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APRESENTAÇÃO

Nos primórdios do desenvolvimento da agricultura, os recursos naturais 
disponíveis propiciaram o surgimento das atividades agropecuárias, e desta 
forma, a necessidade de atuação dos profissionais de ciências agrárias tornou-
se consolidada. Durante séculos, novos conhecimentos foram adquiridos, 
fundamentados teoricamente sobre as práticas agrícolas, conduzindo ao 
aperfeiçoamento do processo produtivo de acordo com a evolução da sociedade.

Diante do atual cenário, a obra “A Face Multidisciplinar das Ciências Agrárias” 
em seus volumes 3 e 4 engloba respectivamente 24 e 27 capítulos capazes de 
possibilitar ao leitor a experiência de ampliar o conhecimento sobre a economia e 
sociologia no campo, conservação pós-colheita, tecnologia de alimentos, produção 
vegetal, qualidade de produtos agropecuários, metodologias de ensino e extensão 
nas escolas, epidemiologia e cadeia produtiva da produção animal.

Em virtude da pluralidade existente desta grande área, os trabalhos 
apresentados abordam temas de expressiva importância as questões sociais e 
econômicas do Brasil. E, portanto, evidenciamos profunda gratidão pelo empenho 
dos autores, que em conjunto, contribuíram para o desenvolvimento e formação 
deste e-book.

Espera-se, agregar ao leitor, conhecimentos sobre a multidisciplinaridade 
das ciências agrárias, de modo a atender as crescentes demandas por alimentos 
primários e transformados, preservando o meio ambiente para às gerações futuras. 

Raissa Rachel Salustriano da Silva-Matos
Hosana Aguiar Freitas de Andrade

Nítalo André Farias Machado
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INTRODUCCIÓN

Numerosos son los análisis que hablan 
acerca de la sustentabilidad de los sistemas 
productivos y muy pocos aquellos que 
incorporan la sustentabilidad del consumo. 
Una de las formas de evitar este sesgo hacia 
la producción es empezar a estudiar el sistema 
agroalimentario, de acuerdo a la definición de 
Malasis, L: (1994) citado por De Nicola (2011) 
como “la manera en que los hombres se 
organizan en el espacio y en el tiempo, para 

obtener y consumir sus alimentos”. 
La propuesta de modelos de producción-

distribución-consumo (P-D-C) agroecológicos, 
se constituye en una posibilidad concreta para 
la producción de alimentos contribuyendo a la 
soberanía alimentaria.

El objetivo de este trabajo es analizar 
si los distintos canales de comercialización 
organizados por los movimientos sociales en 
el marco del modelo de P-D-C agroecológico, 
se constituyen como posibles espacios de 
repolitización del consumo de alimentos 
agroecológico y del consumo alimentario en 
general.

EL MODELO DE PRODUCCIÓN-

DISTRIBUCIÓN-CONSUMO

La base del modelo de producción 
de la agricultura industrializada ha sido su 
alta dependencia de insumos agroquímicos y 
semillas hibridas y/o transgénicas. Este modelo 
ha generado un aumento de la productividad y 
por consiguiente un incremento en la oferta  de 
materias primas destinadas a la alimentación 
humana, animal, y/o como biocombustibles. 

La organización de la unidad de este tipo 
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de producción primaria tiende a ser más capitalizada, ya que su estrategia es la 
incorporación de capital a través del uso de tecnologías. La estructura productiva de 
las explotaciones se torna altamente especializada en un producto destinado a la 
industria. El productor se convierte en proveedor de bienes intermedios a la industria 
transformadora agro-alimentaria, a la vez que se torna altamente dependiente de la 
industria proveedora de insumos.

El cambio tecnológico y las innovaciones técnico-organizativas actúan como 
elemento dinamizador de las fuerzas productivas, donde la agricultura se integra 
y subordina con la agroindustria proveedora de insumos y transformadora de 
alimentos, quienes tienen los papeles más dinámicos. La agroindustria procesadora 
y proveedora de insumos, concentrada y transnacionalizada en su mayoría, es 
quien termina hegemonizando y comandando este modelo, definiendo las formas 
de producción. 

Los procesos de producción, transformación, conservación, están 
estandarizados por el modelo agroindustrial, fuertemente dependientes de insumos 
externos a la unidad de producción. 

El mercado actúa como formador de precios del producto, donde una 
modificación del precio de un commodity puede modificar la estructura productiva 
de una región, produciéndose una especialización de ese producto (monocultivo 
y/o mono producción), en detrimento de factores sociales, ecológicos y hasta en 
algunos casos económicos.

La distribución de estos alimentos a escala global y/o nacional (entre 
regiones), requiere de grandes infraestructuras y logística de transporte, con un alto 
consumo de petróleo, al punto de que se habla de “petroalimentos” (aquellos que 
gastan en su producción y distribución más energía de la que aportan).

