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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo identificar y analizar las acciones in-
novadoras (innovaciones sociales), desarrolladas y aplicadas a los sistemas 
agroalimentarios y la seguridad alimentaria en el departamento de Caldas, 
Colombia, durante 2020 y 2021, que han contribuido al mejoramiento de las 
capacidades de adaptación a las medidas restrictivas desencadenadas por la 
pandemia del covid-19. 

Se utilizó una metodología cualitativa de investigación cualitativa complemen-
tada por información cuantitativa. Se estableció como guía el diseño de siste-
matización de casos. Este artículo tiene por finalidad establecer y valorar, en 
cada uno de los tres municipios caldenses (Aguadas, Manzanares y Villamaría), 
los conocimientos y prácticas de innovación social en torno a la seguridad ali-
mentaria y los sistemas agroalimentarios, como medidas eficaces de atención 
municipal en tiempos de pandemia. En estos municipios se buscó garantizar 
la seguridad alimentaria durante la pandemia, por lo que se requirió fortale-
cer las relaciones entre los funcionarios públicos encargados de los temas de 
seguridad alimentaria y de agricultura de los municipios con los campesinos 
y líderes del sector rural. Como parte del aprendizaje, se reconoció cómo el 
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trabajo continuo de los campesinos fue fundamental para garantizar el abas-
tecimiento de productos agrícolas, base de la canasta familiar a los pobladores 
urbanos, afectando positivamente los sistemas agroalimentarios y los medios 
de vida rurales y fortaleciendo las prácticas tradicionales propias de la agricul-
tura familiar, mejorando con ello tanto las relaciones entre los funcionarios y 
representantes de los gabinetes de gobierno municipal con los campesinos y 
líderes rurales, como el aprovechamiento de la producción.  

Palabras clave: seguridad alimentaria, covid-19, sistemas agroalimentarios, 
innovaciones sociales, Colombia. 

Abstract 

This research aims to identify and analyze innovative actions (social innova-
tions), developed, and applied to agri-food systems and food security in the 
department of Caldas, Colombia, during 2020 and 2021, which have contribu-
ted to the improvement of adaptation capacities. to the restrictive measures 
triggered by the covid-19 pandemic. 

A qualitative research methodology complemented by quantitative informa-
tion was used. The case systematization design was established as a guide. The 
purpose of this article is to establish and assess, in each of the three Caldas mu-
nicipalities (Aguadas, Manzanares and Villamaría), the knowledge and practi-
ces of social innovation around food safety and agri-food systems, as effective 
measures of municipal care in pandemic times. In these municipalities, an 
effort was made to guarantee food security during the pandemic, which is why 
it was necessary to strengthen relations between public officials in charge of 
food security and agriculture issues in the municipalities with peasants and 
leaders of the rural sector. As part of the learning, it was recognized how the 
continuous work of the peasants was essential to guarantee the supply of agri-
cultural products, the basis of the family basket to urban residents, positively 
affecting the agri-food systems and rural livelihoods and strengthening tra-
ditional practices. typical of family farming, thereby improving both the rela-
tions between officials and representatives of municipal government cabinets 
with peasants and rural leaders, as well as the use of production. 

Keywords: food security, covid-19, agrifood systems, social innovations, Colombia.
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Introducción 

El objetivo de este estudio fue identificar cuáles fueron las acciones innovadoras 
aplicadas a los sistemas agroalimentarios y la seguridad alimentaria como fac-
tores clave en una mejora de la calidad de vida, así como analizar en tal contexto 
cuáles acciones innovadoras posibilitaron atender de forma eficaz, equilibrada y 
sostenible la demanda de alimentos en las comunidades de tres municipios cal-
denses. El estudio se desarrolló en el departamento de Caldas, Colombia, durante 
los años 2020 a 2022, en los municipios de Aguadas, Manzanares y Villamaría.  

Una revisión a la literatura da cuenta de un interés creciente a nivel de América 
Latina en el desarrollo de investigaciones y estudios de caso publicados en ma-
teria seguridad alimentaria y los sistemas agroalimentarios. En el marco de la 
pandemia covid-19, estas cuestiones se configuraron como temas de especial 
interés, dada la posibilidad de rescatar con ello el aprendizaje para futuras ex-
periencias de innovación social de características similares. Este estudio pro-
fundiza en esta línea y busca identificar y analizar cuáles acciones innovado-
ras en seguridad alimentaria surgieron durante la pandemia. La pregunta que 
orientó esta investigación fue: ¿cuáles fueron las acciones innovadoras aplica-
das a los sistemas agroalimentarios y la seguridad alimentaria, que surgieron y 
que contribuyeron de forma eficaz, sostenible y equilibrada al mejoramiento de 
las capacidades de adaptación a las medidas especiales de atención durante la 
pandemia por covid-19 en Caldas, Colombia? 

