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PRESENTACIÓN
Confi anza, participación, diálogo de sabe-

res: estos son algunos de los principios que ri-
gen los Sistemas Participativos de Garantía 
(SPG), que constituyen una metodología para 
evaluar y garantizar la calidad orgánica de los 
alimentos, basada en redes formadas por agri-
cultores/as y colaboradores/as. Articulados en 
grupos y colectivos más amplios, los/as pro-
pios/as productores/as son responsables de 
certifi car su producción y la de sus pares. En 
esta publicación, conoceremos algunas ex-
periencias latinoamericanas de SPG que se 
han fortalecido en los últimos 10 años y que 
forman parte del proyecto SABERES EN LA 
PRÁCTICA EN RED, realizado por Cepagro en 
conjunto con otras siete organizaciones lati-
noamericanas y con el apoyo de la Fundación 
Interamericana (IAF).
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El compromiso inicial de la Fundación Interamericana 
con la certifi cación participativa comenzó en 2006, cuan-
do fi rmó el primer convenio con Cepagro. Parte de las ac-
tividades del proyecto incluían ampliar la capacitación de 
los agricultores familiares en el estado de Santa Catarina 
sobre prácticas agroecológicas y certifi cación participati-
va. Con ello, se pretendía ayudar a los productores a mejo-
rar la calidad y el procesamiento con valor agregado para 
sus productos, apoyar la diversifi cación y expansión de los 
procesos de comercialización, identifi car y apoyar la im-
plementación de actividades y proyectos agroecológicos 
urbanos, y facilitar el acercamiento entre los productores 
rurales y los consumidores urbanos. En ese momento, la 
IAF estaba ampliando su apoyo a la Red Ecovida, la red 
agroecológica regional que entonces incluía a unos 2.500 
agricultores/as familiares distribuidos en centenares de 
municipios de tres estados del sur de Brasil: Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina y Paraná.

La IAF aún estaba aprendiendo sobre Ecovida y su va-
lor como red centrada en la expansión de prácticas agríco-
las sostenibles -agroecología, permacultura, conservación 
del medio ambiente, recuperación de la biodiversidad lo-
cal- y en conectar a los consumidores con los productores 
a través de ferias organizadas y sistemas logísticos para 
productos orgánicos. A continuación, expandió el apo-
yo a otras organizaciones que formaban parte de la Red 
Ecovida, como el Centro Ecológico, CETAP, Centro Vianei, 
ASSESOAR y Cooperafl oresta, para fortalecer los procesos 
de certifi cación participativa y acercar a productores ru-
rales y consumidores urbanos en otras regiones del sur 
y sureste de Brasil. Más recientemente, la IAF ha estado 
apoyando a otras organizaciones en Minas Gerais, Bahía, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte y Paraíba para crear 
o ampliar nuevas redes de agroecología y certifi cación 
participativa.

Un hito en la difusión de la metodología del SPG junto 
a organizaciones de otros países latinoamericanos fue el 8º 
Encuentro Ampliado de la Red Ecovida de Agroecología, 
realizado en 2012 en Florianópolis (SC), al que asistie-
ron 33 entidades de 12 países apoyadas por la IAF, que 
pudieron hacerse presentes y visitar propiedades locales 
y observar en la práctica cómo funcionaba la certifi cación 
participativa. Tras esta presentación de la Red Ecovida en 
2012, varios donatarios manifestaron su interés por explo-
rar el desarrollo del SPG en sus países. En esta publicación, 
presentaremos algunos de esos frutos diez años después. 

SPGs: Tejiendo redes de 
saberes en la práctica

David Ian Fleischer - representante de la IAF en Brasil

Entre la diversidad 
de organizaciones 

latinoamericanas de la 
red de donatarios de la 

IAF, los SPGs constituyen 
un punto de interés 

común por su carácter 
democrático, inclusivo y 

accesible.

Los Encuentros de la Red Ecovida 
de Agroecología se constituyeron 
en importantes espacios de 
intercambio de experiencias 
entre las organizaciones 
latinoamericanas apoyadas por la 
IAF, fortaleciendo la difusión de los 
SPGs en todo el continente.
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Fue en el sur de Brasil donde se formó, en 1998, una de las primeras y principales ex-
periencias de certifi cación participativa del mundo: la Red Ecovida de Agroecología. Su mo-
tivación inicial fue una reacción organizada y popular al sistema convencional de garantía 
de calidad*. A lo largo de los años, la Red Ecovida se ha fortalecido como una articulación 
de la agricultura familiar del sur de Brasil para infl uir en la política. La participación de la 
Red Ecovida en la formulación de la Ley 10831 de 2003, que regula los alimentos orgánicos 
en Brasil, fue extremadamente relevante, contribuyendo a que el Sistema Participativo de 
Garantías tuviera la misma validez que la certifi cación por auditoría ante el Estado brasileño, 
algo prácticamente inédito hasta entonces.

Ya sea por su expansión basada en la articulación en red o por su éxito en la defensa 
del reconocimiento legislativo de los SPGs, la experiencia de la Red Ecovida ha inspira-
do y fundamentado el desarrollo de iniciativas de certifi cación participativa en Brasil y en 
todo el mundo. En las fotos, pueden observarse registros del 8º Encuentro Ampliado de la 
Red Ecovida de Agroecología, celebrado en Florianópolis en 2012, que reunió a cerca de 
1.200 agricultores y agricultoras en el campus de la Universidad Federal de Santa Catarina. 
También participaron 33 organizaciones de América Latina apoyadas por la IAF; gracias a 
este encuentro, varias de ellas recibieron un mayor impulso para establecer iniciativas de 
SPG en sus estados y países.

