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Prefacio 

Esta tesis doctoral aborda la temática de las transiciones agroecológicas justas en los sistemas 

agroalimentarios, y analiza el género y los conocimientos tradicionales en dos casos de estudio 

en el Norte y el Sur Global.  

El análisis se realiza en base a los marcos de la perspectiva Multinivel, donde se han desarrollado 

las áreas temáticas de las transiciones justas y las transiciones agroecológicas. Y a partir de 

aquí, se identifican elementos para el análisis de las transiciones del sistema alimentario 

integrando los enfoques de género y conocimientos tradicionales que, para el caso de esta tesis 

doctoral, consideramos elementos indispensables e imprescindibles para realizar los procesos 

de transición hacia modelos alimentarios más sostenibles, saludables y justos. 

La motivación personal para realizar este trabajo se remonta al año 2010, donde tuve la 

oportunidad de realizar las prácticas de final de la licenciatura dentro del Departamento 

Universitario para el Desarrollo Sustentable, DUDESU-BUAP. Y pude iniciar un acercamiento a 

la realidad de mujeres y hombres dentro de los espacios productivos familiares pertenecientes a 

la zona sur del estado de Puebla, en México.  En el año 2011, conocí a familias de agricultores, 

y principalmente tuve un acercamiento con mujeres quiénes me enseñaron y me mostraron 

conocimientos relacionados a la gestión de la biodiversidad dentro de sus huertos familiares, y 

al mismo tiempo de conocimientos asociados al uso de plantas medicinales y alimentarias que 

utilizan de manera cotidiana para poder mantener, sostener y cuidar de sus familias.  

En ese momento no consideraba la magnitud que conllevan los impactos ligados al cambio 

climático y los relacionados a desequilibrios de poder existentes en estos espacios de producción 

de alimentos que están asociados en función del género, y la forma en que estos repercuten de 

manera significativa en los agroecosistemas y en los entornos familiares, tanto rurales como 

urbanos a nivel Global.  

A la par de la realización de este trabajo doctoral he podido identificar las dificultades con las que 

hombres y mujeres se enfrentan para poder preservar sus conocimientos, cultura, y formas de 

ser y de estar en el mundo. Y debido a la existencia de diversos factores ambientales, sociales, 

políticos y económicos que les impactan negativamente, también se ven afectados, erosionados 

y perdidos los conocimientos sobre el manejo de la agrobiodiversidad. En ese sentido, mi 

principal motor para desarrollar y culminar este trabajo fue el poder mostrar que más allá de los 

diferentes eventos como los ya identificados y relacionados con el cambio climático, también 

están otros factores como el asociado a los desequilibrios de poder en función del género que 

además de generar injusticias cotidianas para las mujeres, ponen en peligro la continuidad de la 

vida de los seres humanos y de los recursos de los que dependemos.  
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Resumen 

Este trabajo de investigación doctoral desarrolla el análisis de la temática de las transiciones 

agroecológicas justas dentro de los sistemas agroalimentarios, y analiza el género y los 

conocimientos tradicionales resaltando su importancia como elementos imprescindibles en los 

procesos de transición. Entre los marcos desarrollados para analizar las transiciones sostenibles, 

se encuentra el marco teórico de la perspectiva multi-nivel (MLP por sus siglas en inglés), que 

es sin duda uno de los marcos de análisis más utilizados para comprender la complejidad 

multidimensional de las transiciones en diferentes sectores, incluido el agroalimentario. En base 

al MLP las transiciones se definen como el cambio de un Régimen a otro, como resultado de la 

interacción de tres niveles de acción: Nichos-Régimen-Paisaje.  

A partir de este enfoque MLP, se han desarrollado trabajos que abordan las transiciones justas, 

es decir, el análisis de cómo el cambio promovido por las transiciones de un sistema a otro puede 

generar un profundo cambio social y al mismo tiempo nuevas injusticias y vulnerabilidades. En 

base al MLP, también se desarrolla el enfoque de las transiciones agroecológicas, desde donde 

se ofrece una integración de conocimientos, combinando ciencia, movimiento y práctica para 

lograr sistemas alimentarios sostenibles, equitativos y justos.  

En ambas propuestas teóricas se observa que convergen elementos en relación al rol de los 

conocimientos agroecológicos tradicionales (justicia epistémica) y enfoques de género (justicia 

de género) para una transición justa. Para el caso de esta tesis doctoral, consideramos estos 

dos elementos como indispensables y fundamentales a integrar en el análisis de los procesos 

encaminados a transformar los sistemas alimentarios hacía unos más sostenibles, saludables y 

justos. Para ello, con la finalidad de comprender e identificar cómo se han explorado las 

dinámicas entre el género y el conocimiento tradicional, se desarrolla una revisión bibliográfica. 

Además, se abordan dos casos de estudio en el Norte y el Sur Global.  El primero se localiza en 

el Municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, México, el Sur Global, donde se identifican los 

conocimientos tradicionales y sus características en función del género, y se exploran las 

principales problemáticas y habilitadores de una transición agroecológica justa dentro de los 

sistemas agroalimentarios de la zona. El segundo caso de estudio se localiza en la ciudad de 

Barcelona, Norte Global, donde se explora cómo interactúan los Nichos-Régimen-Paisaje de la 

ciudad para la transformación del sistema alimentario, así como la manera en la que se aborda 

la perspectiva de género y el feminismo dentro de las actuaciones entre los Nichos y el Régimen.  

Palabras clave: Sistema alimentario, sistemas agroalimentarios sostenibles, transición 

sostenible, transición agroecológica, transición justa, conocimientos agroecológicos 

tradicionales, justicia epistémica, justicia de género, feminismo.  
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Abstract: 

This doctoral research develops the issue of just agroecological transitions in the food system 

and develops two case studies in the Global North and Global South. Based on the framework 

developed to analyze sustainable transitions, i.e., the theoretical framework of the multilevel 

perspective (MLP) is considered one of the most widely used frameworks of analysis to 

understand the multidimensional complexity of transitions. Transitions in MLP are defined as the 

change from one Regime to another, and as the result of the interaction of three levels of action: 

Niche-Regime-Landscape. Based on this approach, works have been developed on the analysis 

of how the change promoted by transitions from one system to another can generate profound 

social change and at the same time new social and environmental injustices and vulnerabilities. 

Also, based on the MLP the agroecological transitions approach is developed, offering an 

integration of knowledge, combining science, movement, and practice to achieve sustainable, 

equitable and just food systems. In both theoretical proposals, elements for analysis converge in 

relation to traditional agroecological knowledge (epistemic justice) and gender approaches 

(gender justice). In the case of this doctoral dissertation research, we consider the epistemic 

justice and gender justice two elements indispensable and fundamental to integrate in the 

analysis of the processes aimed at transforming food systems towards more sustainable, healthy, 

and just ones. In addition, in order to understand and identify how the dynamics between gender 

and traditional agroecological knowledge have been explored, the critical elements that influence 

the adaptation, modification and transmission of knowledge, and to make visible the different 

experiences that men and women have within agri-food systems through a gender lens, a 

literature review is developed presenting diverse case studies at the Global level. Finally, based 

on the theoretical perspective of MLP, just transitions and agroecological transitions, two case 

studies are addressed. The first one located in Santa Isabel Cholula, Puebla, Mexico, Global 

South, where the main challenges and enablers of a just agroecological transition within the agro-

food systems are explored. Also, we identify the traditional knowledge and its characteristics 

according to gender. The second case study is located in the city of Barcelona, Global North, 

where it is explored how the Niches-Regime-Landscape of the city interact for the transformation 

of the food system, as well as the way in which the gender perspective and feminism are 

addressed within the actions between the Niches and the Regime.  

Key words: Food, system, Sustainable agrifood systems, sustainable transition, 

agroecological transition, just transition, traditional agroecological knowledge, epistemic justice, 

gender justice, feminism. 
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1. Introducción  

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos hídricos, y la 

inseguridad alimentaria, son solo algunos de los problemas derivados del actual modelo 

"ineficiente" e "insostenible" de producción y consumo de alimentos que ha agravado la 

sostenibilidad y el bienestar humano. Por ello, se convierte en una necesidad y urgencia el actuar 

para abordar estos problemas sociales y medioambientales por medio de cambios estructurales, 

sociales, y tecnológicos, que generen un profundo impacto social (Geels, 2002; Grin et al., 2010). 

Desde la primera declaración de objetivos y programa de investigación sobre las transiciones 

hacia la sostenibilidad, en inglés “Sustainability Transitions Research Network” (STRN, 2010), se 

ha avanzado en las investigaciones sobre las transiciones socio-técnicas. Se ha abordado el 

tránsito hacia sistemas más sostenibles en las áreas de alimentación, energía, movilidad y 

vivienda, donde personas del ámbito académico y grupos de investigación se han centrado en 

las transiciones dentro del sector energético y la descarbonización (Köhler et al., 2019; Markard 

et al., 2012). Las transiciones hacia la sostenibilidad se consideran procesos de transformación 

multidimensionales y de largo plazo, mediante los cuales, los sistemas socio-técnicos 

establecidos en la sociedad cambian a modos de producción y consumo más sostenibles (Geels, 

2019). Estos cambios afectan a las tecnologías, a las prácticas de consumo, los significados 

culturales, las políticas públicas, los modelos industriales y empresariales, los mercados, y las 

infraestructuras en los que la sociedad y los sistemas se sustentan (Lachman, 2013). 

Diferentes marcos de análisis se han desarrollado para conceptualizar y promover las 

transiciones de los sistemas agroalimentarios (El Bilali, 2019b; Lachman, 2013). Sin embargo, la 

perspectiva Multinivel (MLP por sus siglas en inglés, Multi-level perspective) es uno de los marcos 

de análisis más utilizados y que ha permitido comprender la complejidad multidimensional de las 

transiciones tanto en los diversos agroecosistemas como en los sistemas agroalimentarios en su 

conjunto (El Bilali et al., 2018). Las transiciones basadas en la perspectiva Multinivel se definen 

como cambios de un Régimen socio-técnico a otro, como resultado de la interacción entre tres 

niveles de acción; los Nichos, entendidos como espacios donde surgen las innovaciones; el 

Régimen, que se compone y se rige de principios rectores y de normas; el Paisaje, que está 

compuesto por factores de cambio lento en la sociedad, como la industrialización o la 

globalización (para una profundización de los niveles ver sección 2.2 y 2.3)  (Anderson et al., 

2019; El Bilali, 2019b; Geels, 2011; Geels y Schot, 2007). 

Por medio de los análisis realizados en base a la perspectiva MLP, se ha identificado que, 

durante el proceso de tránsito de un sistema a otro, de un Régimen a otro, se pueden generar 

efectos muy positivos, pero al mismo tiempo, efectos negativos no contemplados inicialmente, 

como el reforzamiento de las desigualdades sociales o el agravamiento de la insostenibilidad. En 
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ese sentido, existen enfoques que pretenden abordar estos posibles efectos negativos 

provocados durante las transiciones, como el desarrollo teórico de las transiciones justas o en el 

caso de los sistemas alimentarios, la agroecología. A partir del marco de las transiciones justas, 

se hace hincapié en la necesidad de superar las injusticias profundamente arraigadas en los 

sistemas alimentarios centrado principalmente en las justicias distributiva, reparadora 

(Tschersich y Kok, 2022), de reconocimiento y procesal (Fraser, 1998; Jenkins et al., 2016; 

Schlosberg, 2013) (para una profundización del marco de transiciones justas ver sección 2.42.3). 

A partir de aquí, nace el planteamiento de propuestas como la justicia alimentaria (Glennie et al., 

2018; Jenkins et al., 2016; Williams y Doyon, 2019), o marcos de evaluación y orientación para 

abordar las nuevas injusticias y vulnerabilidades que pueden surgir al momento de la transición 

(Sovacool et al., 2019; Tribaldos y Kortetmäki, 2022). De igual forma, a partir de la agroecología 

se ofrece una integración de enfoques, disciplinas y conocimientos (Altieri et al., 2012; Francis 

et al., 2008; S. R. Gliessman, 2016; Sachet et al., 2021). La agroecología se define como el 

diseño y manejo ecológico de fincas y sistemas alimentarios  (S. R. Gliessman, 1990, 2007) a 

través de formas de acción colectiva (Sevilla-Guzmán y Woodgate, 1997), que considera 

explícitamente aspectos económicos, sociales, ambientales y ecológicos, y es basada en el 

conocimiento campesino tradicional para promover el desarrollo endógeno, pero abierta a 

innovaciones que ayuden a la sostenibilidad (Sevilla Guzmán y Woodgate, 2013).  

Al adentrarnos en el análisis de estos dos enfoques, las transiciones justas y la agroecología, 

observamos que ambos convergen en el desarrollo de aspectos sobre las desigualdades de 

género en los sistemas alimentarios (justicia de género), y abordan los conocimientos 

tradicionales (justicia epistémica) como elementos fundamentales que necesitan ser 

considerados dentro de las transiciones justas del sistema alimentario (Anderson et al., 2019; 

Tschersich y Kok, 2022). Cuando se habla de promover procesos de transición agroecológica 

justa, se aboga por la construcción de sistemas agroalimentarios más sostenibles que funcionen 

para el bienestar de todas las personas y que consideren los intereses de todas ellas en el 

proceso (Vázquez, 2022). Diversos estudios han trabajado en la identificación de las 

desigualdades y vulnerabilidad de ciertos grupos de personas dentro de los sistemas 

agroalimentarios, por ejemplo desde la Ecología Política Feminista se identifican las 

desigualdades que viven hombres y mujeres para acceder a determinados recursos y a su 

control, y se considera que los elementos como son la clase, la casta, la raza, la cultura y la 

etnicidad son elementos delimitantes o habilitadores dentro de estos procesos que se 

desencadenan para tener cierto tipo de acceso y control de recursos para la producción 

(Rocheleau et al., 1996). Igualmente, desde análisis basados en la EPF se ha  identificado que 

las mujeres suelen ser las más afectadas por las desigualdades presentes en los sistemas 

agroalimentarios, tanto en lo mencionado sobre los derechos para acceder a determinados 
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recursos, como la tierra y el agua (justicia distributiva) (Shmelev, 1997), o  bien, el acceso a los 

espacios productivos, espacios públicos, de financiación y de participación dentro de sus 

comunidades (justicia de reconocimiento y  procesal). 

Diversos avances e investigaciones se han generado en tormo a las problemáticas presentes 

dentro de los sistemas agroalimentarios, y la existencia de barreras y desequilibrios de poder 

entre mujeres y hombres. Así como el desarrollo de investigaciones que hacen hincapié en la 

importancia de los conocimientos que diversas culturas han desarrollado alrededor del mundo a 

través de procesos largos de interacción con sus agroecosistemas y sistemas alimentarios (F. 

Berkes, 1993; Fikret Berkes, 2012; Calvet-Mir et al., 2018; Toledo et al., 2002), pero que sufren 

un proceso de marginación por parte del mundo occidental donde prevalece la tendencia a dar 

mayor legitimidad al dominio científico y considerarlo como el conocimiento “relevante” y “válido” 

(Cornell et al., 2013; Goldman et al., 2018). 

A pesar de estos avances y de ser elementos centrales que atraviesan las acciones y las 

dinámicas en la que los sujetos se ven inmersos para transformar el sistema alimentario, se 

identifica un vacío en el desarrollo de trabajos que aborden las desigualdades de género (justicia 

de género) y los conocimientos tradicionales (justicia epistémica) como elementos 

fundamentales e indispensables para transicionar a sistemas agroalimentarios más sostenibles 

y más justos (Alkon y Agyeman, 2011; Gottlieb y Joshi, 2010), y en particular de trabajos que los 

aborden de manera conjunta. Es decir, en el desarrollo de trabajos que analizan las transiciones 

sostenibles de los sistemas agroalimentarios, con frecuencia estos dos aspectos son pasados 

por alto, o bien, son abordados de manera independiente. Por ejemplo, Wolfram & Kienesberger 

(2023) y Kohler et al. (2019) abordan el vacío en el desarrollo de aspectos de género dentro de 

las transiciones sostenibles, y apelan a la necesidad de integrarlo dentro de los análisis como un 

factor vital dentro de la organización, reconfiguración y cambios en las sociedades. En relación 

a los conocimientos tradicionales, si bien, cada vez más se consideran dentro de las plataformas 

como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), o la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como 

conocimientos cruciales y vitales para construir sistemas alimentarios sostenibles capaces de 

adaptarse al cambio climático, y por ello imprescindibles dentro de los procesos de 

transformación de estos sistemas, se sigue observando que estos conocimientos quedan 

marginados en la práctica y a nivel político (Vijayan et al., 2022). Y en ese sentido, consideramos 

que es necesario reconocer y visualizar los conocimientos tradicionales y los aportes que nos 

ofrecen de cara a afrontar problemas actuales globales relacionados a la insostenibilidad de los 

sistemas agroalimentarios. Pero también vemos una clara necesidad de identificar el 

conocimiento diferenciado en función al género, el conocimiento que hombres y mujeres poseen 

y transmiten y que se asocia a diferentes actividades y prácticas dentro del sistema alimentario, 
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así como a diferentes agroecosistemas y contextos socio-culturales, donde aspectos de género 

juegan un papel crucial en el mantenimiento y continuidad de estos, así como de la 

agrobiodiversidad de la que todos dependemos para subsistir. 

En este trabajo de investigación consideramos urgente y necesario que dentro de los estudios e 

investigaciones enmarcados en las transiciones alimentarias justas se incluyan las dimensiones 

de género y los conocimientos tradicionales como elementos centrales y como aspectos que 

impactan diversas dimensiones estructurales, culturales y prácticas dentro de las transiciones, y 

siendo así, son elementos que deben ser visibilizados para evitar que  mujeres, hombres y 

diversos grupos culturales se puedan ver afectados en el proceso de transición y de búsqueda 

para sustentar su derecho a una alimentación sana y saludable. Para ello, este trabajo se basa 

en el enfoque de la perspectiva MLP para proponer transiciones agroecológicas justas en el 

sistema alimentario, y busca abordar de manera transversal aspectos de género y conocimientos 

agroecológicos tradicionales para analizarlas y promoverlas en dos casos de estudio dentro de 

los contextos del Sur y el Norte Global.  

Para tal efecto, este trabajo de tesis doctoral se plantea el objetivo general de: 

“identificar cómo se aborda la perspectiva de género y los conocimientos tradicionales en las 

transiciones agroecológicas justas en los sistemas alimentarios y en diferentes contextos socio-

culturales”. 