La apremiante necesidad de avanzar en mayor conocimiento de las rutas de aten-
ción en seguridad alimentaria exige un abordaje paralelo de los sistemas agroali-
mentarios existentes. Éstos abarcan redes complejas de actores, procedimientos 
y relaciones que se encuentran involucrados en las diferentes fases de produc-
ción, procesamiento, distribución, comercialización y consumo, en función de 
una determinada región geográfica.  

La metodología cualitativa permitió esclarecer las acciones innovadoras en se-
guridad alimentaria que contribuyeron al mejoramiento y adaptación en aten-
ción a la pandemia covid-19, analizando las acciones innovadoras aplicadas a 
los sistemas agroalimentarios en el departamento de Caldas, dada la apremiante 
necesidad de avanzar en el conocimiento de las rutas de atención en seguridad 
alimentaria y las consecuencias que ha dejado la pandemia de covid-19 en las 
poblaciones, municipios y comunidades caldenses. 
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Marco teórico 

Sobre el concepto de innovaciones sociales 

Aunque el concepto de innovación social sigue en construcción y debate perma-
nente, según Echavarría (2008), se debe considerar su vínculo con el contexto cul-
tural, en este sentido para Hernández et al. (2016) la innovación como un produc-
to cultural requiere identificar las prácticas sociales innovadoras en “el contexto 
histórico en el que surge, los valores que se ven proyectados en dichas definicio-
nes y los elementos estructurantes que se articulan en forma de dimensiones o 
rasgos (pp. 169,170)”. Estos últimos autores realizan un abordaje de la noción de 
innovación social desde el enfoque de las ciencias sociales, entendida  

como un proceso sistémico más complejo a diferencia de como lo hace el en-
foque económico gerencial, que lo percibe como un proceso más lineal. En el 
enfoque de las ciencias sociales un grupo diverso de actores, con ritmos dife-
rentes, interactuarían a distintos niveles para lograr la puesta en marcha de 
procesos de innovación social cuyo objetivo sería corregir desajustes en los 
entornos político-jurídicos, económicos, culturales y sociales. La puesta en 
marcha de estos procesos se haría mediante la articulación de políticas públi-
ca (Hernández, et al., 2016).

Innovaciones agropecuarias 

En el caso de este estudio, se hace pertinente considerar el concepto de innova-
ción agropecuaria, de acuerdo con Rojas (2015), es un elemento central en las 
estrategias de desarrollo, definido como un proceso dinámico de interacción que 
une agentes como lo productores, sus organizaciones, las instituciones del Estado 
y de formación e investigación agropecuaria.  Según Quintero (2009) es un pro-
ceso interactivo entre agentes internos, externos, las empresas y los territorios. 

Planteamientos sobre seguridad alimentaria desde un enfoque integral: 
disponibilidad, acceso, aprovechamiento y estabilidad 

Un primer enfoque de seguridad alimentaria, adoptado y promovido por la ONU a 
finales de la II Guerra Mundial, se asoció a la necesidad de un aumento en la oferta 
y producción de alimentos para el consumo autosuficiente. 

La definición adoptada en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 señala 
que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo mo-
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mento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimen-
tos a fin de llevar una vida activa y sana (FAO, 1996).

Bajo esta visión, el hecho de considerar componentes nucleares de seguridad ali-
mentaria, tales como disponibilidad, acceso, aprovechamiento y estabilidad, es avanzar 
hacia una comprensión más holística. En cuanto al primer componente de dispo-
nibilidad, la revisión a la literatura da cuenta de algunos desarrollos relevantes 
en América Latina, donde se realizó el estudio: Sistematización de experiencias del 
banco comunitario de semilla en la comunidad Mirazul del Llano, Masatepe y Masaya en 
Nicaragua, entre los años 2011-2015, encontrando que la disponibilidad de semilla 
de calidad y su fácil acceso ayudaron a la productividad, aportando a la seguridad 
alimentaria y al mejoramiento de la economía familiar (Mejía, 2018, p.12).  

Respecto al componente del acceso se realizaron experiencias en la sistematiza-
ción del establecimiento de huertos familiares en San Bartolomé Loxicha, Oaxa-
ca-México, encontrando que los beneficios que obtienen las familias que cuentan 
con un huerto, son el consumo de hortalizas frescas y nutritivas, dejando de com-
prar este alimento, así como a la vez se mejoró la dieta familiar y los ingresos para 
los hogares (Hidalgo et al., 2017, p.10).

Con relación al tercer componente, el aprovechamiento de alimentos, el proyecto 
sobre Condiciones de seguridad alimentaria en una comunidad indígena de Co-
lombia de Calderón et al. (2018), se refiere a conceptos de buena alimentación 
asociada a buena salud y nutrición, basada en alimentos propios de la comunidad. 

