
FORO ORIGEN, DIVERSIDAD Y TERRITORIOS 2023 

DINÁMICAS TERRITORIALES DE 

RESILIENCIA EN LAS ZONAS RURALES, 

ESPECIALMENTE EN LAS REGIONES 

MONTAÑOSAS 

 

Los organizadores del Foro Orígenes, Diversidad y Territorios invitan a 

investigadores, expertos, estudiantes y profesionales a compartir sus 

experiencias, investigaciones o resultados de experiencias participativas en los 

territorios enviando sus contribuciones. 

 

 

 

 

 

 

 

SI ESTÁ INTERESADO EN ENVIAR SU CONTRIBUCIÓN, SIGA 

EL SIGUIENTE ENLACE 

Inscripción/Contribuciones 

Enlace web  

Fecha límite de presentación: 10 de septiembre de 2023 

Además de un acto presencial en el que algunos de los participantes podrán 

conocerse en persona, todas las conferencias, contribuciones y visitas se 

retransmitirán íntegramente por videoconferencia en la página web del 

Foro para todos los participantes que no se encuentren en el Instituto 

Agrícola Mediterráneo de Chania (Creta). 

El acto virtual y el acto físico serán simultáneos y estarán disponibles en 

3 idiomas (francés, inglés y español). 

 

 

 

https://origin-for-sustainability.org/es/page-daccueil-es/calendario-de-eventos-2023/foro-origen-diversidad-y-territorios/
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TEMA 

DINÁMICAS TERRITORIALES DE 

RESILIENCIA EN LAS ZONAS RURALES, 

ESPECIALMENTE EN LAS REGIONES 

MONTAÑOSAS 

Enlace a la nota conceptual: https://origin-for-sustainability.org/en/page-daccueil-en/calendar-

events-2023/forum-origin-diversity-and-territories-2023/ 

 

UBICACIÓN  

CHANIA, CRETA  

CIHEAM - INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE CHANIA 

 

El Foro "Origen, Diversidad y Territorios" (www.origin-for-sustainability.org) es una plataforma 

internacional sobre las interacciones entre la diversidad cultural y biológica y el desarrollo sostenible 

de productos y servicios cuya calidad está vinculada a su origen.   

El objetivo del Foro es facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos entre un amplio 

abanico de agentes internacionales, todos ellos comprometidos con nuevas formas de pensar y hacer 

desarrollo, en las que la identidad, el origen, la calidad y la diversidad local se consideren 

catalizadores de dinámicas integradoras de desarrollo local y territorial.   

Calendario provisional 
 

Martes 21 de 
noviembre 

 

Miércoles 22 de 
noviembre 

 

Jueves 23 de 
noviembre 

 
Buenos días 

Visitas paralelas por taller Visitas paralelas por taller Conferencia y presentación del 
libro MountMed + Conferencia con 
las autoridades locales  

Por la tarde  

Trabajo en talleres paralelos  
(2 sesiones x 1h30) 

Trabajo en talleres paralelos  
(2 sesiones x 1h30) 

Plenario de clausura con 
comentarios de los talleres 

 

https://origin-for-sustainability.org/en/page-daccueil-en/calendar-events-2023/forum-origin-diversity-and-territories-2023/
https://origin-for-sustainability.org/en/page-daccueil-en/calendar-events-2023/forum-origin-diversity-and-territories-2023/
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TALLER 1  

APOYO A LAS INICIATIVAS LOCALES: ¿LUGAR Y PESO DE 

LA ACCIÓN PÚBLICA? 

Coordinadores: François Casabianca (INRAE, Francia), Thomas Dax (BAB, Austria), Armelle Mazé 

(INRAE, Francia), Cassiano Luminati (Polo Poschiavo, Suiza), Laurent Rieutort (Université Clermont-

Auvergne, Francia), Emilia Schmitt (Universidad de Córdoba, España), Florence Tartanac (FAO), Marco 

Trentin (Origin for Sustainability, Suiza). 

MARCO Y OBJETIVOS 

Las políticas públicas contribuyen a crear un orden social y político, dirigir la sociedad, regular las 

tensiones, integrar a los grupos y resolver los conflictos (Lascoumes & Le Galès, 2018). A través de su 

evolución, expresan las transformaciones de los modelos políticos democráticos, pero también el 

bloqueo de la regulación política frente a la resistencia y la manipulación de los actores económicos y 

sociales. Se supone que establecen las condiciones para el surgimiento de acciones públicas dirigidas 

por actores locales. 