Y a partir de este objetivo, se plantea el desarrollo de los siguientes objetivos de carácter 

específico, mismos que serán desarrollados en los siguientes capítulos de este documento: 

1-identificar cómo convergen dentro del marco teórico de la perspectiva MLP centrado en las 

transiciones agroecológicas y las transiciones justas, el desarrollo de los conceptos de género y 

de los conocimientos tradicionales. 

2- explorar cómo son abordados el género y los conocimientos agroecológicos tradicionales 

dentro de los sistemas agroalimentarios, en diferentes agroecosistemas, y en diferentes 

contextos socio-culturales a nivel Global. 

3- identificar, en base a la perspectiva MLP y las transiciones agroecológicas justas, de qué 

manera se desarrollan e impulsan los procesos hacia una transición agroecológica justa dentro 

de los sistemas agroalimentarios, en diferentes contextos socio-culturales a nivel local, tanto del 

Sur como del Norte Global. 
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Marco teórico 
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2. Marco teórico  

2.1 Ecología Política Feminista 

Es durante el siglo XXI que la Ecología Política Feminista (EPF) se consolida como un campo 

teórico que emerge de diversas compilaciones, investigaciones, trayectorias individuales y 

colectivas; y  por medio de la cual se da una apertura de temas que permiten abordar de manera 

transversal las relaciones de género a partir de una base metodología crítica y feminista, desde 

donde se abordan las prácticas y producción de conocimientos relacionados con lo ambiental 

(Ulloa et al., 2020). 

Los inicios de la EPF surgen en la década de 1980 a partir de la propuesta de la ecología política 

(EP) que se centró en el acceso a los recursos naturales con perspectiva de género y etnicidad. 

Hay académicos que consideran que estas perspectivas no se consolidaron de forma 

contundente en el nivel político (Blaiki y Brookfield, 1987; Painter y Durham, 1995; Peet y Watts, 

2004), y en ese sentido, investigadoras consideran que dentro de las propuestas de la EP la 

perspectiva feminista no estaba del bien desarrollada. Esto se deduce a partir de las 

consideraciones de los temas que se abordaban en los años 1990, mismos que se articulaban 

en torno a problemas de índole global, crisis ambientales, desigualdades demográficas, 

económicas, e intereses orientados a entender la relación poder-conocimiento (Ulloa et al., 

2020). A pesar de esto, la EP se considera la base desde donde surge la EPF, ya que a partir de 

esta, se exigió el desarrollo de análisis más complejos en diversos niveles de interacción que 

involucraran las actividades políticas entorno al medio ambiente, diversos actores y los recursos 

naturales, así como los conflictos que de las resistencias (entre humanos y medio ambiente), y  

dando un énfasis socioeconómico en temas de género, clase y etnicidad (Peluso, 1995).  

El trabajo de Dianne Rocheleau se considera uno de los primeros trabajos que integran la EPF. 

Es por medio de su artículo “Gender and Biodiversity: a Feminist Poitical Ecology Perspective” 

de 1995, que analiza en poblaciones de Kenia las desigualdades de derechos y 

responsabilidades que viven hombres y mujeres para acceder a recursos naturales, así 

desarrolla el análisis de las prácticas diferenciadas de manejo y conservación (Rocheleau, 1995). 

Sin embargo, un texto que ha sido referente de la EPF es “Feminist Political Ecology” 

desarrollado por Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter y Esther Wangari en su pirmera 

edición en el año 1996, el cual se considera hasta el día de hoy una lectura fundamental que 

situa un campo específico, y genera una propuesta metodológica y teórica concreta que incluye 

vínculos con el ecofeminismo, el ambientalismo feminista, el feminismo socialista, y el 

posestructuralismo feminista ambientalista, desde el cual diversas académicas y teóricas han 

construido debates y análisis contemporáneos (Rocheleau et al., 1996). 
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Es así, que estas autoras construyen las primeras definiciones de la EPF: “Nuestra aproximación 

se ocupa primero de la preocupación de las ecologistas políticas, que enfatizan los procesos de 

toma de decisiones y el contexto económico, político y social que conforma las políticas y las 

prácticas ambientales. Los ecologistas y las ecologistas, desde el punto de vista político, se han 

centrado ampliamente en la distribución desigual del acceso a los recursos y del control de estos, 

factores que dependen tanto de la clase como de la etnicidad (Peet y Watts 1993). La ecología 

política feminista considera el género como una variable crítica que conforma el acceso de los 

recursos, y su control, al interactuar con la clase, la casta, la raza, la cultura y la etnicidad para, 

así, dar forma a procesos de cambio ecológico, a la lucha de los hombres y las mujeres para 

sostener formas de subsistencia ecológicamente viables y a las expectativas que cualquier 

comunidad tiene de un “desarrollo sustentable” (Rocheleau et al., 1996, p. 4).  

A partir de estos planteamientos, se han desarrollado y construido otros, así como varias 

definiciones de la EPF que permiten ver los niveles de alcance y de propuestas. Algo que se ha 

detectado en los elementos de la teoría de la EPF, es que se caracteriza por la integración de 

diferentes teorías, diversas experiencias, tanto individuales como colectivas, y desde donde 

académicas y teóricas demandan la formulación de análisis de forma crítica y focalizada en los 

contextos específicos, y el desarrollo de análisis sobre las relaciones sociales de poder 

vinculadas con la naturaleza, la cultura y la economía.  

Por ejemplo, Rebecca Elmhirst (2011) plantea que: “La EPF busca identificar y desafiar las 

concepciones y prácticas masculinas dominantes de conocimiento y autoridad, al tiempo que se 

enfatizan formas de investigación y práctica que empoderan y promueven la transformación 

social y ecológica para las mujeres y otros grupos sociales marginados” (Elmhirst, 2011).  

Wendy Harcourt e Ingrid Nelson (2015) han desarrollado desde la EPF la mirada de las 

experiencias colectivas, para ellas lo que implica actuar, pensar y sentir de manera conectada 

con las vivencias, experiencias y conocimientos específicos, integrando diversidad de análisis y 

propuestas; para ellas esto implica un  objetivo colectivo que abre el espacio para aprender a 

través del cuerpo y otras epistemologías y cosmovisiones, reconociendo que esta forma de 

conocimiento ha sido suprimida por los enfoques occidentales de la investigación científica 

(Harcourt y Nelson, 2015, p. 6). 

La EPF también recoge el legado marxista de la ecología política, desde la cual desarrolla el 

análisis sobre cuestiones de acceso y control de recursos, desde la dimensión de comunidad o 

de los hogares. Y se han desarrollado trabajos sobre los impactos específicos de género en 

relación con cambios o intervenciones ambientales o el neoliberalismo (Resurreccion y Elmhirst, 

2008), o los impactos de género relacionados con el despojo y el acaparamiento de tierras y 

aguas en el Sur global (Behrman et al., 2012). En el desarrollo de estos trabajos un tema común 
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es que hombres y mujeres tienen intereses diferenciados por género en relación con el medio 

ambiente y los recursos naturales, que son derivados de sus diferentes roles, responsabilidades 

y conocimientos ligados a una división del trabajo en los hogares, las familias y la comunidad 

(Resurreccion y Elmhirst, 2008; Ribot y Peluso, 2003). En estos planteamientos destacan “el 

papel crucial de las relaciones de autoridad familiar y las relaciones de propiedad en la 

estructuración de la división sexual del trabajo y el acceso a los recursos rurales” como la tierra 

y el trabajo (J. Carney, 2004, p. 316).  

La EPF también recoge aportes de la teoría decolonial desde donde se desarrolla la reflexión en 

torno a la identificación de los diferentes conocimientos y formas de ser y de cohabitar el mundo. 

A partir de la teoría decolonial se reflexiona sobre los tipos de privilegio epistémico y de autoridad 

que existen en el mundo científico, incluso se hace la reflexión dentro la misma ecología política 

y más allá de esta (Rocheleau et al., 1996). La apuesta del pensamiento decolonial alienta a 

repensar el mundo desde otros enfoques, perspectivas, miradas, repensar desde América Latina, 

desde África, desde los pueblos indígenas, campesinas, y desde la academia marginada en el 

Sur Global (Radcliffe, 2017, p. 329), desafiando por medio de este reformulamiento las 

afirmaciones universales que subordinan otras formas de conocimiento (Elmhirst, 2017; 

Sundberg, 2014). A partir del desarrollo de trabajos en esta línea, se considera que las 

perspectivas indígenas son relevantes en las preguntas ontológicas sobre la naturaleza y la 

cultura (Elmhirst, 2017; Talbear, 2011). 

En base a lo descrito, consideramos la EPF como un elemento teórico relevante que permite 

centrar y evidenciar de manera crítica la instauración y la exacerbación de las desigualdades 

ambientales, fruto de los impactos económicos y transformaciones ambientales en las relaciones 

de género en contextos locales ambientales y socio-culturales específicos, y en especial develar 

cómo se genera, expresa e impacta, este proceso en las mujeres. En este sentido, aspectos de 

la EPF son desarrollados dentro de esta tesis doctoral en el capítulo 5, donde se identifican las 

diferentes tareas, actividades, responsabilidades, espacios y conocimientos tradicionales ligados 

a la división del trabajo en función del género, y esto se identifica dentro de las actividades de 

producción, conservación y transformación de los sistemas agroalimentarios en diferentes 

contextos socio-culturales a nivel Global. 

De igual forma, se identifican elementos cercanos desarrollados a partir de EPF, con los 

principios que serán desarrollados más adelante en la Tabla 1 sobre las transiciones justas donde 

se desarrolla la propuesta de cambios de paradigmas epistémicos (Tschersich y Kok, 2022) y la 

Tabla 2, en relación a las transiciones agroecológicas y la propuesta de los seis “dominios de 

transformación”, donde el acceso a los recursos de los ecosistemas es considerado un dominio 

indispensable para la transformación del sistema alimentario (Anderson et al., 2019). 
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2.2 La perspectiva Multinivel 

A partir de los retos que supone el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el agotamiento 

de recursos hídricos, energéticos, forestales, pesqueros, terrestres, alimenticios, entre otros, la 

perspectiva Multinivel (de ahora en adelante se menciona como MLP, por sus siglas en inglés 

“multi-level perspective”) surge como un marco teórico para el análisis de las transiciones socio-

técnicas1 hacia sistemas más sostenibles (Geels, 2011). Este marco teórico considera que las 

transiciones se producen dentro de la interacción entre tres niveles de análisis: 1) Nichos (es el 

nivel micro o nivel “inferior” y el lugar donde ocurren las innovaciones radicales), 2) Régimen 

socio-técnico (es el nivel meso o “medio”, el lugar donde se encuentran prácticas establecidas y 

las reglas formales, normativas y cognitivas asociadas que estabilizan los sistemas existentes), 

3) Paisaje socio-técnico (es el nivel macro o nivel “superior”, considerado como exógeno) (Geels, 

2002, 2010, 2011; Rip y Kemp, 1998; Schot y Geels, 2008; Smith et al., 2005) (ver Figura 1). 

La MLP permite conceptualizar las dinámicas ocurridas dentro de las transiciones socio-técnicas, 

y considera las transiciones como procesos no lineales que resultan de la interacción entre los 

Nichos- Regímenes- Paisaje. Cada nivel presenta una configuración de elementos con 

características distintas, por ejemplo, los niveles "macro" (Paisaje) son más estables que los 

"micro" (Nichos) en cuanto a número de actores y grados de alineación entre sus elementos. Se 

considera que el nivel de Paisaje es el más difícil de desestabilizar, y el nivel de Régimen es de 

interés primordial, en el sentido de que las transiciones se definen como cambios de un Régimen 

a otro. Los niveles de Nichos y Paisaje pueden considerarse como prácticas o tecnologías que 

se desvían, apartan, alejan sustancialmente del Régimen existente. El Paisaje en este sentido 

se considera como un entorno externo que influyen en las interacciones entre Nichos-Régimen. 

Dentro del MLP, se propone que las transiciones hacia sistemas más sostenibles requieren de 

cambios profundos en los modos de producción y de consumo (Geels, 2019). Estos cambios no 

solo afectan a las tecnologías, sino también a las prácticas de consumo, los significados 

culturales, las políticas públicas, y las infraestructuras (Lachman, 2013). 

Las transiciones socio-técnicas hacia la sostenibilidad basadas en el MLP buscan abordar 

problemas sociales y medioambientales específicos, y tienen la intención de conseguir 

“soluciones sostenibles” para crear un cambio que repercuta en un bien social colectivo. Las 

transiciones son procesos complejos que se desarrollan a largo plazo, en los que intervienen 

múltiples actores, y múltiples dimensiones que implican alteraciones profundas en la 

 
1 Geels describe un sistema socio-técnico como las conexiones entre los elementos necesarios para cumplir ciertas 

funciones sociales como el transporte, comunicación, alimentación. Distingue la producción, distribución y el uso de 
tecnologías, como parte de las subfunciones. Afirma que para que las subfunciones puedan ser puestas en marcha, 
son necesarios recursos, y estos pueden ser artefactos, conocimientos, capital, mano de obra, significados culturales, 
etc (Geels, 2004). 
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configuración global de la sociedad. Para poder realizar una transición hacia la sostenibilidad, se 

requieren cambios culturales en las formas de producción, prácticas de consumo, cambios 

tecnológicos y a nivel político, y esto implica luchas de poder y de intereses entre quienes 

ostentan el poder y entre quienes quieren transformar el sistema actual (Régimen), siendo que 

los actores en el poder intentan, o intentarán, resistirse a tales cambios profundos y necesarios 

en la sociedad (Geels, 2011). Así, por ejemplo, los teóricos señalan que se necesita actuar en la 

transformación de los sistemas socio-técnicos hacia la sostenibilidad de manera colectiva, pero 

se encuentran durante el proceso que los poseedores de grandes empresas y que ostentan un 

gran poder económico empujan a la dirección contraria, y buscan la estabilidad por medio del 

“bloqueo” de la transición. Estas grandes empresas capitalistas direccionan sus acciones hacia 

una mayor ganancia basada en la producción y venta a gran escala; estos actores generalmente 

no se encuentran dentro de los procesos de transición, pero su participación dentro de estos 

procesos es vital para acelerar el avance de las innovaciones ambientales para la transformación 

sostenible (Geels, 2011; Rothaermel, 2001). Por tanto, académicos señalan que para lograr las 

transiciones, son muchas áreas dentro de la sociedad las que necesitan cambios radicales para 

poder transicionar de manera colectiva a sistemas más sostenibles. Estos cambios sólo pueden 

conseguirse mediante cambios estructurales profundos en la sociedad y que impacten en 

diferentes áreas y/o sistemas (Elzen et al., 2004; Grin et al., 2010; Van den Berg y Bruinsma, 

2008). Las principales áreas abordadas por los teóricos dentro de las transiciones sostenibles, 

son las áreas de las transiciones energéticas (Raven, 2004), sistemas de transporte terrestre 

(Geels, 2005), transporte marítimo (Geels, 2002), movilidad hacia coches más ecológicos 

“verdes” (Nykvist y Whitmarsh, 2008), en sistemas eléctricos (Verbong y Geels, 2007), alimentos 

ecológicos y viviendas sostenibles (Smith, 2007), y sistemas agroalimentarios (Audet et al., 2017; 

Bui et al., 2016; El Bilali, 2019a; El Bilali et al., 2018). 

Un elemento desarrollado dentro del análisis de las transiciones basadas en el MLP es la 

comprensión del cambio multinivel (Geels y Schot, 2007). El enfoque del “cambio multinivel” 

permite comprender las transformaciones en sistemas complejos como una sucesión de cambios 

radicales locales a pequeña escala, localizadas en el nivel “micro” (Nichos), así como las 

condiciones en las que estos cambios pueden dar lugar a transformaciones más profundas en 

otros niveles, como en el nivel “meso” (Régimen) y en el nivel “macro” (Paisaje), y es allí donde 

se genera una transición a nivel de sistema (ver Figura 1). 

Los Nichos son “espacios” donde los sujetos con demandas y necesidades específicas están 

dispuestos a actuar con el fin de efectuar innovaciones emergentes dentro del sistema. Los 

Nichos son cruciales para las transiciones socio-técnicas, porque proporcionan “las semillas para 

el cambio sistémico” (Geels, 2011). La bibliografía sobre Nichos de innovación distingue tres 

procesos fundamentales para su desarrollo: 1) la articulación de los Nichos por medio de 
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expectativas y visiones en común, mismas que orienten sus actividades de innovación; cuanto 

más precisas y claras sean las actividades, pueden ser más ampliamente aceptadas por los 

actores. 2) La creación de redes; en estas, se busca incorporar agentes e incrementar la 

participación de los sujetos dentro de los nichos de innovación. 3) Procesos de articulación y 

aprendizaje en relación con otras dimensiones. Es decir, articular con otras áreas como son la 

ciencia, tecnología, política, mercados, significados culturales, mismas que tienen sus propias 

dinámicas, y en ese sentido, aprender de ellas (Rip y Kemp, 1998; Schot y Geels, 2008). Desde 

la MLP, los investigadores diferencian entre "Nichos de Mercado" y "Nichos de Perspectiva 

Multinivel" (Nichos MLP); mientras que los “Nichos de Mercado” son productos o servicios 

especializados y ligados dentro de los mercados capitalistas, los “Nichos MLP” reflejan rupturas 

bastante radicales con el Régimen dominante (Anderson et al., 2019).  

El Régimen socio-técnico constituye la estructura “profunda” que explica la estabilidad de un 

sistema socio-técnico (Geels, 2004). Las reglas asentadas en el Régimen son a la vez medio y 

resultado de la acción dual de la estructura, o lo que se llama el “dualismo estructural”, es decir, 

por un lado, los actores establecen y utilizan reglas concretas en sus prácticas cotidianas locales, 

y por otro lado las reglas configuran a los actores (Giddens, 1984). Los Regímenes existentes se 

caracterizan por la búsqueda de estabilidad por medio del “bloqueo”, y esto se representa por 

medio de una innovación producida y permitida dentro del sistema de forma gradual, con 

pequeños ajustes a través del tiempo, que se acumulan en trayectorias finalmente estables 

dentro de los sistemas (Geels, 2011). 

