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Por Sandra Milena Aya-Rojas*

Resumen: la crisis socioecológica es una cuestión que se ha vuelto crucial en la actualidad. El 
modelo agroalimentario predominante ha llevado a la homogeneización de las prácticas de pro-
ducción de alimentos. Esto ha repercutido en la salud del ciclo hidrológico y del suelo, propiciados 
por la deforestación, la agricultura intensiva, la potrerización, la ganadería extensiva, el agota-
miento de combustibles fósiles y el uso excesivo de agua. La transición hacia la agroecología es 
fundamental para abordar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, lo que requiere una 
reflexión profunda y un cambio en la forma de producir y consumir alimentos. La sinergia entre 
la agricultura y la biodiversidad requiere marcos políticos que prioricen lo comunal y la salud de 
la tierra, así como la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el territorio. 
Se debe recuperar la conciencia colectiva sobre la importancia del alimento para la salud de la 
humanidad y del sistema de vida en la tierra, y para esto la restauración agroecológica puede ser 
un escenario de aliento para reorganizar los paisajes agrícolas.
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Socioecological crisis of the agrifood system: approaches to the 
challenge of agroecological restoration
Abstract: The socio-ecological crisis is an issue that has become crucial today. The predominant 
agro-food model has led to the homogenization of food production practices. This has had reper-
cussions on the health of the hydrological cycle and the soil, caused by deforestation, intensive 
agriculture, grazing, extensive cattle ranching, depletion of fossil fuels and excessive water use. 
The transition to agroecology is essential to address the climate crisis and biodiversity loss, which 
requires deep reflection and a change in the way food is produced and consumed. The synergy 
between agriculture and biodiversity requires policy frameworks that prioritize the communal and 
the health of the land, as well as the participation of communities in territorial decision-making. 
Collective awareness of the importance of food for the health of humanity and the earth’s life 
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system must be recovered, and agroecological restoration can be an encouraging scenario for 
reorganizing agricultural landscapes.
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Introducción 

En el presente trabajo se aborda la compleja problemática surgida 
de la intersección entre la crisis agroalimentaria y la crisis ecológi-
ca, cuyo origen radica en el elemento hegemónico que promueve 

la dominación de los recursos naturales en beneficio del sistema econó-
mico capitalista y extractivista. Esta realidad deja entrever importantes 
efectos de la agricultura convencional dominante, como la degradación 
ecosistémica y la crisis climática.

El interés de este trabajo se fundamenta en la urgencia de examinar las 
relaciones intrínsecas entre el sistema agroalimentario dominante con 
sus estructuras de poder sobre la naturaleza y las comunidades, y a su 
vez profundizar en una integración que está siendo relevante en terri-
torios comunales para abordar la degradación ecológica, como lo es la 
restauración ecológica y la agroecológica. 

Para abordar esta compleja problemática y avanzar hacia soluciones 
efectivas, es crucial adoptar un enfoque metodológico sólido que per-
mita evidenciar en la práctica la interrelación necesaria. En esta línea, 
el presente trabajo se sustenta en la revisión de investigaciones que 
abordan diferentes tendencias sobre la crisis ecológica y su vínculo 
con la crisis agroalimentaria. Se analizan diversas investigaciones que 
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examinan el papel de los productos alimentarios en la crisis socioe-
cológica, así como la relación entre la tierra, el agua y los nutrientes 
sintéticos, los cuales están mayormente controlados por el agronegocio.

Además, se revisa cómo la uniformidad de la dieta global ha generado 
trastornos ecológicos y una ruptura de lo comunal. Se destaca el papel 
crucial del tejido comunitario histórico, que aún prevalece en territorios 
rurales, en la promoción de una relación más armónica entre la socie-
dad y la naturaleza, sustentada en un sistema agroalimentario diverso 
arraigado en diversas culturas.

La perspectiva de análisis se realiza desde la experiencia que la autora 
de este trabajo ha construido en la militancia con organizaciones socia-
les que tienen en su perspectiva de lucha la agroecología como bandera 
para la incidencia política y a su vez el ejercicio profesional en el marco 
de la agroecología y restauración ecológica. Actualmente, es parte de la 
construcción de la política pública de agroecología en Colombia junto 
con organizaciones sociales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (fao).

Por lo mencionado, este trabajo ofrece reflexiones sobre la necesaria 
integración entre la agroecología y la restauración ecológica, como vías 
fundamentales para enfrentar parte de la crisis agroalimentaria y ecoló-
gica, y para darle un aliento a las dinámicas, estrategias y apuestas de 
integración entre la sociedad y la naturaleza.

El papel de las mercancías alimentarias 
en la crisis socioecológica

El modelo agroalimentario predominante ha homogeneizado las prác-
ticas de producción de alimentos, abarcando desde la elección esencial 
de las especies a cultivar hasta el empleo de semillas con un conjunto 
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de tecnologías que provienen de la revolución verde, impulsadas en 
diversos niveles y sectores (Altieri, 1999; Ploeg, 2010) y que son ca-
talogadas como mercancías en el escenario económico dominante. 
Esto ha resultado en un uso intensivo de recursos hídricos y del sue-
lo, con graves consecuencias en términos de degradación del entorno 
natural en numerosas regiones del mundo (Rosset y Martínez, 2010; 
Holt-Giménez, 2017). Para ilustrar este punto está el caso de Colombia, 
donde la expansión masiva de la producción de café, desde la década 
de 1920, conllevó una degradación extensa de los bosques andinos en 
el país, un ecosistema de gran relevancia en la región de los Andes 
(Palacio et al., 2001).

