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8h30 – Acogida de los participantes 
  
9h – Apertura 
 

Silvia RESTREPO-RESTREPO, Vicerrectora, UniAndes 
 
9h15 – Los sistemas alimentarios sostenibles en los trabajos académicos de la UniAndes 
 

María Fernanda MIDEROS, UniAndes 
 
9h30 – Introducción a PAAL 2023 
 

Anne-Gaël BILHAUT (IRD), María Fernanda MIDEROS (UniAndes), Esther KATZ (IRD/UNAM), Frédéric SPILLEMAEKER (IFEA),  
Nasser REBAÏ (USPN/PLEIADE) 

 
10h – Receso 
 
 
10h30 – Eje 1. Patrimonios alimentarios y justicia alimentaria | Modera: Gloria SAMMARTINO (Universidad de Buenos Aires, UBA) 
 

Nutrir lo social: un acercamiento a la buena comida desde la lógica jñatjo (mazahua)  
Ana Karen VÁZQUEZ, Colegio de Michoacán  

 
Por las rutas de conservación del patrimonio alimentario andino: estrategias comunitarias de conservación de semillas de 
cultivos nativos en Ayacucho (Perú), desafíos y oportunidades  
María del Rosario AGUILAR QUISPE, Institut d’Études Politiques de Paris 
Nadia Irene SOLDEVILLA PACHECO, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Perú  
 
Los efectos de patrimonialización de la cocina mexicana sobre el consumo de insectos 
Esther KATZ, IRD/ Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
Elena LAZOS CHAVERO, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
Nathalie CABIROL, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
José Manuel PINO MORENO, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
Orlando AGUILERA, Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), Francia  
 
¿Son los catzos un patrimonio alimentario? Mutaciones de la agricultura periurbana y cambios en la colecta y el consumo de 
insectos en Quito 
Nasser REBAÏ, Universidad Sorbonne Paris Nord (USPN)/PLEIADE   
 

12h30 – Almuerzo 



14h – Eje 2. Patrimonios alimentarios, protección y valorización de los recursos medioambientales | Modera: Gabriela ZURITA (IKIAM) 
 

La reconversión productiva en ecosistemas de páramo en Colombia. Una propuesta en construcción en la cuenca del lago de 
Tota, Boyacá 
Karla Juliana RODRÍGUEZ ROBAYO, AGROSAVIA, CI Tibaitatá 
 

Gestión agroecológica de insectos y su contribución a la soberanía alimentaria: investigación participativa a escala de 
pequeños agricultores 
Mayra Elizabeth CORO HARO, IRD/PUCE 
Olivier DANGLES, IRD/PUCE 
Diego MINA, IRD/PUCE 
Tatiana CÁRDENAS, IRD/Universidad de Montpellier 
Dunia GONZÁLES ZEAS, investigadora independiente 
Dania VALENCIA, UTC 
 

Del campo al plato: patrimonio alimentario y resistencia indígena en Colombia 
Virginie LAURENT, UniAndes 
 

Platillos tradicionales de las comunidades rarámuri como parte de su identidad 
Alma Gwendolyne MARTÍNEZ ARMENDÁRIZ, Universidad de Guadalajara 
Gregorio ÁLVAREZ FUENTES, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Fatima EZZAHRA HOUSNI, Universidad de Guadalajara 
Virginia Gabriela AGUILERA CERVANTES, Universidad de Guadalajara 

 

16h – Receso 
 

16h30 – Eje 3. Patrimonios alimentarios y nuevos marcos de política pública | Modera: Sarah BAK-GELLER (UNAM) 
 

Políticas públicas y patrimonio agroalimentario en México. El caso de la producción y comercialización del   mezcal como 
producto turístico-gastronómico en Oaxaca y Michoacán 
Enrique MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, Instituto Nacional de Antropología e Historia (DPA-INAH), México 
Federico Gerardo ZUÑIGA BRAVO, Instituto Nacional de Antropología e Historia (DEAS-INAH), México  
 