RED ECOVIDA DE AGROECOLOGÍA: 
REFERENCIA MUNDIAL EN SPG
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Desde las primeras experiencias productivas realizadas bajo el enfoque 
agroecológico en Latinoamérica, siempre ha estado presente una premisa: la 

búsqueda de autonomía, en una perspectiva de interdependencia, de cone-
xiones horizontales. Autonomía para el manejo de la fertilidad del suelo, para 

la producción de semillas locales, para la protección de los cultivos, para la 
organización social, para la comercialización en circuitos cortos - y, también, 

para establecer las formas de garantizar la calidad orgánica de los productos. 

forma de reconocer el derecho de las familias agricultoras 
agroecológicas a vender sus productos sin tener que con-
tratar a una empresa que garantizara la calidad de esos ali-
mentos. El argumento era que, si un producto cumplía las 
normas de la agricultura orgánica, quienes lo producían 
estarían en el derecho de hacerlo explícito en su relación 
con el mercado, sin la obligación de pagarle a terceros.

A lo largo de los años 90 y la primera década del nue-
vo siglo, las experiencias de Certifi cación Participativa se 
multiplicaron en varios países, dentro y fuera del conti-
nente latinoamericano. En algunos están legalmente 

Los SPGs en Latinoamérica:
origen, realidad y perspectivas
Laércio Meirelles, agosto de 2022

A principios de la década de 1990, en diferentes paí-
ses del continente se plantea el problema de la certifi -
cación. Para algunas organizaciones, esa misma pre-
ocupación por la autonomía también debería estar 
presente en este debate. ¿Cómo garantizar la calidad or-
gánica del producto sin depender de organismos exter-
nos? La Certifi cación Participativa, más tarde denominada 
Sistemas Participativos de Garantía, surge, precisamente, 
para responder a esta demanda.

La certifi cación participativa nace, por lo tanto, como 
una alternativa explícita frente a la certifi cación de ter-
ceros. Sus raíces se encuentran en Latinoamérica, más 
concretamente en el sur de Brasil, en la búsqueda de un 
camino innovador para garantizar la calidad orgánica de 
los alimentos y fi bras que se ofrecen con este adjetivo. En 
ese momento, la motivación fundamental era buscar una 

 En 2009 surgió el Fórum Latinoamericano de SPGs, un espacio de 
discusión sobre los avances y límites para el desarrollo de una agricultura 
ecológica popular e inclusiva, siendo el SPG una de las herramientas para 
lograrlo. El Fórum conceptualiza el SPG del siguiente modo: “Sistemas de 

garantía de calidad basados en el empoderamiento de las comunidades. 
La certifi cación de los productores se basa en la participación activa de 

los actores involucrados y los sistemas se basan en la confi anza, las redes 
sociales y el intercambio de conocimientos”
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Estoy convencido de que los SPGs son capaces de asu-
mir este reto doble. Posiblemente potenciados por las tec-
nologías de la información que faciliten y desburocrati-
cen el esfuerzo que actualmente se realiza para demostrar 
que un producto ha sido producido bajo las normas de la 
agricultura orgánica. De este modo, vemos la necesidad 
de ampliar nuestra capacidad organizativa, generando 
propuestas y aumentando nuestra capacidad de inciden-
cia política junto a nuestros gobiernos, buscando el apoyo 
necesario para masifi car y popularizar estas iniciativas. La 
tarea está planteada. Llevarla a cabo debe ser nuestro an-
helo.

reconocidas, en otros socialmente legitimadas, aunque sin 
la protección de una legislación que las reconozca. Pero lo 
más importante es que están conectando a campesinos/as, 
agricultores/as familiares y consumidores/as en redes lo-
cales de suministro, promoviendo la producción y el con-
sumo de productos orgánicos.

En la mayoría de los países latinoamericanos aún exis-
te una agricultura basada en métodos de producción cen-
tenarios. Así pues, el reto de los SPGs en este espacio es 
doble. En primer lugar, establecer redes de conocimiento 
e intercambio de información sobre estos métodos de pro-
ducción que mezclen lo antiguo con lo moderno, convir-
tiendo lo viejo en nuevo. En segundo lugar, garantizar el 
derecho de quienes producen, respetando las normas de 
la agricultura orgánica, a que su producción sea reconoci-
da como tal. Todos los implicados en el movimiento de la 
agricultura orgánica deberían asumir su parte de respon-
sabilidad para garantizar este derecho.

Los SPGs en Latinoamérica hunden sus raíces en la 
búsqueda del reconocimiento del derecho de las familias 

agricultoras a garantizar la calidad orgánica de su 
producción sin tener que contratar a una empresa para ello.

En las fotos, vemos una ronda de certifi cación 
del SILOVA, SPG manejado por Fundesyram, en 

El Salvador; y la feria del Encuentro de la Red de 
Agroecología Povos da Mata, de Bahía (Brasil).
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¿Cuáles son
los principios*

del SPG?
¿Cómo garantizar que un alimento es orgánico en contex-

tos tan diversos como los existentes en la agricultura ecológica 
latinoamericana, sin adoptar rígidos parámetros de inspección 
como en la certifi cación por auditoría? Aquí es donde entran 
en juego los principios de los SPGs, establecidos por el Fórum 
Latinoamericano de SPG en 2009. La apropiación y la práctica 
de los principios por parte de las familias agricultoras propor-
cionan el soporte de confi anza necesario para la certifi cación 
participativa.

1. Participación y compromiso
Los principios y normas de producción, así como su 
funcionamiento, son generados, apropiados, puestos 
en práctica y verifi cados mediante la participación 
efectiva de las partes interesadas;

2. Transparencia 
Los/las implicados/as están al tanto de cómo 
funciona el sistema y los/las que están fuera 
del sistema pueden verifi carlo, personalmente o 
através de registros;

3. Confi anza 
 El sistema es una expresión de la confi anza entre 
los actores implicados, refl ejando la capacidad 
de las comunidades para ponerla en evidencia 
mediante la aplicación de distintos mecanismos 
sociales y culturalesculturais; 

4. Autodeterminación 
El sistema estimula y proporciona mecanismos de 
apoyo al desarrollo integral, donde se refuerza la 
autonomía de los/as agricultores/as; 

5. Diálogo de saberes 
El sistema respeta, rescata y valora los diferentes 
saberes y culturas, estimulando su integración.