Lo que hace interesante hablar hoy de acción pública es la movilización de un interesante prisma que 

va más allá de un modelo centralizado de gobierno que conduce a acciones sectoriales. La acción 

pública se desarrolla en un marco regido por una serie de políticas públicas y tiene necesariamente en 

cuenta un conjunto de interacciones que actúan a varios niveles. Estas interacciones son el resultado 

de un cambio de escala espacial, tanto global como local, pero también transversal entre estos dos 

niveles, y también de una mayor movilización de actores, fuentes de conocimientos y foros de debate. 

Vincular las redes de actores y las escalas espaciales favorece un enfoque sistémico de la acción 

pública, sin descuidar las circunstancias y dinámicas específicas de cada territorio. Por ejemplo, la 

capacidad de acción de los agentes de un territorio y el potencial de cambio hacia dinámicas de 

transición son muy diferentes en función de la situación geográfica, la sensibilidad ecológica, el 

tamaño, la especialización productiva y la densidad (urbana/rural/periurbana), etc. 

Las políticas públicas están diseñadas para proporcionar un marco a sectores de actividad o cuestiones 

generales, mientras que las iniciativas tendrán que ocuparse de varias de ellas simultáneamente. Por 

ejemplo, una empresa de transformación agroalimentaria que se instale en una localidad tendrá que 

cumplir normas y reglamentos (dictados por la región, el estado o la confederación de estados) relativos 

a aspectos medioambientales, energía, formación y remuneración del personal, transporte, etiquetado 

de productos y reglamentos sanitarios. Si mantiene una actividad agrícola local, tendrá que ocuparse 

de las políticas agrícolas para garantizar su abastecimiento de materias primas, con las cuestiones de 

la tierra, la orientación agrícola y la fijación de precios. Además, una iniciativa de este tipo tendrá que 

posicionarse en relación con otros operadores de la zona (pequeños territorios que pueden incluir 

municipios, distritos o regiones) que ya se dedican a esta actividad, para ir más allá de las relaciones 

competitivas (tanto con los proveedores como con los productos finales y los mercados) y avanzar hacia 

una cooperación crucial para su éxito, por ejemplo para construir certificaciones colectivas. 

La acción pública reunirá a agentes privados y financiación pública destinados a resolver los problemas 

específicos de los operadores locales. Se enfrentan rápidamente a la cuestión de cómo superar la 

multiplicidad de normas y escalas de actuación provocada por la fragmentación de las políticas públicas 

y la geografía de los espacios locales. 
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El objetivo de este taller es debatir las experiencias y trabajos que demuestran la manera en que los 

territorios entienden y formalizan la acción pública, así como comprender mejor las cuestiones de 

gobernanza en esta multiplicidad de experiencias y enfoques. Para ello, proponemos abordar este 

conjunto de cuestiones desde cuatro ángulos: (i) Gobernanza multinivel (ii) Cooperación e intercambio 

intersectorial (iii) Redes interactores e interterritoriales, ¿qué herramientas utilizar? (iv) Competencias 

y herramientas de apoyo. 

ESTRUCTURA Y MÉTODOS 

Sesión 1 - Gobernanza multinivel: diseño y capacidad de movilización de la acción pública 

Moderación: A. Mazé (INRAE, Francia) y F. Tartanac (FAO) 

¿A qué nivel de gobernanza puede emprenderse una acción pública? ¿Qué papel puede desempeñar el 

contexto socioeconómico y medioambiental en la estructuración de la acción pública? ¿Cuáles son las 

condiciones que estimulan y animan a las autoridades competentes a apoyar las iniciativas locales? El 

objetivo de esta sesión es presentar proyectos de movilización de las autoridades locales u otras 

entidades políticas territoriales que hayan dado lugar a la aparición de iniciativas locales. La 

presentación podrá proceder de un responsable de proyecto que desee ilustrar cómo se ha apoyado su 

proyecto, con qué tipo de apoyo político y/o en el marco de qué plan de apoyo (a escala local, regional 

o más amplia). Por último, esta sesión pretende ilustrar las relaciones entre los diferentes modelos de 

gobernanza a diferentes escalas y su potencial para apoyar proyectos de desarrollo territorial. 

