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INTRODUCCIÓN
El mundo está en un momento crítico. La crisis climá-
tica se acelera, los ecosistemas alcanzan puntos de 
inflexión irreversibles y las corporaciones refuerzan su 
control sobre todos los aspectos del sistema alimenta-
rio industrial, incluida la producción, el procesamiento,  
la fabricación, distribución, venta minorista, entrega y 
el consumo de alimentos, mientras que la inseguridad 
alimentaria sigue aumentando. 

Mientras tanto, grandes crisis globales siguen devastan-
do los sistemas alimentarios. Siete años después de la 
promesa mundial de acabar con el hambre para 2030, la 
situación sólo empeora. La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
estima que sólo en 2020, 924 millones de personas 
sufrían de inseguridad alimentaria grave — un aumen-
to mayor en un año (pandémico) que en los cinco años 
anteriores combinados.1 En el mismo año, aproxima-
damente 1 de cada 3 personas— 2.37 mil millones — no 
tuvieron acceso regular a una alimentación adecuada.2 
La mala gestión y consolidación de recursos en un pu-
ñado de corporaciones, y la fragilidad de las cadenas de 
suministro globalizadas, como se evidenció durante la 
pandemia, continúan empujando a más millones al bor-
de del hambre y han puesto en riesgo aproximadamente 
un tercio3 de los medios de subsistencia alimentarios y 
agrícolas. 

Las cadenas de suministro globales se desmoronan bajo 
el peso de su incapacidad para proveer alimentos y jus-
ticia, lo que nos coloca en la encrucijada actual. 

Dos caminos divergentes ante nosotros.

El primero es el camino de los “agronegocios como 
siempre” — donde el mapa de ruta está determinado por 
la ganancia, no por las personas. Donde la agroindustria 
decide no solo lo que está sobre la mesa, sino también 
quién la ocupa y quién no. En este camino, las corpora-
ciones invierten todos sus recursos y ejercen toda su in-
fluencia para lograr un futuro caracterizado por una ca-
dena alimentaria totalmente automatizada, donde toda 
la naturaleza está sujeta a la privatización, la mercanti-
lización y la modificación genética. Bajo la apariencia 
de soluciones "climáticamente inteligentes" y "basadas 
en la naturaleza", la agroindustria tiene como objetivo 
acaparar aún más recursos y fortalecer todavía más su 
control sobre los sistemas alimentarios. Tienen planos 
claros y calculados, objetivos establecidos y bolsillos lo 
suficientemente profundos como para hacer cumplir su 
visión de un futuro de agricultura sin agricultores. Para 
ellos, nosotros, los pueblos, somos simplemente recep-
tores/beneficiarios pasivos de su gran plan.

Sin embargo, hay otro camino. 

Uno en el que afirmamos nuestro poder colectivo para 
volver a enraizar nuestros sistemas alimentarios en la 
diversidad, la agroecología y los derechos humanos. 
Este camino se inspira en lo que las organizaciones de 
la sociedad civil han estado haciendo notablemente 
bien durante décadas. Camino en el que damos forma 
a sistemas alimentarios que nutren a nuestras comuni-
dades y a la red de la vida. Donde combinamos nuestro 
conocimiento pasado y presente y podemos forjar cola-
boraciones más profundas, más amplias y más efectivas 
que nunca para lograr la transformación de los sistemas 
alimentarios en los próximos 25 años.

Este camino es tanto una invitación como un llamado a 
unir nuestras manos, recordándonos gentilmente que 
ningún sistema, sin importar cuán grande o poderoso pa-
rezca, puede resistir la fuerza de nuestro poder colectivo.

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

 (2022). “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”. 

2  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

 (2022). “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”

3  IPES Food y Grupo ETC. (2021). “Un movimiento de largo plazo,  

 transformar los sistemas alimentarios para 2045”.
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CÓMO USAR  
ESTA CAJA DE  
HERRAMIENTAS

PROPÓSITO
Esperamos que este conjunto de herra-
mientas sirva para iniciar una conver-
sación, porque solo a través del acto 
radical del diálogo podemos comenzar a 
fortalecer nuestras raíces y a construir 
una visión compartida para el futuro que 
queremos.