En Brasil, la lista de principios de los 
SPGs incluye la Equidad de género y 
generacional, que dice: “El sistema 
promueve acciones que busquen 
garantizar el reconocimiento, la 
valorización y la visibilidad de las 
mujeres, así como la equidad de 
género”. También fomenta iniciativas 
de inclusión social, política, 
productiva y económica con respeto 
entre generaciones”.  
(Carta del Fórum Brasileño de SPGs). * Según la Carta del Foro Latinoamericano de SPGs.
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Tras el Encuentro Ampliado de la Red Ecovida en 2012, creció el 
interés por los SPGs entre las organizaciones benefi ciarias de la IAF en 
varios países latinoamericanos. La IAF tomó nota y en los años siguien-
tes concedió nuevas donaciones y subvenciones a diferentes organi-
zaciones de Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, México, El Salvador, 
Costa Rica y la República Dominicana. El objetivo era ayudarlos a desa-
rrollar sistemas locales de certifi cación participativa. Los benefi ciarios 
de Paraguay, Bolivia y Costa Rica lograron desarrollar sistemas reco-
nocidos por sus gobiernos y ahora apoyan a los pequeños agricultores 
en la certifi cación y comercialización de sus productos orgánicos. En 
2015, con el apoyo de la ASSESOAR y luego en 2017, con el apoyo de 
la CETAP, la IAF llevó nuevos benefi ciarios al Encuentro Ampliado de 
la Red Ecovida de ese año (foto) para que pudieran aprender e inter-
cambiar nuevamente experiencias con agricultores de Paraná y Rio 

Grande do Sul sobre temas relacionados con el SPG.
Paralelamente, las asambleas nacionales de Bolivia, Chile, Colombia 

y Ecuador estaban debatiendo la legislación sobre el SPG. Los gobier-
nos de estos países aprobaron la legislación del SPG unos años más 
tarde que Brasil. En todos estos países, las nuevas leyes promulgadas 
sobre el SPG tomaron como modelo la experiencia brasileña.

La movilización de la sociedad civil organizada para promover la 
certifi cación participativa en distintas regiones de Latinoamérica 
demuestra el poder que tiene el SPG para organizar a los agriculto-
res, conectar a los consumidores, mejorar las prácticas de produc-
ción, promover entornos más saludables y aumentar la capacidad de 
comercialización.” 

David Fleischer,

“

DAVID IAN FLEISCHER, representante de la IAF en Brasil

La expansión en red de los 
SPGs latinoamericanos
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SPGs en 
LATINOAMERICA

En 2020, según la Federación Inter-
nacional de Movimientos de Agricultura 
Orgánica (IFOAM), Latinoamérica contaba 
con 88 Sistemas Participativos de Garantías 
activos, siendo la región con mayor número 
de estas iniciativas en el mundo.

En el mapa, destacamos los SPGs vincu-
lados al proyecto Saberes en la Práctica en 
red. 

RED ECOVIDA DE AGROECOLOGÍA
Creada en 1998, reúne a más de 5.500 
agricultores y agricultoras, habiendo 
certifi cado 2.300 propiedades para 2021.

TIJTOCA NEMILIZTLI 
Comenzó con actividades piloto de 
certifi cación entre 2013 y 2014. 
Actualmente reúne a 50 familias con 
certifi cación participativa en 13 municipios 
del estado mexicano de Tlaxcala.

APRO 
Empezó a trabajar con 

capacitaciones y producción 
de manuales en 2012, 

y certifi có las primeras 
propiedades en 2013. 

En 2022, la APRO había 
certifi cado a 316 familias.

RED DE AGROECOLOGÍA
POVOS DA MATA 
Acreditada en 2016, la Red de 
Agroecología Povos da Mata reúne 
a más de 820 familias agricultoras 
(con 500 unidades productivas 
certifi cadas) en 18 territorios de 
Bahía.  

SISTEMA LOCAL 
DE VERIFICACIÓN 

AGROECOLÓGICA (SILOVA)
FUNDESYRAM 

Establecido en 2019, el SILOVA 
es el resultado de un proceso 
de 15 años de construcción y 

aprendizajes, que incluyen también 
a Brasil. En 2020 se certifi caron 

las 9 primeras familias. Para 
2022, ya hay 35 familias 

certifi cadas en todo El Salvador. 

�����������

País SPGs
Activos

Productores
certifi cados

Argentina 1 20
Belice
BolIvia 4 1287
Brasil 30* 7821
Chile 18 264
Colombia 6 373
Costa Rica 6 32
Cuba
Ecuador 4 637
El Salvador 1 35*
Guatemala 1 25
México 7 139
Paraguay 2 320*
Perú 10 1790
Uruguay 1 135
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EL SALVADOR

MÉXICO

BRASIL

PARAGUAY

Brasil es el país con más SPG activos en el mundo 
(30*), y  también es el segundo con mayor número de 
propiedades certifi cadas participativamente - alrededor 
de 7.800, solo superado por la India, que cuenta con más 
de un millón. Los avances en el reconocimiento legal de la 
certifi cación participativa y la diversidad de experiencias 
en los cuatro rincones del país posicionan a Brasil como 
referencia mundial en SPG. * datos de 2022.
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El proyecto Saberes en la Práctica en 
Red y el fortalecimiento de los SPGs

PARAGUAY | 2° ENCUENTRO REGIONAL
Participación en el 2º Encuentro Regional de 
SPG, celebrado por la APRO en septiembre de 
2019 en Paraguay, reuniendo a representantes 
de Brasil, México, Perú, El Salvador, Bolivia, 
Uruguay, además del país anfi trión.