La orientación de estas producciones hacia el mercado minorista, hace que este 
adquiere un rol fundamental, y su distribución final quede en manos de los sectores 
de la gran distribución (supermercadismo) y/o de la exportación. Las compras de 
los consumidores, cada vez más se realizan a nivel de los grandes distribuidores 
alimentarios, donde se pueden comprar variedad de alimentos (carnes, verduras, 
frutas, lácteos). Estos supermercados requieren  a sus `proveedores de alimentos 
la obligatoriedad del cumplimiento de requisitos de calidad, normas específicas 
(como por ejemplo la norma Globalgap). 

El Índice IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino) de CAME (Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa), que mide la diferencia promedio entre el valor 
de origen y góndola para 25 alimentos agropecuarios en Argentina, indicaba que “en 
julio la participación del productor en el precio que pagan los consumidores alcanzó 
el 25.7%”, agregando que “en general las distorsiones están determinadas por 
comportamientos especulativos de diferentes actores del mercado, básicamente de 
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las grandes cadenas de supermercados que se abusan de su posición dominante 
en el mercado, más allá de factores comunes como la estacionalidad o los costos 
de almacenamiento o transporte”. 

El consumo de masa es el que prevalece en las grandes urbes, y  cada vez 
más se compran alimentos procesados y precocinados. El consumo de productos 
frescos y en especial de vegetales tiende a decrecer, lo que origina que la venta de 
los alimentos se desplace desde los productores hacia la agroindustria procesadora 
y/o distribuidora. 

Manuel Delgado Cabeza (2010), “advierte de que el fenómeno de los alimentos 
kilométricos es el resultado de la actual organización del sistema agroalimentario”. El 
consumo alimentario, la globalización alimentaria, el alimento viajero, las empresas 
agro exportadoras, las empresas alimentarias transnacionales propias de este 
modelo, profundiza los procesos de deslocalización alimentaria.

Según Pilar Galindo y Carlos Pino (sin fecha), la Producción-Distribución-
Consumo del modelo industrializado, está organizado desde la lógica económica, 
que podría sintetizarse en:

• Más mercantilización, más mercado pensado en función de competitividad 
y beneficios, más transporte y más distancias recorridas por los alimentos, 
más consumo global;

• Visión tecnocrática, con la tecnología como paradigma para la resolución de 
cualquier problemática del modelo;

• Abordajes sectoriales y soluciones parciales y subsumidas por la lógica del 
mercado, donde se fortalecen la contraposición entre productores/consumi-
dores, dejando de lado otros componentes del modelo que tienden a con-
centrarse y a hegemonizar el poder.

Los efectos negativos de este modelo de producción-distribución-consumo, 
han sido evaluados y mensurados largamente, haciendo hincapié en efectos: 

a. Ambientales que ha producido la producción primaria, como por ejemplo 
“perdida de estructura y fertilidad de los suelos”, “procesos de erosión hídri-
ca y eólica”, “desforestación y perdidas de bosques”, “pérdida de biodiversi-
dad vegetal y animal por el monocultivo”, “alto costo energético del modelo 
de producción”, “uso de materias primas destinadas a biocombustibles o 
consumo animal en detrimento de su uso como alimento humano”, entre 
otros.

b. Sociales del mismo, como por ejemplo “concentración de la tierra en pocas 
manos”, “expulsión de pequeños productores”, “pérdida de soberanía y se-
guridad alimentaria”, “eliminación de biodiversidad cultural”, entre otros.

c. Perjudiciales sobre la salud de las personas, como por ejemplo el caso de 
las dioxinas en pollos, vacas loca, hormonas en la leche y en la carne,
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d. Sobre la calidad de los alimentos; contaminación debido al modelo tecnoló-
gico utilizado (agroquímicos, etc.)

e. En el medio ambiente, por el aumento del uso  envases y el consumo ener-
gético del transporte y la conservación;

f. En la relación entre productores y consumidores por intereses contrapues-
tos y alejados

g. En la soberanía alimentaria, como derecho de los pueblos a “definir su pro-
pia política agraria y alimentaria.

h. En la distribución de poder de mercado, favoreciendo a la gran distribución 
por sobre los productores y consumidores.

EL MODELO DE PRODUCCIÓN-DISTRIBUCIÓN-CONSUMO AGROECOLÓGICO

Existe consenso en que  el modelo de P-D-C agroecológico nace como una 
respuesta alternativa al modelo industrializado. Este modelo hace énfasis en 
dimensiones ambientales propias de la producción primaria, y en procesos de 
politización de la producción alimentaria, poniendo en debate cuestiones colectivas 
que incluyen no solo la producción, sino también la distribución y el consumo.

Estos sistemas surgen a partir de organizaciones, entre pequeños productores 
ecológicos y grupos o cooperativas de consumo, que adoptan diferentes formas de 
vinculación. Algunos de estos colectivos están altamente ideologizados y plantean 
la generación de espacios de encuentro, reflexión y movilización en temáticas como 
el consumo, el mercado agroalimentario, la antiglobalización, entre otros.

