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Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) son herramientas desarrolladas localmente para proveer 
garantías de calidad, asegurar la trazabilidad de los alimentos, favoreciendo el establecimiento de 
circuitos cortos de comercialización y la mejora continua de los procesos productivos, contribuyendo a 
la organización territorial.  

En el Sudeste Bonaerense, el desarrollo y evolución de experiencias de producción y comercialización 
con bases agroecológicas comprendió un proceso de organización para la promoción de la 
agroecología y la definición conjunta de garantías de calidad. A partir de ello se conformó una red 
territorial movilizada para construir sistemas que respondan a dinámicas locales. 

Este documento sintetiza y sistematiza el proceso desarrollado en el marco de un proyecto de extensión 
universitario a través de talleres participativos y reuniones periódicas. Los encuentros fueron 
organizados en localidades del Sudeste Bonaerense durante el periodo 2021- 2023. De los mismos, 
participaron docentes, investigadores, extensionistas de distintas Instituciones y Municipios así como 
personas que producen, elaboran, comercializan y consumen. Fruto de estas interacciones se conformó 
un Comité Técnico para, entre otras funciones, acompañar la aplicación de la presente guía en los 
Partidos del Sudeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



1.INTRODUCCIÓN 

Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) son herramientas desarrolladas localmente para 
proveer garantías de calidad, asegurar la trazabilidad de los alimentos, favoreciendo el 
establecimiento de circuitos cortos de comercialización y la mejora continua de los procesos 
productivos, contribuyendo a la organización territorial.  

En Argentina, el desarrollo de los SPG agroecológicos es aún incipiente. Se han iniciado varias 
experiencias, diversificándose según la ubicación geográfica, las características de los productores y  
las instituciones participantes y los ámbitos de referencia: provincial, de alcance municipal con 
amplio marco normativo y otros de carácter local. Se destacan las experiencias de Misiones 
(Misiones), Bella Vista (Corrientes), el SPG del Partido de Villarino, de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires (FAUBA), de Luján  (Buenos Aires) (CCAMA, S/D), el de la Feria 
Agroecológica de Córdoba (Córdoba); y Ecomarcal de la Comarca Andina del Paralelo 42º (Río 
Negro) (Ecomarcal SPG, 20 de julio de 2023), entre otras.  

En el Sudeste Bonaerense, el desarrollo y evolución de experiencias de producción y comercialización 
con bases agroecológicas comprendió procesos de organización para la promoción de la 
agroecología y la definición conjunta de garantías de calidad. Por ello, se reconocen iniciativas 
previas que permitieron acumular experiencias en los territorios. Es el caso de las Ferias Verdes, en 
Mar del Plata desde 2006, que tras el trabajo de varios años desde el Programa de Autoproducción de 
Alimentos1 y ProHuerta2, contaba con una metodología propia de validación social de los procesos 
productivos, vigente hasta el 2017.  

En los años 2020 y 2021, un equipo de investigadoras, de carácter interdisciplinario e 
interinstitucional del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), llevó adelante la construcción de una “Base Georreferenciada de productores frutihortícolas 
agroecológicos a escala comercial”. En un primer momento el objetivo del equipo se focalizó en las 
producciones frutihortícolas en el Partido de General Pueyrredon. No obstante, fueron incorporadas 
otras producciones y áreas geográficas debido al propio enfoque metodológico de bola de nieve y, 
principalmente, debido a las relaciones de producción y comercialización de los emprendimientos 
agroecológicos. 

Desde la construcción de la Base Georreferenciada, se fue conformando una red que motivó la 
actualización del mapeo, la generación de instancias de intercambio y con ello la demanda de los 
propios actores de construir e implementar estrategias de valorización de los alimentos 
agroecológicos. En este marco surgió un proyecto de extensión de la UNMdP (en el año 2021), 
denominado “Sistemas Participativos de Garantías: hacia la promoción de sistemas alimentarios 
agroecológicos del Partido de General Pueyrredon”, Ordenanza de Consejo Superior (OCS) Nº 
1678/2021. Posteriormente, en 2023, como proyecto de extensión consolidado, se presentó el 
proyecto titulado “Valorización de Sistemas Alimentarios Agroecológicos: proceso de construcción 

2El Programa ProHuerta, surgió hacia 1990 , como una política pública gestionada en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social y el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que promueve la Seguridad y Soberanía Alimentaria, a través del apoyo a la 
producción agroecológica y el acceso a productos saludables para una alimentación adecuada. 

1 Se trató de un programa de extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNMdP en articulación con el INTA Balcarce. Estudiantes y 
profesionales impulsaban la participación comunitaria en la realización de emprendimientos de agricultura agroecológica (huertas, granjas 
y viveros) y eran responsables de la promoción, asesoramiento técnico y organizacional de los mismos. Pronto los emprendimientos 
productivos comenzaron a producir excedentes y a necesitar de canales de comercialización, realizándose reparto domiciliario y 
constituyendo Ferias Verdes.  

1 

https://www.argentina.gob.ar/inta


del Sistema Participativo de Garantía del Sudeste Bonaerense”, OCS 811/22. Estos proyectos tuvieron 
como objetivo contribuir a la construcción de una red territorial para conformar un SPG, integrando a 
quienes producen alimentos, elaboran, comercializan y consumen. También a quienes brindan 
asesoramiento técnico, representan a las instituciones públicas y organizaciones sociales que 
trabajan para la promoción de la agroecología y la definición conjunta y colaborativa de garantías de 
calidad. 

La red conformada por estos actores, que establecen relaciones sociales, económicas, ecológicas y 
técnico-productivas, y la incorporación de nuevos participantes en cada uno de los encuentros- 
talleres propuestos, motivaron la construcción de un SPG de carácter regional, el “SPG del Sudeste 
Bonaerense”. Sin embargo, atendiendo a las dinámicas de cada partido, sus antecedentes, objetivos e 
intereses, y los procesos necesarios de aplicación y desarrollo local, se consideró necesario 
acompañar el desarrollo de experiencias locales de SPG a través de esta red. 

En el Sudeste Bonaerense, la red se compone por familias productoras que aplican el enfoque 
agroecológico en sus prácticas, organizados en grupos de Cambio Rural3, cooperativas y ferias 
agroecológicas. Participan experiencias de comercialización y sus nodos de consumo, un conjunto 
de personas que investigan, ejercen la docencia, son extensionistas, estudiantes y personal técnico- 
profesional, que acompañan desde las actividades organizadas en el marco del proyecto de 
extensión y otras actividades, proyectos y dispositivos interinstitucionales presentes en el territorio. 
Entre los actores institucionales que participaron durante este proceso se destacan INTA, UNMdP, 
CONICET, Dirección Nacional de Agroecología (DNA), Senasa, profesionales del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires (CIAFBA), técnicas del Instituto Nacional de 
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y representantes de los Municipios de General 
Alvarado y General Pueyrredon. Además, confluyen personas que consumen y producen que se 
presentan como agroecológicos o en transición sin estar asociados a otros.  

Para promover la constitución y funcionamiento de la red de SPG, se realizaron diversas actividades 
como entrevistas a las personas que producen, visitas a espacios de producción y comercialización, 
encuestas a consumidores, reuniones del equipo promotor y encuentros-talleres con el objetivo de 
intercambiar saberes y experiencias para construir colectivamente garantías de calidad 
agroecológicas. También se compartieron actividades en vinculación con otros proyectos con 
temáticas similares en el ámbito de la UNMdP, INTA y otras instituciones, así como la presentación de 
actividades de extensión con objetivos concretos para el desarrollo del proceso. 

En cada encuentro taller se trabajó en la construcción de acuerdos y consensos que dieron lugar a 
documentos escritos que buscan ser guía para los SPG que se consoliden en el territorio: Ficha de 
Autodiagnóstico, Carta de Valores por la Agroecología, Manual Operativo, Guía de visitas y Pliego de 
Condiciones para las Producciones Agroecológicas en el Sudeste Bonaerense. 

Este proceso de valorización agroecológica comprende hoy los partidos de General Pueyrredon, 
General Alvarado, Necochea, Balcarce y Benito Juárez, y hacia octubre de 2023, en búsqueda de una 
estrategia superadora e integradora para generar un entramado colectivo en torno a los SPG, se 
conformó el Comité Técnico de la Red Sistemas Participativos de Garantía del Sudeste Bonaerense. 
Su objetivo es contribuir a la sostenibilidad de los procesos en marcha, incluso para la promoción de 

3El Programa Cambio Rural es una herramienta de extensión rural y periurbana financiada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y co-ejecutada con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Este, ponía a disposición de quienes producen un 
aporte destinado a financiar parte de los honorarios de un profesional (el promotor asesor) para coordinar y facilitar el trabajo grupal y 
actuaba como nexo entre el grupo y el resto de los actores del Programa. Además ofrecía a los grupos distintas herramientas de 
capacitación, asesoramiento técnico y organización de actividades de vinculación e interrelación entre sus integrantes. 
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políticas públicas. Sus funciones son: realizar relevamientos, sistematizar experiencias, convocar y 
facilitar capacitaciones y reuniones, brindar información y asesoramiento, construir piezas 
comunicacionales en una estrategia de comunicación común, contribuir a consolidar la red y 
representarla. A su vez, este grupo será núcleo de referencia de personas, de experiencias y fuente de 
información. 

Con el objetivo de compartir y acompañar los procesos en marcha, el Comité Técnico de la Red 
Sistemas Participativos de Garantía del Sudeste Bonaerense sistematizó, compiló y editó una “Guía 
Orientativa para la implementación de Sistemas Participativos de Garantía en el Sudeste 
Bonaerense”. Esta guía orientativa tiene como objetivo constituirse en un insumo orientador y facilitar 
la implementación y operativización de SPG locales. Debe ser tomada como un material en revisión 
continua, abierta a aportes futuros en base a la experiencia adquirida en su aplicación y así mejorarla, 
actualizarla y adaptarla a los territorios bonaerenses.  

Esta publicación se organiza en nueve capítulos. Luego de esta introducción, se presenta el manual 
operativo, la carta de valores por la Agroecología, la ficha de autodiagnóstico general y por 
producciones, el pliego de condiciones para las producciones agroecológicas generales y 
específicas, y finalmente, la guía de visitas y las referencias bibliográficas.  