EL SALVADOR |  INDICADORES 
La construcción de los indicadores de 
Agroecología fue uno de los temas incorporados 
al proyecto Saberes en la Práctica en Red a 
partir de 2018. En enero de 2020, el Comité 
Directivo se reunió en El Salvador para el VII 
Encuentro Nacional de Saberes y Experiencias en 
Agricultura Orgánica y Agroecología, promovido 
por la FUNDESYRAM, también para avanzar en la 
identifi cación de estosindicadores.

BAHIA | INDICADORES
La discusión sobre indicadores en Agroecología 
generó un proyecto piloto dentro de Saberes en 
la Práctica en Red: la iniciativa Agroecología en 
Latinoamérica, que busca medir y monitorear 
los impactos que la Agroecología trae a las 
familias agricultoras en términos económicos, 
sociales y ambientales. En marzo de 2022, las 
organizaciones brasileñas participantes en el 
proyecto se reunieron en Bahía para avanzar en 
la identifi cación de indicadores agroecológicos 
junto con la Universidad de British Columbia 
(Canadá), socia del proyecto.

FLORIANÓPOLIS |  INTERCAMBIO DE SPG 
Intercambio de SPG promovido por Cepagro en 
septiembre de 2018, reuniendo a 17 organizacio-
nes de ocho países (además de Brasil) apoyadas 
por la IAF con el objetivo de compartir diversas 
experiencias en certifi cación participativa.

PERU | ECOFEST
Participación en el ECOFEST, celebrado 

por la organización MINKA en Trujillo, 
Perú, en febrero de 2018. 

BRASÍLIA | CBA - REUNIÓN CON EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Durante el X Congreso Brasileño de 
Agroecología, celebrado en Brasilia en 

septiembre de 2017, el Comité Directivo 
del Proyecto se reunió con el Ministerio 

de Agricultura y la Secretaría Especial 
de Agricultura Familiar y Desarrollo 

Agrario (SEAD).

MÉXICO | PRIMERA ACTIVIDAD 
OFICIAL DEL PROYECTO 

La participación en el II Encuentro, 
Taller y Feria de Certifi cación 

Participativa y SPG, promovido entre 
los días 25 y 27 de noviembre de 2016 

por las organizaciones mexicanas 
Centro Campesino y Tijtoca Nemiliztli en 

Tlaxcala, México, marca el inicio de las 
actividades conjuntas del proyecto.

2017

2018

2016

2019

2020

2018

2022

EN
CO

NT
RO

S

Con el objetivo de construir una red latinoamericana de coopera-
ción e intercambio de experiencias entre organizaciones del ámbito 
agroecológico, el proyecto Saberes en la Práctica en Red ha promo-
vido y dado lugar a varios encuentros en los que se ha destacado el 
tema de los SPGs. 
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SPGs CON SABOR 
LATINOAMERICANO 
Cómo funcionan los SPGs que integran el 
proyecto Saberes en la Práctica en Red y 
qué cuentan las familias participantes

El intercambio de conocimientos y experiencias entre 
agricultores y agricultoras es uno de los pilares de la SPG. 
En la foto, una visita de campo, a la propiedad del agricultor Lindomar 
Lins (en azul, in memorian), durante El Encuentro Ampliado de la Red 
de Agroecología Povos da Mata (Bahia, 2019)
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Una de las organizaciones participantes en el 8º 
Encuentro Ampliado de la Red Ecovida fue el Centro 
Campesino AC, de México. El aprendizaje de los SPGs en 
Brasil y la vinculación con otras redes impulsaron en 2013 
la creación de Tijtoca Nemiliztli, una asociación consolida-
da en 2016 y que hoy gestiona la certifi cación participativa 
en 13 municipios del estado mexicano de Tlaxcala.

Además de las familias agricultoras, el SPG de Tijtoca 
Nemiliztli también cuenta con la participación activa de 
consumidores y consumidoras, así como con la participa-
ción de una cooperativa, mercados alternativos, organiza-
ciones campesinas, agroindustrias familiares y una asocia-
ción con la universidad pública y el movimiento Slow Food. 
Y la certifi cación participativa es sólo uno de los cuatro 
ejes del trabajo del SPG de Tijtoca Nemiliztli, que también 
abarca: Producción Agroecológica, Comercio Alternativo y 
Consumo Responsable.

Actualmente, hay 50 propiedades familiares certifi ca-
das por Tijtoca Nemiliztli, en su mayoría huertos de tras-
patio productivos. También hay productores de grano, así 
como microagroindustrias, producción de setas y también 
de cosméticos. La participación activa de los consumidores 

en la comisión de certifi cación de Tijtoca es uno de sus ras-
gos distintivos, ya que refuerza la noción de “mirada exter-
na” a las propiedades que componen la red de certifi cación. 
Además, los productores de grano deben cultivar exclusi-
vamente semillas nativas para obtener la certifi cación.

Con un fuerte enfoque en los huertos de traspatio pro-
ductivos destinados al autoconsumo y al comercio de ex-
cedentes, el SPG de Tijtoca Nemiliztli acaba teniendo un 
fuerte vínculo con las mujeres. Esto se debe los llamados 
huertos de traspatio, la “pequeña producción” en las afue-
ras de las casas, es una actividad que suele ser responsabi-
lidad de las mujeres.

Promover y garantizar que la producción agroecológica sea 
manejada de acuerdo a los saberes ancestrales, culturales 

y según los lineamientos establecidos para ello, que los 
excedentes puedan ser comercializados en el mercado local 
y nacional, reestructurando el tejido social y el equilibrio de 

responsabilidad compartida entre campo y ciudad.

TIJTOCA NEMILIZTLI: 

¿QUÉ BUSCA EL SPG DE TIJTOCA NEMILIZTLI?

articulando familias 
agricultoras y consumidoras 
en Tlaxcala, México
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PASO A PASO DE LA CERTIFICACIÓN 
TIJTOCA NEMILIZTLI

1. La familia solicita la certifi cación y recibe una visita de diag-
nóstico por parte de miembros de la asociación. Se fi rma un 
acuerdo.