El último componente, la estabilidad, se ve amenazada por los efectos climáticos, 
ante lo cual, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO), plantea que para que una población, un hogar o una persona 
cuenten con seguridad alimentaria, deben tener acceso a alimentos adecuados 
en todo momento, no deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a estos a con-
secuencia de crisis, ni como consecuencia de acontecimientos cíclicos. De esta 
manera, el concepto de estabilidad de la seguridad alimentaria se refiere tanto a 
la dimensión de la disponibilidad como a la del acceso.

Cobertura de los programas de seguridad alimentaria 

Históricamente en el departamento de Caldas, Colombia, ha existido voluntad po-
lítica para identificar problemáticas relacionadas con la seguridad alimentaria y 
en la formulación de los planes departamentales y municipales de seguridad ali-
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mentaria, además que se suman energías para lograr la consolidación de la Red 
Departamental de Seguridad Alimentaria que, tanto en sus mesas técnicas como 
en las municipales, ha permitido la participación de actores públicos, privados 
y comunitarios. Por otra parte, en el informe de la CEPAL (2020), se dan indica-
ciones sobre “cómo evitar que la crisis del covid-19 se transforme en una crisis 
alimentaria”, y donde nuevamente la FAO y CEPAL profundizan en el tema y pro-
ponen a los países diez medidas de intervención que incluyen: reforzar el ingreso 
familiar, reforzar los programas de alimentación estatal, asistencia alimentaria 
y subsidios productivos, entre otros. Es de anotar que, aunque los entes guber-
namentales están obligados a tomar partido formulando este tipo de programas, 
en lo relacionado con el derecho a la alimentación en comunidades rurales y 
urbanas, la práctica ética hacia el acceso a los alimentos de forma permanente, 
evidencia asimetrías que no permiten el aseguramiento de la disponibilidad ali-
mentaria para el presente, pero que tampoco garantizan la sostenibilidad de estas 
prácticas hacia el futuro. 

La seguridad alimentaria y los sistemas agroalimentarios durante la pandemia 

Sobre las consecuencias relevantes o principales, a partir de las medidas insti-
tucionales que debieron tomar por la pandemia covid-19, el grupo de alto nivel 
de expertos en seguridad alimentaria y nutrición, señaló el surgimiento de una 
serie de dinámicas que se solapan y afectan a los sistemas alimentarios, a la se-
guridad alimentaria y a la nutrición, a saber: las perturbaciones en las cadenas de 
suministro de alimentos, la pérdida de ingresos y medios de vida, el aumento de 
las desigualdades, las perturbaciones en los programas de protección social, la 
alteración de los entornos alimentarios y los precios desiguales de los alimentos 
en contextos localizados (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 2020, p. 4). 

El covid–19 desaceleró las economías de las naciones y los Estados continúan 
afrontando los desafíos para proteger la vida de sus habitantes, empezando por 
garantizar el alimento y creando subsidios para garantizar la alimentación de las 
poblaciones vulnerables para paliar los altos índices de pobreza y pobreza extre-
ma. También destaca la importancia de tratar el panorama de la seguridad ali-
mentaria, en vínculo con los sistemas agroalimentarios y la necesidad de com-
prender las múltiples dinámicas que les afectan, que bien pueden ser de índole 
comercial, vinculadas a oportunidades laborales o alteraciones en el funciona-
miento y alcance de los programas garantes de la seguridad alimentaria en consi-
deración a los entornos locales y rurales. 
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Marco legal de seguridad alimentaria en Colombia, contexto de pandemia covid-19 

A continuación, se presenta un esbozo de los principales lineamientos normati-
vos desde el orden internacional, nacional y departamental, en tanto entidades 
supranacionales. El gobierno nacional de Colombia y el departamento de Caldas 
han apropiado marcos jurídicos para adoptar medidas conducentes a brindar 
atención en los temas de seguridad alimentaria. 

En el ámbito internacional, se destaca el pronunciamiento del órgano inter-
gubernamental conjunto de la FAO y la OMS, integrado por 185 Estados Miem-
bros y una organización Miembro (la UE), a través de la Comisión del Codex 
Alimentarius. El Codex lleva en funcionamiento desde 1963 con la finalidad de 
crear normas alimentarias internacionales, destinadas a proteger la salud de 
los consumidores y asegurar la aplicación de prácticas comerciales justas. La 
OMS brinda asesoramiento científico independiente acerca de los peligros mi-
crobiológicos y químicos, que sirve de base al Codex para elaborar normas 
alimentarias internacionales. 

