empleo rural y agroindustrial aplicando prácticas resilientes que contribuyan al 

mantenimiento de los ecosistemas, satisfagan las necesidades alimentarias inmediatas de 

sus poblaciones vulnerables, estimulen proyectos de protección social y aumenten la 

capacidad de producción de alimentos de los pequeños productores de alimentos. 
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