2. Se lleva a cabo un ciclo de visitas de certifi cación y seguimiento 
para mejorar el proceso de producción.

3. Después de este ciclo, se hace un análisis sobre el progreso de 
esa familia en la gestión agroecológica.

4. Se redacta el certifi cado y se hace una propuesta de entrega.
5. El SPG aprueba la certifi cación mediante una asamblea.
6. Los/as agricultores/as certifi cados/as reciben su certifi cado.
7. Los productores/as con un nivel avanzado en Agroecología se 

integran a las visitas de certifi cación.

“La verdad es que la producción agroecológica 
es lo que va a cambiar el mundo, es lo que 

va a cambiar la salud de las personas. La 
Agroecología es un modelo de vida e invito 
a quien le interese a que se aproxime para 

conocer también los sistemas de producción 
limpia y las certifi cadoras participativas que 

no tienen ningún tipo de benefi cio económico 
o lucro como Tijtoca Nemiliztli”

“Desde el principio utilicé productos orgánicos. Cuando 
me entrevistaron y me invitaron, pensé que era una opción, 
tanto para certifi carme como para encontrar dónde vender 
mi producto. Vendemos productos saludables, estando 
aquí puedo coger un aguacate con confi anza y comérmelo, 
porque sé lo que produzco, sé que no me va a hacer daño. 
Es mentira que necesitemos agroquímicos para que los 
aguacates sepan bien”.

EDMUNDO PÉREZ LEÓN, 
agricultor de San Jerónimo Zacualpan, participa en Tijtoca Nemiliztli 

desde 2014 y cuenta con producción certifi cada de aguacate y manzana

CLAUDIA LÓPEZ VENCES, 
agricultora de San Simón Tlatlahuquitepec, Municipio de 

Xaltocan, cultiva trigo, maíz y hortalizas y está certifi cada 
desde 2019 por Tijtoca Nemiliztli.

. 
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Los pueblos tradicionales y ancestrales fueron la inspi-
ración para la creación de esta Red, que surgió en el sur de 
Bahía, reuniendo a comunidades quilombolas tradicionales, 
campesinos/as, agricultores/as familiares, colonos/as de la 
reforma agraria y aldeas indígenas.

El nombre de la Red marca la valorización y el rescate de 
estas raíces para mantener vivos los conocimientos y la cultu-
ra ancestrales de estas comunidades, permitiendo a las gene-
raciones futuras disfrutar de tanta abundancia y diversidad.

Acreditada por el Ministerio de Agricultura y Pecuaria en 2016, la Red 
Povos da Mata agrupa ahora a más de 820 familias agricultoras, con 500 
propiedades certifi cadas en 18 territorios de Bahía, que abarcan los biomas 
de la Mata Atlántica, el Cerrado y la Caatinga. En la foto, un taller del 
Encuentro Ampliado de la Red, celebrado en 2019.

RED DE AGROECOLOGÍA
POVOS DA MATA: 
conectando familias desde el litoral 
hasta el interior de Bahía

El cacao, las hortalizas, las frutas 
y los procesados de origen vegetal 
son los alimentos certifi cados por 

la Red Povos da Mata. En cuanto al 
mercado, el SPG Povos da Mata ha 

hecho posible la apertura de diversos 
frentes de comercialización, como 

ferias abiertas, CSA, entregas de 
cestas, mercado institucional y 

rutas de circulación de los alimentos 
orgánicos entre Bahía, el sudeste y el 

sur de Brasil.

Los orígenes de la Red de Agroecología Povos da 
Mata se remontan al trabajo de las ONG en las co-
munidades rurales, junto con la llegada de una pa-
reja de agricultores de la Red Ecovida, que tenían la 
experiencia de haber creado otro SPG, la Red Brota 
Cerrado, en Minas Gerais.

La Red Povos da Mata funciona a partir de 
Núcleos Geográfi cos, que están formados por gru-
pos de familias agricultoras, consumidores/as, pro-
veedores/as, colaboradores/as y entidades asesoras. 
Actualmente la Red cuenta con 7 núcleos regiona-
les: Serra Grande, Pratigi, Raízes do Sertão, Monte 
Pascoal, Mongoio, Recôncavo y Polo Verde. 

Con informaciones del artículo “Construção e desenvolvimento da Rede Povos da Mata”.
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“Aquí solo había ganado y cacao. El movimiento 
social, cuando entró en 2007, sembró alimentos allí: 

frijol, maíz, yuca, hortalizas… Éramos considerados 
en la región como alborotadores, pero cada 15 días 

enviábamos un camión de productos a las afueras de 
las ciudades vecinas. Entonces la gente decía: “Mira, 

los alborotadores están produciendo comida”. Ya 
estábamos trabajando sobre una base agroecológica 
y fuimos uno de los primeros grupos de la Red Povos 

da Mata en ser certifi cado, en 2016. La auditoría 
que el Ministerio de Agricultura hizo para acreditar 
la Red fue aquí en el asentamiento. Al participar en 
la Red cerramos el ciclo, tenemos el certifi cado, el 

papel, pero ya hacíamos mucho tiempo que hacíamos 
trabajo de agroecología”

RUBENS DARIO DE JESUS,  líder del Asentamiento Dois 
Riachões, en el municipio de Ibirapitanga, en el sur de Bahía.
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El Asentamiento Dois Riachões nació de la lucha de las 
familias por la tierra y la libertad. Después de generaciones 
trabajando en las plantaciones de cacao en una situación 
análoga a la esclavitud, en 2002, los trabajadores acamparon 
cerca de una fi nca que se había vuelto improductiva tras 
una plaga de escoba de bruja, una enfermedad que afecta al 
cacao. En 2007 ocuparon la fi nca, iniciando un proyecto de 
reforma agraria popular basado en la agroecología y la bús-
queda de seguridad y soberanía alimentaria, salud, educación, 
ocio y autonomía. Con 413 hectáreas, el asentamiento ahora 
alberga a 40 familias (150 personas), que producen cacao en 
el sistema cabruca -que preserva el bosque nativo- y también 
sus alimentos, vendiendo los excedentes en ferias cercanas. 
En 2016 comenzaron a fabricar chocolate, producto inac-
cesible en tiempos de los coroneles, y hoy cuentan con una 
agroindustria. Todo esto con certifi cación orgánica participa-
tiva por la Red de Agroecología de Povos da Mata.

