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RESUMEN 

Es vital comprender que la economía está sujeta como dimensión a una supradimensionaldad que es la 
biosfera. La biosfera es la que nos permite la vida, y para poder lograr nosotros nuestra existencia, son 
los alimentos quienes nos suministran a través de sus nutrientes nuestra vida. En los alimentos a través 
de la fotosíntesis, fruto de los rayos del sol, es donde encontramos la clorofila y los carotenos, sustancias 
categóricos para crear lo que hoy es nuestra planeta tierra y por supuesto de nuestra vida. Somos 
simplemente el fruto de un rayo de sol. Ello nos lleva a determinar que no son los precios como variables 
macroeconómicas quienes regulan la vida humana. Los precios, la inflación, las cadenas de distribución, 
entre otras variables economicistas, son simplemente variables insignificantes.      
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ABSTRACT 

It is vital to understand that the economy is subject to a supradimensionality dimension as the 
biosphere. The biosphere is what allows us life, and to bring us our existence, are the foods who provide 
us through our life nutrients. In food through photosynthesis, fruit of the sun, is where we find the 
chlorophyll and carotenoids, categorical substances to create what is now our planet Earth and our 
course of life. We are simply the result of a sunbeam. This leads us to determine that prices are not 
macroeconomic variables as those governing human life. Prices, inflation, retail chains, among other 
variables Economists are simply insignificant variables. 

Keyowords: Commodities; Inflation; worldview; Cosmogony; Agroecologic timetable 
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DESARROLLO 

Hablar de alimentos es más que hablar de precios. No obstante, hoy los alimentos como commodities 
(productos considerados mercancía) se envisten económicamente como bienes tranzados en el comercio 
a través de los precios. Pues son los alimentos entonces, a través de sus precios, quienes definen la suerte 
del crecimiento económicos de un país.  

 

El Banco de la República de Colombia, en marzo del 2012, de acuerdo a estudios de inflación 
establecidos para los años 2007 al 2008 manifiesta que fueron los precios de los alimentos quienes más 
presionaron la inflación y la caída de la economía (Cano, 2012).  Y es así como los alimentos, a través de 
sus insumos: abonos, agua, pesticidas, tierra, mano de obra1 entre otras, que se convierten en una 
variable fundamental para la macroeconomía y puntal categórico para el crecimiento económico.  

 

 
Figura 1.- Impacto del clima en la seguridad alimentaria 

Fuente: Carlos Gustavo Cano. Impacto del Clima en la Seguridad Alimentaria. Marzo 14 del 2012 

 
Sin duda este proceso marca una huella tangible cuya característica es lineal y es de orden netamente 
económico. Podríamos también exponer que los alimentos en su cadena comercial encuentra más de 11 
canales (Rodríguez, 2007) de comercialización hasta llegar al consumidor final2:  

 

� Campesino productor 

� Vendedor campesino alimentos, no define el precio 

� 1er comprador en pequeña finca, no define el precio  

� Selección de alimentos  

� Acopio en un mercado de municipio rural  

� 2do. Comprador en municipio rural. 

� Comprador dueño del transporte traslado a la ciudad 

� Venta a comprador mayoritario centro de bastos  

� Venta a minoristas de plazas de mercado satelitales 

� Comprador supermercados  

� Comprador tiendas de barrio 

                                                
1 Que seguramente no es la del campesino común y corriente sino la mano de obra donde los alimentos reciben 
productivamente valores agregados tales como la producción, los canales de distribución y finalmente el consumo final. 
2	  Plan maestro de abastecimiento y seguridad alimentaria. Alcaldía de Bogotá, Programa Bogotá Sin Hambre. Abril el 2011.	  	  	  
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� Distribuidor a pequeñas tiendas  

CONSUMO FINAL        

 
En este encadenamiento el precio del alimento puede incrementarse en un 70% final. Miremos el 
proceso de este crecimiento porcentual, por cada cadena productiva el precio puede incrementarse en un 
5%, analicemos: 5% en cada cadena multiplicado por 12 cadenas posibles, 5% * 12 = 60%. Sin percatarnos 
que transportar en camiones de 5, 10, 20 o más toneladas varía el consumo de combustible, desgate de 
llantas, mantenimiento, entre otros factores. Entre menos tonelaje los precios se incrementa por unidad 
de alimentos, aclarando que no siempre el incremento es lineal y constante (Narváez Tulcán, 2007). 
Incluso por el transporte y sus cadenas cuando el alimento llega a Bogotá se puede perder hasta un 30% 
de este, se pudre, se estropea, se ensucia, pasa su punto de consumo etc.  