Sesión 2 - Cooperación e intercambios intersectoriales: favorecer las sinergias entre políticas  

Moderación: F. Casabianca (INRAE, Francia) & L. Rieutort (Université Clermont-Auvergne, Francia) 

¿Cómo coordinar las políticas sectoriales a escala regional? ¿Cómo adaptar las políticas públicas al 

contexto local? ¿Cómo desarrollar una acción pública transversal? En esta sesión queremos destacar los 

trabajos y proyectos que pretenden tender puentes entre sectores y que subrayan la importancia de un 

enfoque intersectorial para llevar a cabo una acción pública global a escala local. El ejemplo de las 

cadenas de valor y su imbricación en los territorios es muy revelador. ¿Cómo encajan las actividades 

económicas para crear una dinámica económica territorial, por ejemplo dentro de un Parque Natural 

Regional o de un "país"? ¿Cómo pueden las autoridades locales apoyar estas dinámicas locales mediante 

la aparición de políticas públicas intersectoriales adecuadas? 

Sesión 3 - Redes interactores e interterritoriales: ¿qué herramientas utilizar?   

Moderada por C. Luminati (Polo Poschiavo, Suiza), H. Vernier (experto) & M. Trentin (Origin for 

Sustainability) 

¿Cómo perciben los agentes locales las oportunidades de cambio que hay que compartir y apoyar 

conjuntamente? ¿Cuáles son los medios de comunicación y asociación que permiten a los territorios 

aprender unos de otros? ¿En qué medida el espectro de acción define la escala de la red y viceversa? 

En esta sesión, las presentaciones pondrán de relieve el potencial de los proyectos intra e 

interterritoriales para crear redes de aprendizaje entre las iniciativas de los actores y/o territorios. 

Por ejemplo, ¿cómo puede la combinación de iniciativas de zonas de montaña y de tierras bajas, o de 

zonas rurales y urbanas, conducir a la aparición beneficiosa de dinámicas interterritoriales de 

resiliencia? ¿Cuáles son los ejemplos internacionales de creación de "corredores de aprendizaje" entre 

regiones y entre países?  

Sesión 4 - Competencias y herramientas de apoyo para el desarrollo de iniciativas 
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Moderador: E. Schmitt (Universidad de Córdoba, España) y T. Dax (BAB, Austria) 

¿Qué competencias deben adquirir los agentes locales para apoyar a los líderes de iniciativas? ¿Cómo 

se puede ayudar y apoyar a los agentes locales a hacer frente a las distintas políticas y limitaciones que 

conlleva el diseño y la puesta en marcha de una iniciativa eficaz? ¿Qué talentos y competencias son 

necesarios para una transición sostenible y equitativa en regiones periféricas como las zonas de 

montaña, en un marco de gobernanza multinivel y en un contexto específico? ¿Cómo podemos formar 

y/o atraer talentos a puestos clave y mantenerlos en las regiones? ¿Cómo podemos utilizar las TI y las 

herramientas digitales para apoyar y facilitar en lugar de actuar como barrera o factor de 

estandarización? ¿Cuáles son las herramientas de apoyo resilientes para afrontar crisis y cambios de 

rumbo (políticos, sanitarios, etc.)? Ejercicio de "traducción": cómo construir "puentes" y modos de 

mediación entre distintos niveles.
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TALLER 2  

SISTEMAS ALIMENTARIOS TERRITORIALES, ENTRE LA 

AUTONOMÍA Y LA ESPECIALIZACIÓN  
 

Coordinadores: Guillen Calvo (Diversité et Développement, Francia), Marcelo Champredonde (INTA, 

Argentina), Frederic Wallet (INRAE, Francia), Claire Cerdan (CIRAD, Francia), Claire Bernard-Mongin 

(CIRAD, Francia), Isabella Maglietti Smith (Origin for Sustainability). 

MARCO Y OBJETIVOS 

Los sistemas alimentarios locales se enfrentan a una serie de retos, sobre todo en las regiones insulares 

y montañosas. Y en algunas zonas, las exigencias impuestas por el sector turístico agravan los problemas 

de autosuficiencia alimentaria y sostenibilidad medioambiental de la población local, debido a 

temporadas y culturas alimentarias que no se corresponden con las características específicas de la 

zona.  

Producir alimentos de calidad para la población local al tiempo que se satisfacen las demandas y 

preferencias alimentarias de los turistas puede crear tanto tensiones como innovaciones, nuevas 

oportunidades y toda una serie de riesgos sociales, medioambientales y culturales.  

De este modo, se cuestiona la gobernanza de las zonas en cuestión, ya que se les pide que naveguen o 

dirijan, si pueden, las tensiones necesariamente implicadas en la conciliación de la soberanía 

alimentaria y la actividad turística.  