Reinvención y valorización del patrimonio cacaotero en Costa Rica y República Dominicana: dinámicas locales y 
transnacionales en un contexto de desafíos sociales y ambientales en América Latina 
Laura HENRY, Instituto de Altos Estudios sobre América Latina (IHEAL), Francia 
Alonso RAMÍREZ CÓVER, Universidad de Costa Rica 
Tania RODRÍGUEZ ECHAVARRÍA, Universidad de Costa Rica 
 

Desigualdades y brechas de género en sistemas agroforestales del Ecuador. Estudio comparativo Amazonía Norte/Manabí 
Anne-Gaël BILHAUT, IRD  
Pablo SANTILLÁN, Conservation International y Mente Social 
 

La alimentación escolar indígena y los secretos del bosque: el etnoconocimiento del pueblo Arara enseñando lo que hay 
para comer en la selva 
Leonardo HALSZUK LUIZ DE MOURA, Universidad de Brasilia 
Janaína DEANE DE ABREU SÁ DINIZ, Universidad de Brasilia 
 

18h30 – Cóctel de la amistad PAAL 2023  



Jueves 7 de septiembre 2023 | Auditorio Mario Laserna 
 
 
9h – Eje 1. Patrimonios alimentarios y justicia alimentaria | Modera: Gabriela ZURITA, Universidad Amazónica (IKIAM) 
 

Cultivando autonomía. Justicia alimentaria para productores de palma de aceite a pequeña escala  
             Ángela SERRANO ZAPATA, UniAndes 

 

Nexos entre patrimonios alimentarios, despojos, extractivismos y movimientos sociales: El caso de la Unión de 
Trabajadores de la Tierra y las cocinas como alternativas de construcción política 
Gloria SAMMARTINO, Universidad de Buenos Aires (UBA)  
Nuria CAIMMI, Universidad de Buenos Aires (UBA) 

 

Soberanía alimentaria a través de Escuelas Agroalimentaria Sostenibles del colectivo SER-PAZ, como aporte a la 
construcción de paz cotidiana 
Angelly BARRIOS FLÓREZ, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
Leidy CORTÉS CRUZ, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
Alejandra GÓMEZ CHUNZA, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

 

10h30 – Receso 
 

11h – Saberes locales desde las voces de las comunidades | Modera: Anne-Gaël BILHAUT (IRD) 
 

El colectivo “Semillas de Mujeres para la Esperanza la Vida y la Paz – SER-PAZ”  
Luz DARY DÍAZ, Colectivo Semillas de Mujeres para la Esperanza la Vida y la Paz- SER-PAZ 
 

Bosques Alimenticios Amazónicos 
Livia GUZMÁN SOSA, Organización Agrosolidaria-Florencia, Caquetá 
 

Saberes ancestrales de agricultura de la comunidad negra de la Plata, Bahía Málaga 
Matilde MOSQUERA MURILLO y Santiago VALENCIA, Consejo Comunitario la Plata, Bahía Málaga 

                  
12h30 – Almuerzo 
 

14h – Eje 2. Patrimonios alimentarios, protección y valorización de los recursos medioambientales | Modera: Esther KATZ (IRD) 
 

La inserción de las cocinas tradicionales payanesas en las dinámicas del patrimonio y la soberanía alimentaria. Diálogos en 
las plazas de mercado 
Alejandra RODRÍGUEZ GUARÍN, Unicomfacauca 
 

Campesinos y recolectores alimentando a las ciudades. Un acercamiento etnográfico a la recolección de plantas 
comestibles en la costa totonaca de Veracruz (México) 
Erika María MÉNDEZ MARTÍNEZ, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
 

Memorias culinarias afrocolombianas de tres matronas cocineras del Urabá antioqueño. Saberes del pasado en un presente 
con recursos ambientales en riesgo 
Jorge Fidel CASTRO RUIZ, Universidad de Antioquia 

 

El chontaduro: patrimonio(s), entre lo crudo, lo cocido y lo callejero 
Johanna GONZÁLEZ, Museo Nacional de Historia Natural (MNHN)  



16h – Receso 
 
16h30 – Eje 1. Patrimonios alimentarios y justicia alimentaria | Modera: Frédéric SPILLEMAEKER (IFEA) 
 