 

3 



 

 

4 



2. MANUAL OPERATIVO   

2.1. ¿Quiénes participan de un SPG en la Red del 
Sudeste Bonaerense? 
En un  SPG  (Figura 1) participan: 

✔ Grupos de personas que producen (mínimo 5 participantes) y aplican el enfoque agroecológico 
en sus prácticas, organizadas en programas, cooperativas, ferias agroecológicas u otra forma de 
grupalidad.  

✔ Experiencias de comercialización-consumo y nodos de consumo y consumidores, constituidas a  
través de redes sociales que distribuyen los alimentos agroecológicos vía bolsones, entregas a 
domicilio u otras modalidades. 

✔ Entre las Instituciones podemos mencionar: INTA, UNMdP u otras instituciones educativas, 
Centro Regional Buenos Aires Sur del Senasa, Comisión de Agroecología del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA).   

✔ Distintos niveles gubernamentales. Entre los cuales podemos mencionar: Promotores y  
Facilitadores Agroecológicos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (GPBA), Municipios 
del Sudeste Bonaerense.  

  

Figura 1. Ejemplo de la estructura de un SPG que integra la red del Sudeste Bonaerense. Elaboración propia (2024). 
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2.2. ¿Cómo participar de un SPG? 
El proceso de admisión contará de los siguientes pasos (Figura 2): 

1. Cada persona que produce e integra un grupo presenta al Consejo de Garantía de Calidad 
Agroecológica: 

a. Adhesión a la Carta de Valores por la Agroecología (ver pág. 11), Nota de solicitud de Ingreso 
(Anexo I) donde toma conocimiento del pliego de condiciones para las producciones  
agroecológicas y del manual operativo del SPG. 

b. Ficha cuestionario de autodiagnóstico (ver pág. 15) 

2. El Consejo de Garantía de Calidad Agroecológica recepciona el trámite y organiza la visita inicial a 
los predios de las familias productoras del grupo. Luego de la visita se analiza en reunión del 
Consejo y se decide el otorgamiento del sello o distintivo agroecológico (ver punto 2.4). Dado 
que se trata de un proceso dinámico, pueden incorporarse nuevos requisitos (tales como 
controles y análisis de residuos de agroquímicos y microbiológicos en productos, análisis de 
calidad de agua y estado del  suelo).  

 

Figura 2: Pasos del proceso de admisión y documentos claves. Elaboración propia (2024). 
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2.3. ¿Cómo se conforma y funciona el Consejo de 
Garantía de Calidad Agroecológica?  
El Consejo de Garantía de Calidad Agroecológica está conformado por 1 titular y 1 suplente 
representante de cada uno de los organismos o instituciones, asociaciones o instancias 
gubernamentales que acompañan el SPG.  

Además, se integra por:  

✔ 2 representantes titulares y 1 suplente por los grupos de personas productoras con diversidad de 
 trayectorias y sistemas productivos. 

✔ 2 representantes titulares y 1 suplente de comercializadoras de producciones agroecológicas. 

✔ 3 consumidores titulares y 3 suplentes.  

Es importante señalar que la cantidad de representantes puede modificarse siempre y cuando se 
asegure que el número de representantes por los grupos de quienes producen sea mayor. 

El Consejo de Garantía de Calidad Agroecológica, tiene como objetivo procurar el desarrollo y 
cohesión de la red agroecológica, contactando y procurando si fuese necesario otras vinculaciones 
con personas idóneas en temáticas particulares a resolver por el grupo, contribuyendo con la 
construcción y aplicación de políticas públicas y de un marco legal adaptado a la agroecología. 

Las funciones del Consejo son monitorear y gestionar el funcionamiento del SPG. Para ello, realiza 
actividades administrativas, organizativas, técnicas y de gestión, como son: 

● Recibir y analizar las solicitudes de ingreso al SPG. 

● Brindar a cada integrante información sobre el SPG. 

● Organizar Grupos de visitas de acuerdo a las solicitudes recibidas, con el objetivo de que cada 
persona que produce sea visitada como mínimo una vez por año. 

● Participar de los Grupos de Visitas para acompañar los procesos productivos de las diferentes 
unidades agroecológicas visitadas. 

● Elaborar devoluciones de las visitas a las personas que producen y solicitar otra información o 
informes si fuera necesario, colaborando en el diseño del plan de manejo agroecológico, 
generando propuestas y sugerencias. 

● Reunirse periódicamente y dejar registro de las reuniones en libro de actas. 

● Otorgar el Sello de Calidad Agroecológica. 

● Los integrantes del Consejo deben capacitarse en la temática para conocer a fondo los 
fundamentos y las prácticas que fomenten el desarrollo agroecológico de la región. 

● Convocar a asambleas anuales para elegir a los integrantes del Consejo de Garantía de Calidad y 
revisar/modificar documentos escritos del SPG si fuera necesario. 

 

Las designaciones serán anuales y con posibilidad de renovación (como máximo 3 periodos 
consecutivos). Serán elegidos democráticamente en asambleas anuales convocadas a tal fin. 

Para su creación, se deberá firmar un acta acuerdo entre las personas que integran cada una de las 
instituciones y grupos que participan del SPG. 
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El Consejo de Garantía de Calidad Agroecológica funcionará con reuniones híbridas 
(presencial/virtual) con la presencia de más del 50% de sus integrantes. 

Tipos de reuniones: 

✔ Reuniones periódicas, al menos trimestrales, donde se tratarán temas del funcionamiento 
general y se programarán las visitas a los predios de las personas que producen de acuerdo con 
las solicitudes recibidas. Se organizarán Grupos de Visitas para la concreción de cada una de 
ellas.  

✔ Reuniones para analizar las visitas realizadas y evaluar si se otorga el Sello de Calidad 
Agroecológica o no, evaluar la transición, etc. organizadas en función de las solicitudes recibidas. 

✔ Reuniones extraordinarias para abordar eventos imprevistos, demandas específicas del SPG. 

 
2.4. ¿Qué es el Sello de Calidad Agroecológica? 
Existen dos tipos de sellos, uno de carácter provisorio y otro definitivo cuando supera todos los 
puntos previstos en el Pliego de condiciones o cuando ha completado el plan de mejoras sugerido 
por el Consejo de Garantía de calidad Agroecológica. 

Estos sellos que otorga el Consejo, serán utilizados para la comercialización de su producción 
distinguida, el cual será renovado en forma anual con cada instancia de visita. 

En caso que se vote en forma positiva por Asamblea y/o el Consejo de Garantía de Calidad 
Agroecológica así lo quiera, el logotipo se podrá inscribir como marca. 

El logo será elegido por mayoría de acuerdo a las opciones construidas. 

 
2.5. ¿De qué manera se resolverán las faltas a los 
compromisos? 
En caso de situaciones tales como el uso de productos no recomendables o deficiencias en el 
manejo y/o realización de prácticas ya observadas, se suspenderá el sello hasta resolver el problema 
detectado, dentro de un plazo perentorio acordado por el Consejo y las partes involucradas. 

 
2.6. ¿Cómo se financia el SPG? 
Cada Grupo que solicita ingreso al SPG debe asegurar poder financiar a su representante en las 
visitas cruzadas a los otros grupos participantes del SPG. Asimismo, las Instituciones participantes y 
gobiernos podrán contribuir con financiamiento en la medida en que cuenten con los recursos 
necesarios. 

 
2.7. ¿Cómo será la comunicación? 
Cada SPG podrá desarrollar las estrategias de comunicación que considere adecuadas.  
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Por su parte el Comité Técnico Red Sistemas Participativos de Garantía del Sudeste Bonaerense, 
cuenta con un correo de gmail para la recepción de las consultas, y el envío de comunicaciones para 
contribuir al intercambio de información y comunicación (spgsudestebonaerense@gmail.com). 
También se dispondrá del canal de Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=9fWtRLi48cQ) para 
compartir grabaciones de eventos, reuniones y talleres participativos de los SPG que participan de la 
red. 

Se propone crear una red social en Instagram para visibilizar a los SPG que integran la red del 
Sudeste Bonaerense, para la divulgación de actividades, productos y lugares de comercialización 
agroecológica, capacitaciones, talleres con consumidores y otras informaciones pertinentes. 

 

9 

mailto:spgsudestebonaerense@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=9fWtRLi48cQ


3. CARTA DE VALORES POR LA AGROECOLOGÍA 
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Los SPG son herramientas para la gestión local y participativa de procesos de calidad agroecológica 
basados en la participación activa de sus actores: personas que producen, comercializan y 
consumen, personal técnico, representantes de instituciones públicas, municipios u otros niveles 
gubernamentales. Constituye una estrategia de fortalecimiento del tejido social de los territorios y 
comunidades locales mediante el establecimiento y consolidación de redes de producción, 
comercialización y consumo que aportan a la Soberanía Alimentaria. 

Esta carta se dirige a cada persona que quiera integrar un SPG en la red del Sudeste Bonaerense, su 
aceptación es un acto voluntario. Define el marco de las actividades de cada participante de un SPG, 
sus principios y valores. 

Cada persona que adhiere a la carta de valores se compromete a su aplicación haciendo lo mejor 
dentro de sus medios en su actividad, en una perspectiva de mejoramiento continuo. 

Con ella, se adhiere a: 

Buscar, experimentar y promover una organización participativa, favoreciendo la emergencia de 
consensos entre sus integrantes activos. 

✔ Desarrollar una economía con dimensión humana, social y solidaria, privilegiando el  
cooperativismo, la transformación artesanal, la proximidad, el intercambio de prácticas y 
saberes. 

✔ Fomentar una agricultura que respete los equilibrios naturales, preserve la fertilidad de los suelos 
y sitúe a las y los productores en el centro de los sistemas de producción. Un modelo agrícola 
que mantenga el tejido rural vivo y asegure la soberanía alimentaria de los territorios y 
comunidades. 

✔ Desplegar las actividades humanas limitando el uso de recursos y energías, sin comprometer las 
posibilidades de las generaciones presentes y futuras, contribuyendo al desarrollo sustentable. 

Para alcanzar estos objetivos, se elige voluntariamente integrar y participar en el SPG llevando 
adelante las actividades correspondientes. 

 
3.1. Para una organización participativa 
Se compromete a: 

1) Participar en grupo para la organización del SPG, las actividades de construcción de las 
herramientas de funcionamiento del mismo y la difusión de sus valores. 

2) Trabajar en red con otros actores, promoviendo la participación ciudadana y democrática, 
buscando sistemas de gobernanzas responsables, transparentes, locales e inclusivos. 