La vinculación de la agroecología con la soberanía alimentaria surge a partir de 
los movimientos sociales campesinos (como Vía Campesina) que se identifican con 
estas formas de P-D-C, y que buscan fortalecer espacios de “soberanía alimentaria”, 
definiéndola López Garcia y Llorente Sanchez (2010) como “la organización de 
la producción y el consumo de alimentos de acuerdo a las necesidades de las 
comunidades locales, otorgando prioridad a la producción y el consumo local y 
doméstico”.

La agroecología es definida por Sevilla Guzman (2006) citado por Lopez Garcia 
y Llorente Sanchez (2010, p 25) como “el manejo ecológico de los recursos naturales 
a través de formas de acción social colectiva que presentan alternativas a la actual 
crisis de Modernidad, mediante propuestas de desarrollo participativo desde los 
ámbitos de la producción y la circulación alternativa de sus productos, pretendiendo 
establecer formas de producción y consumo que contribuyan a encarar la crisis 
ecológica y social, y con ello a restaurar el curso alterado de la co-evolución social 
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y ecológica”.
Aradas Diaz (2012), identifica tres dimensiones de la Agroecología: 1) la 

ambiental: que contribuye a la estabilidad y productividad de los ecosistemas, 
a través de diferentes prácticas, que permiten crear sistemas parecidos a los 
naturales en la región considerada, con un aumento de la biodiversidad intra e 
interespecie. Estos diseños  aprovechan materiales de la zona, el uso de tecnologías 
apropiadas y apropiables, culturalmente adaptadas, no insumo dependiente. 2) la 
socioeconómica: que consolida esta forma de agricultura como movimiento social. 
La integración de las diferentes culturas respetando los estilos de vida y cumpliendo 
un papel social en la transmisión de valores y prácticas sociales. Fomentando 
alianzas estratégicas en la integración urbano-rural, para consolidar el modelo de 
alimentación sana. 3) la política: que contribuye al desarrollo local fortaleciendo 
procesos ciudadanos participativos donde la agricultura agroecológica se constituye 
en la forma de producción de alimentos, relacionando a los productores y a los 
consumidores, fortaleciendo la economía local.

Los circuitos cortos de comercialización, son canales de circulación de los 
bienes económicos en los que “hay un solo intermediario entre el productor final 
y el consumidor, y entre el productor y elaborador. Cuando el intermediario no se 
presenta, hablamos de venta directa”. Estos canales de comercialización generados 
por las organizaciones, no son vistos solamente con una perspectiva económica, 
sino como un fenómeno social y como un espacio de repolitización del consumo 
alimentario. Ha surgido un abanico de tipos de canales alternativos de distribución 
y consumo, que incorporaron diferentes niveles de valores colectivos, en la mayoría 
de los casos con la consideración del “consumo como un acto político”. Ventas en 
fincas, ferias en la calle de productores, reparto a domicilio, Grupos de consumo, 
Cooperativas de consumidores, Pequeños comercios de alimentación, Comedores 
escolares, constituyen algunos de las alternativas.

También dentro de la agroecología, se re-politiza la cuestión de la distancia 
entre producción y consumo, mediante el concepto de “relocalización de la 
producción y consumo de productos agroecológicos, en forma antagónica con la 
“deslocalización” del modelo industrializado.

Los modelos de certificación que se utilizan corresponden a sistemas 
participativos de garantías, donde productores, consumidores y actores de nivel 
local, son los encargados de garantizar la calidad y la procedencia de la producción 
agroecológica.

El consumo en los modelos de P-D-C agroecoclógicos, prefiere los “alimentos 
locales”, cultivados en lugares cercanos a nuestras residencias, permitiendo reducir 
las distancias de transporte. Los gastos energéticos para las actividades del sistema 
son bajos debido a las premisas del mismo, son sistemas territoriales conectados a 
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los consumidores locales, que comercializan productos de estación.

EL CONSUMO Y SUS REQUERIMIENTOS

Las crisis sanitarias e higiénicas en los alimentos propios del modelo PDC 
(Producción-Distribución-Consumo) industrial, han llevado a que las necesidades de 
los consumidores se vuelvan cada vez más fuertes y variadas. A nivel de éstos últimos, 
surgen preocupaciones que van desde la identidad de los alimentos industriales, de 
los cuales se desconoce su origen y en algunos casos su contenido, hasta aquellas 
que se basan en los efectos sobre la salud, el cuidado de la naturaleza, el bienestar 
de los animales y preocupaciones sociales y éticas sobre cómo se producen los 
alimentos, entre otras. Estas preocupaciones han generado una diferenciación en el 
consumo por grupos sociales (una nación, una comunidad) en algunos casos, o, en 
otros casos, por conductas individuales (de familias, clases) guiadas por atributos 
del estilo de vida (el tipo de consumo se convierte en una declaración de gusto, 
moda, posición social), “interés por la alimentación saludable” (comida sana para 
estar en forma y saludable), “valoración de la naturaleza, la cultura y el patrimonio 
culinario” (rescate de lo rural como algo tradicional) y el “desarrollo rural endógeno” 
(como una forma de generar desarrollo rural en las regiones que han quedado al 
margen de la globalización).