El actual abanico de producción y consumo de alimentos se caracteriza 
por contrastes extremos. La agricultura industrial utiliza actualmente 
más del 75 % de la tierra agrícola, destruye por año 75 mil millones de 
toneladas de capa de suelo fértil, desmonta un promedio de 75 millones 
de hectáreas de bosque, utiliza el 90 % de combustibles fósiles del sector 
alimentario y 80 % del agua dulce (Rossi, 2021). Como contraste, en 
América Latina, por ejemplo, de los 20.4 millones de unidades agrícolas 
estimadas en la región, 81.3 % corresponde a pequeñas granjas familiares 
que ocupan solo el 23.4 % de la tierra cultivable (Rossi, 2023, p. 25).

La trinidad en la producción agroindustrial

La consolidación de la producción agroindustrial implica la transforma-
ción de las regiones en una mera trinidad controlada por el mercado 
global del agronegocio: tierra, agua y nutrientes, que generan millones 
de dólares anuales (Rossi, 2021, 2023; Grupo etc, 2024). No obstante, 
detrás de este escenario se ocultan aspectos no valorados en la eco-
nomía convencional, como la pérdida de biodiversidad y de semillas 
nativas, y la presión extrema sobre la capacidad reproductiva de la vida 
en el suelo para obtener productos agrícolas (Riechmann y Sempere. 
2003; Giraldo y Rosset, 2018). Las relaciones de poder asimétricas im-
ponen nociones de desarrollo centradas en el crecimiento económico y 
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la acumulación privada de capital (Pineda, 2012). Además, este proceso 
erosiona las culturas que históricamente han mantenido una relación 
arraigada con la tierra, sus alimentos y los ecosistemas que les rodean, 
dado que no están en la matriz de producción agroexportadora (Rossi, 
2021). También esto implica una gran presión sobre la materia orgánica 
y la estructura del suelo, por las condiciones de mecanización y uso 
excesivo de herbicidas y agroquímicos (Acevedo et al., 2018).

La tierra, como medio para la reproducción de las mercancías alimen-
tarias, sostiene los monocultivos y bajo este modelo se calcula que se 
pierden entre 10 y 12 millones de hectáreas de suelos cultivables cada 
año en el mundo (fao, 2015). Sin embargo, las cifras más alarmantes 
presentadas por la onu en el 2023 (21a Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación), indican que 100 millones de 
hectáreas de tierra fértil se pierden al año en el mundo por actividades 
como la deforestación, prácticas agrícolas y el cambio climático. 

El 33 % de la tierra se encuentra de moderada a altamente degradada, 
debido a la erosión, salinización, compactación, acidificación y la con-
taminación química de los suelos (fao, 2022). 

Según el reporte global de suelos negros del mundo ricos en materia 
orgánica, la fao en el 2022 estimó que el 31 % están cultivados, y que 
estos están bajo prácticas de gestión insostenibles y uso excesivo de 
productos agroquímicos, por lo cual la mayoría ya han perdido al me-
nos la mitad de sus reservas de carbono orgánico y sufren procesos de 
erosión de moderados a graves, así como desequilibrios de nutrientes, 
acidificación y pérdida de biodiversidad.

La fao (2015) estimó que la erosión se lleva de 25 a 40 mil millones de 
toneladas de la capa arable del suelo cada año, lo que reduce significa-
tivamente los rendimientos de los cultivos y la capacidad del suelo para 
almacenar y completar el ciclo del carbono, los nutrientes y el agua. 
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Entre tanto, un balance inadecuado de nutrientes del suelo es un obs-
táculo para la calidad del suelo, así como la falta de agua necesarios en 
este ecosistema edáfico. La relación entre materia orgánica, microrganis-
mos y minerales es fundamental para la salud del suelo, su adecuado 
funcionamiento y para la relación con las plantas (Primavesi, 2020), 
principio que desde la perspectiva del agronegocio no se tiene en cuen-
ta para la sostenibilidad de la vida del suelo.

La acumulación de sales en el suelo reduce el rendimiento de las co-
sechas y puede eliminar por completo la producción agrícola. La sa-
linización provocada por la actividad humana afecta a unos 760 000 
kilómetros cuadrados de tierras en todo el mundo: un área más grande 
que toda la superficie cultivable en Brasil (fao, 2015).

La acidez del suelo es un grave obstáculo para la producción de alimen-
tos en todo el mundo. Las capas arables más ácidas se encuentran en 
zonas de América del Sur que han sufrido la deforestación y la agricul-
tura intensiva (Primavesi, 2020; fao, 2015).

Entre tanto, el agua, su uso y contaminación es parte del conflicto 
que se presenta desde el sector agroindustrial. En América Latina y el 
Caribe, cerca del 70 % de las extracciones de agua dulce corresponden 
al sector agrícola. Los análisis de economía ecológica apelan al término 
“agua virtual” para referirse a la cantidad de agua necesaria para pro-
ducir un alimento determinado. Se estima que entre 1961 y el 2000 se 
triplicó de 460 Km3 a 1340 Km3 el comercio virtual de agua vinculado 
a la cadena agroalimentaria global (Rossi, 2023, p. 35). El acople entre 
territorios y los complejos ciclos hidrológicos no solo se ve alterado de 
forma directa por la deforestación o por falta de coberturas del suelo, 
sino también por el trasvase de agua a gran escala, oculto en el comer-
cio internacional de granos (Rossi, 2023, p. 35).