Hemos diseñado esta caja de herramien-
tas para facilitar la reflexión crítica, ya 
sea guiada por un tejedor comunitario u 
organizada de manera colectiva, depende 
de ustedes.

DISEÑO DE  
LOS TALLERES
Hemos dividido las perspectivas que se 
ofrecen en este conjunto de herramien-
tas en tres talleres interdependientes de 
aproximadamente 2 horas cada uno, que 
se pueden realizar tanto en línea como 
presenciales. Recomendamos que respe-
ten el espacio durante estas conversacio-
nes tanto como las propias conversacio-
nes. Dense tiempo para respirar y pensar, 
además de planificar estos talleres en un 
lapso de días en lugar de horas.

El primer taller se centrará en “mirar ha-
cia atrás”, donde aprendemos del pasado, 
que se convertirá en nuestra tierra fértil 
para navegar el presente.

El segundo se enfocará en “mirar hacia el 
futuro”, donde aplicamos nuestra visión 
retrospectiva del pasado para mejorar 
nuestra comprensión del presente, antici-
par y responder de manera colectiva a los 
desafíos del futuro.

Y el tercer y último taller se centra en 
“la preparación como praxis”, donde nos 
enraizamos en un proceso constante de 
reflexión crítica, pensamiento estraté-
gico a largo plazo y colaboración para 
hacer realidad el mundo que queremos.

PREPARACIÓN 
PARA LOS  
TALLERES
Recomendamos que:

○ Estos talleres se realicen de manera 
colectiva y en orden.

○ Se seleccionen dos o más tejedores 
comunitarios para guiar cada taller. 

○ Los tejedores comunitarios selecciona-
dos están familiarizados de antemano 
con el contenido de la caja de herra-
mientas para facilitar las sesiones de 
manera que haya espacio para que 
todos los participantes reflexionen y 
compartan sus puntos de vista. 

○ Aceptemos lo desconocido, lo interme-
dio y lo incómodo.

○ Nos divirtamos y no nos estresemos.



La mayoría de las disrupciones más graves en nuestros 
sistemas alimentarios, como la pérdida acelerada de 
la fertilidad del suelo global, los levantamientos polí-
ticos, las tormentas o inundaciones devastadoras, las 
pandemias, las burbujas económicas, las fallas en los 
sistemas de suministro, los desastres tecnológicos, las 
malas cosechas o las extinciones masivas de especies, 
fueron pronosticadas por la sociedad civil con mucha 
antelación. Nos referimos a estos eventos como "sorpre-
sas predecibles", ya que surgen de patrones predecibles 
y vienen con riesgos relativamente predecibles.

Sin embargo, en medio de los crecientes impactos cli-
máticos y de seguridad alimentaria, el desvío de fondos 
a favor de la agroindustria y la creciente hostilidad de 
los gobiernos que se vuelven cada vez más autoritarios, 
en la actualidad muchos movimientos se ven obligados 
a adoptar un enfoque más reactivo, ya que enfrentan 
limitaciones de tiempo, recursos y capacidad. Tener 
objetivos estratégicos a largo plazo y la colaboración 
estrecha entre movimientos es crucial para que la 
sociedad civil anticipe y responda de manera efectiva 
a futuras disrupciones y lidere la transformación de los 
sistemas alimentarios.

La perspectiva de sorpresas predecibles ofrece un 
marco posible para que los movimientos colaboren en el 
desarrollo de sistemas de respuesta que puedan me-
jorar su capacidad para reconocer y prepararse colec-
tivamente para eventos predecibles y potencialmente 
disruptivos.