Estas primeras diferenciaciones del consumo, focalizadas en los efectos 
negativos del modelo de P-D-C industrializado, lleva al denominado “consumo 
verde”, que es definido por Elkington y Halles (1989) en Dueñas Ocampo, Perdomo-
Ortiz, Villa Castaño (2014), como aquel que evita productos que ponen en riesgo la 
salud del consumidor o de otro, causan daño significativo al medio ambiente durante 
la manufactura, su uso o desperdicio, consumen una cantidad desproporcionada de 
energía, causan un desperdicio innecesario; usan materiales derivados de especies 
o ambientes amenazados, así como aquellos que implican un maltrato innecesario de 
animales o que de manera adversa afectan a otros países”. Y rápidamente incorpora 
el aspecto ético y moral, ampliándose hacia un consumo ético que incorpora estos 
aspectos al momento de la decisión de compra.

Esta segmentación del consumo lleva a la construcción de nuevas reglas 
entre los actores que terminan plasmándose en cuerpos normativos (Globalgap, 
producciones orgánicas, etc) que constituyen un conjunto de requisitos de calidad 
para los distintos ámbitos de la producción de alimentos. Los requisitos de la calidad 
implican la reorganización de los procesos técnico-organizativos de los sistemas de 
producción. 

La calificación del producto y de los procesos de producción no encuentra 
inmediatamente una valorización en los mercados “globales” a través del precio 
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si no opera de intermediario entre el sistema local y el global, la certificación de 
tercera parte. Un significado que es compartido por aquellos que son extraños al 
sistema local.

Pero este consumo ecológico y/o saludable y/o ético no cuestiona la lógica 
mercantil del modelo de P-D-C Industrializado, y acepta el modelo de la distribución 
a gran escala. Mientras que a la par, surgen formas de acción colectiva que tienen 
como objetivo “reconectar la producción y el consumo alimentario de forma más 
directa y bajo nuevos criterios de calidad y mecanismos de confianza.

Webster (1975, p.188) en Dueñas Ocampo, Perdomo-Ortiz, ; Villa Castaño, L. 
(2014),  define como un consumo responsable, aquel “donde el consumidor tiene 
en cuenta las consecuencias públicas de su consumo privado e intenta usar su 
poder de compra para lograr el cambio social”, ya no hablamos de un consumo 
individual que piensa en los efectos sobre el medioambiente y aspectos éticos, sino 
que el interés empieza a exceder lo individual y a incorporar la preocupación por los 
posibles efectos que su compra de  productos y servicios tiene sobre el colectivo, 
o la sociedad.

Como dice Gliessman, S (2002) en Sanchez Caceres, R. (2005) “Si la 
agricultura como un todo llega a ser verdaderamente sostenible, todos los aspectos 
de la producción de alimentos, distribución y consumo deben ser incluidos en 
esta descripción. Es el complejo de interacciones de todas las partes ecológicas, 
técnicas, sociales y económicas de nuestro sistema alimenticio, lo que determina 
que estos sistemas puedan ser sostenibles a largo plazo”.

Es desde la perspectiva de la sociología crítica y el concepto de repolitización 
como puesta en valor de los factores colectivos, que se empieza  a analizar al 
consumo desde otra perspectiva. Incluyendo en la consideración la distancia entre 
los productos y el consumidor mediante el concepto de “relocalización de los 
alimentos”.

METODOLOGÍA

La investigación se enmarca en un estudio de caso del modelo de P-D-C 
Agroecológico, en el área de Rosario. Se analiza de acuerdo a la definición que 
realiza la escuela francesa del sistema alimentario como “un conjunto de actividades 
económicas interdependientes y sus actores que trabajan conjuntamente en 
dirección a la satisfacción final de las necesidades alimentarías de una población 
determinada en un espacio y tiempo definido, tomando en cuenta la calidad e 
inocuidad de los mismos para cumplir satisfactoriamente con la función social 
alimentación-nutrición”. La complejidad del sistema está dada entre otros factores, 
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porque los elementos y la estructura del mismo pueden cambiar en el tiempo y en 
el espacio. La metodología empleada es la investigación cualitativa, que incluye 
trabajo sobre información secundaria y primaria. 

Para caracterizar el funcionamiento del modelo de P-D-C agroecológico dentro 
del Sistema Agroalimentario, se analizan los siguientes elementos internos del 
sistema complejo, definidos por sus funciones y sus interrelaciones:

Producción Primaria: Destino de los alimentos para alimentación humana o 
animal y/o como insumo para la industria tanto de transformación alimentaria; 

Transformación Agroalimentaria: de los productos agrarios en elaborados 
para consumo humano,

Conservación del alimento: preparar  y envasar los productos alimenticios 
con el fin de guardarlos y consumirlos mucho tiempo después,  

Distribución Alimentaria: Suministro de los alimentos a través de distintas 
estructuras comerciales que vinculan al productor y al consumidor. Se considera 
Venta Directa, Localización y estacionalidad de los productos,

Consumo de alimentos: se lo analizará a través de su:
Carácter Individual, como acto en sí mismo, de consumo de productos 

ecológicos, responsable, crítico, de comercio justo o de economía social. A esto 
se llegará por diferentes caminos. Significados individuales: el amplio espectro 
de significados asociados al consumo especialmente motivaciones, creencias, 
formación, filosofía de vida o política. 