Desde el nivel nacional y en el marco de la emergencia sanitaria que declaró el 
gobierno de Colombia por la Pandemia covid-19, se reconocieron los decretos 
expedidos durante el año 2020 con relación al estado de emergencia económica, 
social y ecológica (Presidencia de la República de Colombia, 2020), destacándo-
se el énfasis sobre las áreas de desarrollo rural y sector agropecuario. Se adop-
taron disposiciones en concesión de agua para la prestación del servicio público 
esencial de acueducto, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral por medio del Decreto 465. En lo relacionado con políticas de precios para 
insumos agropecuarios, el Decreto 471 estableció beneficios para productores 
y los trabajadores del campo, mientras que el Decreto 486 creó un incentivo 
económico tendiente a garantizar el funcionamiento del sistema de seguridad 
alimentaria y de abastecimiento de productos agropecuarios. 

En el nivel departamental y por medio de la ordenanza 882 de 2020, se adoptó el 
Plan de Extensión Agropecuaria del Departamento de Caldas, dando trámite a la 
resolución 002 de 2020 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020), en 
referencia a los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA) y al 
Registro de Usuarios de Extensión Agropecuaria (RUEA).

Visión holística de los sistemas agroalimentarios como prácticas propositivas y 
orientadas a la innovación: un repaso a la literatura 
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El presente acercamiento asume la importancia de abordar desde un enfoque in-
tegral -holístico la seguridad alimentaria, para un mejor entendimiento, abordaje 
y análisis de las prácticas innovadoras (entendidas como innovaciones sociales) 
y propositivas asociadas a los sistemas agroalimentarios objeto de este estudio. 
Los sistemas agroalimentarios municipales son actores importantes que pueden 
impactar en la seguridad alimentaria siempre y cuando sean positivos, con ca-
pacidad de ofrecer alimentos no dañinos, por ejemplo, aquellos cuyas materias 
primas no contengan sustancias nocivas para la salud humana y para el bienestar 
de los consumidores.

Diversos estudios han señalado las bondades del enfoque holístico de prácticas 
propositivas para abordar la realidad agroalimentaria. Algunos trabajos relevan-
tes avanzan en esta dirección, de los cuales analizaremos aquí los más destaca-
dos. En los trabajos del Instituto de Economía Agrícola de la Universidad Central 
de Venezuela, se destaca lo siguiente: a) los circuitos que conforman el sistema 
agrícola venezolano se encuentran fuertemente articulados al sistema agroali-
mentario internacional y b) el Estado jugó un papel determinante en el proceso 
de articulación (Morales, 2019). En este mismo estudio, se afirmó que el sistema 
agroalimentario es un sistema abierto, cuyos componentes mantienen un flujo 
constante de relaciones con el entorno, es decir, se relaciona constantemente con 
otros sistemas. Todo sistema, independiente de su naturaleza y características, 
tiene un conjunto de elementos, unos de naturaleza estructural y otros de natura-
leza funcional, a saber: límites, componentes, relaciones, interacciones entre los 
componentes, entradas, salidas, retroalimentación, estructura, función, dinámi-
ca, funcionamiento y red de comunicación, (Pérez y Razz, 2009). En la presente 
década, se han realizado estudios como la investigación hecha por la FAO sobre 
los sistemas de abastecimiento alimentario en el departamento de Antioquia en 
Colombia, los cuales muestran un territorio rural que enfrenta procesos de urba-
nización como presión generada por la expansión física y sociocultural, que re-
definen un carácter típicamente urbano en áreas tradicionalmente consideradas 
y aprovechadas para fines agrícolas (Zuluaga y de Paoli, 2016, p. 4). A este proce-
so de conurbación, que ya englobó casi la totalidad del Valle de Aburrá y avanza 
hacia el oriente y occidente, decantando un territorio rural supremamente divi-
dido, se presenta un panorama con unidades de producción agrícola aisladas y 
mal comunicadas, con evidentes deficiencias en los sistemas de abastecimiento 
alimentario, particularmente con respecto al grado de integración entre oferta y 
demanda (Zuluaga y de Paoli, 2016, p.4). Esto se traduce en evidentes deficien-
cias demostradas en un aumento de los costos de transporte, desperdicio de pro-
ductos, ineficiencia energética, calidad vulnerable, altas pérdidas y finalmente un 
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precio mayor para el consumidor. Por otro lado, en un estudio doctoral en Ecua-
dor, relacionado con la soberanía alimentaria, los sistemas agroalimentarios, las 
políticas públicas y los movimientos campesinos, se analizó el origen y evolución 
del sistema agroalimentario vigente a nivel global y regional, y se evidenció que el 
sistema agroalimentario ha estado en transformación constante desde sus oríge-
nes a principios del siglo XX (Vega, 2018, p. 341). Dicha evolución se ha caracte-
rizado por una progresiva especialización de la producción alimentaria por parte 
de los países en desarrollo, los cuales se enfocan en producir materias primas ali-
mentarias para exportación que se distribuyen a nivel mundial en el mercado in-
ternacional de commodities (Vega, 2018, p. 341). Finalmente, en otro estudio ligado 
a la autogestión, reapropiación y relocalización de los sistemas agroalimentarios 
con su biodiversidad ecológica y cultural, se muestra la experiencia del Ecovalle, 
en el Valle de Lecrín en Granada- España, donde se construyeron mercados sus-
tentables de alimentos desde propuestas agroecológicas. El estudio se centró en 
la creación de redes alimentarias locales que desde un enfoque agroecológico in-
tentan generar un cambio en el estado actual del sistema agroalimentario global, 
a través de la creación de otras estructuras, lógicas y prácticas para la producción, 
distribución y consumo de alimentos, enfocado hacia un cambio profundo en las 
economías (González, 2017, p. 15). Por demás, dicho estudio propone construir 
mercados sustentables con autogestión, relocalización y reapropiación de la ali-
mentación, rehumanizando las prácticas naturalizadas y sus representaciones 
para volver a ser protagonistas del complejo alimentario mundial.