Este conjunto de herramientas servirá para ayudar a los 
movimientos a utilizar el marco de sorpresas predeci-
bles para participar colectivamente en el proceso de re-
flexión y acción, además de incorporar estas prácticas 
en sus operaciones diarias, así como en su planificación 
a largo plazo. Este proceso implica aprender de eventos 
disruptivos en el pasado y aplicar esta visión retrospec-
tiva para ver qué eventos disruptivos pueden estar en el 
horizonte y destilar lecciones para desarrollar sistemas 
de respuesta como preparación para sorpresas predeci-
bles en el futuro.
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UNA PERSPECTIVA 
DE LAS “SORPRESAS  
PREDECIBLES” 



TALLER 01

MIRAR ATRÁS: 
NUESTRO PASADO 
ES NUESTRA TIERRA 
FÉRTIL

EJERCICIO 01

ROMPER EL HIELO
15 MINUTOS 
ACTIVIDAD EN GRUPO

Los tejedores comunitarios comenzarán la sesión  
con una actividad para romper el hielo.



EJERCICIO 02

LO QUE EL PASADO  
PUEDE ENSEÑARNOS  
SOBRE EL FUTURO

PREGUNTA 03

SEÑALA CÓMO HA IMPACTADO ESTE EVENTO EN: 
 A) TU SISTEMA ALIMENTARIO LOCAL 
 B) LAS ACTIVIDADES DE TU ORGANIZACIÓN  
 EN TU SISTEMA ALIMENTARIO LOCAL

PREGUNTA 02

PARA EL PROPÓSITO DE ESTE EJERCICIO  
DECIDAN COLECTIVAMENTE CENTRARSE EN 
UN SOLO EVENTO DISRUPTIVO

PREGUNTA 01

¿QUÉ EVENTOS EN EL PASADO PERTURBARON 
LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS EN TU REGIÓN?

25 MINUTOS 
DISCUSIÓN PLENARIA

Los tejedores comunitarios establecerán el contexto del ejer-
cicio y presentarán la perspectiva de sorpresas predecibles. 
También introducirán terminología básica que incluye: sorpre-
sas predecibles, disrupciones, señales de alerta temprana y 
vulnerabilidades, como se indica en el glosario.

Los tejedores anotarán las respuestas de los participantes en 
una pizarra física o digital.



EJERCICIO 03

LEER LAS SEÑALES E 
IDENTIFICAR ALIADOS

Los tejedores comunitarios separarán a los participantes en gru-
pos aleatorios. Ellos también serán parte de las discusiones. (Si 
la sesión es en línea, se pueden crear los grupos a través de la 
función de "salas de grupo" en Zoom o Google Meet.) Cada grupo 
elegirá un anotador, alguien que lleve el tiempo y un recopila-
dor. Quienes lleven el tiempo deben asegurarse de que el grupo 
distribuya el tiempo equitativamente para que puedan discutir 
todas las pregunta. 

45 MINUTOS 
DISCUSIÓN EN GRUPO

PREGUNTA 03

¿QUÉ TIPO DE COLABORACIONES A NIVEL LO-
CAL, NACIONAL O INTERNACIONAL, PODRÍAN 
HABER AYUDADO A TU ORGANIZACIÓN A PRE-
PARARSE Y RESPONDER MEJOR A LA DISRUP-
CIÓN?
¿Cuáles serían algunos otros sectores, que hayan estado estre-
chamente vinculados al tema, con los que sería bueno colabo-
rar?

PREGUNTA 02

¿QUÉ TAN CONSCIENTE ESTABA TU ORGANI-
ZACIÓN DE LAS SEÑALES DE ALERTA TEMPRA-
NA O PATRONES EN LOS SISTEMAS ALIMENTA-
RIOS QUE CONDUJERON A LA DISRUPCIÓN?
¿Se discutieron formalmente estas señales dentro de la organi-
zación y se incorporaron a su estrategia programática? 
¿Puedes enumerar algunas razones o limitaciones que ayuda-
ron o impidieron que tu organización estuviera preparada? 

PREGUNTA 01

¿CUÁLES FUERON LAS SEÑALES DE ALERTA 
TEMPRANA O LOS PATRONES QUE INDICARON 
QUE EL SISTEMA ALIMENTARIO ERA VULNERA-
BLE A ESTE TIPO DE DISRUPCIÓN?