El Paisaje se considera la base o el fondo técnico y material que sustenta la sociedad, y está 

compuesto de un variado conjunto de factores como el demográfico, ideológico, político, valores 

sociales y pautas macroeconómicas (Geels, 2011); es considerado el contexto más amplio que 

influye en la dinámica de los Nichos y los Regímenes (Rip y Kemp, 1998). 
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Figura 1 Figura de la perspectiva Multi-nivel, adaptado de Geels (2011, p. 28) 
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2.3 La perspectiva Multinivel y los sistemas agroalimentarios 

La perspectiva MLP (Geels, 2002; Rip y Kemp, 1998; Smith et al., 2010)  ha sido utilizada para 

conceptualizar y promover transiciones del sistema alimentario (El Bilali et al., 2018; Lachman, 

2013; Melchior y Newig, 2021). Otros marcos utilizados han sido: el enfoque de las funciones de 

los sistemas de innovación tecnológica (SIT) (Bergek et al., 2008; Hekkert et al., 2007; Markard 

et al., 2015; Negro et al., 2008), la gestión estratégica de los nichos (SNM) (Caniëls y Romijn, 

2008; Geels y Raven, 2006; Kemp et al., 1998; Schot y Geels, 2008), el modelo de gestión de la 

transición (TM) (Kern y Smith, 2008; Loorbach, 2010; Rotmans et al., 2001). Sin embargo, y a 

pesar de algunas de sus críticas2, el MLP es con diferencia el marco más utilizado dentro de las 

investigaciones sobre las transiciones de los sistemas alimentarios (El Bilali et al., 2018). 

La perspectiva MLP ha permitido contribuir al análisis de la complejidad multidimensional de las 

transiciones socio-técnicas en la agricultura y los sistemas alimentarios (El Bilali, 2019b; Geels y 

Schot, 2007). A partir del año 2010 se identifica un número creciente de publicaciones que 

abordan las transiciones en la agricultura y la alimentación, en zonas rurales y urbanas tanto del 

Sur como del Norte Global (El Bilali, 2019b; Melchior y Newig, 2021). Las investigaciones sobre 

las transiciones del sistema alimentario, basados en el MLP, se han centrado principalmente en 

la fase de producción, seguida de la distribución (Audet et al., 2017; Bui et al., 2016), y en menor 

medida, de la fase de transformación y el consumo (El Bilali, 2019b). El MLP se utiliza cada vez 

más en combinación con otros marcos y enfoques, por ejemplo, la investigación acción 

participativa (Sachet et al., 2021), las redes de múltiples actores (López-García, Calvet-Mir, et al., 

2022), y redes agroalimentarias alternativas (Darrot et al., 2015).  

Como ha sido comentado en la sección anterior, las transiciones MLP se definen como cambios 

de un Régimen a otro como resultado de la interacción entre los tres niveles mencionados (ver 

Figura 1) (El Bilali et al., 2018); lo que significa que las interacciones dialécticas entre Nicho-

Régimen-Paisaje dan forma a la transición de los sistemas alimentarios hacia la sostenibilidad y 

determinan su alcance e impacto (El Bilali, 2019a).  

Los Nichos se consideran espacios donde surgen innovaciones y pueden adoptar la forma de 

nuevas tecnologías, prácticas, creencias, valores, redes, políticas, configuraciones de grupos de 

agentes, entre otros (Geels, 2002). Se identifican actores (ej. mujeres, hombres, adolescentes, 

niños, etc.) que forman parte de los Nichos donde las acciones de innovación- en búsqueda de 

la transformación ocurren. Pueden ser actores involucrados en grupos de agricultores, en 

 
2 Algunas críticas al marco teórico MLP, han surgido en relación con la falta de representatividad de los sujetos en los 

análisis de la transición, se critica que, al ser un marco demasiado descriptivo y estructural, presenta más atención al 
papel del poder y la política, y no muestra explícitamente a los actores y a las representaciones alternativas que ellos 
(Nichos) proponen de cara a transformar el sistema (Smith et al., 2005). 
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cooperativas de consumidores, en grupos de redes de consumo que fomentan la proximidad 

(Darnhofer, 2015), en redes de intercambio (Bui et al., 2016) que pueden estar basados en la 

agroecología (Duru et al., 2015; Isgren y Ness, 2017; Levidow et al., 2014), la permacultura 

(Ingram, 2018), la agricultura de conservación (Vankeerberghen y Stassart, 2016), la agricultura 

integrada (Vlahos et al., 2017), o las redes alimentarias alternativas (Audet et al., 2017; Bui et al., 

2016; Lutz y Schachinger, 2013). En este sentido, los Nichos se caracterizan por ser pequeñas 

redes de actores o iniciativas, en algunos casos autogestivas y autoorganizadas, que 

interaccionan entre sí, con el fin de apoyar y desarrollar acciones de innovación para transformar 

el Régimen. 

Los Regímenes se componen de principios rectores, normas, tecnologías, estructuras 

industriales, políticas, conocimientos y significados culturales, que definen la estructura de un 

sistema (Geels, 2002). Pueden ser considerados parte del Régimen las universidades, las 

grandes, pequeñas y medianas empresas, los startups, los consumidores, las entidades 

gubernamentales, las ONG y los medios de comunicación (van Rijnsoever y Leendertse, 2020). 

Los Regímenes del sistema alimentario se distinguen por relacionarse con las prácticas y los 

enfoques de la agricultura industrial dominante y las grandes cadenas de distribución 

alimentarias (Morrissey et al., 2014). Las principales características del Régimen son la 

coherencia, la estabilidad y la autonomía (El Bilali, 2019b) por medio del uso de mecanismos de 

“bloqueo” que pueden ser tecno-económicos, sociales, cognitivos, institucionales y/o políticos 

(Geels, 2019; Hinrichs, 2014). 

El Paisaje es generalmente poco abordado en la investigación sobre las transiciones hacia la 

sostenibilidad agroalimentaria (Isgren y Ness, 2017). Corresponde a la capa superior del marco 

MLP, y está compuesto por factores de cambio lento en la sociedad (Anderson et al., 2019).  

Entre los que se pueden mencionar, está el cambio demográfico, los valores culturales y 

normativos, la migración, el cambio climático, shocks como guerras, crisis, o pandemias. 

Asimismo, puede entenderse como tendencias externas y factores exógenos que afectan a la 

transición de los sistemas agroalimentarios cara a ser sostenibles, por ejemplo, se consideran 

parte del Paisaje la urbanización, la globalización, la internacionalización del mercado 

agroalimentario (Konefal, 2015).  

La manera en que se producen las interacciones dentro de estos tres niveles de análisis se ha 

abordado de diferentes maneras (El Bilali et al., 2018). Por medio de las interacciones entre 

Nicho-Régimen donde se generan formas de reconfiguración del Régimen de los sistemas 

agroalimentarios (Bui et al., 2016; Ingram, 2018; Levidow et al., 2014; Schut et al., 2016). La 

manera en la que los Nichos se ven amenazados por los Regímenes, quienes ejercen presión y 

estrés sobre ellos para evitar o dificultar la transición (Hauser y Lindtner, 2017). La forma en que 

los Nichos actúan para prevalecer y fortalecer sus redes locales para contrarrestar los factores 
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que afectan la transición (La Torre Ramirez, 2021; López-García, Calvet-Mir, et al., 2022). Y la 

manera de cómo los Regímenes experimentan los efectos exógenos provenientes del Paisaje, 

como los efectos negativos de la globalización, urbanización o las políticas alimentarias 

internacionales (Hinrichs, 2014).   

 

2.4 Transiciones justas 

La forma en que se han abordado las transiciones justas en el sistema alimentario ha implicado 

un proceso de desarrollo de diversas definiciones, concepciones y puntos de vista del término 

“justicia” (Wang y Lo, 2021). Las transiciones justas surgen a partir de un debate en el ámbito 

laboral (Atteridge y Strambo, 2020; ITUC, 2023) que se inició en la década de los 70´s a partir 

del declive de las industrias intensivas basadas en combustibles fósiles como el carbón, y que 

en ese momento luchaban por adaptarse a las nuevas normativas medioambientales, causando 

dificultades derivadas de la adaptación a un nuevo modelo, y la pérdida de puestos de trabajo 

de personas con experiencia dentro de los sectores de los combustibles fósiles (Newell y 

Mulvaney, 2013). Desde entonces, el principal aspecto abordado ha sido, y sigue siendo, el 

cambio de las fuentes de energía, es decir, la transición energética que implica el paso de 

procesos basados en los combustibles fósiles al uso de energías renovables (Carley y Konisky, 

2020), y se ha abordado cómo este cambio puede tener un profundo impacto social, así como 

generar nuevas injusticias y vulnerabilidades mediante se realiza el proceso (Sovacool et al., 

2019).   

A partir de la idea de generar nuevas injusticias y vulnerabilidades durante estas transiciones, 

surge el concepto de justicia ambiental, que aborda la lucha por y para los grupos vulnerables 

que se ven desproporcionadamente afectados por la degradación ambiental, así como la 

problemática de las personas que viven con mayores niveles de contaminación debido a la 

ubicación desproporcionada de instalaciones e industrias basadas en los combustibles fósiles 

que se localizan en comunidades marginadas (Cha et al., 2020; Farrell, 2012). Junto con el 

concepto de justicia medioambiental, también se aborda la justicia climática (Okereke, 2010), la 

justicia energética (Lacey-Barnacle et al., 2020; Williams y Doyon, 2019), la gentrificación verde, 

soberanía energética (Henry et al., 2020) y la justicia alimentaria (Glennie et al., 2018; Horst 

et al., 2017).  

En la justicia alimentaria, se desarrollan análisis que plantean el problema de los trabajos 

precarizados que realizan personas principalmente migrantes y racializadas, que trabajan dentro 

del sector alimentario (Alkon y Agyeman, 2011; Gottlieb y Joshi, 2010). Y desde la justicia laboral, 

se ha abordado cómo las mujeres se ven afectadas por condiciones de trabajo o de remuneración 

injustas dentro de las actividades dentro del sistema alimentario, como pueden ser la actividad 
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de producción o transformación de alimentos (Allen y Sachs, 2012; Glenn, 1992). También se 

encuentra el desarrollo de trabajos relacionados con las injusticias y las dificultades que 

presentan las personas racializadas en función del género para tener un adecuado acceso a 

alimentos nutritivos (Alkon y Agyeman, 2011; Dieterle, 2015). 

En lo que refiere a las transiciones justas en el sistema alimentario, estas se abordan mediante 

una comprensión multidimensional de la justicia. Y se identifican cuatro dimensiones destacadas 

en diferentes combinaciones en la literatura sobre justicia y transición que son: la distributiva, 

procesal, de reconocimiento y reparadora (Kaljonen et al., 2021; Lehtonen et al., 2022; 

Moragues-Faus, 2017; Smaal et al., 2020; Tanzer et al., 2022; Whitfield et al., 2021). La justicia 

distributiva busca la correcta distribución de los bienes materiales e inmateriales que toda 

persona desea o necesita, independientemente de su concepción del buen vivir o vida buena 

(Rawls, 1971, p. 62), y se refiere al modo en que una sociedad reparte los beneficios, los deberes, 

las oportunidades y los impactos que ocurren en la transición, y es abordado en los sistemas 

agroalimentarios como una cuestión central de cualquier transición justa (Kaljonen et al., 2021; 

Williams y Doyon, 2019). La justicia procesal, busca la igualdad de oportunidades de todas las 

personas para participar en los procesos de toma de decisiones políticas y sociales en relación 

con temas que puedan afectarles (Glennie et al., 2018; Young, 1990). La justicia de 

reconocimiento se basa en las premisas del respeto al pluralismo y la diversidad, y analiza la 

manera en la que debido a jerarquías y valores institucionales se privan a las personas de 

oportunidades para participar plenamente en la sociedad, en función de aspectos étnicos, 

raciales, culturales, y de género (Fraser, 2009). La justicia reparadora, originalmente se interpretó 

como una forma de compensar las pérdidas de empleo asociadas a las transiciones de las 

energías fósiles a las renovables (McCauley y Heffron, 2018), ahora se entiende de forma más 

amplia, con el objetivo de reparar daños pasados y reparar injusticias históricas (Whitfield et al., 

2021). También se encuentra el desarrollo teórico de la justicia cosmopolita, en la que se plantea 

que para hacer explícitamente visibles las repercusiones de la transición más allá de los estado-

nación, o de las fronteras federales, se deben tener consideraciones de justicia que van más allá 

de los marcos inicialmente orientados a nivel de Estados. Aquí, por ejemplo, se desarrolla la 

justicia climática que se relaciona con los efectos del cambio climático a partir de su alcance a 

nivel global (Fraser, 2009). También se ha desarrollado el enfoque de la “justicia de las 

capacidades” que se focaliza en analizar la justicia a partir de las capacidades y oportunidades 

que tienen de los diferentes actores de ser y hacer diversas cosas que son necesarias para llevar 

una vida humana digna (Nussbaum, 2011).  

Es por medio de las dimensiones distributiva, procesal, de reconocimiento, y reparadora, que se 

han desarrollado marcos que proporcionan principios generales para juzgar, evaluar y deliberar 

la aplicación de la justicia en las transiciones de los sistemas alimentarios (Tribaldos y 
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Kortetmäki, 2022). Desde la justicia de reconocimiento es donde más se ha trabajado que dentro 

las transiciones, se deben de reconocer la diversidad de visiones sobre formas de producir y 

alimentarse alrededor del mundo y, sobre todo, respetar la diversidad cultural y de conocimientos 

ligados a las diversas prácticas alimentarias. En base a esto, Teresa Tribaldos y Teea Kortetmäki 

(2022), desarrollaron un marco con principios y criterios para orientar las evaluaciones de las 

transiciones justas de sistemas alimentarios hacia modelos orientados a generar bajas emisiones 

de carbono, y señalan que este marco puede ser aplicado a otros sectores en vías al camino de 

descarbonización, como el energético y de movilidad. 

Otras autoras como Julia Tschersich y Kristiaan P.W. Kok (2022), centran su análisis en la necesidad de generar 
procesos democráticos y basados en la justicia dentro de la gobernanza de las transiciones; y sustentan la necesidad 
de direccionar hacia tres cambios de paradigma indispensables para superar la insostenible dinámica actual que existe 
en los sistemas alimentarios (ver  

Tabla 1).  

1. El primer cambio se relaciona con el paso de una concepción “experta” a una 

concepción “pluralista del conocimiento”3 , donde se debe discutir la legitimidad que 

se le otorga a conocimiento científico considerado el único conocimiento válido y 

relevante (Cornell et al., 2013; Goldman et al., 2018). De igual manera se identifica la 

necesidad de reformular estándares occidentales y sus instituciones científicas, que 

elaboran las normas de creación y evaluación de conocimientos, y marginalizan tipos de 

conocimientos como el tácito, el tradicional o el indígena (Sievers-Glotzbach et al., 2021).  

2. El segundo cambio se relaciona con el paso de una concepción de crecimiento 

económico perpetuo, hacia perspectivas como el decrecimiento o post-

crecimiento; así como poner en discusión la suposición de que el crecimiento económico 

perpetuo es necesario para aumentar el bienestar social (Beron, 2016; Buch-Hansen, 

2018; Göpel, 2016; Jackson, 2009; Van den Bergh, 2011). 

3. El tercer cambio se relaciona con el paso de una concepción de control de la 

naturaleza, a la autonomía de los humanos sobre la naturaleza (Tschersich y Kok, 

2022). En este sentido, se plantea la necesidad de eliminar las prácticas relacionadas 

con una intensa explotación de recursos de origen no renovable, así como el eliminar la 

producción y el consumo innecesario/desmedido que se sustenta en la desconexión de 

los seres humanos con los recursos de la biosfera, y la desconexión espacial y temporal 

que reducen la percepción del impacto de las acciones humanas sobre los ecosistemas 

(Dorninger et al., 2017; Seppelt y Cumming, 2016).  

 
3 Como pluralismo se denomina el sistema en el cual se acepta, tolera y reconoce la variedad de doctrinas, posiciones, 

pensamientos, tendencias, conocimientos o creencias dentro de una sociedad. De allí que el pluralismo sea sinónimo 
de tolerancia e inclusión, de respeto y reconocimiento de lo múltiple, de lo heterogéneo (Definición.de, 2023) 
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Tabla 1 Cambio de paradigmas en las transiciones justas, adaptado de Tschersich y Kok (2022) 

Paradigma Características  

 
1 
 

Conocimiento 
experto y la 

especialización 

-Discutir la atribución de autoridad y legitimidad al dominio científico que se 
considera implícitamente como el tipo de conocimiento relevante (Cornell et al., 
2013; Goldman et al., 2018).  

-Debatir sobre el supuesto de que la especialización es necesaria para resolver 
problemas sociales complejos (Becker, 2010; Federici, 2012; Göpel, 2016; 
Norgaard, 2004). 

-Reformular estándares occidentales y sus instituciones científicas que 
elaboran las normas de creación y evaluación de conocimientos, 
marginalizando tipos de conocimientos como el tácito, el tradicional y el 
indígena (Sievers-Glotzbach et al., 2021). 

 
2 

Materialismo 
económico y las 
estrategias de 

post-crecimiento 

-Poner en discusión la suposición de que el crecimiento económico perpetuo 
es necesario para aumentar el bienestar social (Beron, 2016; Buch-Hansen, 
2018; Göpel, 2016; Jackson, 2009; Van den Bergh, 2011). 

-Requiere repensar y "deshacer" estructuras (capitalistas) que perpetúan 
dinámicas sistémicas insostenibles e injustas (Feola et al., 2021; Vandeventer 
et al., 2019). 

-Reorientar las relaciones de poder que estabilizan la dinámica dominante 
(Avelino, 2011). 

 
 
3 

Antropocentrismo 
y la reconexión 

hombre-
naturaleza 

-Erradicar la intensa explotación de recursos no renovables, "desconexión de 
la biosfera" o las desconexiones espaciales y temporales entre la producción 
de alimentos y el consumo, que reducen la percepción del impacto de las 
acciones humanas sobre los ecosistemas (Dorninger et al., 2017; Seppelt y 
Cumming, 2016). 

-Debatir la concepción de que la ciencia y la tecnología tiene de la naturaleza, 
percibiéndola como un objeto pasivo de control y dominación moldeado por los 
seres humanos como actores autónomos (Becker, 2010; Becker et al., 2005).  

-Reconectar a las personas con la naturaleza, como una poderosa herramienta 
para la sostenibilidad (Dorninger et al., 2017; Riechers et al., 2021; Sievers-
Glotzbach y Tschersich, 2019).  