 

Pero este no es el fin de este ensayo, la huella va más allá y es de índole más social, ambiental, cultural, 
cósmica y cosmogónica.  

 

Existe otra forma de ver los alimentos. Ellos encierran mucha vida, nos dan la cosmovisión de dónde 
somos y a dónde vamos. Con sus cosmogonías nos recuerdan la memoria de quiénes somos y de dónde 
hemos salido. La tierra es más que un factor de producción que incrementa los patrimonios económicos. 
La tierra es un tesoro de valores, es la madre tierra que junto con el taita sol y nuestros abuelos el viento 
y el agua nos regalan con su humildad todos los días la comida. Estamos atados a la madre tierra, y bajo 
el cielo sagrado somos árboles andariegos en busca de comida.   

 

Cuando un alimento llega a la mesa ha pasado por muchas manos desde hace miles de años. El 
campesino, el indígena, el afro que cultiva la tierra y la hace descansar, le pide a la lluvia, al sol, al viento 
y a la tierra misma que nuevamente nos dé el sustento. Los alimentos que llegan a nuestra mesa no son 
simplemente commodities, son el producto de los ciclos del sol, que han pasa por la tierra junto con la 
labranza que ejerce una serie de apareos: picos, palas, oz, azadones, bueyes, manos humanas que se 
conjugan para parir o brotar desde su vientre un rico alimento. En ese alimento hay vida de miles y 
millones de años y de manos y de soles y lunas que siempre han salido. En la mesa de nuestras casas se 
reúnen cada día muchos seres que nuestros ojos miopes no ven.   

 

Igualmente, junto con esos seres se unen los solsticios (Bogota R & Gamba H, 2013) de: verano (21 al 24 
de junio) y de invierno (20 al 24 de diciembre) como los equinoccios de: primavera (21 al 24 de marzo) y 
de otoño (21 al 24 de septiembre), estaciones que nos muestra los calendarios agroecológicos con su 
alimentos de cosecha y de siembra. Ya en nuestros aconteceres del medioevo estas estaciones solares se 
sincretizaron con fechas religiosas, que hoy son más importantes, no por lo que expresa el sol, el inti, 
sino por el precio y el abastecimientos de alimentos. Veamos lo calendarios agroecológicos para el caso 
de Bogotá Colombia (CORABASTOS , 2003), lo que formula:  
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Figura 2: Calendario agrícola y de cosechas 

  

Fuente: CORABASTOS. Central de abastos de Bogotá Colombia 2012. 

    

Y su formulación es mostrar cuales son las oferta de alimentos. Si se observa detenidamente la tabla, 
conjuga las estaciones solares cuánto le debemos al sol. Pero las estaciones con los alimentos son más 
que eso.  

Los solsticios nos muestran los creeros orientales de Bogotá y sus dos santuarios de Monserrate y 
Guadalupe. Los solsticios de verano y de invierno se plasman en estos dos cerros que nos indican los 
puntos cardinales del norte y el sur: 

 
Figura 3: solsticios 

Fuente: Luis Carlos Narváez Tulcán. 2015. Monserrate y Guadalupe Cerros Orientales Bogotá.  

 
Mientras que los equinoccios indican donde está el oriente y el occidente.  

Figura 4: equinoccios 

Fuente: Luis Carlos Narváez Tulcán. 2015. Monserrate y Guadalupe Cerros Orientales Bogotá.   

 

 
Con las estaciones se trazan una serie de ángulos donde unos se cruzan y otros son paralelos, con las 
líneas que se cruzan con ángulos de 23,5o aproximadamente descubrimos la circunferencia. Nuestros 
pueblos indígenas sabían hace miles de años que la tierra era redonda.  