35 MINUTOS 
REFLEXIÓN

EJERCICIO 04

LECCIONES DEL PASADO: 
PREPARARSE A TRAVÉS DE 
LA COLABORACIÓN PREGUNTA 02

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LAS COLABORACIO-
NES A PREPARARSE PARA LOS EVENTOS DIS-
RUPTIVOS?

PREGUNTA 01

¿PARA QUÉ SIRVE APRENDER DE NUESTRO  
PASADO?

Todos los grupos vuelven a reunirse. El recopilador selecciona-
do por cada grupo compartirá sus discusiones y aprendizajes 
con los otros grupos. 

Después de que cada grupo presente, habrá una ventana de re-
flexión de cinco minutos donde cualquiera es libre de preguntar 
o aportar a la discusión. 

Una vez que todos los grupos hayan terminado de presentar, los 
tejedores comunitarios abrirán un debate sobre los patrones 
comunes que surgieron entre todos los grupos y realizarán las 
siguientes pregunta:



TALLER 02

MIRAR HACIA  
ADELANTE:  
APLICAR LA  
RETROSPECTIVA

EJERCICIO 01

ROMPER EL HIELO
15 MINUTOS 
ACTIVIDAD EN GRUPO

Los tejedores comunitarios comenzarán la sesión  
con una actividad para romper el hielo.



PREGUNTA 01

¿CUÁLES SON ALGUNAS SEÑALES DE ALERTA 
TEMPRANA QUE SON VISIBLES EN NUESTROS 
SISTEMAS ALIMENTARIOS Y QUE PODRÍAN LLE-
VAR A EVENTOS DISRUPTIVOS EN LOS PRÓXI-
MOS 5 A 10 AÑOS? 
¿Cómo podrían ser las disrupciones en sí mismas?

EJERCICIO 02

EXPLORAR EL HORIZONTE
25 MINUTOS 
CONFIGURACIÓN DEL CONTEXTO

Los tejedores comunitarios establecerán el contexto del ejerci-
cio y presentarán la “perspectiva de sorpresas predecibles”, así 
como el concepto de retrospectiva aplicada.



EJERCICIO 03

LEER LAS SEÑALES E 

The Community Weavers will break the participants into ran-
dom groups. They will be a part of the discussions, as well. 
(If the session is online, groups can be created through the 
“breakout rooms” feature on Zoom or Google Meet.) Each group 
self-assigns a note-taker, a timekeeper, and a synthesiser. The 
timekeepers should ensure that the group distributes the time 
evenly so they can discuss all the Preguntas.

45 MINUTOS 
DISCUSIÓN EN GRUPO

PREGUNTA 01

¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES GRUPOS DE 
INTERÉS Y LOS TITULARES DE DERECHOS QUE 
TIENEN EL PODER PARA INFLUIR EN TU SISTE-
MA ALIMENTARIO? 
Pon especial énfasis en nombrar a los actores clave de la socie-
dad civil en el ecosistema de tu organización.

Los anotadores trazarán un mapa de todas las partes interesadas, ya sea utilizando o 
adaptando la plantilla proporcionada por los tejedores comunitarios. 

Piensa sobre: 
a. Grupos de interés a nivel local y nacional.
 Por ejemplo, gobiernos municipales y estatales, autoridades internacionales,  

organizaciones paraguas, etc. 

b. Otros sectores que son susceptibles de disrupción.
  Por ejemplo, transporte, cuidado de la salud, procesamiento y fabricación de ali-

mentos, y mercados financieros —sectores en los que es probable que encuentres 
aliados que eventualmente también se vean afectados por la disrupción.

c. Titulares de derechos y movimientos populares que operan 
 en el mismo escenario de lucha.
 Por ejemplo, justicia social, justicia laboral, equidad de género, justicia climática, 

etc. Estos no son necesariamente movimientos que luchan directamente por tu 
causa, pero comparten valores y visiones similares para el futuro. 

EJERCICIO 03

RETROSPECTIVA APLICADA

Los tejedores comunitarios dividirán a los participantes en 
grupos aleatorios. Cada grupo elegirá un anotador, alguien que 
lleve el tiempo y un recopilador. Quienes lleven el tiempo deben 
asegurarse de que el grupo distribuya el tiempo equitativamente 
para que puedan discutir todas las preguntas.