Es necesario un enfoque territorial para establecer una autonomía individual que sea coherente con la 

salud general de las diversas formas de vida de una zona determinada. Como ya han señalado la 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2002) y una serie de estudios (IAASTD, 2009; IPBES, Rimisp, 

2008), el modelo de mosaico de adaptación, que combina enfoques proactivos para la conservación 

dinámica de los recursos naturales con un alto grado de sensibilidad a los contextos socioculturales 

locales, ofrece una respuesta eficaz a una serie de cuestiones importantes (cambio climático, 

biodiversidad, justicia social, etc.) a las que tendrán que hacer frente los sistemas alimentarios de 

todas las regiones.  

Sin embargo, para que los enfoques territoriales verdaderamente transformadores, tanto a nivel 

colectivo como individual, funcionen y perduren, es necesario no sólo poder reunir un conjunto de 

condiciones como la gobernanza, las formas de consulta, la adaptación y la acción colectiva, sino 

también reconocer su contingencia histórica. En consecuencia, la inteligencia territorial aplicada a los 

sistemas alimentarios debe reinventarse y adaptarse constantemente. Estas dinámicas cambiantes son 

muy marcadas en los "territorios constreñidos", sobre todo en las regiones montañosas o insulares.  

Los efectos del cambio climático son ya innegables, y es crucial explorar estrategias de mitigación y 

adaptación en los sistemas alimentarios, y hacerlo desde una perspectiva lo suficientemente integrada 

como para incorporar cuestiones relacionadas con la salud global (One health). Las prácticas circulares 

en estos sistemas pueden ayudar a mitigar los impactos negativos del cambio climático. Además, es 

esencial pensar en prácticas agrícolas en armonía con el ecosistema. Por lo tanto, es necesario 

establecer una producción alimentaria local suficiente y biodiversa (vegetal, animal y microbiológica) 

para reducir la dependencia de los productos importados. Sin embargo, esto requiere un equilibrio 

entre especialización y autonomía, que puede lograrse movilizando los recursos ecológicos y la 
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inteligencia colectiva de los agentes locales. Estos dos bienes comunes están gravemente amenazados 

en la sociedad moderna actual.  

En todo el mundo, las comunidades están demostrando que esto es posible, que se pueden superar las 

contradicciones, que es posible un enfoque que combine soberanía alimentaria, desarrollo económico 

y salud global. Por lo general, esto implica movilizar una serie de habilidades, conocimientos y prácticas 

que están en constante diálogo con el patrimonio biocultural de las zonas locales. Al organizar este 

foro en la isla de Creta, nos fijaremos obviamente en lo que la dieta mediterránea tiene que enseñarnos 

sobre estos equilibrios, pero también en todas las contradicciones que necesariamente atraviesan este 

tipo de estilo de vida y de alimentación.   

En este taller se analizarán las sinergias y limitaciones vinculadas al desarrollo del turismo y sus 

repercusiones en la diversidad (o simplificación) de los sistemas alimentarios. El conocimiento local de 

la relación entre los seres humanos y todas las formas de vida desempeña un papel vital en este 

contexto. Por tanto, es esencial garantizar que nuestra llamada "modernidad" no erosione la autonomía 

y adaptabilidad de las comunidades locales.  

Cultivar y proteger la biodiversidad a todas las escalas, fomentando al mismo tiempo las sinergias entre 

las actividades productivas a nivel local, es fundamental para el equilibrio dinámico de los sistemas 

alimentarios. Este equilibrio entre autonomía y especialización no puede lograrse sin tener en cuenta 

el paradigma agroecológico y la relación entre alimentación y salud.  

Por último, la búsqueda de complementariedades entre las zonas urbanas y rurales es un factor clave 

para promover estilos de vida sostenibles, siempre que se tengan en cuenta los riesgos de exclusión 

social vinculados a las nuevas demandas de los consumidores y las distorsiones que conllevan en los 

precios locales. Los estilos de vida actuales están experimentando cambios radicales, acelerados por 

los efectos de las transiciones ecológica, energética y social. Las zonas urbanas ejercen una presión 

cada vez mayor sobre las rurales, pero también pueden ser notables laboratorios de iniciativas 

ciudadanas e innovaciones que pueden beneficiar a los sistemas alimentarios en su búsqueda de la 

sostenibilidad.  

En resumen, para los sistemas alimentarios y los territorios en general, todo se reduce a saber navegar 

entre las contradicciones, los riesgos y las oportunidades que presenta un mundo que cambia más rápido 

que nunca.      

ESTRUCTURA Y MÉTODOS 

El taller explorará estas cuestiones en 4 sesiones. Cada sesión contará con tres ponencias, basadas en 

la presentación y el análisis de uno o varios casos prácticos. A continuación se organizarán debates a 

partir de las preguntas transversales de cada uno de los talleres. Se hará hincapié en los intercambios 

con los demás participantes. 