 

Lo señalado por  Julia Tschersich y Kristiaan P.W. Kok (2022) y visualizado en la Tabla 1 tiene 

conexiones significativas con la EPF y con el marco desarrollado por Boaventura de Sousa 

Santos sobre la justicia epistémica y las “Epistemologías del Sur, en donde se hace “el reclamo 

de nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos válidos, científicos y no 

científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas 

de las clases y grupos sociales que han sufrido, de manera sistemática,  destrucción, opresión y 

discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo y todas las naturalizaciones de la 

desigualdad en las que se han desdoblado” (de Sousa Santos, 2011, p. 16). La lucha por la 
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justicia epistémica que plantea este autor, se considera parte de un proyecto de descolonización, 

orientado al reconocimiento de las diferencias y la justicia social (de Sousa Santos et al., 2016, 

p. 243), donde se desarrolla que toda injusticia es siempre, y de alguna manera, injusticia 

epistémica. En este sentido, la justicia epistémica, es un aspecto inseparable de la justicia social 

(de Sousa Santos, 2003, 2007, 2010). La propuesta que Boaventura de Sousa Santos se 

fundamenta en el planteamiento de la “Ecología del saber” que son un conjunto de prácticas que 

promueven una nueva convivencia activa de saberes con el supuesto de que todos ellos, incluido 

el saber científico, se pueden enriquecer en ese diálogo” (de Sousa Santos, 2007, p. 67), y 

principalmente entendiendo que, en la ecología de saberes, la acreditación de los saberes no 

científicos no supone la desacreditación del saber científico. 

Al indagar sobre qué aspectos se han trabajado desde el marco de la justicia, en relación a los 

sistemas alimentarios y el género, se identifica que en los últimos años se ha avanzado mucho 

en el desarrollo de trabajos que se basan principalmente desde la justicia del reconocimiento 

(Fraser, 1998; Jenkins et al., 2016; Schlosberg, 2013) y la justicia reparadora (Tschersich y Kok, 

2022), desde donde se ha desarrollado el modo en que las mujeres se ven especialmente 

afectadas por salarios injustos dentro del sector de producción de alimentos (Allen y Sachs, 

2012), o bien, el desarrollo de trabajos donde se identifica la limitante de acceder a diversos 

alimentos nutritivos por parte de mujeres racializadas (Alkon y Agyeman, 2011; Dieterle, 2015). 

Por medio de la propuesta de desarrollo del concepto de justicia de género se busca eliminar las 

injusticias entre las mujeres y los hombres que se producen en diferentes áreas como la familia, 

la comunidad, el mercado y el estado, y esto se considera fundamental para el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (UNIFEM, 2010). Por ejemplo, la FAO hace el llamado 

a combatir la injusticia de género y empoderar a las mujeres, no sólo como un prerrequisito 

fundamental para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, sino como una meta por derecho 

propio (FAO, 2015). Y desde la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria del año 1996 en 

Roma, se ha planteado combatir el hambre de manera oportuna y sostenible teniendo en cuenta 

cuatro pilares para lograr la meta de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, utilización 

y estabilidad de alimentos. Sin embargo, estos pilares se presentan como neutrales en función 

del género, sin identificar las maneras diferenciadas en que el hambre y la malnutrición afectan 

a mujeres, hombres, niños y niñas, o sin describir sus necesidades específicas, ni se examina o 

se suficientemente aborda las injusticias de género que moldean los sistemas alimentarios y la 

distribución de alimentos a nivel mundial, nacional, local y doméstico.   

A pesar del desarrollo de trabajos y el llamado desde la investigación a integrar el enfoque de 

justicia de género dentro de las temáticas relacionadas con la seguridad alimentaria, y de la falta 

de un claro enfoque en la igualdad de género en asuntos como el trabajo de cuidados no 

remunerado, la violencia por motivos de género y los impactos específicos que el cambio 
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climático, los conflictos y otros fenómenos globales tienen sobre los hombres y las mujeres, el 

género queda de lado o se ignora en el contexto de la seguridad alimentaria (BRIDGE, 2014). 

Así mismo, existen vacíos en la investigación sobre cuestiones de clase, raza y género, en los 

análisis de la transición justa de los sistemas alimentarios (Glennie et al., 2018; Ortiz Valverde 

et al., 2022; Tribaldos y Kortetmäki, 2022). 

 

2.5 Transiciones agroecológicas 

Desde la investigación desarrollada sobre las transiciones en base a la agroecología también se 

han abordado cuestiones de justicia, en las que se hace hincapié en la necesidad de superar las 

injusticias profundamente arraigadas de los sistemas alimentarios (Isgren y Ness, 2017; Wezel 

et al., 2020). La agroecología se define como el diseño y manejo ecológico de fincas y sistemas 

alimentarios (Gliessman 1990, 2007), a través de formas de acción colectiva (Sevilla-Guzmán y 

Woodgate, 1997), que considera explícitamente aspectos económicos, sociales, ambientales y 

ecológicos, basada en el conocimiento campesino tradicional para promover el desarrollo 

endógeno, pero abierta a innovaciones que ayuden a la sostenibilidad (Sevilla-Guzmán y 

Woodgate, 1997). La agroecología es cada vez es más utilizada por un número creciente de 

académicos, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales (FAO y 

HLPE, 2019), que se basan en sus principios para abordar problemas sociales y 

medioambientales sistémicos en la agricultura, y para promover transiciones justas en los 

sistemas alimentarios (El Bilali, 2019a; Isgren y Ness, 2017). 

Dentro del contexto de trabajos desarrollados en base al marco del MLP y la agroecología 

encontramos investigaciones específicas sobre i) transiciones agroecológicas transformadoras 

(Giraldo y Rosset, 2017; Levidow et al., 2014) ii) cambios fundamentales en la producción de 

conocimiento y la inclusión de métodos de investigación-acción participativa (El Bilali, 2019a; 

Sachet et al., 2021), iii) las redes de múltiples actores y herramientas metodológicas prácticas 

como elementos clave en la transición en contextos locales y territoriales (López-García, Calvet-

Mir, et al., 2022); iv) el análisis de los desequilibrios de poder entre los actores dentro del proceso 

de transformación del sistema alimentario (Maluf et al., 2022; Tanzer et al., 2022; Tschersich y 

Kok, 2022); v) los mecanismos a través de los cuales los actores pueden contribuir aportando 

una nueva visión a las preocupaciones agroalimentarias para transformar el régimen 

gubernamental (Bui et al., 2016); y vi) cambio de enfoques tecnocráticos de “arriba-abajo” (top-
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down)4, a formas de gobernanza de “abajo-arriba” (bottom-up)5, basadas en la autoorganización 

comunitaria, entendida como la mayor posibilitadora de la transformación a favor de la 

sostenibilidad y la justicia social (Anderson et al., 2019; Tschersich y Kok, 2022). 

Particularmente nos parece interesante la propuesta de Anderson et al., 2019 donde propone 

seis "dominios de transformación" a través de la agroecología (ver Tabla 2). A partir de esta 

propuesta, se argumenta que el poder y la gobernanza son temas que no suelen estar en el 

centro de los debates de las transiciones alimentarias (Köhler et al., 2019), y plantea seis 

“ámbitos de transformación” que considera fundamentales (Anderson et al., 2019).  

1. Acceso a los ecosistemas naturales, el poder tener acceso al agua, tierra, semillas y 

recursos necesarios para producir alimentos (Martínez-Torres y Rosset, 2014). Este 

ámbito recoge algunos de los postulados de la EPF. 

2. Los sistemas de intercambio, accesibles, justos, rentables y satisfactorios para los 

productores de alimentos (Mier y Terán Giménez Cacho et al., 2018). 

3. Las redes formales e informales, de múltiples actores que promuevan la transición (M. 

P. Pimbert, 2017).  

4. El ámbito discursivo como movilizador de la transición (Martínez-Torres & Rosset, 

2014). 

5. El género y la equidad, donde se apela a la mejora de la de la posición de la mujer 

dentro de las actividades de los sistemas agroalimentario, siendo las mujeres actoras 

cruciales para impulsar la seguridad alimentaria y nutricional, el aumento del uso de la 

agrobiodiversidad y otros aspectos de la agroecología (Mora y De Muro, 2018).  

6. El conocimiento y la cultura, que está vinculado con lo que se ha desarrolla en la justicia 

epistémica, el respeto a la diversidad de conocimientos de agricultores, pueblos 

indígenas, productores y transformadores de alimentos; principalmente de las mujeres 

(de Sousa Santos, 2014; S. R. Gliessman, 2013). 

 

 

 
4 El modelo “arriba-abajo” es el modelo clásico centralizado de participación. Donde la participación de los actores, 

por ejemplo, en la construcción de políticas públicas es importante, pero existen pocos o nulos canales de intercambio 
de información de los actores administrativos con la ciudadanía (Matamoros, 2013). 
5 Las características del enfoque “abajo-arriba” (botom-up) se relacionan con estructuras de participación y acción 

social de forma ascendente, lo que significa que se reconoce a la comunidad como un actor principal al momento de 
concretar acciones; por ejemplo acciones implementadas a nivel comunitario, local o político, en donde el gobierno y 
la sociedad civil por igual, pueden adoptar, implementar, respaldar y viabilizar la implementación de acciones para 

llegar a acuerdos colectivos entre comunidad y el gobierno de forma participativa (Matamoros, 2013). 
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Tabla 2 Dominios de transformación agroecológica (adaptado de Anderson et al., 2019) 

Dominios  Ejemplos de elementos que 
posibilitan 

Ejemplos de elementos que impiden  

1 

Acceso a los 

ecosistemas 

naturales 

-Tenencia segura de la tierra. Reforma 
agraria y acceso a semillas (Lawry et al., 
2017). 
-Acceso a elementos de los ecosistemas 
(Martínez-Torres y Rosset, 2014). 

-Control de la tierra. Procesos de fragmentación 
de la tierra. Disminución del tamaño de las 
explotaciones (FAO, 2022). 
-Desigualdad e inseguridad en el acceso de 
elementos de los ecosistemas (Frankema, 2013). 

 

 

2 

Discurso 

-Movilizar la agroecología en diferentes 
niveles de poder, presentándola como una 
forma de agricultura y aprovisionamiento 
de alimentos culturalmente apropiada y 
basada en el territorio (Martínez-Torres y 
Rosset, 2014). 
-Por medio del discurso concienciar sobre 
la validez de las distintas formas de 
conocimiento en los procesos de 
investigación y formulación de políticas 
(Dryzek, 2017). 

-La forma en que se utiliza el lenguaje para 
enmarcar los debates, las políticas y la acción, 
puede ayudar o dificultar los procesos de 
autoorganización comunitaria (Giraldo y Rosset, 
2017). 
 

  

3 

Sistemas de 

intercambio 

-Sistemas de intercambio compatibles con 
la diversidad y dietas adaptadas 
localmente. Sistemas de intercambio 
accesibles, justos, rentables y 
satisfactorios para los productores de 
alimentos (Mier y Terán Giménez Cacho 
et al., 2018). 
-Eliminar la figura del intermediario (FAO y 
INRA, 2018). 

-Políticas de gran escala. La producción de 
productos básicos estratégicos para la 
exportación (Seville et al., 2011). 
-La integración en las cadenas de valor mundiales 
en las que muchos pequeños agricultores no 
pueden participar (Frison y Jacobs, 2016).   

 

4  

Redes 

-Redes formales e informales de múltiples 
actores que promuevan la transición 
agroecológica y apoyada por la comunidad 
(M. P. Pimbert, 2017). 
-Políticas favorables que posibiliten la 
colaboración institucional entre agentes 
estatales y no estatales (Frison y Jacobs, 
2016; M. Pimbert, 2009). 

-Bloqueos o debilitamiento de la autoorganización 
y redes locales de acción colectiva. Políticas de 
mercado que obligan a muchos agricultores a 
orientarse hacia una agricultura a gran escala, y 
que depende en gran medida de insumos 
externos (Frison y Jacobs, 2016). 

 

5  

Género y 

Equidad 

-La mejora de la igualdad de género y el 
fortalecimiento de la posición de la mujer 
dentro de los sistemas agroalimentario. 
Siendo ellas actores cruciales para 
impulsar la mejora de los resultados 
nutricionales, la seguridad alimentaria, el 
aumento del uso de la diversidad y otros 
aspectos de la agroecología (Mora y De 
Muro, 2018). 
-Reconocimiento e integración de la mujer 
agricultora en la toma de decisiones a nivel 
familiar y comunitario (Oliver, 2016). 

-La marginación y la desigualdad de género desde 
los ámbitos de la política internacional, que 
impacta a nivel de los hogares ((Lopes et al., 
2011). 
- Las mujeres tienen menos acceso a los recursos 
productivos y a la toma de decisiones al tiempo 
que siguen siendo desproporcionadamente 
responsables de las tareas domésticas, de 
cuidados y agrícolas (Mora y De Muro, 2018). 
 

6  

Conocimiento 

y cultura 

-Respeto a los conocimientos de 
agricultores, pueblos indígenas, 
productores y transformadores de 
alimentos; principalmente de las mujeres 
(de Sousa Santos, 2014; S. R. Gliessman, 
2013). 

-Transferencia de tecnología de arriba-abajo 
(Vanloqueren y Baret, 2009). 
-Investigación y educación caracterizadas por una 
producción de conocimientos y transferencia de 
tecnologías centralizadas y descontextualizadas 
(Giraldo y Rosset, 2017). 
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Estos seis ámbitos son determinantes para habilitar y posibilitar (o bien, impedir) la configuración 

de modelos alimentarios basados en prácticas agroecológicas transformadoras. Por medio de la 

caracterización de estos ámbitos, se busca ir más allá de los análisis que se centran en los 

sujetos en el poder (Régimen), e influir en la autoorganización comunitaria, acciones 

autogestivas, proceso de “abajo-arriba” (bottom-up), así como el empoderamiento de diversos 

actores (Nichos), siendo para esta propuesta, la forma que presenta los mayores elementos 

posibilitadores de la transición agroecológica (Anderson et al., 2019) (ver Figura 2). 

 

 

Figura 2 Figura de la perspectiva Multi-nivel de Geels (2011, p. 28). Dominios de transformación de Anderson et al. 
(2019, p.4). 
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3. Metodología general 

La metodología general desarrollada a lo largo de esta tesis doctoral integra la combinación de 

métodos y técnicas de investigación cualitativa y propuestas de investigación social participativa 

entre los cuales están: la revisión sistemática, la observación participante, las entrevistas 

semiestructuradas, ficha de caracterización de la agrobiodiversidad, dinámica participativa de 

devolución de resultados, la codificación y el análisis de datos (Espluga Trenc, 2019; López-

García, 2019; Mik-Meyer, 2020).  

EL primer paso ejecutado, fue el desarrollo de una revisión sistemática con el objetivo de 

examinar la literatura científica sobre los conocimientos tradicionales en diferentes sistemas 

agroalimentarios, y analizar dicha literatura desde una perspectiva de género. La revisión 

sistemática es un tipo de estudio científico en el que se recopila toda la información generada 

por investigaciones de un tema o pregunta determinada, y tienen como objetivo proporcionar una 

síntesis completa de varios estudios relevantes en un solo documento utilizando métodos 

rigurosos y transparentes (Oxman y Guyatt, 1993). Para la realización de la revisión sistemática 

se utilizaron las directrices “Systematic Review in Conservation and Environmental Management” 

(Pullin y Stewart, 2006), la búsqueda se inició en el año 2017 y culminó en el año 2019. Para la 

realización de la revisión, tres grupos de palabras clave en idioma inglés fueron utilizadas: 

agroecological system, knowledge, and women. A partir de estas tres palabras, se construyeron 

nueve cadenas de búsqueda (ver Anexos 1). Por medio de una búsqueda preliminar realizada 

en los buscadores y base de datos de la web Scopus (https://www. scopus.com) se obtuvieron 

N=1030 documentos. A través de un proceso de revisión que incluyó cuatro pasos: la 

identificación, el screening, la selección y la inclusión (ver sección 5.2), finalmente se incluyeron 

un total de 91 artículos en la revisión. La revisión sistémica permitió recopilar toda la información 

generada en el rango de años 1990 al 2019, sobre los conocimientos tradicionales en diferentes 

sistemas agroalimentarios y contextos socio-culturales, y siendo documentos que incorporan 

aspectos de género (ver Capítulo 5).  

El segundo aspecto ejecutado, fue el trabajo de campo en el Municipio de Santa Isabel Cholula, 

en Puebla, México (Sur Global), que se realizó en el año 2019. Para tal efecto, se inició primero 

el contacto con vendedores de productos orgánicos pertenecientes al primer mercado 

agroecológico de Puebla. A partir de aquí se realizó el contacto con la familia Calvario Palma, 

una familia con gran tradición agrícola. Gracias a este primer acercamiento con Beatriz y Ángeles 

Calvario Palma, es que pudimos entrar en el territorio y conocer 72 proyectos agrícolas familiares 

utilizando la técnica de muestreo de bola de nieve, permitiéndonos aplicar en el terreno la 

observación participante, y las entrevistas semiestructuradas con el soporte de fichas de 

caracterización de la agrobiodiversidad (ver Anexos 2). 
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La técnica de muestreo de bola de nieve también conocido como muestreo en cadena o de 

referencia, es una técnica de muestreo no probabilística en la cual los participantes de una 

investigación reclutan a otros participantes para una prueba o estudio. Aquí los investigadores 

usan su propio juicio para elegir a los participantes, a diferencia del muestreo aleatorio simple 

donde las probabilidades de que cualquier miembro se elija son las mismas (Nikolopoulou, 2022). 

En relación con la observación participante, es una técnica de recolección de datos que consiste 

en adentrarse en la realidad social y cultural de una sociedad, grupo o individuo, y quien investiga 

es quien interactúa con el medio y con los actores con el fin de registrar sus observaciones 

(Restrepo, 2018).Para el caso del estudio de campo realizado dentro de los sistemas agrícolas 

familiares en el municipio de Santa Isabel Cholula, se hizo la observación con el soporte de una 

ficha de caracterización.  