Figura 5: circunferencia 

Fuente: Luis Carlos Narváez Tulcán. 2015. Monserrate y Guadalupe Cerros Orientales Bogotá  

 

Con las líneas paralelas, en primer lugar, encontramos los solsticios y con ellos se muestran los trópicos 
de cáncer y capricornio. Los equinoccios logran manifestar la mitad del mundo y con ello la Línea 
Ecuatorial.     

Figura 6: línea equinoccial 

Fuente: Fuente: Luis Carlos Narváez Tulcán. 2015. Monserrate y Guadalupe Cerros Orientales Bogotá 

 
Con esto en mano, podemos enunciar que nuestro país se ubica en las zonas más ricas en biodiversidad 
del planeta (Narvaez T, 2014), cerca o dentro de la Línea Ecuatorial, lo cual le permite ser hoy un 
potencial abastecedor de alimentos para el hambre que padecerá y padece el mundo, portador de agua 
como de nuevas energías.  
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Figura 7: Ubicación intertropical de Colombia 

Fuente: Luis Carlos Narváez Tulcán (2014)    

Ahora bien, si unimos estas variables geométricas, trigonométricas y matemáticas, nos damos cuenta 
que la tierra es redonda y que en el norte esta Canadá, EEUU, México y en el sur nos encontramos 
nosotros.   

 

Figura 8: Norte y Sur planetarios 

  Fuente: Luis Carlos Narváez Tulcán. 2015. Monserrate y Guadalupe Cerros Orientales Bogotá 

Toda esta amalgama que nos muestra la tierra con sus alimentos como provisiones del sol, también nos 
indican que la suma de los dos ángulos (23, 50 + 23,50 = 47o) corresponden a la inclinación que presenta 
la tierra frente a su centro. La tierra no gira sobre su propio centro, la tierra hace una rotación de 
inclinación de 23,50 en la parte superior e inferior de 23,50.  

Figura 9: Rotacion de la Tierra 

Esta inclinación permite la posibilidad de la existencia de biosfera (Urton & Lawrence, 2000) y con ello el 
milagro de la vida. Los alimentos surgen de este proceso cósmico. Qué triste es pensar y reducir el 
alimento a una escueta mirada micro y macroeconómica.   

 

Finalmente, haciendo un giro y retomado otra parte de los alimentos, nos encontramos que muchos de 
nuestros alimentos o casi todos tiene la forma fractal adaptadas a nuestros cuerpos y órganos y también 
ellos son el reflejo del universo en nuestras vidas. El sol brinda la fotosíntesis y con ello la clorofila y los 
carotenos. 

 

Procesos vitales para la construcción de tejidos, huesos, glándulas, etc. Somos nosotros la expresión viva 
de un rayo de sol. Solo coloque un cabello delante de la luz del sol y su cabello se torna en un minúsculo 
arcoíris. Los alimentos y sus formas nos recuerdan que el cosmos y nosotros somos fractales e idénticos, 
no exactos. Miremos los alimentos y nuestros órganos (Sabogal, 2015): 

 
Figura 10: Alimentos y Relación Órganos del Cuerpo Humano: Zanahoria   

Figura 11 Alimentos y Relación Órganos del Cuerpo Humano: Tomate   

Figura 12 Alimentos y Relación Órganos del Cuerpo Humano: Uvas   

Figura 13: Alimentos y Relación Órganos del Cuerpo Humano: Nueces   

Figura 14 Alimentos y Relación Órganos del Cuerpo Humano: Frijoles 

Figura 15 Alimentos y Relación Órganos del Cuerpo Humano: Apio    
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Figura 16 Alimentos y Relación Órganos del Cuerpo Humano: Aguacate  

Figura 17 Alimentos y Relación Órganos del Cuerpo Humano: Higos    

Figura 18 Alimentos y Relación Órganos del Cuerpo Humano: Naranja   

Figura 19 Alimentos y Relación Órganos del Cuerpo Humano: Cebolla  
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Figura 2: Calendario agrícola y de cosechas 

 
 
Fuente: CORABASTOS. Central de abastos de Bogotá Colombia 2012. 

 
 

 

 

 

 

 