Carácter colectivo: el consumo debe basarse en una construcción colectiva. 
Aquí se encuentra la politización del consumo de alimentos. Se analiza a través 
de: cooperación para el consumo, formas de cooperar entre el consumo y los 
productores. Y las acciones de promoción.

RESULTADOS: (VER CUADRO Nª 1)

La producción primaria de alimentos agroecológicos, se encuentra 
fuertemente presente en la producción de alimentos para consumo humano y en 
fresco, existiendo producciones agroecológicas destinadas a la elaboración de 
productos medicinales y/o cosméticos. En la ciudad de Rosario, la producción 
agroecológica se encuentra localizada a nivel de los sectores urbanos y periurbanos, 
y producen frutas y verduras, miel, semillas, cereales, entre otras. 

Las prácticas tecnológicas utilizadas mayormente corresponden a las de 
proceso y en muchos casos se habla de “tecnologías apropiadas y/o apropiables”: 
asociaciones, rotaciones, cortinas verdes, siembras escalonadas, cobertura de 
suelos, trampas para insectos, incorporación de colores y olores diversos para 
ahuyentar insectos y aumento de poblaciones de benéficos, fertilización a base de 
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compost generados por ellos mismos  a base de estiércol de sus propios animales 
y desechos verdes, de abonos verdes, prácticas que en general permiten recrear 
sistemas parecidos a los naturales. Reflejan la complejidad de la naturaleza. El 
uso de insumos externos a la unidad de producción es muy acotado, por filosofía y 
porque los productores tienen bajo nivel de capital para su compra en el mercado. 
En general utilizan semillas no transgénicas y preferentemente de producción propia 
y productos biopreparados por ellos mismos a base de sustancias naturales.

La concepción productiva de la agroecológica puede decirse que no es 
productivista, más bien de tipo ecologista, donde su relación con la naturaleza se 
torna más armoniosa.

Se inicia con productores de subsistencia de sectores urbanos, relacionados 
con planes asistencialistas a nivel local y nacional. En forma posterior fueron 
ingresando a la producción con base agroecológica, algunos sectores periurbanos, 
pero en general siempre han estado relacionados con productores con esquemas de 
subsistencia que salen al mercado con los excedentes que generan. Su estrategia, 
los aleja de los mercados. 

Las actividades de transformación y conservación La transformación de 
los alimentos, cuando la hay, es de tipo artesanal, se realiza en las casas de las 
propias familias y/o en espacios colectivos como salas de producción de dulces, 
chacinados, etc. 

La conservación de los alimentos dentro de este modelo es prácticamente 
inexistente, principalmente por su comercialización en fresco y en mercados locales. 

Esta organización lleva a que los actores del modelo de P-D-C agroecológico 
escapen de los sectores proveedores de insumos y/o transformadores, más 
concentrados y transnacionalizados.

La Distribución y/o circulación de los productos agroecológicos en 
Rosario, se realiza a través de circuitos cortos de comercialización, donde se 
priorizan las relaciones directas entre el consumidor y el productor.

Este tipo de canales cortos de comercialización, elimina muchos costos de 
intermediación, y permite captar al productor una porción superior del precio del 
producto, considerando el sistema de precio justo. A nivel del territorio rosarino, ver 
en el Cuadro Nº1, la columna 1. Esta forma de venta, permite a los productores y/o 
elaboradores escapar de los sectores de la gran distribución y de los crecientes 
requisitos de calidad y comerciales que manejan los mismos.

El consumo de estos alimentos, Incluye a sectores de consumo con 
características individuales que buscan alimentos sanos (no uso de productos 
de síntesis química), y que priorizan criterios sociales y medioambientales. Las 
motivaciones que los mueven son “precio”, “Inocuidad”, “Frescura” (Ver Cuadro 
Nª1).
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Y a aquellos que utilizan formas colectivas de consumo, están focalizados en 
“alternativas de comercialización con un alto contenido ideológico”.

En ambos casos, es difícil identificar si ha existido una modificación de los 
hábitos alimentarios hacia productos locales y/o estacionales.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

En general, las políticas macroeconómicas y sectoriales no están destinadas a 
favorecer patrones sostenibles de desarrollo, ni tampoco sistema de producción en 
base a una agricultura amigable con el ambiente. 