Metodología, técnicas e instrumentos 

Para este estudio se utilizó una metodología de investigación cualitativa la cual, enten-
demos que, con sus limitaciones, es la mejor alternativa para indagar científicamente 
cualquier problema de investigación (Sampieri, 2014). Esta metodología conjuga in-
formación cuantitativa y cualitativa, y la convierte en conocimiento sustantivo y pro-
fundo. Desde esta perspectiva, la acción científica genera un conocimiento abierto, 
inacabado, auto correctivo que integra saberes. (Morin, 2011). En consonancia con 
lo anterior, se asume un método de sistematización, según Jara (2011) como una re-
construcción y ordenamiento de factores objetivos y subjetivos que han intervenido 
en esa experiencia para extraer aprendizajes y compartirlos. Este estudio conside-
ra la sistematización de experiencias como una unidad investigativa que cuenta con 
significativos desarrollos conceptuales y prácticos. También considera a los agentes 
sociales como partícipes de este estudio, es decir, como creadores activos de conoci-
miento. La metodología de estudio es de corte transversal. Otro aspecto importante 
tiene que ver con el abordaje del fenómeno en un momento o periodo de tiempo de-
terminado puede ser un tiempo presente o pasado (Piura, 2000). 
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El diseño abordado para la sistematización siguió la triangulación de métodos, de 
casos, técnicas y fuentes de información, con el fin de aprovechar al máximo los 
datos, su interacción y análisis para garantizar el rigor, la coherencia y la validez 
de un enfoque con diseño secuencial. Para ello, el trabajo de gabinete consistió en 
revisar informes, programas, legislación y demás material disponible a nivel mu-
nicipal en materia de seguridad alimentaria, permitiendo un análisis de procesos, 
desde una “indagación empírica del objeto de estudio”, en un contexto en el cual 
existen múltiples fuentes de evidencia (Yin, 1994), que pueden utilizarse para al-
canzar una comprensión de las acciones municipales para atender la seguridad 
alimentaria durante la pandemia de covid-19. En la primera fase del proyecto, los 
municipios del departamento de Caldas donde se realizó el estudio fueron: Villa-
maría, Manzanares y Aguadas. Un total de 23 personas participaron en el estudio, 
dicha información se desglosa a continuación.

Tabla 1. Población participe del estudio

Fuente: elaboración propia.

Inicialmente se realizó una revisión documental sobre los datos poblacionales de 
cada municipio y los programas de seguridad alimentaria implementados a partir 
de la pandemia 2020. Luego, se acudió a las técnicas de recolección de información 
mediante 23 entrevistas semiestructuradas realizadas de forma virtual y una se-
rie de tres grupos focales, también celebrados de forma virtual, con una media de 
seis personas en cada grupo y con la participación de 23 individuos (funcionarios 
públicos, integrantes de las Juntas de Acción Comunal [JAC], concejales y líderes 
comunitarios), realizados en la vigencia 2021 y 2022, lo cual permitió sistematizar 
la experiencia, a partir de una aproximación a los actores y una comprensión de su 
realidad respecto a la seguridad alimentaria, en el marco de atención a la pandemia 
de Covid-19, entre otros procesos de intervención (Fontaine, 2015). 

Mediados por la plataforma Teams, la red social WhatsApp y la grabadora del ce-
lular, se recolectó información. La investigación contó con siete investigadores 
auxiliares, quienes orientaron las entrevistas semiestructuradas y facilitaron las 
charlas con las personas partícipes del estudio. De esta forma, se recopilaron na-
rrativas relevantes, las cuales se analizaron inductivamente, centrándose en la 

VILLAMARÍA  
MANZANARES  
AGUADAS  

1 
1 
1 
3

3 
3 
3 
9

4 
4 
3 

11 

8 
8 
7 

23

Municipio TotalFuncionarios
públicos  

Líderes 
comunitarios 

Servidores públicos 
(concejales,funcionarios,otros.)  
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valoración del sentido de los participantes, de sus experiencias alrededor de los 
temas relacionados, sus formas de accionar en pro de la seguridad alimentaria 
municipal en el año 2020 y 2021, desde su visión en tiempos de pandemia de la 
seguridad alimentaria. 