3) Integrar un proceso colectivo de acompañamiento e intercambio, creando conocimientos, en el 
marco de relaciones individuales y colectivas de confianza, facilitando la elaboración y puesta en 
marcha de innovaciones agroecológicas relativas a la agricultura, la alimentación, el hábitat, la 
organización territorial y la rehabilitación de los oficios. 
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3.2. Para una economía circular y solidaria 
Se compromete a: 

1) Desarrollar los circuitos cortos de comercialización, fortaleciendo el entramado territorial local, 
así se limitan las contaminaciones ligadas al transporte y se favorece el diálogo entre actores del 
sector, asegurándose un mejor conocimiento del origen y el destino de los alimentos. 

2) Defender la soberanía alimentaria, generando una conexión entre los hábitos alimentarios y la 
cultura local para poder acceder a un alimento sano, nutritivo, fresco, de estación y seguro. La 
diversificación de la alimentación contribuye también a la diversidad agrícola. 

3) Promover intercambios justos, donde los precios reflejen el justo equilibrio entre la remuneración 
de quienes producen, elaboran, comercializan y consumen, respetando condiciones de trabajo 
digno. 

4) Desarrollar hábitos de consumo responsable, reduciendo desechos, dando prioridad a la 
utilización de materiales reciclados o biodegradables, valorizando su reutilización cuando sea 
pertinente. 

 
3.3. Para una agricultura familiar agroecológica 
Se compromete a: 

1) Defender el acceso a la tierra y arrendamientos de acuerdo a la ley establecida. 

2) Diversificar los sistemas de producción. 

3) Respetar las condiciones de trabajo digno. 

4) Favorecer la dinámica colectiva de cooperación e intercambios locales de insumos, maquinaria y 
desarrollar tecnologías apropiadas para la producción familiar, con posibilidades de 
mantenimiento y arreglo, basados en saberes transmisibles. 

  
3.4. Para las actividades productivas respetuosa del 
entorno vivo 
Se compromete a: 

1) Defender el acceso al agua potable de calidad considerando el agua como un bien común. Hacer 
un consumo eficiente de este recurso. 

2) Preservar los suelos, considerándolos como un medio vivo, buscando prácticas que aseguren los 
equilibrios biológicos de estos y prevengan la erosión. 

3) Valorar el patrimonio genético, teniendo una gestión consciente de la biodiversidad, buscando 
prácticas para conservar y desarrollar variedades vegetales y razas animales adaptadas 
localmente.  

4) Defender una visión del animal como ser sensible cuyas necesidades, salud y bienestar estén 
considerados como parte del esquema productivo.  
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5) Manejar los desechos y efluentes para que no generen contaminaciones. 

 
3.5. Para promover la igualdad de género, 
generacional y el empoderamiento de las mujeres 
Se compromete a: 

1) Garantizar la igualdad de oportunidades para la adopción de decisiones en el SPG, así como la 
participación plena y efectiva de las mujeres y jóvenes. 

2) Garantizar a las mujeres y niñas el acceso a la educación, atención médica y trabajo digno, así 
como el acceso a la propiedad, al control de las tierras y otros bienes en condiciones de igualdad. 

3) Reconocer y valorar las tareas de cuidado no remuneradas mediante la promoción de la 
responsabilidad compartida en el hogar y la familia. 
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4. FICHA DE AUTODIAGNÓSTICO 
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4.1.SECCIÓN I  
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4.2.SECCIÓN II 
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4.3. SECCIÓN III 
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4.4. SECCIÓN IV 
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4.5. SECCIÓN V 
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4.6. SECCIÓN VI 
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5. FICHAS DE AUTODIAGNÓSTICO - ESPECÍFICAS 

POR PRODUCCIONES  
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5.1. Ficha de autodiagnóstico de la Producción Hortícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 



 

 

 

 

5.2. Ficha de autodiagnóstico de Productos Elaborados y 
Fito Elaborados 
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5.3. Ficha de autidiagnóstico de la Producción Agrícola 

Extensiva 
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5.4. Ficha de autodiagnóstico de Producción Animal 

5.4.1 Producción Bovina 
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5.4.2. Producción Avícola 
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5.4.3. Producción Ovina y Caprina 
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6. PLIEGO DE CONDICIONES PARA LAS 

PRODUCCIONES AGROECOLÓGICAS. 

RECOMENDACIONES GENERALES 
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Aquí se desarrollan las principales prácticas a incorporar para quienes participen en el SPG, que 
incluye distintas dimensiones (productiva, económica, ambiental, sociocultural y política), pautas 
generales y específicas para cada tipo de producción.  

6.1. Dimensiones de la Agroecología incorporadas 
por la RED de SPG en el Sudeste Bonaerense 
6.1.1. Dimensión Productiva 
Esta dimensión se refiere al manejo integral de la unidad productiva, donde se definen las prácticas y 
las características de la producción que ayudarán a alimentar los procesos de resiliencia dentro del 
predio, brindando la posibilidad de mejorar la vida biológica del suelo y todos los servicios 
ecosistémicos que de esto derivan.  

Estas prácticas comprenden la biodiversidad, el manejo integral del suelo, del agua de riego, el 
manejo de plagas y enfermedades  y de la postcosecha: acondicionamiento y almacenaje. A 
continuación se ofrecen recomendaciones, estableciendo los criterios óptimos para el desarrollo de 
la agroecología. 

 

Biodiversidad 

Se recomienda: 

✔ Fortalecer la diversificación integrando diferentes producciones (por ejemplo, hortícola, 
producción animal, miel, forestal, otras). 

✔ Planificar corredores biológicos con especies vegetales espontáneas o implantadas que 
favorezcan la polinización y proliferación de insectos benéficos. 

✔ Fomentar la forestación, la flora y fauna nativas. 

✔ Priorizar el uso de semillas, plantas o material de reproducción vegetativa, tanto de variedades 
locales adaptadas a la región, como de especies nativas y criollas.  

✔ Selección de genética o especies animales adaptadas a la región, priorizando aquellas que sean 
nativas y criollas.  

✔ Evitar el monocultivo (por ejemplo mediante intersiembra, cultivos de servicio, rotaciones u otra 
estrategia). 

 

Manejo integral del suelo 

Es importante, promover la vida del suelo favoreciendo su resiliencia para conservar y mejorar su 
capacidad productiva, utilizando un manejo que comprenda prácticas adecuadas de producción 
agrícola y ganadera.  
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Se recomienda: 

✔ Reducir al mínimo el laboreo del suelo. En caso de realizar labranzas, es necesario evaluar la 
situación del terreno, se aconseja realizar las labores a favor de la pendiente (especialmente si 
esta es pronunciada), evitar la diseminación de especies indeseadas y el laboreo cuando el suelo 
se encuentre con altas condiciones de humedad para preservar sus propiedades físicas. 

✔ Evitar la compactación del mismo, supervisando el tránsito de la maquinaria, la sobrecarga 
animal y la entrada a la unidad productiva en condiciones de exceso de humedad. 

✔ Generar cobertura del suelo al fin de incorporar materia orgánica y evitar la erosión hídrica, 
sobrecalentamiento del suelo y compactaciones.  

✔ Favorecer el ciclo de nutrientes mediante la incorporación de especies vegetales en asociaciones 
con leguminosas. 

✔ Emplear abonos previamente compostados en la propia unidad productiva con materiales de 
origen conocido, animal y/o vegetal y preferentemente agroecológicos, para mantener el balance 
entre fertilización y mineralización del suelo (ver tabla 1). 

 

Tabla 1: Condiciones de uso del abono de acuerdo a su origen 

 

 

 

 

 

 

Respecto al abono se sugiere: 

✔ Utilizar como fuentes de abono: estiércol de producciones animales compostado, de origen 
conocido y preferente agroecológico (ganado bovino, ovino, aviar), agua de estiércol (ver 
procedencia del estiércol), Compost, Lombricompuesto, etc. 

✔ Ubicar el sitio de compostado en el lugar más alto del terreno, de fácil acceso, alejado de núcleos 
habitados, fuentes de agua (al menos 15-20 mts) y zonas inundables para evitar posibles 
contaminaciones. 

✔ Monitorear el proceso de compostaje para lograr disponer de un producto final estable, maduro, 
homogéneo e inoloro. 

✔ Consultar y atender las pautas establecidas por la legislación vigente. Marco normativo para la 
producción, registro y aplicación de compost (Senasa, 2019) 

53 



Para ampliar sobre las prácticas en relación con el compostaje te sugerimos revisar la “Cartilla 
Nacional de Agroecología y Biopreparados” (MTE, 2020) y el “Manual Práctico. El ABC de la 
agricultura orgánica y harina de rocas” (Restrepo Rivera, 2007). 

 

Manejo del agua para Riego 

Se debe realizar un uso eficiente, seguro y racional del agua. 

Los productores deberán implementar medidas eficaces que garanticen que el agua a ser utilizada en 
la explotación cumpla con los requisitos establecidos en el CAA para higiene y consumo de personal 
(Resolución Conjunta 5/2018) 

Para el agua de uso agrícola se deberá asegurar el cumplimiento de la legislación aplicable de la 
provincia. Se sugiere su uso según se detalla en la tabla 2. La misma puede provenir de: 

✔ Agua de pozo (en este caso es recomendable efectuar análisis físico-químico anual y 
bacteriológico semestral). 

✔ Agua corriente. 

✔ Agua de lluvia (es aconsejable recolectar el agua en baldes o tachos de 200 litros, por ejemplo). 

Tabla 2: Condiciones de uso del riego de acuerdo a la forma de utilización

 

Manejo de plagas y enfermedades 

El manejo de plagas y enfermedades deberá ser primordialmente preventivo e integral. Se 
recomienda conocer las normativas sanitarias vigentes por tipo de producción (Senasa, S/D). Para 
ello, se deberá poner énfasis en las estrategias biológicas de prevención, seguidas de las físicas y 
mecánicas. Cuando la biodiversidad está trabajada e incentivada, esta misma promueve 
naturalmente los controladores naturales y mantiene la estabilidad y sanidad del sistema. Sin 
embargo, hasta alcanzar ese equilibrio deseado, se puede utilizar preparados naturales de forma 
responsable para evitar pérdidas en la producción. Para más detalle ver cartilla de Biopreparados 
para el Manejo de plagas y enfermedades (Mediavilla, S/D). 

Algunas estrategias sugeridas: 

✔ Utilizar asociaciones, cultivos de cobertura, preservación de nichos, corredores biológicos y/o 
mantenimiento de flora espontánea como fuente de alimento y hospedaje para enemigos 
naturales. 