La ficha de caracterización de la biodiversidad es una técnica aplicada en los trabajos de campo 

que permite recolectar e identificar elementos de biodiversidad, formas de manejo dentro de la 

finca. Para el caso de la ficha aplicada en el trabajo de campo en Puebla, México, se consideró 

la recolección de datos relacionados con aspectos demográficos, económicos, características y 

prácticas del sistema agrícola, tipo de estructura agraria, y actividades realizadas dentro de los 

sistemas productivos en función del género. Dentro de la interacción con las familias productoras, 

se aplicaron entrevistas semiestructuradas, que son un tipo de entrevista exploratoria que posee 

cierta flexibilidad a la hora de entablarse, es decir, en este tipo de entrevista el entrevistador 

despliega una estrategia mixta donde llega a alternar preguntas espontáneas y preguntas 

estructuradas. En el caso de las entrevistas semiestructuradas realizadas a las y los agricultores, 

se construyó una guía de los temas a cubrir, así como el orden de preguntas a realizar (ver 

Anexos 2). El número total de entrevistas semiestructuradas realizadas fueron 72, en dos 

localidades con gran tradición de siembra: San Martín Tlamapa (N=34) y Santa Isabel Cholula 

(N=38). Se entrevistaron en total 61 hombres y 11 mujeres, entre las edades de 19 y 68 años. 

Dentro de las actividades realizadas dentro de las localidades, se diseñó un taller participativo 

de devolución de informaciones en el cual se mostraron a las y los agricultores los datos 

obtenidos dentro de las fichas de caracterización de agrobiodiversidad y se realizó una actividad 

participativa denominada “el mapa de sueños”. Esta actividad participativa se realizó con la 

finalidad de profundizar en el análisis de los datos obtenidos y principalmente conocer el pasado, 

presente y futuro de la actividad agrícola del municipio de Santa Isabel Cholula. La devolución 

de resultados y taller participativo se realizó en el mes de septiembre del 2019, y hubo una 

participación de 11 agricultores y 6 agricultoras, entre las edades de 24 a 68 años. La devolución 

de resultados se relaciona con el alcance del deber de las personas investigadoras de revelar y 

explicar los resultados de la investigación a todos los participantes. Por medio de la devolución 

de resultados, como base ética de la práctica de investigación, se muestra respeto por las 
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contribuciones de las y los participantes en la investigación, y algunos estudios han demostrado 

que los participantes desean tener resultados (Shalowitz y Miller, 2008). 

Por medio del trabajo de campo realizado en los meses de julio a septiembre en el año 2019 y 

la devolución de resultados realizada en septiembre de 2019, pudimos obtener datos y 

evidencias en torno a las características de los sistemas agrícolas familiares de dos localidades 

del Municipio de Santa Isabel Cholula, de las actividades de preparación del terreno, 

caracterización del conocimiento tradicional, características del conocimiento y actividades 

asociadas en función del género, identificación de retos, obstáculos, así como de las 

oportunidades para caminar hacia una transición agroecológica justa en la zona agrícola (Sur 

Global) (ver capítulo 6).  

Debido a la pandemia COVID-19, así como mi asentamiento en la ciudad de Barcelona por el 

nacimiento de mi hijo en el año 2021, se decidió iniciar el trabajo de campo dentro de la ciudad 

de Barcelona (Norte Global).  De esa forma, como tercer elemento ejecutado, se inició una 

revisión bibliográfica de artículos relacionados con las transiciones del sistema alimentario en 

Barcelona por medio de los buscadores en Scopus y Google scholar, abarcando los años 2010 

a 2023, en donde se incluyeron los conceptos de transiciones agroecológicas, transiciones 

justas, sistemas agroalimentarios, conocimientos, prácticas, género y feminismo. En febrero del 

2022, iniciamos el trabajo de campo, primero por medio de la observación participante dentro del 

espacio público-comunitario “Agrópolis”, espacio promovido por el Ayuntamiento de Barcelona. 

Posteriormente de abril 2022 a marzo 2023, realizamos 20 entrevistas semiestructuradas 

siguiendo la técnica de bola de nieve (Nikolopoulou, 2022). Entre los actores entrevistados se 

contactaron a 17 mujeres y 3 hombres, con edades entre los 29 a 65 años, y vinculados con los 

mercados mayoristas, circuitos cortos de comercialización o distribución, transformadores 

artesanales, productores, trabajadoras de comedores escolares, administradores de mercados 

municipales, académicas e investigadoras, actores de que trabajan el tema de residuos 

alimentarios y personas vinculados al sector restaurantes y hostelería de la ciudad de Barcelona.  

Para el análisis de los datos obtenidos por medio de los dos trabajos de campo, en el Sur y Norte 

Global, estos se transcribieron, anonimizaron y codificaron en formato Excel, integrando todos 

los elementos para su posterior análisis. En el caso del Sur Global para la codificación, se 

consideraron los siguientes aspectos: a) demográficos ej., escolaridad, edad, sexo, estructura de 

la familia; b) económicos ej., ingresos, pluriactividad de los productores, gastos, acceso a medios 

de producción; c) características y prácticas del sistema agrícola, ej., preparación del suelo, 

siembra, labores de cultivo, tipo de insumos utilizados, procedencia de insumos, tipo de riego y 

cultivo sembrado, identificación de CAeT; d) tipo de estructura agraria, ej., número de implicados, 

tamaño de parcela; y 6) actividades realizadas en función del género. En el caso del Norte Global, 

para la codificación se consideraron los siguientes aspectos: a) la identificación de las actividades 
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del sistema alimentario ej. producción, conservación; b) características generales de los actores 

(Nichos); c) relación con la transformación del sistema alimentario, ej. obstáculos y dificultades 

para la transición; d) aspectos personales para trabajar en el Nicho ej. motivación o dificultad 

personal; e) tensión con el sistema agroalimentario dominante, ej. descripción de la tensión, 

oportunidades; f) transformación justa ej. qué es para el Nicho una transformación justa. g) 

perspectiva de género dentro de la iniciativa o Nicho; h) conocimientos, prácticas, espacios 

diferenciados. 

Finalmente, tanto la revisión sistemática como la revisión bibliográfica permitieron construir el 

marco teórico presentado en el capítulo 2. Con la finalidad de conocer cómo ha evolucionado la 

literatura sobre género y los CAeT dentro de los sistemas agroalimentarios es que en el capítulo 

5 se desarrolla una revisión bibliográfica que abarca los CAeT identificando aspectos de género 

en los sistemas agroalimentarios de diferentes zonas geográficas del Sur y Norte Global. El 

desarrollo de los análisis de datos de los trabajos de campo ha sido incluido en los capítulos 6 y 

capítulo 7 que integran esta tesis doctoral.  

3.1 Preguntas de investigación 

La pregunta general de investigación planteada dentro de esta tesis doctoral es ¿Cómo se 

aborda la perspectiva de género y los conocimientos tradicionales en las transiciones 

agroecológicas justas en los sistemas alimentarios, en diferentes contextos socio-culturales? 

Las preguntas de investigación de carácter específico a ser desarrolladas dentro de este trabajo 

de tesis doctoral se pueden visualizar en la Tabla 3. 

Tabla 3 Descripción de capítulos y pregunta de investigación relacionada 

Pregunta de investigación 

Capítulo 4 ¿Cómo convergen dentro del marco de la perspectiva MLP centrado en las 

transiciones agroecológicas y las transiciones justas en los sistemas 

agroalimentarios, los conceptos de género y los conocimientos tradicionales?  

Capítulo 5 ¿Cómo son abordados el género y los conocimientos agroecológicos tradicionales 

dentro de los sistemas agroalimentarios, en diferentes agroecosistemas, y en 

diferentes contextos socio-culturales a nivel Global?  

Capítulos 6 y 7 ¿De qué manera se desarrollan y se impulsan los procesos hacia una transición 

agroecológica justa dentro de los sistemas agroalimentarios, en diferentes contextos 

socio-culturales a nivel local, tanto del Sur como del Norte Global? 
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Capítulo 4 

Transiciones agroecológicas justas: 

justicia de género y justicia 

epistémica 
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4. Transiciones agroecológicas justas en los sistemas 

agroalimentarios  

Cuando se habla de transición agroecológica justa, se apela a caminar hacia la transición de 

sistemas agroalimentarios más sostenibles y capaces de funcionar a largo plazo sin destruir las 

bases que los sostienen, pero además, que estos sistemas se constituyan y funcionen apelando 

al bienestar de todas las personas y considerando los intereses de todas ellas en el proceso 

(Vázquez, 2022).  

Una de las problemáticas en relación al género presentes dentro de los sistemas 

agroalimentarios, y que ha sido abordada por la teoría EPF, es la existencia de barreras y 

desequilibrios de poder entre mujeres y hombres, que pueden estar sustentadas por diferentes 

factores como las diferencias de género, edad, etnia, raza, clase social, localización geográfica, 

entre otros factores que repercuten en la manera desigual en que mujeres y hombres acceden a 

ciertos recursos como el agua o la tierra (justicia distributiva), el acceso a los espacios 

productivos, espacios públicos, de financiación y de participación dentro de sus comunidades 

(justicia de reconocimiento y procesal). Estos, y otros factores, acentúan las desigualdades y 

vulnerabilidades de las personas dentro del sistema alimentario, siendo las mujeres las más 

afectadas (Elias, 2016; Rocheleau et al., 1996; Sundberg, 2015).  

Al indagar sobre qué aspectos se han trabajado desde la agroecología, en relación al género, se 

identifica que uno de los principales desafíos abordados por la agroecología, y una barrera 

especialmente crítica en las transformaciones agroecológicas, es la desigualdad de género y el 

acceso desigual de los recursos ligados a la producción y transformación de alimentos, aspecto 

que se liga nuevamente con los planteamientos de las EPF desarrollado en la sección 2.1. En 

conexión con la propuesta de la EPF, hay trabajos fundamentados desde la agroecología, donde 

se planeta que las mujeres tienen menos acceso a los recursos productivos, y una escasa o nula 

participación en la toma de decisiones dentro de los sistemas agroalimentarios, al tiempo que 

son las principales responsables de las tareas domésticas, de cuidados, y de diversas 

actividades, como la productiva, de conservación y transformación de alimentos (Anderson et al., 

2019; Bezner Kerr et al., 2019; J. Carney, 2004; Di Masso et al., 2022; Rivera-Ferre y Álvarez, 

2017). 

Es importante señalar que dentro de la lógica del modelo alimentario imperante no se reconoce 

el papel reproductivo que la agricultura de subsistencia desempeña en la alimentación, ni que 

este sea tradicionalmente llevado por mujeres. En ese sentido, es visible que, en el ámbito 

doméstico y de los cuidados, así como dentro de la actividad agrícola, existe una clara 

distribución desigual que se liga a una división sexual del trabajo. Partiendo de aquí, no se 

pueden construir alternativas reales y transformadoras, o una real transformación justa de los 
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sistemas alimentarios, si las mujeres continúan siendo negadas como sujetos de pleno derecho, 

y sin una autonomía y equidad real (Rivera-Ferre y Álvarez, 2017). 

Otro aspecto que nos interesa en este trabajo doctoral, y que de igual manera ha sido abordado 

desde la EPF decolonial (ver sección 2.5), es la presencia de una marginación de los 

conocimientos que diversas culturas han desarrollado alrededor del mundo a través de procesos 

largos de interacción con sus agroecosistemas y sistemas alimentarios (Berkes, 1993, 2012; 

Calvet-Mir et al., 2018; Toledo et al., 2002); y se debe, ya que en el mundo occidental prevalece 

la tendencia a dar mayor legitimidad al dominio científico y considerarlo como el conocimiento 

“relevante” y “válido” (Cornell et al., 2013; Goldman et al., 2018). En ese sentido, los 

conocimientos tradicionales, también conocidos como conocimientos populares, locales, 

indígenas, y campesinos, son generalmente excluidos al considerarse, desde este enfoque 

occidental, centralizado y colonizador, como conocimientos no legítimos y no válidos (Pérez 

Avilés et al., 2006; Sievers-Glotzbach et al., 2021).  

En este contexto, en los últimos años se ha avanzado mucho en la construcción teórica y 

empírica de las transiciones justas que tengan en cuenta la cuestión de género y el uso más 

amplio de los conocimientos tradicionales. Por ejemplo, desde la agroecología se promocionan 

los conocimientos tradicionales y la justicia de género como elementos de base necesarios para 

reparar las desigualdades en los sistemas agrícolas, y destaca el papel invisible de la mujer en 

la agricultura (Khadse, 2017). O por medio de investigaciones que hacen referencia a la 

necesidad de integrar el feminismo y la agroecología en el contexto de la política alimentaria, 

tanto en contextos urbanos y rurales en el Sur Global6 (Bezner Kerr et al., 2019; Morales, 2021; 

Trevilla Espinal et al., 2021; Zuluaga Sánchez et al., 2018), y el Norte Global7 (M. Carney, 2012; 

Di Masso et al., 2022; Federici, 2012; López-García, Dorrego, et al., 2022). Por parte de las 

transiciones justas, se ha trabajado desde la justicia de reconocimiento, el dar voz a los diferentes 

conocimientos y visiones que existen de la alimentación, y respetar los conocimientos 

tradicionales, indígenas y locales (Tribaldos y Kortetmäki, 2022).  

 

 

 
6 El término Sur Global surgió alrededor del año 2000, y apunta incorporar no solo espacios referidos por el término 

"Tercer Mundo", sino también espacios del Norte que se caracterizan por relaciones de explotación y carácter 
neocolonial. Teniendo en cuenta el papel de los países del Sur Global en la actualidad, sería inadecuado referirse a 
ellos con conceptos negativos asociados al subdesarrollo o a Estados fallidos. Por el contrario, Levander y Mignolo 
apuntan por una aproximación más positiva y necesaria: “el ‘Sur Global’ es el lugar donde nuevas visiones del mundo 
están emergiendo y donde la sociedad global política y decolonial está teniendo lugar” (Traducido de (Levander & 
Mignolo, 2011, p. 3). 
7 El Norte Global no se refiere a una región geográfica en el sentido tradicional, sino más bien al poder relativo y la 

riqueza de los países en distintas partes del mundo. Aunque el Norte Global es en conjunto poderoso y rico de países, 
no es un todo único, ya que las sociedades que lo componen están internamente estratificadas y son tan diversas que 
no toda la población se puede considerar rica y poderosa (Levander y Mignolo, 2011).   
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Por otro lado, encontramos que los conocimientos agroecológicos tradicionales (CAeT de ahora 

en adelante) son considerados por la agroecología como elementos que habilitan la transición 

de los sistemas agroalimentarios de manera justa y con alcance en diferentes niveles. Algunos 

estudiosos consideran que, para que las transiciones agroecológicas ocurran son necesarias 

varias transiciones simultáneas, que involucren a diferentes actores en el proceso (enfoque 

multiactor), y que se genere en diferentes niveles, escalas y dimensiones (enfoque multinivel; es 

decir, entienden las transiciones agroecológicas como un proceso que involucra varias 

transiciones como la técnico-productiva a nivel del subsistema de explotación de las fincas, la 

transición socio-ecológica a nivel de la familia rural, su comunidad y su paisaje, y una transición 

político-institucional a nivel de territorios, regiones y países (Tittonell, 2019). 

En ese sentido, la agroecología permite accionar hacia diferentes áreas y dimensiones de 

transformación, pero para que esto ocurra, se deben de tener en cuenta la diversidad de 

conocimientos, científico y tradicional, y la integración entre ellos; y lo que se propone desde la 

agroecología es una forma de habilitar la transformación justa de los sistemas alimentarios por 

medio de la conjunción de conocimientos científicos y CAeT. Siendo los CAeT son aquellos 

conocimientos que han sido generados a través de procesos largos de interacción de hombres 

y mujeres con la naturaleza, se caracterizan por estar en armonía con la naturaleza, y por lo 

tanto, se adecuan a contextos específicos sociales, culturales y ambientales, construyéndose 

bajo una lógica distinta a la capitalista/neoliberal (Berkes, 2012; Calvet-Mir et al., 2018; Toledo 

et al., 2002). En esta línea, se han desarrollado trabajos que promueven el uso de los CAeT y la 

justicia de género como elementos necesarios para reparar las desigualdades en los sistemas 

agrícolas (Khadse, 2017). Dentro de las investigaciones que desarrollan bajo la perspectiva de 

las transiciones agroecológicas también se hace referencia a la necesidad de integrar el 

feminismo y la agroecología en los niveles políticos, es decir para construir políticas alimentarias 

que consideren la igualdad de género (Bezner Kerr et al., 2019; M. Carney, 2012; Di Masso et al., 

2022; Federici, 2012; López-García, Calvet-Mir, et al., 2022; López-García, Dorrego, et al., 2022; 

Trevilla Espinal et al., 2021; Zuluaga Sánchez et al., 2018). 
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4.1 Transiciones en los sistemas alimentarios: justicia de género 

y justicia epistémica 

Hasta la fecha, se identifican pocos trabajos que hayan abordado la perspectiva de género o el 

enfoque feminista vinculado al concepto de transiciones justas en los sistemas alimentarios 

(Alkon y Agyeman, 2011; Gottlieb y Joshi, 2010). Los trabajos encontrados, abordan 

principalmente la dimensión de la justicia de reconocimiento, dónde se hace el llamado a 

reconocer las perspectivas divergentes y las diferencias sociales basadas en aspectos culturales, 

étnicos, raciales y de género (Atteridge y Strambo, 2020; Fraser, 1998; Schlosberg, 2013) y la 

necesidad de dar voz a la diversidad de conocimientos como el tácito, el tradicional y el indígena 

(Sievers-Glotzbach et al., 2021; Sievers-Glotzbach y Tschersich, 2019). En el marco desarrollado 

por Tribaldos & Kortetmäki, 2022, se aportan elementos para la evaluación y orientación de las 

vías y políticas de descarbonización necesarias para las transiciones justas, y se aboga que 

durante este proceso haya igualdad de oportunidades y de participación sin discriminación 

étnica, racial, cultural y de género (Tribaldos y Kortetmäki, 2022). Desde las transiciones justas, 

el marco propuesto por Julia Tschersich y Kristiaan P.W Kok (2022) que se desarrolla más en 

profundidad en la sección 2.4 se aboga por la necesidad de un cambio de paradigma en la forma 

de concebir el conocimiento “experto, especializado y centralizado”. Su planteamiento se 

sustenta en la justicia de reconocimiento, y apela a la justa consideración y respeto a los distintos 

puntos de vista, valores, perspectivas divergentes y saberes que se generan desde diferentes 

contextos sociales, culturales, étnicos, raciales y de género (Fraser, 1998; Jenkins et al., 2016). 