Tradición y globalización alimentaria en los pueblos Mesoamericanos. El caso del pueblo mazahua en el Estado      
         de México 

Alberto CAYETANO MARCOS, Doctorante del Colegio de Michoacán  
 

Imaginarios de las dinámicas familiares en la configuración de las cocinas tradicionales de la Plaza de Mercado de la ciudad 
de Popayán, Cauca 
Salomón RODRÍGUEZ GUARÍN, Fundación Universitaria de Popayán 
Julio Enrique OCAMPO CASTRO Fundación Universitaria de Popayán 
Alexandra SUÁREZ HERNÁNDEZ, Fundación Universitaria de Popayán 
 
Los libros de cocina indígenas: alimentación, gusto y ciudadanía en México 
Sarah BAK-GELLER, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

 
18h – Eje 3. Patrimonios alimentarios y nuevos marcos de política pública | Modera: Nasser REBAÏ (USPN/PLEIADE) 

 
Agricultura urbana agroecológica: una alternativa que aporta a la sostenibilidad global y la disminución de las inequidades 
locales 
Oswaldo VITERI SALAZAR, Escuela Politécnica Nacional, Ecuador 
Lucía TOLEDO, Escuela Politécnica Nacional, Ecuador 
 
¿Reducen los sistemas alimentarios locales los desiertos alimentarios en el área metropolitano de Concepción (Chile)?  
Ana ZAZO, Universidad del Bío-Bío  
Alejandro ORELLANA, Universidad del Bío-Bío 
Isidora TRONCOSO GONZÁLEZ, Universidad del Bío-Bío 
 
Descolonizando paladares: análisis sociopolítico del significado de los mercados agroecológicos puertorriqueños a través 
de la venta de sus alimentos 
Licia GARCÍA VERGARA, Universidad de Buenos Aires (UBA) 

 
19h30 – Conclusiones y clausura 
 

Anne-Gaël BILHAUT (IRD), Nasser REBAÏ (USPN/PLEIADE), Esther KATZ (IRD/UNAM), Martha CARDENAS (UniAndes) y María 
Fernanda MIDEROS (UniAndes)  
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Patrimonios Alimentarios en América Latina 

Enfrentar las desigualdades y los cambios globales 
 

Universidad de los Andes | Bogotá, Colombia | 6 y 7 de septiembre 2023 
 

      

 

 
 
Desde hace varias décadas, se observa en América Latina una rápida evolución de las 
prácticas alimentarias en relación con la globalización (de Suremain y Katz, 2008). Por 
otro lado, la degradación del medioambiente, el deterioro de las condiciones de vida de 
los campesinos dedicados a la agricultura familiar y, por último, la inseguridad 
alimentaria de los grupos sociales más vulnerables (Smith et al., 2017), acentuada esta 
por la pandemia del Covid-19 (Hernández-Vásquez et al., 2022), pusieron en relieve los 
límites del modelo liberal de desarrollo agrícola y de los sistemas alimentarios 
“modernos” (Paredes et al., 2016).  
 
Además, los países latinoamericanos aparecen plenamente afectados por los cambios 
globales contemporáneos, como son el crecimiento urbano y el cambio climático, los 
cuales perturban la disponibilidad de recursos para la producción primaria. Sin embargo, 
desde finales del siglo XX, se observa también a nivel regional el surgimiento de 
movimientos populares que reclaman una mayor justicia social y ambiental, la soberanía 
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alimentaria de los Estados y el reconocimiento político de los grupos campesinos e 
indígenas (Svampa, 2011; Lowy, 2013; Allain y Rebaï, 2021 y 2022).  
 
En este contexto, los agricultores reivindican su derecho a producir sin presión, para 
mantener agrosistemas singulares y defender al mismo tiempo modos de consumo 
alimentario que forman parte de su identidad. Llevadas por organizaciones nacionales o 
transnacionales poderosas (Altieri y Toledo, 2011; Giunta, 2014; Laurent, 2021), o bien 
por movimientos de protesta más localizados (Rebaï 2014; Ramírez Miranda et al., 2015; 
Sammartino et al., 2022), sus demandas se articulan con las de poblaciones urbanas 
cada vez más movilizadas a favor de una alimentación sana, diversificada y barata 
(Sherwood et al., 2017; Girard y Rebaï, 2021; Duarte et al., 2021).  
 