Cerrando la trinidad están los nutrientes expropiados de la tierra por 
diferentes tipos de minería y comercializados como insumos de síntesis 
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química —especialmente nitrógeno, fósforo y potasio (NPK)— por 
cuatro transnacionales que, además, controlan la venta de semillas. 
Villalobos (2022), expresa que la rápida expansión del mercado mun-
dial de agroquímicos es un reflejo del control de las cadenas de valor 
y de la concentración del mercado por parte de empresas semilleras y 
productoras de insumos de síntesis químicos. Así pues, gran parte del 
negocio multimillonario de agroquímicos y de semillas certificadas —
así como otros insumos agropecuarios, capacidades de investigación y 
desarrollo de biotecnología— está canalizado por un pequeño oligopo-
lio de empresas multinacionales. Para 2021, la venta de estos productos 
estaba dominada por cuatro grupos —ChemChina-Singenta/Bayer-
Monsanto/, Dow-DuPont/BASF— que habían adquirido otras empresas 
de las seis “big six” que reinaban. Corteba y UPL también son empresas 
que suenan en el abanico de este mercado. Además, la guerra entre 
Rusia y Ucrania ha aumentado los precios especulativamente, dado el 
poder del mercado comercial que tienen estas empresas en estos países 
(Grupo ETC, 2024).

La unificación de la dieta 

Alimentos anclados en la historia de la alimentación de la humanidad 
como el maíz, son parte ahora del complejo de productos básicos (com-
modities) objeto de la especulación financiera, al no ser denominados 
alimentos sino cultivos flexibles (flexcrops) por su plasticidad mercan-
til, que a su vez pueden utilizarse para fabricar balanceados para gana-
do, combustibles o aceites o como insumo para ultraprocesados (Rossi, 
2023, p. 28). También hacen parte de la especulación financiera, con 
consecuencias en la cadena de producción, los nuevos patrones que 
modifican las relaciones de poder entre los propietarios de tierras, los 
trabajadores agrícolas, los exportadores de cultivos, los procesadores y 
los comerciantes. En particular, intensifican la competencia de mercado 
entre los productores e incentivan cambios en los acuerdos de tenencia 
de la tierra (Edelman et al., 2018). 
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Junto a los intereses de los comerciantes de materias primas por lograr 
una ventaja competitiva, los inversores en investigación y desarrollo (i+d) 
tienen intereses estratégicos en la propiedad intelectual de los cultivos 
y los microbios genéticamente modificados (gm) que producen enzimas 
para los procesos de conversión de la biomasa (Edelman et al., 2018).

Estas modificaciones genéticas pueden traer consigo problemas en el 
equilibrio ambiental, contaminación de semillas nativas que las comu-
nidades han mantenido en su legado genético y el riesgo de consumir 
alimentos transgénicos en las dietas humanas y animales, además de 
la comercialización de semillas con propiedad intelectual, lo que difi-
culta el acceso a los agricultores. Esta contaminación genética —cruce 
de cultivos locales con cultivos transgénicos— ha sido investigada y 
documentada por la Corporación Grupo Semillas Colombia), quienes 
encontraron que en algunas regiones del país hay variedades criollas 
de maíz contaminadas con eventos transgénicos, incluso en algunos 
resguardos indígenas en donde no es permitida la siembra de maíz 
transgénico. También, es crítico que en las pruebas realizadas sobre 
los maíces comerciales certificados como no gm y varios tipos de maíz 
que se venden en tiendas para el consumo humano y animal, se en-
contraron resultados positivos para presencia de eventos transgénicos 
(Corporación Grupo Semillas Colombia, 2019).

Resulta imposible impedir la dispersión del polen, por lo que no se pue-
de evitar totalmente la polinización no deseada de un cultivo y la con-
taminación de ecosistemas. Para proteger la agricultura convencional y 
ecológica, el medio ambiente y la salud, se deben adoptar otro tipo de 
medidas de prevención y de control.

Hoy se sabe que la contaminación transgénica ocasiona mutaciones 
en los maíces, expresadas en plantas anormales que presentan espigas 
planas, mazorcas en la espiga y, en ocasiones, maíces incapaces de 
autorreproducirse. 
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Rivera (2011) ha documentado las malformaciones del maíz a causa de 
la contaminación con maíz gm de México y describe estas mutaciones:

La planta […] muestra la espiga con tantas flores femeninas que la do-
blan; […]se muestra una planta cuyos chilotes se han convertido en ramas 
(como una regresión al Teocintle). […]observamos un chilote del que salen 
hojas en lugar de pelos, y la punta de la espiga se parece a la mazorca del 
Teocintle. Otras plantas presentan otras deformaciones: ramas y hojas en 
lugar de espiga; de un nudo salen 3 chilotes; en otra sale la mazorca de 
donde debería salir la espiga; otra tiene chilotes en la espiga y una mazorca 
adentro; en otra vemos que sale un chilote de otro, y de este otro y otro, en 
otra se observan chilotes que salen de la espiga en lugar de granos.

Así, las variedades gm son de libre comercialización tanto para alimen-
tación humana como animal, sin ninguna restricción, información y 
mucho menos investigación que den cuenta de los efectos en la interac-
ción con otras especies y ecosistemas, máxime cuando son comunes en 
la canasta familiar, especialmente el maíz, el arroz y los tomates.