Cada grupo reflexionará críticamente sobre cómo prepararse y 
responder a las señales de alerta temprana identificadas en el 
ejercicio 01.

45 MINUTOS 
DISCUSIÓN EN GRUPO



PREGUNTA 03

¿CUÁLES SON LAS FORTALEZAS Y LOS RECUR-
SOS DE TU ORGANIZACIÓN QUE PODRÍAN APRO-
VECHARSE PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE 
RESPUESTA?

PREGUNTA 04

¿QUIÉNES SON LOS GRUPOS DE INTERÉS Y LOS 
TITULARES DE DERECHOS CON LOS QUE NECE-
SITAS COLABORAR PARA DESARROLLAR ESTOS 
SISTEMAS DE RESPUESTA? 

PREGUNTA 02

¿CUÁLES SON ALGUNAS MEDIDAS QUE NOSO-
TROS, COMO SOCIEDAD CIVIL, PODEMOS TO-
MAR PARA PREVENIR Y RESPONDER CON MA-
YOR EFECTIVIDAD A LAS SEÑALES DE ALERTA 
TEMPRANA?



Todos los grupos vuelven a reunirse. El recopilador seleccionado 
por cada grupo compartirá las discusiones y aprendizajes que 
hubo entre ellos con los demás.

Después de que cada grupo presente, habrá una ventana de cin-
co minutos de reflexión donde todos son libres de hacer pregun-
tas y aportar a la discusión.

30 MINUTOS 
REFLEXIÓN PLENARIA 

EJERCICIO 04

DE LA RETROSPECTIVA  
A LA PREVISIÓN:  
PREPARARSE  
COLECTIVAMENTE 

PREGUNTA 02

¿CÓMO PUEDEN LAS COLABORACIONES AYU-
DARNOS A ASEGURAR UN FUTURO MEJOR 
PLANIFICADO PARA LA SOCIEDAD CIVIL?

PREGUNTA 01

¿PARA QUÉ SIRVE APRENDER DE NUESTRO  
PASADO?



EJERCICIO 01

ROMPER EL HIELO
15 MINUTOS 
ACTIVIDAD EN GRUPO

Los tejedores comunitarios comenzarán la sesión con una acti-
vidad para romper el hielo.

TALLER 03

LA PREPARACIÓN 
COMO PRAXIS: 
PREPARARSE  
DURANTE LA  
ACCIÓN



EJERCICIO 02

MAPA DE POSIBILIDADES

Los tejedores comunitarios establecerán el contexto del ejer-
cicio y presentarán la perspectiva de sorpresas predecibles. 
Harán un resumen de los dos primeros talleres.

Los tejedores revisarán el Mapa de actores sociales creado du-
rante el taller 02. También compartirán la plantilla del plan de 
colaboración, con ideas del taller anterior.

Los tejedores anotarán las respuestas de los participantes en 
una pizarra física o digital.

PREGUNTA 01

SEÑALES DE ALERTA TEMPRANA  VISIBLES EN  
EL SISTEMA ALIMENTARIO

30 MINUTOS 30 MINUTOS 
CONFIGURACIÓN DEL CONTEXTO  

PREGUNTA 03

PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS Y TITULARES 
DE DERECHOS CON LOS QUE NECESITAMOS CO-
LABORAR PARA DESARROLLAR SISTEMAS DE 
RESPUESTA TEMPRANA

PREGUNTA 02

MEDIDAS QUE LA SOCIEDAD CIVIL PUEDE TOMAR
PARA PREVENIR/RESPONDER A ESTAS SEÑA-
LES DE ALERTA TEMPRANA  DE MANERA MÁS 
EFECTIVA



Los tejedores comunitarios dividirán a los participantes en peque-
ños grupos aleatorios. Cada grupo elegirá un anotador, alguien que 
lleve el tiempo y un recopilador. Quienes lleven el tiempo deben 
asegurarse de que el grupo distribuya el tiempo equitativamente 
para que puedan discutir todas las preguntas.