PASO A PASO DE LA CERTIFICACIÓN 
DE LA RED POVOS DA MATA

1. La familia agricultora demuestra interés por participar en 
la Red y también es recomendada por un miembro de algún 
grupo.

2. Tras participar en una primera reunión, los miembros del 
grupo visitan la unidad de producción para conocer la fami-
lia, su historia, su producción y explicar el funcionamiento 
de la Red.

3. La familia demuestra conocer los documentos legales de la 
Red (Estatuto, Reglamento interno, Manual, etc.) y presen-
ta los datos de registro solicitados, el plan de gestión y el 
acta de compromiso.

4. La familia debe mantener una participación activa en las re-
uniones del grupo y puede estar representada por cualquier 
miembro, atendiendo a criterios de género y generación.

5. La familia pasa por el proceso de verifi cación de cumpli-
miento que implica al menos una revisión por pares.

6. Los procesos de verifi cación y evaluación de cumplimiento 
son aprobados por el comité de evaluación del núcleo en el 
que participa la familia.

7. Tras la aprobación, la familia tiene que cumplir un plazo 
de 6 meses para integrarse al SPG y tener derecho al 
Certifi cado.

*Con información de la Guia Prático de SPG - Red Povos da Mata/MMV, 2020.
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La implementación del Sistema Local de 
Verifi cación Agroecológica (SILOVA) por parte de 
la organización FUNDESYRAM muestra cómo el 
SPG es una metodología que puede adaptarse a di-
ferentes contextos de agricultura familiar y campesi-
na. La inspiración vino de la Red Ecovida y la APRO 
(Paraguay) - miembros del equipo técnico de la or-
ganización participaron en Encuentros Ampliados y 
otros eventos del proyecto Saberes en la Práctica en 
Red, acumulando aprendizajes. De este modo, a par-
tir de 2019, Fundesyram adaptó el SPG al contexto de 
El Salvador.

Y, aunque las escalas de las propiedades agrícolas 
de Brasil o Paraguay son muy diferentes a las de El 
Salvador - donde las familias trabajan en menos de 
una hectárea en promedio -, esto no fue una limitante 
para el desarrollo del SILOVA. La dinámica de orga-
nización de las familias en grupos y las visitas en pa-
res funcionaron en el contexto de este pequeño y muy 
diverso país centroamericano.

El SILOVA es un procedimiento
local participativo, en el que

los propios productores
certifi car que la producción es

orgánicos o agroecológicos;
para garantizar la consumidor, 
apoyo al productor y valorando 

los productos originales
agroecológicos u orgánicos.

La implementación del Sistema Local de 
Verifi cación Agroecológica (SILOVA) por parte de 
la organización FUNDESYRAM muestra cómo el 
SPG es una metodología que puede adaptarse a di-

DE VERIFICACIÓN AGROECOLÓGICA
SILOVA SISTEMA LOCAL 

la certifi cación como proceso 
de formación por parte de 
FUNDESYRAM en El Salvador

DE VERIFICACIÓN AGROECOLÓGICA
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En la foto, la campesina Laura Larin
Rivera, quien está en proceso de
transición a la agroecología, con

apoyo de FUNDESYRAM.
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PASO A PASO DE LA 
CERTIFICACIÓN DEL SILOVA

Formalizado en 2019, el SILOVA constituye el primer SPG de El Salvador. Las primeras 9 
familias fueron certifi cadas en 2020; en 2022 ya había 35 familias certifi cadas por el 
sistema. Veamos cómo funciona:

1. La familia muestra interés y disposición para incorporarse al Sistema Local de 
Verifi cación Agroecológica (SILOVA), que incluye capacitación en producción y 
certifi cación agroecológica.

2. Las unidades de producción son visitadas por la Comisión Interna de Garantía 
Agroecológica (CIGA), integrada por familias de la comunidad.

3. CIGA realiza investigaciones de campo para la Comisión Externa de Verifi cación 
Agroecológica (CEVA), conformada por agricultores de otras comunidades, repre-
sentantes de FUNDESYRAM, universidades, consumidores y la Red Agroecológica.

4. CEVA evalúa el estudio. Si la comisión no puede ir a la propiedad, se toman fotos y 
videos y luego se envían a FUNDESYRAM como Entidad Rectora (ERE).

5. Fundesyram emite el certifi cado, que está fi rmado por representantes de CIGA, 
CEVA y Fundesyram.

“Empezamos este proyecto familiar hace unos siete años, 
la idea inicial era reforestar la tierra y después vimos 
que también podíamos producir fruta y traer un poco 

de dinero a nuestra casa. Antes utilizábamos productos 
convencionales, pero ahora llevamos varios meses con 
productos agroecológicos y vemos que vale la pena. La 

comida tiene buen aspecto, llama la atención, es sabrosa 
y, sobre todo, sana. Algunos vecinos se han interesado por 

nuestra experiencia y, como no somos egoístas, también les 
enseñamos lo poco que aprendemos. A partir de la idea de 

la reforestación hemos conformado nuestro modo de vida y 
se lo dejaremos como herencia a nuestras hijas, para que no 

dependan de otras personas para sobrevivir”.