✔ Prestar especial atención a la condición nutricional de los cultivos y a los factores de estrés.  
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✔ Utilizar especies y variedades adaptadas a la región (serán las que mejor resistan a las plagas y 
enfermedades más frecuentes de la zona). 

✔ Rotar las especies y familias cultivadas, ya que de este modo se impide que el inóculo de 
enfermedades presente del año anterior vuelva a encontrar hospedantes donde perpetuarse. 

En la tabla 3 se muestran las recomendaciones de uso de los insumos 

Tabla 3: Recomendaciones de uso de acuerdo al tipo de insumo utilizado. 

 

 

 

 

 

Manejo postcosecha: acondicionamiento y almacenaje 

Se recomienda 

✔ Disponer de instalaciones que se adecuen a la normativa vigente, considerando cada tipo de 
producto, destinadas a almacenamiento, transporte y embalajes. 

✔ Almacenar y transportar productos agroecológicos identificándolos de otros no agroecológicos.  

✔ Para el control de plagas post-cosecha se permite el uso de medios mecánicos, físicos, 
biológicos y el uso de sustancias permitidas por Senasa para la producción orgánica (Senasa, 
S/D). 

 
6.1.2. Dimensión ambiental 
Esta dimensión se refiere a la búsqueda de mayores niveles de sustentabilidad de la actividad 
productiva, así como de la distribución y transporte de los alimentos producidos. 

Contaminaciones 

Es importante evaluar las posibles fuentes de contaminaciones ajenas y propias. El fin es poder 
resguardar la salud de las personas que producen y familiares que viven en el predio y asegurar la 
inocuidad de los alimentos para su consumo. 

a) Contaminaciones por aire: puede presentarse si el predio está cerca de una ruta, de una 
industria, de un basural, de la deriva en la aplicación de agroquímicos en los campos cercanos, 
del uso excesivo de combustibles fósiles, de la quema de basura o de materiales vegetales 
propios. 

b) Contaminaciones por escurrimiento superficial: puede provenir de un flujo de agua contaminado 
que desciende de un lugar más alto en el relieve como un criadero, industria, basural, por la 
aplicación de agroquímicos, del área de compostaje etc.  
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c) Contaminaciones del agua de uso doméstico y agropecuario: Las aguas pueden ser 
contaminadas desde el punto de vista microbiológico y/o físico-químico, por los lixiviados de un 
basural, industria, zona de cría, de la aplicación de agroquímicos o área de compostaje. Otras 
posibilidades de contaminación del agua ocurren si la napa está contaminada, si el pozo ciego 
está demasiado cerca de la bomba de agua, si el pozo no está encamisado, si los caños de agua 
están perforados o rotos, si el tanque está sucio, etc. 

d) Contaminación del suelo: Un mal manejo del suelo puede ocasionar contaminación por residuos 
de agroquímicos, microorganismos patógenos, metales pesados, exceso de nutrientes, etc.  

e) Contaminaciones por el contacto con animales: la entrada de animales en el predio productivo 
genera riesgos de zoonosis en el ser humano. 

f) Contaminaciones por manejo de residuos no vegetales: la quema de basura, de materiales 
plásticos y/o materiales no vegetales provoca riesgos de contaminación. 

g) Contaminaciones por manejo de efluentes (tratado, biodigestor, pileta, zanja, etc.): Ocurre 
cuando los efluentes líquidos que se generan en las actividades productivas de cualquier tipo, se 
vuelcan a cursos superficiales y/o subterráneos de agua, son absorbidos por el suelo, o son 
reutilizados para riego sin tratamiento adecuado. 

Recomendaciones: 

✔ Procurar disminuir todas las externalidades negativas generadas por la misma unidad 
productiva.  

✔ En caso de detectar un problema generalizado de contaminación, que afecte la producción 
agroecológica y la salud de las personas y el ambiente, reclamar colectivamente ante los entes y 
las instituciones correspondientes. 

✔ Minimizar el uso de combustibles fósiles haciendo uso racional de la maquinaria y priorizando 
otras fuentes de energía. En el mismo sentido, se procurará minimizar los traslados ya sea de 
insumos, productos, etc. 

✔ Realizar gestión, tratamiento, reutilización o disposición final adecuada de efluentes. 

✔ Caracterizar las fuentes de agua, tipo de pozo, año de construcción, profundidad, si está 
encamisado, ubicación con relación a posibles fuentes de contaminación, etc. 

✔ Realizar análisis de agua físico-químicos al menos una vez al año y microbiológicos cada seis 
meses. De acuerdo con los resultados ajustar las prácticas o evaluar las posibilidades de 
saneamiento.  

✔ Hacer análisis de suelo antes de iniciar la producción agroecológica y antes del recambio de lote.  

✔ Aislar el espacio productivo del ingreso de animales. 

✔ Respetar el bienestar animal, preservando su salud, atendiendo a los calendarios de vacunación 
obligatoria y al tratamiento específico de parásitos, en caso de que se requiera, con análisis 
coprológico (materia fecal). Se recomienda consultar Normativa vigente por especie (Senasa, 
S/D). 

✔ Manejar adecuadamente los residuos, procurando reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. En caso 
de que los materiales no sean recuperables, facilitar su llegada a la disposición final de residuos 
correspondiente. 
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6.1.3. Dimensión Económica 
Esta dimensión comprende los principios de funcionamiento, las formas de apoyo y 
acompañamiento en las actividades de producción, elaboración, comercialización y consumo. 

Su abordaje abarca las condiciones de trabajo, la comercialización y el consumo. A continuación se 
ofrecen recomendaciones, estableciendo los criterios óptimos para el desarrollo de la agroecología. 

 

Condiciones de trabajo 

En todos los casos se abogará por: 

✔ Cumplir con condiciones de trabajo dignas y las medidas indicadas por la legislación vigente en 
la materia. 

✔ Promover y asegurar el uso de elementos de protección y herramientas adaptadas que cuiden la 
salud de quienes trabajan y sus familias. 

✔ Ofrecer remuneraciones justas por el trabajo. Transparencia en la formación de los salarios. 

✔ Fomentar la participación comunitaria y/o el trabajo en red a través de grupos organizados. 

✔ Garantizar el intercambio de saberes y la asignación de tareas sin distinción de roles por razones 
de género. 

✔ Perseguir la profesionalización del trabajo y mejora permanente. 

✔ Fomentar el arraigo de jóvenes en la actividad. Se sugiere la articulación de las producciones con 
escuelas agrotécnicas y otros espacios de formación y capacitación, para brindar oportunidades 
y experiencias a jóvenes que deseen incorporarse al trabajo rural. 

 

Comercialización y consumo 

En todos los casos se abogará por: 

✔ Promover la comercialización y consumo de alimentos agroecológicos locales y regionales. 

✔ Identificar los productos agroecológicos comercializados. 

✔ Construir acuerdos colectivos para determinar precios justos que retribuyan el trabajo de quienes 
producen y sean accesibles para quienes consumen.  

✔ Priorizar formas de empaque y transporte sustentables. 

✔ Procurar llevar registros tributarios, productivos, laborales de acuerdo a la normativa vigente. 

✔ Priorizar una estrategia de comercialización de proximidad (directo a quienes consumen o con el 
mínimo de intermediarios comerciales). 

57 



✔ Propiciar la visita de personas que consumen alimentos a los espacios de producción y 
elaboración. 

 
6.1.4. Dimensión Sociocultural y Política 

Esta dimensión se refiere a la calidad de vida de las familias productoras, la organización de las 
tareas y la toma de decisiones, la tenencia de la tierra y la vinculación y comunicación con el entorno.  

 A continuación se establecen los criterios óptimos para el desarrollo de la agroecología. 

 

Bienestar Familiar 

✔ Acceso a una vivienda digna, medios de transporte, caminos adecuados. 

✔ Disponibilidad y acceso a servicios básicos. 

✔ Acceso a salud y educación 

 

Tenencia de la Tierra 

Acceso a la propiedad de la tierra o contratos largos de arrendamiento para poder planificar, 
proyectarse en el predio e incorporar mejoras.  

 

Género     

Bregar que los trabajos, la toma de decisiones en la unidad productiva, y el intercambio de saberes, 
promuevan la equidad y el acceso igualitario entre varones, mujeres y diversidades.  

 

Organizacional,  relación y comunicación con el entorno  

✔ Participar en actividades comunitarias  y relaciones con el medio.  

✔ Intercambiar saberes/conocimientos, semillas, trabajo comunitario, entre otras. 

✔ Garantizar las articulaciones y la participación con otros agentes sociales, comunitarios y del 
medio familiar, en los proyectos que se construyan. 

✔ Dialogar con la comunidad vecina para que conozcan la forma de producción agroecológica e 
intentar acordar pautas de convivencia productivas (sobre todo en el uso de agroquímicos y de 
escurrimiento de aguas). 

✔ Propiciar la participación activa en mesas intersectoriales para la construcción de normativas que 
faciliten estos procesos. 
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7.PLIEGOS ESPECÍFICOS DE PRODUCCIÓN 

AGROECOLÓGICA 
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7.1. Pliego de Producción Hortícola 
7.1.1. Dimensión Productiva 
Se alienta a llevar registros de la producción hortícola: la superficie, las actividades, manejos y 
prácticas realizadas.  

 

Manejo integral del suelo 

Se recomienda: 

✔ Reducir al mínimo el laboreo del suelo respetando la conservación de la estructura y la biología 
del suelo. Planificando y justificando las prácticas a realizar. 

✔ Evitar la compactación del mismo, supervisando el tránsito de la maquinaria, la sobrecarga 
animal y la entrada a la unidad productiva en condiciones de exceso de humedad. 

✔ Generar cobertura del suelo al fin de incorporar materia orgánica y evitar la erosión hídrica, 
sobrecalentamiento del suelo y compactaciones. Para ello, se sugiere contemplar la realización 
de cultivos de cobertura y el uso de mulch (por ejemplo, con plástico de silo bolsa reciclado o 
restos vegetales). 

✔ Favorecer el ciclo de nutrientes mediante la incorporación de especies vegetales en asociaciones 
con leguminosas. 

✔ Emplear abonos previamente compostados en la misma unidad productiva con materiales de 
origen conocido, animal y/o vegetal y preferentemente agroecológico, para mantener el balance 
entre fertilización y mineralización del suelo. 

✔ Realizar análisis de suelo, microbiológicos y físico-químicos. 