45 MINUTOS 
DISCUSIÓN EN GRUPO

EJERCICIO 03

LA COLABORACIÓN 
COMO ACCIÓN

PREGUNTA 01

¿CON QUÉ GRUPOS DE INTERÉS PODEMOS 
TRABAJAR PARA PLANTEAR ESTRATEGIAS 
CONJUNTAS Y CO-DESARROLLAR SISTEMAS 
DE RESPUESTA?
¿Cuáles son las funciones respectivas de cada parte interesada en un 
movimiento más amplio? 

No limiten sus respuestas a las colaboraciones y asociaciones que la organización ya 
tiene, en cambio examinen un panorama más amplio de partes interesadas y vean qué 
tipo de nuevas relaciones ayudarían a desarrollar sistemas de respuesta.

PREGUNTA 03

¿QUÉ RECURSOS NECESITAMOS INTERNA-
MENTE COMO ORGANIZACIÓN PARA COLABO-
RAR CON LAS PARTES INTERESADAS Y LOS TI-
TULARES DE DERECHOS PARA DESARROLLAR 
SISTEMAS DE RESPUESTA?  
No limiten sus aportes a las limitaciones de recursos actuales de la organización, en 
cambio sean creativos sobre qué tipo de recursos podrían ayudar a la organización a 
abordar mejor las señales de alerta temprana en los sistemas alimentarios.

PREGUNTA 02

¿QUÉ PASOS DEBEMOS DAR PARA PROFUNDI-
ZAR LAS RELACIONES ENTRE NUESTRA ORGA-
NIZACIÓN Y LOS GRUPOS DE INTERÉS QUE HE-
MOS IDENTIFICADO EN LA PREGUNTA 1?



Todos los grupos vuelven a reunirse. El recopilador seleccionado 
por cada grupo compartirá sus discusiones y aprendizajes con 
otros grupos.

Después de que cada grupo presente, habrá una ventana de re-
flexión de cinco minutos donde cualquiera puede hacer pregun-
tas o aportar a la discusión.

30 MINUTOS 
REFLEXIÓN EN GRUPO

EJERCICIO 04

ROMPER LOS SILOS, 
ADOPTAR LA  
COLABORACIÓN

PREGUNTA 02

¿POR QUÉ LAS CORPORACIONES Y LOS GO-
BIERNOS EMPUJAN CADA VEZ MÁS A LA SO-
CIEDAD CIVIL A LA DIVISIÓN Y NOS IMPIDEN 
COLABORAR Y ELABORAR ESTRATEGIAS PARA 
NUESTRO FUTURO?
¿Cómo resistimos a las fuerzas que quieren dividirnos?

PREGUNTA 01

¿CÓMO INTEGRAMOS EL TIEMPO Y EL ESPACIO 
PARA EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO A LARGO 
PLAZO EN NUESTRO TRABAJO A UN NIVEL MÁS 
PROFUNDO? 
¿Y cómo evitamos perder de vista las metas a largo plazo mientras 
enfrentamos las dificultades diarias?



SOCIEDAD CIVIL
La sociedad civil abarca redes organiza-
das tanto formal como informalmente de 
actores no estatales, como movimientos 
sociales, organizaciones no guberna-
mentales (ONG), pequeños productores, 
sindicatos y organizaciones comunita-
rias. Estas entidades diversas, junto con 
sus aliados, colaboran hacia el objetivo 
común de crear sistemas alimentarios 
que prioricen el bien público y estén 
firmemente arraigados en los derechos 
humanos respetando las condiciones de 
los límites de nuestro planeta. El término 
“movimientos por la alimentación” se usa 
a menudo de manera intercambiable con 
“sociedad civil” para enfatizar su defensa 
colectiva por un cambio positivo en el 
sistema alimentario.

SORPRESAS 
PREDECIBLES
Las sorpresas predecibles son eventos 
repentinos y extraordinariamente disrup-
tivos que parecen surgir de la nada con 
el potencial de cambiar las dinámicas 
fundamentales de las sociedades, ya 
sea a nivel local, regional o global. Tales 
eventos que cambiaron el mundo parecen 
tomar a todos por sorpresa, a pesar de 
que análisis posteriores muestran que 
ya entendimos y previmos sus raíces y pa-
trones. Nuestra perspectiva para exami-
nar estas "sorpresas predecibles" ofrece 
la oportunidad de anticipar y elaborar 
estrategias para futuras disrupciones.