La uniformidad de las dietas se basa en tres cereales: arroz, maíz y 
trigo (Uribe, 2023; Shiva, 2017; Ramos, 2013) y treinta plantas compo-
nen el 90 % de las dietas humanas en el mundo. Los ultraprocesados, 
azucarados y carnes industrializadas, la uniformidad en la alimenta-
ción y la nueva propuesta de agricultura 4.0 son causantes de la gran 
problemática alimentaria; generadoras de enfermedades como sobrepe-
so, diabetes, cáncer, afecciones cardiovasculares, además de problemas 
psicológicos que ubican la ansiedad y la depresión como asuntos de 
interés y de salud pública, ubicados especialmente en los habitantes 
de ciudades. Entre tanto, el hambre afecta a 2300 millones de personas 
en el mundo y, a la vez, se desperdicia en la postcosecha de alimentos 
una tercera parte de la producción para consumo humano (Programa 
Mundial de Alimentos [wfp], 2022). 
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Trastornos ecológicos que genera la agroindustria

La agroindustria, a pesar de su importancia en la producción de alimen-
tos a gran escala, conlleva una serie de trastornos ecológicos que afec-
tan profundamente al medio ambiente (Altieri y Toledo, 2010). Uno de 
los problemas más destacados es el cambio climático, impulsado por las 
emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de la agricultura 
intensiva. La pérdida de biodiversidad es otra consecuencia significati-
va, con extinciones masivas de especies nativas debido a la degradación 
de sus hábitats naturales, causada por la deforestación ocasionada por 
sistemas artificiales creados para la agricultura y ganadería con espe-
cies exóticas (Riechmann y Sempere, 2003; Bonacic, 2010; Ríos y Peña, 
2017), que alteran radicalmente los ecosistemas y generan desequilibrio 
en las redes tróficas, lo que a su vez tiene efectos en cascada en la fauna 
y la flora local.

En la clasificación (ranking) mundial de la biodiversidad Colombia 
tiene el primer lugar en especies de aves y orquídeas; el segundo en 
el mundo en riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua 
dulce; y es el tercer país en número de especies de palmas y reptiles. 
Además, ocupa el cuarto lugar en mamíferos, con un estimado de 
56 343 especies (Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt [iiavh], 2017). Estos datos son importantes 
para evidenciar que, a través de la producción agrícola convencional 
y la ganadería extensiva, el país ha disminuido su biodiversidad en un 
promedio del 18 %. Sumados a estos factores están el riesgo de inva-
siones biológicas por vacíos de información, la presencia de especies 
invasoras, cambios en las condiciones climáticas y actividades huma-
nas de diversa índole como la deforestación, la minería, los cultivos 
ilícitos, la sobreexplotación de especies silvestres, el tráfico de fauna, 
la caza, la depredación, la contaminación del agua, la expansión ur-
bana e industrial, entre otras (iiavh, 2017).
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Entre tanto la deforestación, como fenómeno anclado a la crisis ecoló-
gica, es una decisión humana de ciertos grupos con poder económico 
y político, para conseguir terrenos libres que permitan establecer acti-
vidades productivas o para obtener el dominio sobre las tierras. Esto se 
da sobre bosques naturales1 que están ocupados por árboles, ignorando 
la relación social del bosque con comunidades y demás grupos sociales, 
así como su relación jurídica, resultando ser un fenómeno de despojo, 
motivado, en parte, por una matriz mundial primario-exportadora. 

Este fenómeno puede ser profundizado con lo sucedido en la región 
Andina de Colombia entre 1920 y 1950 del siglo xx, territorio del ecosis-
tema bosque andino, donde la construcción activa de vías, apoyada por 
la bonanza económica de la postguerra y la expansión cafetera para la 
exportación primaria del grano, fueron causas de la transformación del 
cinturón de selvas montañosas subandinas en todo el país —las tres cor-
dilleras y la Sierra Nevada de Santa Marta—, especialmente de la vertiente 
occidental de la cordillera Central, transformando el paisaje y generando 
incremento de especies exóticas invasoras (Palacio et al., 2001; Rojas, 
Hartman y Almonacid, 2012), más aún cuando se estimó intensificar, a 
través de cafetales tecnificados a libre exposición, sin sombrío, paisajes 
de monocultivos manejados a través de un paquete tecnológico especí-
fico para maximizar la producción. Las áreas transformadas se pueden 
ratificar con las siguientes cifras: hacia 1932 el área cafetera era de 356 
200 hectáreas, que ascendieron a 776 800 hectáreas en 1956, concen-
tradas en los departamentos del Viejo Caldas, Cundinamarca y Tolima 
(Palacio, 2001); hoy son cerca de 548 000 caficultores con un promedio 
de 4 hectáreas, para un estimado de 2 192 000 hectáreas cultivadas en 

1 Para el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, s. f.), 
el bosque natural es “toda tierra ocupada principalmente por árboles que puede 
contener arbustos, palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que predomina la 
cobertura arbórea con una densidad mínima del dosel de 30%, una altura mínima 
del dosel (in situ) de 5 m al momento de su identificación, y un área mínima de 
1,0 ha. Se excluyen las coberturas arbóreas de plantaciones forestales comerciales 
(coníferas y/o latifoliadas)” (párr. 4).
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café en 23 departamentos y 603 municipios del país (Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia [fnc], 2023).