 

Manejo del agua para Riego  

Se recomienda:     

✔ Que el riego implementado responda a las necesidades del cultivo, formas de aplicación, 
distribución de agua en la superficie, características del suelo y condiciones climáticas.  

✔ Evitar la acumulación de sales en el perfil del suelo con el fin de no provocar condiciones 
químicas desfavorables para la nutrición vegetal (conductividad eléctrica y pH), toxicidad a los 
cultivos, deterioro de la estructura, disminución de la infiltración y permeabilidad. 

✔ Utilizar agua libre de contaminaciones fecales humanas y/o animales, de sustancias peligrosas 
como metales pesados y de microorganismos. 
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Manejo de plagas y enfermedades 

Se recomienda: 

✔ Que el manejo de plagas y enfermedades responda a un plan preventivo. La presencia de plagas 
deberá considerarse, en primera instancia, como un indicador de desequilibrio del sistema.  

✔ Realizar monitoreos periódicos como mecanismos de prevención, a fin de diagnosticar la 
situación, evaluando el riesgo de pérdidas de cosecha en función de umbrales de daño 
económico, cuantificando presencia y daño en el caso de plagas animales e incidencia en el caso 
de enfermedades. 

✔ Utilizar (aunque no se considera óptimo) biopreparados y/o bioinsumos tipo fertilizantes foliares 
como supermagro o bioles con el fin de favorecer la vida y fertilidad del suelo y de la planta. 

✔ No utilizar fertilizantes minerales de síntesis. 

✔ Garantizar zonas de amortiguamiento, fronteras, bordes, lotes cultivados, franjas en descanso 
que funcione como plantas trampa o de repelencia. Planificar estos espacios en función de las 
características del predio o unidad productiva. Por ejemplo: Usar plantas aromáticas para repeler 
especies indeseadas de la zona de producción, plantas trampa  que atraigan a las especies 
indeseadas hacia otras zonas, evitando que estas ataquen los cultivos en producción, y/o 
trampas para capturar y retener plagas. 

 

Biodiversidad 

Se recomienda: 

✔ Fortalecer la diversificación integrando la producción hortícola con otras producciones (por 
ejemplo, producción animal, miel, forestal, otras). 

✔ Planificar corredores biológicos con especies vegetales espontáneas o implantadas, que 
favorece la polinización y proliferación de insectos benéficos. 

✔ Llevar adelante prácticas de intersiembra, cultivos de servicio, rotaciones de especies y 
asociaciones. 

En las siguientes tablas 4 y 5 se presentan recomendaciones en relación a la procedencia de semillas 
y los plantines. 
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Tabla 4: Recomendaciones de usos de acuerdo al origen de las semillas 

 

*Recordar que la semilla híbrida disminuye su rendimiento generación tras generación, impidiendo o dificultando la 
reproducción propia de las semillas y favoreciendo la dependencia de insumos externos. 

 

Tabla 5: Recomendaciones de usos de acuerdo al origen de los plantines

 

Siembra  

Se recomienda: 

✔ Respetar la distancia entre familias de hortalizas en el planteo de la siembra. 

✔ Rotar los cultivos para no repetir familias y especies de hortalizas en los mismos lugares.  

  

Cosecha  

Se recomienda: 

✔ Cosechar el fruto madurado en la planta. 

✔ Utilizar recipientes limpios que preserven el fruto. 

✔ Realizar la cosecha el mismo día que tiene lugar la venta y seleccionar los productos para que se 
encuentren en buen estado, fresco, con todos sus nutrientes, propiedades y aspecto. 
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✔ Las verduras y hortalizas cosechadas deben lavarse, según el caso, y dejar escurrir antes de su 
venta. 

 

Postcosecha: acondicionamiento de los productos para los canales de venta 

Se recomienda: 

✔ Para aquellas verduras que deben prepararse en paquetes o atados, se recomienda utilizar 
productos naturales como paja brava, junco o similar. En su defecto, utilizar hilo de algodón. 

✔ En todos los casos respetar los tamaños/peso para atados, paquetes, frascos, etc. Evitar 
posibles diferencias en la calidad ofrecida a los clientes. 

✔ A las verduras de hoja, rociarlas con agua fresca y potable durante el tiempo que estén 
expuestas, con el fin de que se mantengan frescas. 

✔ Tapar las verduras con bolsas de arpilleras o lienzos mojados, y limpios para tapar los cajones y 
protegerlos del viento y/o sol. 

✔ Colocar en el cajón, en aquellos productos más frágiles, paja debajo y encima del producto, para 
protegerlo de los golpes. 

✔ Acondicionar los cajones en un lugar adecuado para la preservación de su calidad. 

✔ La mercadería debe entregarse preferentemente en bolsas de quien compra, cajas de cartón o 
envases reciclados, teniendo en cuenta el costo de los mismos y con la intención de disminuir el 
uso de plásticos. 

✔ Enfatizar en el mantenimiento de la higiene durante la tarea. Preferentemente, utilizar 
indumentaria como guantes y cofias de trabajo. 

✔ Identificar la mercadería correctamente previo a su distribución y venta. 

✔ Se recomienda para todas las etapas de la producción consultar los requisitos de la normativa 
sanitaria vigente (Senasa, S/D) 

 
7.1.2. Dimensión Ambiental 
Se recomienda: 

✔ Procurar disminuir todas las externalidades negativas generadas por el propio emprendimiento. 

✔ En caso de detectar un problema generalizado de contaminación, que afecte la producción 
agroecológica y la salud de las personas y el ambiente, reclamar colectivamente ante los entes y 
las instituciones correspondientes. 

✔ Minimizar el uso de combustibles fósiles y priorizar fuentes de energía renovables.  
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✔ Realizar gestión, tratamiento, reutilización o disposición final adecuada de efluentes. 

✔ Realizar un uso racional del agua y análisis de agua microbiológicos y físico-químicos. De 
acuerdo con los resultados ajustar las prácticas o evaluar las posibilidades de saneamiento.  

✔ Aislar el espacio productivo del ingreso de animales. 

✔ Priorizar formas de empaque y transporte sustentables. 

✔ Manejar adecuadamente los residuos, procurando reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.  

 
7.1.3. Dimensión Económica 
En todos los casos se abogará por: 

✔ Cumplir con condiciones de trabajo dignas, con remuneraciones justas por horas de trabajo, 
asegurando el uso de elementos de protección y herramientas adaptadas que cuiden la salud de 
quienes trabajan y sus familias. 

✔ Procurar llevar registros de acuerdo a la normativa vigente. 

✔ Priorizar una estrategia de comercialización de proximidad y construir acuerdos colectivos para 
determinar precios justos. 

 
7.1.4. Dimensión Sociocultural y Política 
Se abogará por: 

✔ Acceso a una vivienda digna, educación, medios de transporte, caminos adecuados y salud. 

✔ Disponibilidad y acceso a servicios básicos. 

✔ Acceso a la tierra, infraestructura, maquinarias, herramientas, para poder planificar la actividad, 
proyectarse e incorporar mejoras. 

✔ Bregar que los trabajos, la toma de decisiones en el emprendimiento, y el intercambio de saberes, 
promuevan la equidad y el acceso igualitario entre varones, mujeres y diversidades.  

✔ Participar en actividades comunitarias y relaciones con el medio, para que entre otros objetivos, 
las personas conozcan la forma de producción agroecológica. 
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7.2.  Pliego de Producción de Productos Elaborados 
7.2.1. Dimensión productiva 
Se recomienda: 

✔ Utilizar insumos agroecológicos, ya sea de producción propia o de origen conocido. 

✔ Evitar utilizar insumos de origen desconocido y/o no agroecológicos. En caso de no 
disponibilidad de insumos agroecológicos, podrán usarse los de producción no agroecológica. 
Se deberá especificar en la etiqueta cuales son los insumos presentes y si son o no 
agroecológicos.  

✔ Que las salas de elaboración e instalaciones se adecuen a la normativa vigente (en el caso de 
alimentos se regirá por la Resolución 150/2020). Deben presentar buenas condiciones de higiene 
y seguridad. También el proceso de fabricación debe ser conducido dentro de estándares de 
higiene que no comprometan la calidad, la conservación y la seguridad de los productos.  

✔ Que los métodos de procesamiento mantengan el valor nutricional de cada ingrediente y del 
producto final. Los métodos aceptables son: físicos o mecánicos, biológicos, ahumado, 
extracción (con agua, alcohol, aceites animales y vegetales, vinagre, dióxido de carbono, ácidos 
de nitrógeno o carboxílicos), precipitación, filtración, microorganismos o enzimas comúnmente 
utilizados en el procesamiento de alimentos (con excepción de los OGM, organismos 
modificados genéticamente/ transgénicos).  

✔ No utilizar los siguientes componentes para la elaboración de los productos: colorantes 
sintéticos, aromatizantes sintéticos, conservantes sintéticos.  

✔ Usar aditivos sólo en las siguientes situaciones: cuando no existe la posibilidad  de conservación 
y estabilidad de los productos sin utilización de aditivos; cuando no se emplean dosis mayores a 
las recomendadas para el aditivo respectivo; cuando fuera necesario mantener el valor nutritivo y 
para otorgar a los productos consistencia y aspectos deseables. 

✔ Priorizar la higiene del lugar de almacenamiento, del transporte y los embalajes utilizados ya que 
son determinantes para el reconocimiento del producto como agroecológico. La higienización de 
las instalaciones y de los equipamientos deben ser realizadas con productos biodegradables. 

✔ Que los productos agroecológicos sean almacenados y transportados de manera separada de 
productos no agroecológicos. 

✔ Son aceptables las siguientes formas de almacenamiento: atmósfera controlada, refrigeración, 
congelamiento, secado y control de humedad. Se permite el uso de gas etileno natural para la 
maduración. 

✔ Para el manejo de plagas, el uso de medios mecánicos, físicos, biológicos, y en última instancia, 
cuando no se obtengan los resultados esperados y fuera necesario la pulverización o cualquier 
otro tipo de tratamiento, este debe ser previamente informado al Consejo. 

 

7.2.2. Dimensión Ambiental 
Se recomienda: 
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✔ Procurar disminuir todas las externalidades negativas generadas por el propio emprendimiento. 

✔ En caso de detectar un problema generalizado de contaminación, que afecte la producción 
agroecológica y la salud de las personas y el ambiente, reclamar colectivamente ante los entes y 
las instituciones correspondientes. 

✔ Realizar un uso racional de la maquinaria y priorizar fuentes de energía renovables. En el mismo 
sentido, se procurará minimizar los traslados ya sea de insumos, productos, etc. 