Preguntas del taller : 

• ¿Cómo lograr y reconstruir un equilibrio entre autonomía y especialización en los sistemas 

alimentarios?  

• ¿Cuáles son los principales retos para garantizar la sostenibilidad medioambiental de los 

sistemas alimentarios en regiones montañosas o insulares?  

• ¿Cómo preservar la diversidad de los sistemas alimentarios y satisfacer al mismo tiempo la 

demanda de sectores como el turismo? 

• ¿Qué pueden aportar los enfoques monosanitarios a nivel local a la creación de sistemas 

alimentarios más resistentes y diversificados?  
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• ¿Cómo conciliar las innovaciones empresariales en los sistemas alimentarios con la autonomía 

de las comunidades locales y la conservación dinámica de los conocimientos locales? 

• ¿Cuáles son las sinergias entre autonomía alimentaria, transición agroecológica y preservación 

de la diversidad de los sistemas alimentarios locales? 

 

Sesión 1 - Enfoques regionales de los sistemas alimentarios desde la perspectiva de la salud mundial  

Moderado por : G. Calvo (Diversidad y Desarrollo, Francia) & M. Duru (experto, Francia) 

 

Sesión 2 - Estrategias de mitigación y adaptación en los sistemas alimentarios 

Moderador: M. Champredonde (INTA, Argentina) 

 

Sesión 3 - Diversidad en los sistemas alimentarios 

Moderador: F. Wallet (INRAE, Francia) 

 

Sesión 4 - Dinámicas urbano-rurales en los sistemas alimentarios territoriales 

Moderador: C. Cerdan (CIRAD, Francia) 
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TALLER 3  

ZONAS RURALES Y DE MONTAÑA EN TRANSICIÓN 

Coordinadores: Pierre-Antoine Landel (Universidad de Grenoble Alpes, Francia), Dimitris Goussios 

(Universidad de Tesalia, Grecia) ; Laurent Rieutort (Universidad de Clermont-Auvergne, Francia), 

Sylvie Lardon (INRAE, Francia), Theodosia Anthopolou (Universidad de Panteion, Grecia).  

MARCO Y OBJETIVOS 

La globalización ha hecho que las zonas rurales sigan trayectorias condicionadas por la naturaleza y la 

intensidad de la movilidad. El campo se ha convertido en un "mosaico móvil", con zonas periféricas 

próximas a los centros y otras más alejadas pero aún bajo su control. Algunos márgenes permanecen 

aislados y depreciados, mientras que otros son productivos e innovadores. Esta diversidad nos lleva a 

hablar de zonas rurales sometidas a lógicas diferentes.  Durante mucho tiempo, su posicionamiento 

estuvo marcado por una lectura de sus desventajas, en relación con las zonas metropolitanas. Para 

permitirles adaptarse a las consecuencias de la apertura de los mercados, se ha invitado a estas zonas 

rurales a desarrollar enfoques endógenos. La cultura del proyecto regional ha arraigado, en una 

búsqueda constante de identidad, homogeneidad y valorización de las especificidades. 

Hoy, la multiplicación y el agravamiento de las crisis ponen en entredicho estos equilibrios y enfrentan 

a las zonas rurales a los retos de la transición. Surgen otros enfoques. Hay que pasar de una política de 

compensación de las desventajas a políticas de transformación, en términos ecológicos y energéticos. 

En lugar del "proyecto territorio", el "proyecto red" pretende conectar los recursos para amplificar sus 

beneficios. En lugar de la "autonomía endógena", la "autonomía potenciadora" pretende desarrollar los 

conocimientos técnicos por cuenta propia, entre otras cosas. Estos problemas no son exclusivos de las 

zonas rurales. Sin embargo, las bajas densidades de población asociadas a la proximidad de los recursos 

naturales las convierten, en determinadas situaciones, en zonas de aprendizaje, en "territorios de 

aprendizaje" de cara a las futuras transiciones.  