DISRUPCIÓN
La disrupción es el potencial que tienen 
los eventos, que aparentemente surgen 
de la nada, para cambiar la dinámica 
fundamental de las sociedades a nivel 
local, regional o global. Algunos ejemplos 
son agitación política, tormentas o inun-
daciones masivas, pandemias, burbujas 
económicas, fallas en el sistema de sumi-
nistro, desastres tecnológicos y pérdidas 
de cosechas.

SEÑALES DE ALERTA 
TEMPRANA
Las señales de alerta temprana en los 
sistemas alimentarios son indicaciones 
de posibles problemas o vulnerabilidades 
que podrían causar una disrupción en el 
futuro. Identificar estas señales puede 
ayudar a la sociedad civil, los formula-
dores de políticas, los gobiernos y las 
organizaciones a desarrollar respuestas 
para prevenir futuras crisis alimentarias. 
La historia proporciona muchos ejem-
plos de alertas tempranas: el ascenso 
de la extrema derecha en la política, el 
envenenamiento de los ecosistemas con 
glifosato, el ecocidio causado por los 
organismos transgénicos (genéticamente 
modificados) resistentes a los herbicidas, 
el riesgo de enfermedades zoonóticas por 
la agricultura intensiva y el aumento de 
la apropiación de tierras por parte de las 
empresas. En cada caso, la sociedad civil 
planteó el tema pero no pudo llegar al 
público de manera oportuna, ni siquiera a 
la propia sociedad civil.
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SISTEMAS  
ALIMENTARIOS
Los sistemas alimentarios abarcan toda 
la gama de actores y sus actividades de 
valor agregado interrelacionadas invo-
lucradas en la producción, recolección, 
procesamiento, distribución, consumo y 
desecho de productos alimenticios que 
se originan en la agricultura, la silvicul-
tura o la pesca, y partes de los entornos 
económicos, sociales y naturales más 
amplios en los que están integrados. 
El sistema alimentario se compone de 
subsistemas, (por ejemplo,  sistema 
agrícola, sistema de gestión de desechos, 
sistema de suministro de insumos, etc.) e 
interactúa con otros sistemas clave (por 
ejemplo, el sistema energético, el sistema 
de comercio, el sistema de salud, etc.). 
Un sistema alimentario sostenible es 
aquel que entrega alimentos saludables 
y culturalmente apropiados para todos, 
de tal manera que las bases económicas, 
sociales y ambientales generen seguridad 
alimentaria y nutrición para las genera-
ciones futuras.

CADENA ALIMENTARIA 
INDUSTRIAL
La cadena alimentaria industrial es una 
secuencia lineal de “eslabones” que van 
desde la producción hasta el consumo. 
Comienza con la genómica de cultivos y 
ganado, sigue con insumos como pestici-
das y fertilizantes, y termina con la venta 
al por mayor, al por menor y la distribu-
ción. Opera dentro de la economía de mer-
cado e involucra elementos financieros, 
políticos y regulatorios. A pesar de usar 
el 75 por ciento de la tierra agrícola, el 90 
por ciento de la energía de combustibles 
fósiles y el 80 por ciento del agua, solo 
alimenta a menos del 30 por ciento de la 
población mundial.

RETROSPECTIVA  
APLICADA
La retrospectiva aplicada se refiere al 
proceso de examinar eventos pasados y 
usar ese conocimiento para tomar deci-
siones o establecer criterios informados 
en el presente, a fin de prepararse para 
el futuro. Va más allá de simplemente 
mirar hacia atrás a lo que sucedió; es un 
proceso proactivo e intencional de hacer 
preguntas críticas, reflexionar sobre 
eventos pasados, decisiones y resultados 
para entender qué funcionó bien y qué 
podría mejorarse, y tomar medidas prác-
ticas para responder mejor en el futuro. 
Aprovechar experiencias y conocimientos 
pasados no solo nos ayuda a evitar repe-
tir los mismos errores, sino que también 
mejora nuestra comprensión del presente 
y nos permite anticipar y abordar posi-
bles disrupciones futuras en los sistemas 
alimentarios. 