✔ Realizar gestión, tratamiento, reutilización o disposición final adecuada de efluentes. 

✔ Realizar un uso racional del agua y análisis de agua microbiológicos y fisicoquímicos. De acuerdo 
con los resultados ajustar las prácticas o evaluar las posibilidades de saneamiento.  

✔ Procurar realizar análisis de los productos elaborados o fito elaborados. 

✔ Aislar el espacio productivo del ingreso de animales 

✔ Priorizar formas de empaque y transporte sustentables. 

✔ Manejar adecuadamente los residuos, procurando reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. En caso 
de que los materiales no sean recuperables, facilitar su llegada a la disposición final de residuos 
correspondiente. 

 
7.2.3. Dimensión Económica 
En todos los casos se abogará por: 

✔ Cumplir con condiciones de trabajo dignas, con remuneraciones justas por horas de trabajo, 
asegurando el uso de elementos de protección y herramientas adaptadas que cuiden la salud de 
quienes trabajan y sus familias. 

✔ Perseguir la profesionalización del trabajo y mejora permanente. 

✔ Procurar llevar registros de acuerdo a la normativa vigente. 

✔ Priorizar una estrategia de comercialización de proximidad y construir acuerdos colectivos para 
determinar precios justos. 

✔ Propiciar la visita de quienes consumen productos elaborados o fito elaborados a los espacios 
de producción y elaboración, cumpliendo con la reglamentación vigente. 

 

7.2.4. Dimensión Sociocultural y Política 
Se abogará por: 
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✔ Acceso a una vivienda digna, educación, medios de transporte, caminos adecuados,  salud y 
servicios básicos. 

✔ Acceso a infraestructura, instalaciones, maquinarias, herramientas, para poder planificar la 
actividad, proyectarse e incorporar mejoras. 

✔ Bregar que los trabajos, la toma de decisiones en el emprendimiento, y el intercambio de saberes, 
promuevan la equidad y el acceso igualitario entre varones, mujeres y diversidades.  

✔ Participar en actividades comunitarias y relaciones con el medio, para que, entre otros objetivos, 
las personas conozcan la forma de producción de los productos elaborados. 
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7.3. Pliego de Producción Agrícola Extensiva 
7.3.1. Dimensión Productiva 
Se alienta a llevar registros de la producción agrícola: la superficie, las actividades, manejos y 
prácticas realizadas.  

 

Biodiversidad 

Se recomienda: 

✔ Fortalecer la biodiversidad integrando la producción agrícola con otras producciones (por 
ejemplo, producción animal). 

✔ Planificar corredores biológicos con especies vegetales espontáneas o implantadas, que 
favorece la polinización y proliferación de insectos benéficos. 

✔ Llevar adelante prácticas de intersiembra, cultivos de servicio, rotaciones y asociaciones.  

✔ Fomentar la producción, selección y conservación de materiales genéticos locales. 

✔ Usar semillas de variedades no tratadas con fungicidas e insecticidas. 

✔ Para evitar la polinización cruzada entre cultivos agroecológicos y cultivos vecinos transgénicos, 
se recomienda tener en cuenta distancias específicas de implantación y modificar la fecha de 
siembra para evitar superposición de ciclos. 

 

Manejo integral del suelo 

Se recomienda: 

✔ Generar cobertura del suelo al fin de incorporar materia orgánica y evitar la erosión hídrica, 
sobrecalentamiento del suelo y compactaciones. Para ello, se sugiere contemplar la realización 
de cultivos de cobertura, abonos verdes y cobertura con rastrojos. 

✔ Es deseable planificar un sistema de cultivos que incluya rotaciones agrícolas utilizando al 
menos un 40% de especies gramíneas (por ejemplo, trigo, maíz, sorgo, centeno, mijo, cebada, 
avena) a fin de mantener o incrementar el contenido de Carbono del suelo. Durante el resto de la 
rotación, se recomienda la utilización de cultivos de leguminosas (por ejemplo, soja, vicia, 
garbanzo, lenteja) para favorecer la incorporación de Nitrógeno al suelo mediante la fijación 
biológica. 

✔ Reducir al mínimo el laboreo del suelo respetando la conservación de la estructura y la biología 
del suelo. Planificando y justificando las prácticas a realizar. 

✔ Para el control mecánico de especies vegetales espontáneas y para la incorporación de cultivos 
de cobertura, utilizar implementos específicos tipo rolo faca, rolo mellador, segadoras, sistemas 
BES (Beneficio Económico Sustentable), rastra puercoespín, entre otros. 
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✔ Evitar la compactación del suelo, supervisando el tránsito de la maquinaria y la entrada a la 
unidad productiva en condiciones de exceso de humedad. 

✔ Realizar análisis de suelo, microbiológicos y físico-químicos. 

 

Manejo del agua para Riego 

Se recomienda:      

✔ Que el riego implementado responda a las necesidades del cultivo, formas de aplicación, 
distribución de agua en la superficie, características del suelo y condiciones climáticas.  

✔ Evitar la acumulación de sales en el perfil del suelo con el fin de no provocar condiciones 
químicas desfavorables para la nutrición vegetal (conductividad eléctrica y pH), toxicidad a los 
cultivos, deterioro de la estructura, disminución de la infiltración y permeabilidad. 

✔ Utilizar agua apta para la producción agropecuaria, de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Manejo de plagas y enfermedades 

Se recomienda: 

✔ Que el manejo de plagas y enfermedades responda a un plan preventivo. La presencia de plagas 
deberá considerarse, en primera instancia, como un indicador de desequilibrio del sistema.  

✔ Realizar monitoreos periódicos como mecanismos de prevención, a fin de diagnosticar la 
situación, evaluando el riesgo de pérdidas de cosecha en función de umbrales de daño 
económico, cuantificando presencia y daño en el caso de plagas animales e incidencia en el caso 
de enfermedades. 

✔ Utilizar (aunque no se considera óptimo) biopreparados y/o bioinsumos tipo fertilizantes foliares 
como supermagro o bioles con el fin de favorecer la vida y fertilidad del suelo y de la planta. 

✔ No utilizar fertilizantes minerales de síntesis. 

✔ Se recomienda para todas las etapas de la producción consultar los requisitos de la normativa 
sanitaria vigente (Senasa, S/D) 

 

7.3.2. Dimensión Ambiental 
Se recomienda: 

✔ Procurar disminuir todas las externalidades negativas generadas por el propio emprendimiento. 

✔ En caso de detectar un problema generalizado de contaminación, que afecte la producción 
agroecológica y la salud de las personas y el ambiente, reclamar colectivamente ante los entes y 
las instituciones correspondientes. 
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✔ Minimizar el uso de combustibles fósiles y priorizar fuentes de energía renovables.  

✔ Realizar la limpieza de sembradoras, cosechadoras y pulverizadoras para evitar posibles 
contaminaciones con restos de agroquímicos y semillas. 

✔ Realizar gestión, tratamiento, reutilización o disposición final adecuada de efluentes. 

✔ Realizar un uso racional del agua y análisis de agua microbiológicos y físico-químicos al menos 
una vez al año. De acuerdo con los resultados ajustar las prácticas o evaluar las posibilidades de 
saneamiento.  

✔ Priorizar formas de empaque y transporte sustentables. 

✔ Manejar adecuadamente los residuos, procurando reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.  

 

7.3.3. Dimensión Económica 
En todos los casos se abogará por: 

✔ Cumplir con condiciones de trabajo dignas, con remuneraciones justas por horas de trabajo, 
asegurando el uso de elementos de protección y herramientas adaptadas que cuiden la salud de 
quienes trabajan y sus familias. 

✔ Perseguir la profesionalización del trabajo y mejora permanente. 

✔ Procurar llevar registros de acuerdo a la normativa vigente. 

✔ Priorizar una estrategia de comercialización de proximidad y construir acuerdos colectivos para 
determinar precios justos. 

 

7.3.4. Dimensión Sociocultural y Política 
Se abogará por: 

✔ Acceso a una vivienda digna, educación, medios de transporte, caminos adecuados y salud y 
servicios básicos. 

✔ Acceso a la tierra, infraestructura, maquinarias, herramientas, para poder planificar la actividad, 
proyectarse e incorporar mejoras. 

✔ Bregar que los trabajos, la toma de decisiones en el emprendimiento, y el intercambio de saberes, 
promuevan la equidad y el acceso igualitario entre varones, mujeres y diversidades.  

✔ Participar en actividades comunitarias y relaciones con el medio, para que, entre otros objetivos, 
las personas conozcan la forma de producción agroecológica.  
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7.4. Pliego de Producción Animal 
7.4.1. Dimensión Productiva 
Dentro de los principales puntos a considerar en el manejo diario de los animales se encuentran: el 
Bienestar Animal, manejo del agua de bebida, de la alimentación, la sanidad, la elección del biotipo, 
manejo del estiércol y residuos orgánicos. 

 

Bienestar Animal 

El trato individualizado del animal, su bienestar y libertad, son ejes fundamentales para considerar al 
momento de incorporar la producción animal a la Unidad Productiva. 

Se deberá permitir la expresión de las 5 libertades según la  Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OMSA, 2024): 

1. Libre de hambre, sed y desnutrición. 

2. Libre de temor y de angustia. 

3. Libre de molestias físicas y térmicas. 

4. Libre de dolor, de lesión y de enfermedad 

5. Libre de manifestar un comportamiento natural 

Se recomienda: 

✔ Tratar a los animales de manera compasiva, evitar ruidos molestos y gritos que puedan perturbar 
su ambiente. La presencia de malos hábitos de comportamiento que puedan darse entre los 
animales como ser el picaje, mordidas, topadas, entre otras. Tienen que ver con situaciones 
naturales de dominancia, pero también con manifestaciones de malestar cuando no están 
cubiertas sus necesidades. 

✔ Utilizar instalaciones acorde a las necesidades de cada especie, en cuanto a disposición y 
superficie destinada. 

✔ Suministrar agua y alimentación de calidad, de acuerdo a las necesidades de cada especie. 

✔ Realizar el manejo diario a partir de rutinas que sean previamente planificadas para generar 
mayor seguridad y ausencia de temor en los animales. 

✔ Los animales deberán tener la posibilidad de acceder a un refugio natural o provisto por la 
persona a cargo, donde se resguarden del sol, frío, lluvia y otras inclemencias climáticas. La 
superficie será de acuerdo a la especie animal que se trate. 