Dentro del contexto de las transiciones alimentarias, este cambio de paradigma podría ser punto 

de entrada para reforzar las perspectivas decoloniales y de postdesarrollo permitiendo una crítica 

de las concepciones occidentales del progreso arraigadas en las instituciones actuales, y 

permitiendo así abordar problemas raciales y de género (Álvarez y Coolsaet, 2020; Escobar, 

2015; Tschersich y Kok, 2022). 

Desde la agroecología se entiende la justicia de género como elemento de base para reparar las 

desigualdades y destaca el papel de las mujeres en la agricultura. En esta línea, se encuentra el 

desarrollo de trabajos que se abordan dentro del Sur Global (Bezner Kerr et al., 2019; Morales, 

2021; Zuluaga Sánchez et al., 2018) y del Norte Global (Alvarez-Vispo, 2018; Di Masso et al., 

2022; López-García, Dorrego, et al., 2022; Rosset y Martínez-Torres, 2012). En el planteamiento 

elaborado por Anderson et al., 2019 que se desarrolla en profundidad en la sección 2.5, el género 

y la equidad es uno de los “dominios de transformación” necesarios para habilitar las transiciones 

agroecológicas. En su desarrollo, hace hincapié en las dinámicas de desigualdad entre hombre 

y mujeres alentadas por las políticas internacionales, y cómo estas se extienden al nivel de los 

hogares y de los sistemas productivos (Anderson et al., 2019). De igual manera en el trabajo de 
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Anderson et al., 2019,  se desarrolla el dominio de transformación relacionado al conocimiento y 

la cultura, donde se aborda la invalidación y marginación de las formas de conocimiento locales, 

no expertas y no científicas, mismas que reflejan una “colonialidad del conocimiento” donde los 

conocimientos que no provengan de una fuente occidental (como los conocimientos tradicionales 

y conocimientos de las mujeres),  son marginados, devaluados y, en algunos casos borrados 

sistemáticamente mediante el epistemicidio (de Sousa Santos, 2014).  

Como ya ha sido comentado previamente, en este trabajo de investigación doctoral 

consideramos que los enfoques de transición justa y de transición agroecológica ofrecen 

elementos importantes a incorporar en el análisis de las transiciones del sistema agroalimentario. 

Dentro de estos enfoques, nuestra propuesta se dirige a integrar de manera transversal los 

dominios de género y equidad, así como los conocimientos locales, tradicionales, indígenas, y 

campesinos, como habilitadores imprescindibles dentro de las transiciones agroecológicas justas 

en los sistemas agroalimentarios. 

A partir de que observamos convergencias en aspectos de género y de conocimientos tanto en 

los análisis sobre los “cambios de paradigmas” basados en la justicia de reconocimiento 

(Tschersich y Kok, 2022) (ver sección 2.4), como en los “dominios de transformación” basados 

en la agroecología (Anderson et al., 2019, p. 4) (ver sección 2.5), proponemos en base a la 

perspectiva multi-nivel (Geels, 2011) ( ver sección 2.1), una forma de visualizar el marco de 

análisis para abordar las transiciones agroecológicas justas en los sistemas alimentarios que 

incorpore estos dos elementos de forma transversal (ver Figura 3).  

Las transiciones de los sistemas alimentarios pueden causar importantes efectos secundarios 

en todas las actividades relacionadas con el sistema alimentario y más allá de este. Así, pueden 

agravar las desigualdades y la insostenibilidad existentes o provocar nuevas, dificultando así la 

participación igualitaria de actores en el proceso de transición (Tribaldos & Kortetmäki, 2022). En 

ese sentido, en este trabajo se identifican dos enfoques, basados en el MPL, que han sido 

utilizados para abordar las posibles desigualdades y los efectos secundarios durante las 

transiciones de los sistemas alimentarios. El primer enfoque es el de las transiciones justas 

(Hebinck et al., 2021; Kaljonen et al., 2021; Tribaldos & Kortetmäki, 2022; Tschersich & Kok, 

2022) (ver sección 2.42.3). El segundo enfoque se relaciona con las transiciones basadas en la 

agroecología (Anderson et al., 2019) (ver sección  2.5).  
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Figura 3 Figura de la perspectiva Multi-nivel de Geels (2011, p. 28). Dominios de transformación de Anderson et al. (2019, p.4). Propuesta de abordaje de la transversalidad del 
género y CAeT 
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Capítulo 5 

Conocimientos agroecológicos 

tradicionales y el género en 

diferentes contextos socio-culturales 

y agroecosistemas a nivel global8 

8 Este trabajo ha sido publicado en: Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine (2023) 19:11. Gendered 
traditional agroecological knowledge in agri‑food systems: a systematic review. Ana G. Ramirez‑Santos, 

Federica Ravera, Marta G. Rivera‑Ferre, Mar Calvet‑Nogués. https://doi.org/10.11186/s13002‑023‑00576‑6.  

https://doi.org/10.1186/s13002023005766
https://doi.org/10.1186/s13002-023-00576-6
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5. Conocimientos agroecológicos tradicionales y el género en 

diferentes contextos socio-culturales y agroecosistemas a nivel 

Global 

 

5.1 Conocimientos agroecológicos tradicionales y género 

En este capítulo tenemos la intención de visibilizar las condiciones ligadas al género que 

condicionan al conocimiento local y tradicional en los sistemas alimentarios, es decir, cómo 

hombres y mujeres que poseen un conocimiento diferenciado se ven condicionados y limitados 

dentro de los sistemas alimentarios (Carr, 2008; Howard, 2003). Para ello se ha realizado una 

revisión sistemática de la literatura científica, tal y como se describe en la sección 5.2. 

A lo largo de la literatura se encuentran diferentes formas de referirse a los conocimientos locales 

(UNESCO, 2002; van Diemen, 2019), indígenas locales (Berkes, 2012; Beron, 2016; Ugboma, 

2014), populares o campesinos(Pérez Avilés et al., 2006).  

Los conocimientos locales e indígenas se refieren a las concepciones, habilidades y filosofías 

que las sociedades han desarrollado a lo largo de generaciones y de una larga interacción con 

su entorno natural. Para los pueblos rurales e indígenas, los conocimientos locales orientan la 

toma de decisiones sobre aspectos fundamentales de la vida cotidiana. Estos conocimientos 

forman parte integrante de un complejo cultural que incluye el idioma, los sistemas de 

clasificación, las prácticas relacionadas con el uso de los recursos, las interacciones sociales, 

los rituales y la espiritualidad. Estas formas de conocimiento excepcionales son elementos 

importantes de la diversidad cultural mundial, y contribuyen a la ejecución de la Agenda 2030 y 

el Acuerdo de París (Altieri y Toledo, 2011; Berkes, 2000; Toledo et al., 2002; UNESCO, 2017). 

Adaptado de diversas definiciones aquí hablaremos de Conocimiento Agroecológico Tradicional 

(CAeT) (TAeK por sus siglas en inglés). Este se define como un conjunto acumulativo de 

conocimientos, tradiciones, prácticas, creencias, instituciones y visiones del mundo adquiridos a 

través de la dependencia directa entre los grupos culturales (Berkes, 2012) y sus 

agroecosistemas y sistemas alimentarios; y que es adaptado y enriquecido por las diferentes 

generaciones a lo largo del tiempo (Berkes, 2012; Calvet-Mir et al., 2018; Damián Huato y Toledo, 

2016; Toledo et al., 2002). Este tipo de conocimientos, desempeñan un papel importante en la 

conservación y la gestión sostenible de los ecosistemas, y son claves en la adaptación al cambio 

climático y la resiliencia de los ecosistemas (Nyong et al., 2007). Este conocimiento está ganando 

reconocimiento a nivel mundial, y tanto en la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y 

Servicios de los Ecosistemas (IPBES) (IPBES, 2014)como el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) (Reay et al., 2007) se discute el papel clave que 
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desempeñan en la adaptación al cambio climático, la resiliencia, la restauración de ecosistemas 

y la seguridad alimentaria (Nyong et al., 2007). Y un ejemplo de esto, es que el IPCC ha señalado 

que el CAeT es absolutamente necesario para construir sistemas alimentarios sostenibles 

capaces de adaptarse al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

(Mbow, 2019). En este trabajo comprendemos que el CAeT integra una profunda comprensión 

sobre la gestión óptima de las funciones de los agroecosistemas y lo hace de una forma 

culturalmente adaptada (Berkes, 2000; Calvet-Mir et al., 2018). Los CAeT contribuyen a la mejora 

de prácticas realizadas dentro de la producción, transformación, conservación de alimentos, así 

como a la mejora de la salud y de los medios de subsistencia y al bienestar humano (Berkes, 

2000; McDade et al., 2007).  

Revisiones previas han explorado la importancia del conocimiento tradicional en la conservación 

de la biodiversidad y la gestión medioambiental, las razones de su rápida erosión debido a 

diferentes factores socioeconómicos y culturales, y cómo la existencia de diferentes iniciativas 

de conservación mantiene este conocimiento (Benyei et al., 2020). Estudios han demostrado 

cómo los conocimientos relacionados a prácticas agrícolas sostenibles como la gestión integrada 

del suelo, los cultivos, el paisaje, el agua y la genética, pueden mejorar la resiliencia al cambio 

climático (Lam et al., 2020). Se ha identificado cómo las prácticas agroecológicas contribuyen a 

aliviar la vulnerabilidad de determinadas comunidades (Howard, 2003). Otras revisiones también 

han explorado cómo se abordan los conocimientos indígenas considerados sistemas de 

conocimiento, dentro de la investigación sobre las transformaciones sostenibles (Lam et al., 

2020).  

Desde el enfoque de género, diversos trabajos han abordado las conexiones entre género y 

conservación de la agrobiodiversidad, mostrando que las relaciones de género determinan y 

configuran la forma en que mujeres y hombres se relacionan e interactúan con los recursos 

medioambientales (Chambers y Momsen, 2007; Howard, 2003; Padmanabhan, 2011). Se ha 

debatido el papel crucial del CAeT de las mujeres dentro de la economía de mercado, y cómo 

este conocimiento es crucial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); así 

mismo su relevancia para evitar graves consecuencias en la supervivencia y el desarrollo de 

comunidades locales (Jerban, 2019). También se han explorado las dinámicas entre el género y 

el conocimiento agroecológico, considerando la edad, la etnia, las normas culturales y la división 

de derechos y responsabilidades por género como elementos críticos que influyen en la 

adquisición y adaptación del conocimiento agroecológico local (Elias, 2016). Como ha sido 

mencionado antes, bajo la lente de la EPF, se ha analizado la identificación del conocimiento 

diferencial de hombres y mujeres sobre los recursos naturales y las experiencias de desigualdad 

en el acceso a determinados recursos naturales (Rocheleau et al., 1996). 
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Aunque existen estudios que exploran dimensiones del CAeT en función del género, es decir, el 

papel central que desempeñan hombres y mujeres en la conservación de la agrobiodiversidad, 

la gestión de la biodiversidad, los paisajes antropogénicos, los recursos alimentarios, y las 

estructuras de poder desiguales que afectan al acceso de mujeres y hombres a los recursos, no 

se ha realizado una revisión sistemática que explore la importancia del género como variable 

crítica para influir en el  CAeT dentro el sistema agroalimentario9, y que lo muestre diferenciado 

por tipos de actividad (como la producción, conservación, transformación) y en diversos 

agroecosistemas10 , tanto en el Sur como el Norte Global. Dado que hombres y mujeres poseen 

un CAeT diferenciado,  igual o complementario, en este trabajo consideramos necesario 

identificar y visibilizar las diferentes experiencias que experimentan hombres y mujeres dentro 

del sistemas agroalimentario en función del género, así como los elementos críticos que influyen 

en la adaptación, modificación, transmisión del CAeT, entre los cuales estarían: el acceso a los 

recursos, las tareas, actividades, división de derechos y responsabilidades, todos ellos en función 

del género.  

Con el fin de comprender las estrategias necesarias para conservar y utilizar el CAeT, y abordar 

las desigualdades de género y las estructuras de poder que afectan a los conocimientos de 

mujeres y hombres dentro de las diferentes actividades del sistema agroalimentario, en este 

capítulo se abordan y desarrollan las siguientes preguntas ¿Cómo ha evolucionado la literatura 

sobre género y CAeT de los sistemas agroalimentarios desde el punto de vista temporal, 

geográfico, y en los diferentes agroecosistemas?¿Cómo se aborda el género y la 

interseccionalidad en dicha literatura?¿Cómo se abordan las dimensiones de género y el CAeT 

dentro de las actividades de producción, transformación y conservación? ¿Cuáles son los 

principales factores del cambio que influyen en el CAeT? y ¿Cuáles son las respuestas 

adaptativas antes estos factores de cambio?  

 
9  El sistema agroalimentario se considera un sistema complejo que incluye una serie de actividades, actores e 

interacciones a lo largo de la cadena de valor agroalimentaria, desde el acceso a los recursos, el suministro de insumos 
y la producción de cultivos, ganado y otros productos agrícolas hasta el transporte, la transformación, la venta al por 
menor, la venta al por mayor y la preparación de alimentos para el consumo y la eliminación, contribuyendo a la 
satisfacción de la seguridad alimentaria humana (Rivera-Ferre et al., 2013). Los sistemas agroalimentarios también 
accionan y habilitan políticas y normas culturales en torno a la alimentación (IFPRI, 2021).  En la revisión bibliográfica 
desarrollada en este capítulo, bajo el prisma del EPF, también consideramos el acceso a los recursos como parte 
importante del sistema agroalimentario. 
10  El concepto de agroecosistema se adopta de los estudios agroecológicos, donde se concibe como un sistema 

abierto que interactúa constantemente con el entorno físico, biótico, social, económico y cultural. El agroecosistema 
es modificado por el ser humano para obtener bienes o servicios con distintos fines, y también existen dinámicas y 
relaciones entre el cultivo y su entorno físico-biológico.  Este concepto nos permite abarcar más que el agroecosistema 
entendido como el sistema agrícola e incorporar en este análisis ecosistemas circundantes que forman parte de estas 
interacciones, como el sistema de cultivo, el huerto familiar, la agroforestería, la forestería, el pastoreo y el 
silvopastoreo, y las cuencas internas y los humedales (Enrique León-Sicard et al., 2018). 
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Pensamos que esta identificación permitirá apoyar a la conservación y continuidad del CAeT y 

diseñar políticas que tengan en cuenta las diferencias de conocimientos vinculadas y 

reproducidas en función al género. 

 

5.2 Metodología 

Para la realización de la revisión sistemática se utilizaron las directrices “Systematic Review in 

Conservation and Environmental Management” (Pullin y Stewart, 2006). La búsqueda de la 

literatura se inició en el año 2017 y culminó con una actualización de la base de datos 

bibliográficos en el año 2019. Se utilizaron los buscadores y base de datos de la web Scopus 

(https://www. scopus.com) con los objetivos de: revisar la literatura científica sobre CAeT en 

diferentes sistemas agroalimentarios; y analizar dicha literatura, desde una perspectiva de 

género. Se utilizaron tres grupos de palabras clave en idioma inglés, las palabras utilizadas 

fueron: agroecological system, knowledge, and women. A partir de estas palabras clave se 

realizaron combinaciones para construir nueve cadenas de búsqueda   tales como: "Agr*" AND 

"local knowledge" OR "indigenous knowledge" OR "ecological knowledge" OR "traditional 

knowledge" OR "folk knowledge" OR "cultural knowledge" OR "biocultural knowledge" AND 

"wom*" OR "fem*" OR "gender" (ver Anexos 1).  

En una búsqueda preliminar se obtuvieron N=1030 documentos, de los cuales se seleccionaron 

N=247 tras examinar el título, el resumen y las palabras clave. Los criterios de exclusión fueron: 

eliminar documentos que no estuvieran directamente relacionados con los sistemas 

agroalimentarios, y que no incorporan aspectos de género. Estos N=247 documentos fueron 

posteriormente revisados en profundidad, resultando en una nueva exclusión de N=147 que no 

incluían en profundidad áreas de análisis en relación con el género. También se excluyeron las 

actas de conferencias y los folletos, así como los artículos relacionados con la gestión de la 

pesca, recursos y las especies acuáticas, debido a que el análisis realizado se centra en los 

CAeT relacionado a los sistemas agroalimentarios. Sin embargo, se ha incluido como 

agroecosistema la gestión de cuencas internas, como arroyos, ríos y humedales de agua dulce 

por sus repercusiones en los agroecosistemas. También se excluyeron los trabajos sobre 

micología que no estudiaban la gestión tradicional o no se centraban en un estudio de caso. De 

los 101 seleccionados, 10 eran libros, artículos teóricos y de revisión, y también se excluyeron 

para evitar el sesgo de repetición. Finalmente, la revisión bibliográfica incluye el análisis de 91 

artículos, el diagrama de flujo del proceso de revisión bibliográfica puede verse en la Figura 4.  
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Figura 4 Diagrama de flujo del proceso de revisión bibliográfica 

 

 

5.3 Resultados 

5.3.1 Tendencias temporales de la bibliografía 

En nuestra base de datos, el primer artículo empírico encontrado que estudia el CAeT desde una 

perspectiva de género y vinculado al sistema agroalimentario se publicó en el año 1997. El 

número de publicaciones científicas aumentó modestamente en 2009 (N=4) y 2012 (N=5), con 

el pico más alto de publicaciones en 2015 (N=12) y 2019 (N=13) (ver Figura 5). 
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En la década de los 90 había muy pocos estudios, la mayoría de los cuales trataban temas de 

mujeres, es decir que no se hablaba específicamente de temas de CAeT en función del género. 

Las publicaciones exploraban principalmente cómo los grupos indígenas y el conocimiento 

medioambiental de las mujeres podían contribuir potencialmente a la gestión medioambiental 

(N=2). Durante la década de 2000, el género se integró de una mejor manera en el análisis, 

incluyendo estudios sobre conocimientos y percepciones de género en relación con las 

estrategias de gestión (N=6), adquisición y transmisión de conocimientos con perspectiva de 

género, también en relación con la división del trabajo en los espacios productivos en función del 

género (N=5). Desde 2010 hasta la actualidad, los temas se han ampliado para incluir la 

comprensión del papel de las instituciones y otros factores sociales que influyen en el CAeT en 

función del género y sus efectos. Por ejemplo, el papel de la participación, en función del género, 

en las instituciones políticas y de organización comunitaria, la creación de redes formales e 

informales en función del género creadas para el mantenimiento de la diversidad biológica (N=3).  