Se diseñaron preguntas orientadoras, diferenciadas para comunidades rurales y 
preguntas dirigidas a comunidades urbanas, las cuales permitieron consolidar la 
sistematización de algunas acciones innovadoras, aplicadas a los sistemas agroali-
mentarios y a la seguridad alimentaria, que contribuyen al mejoramiento de las ca-
pacidades de adaptación a las medidas de atención de la pandemia a nivel municipal.

Resultados y discusión 

Se agrupan en este trabajo los resultados en arreglo a cuatro dimensiones: 

1. Seguridad alimentaria y crisis covid-19 

2. Resignificación de la seguridad alimentaria, a partir del covid-19 

3. Acciones e innovaciones sociales en búsqueda de garantizar la seguridad 
alimentaria municipal 

4. Soberanía y Seguridad alimentaria 

Seguridad alimentaria y crisis covid-19 

En medio del contexto de la pandemia del covid-19, en el entorno local, departa-
mental y nacional, se buscaron rutas de salida a lo contemplado en las proyeccio-
nes de crecimiento de la población mundial para el año 2050, en las que se plan-
teó que a nivel planetario habrá cerca de nueve mil millones de habitantes (FAO, 
2009), lo cual implica un aumento en el consumo de alimentos proteicos, especí-
ficamente de origen animal, en la población creciente en los países de economías 
en vía de desarrollo. La pandemia por covid-19, ha hecho evidente la necesidad de 
atender la problemática, no de una manera reactiva, sino propositiva y estratégi-
ca. De acuerdo con lo anterior, se encuentra el siguiente testimonio:  

En ese contacto que uno tiene con los barrios y las personas, en este hito en la 
historia, como es la pandemia por covid-19, el tema de la seguridad alimen-
taria si se ha visto afectado, ha sido un tema complicado, un municipio como 
Aguadas que tiene gran parte de su actividad económica enfocada en el tema 
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agrícola, digamos que en la zona urbana se evidenció más a principio de la 
pandemia; digamos que hasta el mes de septiembre, aproximadamente del 
mes anterior como en las ventanas se visibilizaba un trapo rojo o se veían se-
ñales de personas o de familias que no tenían siquiera un agua panela para 
tomársela en el desayuno5. 

En los países con redes de protección social débiles, se pronosticaba, con el efecto 
de la recesión económica mundial para 2020, una retracción del PIB de al menos 
5,3%, a partir del aumento de la pobreza, el hambre y otras formas de inseguri-
dad alimentaria (CEPAL, 2020). La pandemia ha llevado a la búsqueda de nuevas 
formas de actuar por parte de la administración pública para resolver parte de los 
problemas de seguridad alimentaria vividos durante el año 2020, con secuelas 
para lo que se ha venido llamando postpandemia para el año 2021 y 2022, como 
lo evidencia el siguiente testimonio: 

La administración del municipio de Aguadas planteó una estrategia agro-
alimentaria para implementar no sólo ahora, mientras estamos en la pan-
demia y también en la postpandemia, que no hemos llegado porque todavía 
estamos en ella. Una de las dinámicas que quedó establecida en el plan de 
desarrollo fue apoyar e incentivar las huertas caseras como una de las al-
ternativas para enseñar y dar oportunidad a las personas a que siembren 
en sus hogares lo que necesitan consumir. Pero también tenemos otras es-
trategias como son las huertas comunitarias, no podemos olvidarnos, no 
podemos vernos como ciudadanos con cada uno su islita aparte, [sic] sino 
que tenemos que aprender a convivir y a tener un verdadero desarrollo co-
munitario. Dinámicas agroalimentarias, y en ello también va articulado el 
tema de mercado campesinos, que es una estrategia que quedó enmarcada 
en el plan de desarrollo6.

Se evidencia la importancia que revisten las huertas caseras y comunitarias como 
estrategia de acceso a los alimentos, a través de las cuales convergen la mano de 
obra familiar y de la comunidad, con un elemento importante para las dinámicas 
de relación como lo es la unión, la comunicación y consecución de metas, a tra-
vés de intereses compartidos. Es de anotar también, que las huertas familiares y 
comunitarias, aportan a la construcción de proyectos de vida familiar y social, lo 
cual otorga cierto sentido y razón a la familia y a la sociedad campesina. 

5 Testimonio brindado por entrevista tomada a funcionario público del municipio de Aguadas (Caldas), JKRA 2021. 
6 Testimonio brindado por entrevista tomada a funcionario público del municipio de Aguadas (Caldas), JKRA 2021. 
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Acciones como las del municipio de Aguadas ante la crisis sanitaria de la pande-
mia están en potencialidad de asumirse como actos para repensar las gestiones 
en el nivel global, de Colombia y de América Latina, aprendizajes para avanzar en 
medidas que hagan frente a los impactos de la pandemia, a nivel alimentario hoy, 
y estar más preparados para eventos que puedan llevar al riesgo de una inseguri-
dad alimentaria o a una posible hambruna.  