Los graves daños ecológicos que se han señalado revelan un profundo 
déficit en los sistemas políticos, principalmente los anclados en mo-
delos de desarrollo capitalista, que aceptan las reformas que plantea 
el mercado neoliberal, priorizando a través del diseño de políticas la 
explotación de los recursos naturales y, como consecuencia, es eviden-
te la concentración de poder en las élites económicas, el control sobre 
los recursos naturales, la manipulación del patrimonio genético y la 
influencia en las pautas alimentarias (Rossi, 2021). Esto también se ha 
visto en América del Sur con los movimientos progresistas o la nueva 
izquierda que han llegado a gobernar, que plantean un Estado más 
activo socialmente, pero basado en un modelo de explotación de la na-
turaleza, dado que navegan en una globalización turbulenta que sigue 
alimentando la economía de la región con la explotación de recursos 
minero-energéticos, soja, maíz y la ganadería (Gudynas, 2012).

También es relevante mostrar que la crisis climática está generando 
impactos en el sistema agroalimentario y, a su vez, el sistema agro-
alimentario generó efectos en el cambio climático. Los efectos de los 
fenómenos extremos climáticos de La Niña y El Niño generan inunda-
ciones, sequías extremas, erosión, por lo que se alteran los agroeco-
sistemas y con ello la pérdida de la producción de alimentos basados 
en los principios de la revolución verde, el aumento de los precios de 
los alimentos disponibles y la desigualdad (Cortez, 2022), por lo que 
ya los distintos entes gubernamentales y no gubernamentales interna-
cionales han señalado la necesidad de transformación hacia sistemas 
agroalimentarios sostenibles, agroecológicos, resilientes al clima y con 
bajas emisiones (fao, 2021).

El acelerado proceso de degradación del sistema de vida en la tierra de-
manda transformaciones socioeconómicas de orden estructural a corto 
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plazo, que los Estados no han mostrado estar dispuestos a encarar en 
tiempo y forma, más bien existe de facto un consenso global en torno 
al mandato del crecimiento económico basado en el expolio de bienes 
comunes naturales, con todas las consecuencias descritas, que no logra 
resquebrajarse (Rossi, 2023, p. 37).

Ruptura de lo comunal en el sistema 
agroalimentario hegemónico

La naturaleza como enemiga del hombre ha sido la premisa que ha 
dominado gran parte de las acciones del régimen político y social occi-
dental desde la época de la Conquista en América. Con ella justificaron 
exterminios de muchos ecosistemas, especies y comunidades en las 
que el hombre ha sido el centro, y la naturaleza se convirtió en objeti-
vo para ser doblegada y vencida en beneficio de la civilización (Arias, 
2006). El exterminio de las comunidades rurales e indígenas, la defo-
restación para pastizales, la sobreexplotación de los recursos naturales, 
la destrucción de los modos de vida de las poblaciones que basan su 
reproducción y subsistencia en el aprovechamiento y relación con el en-
torno natural inmediato se han basado en la idea de la modernización. 
Esto, a su vez, conllevó una ruptura de las nociones de lo comunal, 
imponiéndose la idea individual de conquistador y dueño, en la que el 
individuo es indisoluble de la noción moderna de propiedad, absoluto 
dueño, con pleno derecho sobre la cosa poseída (Wood, 2000).

Las concepciones comunales o colectivas sobre la tierra fueron altera-
das y sustituidas por la noción de la propiedad privada, excluyente de 
otros individuos y de lo comunal, y de los derechos consuetudinarios. 
Siguiendo esta perspectiva Karl Polanyi planteó que, en las relaciones ca-
pitalistas, hay una catástrofe que sufren las comunidades indígenas y es 
el desmembramiento rápido y violento de sus instituciones fundamen-
tales, es decir, formas comunales de regular la reproducción de la vida 
(2007, p. 260). La expansión del capitalismo implica el aniquilamiento 
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y la destrucción de las organizaciones sociales no capitalistas con las 
que tropieza (Luxemburgo, 2011).

A pasar de dicha realidad, que es globalizada y hegemónica, la trama 
agroalimentaria humana es más compleja y está anclada a las rela-
ciones socioecosistémicas tejidas en la historia de las comunidades y 
pueblos de todo el mundo, bajo diversas dinámicas políticas en con-
textos histórico-geográficos específicos, por lo que es fundamental la 
narrativa a su alrededor sobre las luchas que han mantenido indígenas, 
campesinos y comunidades afrodescendientes para continuar con sus 
formas comunales y colectivas de relacionamiento con la naturaleza y 
sus formas de reproducción de vida.

La trama agroalimentaria humana y el tejido comunal

Referirse a esta trama es, sin duda alguna, referenciar la relación con 
el alimento, con la comida, con las maneras de obtención, con su ori-
gen, con la forma metabólica de relación sociedad-naturaleza. La trama 
agroalimentaria humana es parte de una historia de producción comu-
nal de la vida del trabajo humano en y con los seres de la tierra, me-
diante acciones de cooperación en la constante búsqueda por organizar 
el hilo energético entre cuerpos y territorios (Machado y Rossi, 2020), 
lo que representa una lucha permanente de los pueblos para mante-
ner procesos organizativos que sostengan lo comunal. El capitalismo 
y sus formas de combinarse parece ser inevitable, sin embargo, hay 
relaciones que, desde lo doméstico hasta las diversas comunidades de 
afinidad, están retejiendo la conexión con el alimento, sus cuerpos, el 
territorio, donde la naturaleza ha dejado de ser enemiga, objeto de co-
lonización y, por el contrario, se construyen desde la observación hacia 
ella las formas de sanarla.