LEONOR ESTRADA, agricultora del Cantón La Joya, Municipio de 
Izalco, El Salvador. Produce fruta (mango, cítricos, níspero, zapote) con 

su marido y sus tres hijas. Hizo la transición agroecológica con el apoyo 
de la FUNDESYRAM y hoy su producción está certifi cada por el SILOVA.
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Otra iniciativa que salió fortalecida con 
los aprendizajes del 8º Encuentro Ampliado 
de la Red Ecovida de Agroecología fue la 
Asociación de Productores Orgánicos de 
Paraguay (APRO). Formada en 1999, a 
partir de 2012 se convirtió en el primer 
SGP reconocido en Paraguay. Las prime-
ras familias se certifi caron en 2013; en 
2022 alcanzaron los 316 certifi cados, in-
cluyendo una asociación de productores 
de yerba mate y un grupo de comerciantes 
de feria.

Las familias certifi cadas por la APRO 
producen granos, yerba mate, cocos, fru-
tas, raíces y tubérculos, hortalizas, cítricos, 
hierbas medicinales y miel de abeja en 11 
departamentos de Paraguay.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
ORGÁNICOS DE PARAGUAY
fortaleciendo la 
comercialización de alimentos 
sin veneno en Paraguay

Encontro Regional de SPG - 2015

La participación de 
representantes de la APRO 
en las reuniones de la Red 

Ecovida en Brasil ha contribuido 
en gran medida al desarrollo 

del SPG en Paraguay. En la 
dirección opuesta, la APRO y 
su socio Paraguay Orgánico 

también han promovido varios 
encuentros regionales sobre 
SPG, reuniendo experiencias 

de países latinoamericanos que 
se han inspirado mutuamente, 

aprendiendo de los errores 
y aciertos de cada uno, y 

comprendiendo los desafíos 
comunes.
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La certifi cación participativa que lleva a cabo la APRO se realiza en colaboración con el 
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), del Ministerio 
de Agricultura local. Abarca a los productores/as agropecuarios y a los procesadores de 
alimentos (individuales o colectivos), a los comerciantes de alimentos y a los comerciantes 
de insumos, cada uno con procedimientos específi cos. Veamos cómo funciona para las 
familias agricultoras:

1. La familia contacta a la APRO para obtener los documentos necesarios para incor-
porarse al Programa y solicitar la certifi cación.

2. La familia recibe la documentación para analizarla (manual de procedimientos, nor-
mativa, plan de manejo, contrato) y saber si cumple los requisitos para solicitar la 
certifi cación.

3. Si la familia aún no está “preparada”, las medidas correctoras fi guran en la 
documentación.

4. Si está lista, la familia diligencia el Plan de Manejo Orgánico y el Formulario de 
Certifi cación.

5. Esta documentación se envía a la APRO, que enviará un presupuesto.
6. Si el presupuesto está bien, la familia recibe la visita del Comité de Evaluación.
7. La APRO enviará a la familia una copia del informe realizado por el Comité de 

Evaluación y le notifi cará si la Solicitud de Certifi cación ha sido aceptada o 
rechazada.

8. Si se aprueba la certifi cación, la familia podrá utilizar el sello SPG de la APRO de 
acuerdo con los criterios predefi nidos.

El SPG es un sistema que los productores entienden, porque 
discuten, hablan, intercambian. Es algo más que cumplir las normas, 

se trata de trabajo colectivo y compromiso mutuo. En las ferias es 
posible construir un vínculo con los clientes y estos se dan cuenta 

de que la producción es el resultado de un trabajo colectivo. El 
SPG ha permitido a una asociación como la nuestra, de pequeños 

productores, con recursos limitados, conseguir la certifi cación 
orgánica más rápidamente, porque estamos en red con socios como 

la APRO y Paraguay Orgánico. Es un proceso que nos posiciona 
dentro de nuestro país y ojalá que pueda trascender, generando 

alianzas con otras iniciativas”.

PEDRO VEGA, agricultor asociado a OÑOIRU. 
En la foto, con Célia Motta, también agricultora.

La certifi cación de la APRO también apoya a las 
asociaciones de familias agricultoras. Una de las 
experiencias más signifi cativas en este sentido es la de 
la Asociación de Agricultura Agroecológica Oñoiru, que 
produce y comercializa yerba mate agroecológica en el 
departamento de Itapúa, Paraguay. La Asociación Oñoiru 
existe desde 2001; en 2018 obtuvo la certifi cación y 
para 2022 ya reunía a 134 familias, contando con 40 
propiedades certifi cadas.

PASO A PASO DE LA 
CERTIFICACIÓN DE LA APRO PA
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Paraguay Orgánico certifi ca la producción de las mu-
jeres del Comité Oñondivé de la Asociación Oñoiru. 
Mientras que Oñoiru se centra en la producción de yerba 
mate y los certifi cados están principalmente a nombre de 
los hombres, con las mujeres se certifi can los alimentos y 
las hierbas medicinales de sus huertos de traspatio pro-
ductivos. “A partir del apoyo que les brindamos a las mu-
jeres a través del proyecto, cuentan con huertos hermosos, 
cambiaron sus hábitos de comida, tienen su local propio 
y equipamiento para hacer ferias semanales. Están gene-
rando ingresos por primera vez, a partir de su esfuerzo y 
coordinación entre todas. Además, se tiene la posibilidad 
de poder vender de forma directa a un restaurante cerca-
no que está interesado en los productos”, explica Daniela 
Solís, gerente de Paraguay Orgánico. Además de generar 
ingresos, la certifi cación también aporta un importante re-
conocimiento a la labor de estas agricultoras. Incluso, de 
forma conjunta entre las mujeres de Oñondivé y Paraguay 
Orgánico, se ve la posibilidad de desarrollar una propuesta 
de turismo comunitario para conocer a la organización y 
sus procesos productivos de forma vivencial, además de la 
degustación de productos. 

El Comité Oñondivé 
de Oñoiru reúne a 
20 agricultoras del 
departamento de Itapúa, 
Paraguay. 