El mantenimiento y la promoción de los recursos de la diversidad genética agrícola, en función 

del género, para promover la seguridad y la soberanía alimentarias (N=11), la división del trabajo 

en función del género en la gestión medioambiental (N=20); y la inclusión de un enfoque más 

interseccional, es decir la intersección del género con otras fuentes de opresión, como el estatus 

social o la edad (N=9) (ver sección 5.3.3).  

 

Figura 5 Distribución temporal de los 91 artículos empíricos analizados, se muestra año de publicación, temas CAeT 

abordados; y acontecimientos internacionales específicos que podrían interactuar con la producción científica 
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5.3.2 Distribución geográfica y tipos de agroecosistemas 

Los 91 artículos empíricos analizados se encuentran repartidos en 37 países localizados en 

África (N= 35), América (N=13), Europa (N=11), Asia (N=31) y Australia (N=1) (ver Figura 6). La 

mayoría de los artículos se localizan en el Sur Global (74%, N=67), principalmente en India 

(N=15), Burkina Faso (N=6), Etiopía (N=6), Brasil (N=5) y México (N=5); mientras que sólo unos 

pocos se encuentran en el Norte Global (26%, N=24), especialmente en España (N=7). 

Sorprendentemente, a pesar de la riqueza cultural de las poblaciones de Canadá y EE. UU, no 

encontramos ningún artículo que analizara el CAeT con perspectiva de género en esa zona.  

Varios estudios identificaron entornos culturales específicos en los que se desarrolla el CAeT. 

Los estudios africanos se refieren principalmente a grupos étnicos (N=28), los asiáticos a 

comunidades tribales (N= 9) seguidas de grupos étnicos (N=7), y los países latinoamericanos 

refieren principalmente a grupos indígenas (N=7). Asimismo, la literatura informa sobre trabajos 

que integran grupos minoritarios y marginados, principalmente en Asia (N=9; N=8) y África (N= 

3, N=6). Los estudios europeos principalmente definen el CAeT como el conocimiento generado 

en comunidades rurales (N=9).  

En cuanto a los agroecosistemas analizados, la agroforestería (N=27) y los sistemas agrícolas 

(N=27) fueron los más documentados. La agroforestería se documentó principalmente en África 

Occidental (N=7), África Oriental (N=6) y Asia del Sur (N=6). Los documentos contienen 

información sobre el CAeT en relación con las interacciones entre especies arbóreas, el uso de 

plantas silvestres comestibles (por sus siglas en inglés WEPs), la integración de plantas 

comestibles en el diseño agroforestal tradicional (Gram et al., 2018) y la contribución de las 

prácticas de recolección en la agricultura de subsistencia como recursos que complementan la 

alimentación (Ojelel y Kakudidi, 2015). 

El CAeT relacionado con la recolección, fue la principal práctica descrita y atribuida a las mujeres. 

Tanto hombres como mujeres poseen conocimientos sobre la identificación de plantas, 

conocimiento sobre las características y diferentes usos en relación con las distintas partes de la 

planta, así como del periodo de recolección y diversos usos culinarios, medicinales y 

etnoveterinarios. Se identifica que hombres y mujeres tienden a utilizar las plantas nativas de 

formas diferentes, y existen diferentes grados de conocimiento entre ellos, que van en relación a 

su género y que además varía en relación a la edad, el espacio y la zona geográfica en la que 

se encuentren (Ekué et al., 2010; INEGI, 2019; Somnasang et al., 1998). En relación con la 

actividad agrícola que se desarrolla dentro de los sistemas agroforestales, los conocimientos de 

recolección de las mujeres están relacionados principalmente con la agricultura de subsistencia 

y la recolección de alimentos para cubrir las necesidades familiares (Aguilar-Santelises y Del 

Castillo, 2015; Kidane et al., 2015; Ong y Kim, 2017; Salako et al., 2018; Schumann et al., 2012; 
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Singh et al., 2018); mientras que los hombres suelen encargarse de la recolección de materiales 

para la construcción y recursos forrajeros en zonas alejadas del núcleo del hogar (Mueller et al., 

2010; Ojelel y Kakudidi, 2015).  

Los sistemas agrícolas (N=27) se documentaron sobre todo en Asia del Sur (N=6) y África 

Occidental (N=5). Estos estudios describen principalmente las prácticas en los huertos familiares. 

Las mujeres y los hombres muestran diferentes formas de conocimientos en relación con: i) la 

conservación de los recursos genéticos, que implica el conocimiento de las variedades de 

semillas, la selección, la conservación y el almacenamiento. Por ejemplo, en Asia del Sur, las 

mujeres han acumulado inmensos conocimientos sobre i) la recolección y conservación de 

semillas de una enorme variedad de hortalizas y tubérculos (Suma y Großmann, 2017). Las 

mujeres de la tribu Bar en Asia, son las principales responsables de la conservación y gestión de 

las semillas de arroz para la producción de alimentos (Singh et al., 2012);  ii) métodos de cultivo, 

como en Asia del Sur, donde la selección, conservación y siembra de semillas de arroz se 

considera "dominio masculino", pero son las mujeres las que poseen amplios conocimientos 

sobre las diversas variedades de arroz, técnicas de selección de semillas, métodos de cultivo de 

diferentes especies de semillas de arroz y medidas de control de plagas (Suma y Großmann, 

2017); iii) los cultivos autóctonos y la agricultura a pequeña escala como componente importante 

de la soberanía alimentaria; en el caso de Sudáfrica, algunas mujeres cultivan variedades 

autóctonas principalmente en huertos familiares, lo que les permite disponer de alimentos y evitar 

la compra en supermercados (Ngcoya y Kumarakulasingam, 2017). En particular en África 

Occidental, se destaca la importancia de la producción de hortalizas a pequeña escala en la dieta 

familiar y la generación de ingresos para el hogar, por ejemplo, las especies de amaranto son 

las más cultivadas, ya que se consumen durante todas las estaciones, se utilizan para muchos 

platos en las cocinas locales, y las mujeres desempeñan un papel importante en su 

comercialización (Hilou et al., 2016); iv) los métodos de irrigación, especialmente en las zonas 

áridas; como en Asia del Sur, donde, para adaptarse al cambio climático, los hombres han 

mejorado gradualmente sus infraestructuras de irrigación mediante canales de riego, embalses 

y sistemas de desvío de agua para mantener la producción agrícola (Li et al., 2013; Smucker y 

Wangui, 2016). 

Los sistemas pastorales (N=10) y silvopastoriles (N=8) se describieron principalmente en 

África y Europa. En África Oriental (N=6), las mujeres desempeñan un papel vital en el sistema 

de producción pastoril, aunque se las ha calificado como "manos invisibles", a pesar de que son 

las principales responsables del cuidado de los animales más pequeños, jóvenes y enfermos en 

el hogar, y de que se encargan del ordeño, la transformación de la leche y la comercialización 

(Omolo y Mafongoya, 2019). Sin embargo, en muchas sociedades tradicionales de África 

Occidental, los hombres suelen tener más conocimientos sobre ganadería (Naah y Guuroh, 
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2017). En Europa (N=6), la bibliografía abordaba el CAeT de hombres y mujeres relacionado con 

la transformación y el procesamiento alimentario de la carne (N=3) y los productos lácteos (N=3) 

(Calatrava y Sayadi, 2007), y  un artículo describió el CAeT de hombres y mujeres relacionado 

con las prácticas de pastoreo y la trashumancia, donde se comenta que muy pocas mujeres 

participan plenamente en esta actividad porque la mayoría de las hijas de los pastores 

trashumantes emigran por estudios o se adscriben a trabajos ligados a otras actividades (N=1) 

(Oteros-Rozas et al., 2013).  

En Asia (N=2), los estudios sobre los roles de género en la ganadería han indicado que la 

alimentación, el ordeño, la limpieza, el cuidado de los animales, y la administración de 

medicamentos veterinarios son realizados principalmente por mujeres (Upadhyay, 2005); así 

como la creación y mantenimiento de redes sociales informales, basadas principalmente en la 

amistad y el apoyo mutuo, y en donde se comparten e intercambian conocimientos sobre suelos, 

etnoveterinaria y razas bovinas entre pastores y pastoras (Salpeteur et al., 2016).  

Los sistemas forestales (N=16) se describieron principalmente en Asia (N=5), África (N=5) y 

América (N=4). En el Sudeste Asiático (N=3) se observaron diferencias de conocimientos entre 

hombres y mujeres en la práctica de recolección de WEPs (Somnasang et al., 1998). En África 

Occidental (N=1) los conocimientos de hombres y mujeres se asocian al uso alimenticio de 

especies frutales (Ouédraogo et al., 2019). En América del Sur (N=2), las prácticas de 

recolección en el bosque mostraron un CAeT diferenciado en relación con el conocimiento 

etnobotánico de hombres y mujeres en el uso y manejo de especies vegetales con fines 

alimentarios y medicinales (Camou-Guerrero et al., 2008), y las contribuciones de los 

conocimientos medicinales a la soberanía sanitaria, es decir la capacidad de comunidades y 

pueblos para asegurar la equidad en la producción, distribución y acceso a recursos esenciales 

para asegurar la vida y la salud (Díaz-Reviriego et al., 2016). 

Globalmente, el ecosistema menos tratado fue el de las cuencas internas, como arroyos, ríos 

y humedales de agua dulce (N=2), con solo un caso en cada una de las zonas geográficas de 

África del Sur y Europa.  En Sudáfrica (N=1) un trabajo que aborda los conocimientos de hombres 

y mujeres en relación con los sistemas agrarios que presentan riesgo por inundaciones, esto 

sucede en las comunidades que residen a lo largo de los sistemas fluviales y en ese sentido, se 

describen los conocimientos de hombres y mujeres asociados a cómo enfrentar los impactos por 

las inundaciones (Motsumi et al., 2012). En el caso de Europa, este conocimiento es mayor entre 

los hombres, probablemente debido al proceso de ''masculinización'' que ha tenido lugar en las 

comunidades rurales (Iniesta-Arandia et al., 2014). 
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Figura 6 Distribución geográfica de los artículos publicados por países, zonas geográficas y descripción por agroecosistemas; los países de color negro intenso tienen más de 6 
artículos 
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5.3.3 Enfoques de género e interseccionalidad  

En la mayoría de los artículos revisados el género opera como variable de análisis en la 

recolección de los datos y es utilizado como componente que ayuda en la identificación de la 

distribución del conocimiento entre los géneros. El enfoque de género en la bibliografía estudiada 

se presenta entonces a partir de la discusión de:  

i) la división del trabajo en función del género dentro del sistema agroalimentario en las 

actividades de producción, transformación y conservación (N=65);  

ii) la distribución de los conocimientos prácticos entre mujeres y hombres en una 

sociedad, comunidad y agroecosistema específicos (N=15);  

iii) las percepciones en función del género relacionadas con los efectos del cambio 

climático (N=5);  

iv) las percepciones en función del género del entorno natural y los recursos alimentarios 

(N=3); 

v) la percepción de género sobre la vulnerabilidad relacionada a los factores del cambio 

climático (N=1) (Omolo y Mafongoya, 2019);  

vi) la identificación del concepto de “ceguera ante el género” (en inglés “gender blind”), 

ya que, en ese trabajo en particular, no se identificó al género como un atributo que 

impacte significativamente en el conocimiento (N=1) (Kidane et al., 2015). 

Los resultados abordaron principalmente la distribución de los diferentes niveles de CAeT entre 

hombres y mujeres en relación de la variable de género, e integrando otros elementos como las 

variables demográficas, como la edad, el nivel de educación, y las características del lugar donde 

se localiza el agroecosistema, es decir, la altitud y el clima (N=21). 

Unos pocos trabajos abordan los enfoques específicos de género en la literatura, y 

principalmente se identifica el uso de la EPF (N=1) y la interseccionalidad (N=8). Desde estas 

perspectivas, se ha hecho referencia a la intersección del género, la etnia y la edad como 

elementos que pueden configurar/reconfigurar el CAeT en ecosistemas específicos (Ge et al., 

2011; Naah y Guuroh, 2017; Nightingale, 2006), y se reconoce que esto tiene un impacto directo 

en el declive y desaparición de este (Kerr, 2014). En Sudáfrica, la intersección de las categorías 

de raza e indígena, además del género, permean en las experiencias (problemáticas) que viven 

las mujeres indígenas racializadas para continuar con las prácticas de cultivo con el propósito de 

lograr la soberanía alimentaria (Ngcoya y Kumarakulasingam, 2017). En Asia del Sur se analiza 

cómo las iniciativas de desarrollo no han logrado integrar y potenciar el conocimiento de las 

mujeres relacionado con la agricultura y la mejora de la seguridad alimentaria, ya que la 

construcción y transformación de ese CAeT depende en gran medida del gobierno y de la 

comunidad, misma que aún se mantiene bajo estructuras de poder patriarcales (Suma y 



39 

 

Großmann, 2017). Otros autores (N=3) consideran cómo la intersección de género y clase 

determina las desigualdades y el impacto negativo sobre el acceso, la gestión y el control de los 

recursos por parte de las mujeres (Nyantakyi-Frimpong y Bezner-Kerr, 2015; Rocheleau et al., 

1996; Suma y Großmann, 2017), o en el acceso desigual de las mujeres a los conocimientos 

sobre los derechos a la tierra, la tenencia de los recursos, las tecnologías y prácticas externas 

que emanan de las instituciones formales (Smucker y Wangui, 2016). 

 

5.3.4 Acceso a los recursos en función del género 

Algunos artículos abordan cuestiones de género relacionadas con el acceso a la tierra, las 

semillas y los bosques como posibles obstáculos para el uso del CAeT. En cuanto al acceso a la 

tierra (N=13), la bibliografía aborda la tenencia de la tierra que se rige por leyes consuetudinarias 

basadas en una transferencia intergeneracional de la tierra en sociedades patrilineales en las 

que todos los derechos de herencia recaen en el varón (N=4), quién también representa a la 

familia en sus relaciones externas sobre el uso de los recursos naturales en las comunidades o 

aldeas (Assé y Lassoie, 2011; Kerr, 2014; Shrestha y Dhillion, 2006). En otros casos (N=5) las 

mujeres sólo pueden acceder a la tierra a través de canales secundarios, como su pertenencia 

a la familia o el matrimonio, o de lo contrario, su control sobre la base de recursos es insignificante 

o nulo (Assé y Lassoie, 2011; Nnamani et al., 2017; Salako et al., 2018; Wickramasinghe, 1997). 

En África Occidental, los jefes varones de más edad asignan los campos individuales y los 

campos familiares comunales, asignando los campos más grandes y con mayores niveles de 

fertilidad del suelo a los miembros varones (Nnamani et al., 2017). En Asia del Sur un caso 

describió las diferencias de género en el mantenimiento de los derechos sobre la tierra y la 

exclusión por razones de género debida a la falta de acceso a las redes sociales y a las 

instituciones que asignan los recursos de la tierra. Dado que no se promueve la equidad de 

género en la formalización de los títulos individuales de propiedad de la tierra, las mujeres 

consideran que la sesión de títulos de propiedad es injusta porque a menudo se otorgan a los 

hombres (Suma y Großmann, 2017). 

Los regímenes de tenencia con perspectiva de género tienen diferentes implicaciones. Por 

ejemplo, en los sistemas forestales afecta en la aplicación de las estrategias de gestión ligadas 

a los conocimientos de las mujeres sobre el acceso y el control de los recursos forestales y 

arbóreos en África (N=2) (Assé y Lassoie, 2011; Mulugo et al., 2020) mientras que en Asia (N=2), 

la limitación de las mujeres en la toma de decisiones y la participación en la silvicultura se traduce 

en su acceso limitado a los recursos forestales (Suma y Großmann, 2017; Upadhyay, 2005). La 

división del trabajo en función del género o los roles de género que privilegian a los hombres en 

el acceso a la tierra, les dan más acceso y control sobre los recursos familiares conjuntos, por 
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ejemplo, la tierra y el agua; mientras que las mujeres están expuestas a una doble carga de 

trabajo tanto de responsabilidades reproductivas como de actividades dentro de los 

agroecosistemas, lo que limita su capacidad para generar relaciones, crear redes, tomar 

decisiones independientes sobre sus recursos, o adquirir conocimientos sobre el proceso de 

asignación y obtención de tierras (Aluko, 2018; Mulugo et al., 2020; Ngcoya y 

Kumarakulasingam, 2017; Nnamani et al., 2017; Smucker y Wangui, 2016; Upadhyay, 2005). 

A pesar de que, por lo general, la recolección de semillas, su conservación y los conocimientos 

asociados a ellas son en gran medida dominio de las mujeres (Ceccolini, 2002; Eyssartier et al., 

2008; Ngcoya y Kumarakulasingam, 2017; Suma y Großmann, 2017) en el Asia del Sur (N=3) se 

describe que la gestión de los recursos para la agricultura y el conocimiento de la 

agrobiodiversidad sigue unos roles de género bien definidos que privilegian a los hombres. Por 

ejemplo, aunque las mujeres Kurichya tienen amplios conocimientos sobre el cultivo del arroz, 

no pueden utilizarlos para cultivar activamente el arroz por su cuenta, ya que no tienen acceso a 

las semillas tradicionales de arroz ni a la tierra en la estación de lluvias, esto en África Occidental 

(Suma y Großmann, 2017).  

Entre los factores identificados por las mujeres tanto jóvenes como adultas mayores, el acceso 

a los graneros domésticos se identificó como la mayor preocupación, ya que sus maridos les 

negaban el acceso a los graneros domésticos, debido a que el rendimiento de las cosechas 

estaba disminuyendo a causa de la variabilidad climática (Nyantakyi-Frimpong y Bezner-Kerr, 

2015). Otro caso particular en África Occidental abordó cómo políticas de estado utilizadas para 

intensificar la producción agrícola, pueden afectar la toma de decisiones dentro del nivel de los 

hogares y de gestión de los sistemas productivos, específicamente identificamos el acceso  a las 

semillas en función del género, con la presencia de problemáticas de mujeres a acceder a las 

semillas, a pesar de que las mujeres de la Región del Alto Oeste de Ghana desempeñan un 

papel clave en la agricultura y la selección de estas (Nyantakyi-Frimpong, 2014). Un trabajo en 

la misma zona norte de Ghana, aborda el acceso de mujeres y hombres a recursos a través de 

los bancos de semillas; el análisis descubrió que la buena intención de las ONGs muchas veces 

no se sustenta en la realidad de las y los agricultores, y al mismo tiempo son las mujeres las que 

se ven mayormente afectadas debido a que al instaurarse programas asistencialistas dentro de 

una sociedad tradicionalmente dominada por los hombres, desde el punto de vista de ellos, las 

mujeres no estaban capacitadas para asumir las responsabilidades asociadas a la participación 

dentro de los bancos y con el paso de los años los bancos de semillas desaparecieron 

(Nyantakyi-Frimpong, 2019). En el acceso a los graneros domésticos (N=2, en Asia y África, 

donde las fuertes normas patriarcales y las relaciones socialmente construidas de género y 

derechos de propiedad restringen a las mujeres en la obtención de alimentos. Aunque las 

mujeres son parte importante de la conservación y reproducción de semillas, los hombres son 
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los que asignan las cantidades de grano para el consumo diario, y en dos casos de estudio la 

mayor preocupación de las mujeres era que sus maridos les negaran el acceso en momentos en 

que el rendimiento de las cosechas disminuye ante la variabilidad climática (Nyantakyi-Frimpong 

y Bezner-Kerr, 2015; Suma y Großmann, 2017).  