Para esto, los procesos organizativos de distintos actores rurales, cam-
pesinos, pueblos indígenas, afro, mujeres y jóvenes rurales, agriculto-
res familiares, trabajadores rurales y sin tierra se han tejido en lógica 



33Crisis socioecológica del sistema agroalimentario:  
aproximaciones al desafío de la restauración agroecológica

revista controversia • n.o 222, ene-jun 2024 • e-issn 2539-1623 | issn impreso 0120-4165 • colombia • pp. 19-51

de construcción de territorio, de comunidad, de país y han logrado 
disputar en el plano de lo político, las relaciones de poder que se tie-
nen con el agronegocio, esto es, con la tierra, con las comunidades, la 
salud pública y la naturaleza. Muestra de esto es lo que ha propuesto 
La Vía Campesina (lvc), un movimiento transnacional de organizacio-
nes campesinas, agricultores familiares, mujeres y jóvenes rurales que 
agrupa a más de 200 millones de familias en todo el mundo (Rosset y 
Martínez, 2010), que desde el discurso y la práctica ha buscado mayor 
autonomía y control sobre sus territorios e intenta llevar la agroecología 
a una mayor escala (Rosset y Martínez, 2016). En el mismo horizonte 
está el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra en el Brasil (mst), que 
tras veinte años de lucha ha materializado la reforma agraria territoria-
lizando la agroecología (Fernandes, 2009). Los zapatistas en México, 
después de treinta años de su levantamiento, tienen muy claro que la 
soberanía o autonomía alimentaria, el trabajo colectivo, el respeto a la 
Madre Tierra, son pilares fundamentales en la construcción de la auto-
nomía (Barkin et al., 2020; Rosset y Pinheiro Barbosa 2021).

En Colombia el abanico es amplio. Organizaciones como la Federación 
Nacional Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Coordinadora Nacional 
Agraria (cna), el Comité de Integración del Macizo Colombiano (cima), 
la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (anuc), el Consejo 
Regional Indígena del Cauca, ente otras, han impulsado sus luchas ha-
cia la reforma agraria, el derecho a la tierra y la soberanía alimentaria 
como apuesta política, de vida y de disputa por el agronegocio. Mas 
también están en el abanico los pueblos indígenas y las redes de orga-
nizaciones populares, académicas y sociales que defienden las semillas 
nativas y criollas, la agrobiodiversidad y las agriculturas familiares, ét-
nicas y comunitarias, con un marcado énfasis en la agroecología como 
campo de incidencia política para mandatar y legislar a favor de princi-
pios agroecológicos y el buen vivir.

Tanto el agronegocio como los movimientos sociales rurales están inten-
tando reterritorializar los espacios del campo, es decir, reconfigurarlos 
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en favor de sus intereses o su propia visión. Mientras que unos buscan 
la extracción máxima de ganancias, los otros luchan por defender y (re)
construir comunidades en una batalla no solo por territorio material per 
se, sino también por ideas, esto es, por territorio inmaterial (Rosset y 
Martínez, 2016, p. 279). 

En los escenarios de discusión sobre los intereses de una nación y el 
papel del Estado se debate sobre políticas públicas que reconozcan la 
lucha por la tierra; la reforma agraria con su impulso hacia sistemas 
agroalimentarios sustentables; las agriculturas para la vida, la salud 
de la naturaleza y de las personas de las siguientes generaciones; y del 
modo de vida en la tierra.

Esto pasó por recuperar el tejido comunal y entender las lógicas del 
capitalismo y el extractivismo como enfermedad para la tierra, y por 
mantener las relaciones sociales desde la organización, dentro de otras 
formas posibles para gestionar esos devenires a los que se enfrenta hoy 
la especie humana (Rossi, 2023). Hoy Colombia ha dado un giro im-
portante y significativo en la historia política del país: en el marco del 
Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” 
2022-2026, se está conjuntamente construyendo entre las redes y orga-
nizaciones sociales campesinas, étnicas y populares, las entidades esta-
tales y la academia, un camino legislativo para escalar la agroecología 
y garantizar mejores posibilidades para la transición agroecológica en 
cinco ejes estructurantes: 1) producción agroecológica y transición sus-
tentable; 2) distribución, comercialización y consumo de base agroeco-
lógica; 3) promoción de la agrobiodiversidad y la resiliencia al cambio 
climático; 4) transformación de los servicios de extensión, investigación 
y educación rural hacia la agroecología; y 5) fortalecimiento de la equi-
dad de género, la juventud y la gobernanza en las familias rurales. Sin 
duda, un camino necesario que requiere toda la voluntad de quienes 
estamos en esta importante tarea para el país, superando la separación 
de saberes y la especialización del conocimiento, para integrarlo en un 
propósito de organizar democráticamente la sostenibilidad de la vida.
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Reflexiones sobre una integración necesaria entre 
la agroecología y la restauración ecológica

La agroecología es considerada disciplina científica, movimiento social 
y, a su vez, conjunto de prácticas agrícolas. Se la puede dimensionar 
y diferenciar según su escala de enfoque territorial o de sistema como 
finca o parcela, agroecosistema y sistema alimentario. 

La noción de agroecología como nuevo paradigma agrario se perfila con 
mayor claridad a partir de la segunda mitad del siglo xx, en contrapo-
sición y alternativa al modelo de la agricultura de la revolución verde 
(Dussi y Flores, 2018). Con asiento de pueblos originarios, dialoga y re-
coge las fuentes de conocimientos y tradiciones de culturas ancestrales 
que gestaron formas resilientes de producción y de relación empática 
con la naturaleza y los territorios ocupados (Chamochumbi, 2017).