Ester Gamarra es 
miembro del Comité 
Oñondivé de Oñoiru 

y en 2023 logrará la 
certifi cación de sus 

verduras y hortalizas 
junto a Paraguay 

Orgánico. La creciente demanda de certifi cación participativa 
con la APRO ha reforzado la importancia del trabajo en 
red entre organizaciones. Como resultado, la Asociación 
Paraguay Orgánico pasó a integrar la lista de SPG reco-
nocidos en el país y realiza la certifi cación participativa 
desde 2019. Las dos organizaciones también actúan con-
juntamente para incidir políticamente en la construcción 
de leyes, en el diálogo con el Poder Público, en el Fórum 
Latinoamericano de SPG y promoviendo encuentros sobre 
agricultura orgánica y certifi cación.

El paso a paso de la certifi cación con Paraguay Orgánico 
es similar al de la APRO; las organizaciones también tra-
bajan de forma parecida para apoyar a las familias agricul-
toras en la planifi cación de la producción y en la capacita-
ción, pero con algunas diferencias, como en el trabajo con 
las mujeres agricultoras.
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La creciente demanda de certifi cación participativa 
con la APRO ha reforzado la importancia del trabajo en 

PARAGUAY ORGÁNICO
 el trabajo conjunto 
abre nuevos horizontes 
al SPG
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organizativo para agricultores/as, tan-
to para el intercambio de conocimien-
tos cuánto elaborar demandas y desa-
fíos. Reforzar que los SPGs no son un 
fi n en sí mismos, sino un mecanismo 
para la inclusión de las familias cam-
pesinas en el mercado de productos 
ecológicos, generando credibilidad y 
fortaleciendo el tejido social para la 
incidencia política en los espacios de 
decisión. 

Involucrar al Estado como promo-
tor y no como controlador:   la rela-
ción entre las organizaciones que ges-
tionan los SPGs y los gobiernos de los 

distintos países es muy diversa en Latinoamérica, desde el 
reconocimiento legal y la equivalencia con la certifi cación 
de auditorías (como en Brasil), hasta países donde el sello 
de aprobación del Estado no existe o es rechazado por las 
organizaciones. De todas formas, parece existir un consen-
so entre las organizaciones sobre la importancia y necesi-
dad de que existan espacios de diálogo entre la sociedad 
civil y los gobiernos para la construcción, evaluación y con-
trol social de políticas públicas para la agricultura familiar 
y la producción orgánica. Que el Estado esté presente más 
para la promoción que para el control, de forma que no se 
pierdan principios como la horizontalidad del SPG. 

Obtener el reconocimiento sin caer en la burocracia:
experiencias como la de la Red Ecovida muestran cómo 
el reconocimiento legal de los SPGs implica una cantidad 
cada vez mayor de documentación y registros que deben 
mantener las familias agricultoras y las organizaciones de 
apoyo, lo que exige mucho tiempo y energía para mantener 
esa “papelería”. En este sentido, aceptar fotos y vídeos y el 

“El desarrollo de los SPGs se 
inserta en la labor por una 
Latinoamérica agroecológica, 
con sistemas agroalimentarios 
construidos con respeto a la 
naturaleza y a las personas, a 
partir del interés y participación 
real de los pueblos”, señala 
la Carta de Piura de la IV 
Conferencia del Foro Americano 
de SPGs. En la foto, la campesina 
Maria Erivânia dos Santos, del 
Asentamiento Comuna Amarildo 
de Souza, en Santa Catarina, que 
forma parte de la Red Ecovida de 
Agroecología.

En los últimos 15 años, los SPGs de Latinoamérica han 
fortalecido sus raíces y madurado sus frutos. Los diálogos 
e intercambios de experiencias entre las redes y movimien-
tos de agricultura familiar, la sociedad civil y los gobier-
nos de todo el continente han contribuido al progreso de 
la metodología, al tiempo que han puesto de manifi esto al-
gunos retos para su desarrollo. A partir de artículos, cartas 
y sistematizaciones que resultaron de encuentros promo-
vidos por el Fórum Latinoamericano de SPG y las organi-
zaciones del proyecto Saberes en la Práctica en Red, enu-
meramos algunos de los pasos necesarios en este camino 
participativo:

Ir más allá del sello: reforzar la noción del SPG como 
algo más que una certifi cación más barata, sino tam-
bién como una oportunidad de encuentro, un espacio 

SPG: ¿qué hace falta 
para avanzar?
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desarrollo de plataformas digitales para los registros 
contribuyen a hacer este proceso menos desgastante, 
proporcionando oportunidades para repensar la diná-
mica de los SPGs y mantener su autonomía. Que, en la 
búsqueda de reconocimiento, el SPG no se convierta 
en una suma de certifi cación participativa con audito-
ría y fi scalización estatal. 

Avanzar en el comercio exterior sin descuidar el mer-
cado interno: actualmente, la exportación e importa-
ción de productos con certifi cación participativa solo 
es posible entre Brasil y Chile. Además, desde 2020, 
también han avanzado los diálogos para la equivalen-
cia de los SPGs entre Brasil, Paraguay y otros países del 
Mercosur, lo que involucra no sólo a instancias como 
el Ministerio de Agricultura -donde se habla de nor-
mas de producción, por ejemplo-, sino también a orga-
nismos y ministerios de Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior. Sin embargo, con frecuencia existe 
una preocupación por el mercado interior: que el enfo-
que del SPG se centre principalmente en abastecer a la 
población de cada país y, en caso de excedentes, que no 
existan barreras para las exportaciones.   

Carta de Piura. IV Foro Latinoamericano 
de SPGs. Peru, 2018. Disponível em https://
www.anpeperu.org/sites/default/files/carta_
de_piura.pdf

Carta de Princípios do Fórum Brasileiro 
de Sistemas Participativos de Garantia e Orga-
nizações de Controle Social. Antônio Prado 
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