✔ Contar con alguna estructura que delimite el área en donde los animales deberán permanecer, 
siempre y cuando se le garanticen todas las libertades antes mencionadas.  

 

 Salud Animal 

Garantizar el bienestar en todas sus dimensiones ayudará a mantener los animales sanos. 

Se recomienda: 
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✔ Es necesario ajustar el plan sanitario según normativa vigente para cada especie.  Se podrá 
realizar planes de vacunación que no sean de carácter obligatorio, sujeto a la aprobación del 
Consejo.Se recomienda consultar la normativa vigente por especie (Senasa, S/D). 

✔ En caso de encontrar un animal enfermo y/o que padezca alguna lesión o trauma, se deberá 
garantizar su atención profesional para evitar cualquier tipo de sufrimiento. 

✔ Es adecuado contar con un lugar específico y determinado para aislar al animal, con problemas 
de salud, que permita proveer los cuidados necesarios durante el tiempo que requiera dicha 
atención. Se recomienda consultar la normativa vigente (Resolución 44/2024). 

✔ Llevar registro de los tratamientos con productos veterinarios que especifique: fecha, producto 
prescrito, período de carencia o retiro. 

✔ Priorizar el uso de medicamentos fitoterápicos, homeopáticos, preparados biodinámicos, 
ayurvédicos, oligoelementos, probióticos, ácidos orgánicos y aceites esenciales. 

✔ Realizar control integrado de plagas (por ejemplo: roedores, insectos, otras aves, etc.) Evitar, en la 
manera de lo posible, el contacto de las mismas con los animales de producción, utilizando 
medidas de bioseguridad y evitando utilizar productos de síntesis que perjudiquen la salud de las 
personas y sus familias. 

✔ En caso de ser necesario se podrá incurrir en el uso de productos alopáticos, registrados en la 
Dirección de productos veterinarios y alimentos para animales del Senasa (Senasa S/D). 

Es inaceptable: 

✔ El uso de productos veterinarios de síntesis o para uso humano, para tratamientos preventivos 
y/o profilácticos. 

✔ El uso de cualquier tipo de sustancias para estimular el crecimiento o desarrollo de los animal en 
ninguna de las etapas productivas. 

✔ Uso de antiparasitarios a base de órganos fosforados y clorados. 

✔ Utilización de tranquilizantes y/o sedantes alopáticos. 

✔ Uso de antiparasitarios de manera continua y a dosis inadecuadas, sin previo diagnóstico. 

 

Origen, Raza y Biotipo 

Se recomienda: 

✔ Los animales adquiridos para la actividad pecuaria deben provenir de unidades que producen 
preferentemente con bases agroecológicas. 

✔ Dar prioridad al uso de estirpes o biotipos criados en condiciones naturales, adaptados a 
sistemas de crianza al aire libre, que presenten en su constitución genética adaptaciones 
ambientales determinadas para dicha zona. 
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✔ En caso de no ser factible la reposición de planteles con animales que acrediten la producción 
agroecológica, se podrán obtener ejemplares de crianzas con origen conocido o en transición a 
la agroecología (ver tabla 6). 

 

Tabla 6: Recomendaciones de usos de acuerdo a la procedencia de los animales. 

 

 

 

 

 

 

 Alimentación 

Se recomienda: 

✔ Ofrecer alimentación balanceada, preferentemente de elaboración propia ajustada de acuerdo a 
los requerimientos de cada especie y acorde a su etapa productiva. 

✔ Ofrecer alimento y/o las materias primas que lo integren de origen agroecológico. 

✔ Priorizar como estrategias alimentarias el uso del pastoreo, donde se deberá contemplar los 
hábitos y características alimenticias de cada especie animal, para preservar, fortalecer y 
sostener el tapiz vegetal de la superficie asignada a la producción pecuaria. 

✔ Es necesario contar con recipientes y/o contenedores, para suministrar los alimentos en cantidad 
y calidad acorde a las etapas y requerimientos de cada especie. 

✔ Utilizar vitaminas, minerales, pre y probióticos, aceites esenciales, acidificantes orgánicos, que 
sean de origen natural según requerimientos de cada especie. En caso de requerir utilizar 
subproductos de la industria alimenticia deberán estar sujetos a la aprobación del Consejo. 

 

Agua de bebida 

El agua debe estar disponible permanentemente para el animal dentro de la parcela. Agua fresca y de 
calidad físico-química y microbiológica apta para consumo animal de acuerdo con la normativa 
sanitaria vigente para cada especie (Senasa S/D). 

Se recomienda: 

✔ Es necesario contar con recipientes y/o contenedores, para suministrar el agua de bebida en 
cantidad y calidad acorde a las etapas y requerimientos de cada especie. 
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Manejo del estiércol y residuos orgánicos 

Se recomienda: 

✔ Destinar todos los residuos orgánicos de la producción para su correcto compostaje, según la 
normativa vigente (Senasa, 2019). 

✔ Durante el compostaje es aconsejable llevar adelante un protocolo de control del proceso, 
monitoreando y registrando los parámetros claves del mismo (temperatura y humedad) y las 
prácticas realizadas con sus fundamentos. Esto permitirá garantizar el correcto proceso de 
higienización del producto final y prevenir el crecimiento y la diseminación de patógenos, que 
pueden estar presentes, y evitar la recolonización de estos microorganismos en el producto 
final. 

 

7.4.2. Dimensión Ambiental 
Se recomienda: 

✔ Procurar disminuir todas las externalidades negativas generadas por el propio emprendimiento. 

✔ En caso de detectar un problema generalizado de contaminación, que afecte la producción 
agroecológica y la salud de las personas y el ambiente, reclamar colectivamente ante los entes y 
las instituciones correspondientes. 

✔ Realizar un uso racional de los recursos utilizando preferentemente fuentes de energía 
renovables. En el mismo sentido, se procurará minimizar los traslados ya sea de insumos, 
productos, etc. 

✔ Realizar gestión, tratamiento, reutilización o disposición final adecuada de todos los residuos 
orgánicos, según la normativa vigente. 

✔ Establecer una rutina de limpieza y desinfección diaria, donde queden explícitas las prácticas que 
se realizan de manera rutinaria y planificar acciones de limpieza y desinfección terminal o 
cuando se realice recambio de animales. 

✔ Realizar un descanso del lugar utilizado para la producción animal, al menos cuando se recambia 
el lote de animales o entre ciclos de producción. Se aconseja hacer rotación de especies en los 
lugares utilizados. 

✔ Realizar un uso racional del agua, controlar pérdidas y derrames y realizar análisis de agua de 
parámetros microbiológicos y fisicoquímicos al menos una vez al año o según normativa vigente 
para cada especie (Senasa, S/D). De acuerdo con los resultados ajustar las prácticas o evaluar 
las posibilidades de saneamiento. 

✔ Manejar adecuadamente los residuos, procurando reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. En caso 
de que los materiales no sean recuperables, facilitar su llegada a la disposición final de residuos 
correspondiente. 

✔ En producciones extensivas fomentar los sistemas silvopastoriles y/o producciones forestales 
que, por un lado contribuyen a la captura de carbono y por otro actúan de protección para los 
animales ante las inclemencias climáticas. 
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7.4.3. Dimensión Económica 
En todos los casos se abogará por: 

✔ Cumplir con condiciones de trabajo dignas, con remuneraciones justas por horas de trabajo, 
asegurando el uso de elementos de protección y herramientas adaptadas que cuiden la salud de 
quienes trabajan y sus familias. 

✔ Perseguir la profesionalización del trabajo y mejora permanente. 

✔ Construir acuerdos colectivos para determinar precios justos que retribuyan el trabajo de quienes 
producen y sean accesibles para quienes consumen. 

✔ Procurar llevar inscripciones y/o registros de acuerdo a la normativa vigente. 

✔ Priorizar una estrategia de comercialización de proximidad. 

✔ Propiciar la visibilización de la forma de producción a las personas que consumen los alimentos 
y permitir el ingreso a la unidad productiva siempre y cuando se respeten las normas de 
bioseguridad para evitar la entrada y salidas de enfermedades a la unidad productiva. 

 

7.4.4. Dimensión Sociocultural y Política 
Se abogará por: 

✔ Acceso a una vivienda digna, educación, medios de transporte, caminos adecuados,  salud y 
servicios básicos. 

✔ Acceso a infraestructura, instalaciones, herramientas, para poder planificar la actividad, 
proyectarse e incorporar mejoras. 

✔ Bregar que los trabajos, la toma de decisiones en el emprendimiento, y el intercambio de saberes, 
promuevan la equidad y el acceso igualitario entre varones, mujeres y diversidades. 

✔ Participar en actividades comunitarias  y relaciones con el medio. 
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8. GUÍA DE VISITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. GUIA DE VISITA 
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Los SPG, tienen por objeto promover la agroecología y la soberanía alimentaria. En este marco, las 
visitas in situ a los predios de los emprendimientos son un espacio de conocimiento mutuo, 
intercambio de experiencias y generación de recomendaciones. Es por eso, que es muy importante 
que se desarrollen en un marco de respeto al proceso que está realizando, a la familia o unidad 
productiva que se visita y que los aportes y comentarios tengan un carácter propositivo. A 
continuación se presenta una guía de visita modelo para la producción agrícola, que puede ser 
utilizada como orientación para el desarrollo de otras guías. 

 
8.1. Momento 1°: autodiagnóstico previo a la visita 
Al solicitar ante el Consejo de Garantía de Calidad Agroecológica el ingreso al SPG, adherir a la Carta 
de Valores y tomar conocimiento del Pliego de condiciones para las producciones agroecológicas y 
del Manual Operativo del SPG, se está en condiciones de realizar la primera visita a la unidad 
productiva. 

La persona que produce, junto al personal técnico que lo acompaña, realizarán previamente a la visita 
un encuentro de autodiagnóstico: Es necesario completar la Ficha de Autodiagnóstico: en el 
documento a completar presentarán la unidad Socio Productiva y sus responsables; información 
general (quiénes viven y trabajan, cantidad de hectáreas, otros); presentación de la unidad productiva 
y de las personas que están involucradas; croquis de la unidad de producción y registro fotográfico; 
aspectos generales vinculados al manejo general del sistema productivo, información 
socio-económica intrapredial, económica- financiera, contexto comunitario- local, comercial, etc. 

Juntos, quién produce y su acompañante técnico, revisarán los temas que aborda la Guía de la Visita 
para que al momento de la misma surja un relato en lugar de una mera instancia de preguntas y 
respuestas. La persona que produce debe poder contar su experiencia libremente abordando cada 
uno de los temas que se sugieren en la guía. 