Las políticas públicas que facilitan este modelo de producción-distribución-
consumo se dan a nivel local, y se vehiculizan a través de la organización de ferias, 
sistema de tickets para compra en ferias locales, que la entregan a los empleados 
municipales, para fomentar estos espacios. (Ver Cuadro Nº1)

LA INSTITUCIONALIDAD DEL MODELO

En general, el marco institucional organizado para fomentar este tipo de 
agricultura amigable con el ambiente, es muy escaso. Sí, se encuentra el surgimiento y 
consolidación de un marco institucional alternativo en mano de ONGs, que empiezan 
a interesarse en los efectos sociales y ambientales de la agricultura industrializada 
y comienzan a trabajar en tecnologías apropiadas para producciones familiares de 
pequeña escala, con el objetivo de realizar un uso adecuado de los recursos agua 
y suelo.

Tipos de canales de 
comercialización Características Resultado

Ferias agroecológicas
-Se desarrollan en distintos espacios 
públicos, en las  Plazas: López, 
Cuatro Plazas,  Alberdi, San Martín, 
CMD Sur, Sur Oeste, Feria Costa Alta, 
Feria La Pérgola, rotan de días y el 
horario es fijo. 
-Pertenecen a la subsecretaría de 
Economía Social de la Municipalidad 
de Rosario. 
-Se originan en 2001, “desafío de 
revalorizar el trabajo de la tierra y 
el conocimiento de los productores, 
bajo una mirada que incluya las 
dimensiones social, ambiental y 
económica. Y lograr un consumo 
responsable”. 
-Los productores pertenecen al 
Programa Agricultura Urbana.

Producción Primaria
Emprendimientos manejados por familias, 
cooperativas o personas; que producen 
hortalizas, zanahorias, aromáticas.
Transformación: productos elaborados en 
forma artesanal; mermeladas, panificados
Distribución: Municipalidad que aporta el 
espacio para la organización de la feria el 
día domingo, Cada feria cuenta con una 
coordinación que pertenece a Economía 
Social, que se encarga del traslado de la 
mercadería e infraestructura.
Productores venden individualmente y sin 
intermediación.
Consumo: vistan las ferias y hacen 
compras individuales.

Origen y Sustentabilidad
-La organización surgió a partir de una 
política pública local. 
Relación directa P-C
-Venta directa;
Localización y estacionalidad de los 
productos 
-Productos locales y estacionales;
Tipo de Consumidor y motivación al 
consumo
- Características individuales,
-Motivaciones: por precio, frescor y 
sabor.
Acciones de promoción
-Buen nivel,  hacia el consumidor.
Mecanismos cooperación y Politización, 
HAY
-Sinergias entre sectores públicos y 
productores, social. 
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Mercado Popular (La Toma);
-Funciona en calle Tucumán 1349, 
todos los días de 8 a 21.
-Esta iniciativa, pertenece a la 
Confederación de Trabajadores de la 
Economía Popular (CTEP). 
“Lo valioso de este proyecto se percibe 
en la producción independiente y 
autogestiva.”

Producción Primaria
40 unidades de producción de pequeños 
productores individuales, familias y 
cooperativas. Producen  Hortalizas, 
zanahorias, aromáticas; pollo, huevos
Transformación, distintas organizaciones 
de la ciudad tienen su espacio colectivo 
para elaborar productos en forma 
artesanal: vinos, panificados, licores y 
conservas, cervezas.
Distribución No hay intermediación, el 
precio lo pone el productor y el Mercado 
retiene un 10% para el mantenimiento del 
lugar, el pago de la cajera y la limpieza. 
Productores ofrecen sus productos, 
individualmente.
Consumo: visitan el mercado y hacen 
compras individuales.

Origen y Sustentabilidad
-La organización, surge como un 
espacio de politización inicial.
Relación directa P-C
-Venta directa;
Localización y estacionalidad de los 
productos 
Venta de productos frescos y 
procesados locales y estacionales. 
-Transformación artesanal en espacios 
colectivos.
Tipo de Consumidor y motivación al 
consumo
- Características individuales.
-Motivaciones: por precio, frescor y 
sabor.
Acciones de promoción
- Pocas actividades,
Mecanismos cooperación y 
Politización, HAY
-Sinergias entre actores de distintos 
ámbitos de la economía social. 

Venta directa en finca 
-Nacida  como política pública de la 
Municipalidad de Rosario, -Interactúa 
con el Prohuerta (INTA) y el Centro 
de Estudios de Producciones 
Agroecológicas (CEPAR).
-Contribuye a la integración social, 
la superación de la pobreza, el 
mejoramiento del hábitat y el ambiente 
urbano. 
-Productores pertenecen al Programa 
Agricultura Urbana,

Producción Primaria y Distribución 
Huerteros y huerteras, que comercializan 
lo producido en las huertas y jardines de 
aromáticas agroecológicas; verduras de 
hojas, zanahorias, aromáticas;

Consumo: visitan las fincas y hacen 
compras individuales

Origen y Sustentabilidad
-Surge por una política pública del 
Municipio. 
Relación directa P-C
-Venta directa;
Localización y estacionalidad de los 
productos 
-Presencia de productos locales y 
estacionales: 
Tipo de Consumidor y motivación al 
consumo
- Características individuales.
-Motivaciones: por precio, frescor y 
sabor.
Acciones de promoción
- Pocas actividades.
Mecanismos cooperación y 
Politización, HAY
-Sinergias entre actores público-
privados.