El objetivo del taller es examinar las trayectorias de las zonas rurales ante estas transiciones. Existe 

una controversia entre los que creen que las autoridades locales tienen capacidad para iniciar y aplicar 

políticas locales adecuadas, y los que creen que sólo las iniciativas colectivas y localizadas pueden 

innovar y garantizar las condiciones para una verdadera transición. Nuestra hipótesis es que la 

capacidad de transformar la trayectoria de las áreas locales reside en la calidad de la relación entre 

las personas que están detrás de estas innovaciones y las autoridades locales. Lejos de la postura de 

que las autoridades locales se hagan cargo de la innovación, debemos pensar en las condiciones de la 

hibridación, que implica el desarrollo de redes u operadores con capacidad para difundir nuevos valores 

y principios de actuación. En este contexto, la montaña mediterránea cuenta con una importante 

experiencia de complementariedad de los recursos y de su puesta en red. Es un lugar ideal para estudiar 

estos procesos de hibridación innovadores e instructivos. 

ESTRUCTURA Y MÉTODOS 

El taller explorará estas hibridaciones a través de 5 sesiones. Cada sesión contará con 3 ponencias, 

basadas esencialmente en la presentación y el análisis de uno o varios casos prácticos. A continuación 

se organizarán debates a partir de las preguntas transversales de cada uno de los talleres. Se hará 

hincapié en los intercambios con los demás participantes.  

Expectativas comunes a los distintos talleres 
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Las comunicaciones se centrarán en los temas propuestos en los talleres. Se basarán en la observación 

de una o varias zonas rurales o de montaña, e incluso podrán ampliarse a las relaciones que puedan 

desarrollar con las zonas urbanas o metropolitanas. Tratarán de describir las trayectorias de estas 

zonas, comprender las transiciones a las que se enfrentan, identificar las innovaciones que se están 

desarrollando, los actores implicados y las formas en que se organizan, así como las acciones puestas 

en marcha para apoyarlas. 

Sesión 1: Diversidad de las zonas rurales y trayectorias de transición 

Moderan: S. Lardon (INRAE, Francia) y L. Rieutort (Université Clermont-Auvergne, Francia) 

La noción de trayectoria territorial puede entenderse como una sucesión de pasajes de un estado a 

otro, constituyendo una transición. Dada la gran diversidad y complejidad de las configuraciones 

territoriales, plantea interrogantes sobre factores como crisis, rupturas, bifurcaciones, 

reorientaciones, innovaciones, continuidades, relanzamientos o inversiones de las dinámicas. El 

objetivo del taller será caracterizar estas trayectorias de transición en las zonas rurales. ¿Cuáles son 

las crisis? ¿Qué rupturas son posibles? ¿Qué cambios en las trayectorias? ¿Cómo encajan estas 

bifurcaciones en la larga historia de la zona? ¿Qué procesos movilizan el patrimonio? ¿Qué cambios se 

producen en los valores, normas y principios de actuación? ¿Qué cambios se producen en las relaciones 

con otras escalas territoriales, en particular las áreas metropolitanas?  

Sesión 2: Innovaciones sociales y transformaciones en las trayectorias territoriales  

Moderada por T. Anthopoulou (Universidad Panteion, Grecia) y P-A. Landel (Universidad de 

Grenoble-Alpes, Francia)  

Las zonas rurales y de montaña se caracterizan a menudo por la proliferación de innovaciones sociales 

para sustituir servicios y satisfacer nuevas necesidades.  Afectan a todos los sectores de la vida local y 

a los servicios asociados: vivienda, trabajo, transporte, socialización, producción de energía, etc. El 

taller examinará la naturaleza y la evolución de la relación entre estas innovaciones sociales, a menudo 

incrustadas en los lugares, y la actuación de los demás agentes locales, en particular las instituciones 

que los gobiernan. ¿Cuáles son los conflictos? ¿Cuáles son los mecanismos de diálogo y deliberación? 

¿Qué procesos de hibridación existen entre las innovaciones sociales y las autoridades locales? ¿Qué 

capacidad tienen estas innovaciones sociales para transformar la trayectoria de los territorios?  

Sesión 3: Inteligencia colectiva y transiciones territoriales  

Moderan: S. Lardon (INRAE) y L. Rieutort (Université Clermont-Auvergne) 

La crisis de los modelos dominantes genera profundas incertidumbres, dentro de las cuales se multiplica 

la experimentación, a menudo como resultado de procesos de bricolaje que abren el derecho al ensayo 

y al error. En determinadas condiciones, los territorios participan en la construcción de conocimientos 

nuevos y transferibles resultantes de procesos de intermediación entre distintos tipos de actores y 

organizaciones. El objetivo del taller es comprender cómo se construye este conocimiento, mediante 

una combinación de conocimiento local, conocimiento externo y capitalización de la acción. ¿Cómo 

surgen los enfoques colectivos? ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje? ¿Cuál es la relación con la 

investigación? ¿Cómo se capitalizan y difunden los conocimientos?  