CAMPESINO
Según La Vía Campesina, un campesino 
es un hombre o una mujer del campo, que 
tiene una relación directa y especial con 
la tierra y la naturaleza a través de la pro-
ducción de alimentos y/u otros produc-
tos agrícolas. Los campesinos trabajan 
ellos mismos la tierra, apoyándose sobre 
todo en la mano de obra familiar y otras 
formas de organización laboral a pequeña 
escala. Los campesinos están tradicional-
mente integrados en sus comunidades y 
cuidan los paisajes locales y los sistemas 
agroecológicos. El término campesino 
puede aplicarse a cualquier persona que 
se dedique a la agricultura, la ganadería, 
el pastoreo, la artesanía relacionada con 
la agricultura o una ocupación relacio-
nada en las zonas rurales. Esto incluye a 
los pueblos indígenas que trabajan en la 
tierra.

SISTEMAS  
DE RESPUESTA
Los sistemas de respuesta, en el contexto 
de sorpresas predecibles, se refieren a 
acciones y planes interconectados desa-
rrollados por movimientos, sociedad civil, 
instituciones y gobiernos para abordar 
diversos desafíos y crisis en los sistemas 
alimentarios. Están diseñados para res-
ponder a problemas urgentes y proteger 
a las personas al tiempo que garantizan 
la sostenibilidad a largo plazo de los sis-
temas alimentarios. Algunos ejemplos in-
cluyen acuerdos de emergencia alimenta-
ria, que suspenden las reglas comerciales 
en tiempos de crisis; el establecimiento 
de plataformas para la evaluación social 
de tecnologías agrícolas, así como políti-
cas públicas que regulan la agroecología, 
la soberanía alimentaria y los mercados 
territoriales. Estas acciones cuentan 
con el apoyo de los consejos de política 
alimentaria, los diálogos deliberativos y 
la participación activa de los movimien-
tos sociales, los pueblos indígenas y una 
amplia gama de entidades además de los 
movimientos alimentarios.

Los sistemas de respuesta efectivos 
“piensan” a largo plazo, abarcan múlti-
ples objetivos y acciones. Se basan en un 
impulso anterior, reconociendo los logros 
pasados de la sociedad civil, e incorporan 
factores culturales: desde redes de ayuda 
mutua hasta la relocalización del abas-
tecimiento de alimentos. Estos sistemas 
también abordan legados históricos como 
la esclavitud, la colonización y el racismo 
estructural en los sistemas alimentarios.

RED ALIMENTARIA 
CAMPESINA
La red alimentaria campesina comprende 
redes intrincadas de más de 2,500 millo-
nes de pequeños agricultores, campesi-
nos, pescadores, pastores y pueblos in-
dígenas. Hoy, estas comunidades operan 
en pequeñas parcelas, en sólo el 25 por 
ciento de las tierras agrícolas del mundo, 
para alimentar al 70 por ciento de su po-
blación. La infinidad de sistemas alimen-
tarios que componen la red alimentaria, 
aunque diversos y únicos en sus respecti-
vas culturas y entornos locales, coexisten 
entre sí en una sincronía imperfecta para 
sustentarse, alimentar a la mayoría de 
nosotros y preservar la biodiversidad del 
planeta.

Los campesinos juegan un papel crucial 
en el suministro de alimentos a más del 
70 por ciento de la población mundial, 
y lo hacen con muchos menos recursos, 
como tierra, agua y combustibles fósiles, 
en comparación con el sistema alimen-
tario industrializado. Con su riqueza 
de conocimientos, espíritu innovador y 
redes sólidas, los campesinos están bien 
equipados para abordar el cambio climá-
tico. Poseen la capacidad operativa y la 
proximidad para responder de manera 
efectiva a las necesidades de quienes 
padecen hambre y mala nutrición.
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