Tienda asociativa 
--Cooperativa Mercado Solidario, 
Integrante de la Red de Comercio 
Justo del Litoral.
- 3 puntos de ventas: El Trocadero,  
Almacén de las 3 Ecologías y El 
Trocadero II.
-”Toda relación que generamos en 
este espacio tiene construcción social 
y política. Es un vínculo que va más 
allá de la posibilidad de la venta. 
Buscamos que cada uno pueda vivir 
de sus producciones, pero también 
tejer el aspecto político para seguir 
agrandando este tipo de redes”.

Producción primaria: No está 
incorporada.
Transformación: Ofrece un espacio 
colectivo para la transformación. 
Elaborados por ellos, o por otras 
organizaciones que comprenden esta red.
Distribución: Los productores tienen 
la posibilidad de vender en los locales 
directamente al público. Se comercializan 
distintos productos incluidas harinas y 
yerba de origen agroecológico.

Origen y Sustentabilidad
-Surge a partir de una Organización 
Social, con un discurso político-
ideológico.
Relación directa P-C
-No hay venta directa
Localización y estacionalidad de los 
productos 
-No solo se comercializan productos 
locales ni estacionales.
Tipo de Consumidor y motivación al 
consumo
- Características individuales.
-Motivaciones: políticas.
Acciones de promoción
- Pocas actividades.
Mecanismos cooperación y 
Politización, HAY
-Sinergias entre actores de distintos 
ámbitos de la economía social.
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Tienda de origen político
Desde el Movimiento Giros hoy partido 
político Ciudad Futura. 
-Articulado a través de un convenio 
público-privado con la Facultad de 
Relaciones Internacionales. “La 
potencia de este tipo de vinculación 
está en que todos ganan, ya que 
estudiantes, docentes y autoridades 
de la facultad acceden a alimentos de 
una calidad que hoy no se encuentra 
en el mercado”. “Creemos en 
promover encuentros de espacios de 
gestión pública y cooperativa” 

Producción Primaria, tambo “La 
Resistencia”, que produce 1000 litros de 
leche diaria
Transformación: ubicado junto al tambo, 
donde se industrializan mil litros por día 
que se producen en ese predio. Dulce de 
leche, quesos mozzarella y saboreados  
propios y de productores artesanal de la 
región. 
Distribución: La Facultad se compromete 
a comprar parte de su producción. Suman 
Productos que provienen de marcas 
reconocidas. 
Misión Anti inflación, aquí se comercializan 
una variada y completa canasta de 
productos algunos de los cuales son de 
origen agroecológicos. 
Consumo: círculos de tres a cinco 
hogares, que nombran a un coordinador 
que será el nexo con la red, hacen pedidos 
por web y se realiza una compra colectiva. 
Estos buscan la mercadería y la reparten 
entre sus miembros. 

Origen y Sustentabilidad
-Surge a partir de una organización 
social, hoy devenido en partido político. 
Hay politización del consumo.
Relación directa P-C
-Red de abastecimiento.
Localización y estacionalidad de los 
productos 
-Productos locales y elaborados en 
forma artesanal: 
Tipo de Consumidor y motivación al 
consumo
- Características colectivo (cooperación)
-Motivaciones políticas de cambio de 
modelo y socialización.
Acciones de promoción
-Hay de contenido ideológico.
Mecanismos cooperación y Politización, 
HAY
-Círculos de consumo,
- Producción y transformación colectiva,

ECOTIENDAS:
Tiendas privadas especializadas en 
productos 

Suelo Común ubicada en Lucio v. 
Mansilla; Mercadillo Tienda Natural 
Saludable, La Deseada Cultivos, Trigo 
Sano.

Distribución: Comercialización directa 
con reparto a domicilio, se compra por 
teléfono; Venta directa con envío a 
domicilio; Venta directa por teléfono
-Bolsones de verdura orgánica, granos y 
harinas de trigo y maíz agroecológicos.

Consumo: Los consumidores visitan los 
lugares de venta o realizan sus pedidos 
individualmente.

Origen y Sustentabilidad
-Surge a partir de un consumo 
diferenciado. 
Relación directa P-C
-No hay venta directa.
Localización y estacionalidad de los 
productos 
-No solo se comercializan productos 
locales ni estacionales.
Tipo de Consumidor y motivación al 
consumo
- Características individuales
-Motivaciones: productos sanos.
Acciones de promoción
-Marketing.
Mecanismos cooperación y Politización, 
NO HAY

Venta en resto
La Municipalidad de Rosario y la 
Asociación de Empresarios Hoteleros-
Gastronómicos de la ciudad (Aeghar) 
firmaron un acuerdo para promover 
en hoteles y restaurantes la compra 
directa 

Producción Primaria: Se inició con 
6 quinteros locales que trabajan en 
emprendimientos medianos que aseguran 
sus nichos de mercado estable. Lechuga, 
repollo, acelga,  verdeo, entre otras 
variedades.
Distribución/Consumo: venden en forma 
directa a 12 establecimientos privados,  
que obtienen mercadería fresca de calidad.