Sesión 4: Formas y funciones de las redes de transición  

Moderado por D. Goussios (Universidad de Tesalia) y P-A. Landel (Universidad de Grenoble Alpes) 
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La observación de las iniciativas de transición revela una proliferación de redes asociadas, tanto 

internas como externas a las zonas en cuestión.  Partimos de la base de que la consolidación y difusión 

de valores y prácticas alternativas en los territorios depende del tejido de vínculos entre los portadores 

de proyectos alternativos y su trabajo en red (que puede incluir o no a otros agentes locales). El taller 

permitirá conocer la diversidad de estas redes, pero también su capacidad para apoyar las transiciones 

territoriales. ¿Cuáles son las condiciones para la aparición de estas redes? ¿Qué formas adoptan? ¿Qué 

funciones desempeñan? ¿Cuáles son sus modos de gobernanza? ¿Cómo evolucionan?  

Sesión 5: Las montañas mediterráneas: una forma ejemplar de transición 

Moderan: J-C. Paoli (INRAE), D. Goussios (Universidad de Tesalia), T. Anthopoulou (Universidad 

Panteion) 

Cualquier reposicionamiento de las montañas mediterráneas en el proceso de transición está guiado 

por su capacidad para capitalizar las oportunidades.  Las montañas mediterráneas son a la vez una zona 

de importante despoblación y una reserva de biodiversidad y tradiciones, lo que hace visibles los 

procesos de hibridación. ¿Cómo entender los distintos niveles y espacios ecológicos de las montañas? 

¿No son los contrastes físicos, los entornos cerrados y la heterogeneidad de las montañas oportunidades 

para desarrollar y conectar en red usos y categorías de actores complementarios? ¿Se trata de una 

nueva perspectiva para la agricultura multifuncional en el marco de la transición agroecológica?  ¿De 

qué manera la importancia de los bienes comunes y de una comunidad de origen, vinculada al 

patrimonio de la tierra, fomenta sistemas de gestión más colectivos? 
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TALLER 4  

EL POTENCIAL AGROECOLÓGICO DE LOS SISTEMAS 

GANADEROS, EN PARTICULAR EN EL CONTEXTO DE LAS 

CUALIFICACIONES LOCALES.  

Coordinadores: Dominique Barjolle (Universidad de Lausana, Suiza), Philippe Jeanneaux (Vet AgroSup, 

Francia), Alexandre Ickowicz (FAO), Anne Mottet (FIDA), Dario Lucantoni (FAO), François Pythoud 

(experto, Suiza), Fritz Schneider (experto, Suiza).  

MARCO Y OBJETIVOS 

El objetivo de este taller es debatir el potencial agroecológico de los sistemas ganaderos en el contexto 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU), cuya Agenda 2030 

reconoce 5 dimensiones esenciales: humanidad (personas), prosperidad, planeta, asociaciones y paz. 

La agroecología, cuyo marco ha sido adoptado por los Estados miembros de la FAO, pone en marcha 10 

elementos que contribuyen a varios ODS: 2 "Hambre cero", 12 "Consumo y producción responsables", 13 

"Cambio climático" y 14-15 "Vida acuática y terrestre".  

En el taller, el objetivo es considerar todo el potencial de la agroecología para los sistemas ganaderos 

en el sentido más amplio, es decir, incluyendo no sólo las prácticas agrícolas, sino también una reflexión 

sobre la relación con el medio ambiente, y el impacto sistémico de las prácticas y las cadenas de valor 

en los agroecosistemas y el sistema alimentario. Las cuestiones relacionadas con los consumidores 

también forman parte de este debate.  

Numerosas investigaciones han demostrado el valor de la ganadería en las zonas de pastoreo. En 

particular, los estudios de casos dentro de una red dirigida por la FAO están ayudando a mejorar la 

comprensión del papel de la ganadería en el sistema alimentario local, y en varias partes del mundo se 

está desarrollando un enfoque participativo para situar los cambios en las prácticas en el centro de los 

debates entre múltiples partes interesadas para establecer directrices para una ganadería sostenible. 

El papel de los rebaños en el mantenimiento de los paisajes y la biodiversidad vegetal inducida por el 

pastoreo, así como el mantenimiento de numerosas razas locales, contribuyen al frágil equilibrio de las 

zonas naturales, sobre todo en las regiones montañosas. Los rumiantes, mientras coman hierba, aportan 

un valor añadido a las zonas de gran valor paisajístico y turístico, contribuyendo a mantener la 

población en la zona y atrayendo a los viajeros interesados en los recursos patrimoniales de saber hacer, 

prácticas y productos muy típicos.  