Esta convergencia de luchas favorece a la construcción de solidaridades novedosas y 
la puesta en marcha de dinámicas asociativas que cuestionan la supuesta frontera entre 
campo y ciudad, así como la noción de “comer bien”. Paralelamente promueven una 
agricultura diversificada, cercana a las ciudades, y proveedora de servicios ambientales 
y de amenidades. 
 
Así, el tema de la alimentación está adquiriendo mayor notoriedad en el debate público 
y cada vez más se implementan políticas a favor de la agricultura familiar campesina 
(Sabourin et al., 2014; Valencia-Perafán, 2020). Si los planes y programas de desarrollo 
agrícola le dan un rol clave a la agroecología (Boza Martínez, 2013; Sabourin et al., 2018; 
Metereau y Figuière, 2018; Girard, 2020; Borja et al., 2021), en este contexto, los 
patrimonios alimentarios se convierten en un tema central del debate político y 
académico en América Latina (Bak-Geller Corona et al., 2020 ; Rebaï et al., 2021).  
 
Teniendo en cuenta la situación agrícola, alimentaria y medioambiental de América 
Latina, su crítica situación económica desde la pandemia de Covid-19, y considerando 
también la situación social y política de la región, marcada por importantes 
movilizaciones a favor de más justicia social, el objetivo de esta nueva conferencia es 
responder a la siguiente pregunta: ¿en qué medida los patrimonios alimentarios de 
América Latina pueden convertirse en estrategias eficaces para hacer frente a las 
desigualdades y a los cambios globales?   
 
A pesar del crecimiento agrícola de las últimas décadas, la inseguridad alimentaria en 
América Latina sigue en aumento. Entonces, ¿cómo movilizar la noción de “patrimonio 
alimentario” para reinventar los sistemas alimentarios y permitir el acceso estable y 
sostenible de las poblaciones más vulnerables a alimentos sanos, diversos y nutritivos? 
En otras palabras, ¿cómo los “patrimonios alimentarios” pueden reducir las injusticias 
alimentarias – y más allá, las injusticias sociales – de México a Argentina? Por ejemplo, 
¿puede la valorización de determinados cultivos agrícolas, semillas o insectos, o la 
promoción de prácticas específicas como la agroecología, la permacultura o la 
recolección, contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de las poblaciones 
rurales y urbanas?  
 
Entonces, ¿qué se puede decir de los proyectos de desarrollo que pretenden estimular 
el crecimiento de determinadas producciones agrícolas “certificadas”? ¿Puede la 
especialización de ciertos grupos de agricultores y territorios ser un freno para la 
necesaria evolución de la relación entre agricultura y consumo alimentario en América 
Latina? Además, ¿cómo caracterizar la relación entre patrimonio alimentario y 
medioambiente? ¿Puede la promoción de productos, de recetas o de platos, ser un 
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medio para estimular nuevos modos de producción agrícola que permitan a los territorios 
rurales y periurbanos adaptarse a los cambios ambientales contemporáneos e iniciar su 
transición (Rebaï, 2021)?  
 
Desde otra perspectiva, ¿cómo los discursos y programas de promoción de los 
patrimonios alimentarios logran integrar y alcanzar los objetivos de reducción de las 
injusticias alimentarias y medioambientales? Así, ¿en qué medida los patrimonios 
alimentarios sirven de argumentos para la formulación de nuevos marcos de políticas 
públicas orientadas hacia la reducción de las desigualdades y la adaptación a los 
cambios globales?  
 
En cuanto a los actores, ¿cómo las mujeres, las organizaciones de agricultores, las 
minorías étnicas o los cocineros se apropian de la noción de “patrimonio alimentario” 
para innovar políticamente? Y ¿de qué manera los “patrimonios alimentarios” pueden 
contribuir a proteger la integridad territorial de ciertas poblaciones? En definitiva, 
¿pueden los patrimonios alimentarios facilitar la protección de recursos específicos, 
agrosistemas y espacios de vida, y constituir, más allá de los sectores turístico y 
gastronómico, un recurso para iniciar una “revolución” social y ambiental en América 
Latina?  
 