Origen y Sustentabilidad
-Surge a partir de una política pública. 
Relación directa P-C
-No hay venta directa.
Localización y estacionalidad de los 
productos 
-Productos locales y estacionales: 
Tipo de Consumidor y motivación al 
consumo
- Características individuales
-Motivaciones: productos sanos.
Acciones de promoción
-Pocas actividades
Mecanismos cooperación y 
Politización, HAY -Sinergias público-
privado.
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Almacén Ambulante.
Se inició en 2013, pone énfasis en 
la economía anticapitalista y en 
su dimensión ecológica. Promover 
la producción agroecológica y 
sustentable, formando parte de redes 
que permiten contar con productos de 
otras regiones. A su vez, es parte de 
la Red de Comercio Justo del Litoral y 
coordina y articula actividades con la 
Cooperativa Mercado Solidario.

Producción Primaria, Distribución  y 
Consumo
Está conformada por un grupo de 
productores y consumidores del sur de la 
provincia de Santa Fe. 
Distribuye productos en varias localidades 
santafesinas. La fecha de entrega es 
los segundos viernes de cada mes en la 
ciudad de Rosario donde se concentra la 
mayor cantidad de adquirientes, y en los 
días subsiguientes se realiza la entrega 
del bolsón en las localidades de Cañada 
de Gómez, Ibarlucea y San Genaro. 
Yerba, arroz, miel, azúcar integral, 
mermelada, jugo concentrado, milanesas 
de soja o porotos negros, frutas y verduras 
de estación, vino, huevos, entre otros.

Origen y Sustentabilidad
-Surge a partir de una Organización 
Social, con un discurso político-
ideológico. 
Relación directa P-C
-No hay venta directa.
Localización y estacionalidad de los 
productos 
-Productos NO solamente locales y 
estacionales agroecológicos 
Tipo de Consumidor y motivación al 
consumo
- Características colectivas (cooperación 
entre consumo y productores.)
-Motivaciones políticas de cambio de 
modelo y socialización.
Acciones de promoción
-Pocas actividades
Mecanismos cooperación y 
Politización, HAY - Sinergias entre 
actores de distintos ámbitos de la 
economía social.

Cuadro Nª1. Tipos de canales de comercialización, Características y Resultados

CONCLUSIONES

El modelo de Producción-Distribución-Consumo agroecológico se ha 
organizado como una alternativa a los modelos P-D-C industrializados, con en 
una lógica que intenta escapar del mercado como organizador, incorporando los 
canales cortos de comercialización, que les permite una relación directa entre el 
productor y el consumidor, por lo que se genera una “relación” poniendo en juego 
este concepto en el acto de consumo, que es despersonalizado y masificado en el 
circuito industrializado.

Esta lógica tiene que ver con los territorios de cercanía, entre producción 
y consumo, que generan un perfil de consumo propio de cada lugar, donde se 
priorizan los  productos agroecológicos, locales (localizados) y estacionales 
(estacionalizados), o productos que llegan de otras regiones pero que provienen de 
la mimas lógica de P-D-C.

Este tipo de consumo ha generado modificaciones a nivel de la producción 
primaria de alimentos, ya que la misma han organizado producciones diversificadas 
con una fuerte vinculación a la naturaleza y sus ciclos. De este modo, se fomentan 
los espacios colectivos de transformación comercialización y consumo que facilitan 
la continuidad del modelo.

Ha permitido mayor sustentabilidad social de los actores involucrados a través 
del tiempo, y ecológica ya que sus abordajes productivos son más armoniosos 
con la naturaleza. La preeminencia de tecnologías apropiables y apropiadas, ha 
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disminuido la dependencia de los productores de los insumos externos.
Su desvinculación de los mercados concentradores, y la utilización de circuitos 

cortos de comercialización, evitando la intermediación; también ha generado 
sustentabilidad de tipo social y económica. Y ha fomentado alianzas estratégicas 
en la integración urbano-rural, colaborando en la consolidación de un modelo 
de alimentación-consumo sano, que respeta la localidad y temporalidad de los 
alimentos.

Las distintas alternativas del modelo, visualizadas a través de los canales 
de comercialización y consumo analizados, muestran en general alternativas que 
priorizan la organización de circuitos de ventas directas de los productores (como 
por ejemplo las ferias y ventas en finca).

No puede decirse que estos canales de distribución-consumo sean una 
tendencia social dominante, ni que en el corto plazo puedan reemplazar a los actuales 
canales de comercialización del modelo industrializado, sin embargo es importante 
rescatar su génesis, proliferación variada y mantenimiento a través del tiempo, que 
demuestran otras prácticas y una repolitización en torno a la alimentación.
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