La FAO ha evaluado recientemente la contribución nutricional del consumo de productos animales: los 

productos ganaderos están arraigados en los hábitos alimentarios locales. Los nutrientes esenciales 

para la salud de las personas proceden exclusivamente de los productos animales, como las grasas y los 

microorganismos de la leche cruda, que contribuyen al equilibrio de la microbiota humana. Los 

alimentos de origen animal son una parte importante de la nutrición en entornos desérticos o 

montañosos, poco adecuados para el cultivo de cereales y otros productos vegetales. El informe de la 

FAO alerta también contra el consumo excesivo de carne, y pide a la ganadería que reduzca el impacto 

medioambiental de sus actividades, que incluyen emisiones de gases de efecto invernadero en forma 

de metano y óxido nitroso, y aportes de fertilizantes que pueden dañar la biodiversidad de suelos y 

praderas y la salud de la fauna acuática. 

 



 

  13 

 

En las dos primeras sesiones del taller debatiremos las implicaciones de los distintos sistemas de cría 

de ganado. Por ejemplo, una de las cuestiones que se abordarán se refiere al uso de la tierra. El reparto 

de la tierra favorece el uso multifuncional de los recursos naturales, algo muy común en los sistemas 

de pastoreo. Sin embargo, en algunas regiones donde se han introducido sistemas de ganadería más 

intensivos, el ahorro de tierras se ha convertido gradualmente en la norma. Otra cuestión es la de los 

efluentes ganaderos, que pueden variar de un sistema a otro, con consecuencias para los recursos 

naturales (aire, agua, suelo, biodiversidad). 

En la segunda parte del taller, el punto de entrada más específico es el de las cualificaciones 

territoriales que, a través de su mecanismo de etiquetado, consideran desde el principio los sistemas 

ganaderos desde la granja hasta la mesa y, por tanto, también al consumidor. Las calificaciones 

territoriales son procesos de co-construcción social y herramientas que establecen reglas entre 

entornos, prácticas y productos que pueden revelar el potencial agroecológico de los sistemas 

ganaderos. Entre las herramientas de calificación territorial se encuentran la certificación de productos 

bajo indicaciones geográficas (DOP, IGP), el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la 

Humanidad, los Sistemas de Ingeniería del Patrimonio Agrícola Mundial (WAGES), así como una amplia 

gama de marcas territoriales, sistemas participativos de garantía y etiquetas de calidad con dimensión 

territorial. Una de las grandes cuestiones es el papel de estas herramientas en relación con la aplicación 

de los elementos de la agroecología de los distintos sistemas agrarios en los territorios. 

ESTRUCTURA Y MÉTODOS 

En el taller se analizarán las conclusiones de profesionales, autoridades locales y regionales, gobiernos 

y organismos de la ONU, así como de investigadores, sobre los siguientes temas: 

Sesiones 1 y 2 - ¿Cuál es el potencial agroecológico de los sistemas ganaderos en un contexto de 

presiones demográficas, económicas, sociales y medioambientales? 

Moderación: F. Pythoud (experto, Suiza), A. Mottet (FAO), A. Ickowicz (FAO), y F.Schneider 

(experto, Suiza) 

¿Cuál es la situación de los ganaderos de las zonas de pastizales y pastos en el contexto de las dinámicas 

demográficas, económicas, sociales y medioambientales que están repercutiendo? ¿Cuáles son las vías 

de transición de la ganadería hacia una mayor sostenibilidad? ¿Cuáles son los vínculos entre el potencial 

agroecológico de los sistemas de pastizales y pastos y las vías hacia la sostenibilidad?  

Sesión 3 y 4 - ¿Qué papel desempeñan las cualificaciones locales en la transición agroecológica de 

los sistemas ganaderos y sus territorios? 

Moderan: D. Lucantoni (FAO), D. Barjolle (Universidad de Lausana, Suiza), P. Jeanneaux (Vet 

AgroSup, Francia) y M. Champredonde (INTA, Argentina). 

¿Cuáles son las interacciones virtuosas, pero también los retos que plantea la cualificación de los 

productos y los territorios en relación con las cuestiones globales (demografía, cambio climático, etc.)? 

¿Cómo pueden las cualificaciones apoyar una transición agroecológica? ¿Qué papel desempeña el 

potencial agroecológico en el desarrollo de cualificaciones de productos y territorios? ¿Qué enseñanzas 

pueden extraerse de las comparaciones entre distintos tipos de sistemas ganaderos? 
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