Como campo académico, la agroecología se remonta casi cien años 
atrás, evolucionando conjuntamente con la agronomía, la horticultura 
y la ecología (Wezel et al., 2009). La agroecología ha existido como un 
concepto explícito desde la década de 1930 y se desarrolló durante el 
siglo xx como espacio para la aplicación de los conceptos ecológicos 
a las prácticas agrícolas (Wezel et al., 2009), con el objetivo principal 
de reducir el uso de productos químicos y el impacto de la agricultura 
sobre el ambiente (Altieri, 1999), con el agroecosistema como escenario 
de articulación (Gliessman, 2015). A través de la visión de los sistemas 
agrícolas como ecosistemas, la agroecología combinó estas disciplinas 
y posteriormente ha incorporado materias de las ciencias humanas y 
sociales en un enfoque de sistemas más amplios. 

En esta perspectiva, hay un aporte importante de la ecología sobre los 
sistemas agropecuarios en la categoría finca, con los arreglos agrofo-
restales silvícolas que integran la producción animal con diferentes 
estratos y tamaños de plantas (Gliessman, 2015), generando una adap-
tación ecosistémica que involucra los aspectos de función, estructura 
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y composición ecosistémica: la función en los ciclos biológicos y flujo 
de energía; la estructura con los diferentes estratos, tamaños, hetero-
geneidad en el hábitat y cantidades de los elementos bióticos del agro-
ecosistema; y la composición con las diferentes especies biológicas y de 
plantas cultivadas, cantidades y asociaciones entre ellas.

Ejemplo de esto son los sistemas sostenibles de conservación que se 
han planteado en los territorios colindantes con función amortiguado-
ra de las áreas protegidas o de frontera agrícola (Parques Nacionales 
Naturales de Colombia [pnnc], 2012), para conservar los ecosistemas 
estratégicos. Estos sistemas se planifican a partir de un paisaje que in-
tegre una microcuenca hidrográfica y se ordena la producción desde la 
finca hasta generar conectividad entre esta y los ecosistemas próximos, 
a través de apuestas como la agroecología (pnnc, 2012; Aya, 2023). Entre 
tanto, la experiencia de relacionamiento campesino y étnico ha mostra-
do que la mayoría de las comunidades que habitan estos territorios, en 
su equipaje cultural, consideran la conservación como un aspecto fun-
damental para sus planes de vida y la integran en sus prácticas.

Por su parte, la restauración ecológica surge desde la visión evolutiva 
de la naturaleza, por el hecho de que se la concibe en el ambiente aca-
démico, en particular desde la visión disciplinar de la ecología de la pri-
mera mitad del siglo xx. Pero rápidamente trasciende y se la incorpora 
a la discusión, también académica, sobre la relación hombre-naturaleza 
y sus consecuencias éticas (Ceccon y Pérez, 2016). 

Se llama restauración de ecosistemas al proceso que busca volver un 
ecosistema dañado, alterado o degradado a su condición original o, por 
lo menos, a un estado cercano a como era antes de haber sufrido el daño. 
Restaurar, quiere decir reparar, recuperar, volver a su estado anterior lo 
que está dañado, y para esto se han diseñado una serie de prácticas que 
involucran la observación del ecosistema de referencia, es decir, al que se 
quiere llegar, sus especies, hábitat, regulación, para sacar u ordenar las 
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especies exóticas u objetos que causan tensión a ese ecosistema dañado 
(mads, 2015). Se han diseñado técnicaspara restaurar —crecimiento y 
enriquecimientos con especies nativas—, rehabilitar —ordenar sistemas 
productivos— y recuperar —suelos degradados, erosionados— (pnnc, 2018).

Conforme a esto, la restauración ecológica en Colombia ha sido difun-
dida y apalancada, en su mayoría, por instituciones públicas y privadas 
en áreas que se dedican exclusivamente a la conservación como áreas 
protegidas, o en zonas destinadas a la compensación obligatoria en el 
marco de proyectos de infraestructura o minero-energéticos, en predios 
adquiridos y en áreas de baldíos de la nación, todas con un común de-
nominador: no tienen presenciade comunidades humanas que realicen 
procesos agropecuarios (Calle, 2023).

Entender que los espacios ocupados por el agronegocio y la agricultura 
de monocultivos requieren ser restaurados, es un vacío en el marco 
del ordenamiento del territorio rural y también en la perspectiva sobre 
hacia donde se dirige la restauración ecológica. Por tanto, es impor-
tante potenciar una integración necesaria entre estos dos campos que 
deben articularse para generar territorios resilientes y que se adapten a 
las condiciones de una crisis climática inminente. En Colombia ya hay 
experiencias relacionadas con la articulación y el diálogo abierto entre 
estos dos campos, para fortalecer la sostenibilidad y resiliencia de los 
paisajes agrícolas (Calle, 2023) y también en paisajes protegidos. 