La propuesta tiene como finalidad identificar, registrar y reflejar situaciones, prácticas y estado de 
indicadores que colaboren a entender si la unidad productiva a relevar está llevando adelante 
procesos que se corresponden con planteos agroecológicos o si, aun cuando no alcanzaran tal 
situación, se ajustan a un estado tal que permitan verificar los esfuerzos de una transición. 

 
8.2. Momento 2°: preparación de la visita. 
1) ¿Cómo se solicita la visita programada?  

Al enviar -la persona que produce- la solicitud para ingresar al SPG, completar y tomar conocimiento 
de los documentos arriba mencionados, el Consejo de Garantía de Calidad Agroecológica está en 
condiciones de organizar el Grupo de Visita y acordar la realización de la primera visita a la unidad 
productiva. 

 

2) ¿Quiénes participan de la visita? 

✔ La persona responsable de la unidad productiva a visitar. 

✔ Personal técnico que acompaña a la familia productora. 
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✔ Al menos una persona que produce y que forma parte del mismo grupo que la persona 
responsable de la unidad productiva visitada.  

✔ Representantes del Consejo de Garantía de Calidad Agroecológica del SPG: al menos 2 
representantes de las instituciones y organismos de gobierno; 2 representantes de las personas 
que producen y comercializan y un representante de quienes consumen.  

El clima de la visita deberá estar guiado por un espíritu de: 

✔ Respeto por la persona y familia responsable de la unidad productiva visitada y por quienes 
realizan la visita.  

✔ Contemplación, escucha y observación. 

✔ Tolerancia y reconocimiento por el trabajo de la familia productora. 

✔ Es una visita de intercambio y crecimiento, no de fiscalización ni de carácter punitivo. 

 

3) ¿Cómo será la dinámica de la visita? 

✔ Una persona visitante se propone para guiar/moderar la charla y recorrido con el propósito de 
que no se pierda el objetivo de la visita. 

✔ Una persona visitante se propone para observar los aspectos técnicos (por observación o por la 
charla misma) según los puntos y temas propuestos para el encuentro. Se sugiere que la persona 
que cumpla este rol sea reconocida por el grupo como una persona capacitada para poder 
cumplir esta función. 

✔ Una persona visitante realiza registros fotográficos y escritos de lo más significativo de lo 
intercambiado, lo que se acuerda como posible mejora y la ayuda que puede brindarse desde 
visitantes, los grupos, SPG y Red. 

 

8.3. Momento 3°: durante la visita 
1) Presentación de la Unidad Productiva y sus responsables 

a) Rol de la persona responsable de la unidad productiva: cuenta con este momento para introducir 
a las personas visitantes en su historia y en su experiencia en la producción. Este tiempo está 
dedicado a que describa su recorrido y que exprese lo que considere oportuno para la visita. 
Tendrá una copia de la Ficha de Autodiagnóstico, junto al Croquis de la unidad, registros 
fotográficos. 

b) Rol del grupo visitante: escucha atenta y pregunta para entender algún aspecto de la ficha de 
autodiagnóstico que no se haya comprendido. Se recomienda no desarrollar charlas extensas. 
No emitir juicio sobre lo que se ve o escucha, sólo observación/contemplación del 
emprendimiento. Ante todo, actuar con respeto y escucha antes de brindar cualquier opinión. 

2) Recorrida por el predio 

Durante la recorrida por el predio, se recomienda abordar los siguientes temas, entre otros posibles:  
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Biodiversidad 

¿Qué prácticas realiza que favorezcan la biodiversidad? 

¿Cómo se conserva y cuida el suelo? 

¿Cómo se organiza para tener una producción variada?  

 

Planificación y siembra de estación 

¿Cómo se provee de semillas? 

¿Cómo prepara el suelo? 

¿Cómo realiza la planificación de la siembra? 

¿Qué cultivos realiza en el invernáculo? ¿Por qué? 

 

Manejo de plagas y enfermedades 

¿Cómo realiza el monitoreo y control de plagas y enfermedades? 

  

Aspectos socio productivos y económicos 

¿Con quienes realiza el trabajo? ¿Qué vínculos se generan entre las personas (laboral, familiar, otro)? 

¿Cómo se organizan para trabajar? ¿De qué tareas se encarga cada persona? ¿Quién o quiénes toman 
las decisiones productivas?  

En caso de compartir el trabajo con integrantes de la familia ¿Cómo se organizan para resolver las 
cuestiones de la vida familiar y las cuestiones productivas? 

¿Cómo se integra con su comunidad vecina? 

¿Cómo se vincula con otras personas que producen de manera agroecológica? 

¿Consumen sus propios productos? 

¿Cómo resuelve la comercialización? ¿Conoce el destino de la producción y quienes lo consumen? 
¿Quién fija el precio de venta? ¿Está conforme con ese precio? 

¿La producción permite generar ingresos estables y suficientes para el mantenimiento de la familia? 
¿Le permite invertir/ahorrar? 

¿Por qué elige producir de manera agroecológica? 

¿Cuenta con vivienda en el predio? ¿Con qué servicios cuenta? 

¿Qué respuesta encuentra entre las personas que consumen los alimentos? 

 

a) Rol de la persona responsable de la unidad productiva: relata su forma de actuar en relación al 
tema propuesto. Lo hace de manera abierta y contando todo lo que quiera compartir. No se 
siente presionada a contar y/o charlar sobre temas poco deseados. 

También realiza una autoevaluación sobre la temática que desee/necesite para visualizar logros, 
dudas, problemáticas, etc. y en qué considera tiene/puede mejorar.                              
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b) Rol del grupo visitante: escucha atentamente y pregunta para comprender. Se recomienda no 
hacer juicios sobre lo que se ve o escucha, sólo observación/contemplación del emprendimiento. 
Con predisposición a agudizar todos sus sentidos para interiorizar la experiencia de la visita. 
Ante todo, actuar con respeto y escucha antes de brindar cualquier opinión. 

 

3) Agradecimientos y devoluciones 

Acciones que acompañan el momento: se genera un intercambio que enriquece la experiencia de la 
persona responsable de la unidad productiva y su familia así como la del grupo visitante en función 
de las condiciones específicas del predio, de la historia y de las prácticas realizadas. 

Se piensan en conjunto recomendaciones, sugerencias e ideas para elaborar, si se requiere, un plan 
de mejoras. 

a) Rol de la persona responsable de la unidad productiva: con buena predisposición a escuchar las 
recomendaciones, sugerencias e ideas que el grupo visitante realice para poder aportar una 
mirada nueva que proponga soluciones y/o enriquezca sus inquietudes.               

b) Rol del grupo visitante: proponen un diálogo amigable, respetuoso y sincero. Las sugerencias, 
recomendaciones e ideas serán sólo posibilidades a considerar por la persona que produce y su 
familia.  

Se piensa en conjunto para encontrar posibles soluciones ¿cómo puede ayudar el grupo de visitantes 
para que ese responsable del emprendimiento mejore sus condiciones? En este momento también, 
se considera al SPG como un grupo para acompañar y en función de ello, se debe acordar qué se 
necesita y cómo se puede poner en práctica. 

 
8.4. Momento 4°: Tras la visita. Evaluación del Consejo de 
Garantía de Calidad Agroecológica 
Teniendo en cuenta la “Carta de Valores por la por la Agroecología” aceptada por la persona 
responsable de la producción y emprendimiento, la Ficha de Autodiagnóstico completa, los registros 
de la visita y de las necesidades, recomendaciones, sugerencias, así como las orientaciones 
acordadas para poner en práctica, el Consejo de Garantía tiene que realizar una evaluación y 
expedirse para otorgar el Sello de Calidad Agroecológica. 

Puede proponer realizar un Plan de Mejora para ir guiando a la persona que produce para adoptar 
prácticas agroecológicas en su sistema productivo, o si, aún cuando no alcanzaran tal situación, se 
ajuste a un estado tal que permitan verificar los esfuerzos de una transición. 

Además puede sugerir: 

✔  Visitas cruzadas entre grupos de personas productoras o dentro del propio grupo en forma de 
talleres con acción participativa. 

✔ Visitas de seguimiento de adopción de prácticas agroecológicas. 
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https://www.argentina.gob.ar/senasa/programas-sanitarios/cadenaanimal 

82 

https://www.instagram.com/p/Cu7QmYOu2dH/?img_index=1
https://linktr.ee/ecomarcal
https://drive.google.com/file/d/1h9J3VxP5bBXFPIOCOZE-136fUF3cwwfd/view
https://drive.google.com/file/d/1Fng4LlkWgs_QJcO4qLjKMb68n1utNAjP/view
https://www.woah.org/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_introduction.htm
https://www.woah.org/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_introduction.htm
https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/bpa/
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/150/220058
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2024/44/417930
https://www.yumpu.com/es/document/view/14911863/manual-practico-el-a-b-c-de-la-agricultura-
https://www.yumpu.com/es/document/view/14911863/manual-practico-el-a-b-c-de-la-agricultura-
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1-2019-318692
https://www.argentina.gob.ar/senasa/programassanitarios/produccion-organica
https://www.argentina.gob.ar/senasa/programas-sanitarios/productos-veterinarios-fitosanitarios-y-fertilizantes/productos-veterinarios
https://www.argentina.gob.ar/senasa/programas-sanitarios/productos-veterinarios-fitosanitarios-y-fertilizantes/productos-veterinarios
https://www.argentina.gob.ar/senasa/programas-sanitarios/cadenavegetal
https://www.argentina.gob.ar/senasa/programas-sanitarios/cadenaanimal
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10.  ANEXO I: Solicitud de Ingreso al SPG  

  Localidad……………………,……../………/……... 

 

Al Consejo de Garantía de Calidad  

Agroecológica  

S/D 

-----------------------------------------         

                                             

De mi mayor consideración, me dirijo a ustedes y por su intermedio a quien corresponda con el fin de 
solicitar el ingreso al Sistema Participativo de Garantía (SPG) ………………………………………que se encuentra 
en Red en el Sudeste Bonaerense. 

Para ello, me comprometo a integrar y participar activamente del SPG adhiriendo a la Carta de 
Valores por la Agroecología. Además, tomo conocimiento del Pliego de condiciones para las 
producciones agroecológicas y del Manual Operativo del SPG.  

  

Sin otro particular, saluda a ustedes muy atentamente, 
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