La seguridad alimentaria ante amenazas adicionales al covid-19, como son los 
paros y las guerras comerciales o acciones internas de los países de los cuales 
depende Colombia a nivel de alimentos, exigen considerar la importancia de for-
talecer las huertas familiares y comunitarias como vías garantes de los productos 
básicos de la canasta familiar, por parte de la administración municipal, al tener 
la responsabilidad de ser garante de la disminución de afectaciones alimentarias 
para la población ante amenazas de tal orden por su alto impacto público. 

Solicitudes relacionadas con la seguridad alimentaria que dirigieron diversos 
grupos familiares a los gabinetes de gobierno municipal en Aguadas, Villamaría y 
Manzanares durante el primer año de pandemia, llevaron a algunos integrantes 
de los mismos al reconocimiento de un sistema de administración que le falta 
desarrollar acciones que consoliden sistemas agroalimentarios garantes de una 
seguridad alimentaria para todos, como lo señala una integrante del Concejo Mu-
nicipal de Villamaría (2021): “La pandemia nos hizo reconocer que la seguridad 
alimentaria es una gran problemática para nuestro municipio y país, no se han 
creado condiciones necesarias para que toda la población de un municipio tenga 
su mínimo vital como es el alimento7. 

Resignificación de la seguridad alimentaria a partir del covid-19 

A partir de la pandemia, quedaron indicios de la posibilidad de reconfigurar los 
sistemas agroalimentarios, resignificando también el concepto de seguridad ali-
mentaria. Anteriormente la seguridad alimentaria se asumía en tanto la depen-
dencia exógena de la oferta de un mercado cada vez más globalizado, mientras 
que ahora se entiende como la posibilidad real de contar con el alimento en el 
cercano nivel familiar, en tiempos precisos y con visión de aportar a un bienestar. 

Se anuncia así la necesidad de superar la visión restringida e individualista, la 
perspectiva solo física y tradicional de la seguridad alimentaria. La seguridad ali-
mentaria durante la pandemia puede entenderse como oportunidad para recono-

7 Testimonio brindado en entrevista a la concejal del municipio de Villamaría, Caldas, NAO 2021.
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cer la existencia, a nivel municipal, de población con alta vulnerabilidad social y 
alimentaria, anteriormente no reconocida y que debe ser identificada por la ad-
ministración municipal cuando se trata de avanzar en planeaciones coherentes 
con la realidad territorial. 

Acciones e innovaciones sociales en búsqueda de garantizar la seguridad 
alimentaria municipal  

La pandemia por covid-19 ha impactado el desarrollo económico, político, social, 
ambiental y cultural de múltiples formas, y con ello también lo concerniente a la 
seguridad alimentaria de los hogares colombianos, especialmente en el departa-
mento de Caldas. En tal sentido, al hablar de desarrollo económico, en paralelo 
se debe abordar también el territorio8 y en el municipio de Aguadas, se evidenció 
que la pérdida de empleos en el casco urbano y la reducción de ingresos para un 
número elevado de familias llevó a la administración municipal a identificar que 
la seguridad alimentaria es uno de los temas de atención inmediata. 

Las familias del sector urbano en tiempo de pandemia se vieron afectadas por 
la pérdida de sus empleos y la reducción de ingresos (…), seguido a esto se 
hizo urgente atender la seguridad alimentaria desde que inicio la pandemia 
buscando que todos los ciudadanos de Aguadas, en medio del aislamiento, lo-
graran conseguir sus alimentos para su diario vivir9.

En el municipio de Manzanares, más allá de la donación de paquetes alimentarios 
durante la pandemia, está la denominada capital semilla para el fortalecimiento de 
las huertas, de la cual se destaca su alcance en términos de permanencia y mayor 
garantía de la seguridad alimentaria. 

Fue como una especie de capital que le dimos a la gente durante la pandemia, 
vemos que lo han aprovechado y siguen sembrado, han vendido y vuelven y com-
pran, no dejan terminar la huerta, veo esto importante, porque en la oficina agro-
pecuaria se entregaron paqueticos más para consumo de la misma familia10.

Lo anterior señala cómo las huertas familiares se convierten en una estrategia que 
supera lo inmediato de garantizar alimentos al inicio de la pandemia en modo au-
toconsumo y se van transformando en modo de agricultura familiar al darse conti-
nuidad al cultivo, su renovación y hasta alcanzar el nivel de comercialización. 