El debate que tendrá lugar durante el coloquio “Patrimonio alimentario en América 
Latina: enfrentar las desigualdades y los cambios globales” se interesará en diversos 
actores (Estados, agricultores, organizaciones y movimientos campesinos, ONG, 
consumidores, cocineros, empresas agroalimentarias, investigadores) y abordará 
diferentes escalas espaciales y temporales en América Latina (los enfoques 
comparativos son por lo tanto muy deseables). Se estructurará en torno a tres ejes: 
 

Eje 1. Patrimonios alimentarios y justicia alimentaria 
Eje 2. Patrimonios alimentarios, protección y valorización de los recursos 
medioambientales 
Eje 3. Patrimonios alimentarios y nuevos marcos de política pública  
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Envío de propuestas y calendario  
 
Los investigadores interesados en enviar una propuesta de ponencia para el coloquio 
“Patrimonios alimentarios en América latina: enfrentar las desigualdades y a los cambios 
globales” podrán transmitirla al siguiente correo: paal.2023@gmail.com 
 
Las propuestas serán presentadas en letra Times New Román (12 puntos), con espacio 
sencillo. Deberán constar de 600 palabras y presentar un título, una problemática clara, 
una breve presentación de la metodología y resultados claves. Además, las propuestas 
enviadas deberán incluir una breve presentación de los autores (grado académico e 
institución). Los autores tendrán que indicar en qué eje temático del coloquio su 
propuesta se integra.  
 



6 

 

Pluridisciplinariedad 
 
Se esperan propuestas en español, de diferentes ámbitos disciplinarios (antropología, 
geografía, sociología, historia, economía y estudios socioambientales) para favorecer 
una reflexión pluridisciplinaria durante el coloquio y en la obra colectiva que se realizará 
a continuación del encuentro, igualmente en español. 
 

Se recuerda aquí el libro que se publicó a partir de una selección de los trabajos 
presentados durante el coloquio “Patrimonios alimentarios en América latina. 
Recursos locales, actores y globalización” en Quito, Ecuador, en 2016: 
https://www.editions.ird.fr/produit/626/9782709928885/patrimonios-alimentarios-
en-america-latina 

 
 
Calendario y sede del coloquio PAAL 2023 
 
Se esperan las propuestas hasta el 19 de marzo 2023. Los autores recibirán una 
repuesta del comité de organización a inicios del mes de abril de 2023. El coloquio tendrá 
lugar en Bogotá, en la Universidad de los Andes, los días 6 y 7 de septiembre del 2023. 
 
Comité de Organización 
 
Anne-Gaël BILHAUT  
Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD)  
Esther KATZ 
Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD) | UMR 208 PaLoc 
Martha CARDENAS 
Universidad de los Andes (UniAndes) 
Nasser REBAÏ 
Universidad Sorbona Paris Norte (USPN) | UR 7338 
Frédéric SPILLEMAEKER 
Instituto Francés de Estudios Andinos | UMIFRE 17 MEAE/CNRS UAR 3337 AMÉRICA 
LATINA 
Charles-Édouard de SUREMAIN 
Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD) | UMR 208 PaLoc 
 
Comité Científico 
 
Sarah BAK-GELLER CORONA 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
Anne-Gaël BILHAUT 
Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD)  
Olivier DANGLES 
Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD) | UMR 5175 CEFE 
Esther KATZ 
Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD) | UMR 208 PaLoc 
María Fernanda MIDEROS  
Universidad de los Andes  
Nasser REBAÏ 
Universidad Sorbona Paris Norte (USPN) | UR 7338 PLEIADE 
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Gloria SAMMARTINO  
Universidad Buenos Aires 
Charles-Édouard de SUREMAIN 
Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD) | UMR 208 PaLoc 
María Gabriela ZURITA-BENAVIDES 
Universidad Regional Amazónica Ikiam  
 