Esto requiere pensar la capacidad de un sitio para ofrecer bienes y ser-
vicios, evaluar el grado de degradación y determinar prácticas que se 
puedan realizar en el marco de otro tipo de agricultura no intensiva, 
como la agroecología. Así, los sistemas productivos agroecológicos pue-
den aportar a superar la degradación fuerte y moderada, hasta llegar a 
agroecosistemas saludables, empezando por la salud del suelo, con una 
sucesión microbiológica rica que trascienda los procesos de sucesión 
vegetal para restaurar ecosistemas en su complejidad.
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Restaurar los suelos de los ecosistemas terrestres también es necesario 
para enfrentar la crisis climática, dado que varias investigaciones seña-
lan que una de sus funciones principales es la regulación del ciclo de 
carbono (Muñoz et al., 2021). Para esto es indispensable suelos negros, 
ricos en materia orgánica, microorganismos y minerales, es decir, sue-
los vivos que reciclen de CO2 atmosférico excesivo que ha generado la 
agricultura, la ganadería y la industria intensiva, en los que las plantas 
de diferentes estratos juegan un papel fundamental en su captura a 
través de la fotosíntesis. Por ello, la insistencia en apostarle a los agro-
ecosistemas que desde la agroecología se constituyen.

Pensar en las experiencias de las chagras amazónicas; los conucos 
en los llanos orientales; la restauración agroecológica en el Valle del 
Cauca, en el Oriente de Caldas, en Boyacá; la Escuela de Científicos 
Locales del Caquetá; los faros agroecológicos en el Pacífico colombiano; 
la restauración ecológica participativa en áreas protegidas, son algunas 
de las importantes experiencias que en la praxis ya se integran, y que 
especialmente han sido lideradas por comunidades y sus organizacio-
nes. Allí están presentes principios agroecológicos y de restauración.

La apuesta nacional por ordenar el territorio alrededor del agua, a tra-
vés del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de 
la Vida”, se puede materializar integrando los ejercicios que la res-
tauración ecológica ha establecido en algunos territorios. Rehabilitar, 
recuperar y restaurar ecológicamente los daños causados por múltiples 
conflictos socioambientales pasa por diseñar y ordenar el territorio con 
las comunidades rurales que guardan saberes; conocen las plantas, los 
animales y las asociaciones que componen el ecosistema; y han gene-
rado prácticas para integrar lo productivo con la estructura del bosque 
y los ciclos en función de la sucesión de los ecosistemas. Actualmente, 
en las áreas de especial interés ambiental, la apuesta es restaurar eco-
lógicamente lo que está dañado, en el marco de una paz con la natu-
raleza y un enfoque de derechos que propicie los medios de vida a las 
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comunidades campesinas (pnnc, 2023), siendo este un importante paso 
en los territorios que tienen mayor restricción de usos en el país.

Entre tanto, las estrategias internacionales invitan a los gobiernos a 
generar apuestas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible. En esa línea, varios entes internacionales están aportando 
herramientas para restaurar los ecosistemas forestales, a fin de lograr 
una mejor producción e integrar la biodiversidad, al tiempo que apoyan 
los medios de vida y las capacidades de adaptación mediante programas 
clave en diferentes continentes del mundo. Hoy se impulsa la restaura-
ción ecológica a través de disposiciones como el Decenio de las Naciones 
Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030), que dirigen 
conjuntamente la fao y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (pnuma), apoyando a los países miembros para que inviertan 
en iniciativas en favor de la biodiversidad y la acción por el clima.

Esto tiene sentido en la medida en que también se luche por los terri-
torios que el agronegocio ha estandarizado a través de la monocultura2 
y en que se sigan propiciando campos epistemológicos que integren 
visiones del mundo sobre la salud de la tierra, con nuevos horizontes 
políticos y nuevas territorialidades para la transición agroecológica, ya 
que nuestra alimentación es el principal vínculo entre la salud humana 
y la salud del planeta. 

Hace falta una adaptación ecológica-política crítica, donde se dispute el 
destino de las dañadas fibras humanas y no humanas que soportan lo 
que resta de vida. Urge insistir en la organización de territorios, en dise-
ñar geografías para cultivar y mantener la vida en común, reencausando 

2 Hace referencia a lo que Vandana Shiva plantea como el hecho de que tras la uni-
formidad en la manera de cultivar la tierra existe y se reproduce también una falta 
de diversidad en los modos de pensar y vivir.
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de modo verdaderamente comunal los flujos entre humanidad, tierra y 
política (Rossi, 2021). 

La agricultura y la biodiversidad pueden compartir la tierra (Rey, 2023), 
apoyadas por un sistema político que priorice lo comunal, la salud y 
formas organizativas territorializadas; que construya marcos políticos 
y técnicos para una integración necesariala restauración ecología y la 
agroeccología, es decir una restauración agroecológica ; que repare y 
recupere los territorios dañados por el agronegocio; que democratice el 
saber; que recree, recupere y potencie los pueblos que aún tienen me-
moria ancestral, la cual enseña que producir en común es un lenguaje 
de vida (Machado y Rossi, 2020).

La restauración agroecológica requiere una decisión y postura política 
clara para reorganizar los paisajes agrícolas; pensar en el predio y a la 
vez en el paisaje, pues el uno no existe sin el otro, porque la vida en el 
suelo, el cauce de las aguas, los ciclos de nutrientes, los flujos de ener-
gía, la respiración vegetal y los corredores biológicos de las especies de 
importancia ecológica no tienen límites, no conocen de fronteras. Por 
ello, se necesitan marcos políticos que propicien el conocimiento sisté-
mico y resiliente; que involucren a mujeres, hombres, niños y jóvenes 
en las decisiones sobre el territorio, puesto que son los custodios de la 
salud de la tierra; que aboguen por recuperar lo comunal, la organiza-
ción, lo colectivo; y que la humanidad comprenda e interiorice en la 
conciencia colectiva la importancia que tiene el alimento para la salud 
de la humanidad y del sistema de vida en la tierra.
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