8 Se define un territorio a partir de dinámicas sociales, ambientales, económicas, políticas, político-administrativas y de la administración pública. Esta discusión no es 
nueva, se refiere a las interrelaciones presentadas para organizar el territorio hacia una acción pública relacionada con la economía en los territorios.
9 Testimonio brindado en entrevista a un funcionario público del municipio de Aguadas, Caldas, FJU 2021. 
10 Testimonio brindado en entrevista a funcionario público de la Oficina Agropecuaria del municipio de Manzanares, Caldas, EBR (2021).



Administración & Desarrollo
Vol. 53  Núm. 1   Enero - junio 2023

15

ISSN 0120-3754    E-ISSN 2500-5227

Por otra parte, se analizaron los primeros impactos sobre la seguridad alimenta-
ria de la pandemia y su relación con las herramientas de gobernanza locales. Las 
primeras respuestas ante la crisis estuvieron dadas a partir del nivel de hogar, por 
medio de prácticas como la disminución de la cantidad de alimentos consumidos 
al día para poder gastar menos dinero en comida o la compra de alimentos más 
baratos, los cuales suelen ser de menor calidad (Gupta et al., 2021). 

Soberanía y Seguridad alimentaria 

Según la FAO (2011), la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas 
tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficien-
tes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y pre-
ferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana (p. 1). 

Tener el acceso a alimentos que brinden nutrición y den estabilidad a las familias, 
es importante afirma un funcionario público del municipio de Manzanares. Esta 
es una terminología que se ha utilizado mucho, pero no se ha interiorizado, y a 
raíz de esta pandemia, vemos la necesidad de pensar más en seguridad alimenta-
ria y soberanía alimentaria; para que todas las personas en nuestro municipio y 
departamento tengan acceso continuo y constante a productos, no solo a los que 
brinden buena alimentación, sino algo integral11.[sic]

La seguridad alimentaria afecta diferentes condiciones, empezando por el dere-
cho humano fundamental a una alimentación adecuada, provocando desajustes 
en las relaciones intergubernamentales. En tanto la soberanía alimentaria coloca 
a aquellos que producen alimentos en el corazón de los sistemas alimentarios, el 
concepto reapropia el término campesino y lo dota de un nuevo contenido valo-
rado positivamente (Moreno et al., 2018). Por ese motivo, en respuesta a las altas 
cifras de hambre y desnutrición en el territorio rural, la soberanía alimentaria se 
contempla como una guía de políticas y proyectos (Werkheiser y Noll, 2014). 

Se pone de manifiesto que para la comunidad la implementación de programas 
relacionados con la seguridad alimentaria no puede ser solo liderado por la ins-
titucionalidad, sino que debe ser asumido por las personas desde un plano más 
profundo como lo es la sensibilización. Cabe anotar que, en ciertos municipios de-
terminados por el estudio, la administración municipal, generó cierta confianza y 
logró consolidar, si se quiere, algunas alianzas estratégicas. 

11 Testimonio brindado en entrevista tomada a funcionario público del municipio de Manzanares, Caldas, DMMH3 (2021). 
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Reflexiones de cierre y conclusiones 

Como conclusiones generales asociadas a este trabajo podemos indicar que:  

El hambre, la malnutrición, la inseguridad alimentaria y nutricional son, en la 
percepción de los sujetos participantes, temas urgentes en el escenario de la ad-
ministración pública municipal, departamental y nacional. Por ello, se debe reco-
nocer la necesidad de evitar descargar toda la responsabilidad de esta crisis a la 
pandemia de covid-19 y considerar los llamados de las comunidades en el sector 
urbano a fortalecer las acciones socio-agro-productivas. 

Por tanto, otra conclusión clave es que es importante fortalecer acciones del ni-
vel comunitario, municipal, departamental y nacional, que sean garantes de la 
seguridad alimentaria, a nivel de toda la sociedad y sean minimizadoras de los 
riesgos alimentarios. 

También se evidenció por los datos recogidos, que desde las oficinas agropecua-
rias se encontraron acciones municipales que superaron las atenciones de emer-
gencia alimentaria, propias de los periodos iniciales de cuarentena. Dentro del 
esquema tradicional de prácticas de huerta casera, huertas familiares y comuni-
tarias, se ha ido encontrando cierta tendencia al fortalecimiento de la agricultura 
familiar, a través de estímulos, a modo de capital semilla familiar. 

Se puede concluir que las políticas públicas de seguridad alimentaria tendientes 
a la concreción de proyectos, programas públicos y sociales, deben ser aborda-
das tomando en consideración las múltiples condiciones externas que las defi-
nen y limitan, como los desastres naturales, el cambio climático, la pobreza, etc. 
Para el caso que nos ocupa, ello debe ir junto con los aprendizajes de la atención 
a la seguridad alimentaria durante la pandemia covid-19, las cuales, y tal como 
se hace evidente en este estudio, llevaron a revalorizar la agricultura familiar y 
los escenarios rurales como garantes de la seguridad alimentaria municipal en 
Caldas, Colombia.
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