En cuanto al acceso al agua (N=2), los trabajos de África Oriental y Asia Meridional muestran 

que la gestión de los recursos hídricos para la agricultura sigue unos roles de género bien 

definidos que privilegian a los hombres (Smucker y Wangui, 2016). Por lo general, son los 

hombres quienes deciden sobre la gestión del agua de riego, y son los que influyen al 

encontrándose en los puestos de responsabilidad de la organización de las infraestructuras y 

determinan los calendarios de asignación, sin tener en cuenta las preocupaciones específicas 

de las mujeres (Oteros-Rozas et al., 2013).  

 

5.3.5 Instituciones en función del género 

En la literatura se confirma la existencia de instituciones informales (N=11) y formales (N=1) en 

los sistemas agroalimentarios donde los aspectos de género juegan un papel importante. Las 

redes informales se consideran un elemento crucial para la continuidad y transmisión del 

conocimiento relacionado con la conservación de la agrobiodiversidad y la gestión de la 

biodiversidad donde las mujeres interactúan entre la comunidad para transmitir y preservar el 

conocimiento de manera generacional (N=5). Entre las redes informales identificadas 

encontramos las redes creadas a través de la socialización dentro de la comunidad y que son 

elementos claves de apoyo para el desarrollo de las actividades que realizan las mujeres dentro 

de los diferentes agroecosistemas; además son un soporte crucial para el desarrollo del trabajo 

reproductivo, ya que estas redes les permiten realizar actividades y tareas reproductivas dentro 

de una red de apoyo, solidaridad y ayuda mutua (N=6). Solo se ha identificado en nuestra revisión 

una institución formal de un grupo de mujeres agricultoras que ha sido promovida por el Banco 

Mundial que buscaba generar un impacto positivo sobre la agrobiodiversidad en el lugar de 

estudio. Sin embargo, la experiencia tuvo poco éxito ya que las estructuras de poder patriarcal 

repercuten dentro de los procesos de toma de decisiones en el grupo de mujeres (Suma y 

Großmann, 2017). 
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5.3.6 CAeT en función del género y las actividades del sistema agroalimentario 

A continuación, se describen los trabajos que abordan la dimensión del CAeT y sus 

características en función al género, en ese sentido se desarrolla la descripción de los 

conocimientos, tareas y actividades, cultivos, y espacios en los sistemas agroalimentarios 

función del género. En la Figura 7 se muestran el número de trabajos que abordan la dimensión 

del CAeT con perspectiva de género, y se identifican en las actividades del sistema 

agroalimentario de producción, conservación y transformación, en relación con diferentes 

agroecosistemas. 

 

Figura 7 Número de trabajos que abordan la dimensión del CAeT y géneros ligados a las actividades de producción, 
conservación y transformación en diferentes agroecosistemas 
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5.3.6.1 Tareas y actividades en función del género 

Producción 

En el ámbito de la producción las tareas y actividades se describen en función de los diferentes 

agroecosistemas. En los sistemas agroforestales (N=13) de Asia del Sur (N=7) y África 

Occidental (N=2), las tareas y actividades incluyen la recolección de productos forestales para la 

alimentación, el combustible, el forraje, la medicina y el comercio a pequeña escala, que 

generalmente llevan a cabo las mujeres. Un documento en Asia del Sur destaca la existencia de 

una presión asimétrica sobre las mujeres y/o los ancianos, debido a las funciones de las mujeres 

en la gestión de los recursos, el combustible, el agua y las plantas medicinales, lo que les exige 

caminar distancias mayores y les deja menos tiempo para participar en la educación y la 

gobernanza dentro de la aldea (Everard et al., 2021). En África Occidental, los hombres realizan 

la recogida de combustible, productos animales y extracción de fibra estructural para la 

construcción o la venta (Elias, 2015). La división del trabajo en función del género en la 

agroforestería influye en la relación de hombres y mujeres con los bosques locales, donde las 

mujeres participan principalmente en los procesos de recogida y transformación de productos 

forestales no madereros para su venta (Assé y Lassoie, 2011).  

Las tareas y actividades de género que realizan mujeres y hombres en la parte agrícola de la 

agroforestería se refieren a la preparación de la tierra. En un caso de Asia del Sur, la 

pulverización química y la aplicación de fertilizantes se realizan por igual, pero las mujeres se 

encargan del riego (Upadhyay, 2005). En el Sudeste Asiático, los hombres son más activos que 

las mujeres en el desbroce de la tierra, el deshierbe, la limpieza, la poda y la quema, 

consideradas tareas pesadas (Singh, Srivastava, et al., 2015). 

En los sistemas de cultivo en África Occidental (N=5, Sudáfrica (N=3) y Asia Oriental (N=2) la 

división sexual del trabajo en la asignación de actividades muestra que las mujeres no sólo 

trabajan como trabajadoras familiares no remuneradas en la agricultura y otras ocupaciones, sino 

que también tienen responsabilidades de cuidado de niños y ancianos. En Sudáfrica, en la cultura 

Zulu la tarea de las mujeres consiste en cultivar, mientras que los hombres trabajan en las 

ciudades o cuidan del ganado (Ngcoya y Kumarakulasingam, 2017). En Asia Oriental, la tarea 

de las mujeres es en el hogar y la agricultura, los hombres también se dedican a la agricultura y 

a la realización de trabajos fuera de la granja con lo que obtienen un salario, y presentan mayor 

poder de decisión en la producción y el ámbito doméstico (Li et al., 2013).  

En los sistemas de huertos familiares, varios artículos (N=7) en África, Asia y Europa han 

señalado que las mujeres son responsables de la producción de hortalizas, y destacan además 

que estas actividades se realizan para cultivar productos que complementen los productos 

alimentarios adquiridos por medio de la compra (N=2). Un trabajo realizado en África describe 
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que las mujeres realizan más tareas en los huertos familiares y participan más en el deshierbe, 

el riego y la plantación, mientras que la actividad de los hombres se limita a cercar la zona del 

huerto (Mekonen et al., 2015). En México, la tarea de construir hornos de tierra es realizada por 

los hombres y la preparación de los alimentos por las mujeres; las actividades asociadas a la 

milpa sólo en algunos casos es una tarea exclusivamente masculina, pero generalmente 

involucra a toda la familia (Salazar et al., 2012).  

En los sistemas forestales de Asia del Sur, la gestión suele estar en manos de los hombres, 

que seleccionan el lugar de cultivo, mientras que las mujeres los acompañan en la recolección, 

la quema y el desbroce (Mingthanzuali y Pande, 2020). En África Central, las mujeres participan 

en la recolección de setas y son las principales depositarias de los aspectos culturales 

relacionados con los hongos (Milenge Kamalebo et al., 2018).  

En los sistemas pastorales y silvopastoriles (N=4), la división del trabajo basada en el género 

suele asignar las prácticas ganaderas a los hombres. En Europa, muy pocas mujeres participan 

plenamente en la trashumancia, sobre todo por problemas de renovación generacional y 

masculinización agraria (Milenge Kamalebo et al., 2018; Oteros-Rozas et al., 2013). En África y 

Asia, las actividades de las mujeres suelen no ser reconocidas, pero desempeñan un papel vital 

en la producción pastoril, en el cuidado del ganado y de los animales enfermos, así como 

alimentando, ordeñando, procesando la leche y comercializando productos derivados de estos, 

cuando los hombres emigran durante largos períodos en busca de pastizales o nuevos mercados 

de venta (Omolo y Mafongoya, 2019; Ragkos et al., 2018; Upadhyay, 2005).  

 

Conservación 

Se describieron tareas y actividades en función del género en la conservación de semillas en 

sistemas agroforestales (N=4), de sistemas de cultivo (N=3), huertos familiares (N=3) y 

sistema agropastoral (N=2). En Asia del Sur (N=3), las tareas de las mujeres relacionadas con 

la recolección de semillas les permiten disponer de una enorme variedad de cereales, hortalizas 

y tubérculos, y contribuyen a la conservación de la agrobiodiversidad (Singh et al., 2012; Suma 

y Großmann, 2017). En Sudáfrica, debido a las normas culturales que delegan en las mujeres la 

responsabilidad de mantener el suministro de alimentos del hogar, ellas son las principales 

responsables de las actividades de recolección y almacenamiento de semillas (Kerr, 2014; Li 

et al., 2013). En Australia, el conocimiento de las semillas comestibles, incluida su ecología y 

mitología, es muy amplio, al igual que el desarrollo de tareas específicas, como cantar canciones 

mientras se realiza la recolección, el conservarlas y procesarlas, ya que forma parte de la 

identidad cultural (Curran et al., 2019).   
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En cuanto a las tareas y actividades de conservación del forraje descritas en el sistema 

agroforestal (N=2), en Asia del Sur las mujeres recogen forraje del bosque, que se suman a las 

responsabilidades domésticas (Jethi et al., 2016). En África Occidental, los hombres se encargan 

de las actividades relacionadas con los bancos de forraje para las explotaciones lecheras 

(Dumont et al., 2017). 

Transformación y preparación 

Por lo general, las tareas y actividades de transformación y preparación de alimentos siguen 

roles de género que determinan que las mujeres son las responsables de la 

alimentación/nutrición y de la preparación de los alimentos en la mayoría de los lugares (Aguilar-

Santelises y Del Castillo, 2015; Kidane et al., 2015; Ong y Kim, 2017; Salako et al., 2018; 

Schumann et al., 2012). 

En África oriental, la cocina se considera una tarea femenina y las mujeres se encargan de 

cocinar y de transmitir conocimientos a los miembros más jóvenes, mientras que se identificó 

que los hombres pasan la mayor parte del tiempo pastoreando animales y cazando (Kidane et al., 

2015; Ojelel y Kakudidi, 2015). En los sistemas agrícolas de Europa, la elaboración artesanal de 

alimentos permite a las mujeres compaginar el cuidado de la familia con esta actividad, que 

también les proporciona algunos ingresos (Martinez et al., 2014). 

Las tareas y actividades relacionadas con la medicina se abordaron de forma escasa. En los 

sistemas forestales (N=2), se identificó que los usos medicinales de los recursos eran más 

importantes para las mujeres que para los hombres (Wiryono et al., 2019). Asimismo, en África 

se identificó que las actividades de las mujeres dentro de la cocina están relacionadas con la 

venta de alimentos y productos medicinales (Ouédraogo et al., 2019).  

La actividad veterinaria en los sistemas pastorales y silvopastorales del Sudeste Asiático está 

relacionada con los hombres, que son los principales practicantes de las tareas etnoveterinarias, 

esto debido a que la tradición local limita la participación de las mujeres en las actividades al aire 

libre (Yigezu et al., 2014). No se encontraron elementos relacionados con tareas y actividades 

de conservación de granos y/o cereales, o de alimentación animal. 
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5.3.6.2 CAeT en función al género 

Producción 

El conocimiento en función del género en la actividad de producción se describió principalmente 

en los sistemas agroforestales (N=9) de Asia del Sur (N=6), y África Occidental (N=3). En Asia 

del Sur (N=2), los artículos abordaron el hecho de que las mujeres poseen conocimientos ricos 

y diversificados sobre el cuidado del ganado y los medios de subsistencia basados en la 

agricultura (Jethi et al., 2016; Minocha, 2015). Así como poseen conocimientos sobre la 

asociación de cultivos para evitar la pérdida de las variedades de cultivos en condiciones 

adversas, además de la presión de plagas y enfermedades. A pesar de que se trata de 

conocimientos asociados a una práctica importante que permite garantizar la seguridad 

alimentaria y nutricional de la familia, los conocimientos de las mujeres siguen siendo 

menospreciados y los hombres dominan el sector de la producción agrícola (Singh et al., 2014). 

Se encontró que las mujeres tienen más conocimientos que los hombres sobre plagas de 

insectos, enfermedades de los árboles, fechas de recolección de las hojas, métodos de 

almacenamiento y preparación del compost (Singh, Singh, et al., 2015). También se identifican 

conocimientos sobre las prácticas tradicionales de la tala y quema de colinas degradadas para 

limpiar las parcelas y producir hortalizas (Singh et al., 2013). Así como conocimientos sobre la 

quema controlada y la tala de árboles estrechamente agrupados, para recibir aportes de 

nutrientes, proteger los terrenos de depredadores y control de los incendios forestales (Elias, 

2015). En Asia del Sur (N=1) se explica el conocimiento que tienen las mujeres mayores de la 

distribución vertical de las especies vegetales en sistemas de bosque comunitarios, así como en 

los huertos domésticos. Así como el conocimiento de la biometeorología, que es el conocimiento 

sobre el efecto del clima en las plantas y los animales, necesario para predecir los patrones 

climáticos durante las estaciones del año (Singh et al., 2013). En África Occidental (N=1), las 

diferencias de conocimientos entre hombres y mujeres son relevantes, muchas de estas 

diferencias se derivan de una división del trabajo doméstico en función del género que se 

extiende a la agricultura doméstica y la agroforestería. Es decir, la participación en función del 

género dentro de los agroecosistemas, y la asignación de tareas y actividades que se asignan a 

las mujeres y los hombres, engendra conocimientos agroecológicos diferenciados en relación 

con la fertilidad del suelo y la vegetación (Assé y Lassoie, 2011). 

En los sistemas de huertos familiares (N=5), los artículos, ubicados en Asia del Sur (N=2), 

Asia Occidental (N=1) y Sudáfrica (N=1), describen los conocimientos de las mujeres sobre los 

WEPs, ya que representan la principal, y en algunos casos la única fuente de alimentos entre 

cosechas o durante la pérdida de las cosechas (Ngcoya y Kumarakulasingam, 2017). En Asia 

del Sur los conocimientos de las mujeres se asociaron con la gestión agrícola, la selección de 
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semillas y la conservación de diversidad genética (Partasmita et al., 2019). En Asia occidental, 

gran parte del trabajo relacionado con los huertos familiares lo realizan las mujeres, que son las 

que tienen más conocimientos y toman la mayoría de las decisiones relativas a este espacio. Es 

así que, desde la siembra hasta la cosecha, la participación de los hombres es relativamente 

escasa, pero mayor sobre todo en trabajos físicos duros como la construcción de vallas o la 

excavación de pozos. Y se identifica que la participación de toda la familia aumenta cuando el 

huerto familiar es una fuente de ingresos (Ceccolini, 2002).  

Conservación 

La actividad de conservación se ha dividido en la conservación de semillas, granos, alimentos y 

forraje. Para cada una de ellas describimos los conocimientos, las tareas y las actividades en 

función del género en diferentes contextos geográficos y agroecosistemas (ver Figura 7). 

En cuanto a los conocimientos relacionados con la conservación de semillas en sistemas 

forestales (N=5), sistemas agrícolas (N=3) y huertos familiares (N=2), en Asia del Sur la 

bibliografía destaca los conocimientos y la experiencia de las mujeres en el mantenimiento de la 

diversidad genética agrícola como un elemento importante para mejorar la seguridad alimentaria 

y adaptarse a la variabilidad climática (Jethi et al., 2016; Ngcoya y Kumarakulasingam, 2017; 

Singh et al., 2014; Singh, Singh, et al., 2015; Singh, Srivastava, et al., 2015). Además, se señaló 

que los miembros más ancianos de la comunidad y las mujeres son los verdaderos custodios de 

los conocimientos sobre las variedades de cultivos tradicionales, la gestión tradicional de 

semillas, las clasificaciones de las semillas, los sistemas de intercambio y las instituciones socio-

culturales que apoyan la continuación de las prácticas de conservación de diversidad genética 

(Singh et al., 2013). 

Se describen conocimientos sobre la conservación de los alimentos asociados a las mujeres en 

el Sudeste Asiático, Asia oriental, África occidental y Europa oriental. El conocimiento identificado 

se liga a las formas de almacenamiento como técnicas de secado al sol de setas (Geng et al., 

2016) y en general técnicas de deshidratación solar (Ekué et al., 2010; Mulyoutami et al., 2009). 

El secado al sol se utiliza para conservar diferentes plantas, con la finalidad de conservar las 

hojas secas y diferentes alimentos, de modo que después del secado se pueden utilizar en 

platillos frescos, hervido, o fritos (Kaliszewska y Kołodziejska-Degórska, 2015). En África 

Occidental, los alimentos ahumados, el uso de sacos para su almacenamiento y las técnicas de 

secado al sol se consideran óptimas para la supervivencia de los hogares durante la escasez de 

alimentos y para fomentar la salud familiar (Aluko, 2018). En África Oriental (N=1) se 

mencionaron los conocimientos sobre la conservación del forraje y la utilización sostenible de los 

recursos de especies forrajeras para utilidad de los pastores, y este conocimiento se asocia tanto 

a los hombres como de las mujeres (Gemedo-Dalle et al., 2006). 
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Transformación y preparación 

Las actividades asociadas a la transformación las dividimos en alimentación humana, animal y 

medicinal. Para cada una de ellas describimos los conocimientos, tareas y actividades en función 

al género en diferentes contextos geográficos y agroecosistemas (ver Figura 7). 

Los conocimientos en función al género, relacionados con la transformación de los alimentos se 

abordaron ampliamente en los sistemas agroforestales (N=20) y forestales (N=10). Se 

identificaron conocimientos de mujeres y hombres en relación con el procesamiento de WEPs 

utilizadas como suplementos nutricionales en N=12 artículos. Se identificaron habilidades 

culinarias de mujeres en el uso de recursos etnobotánicos forestales para la elaboración de 

alimentos tradicionales en N=8 trabajos (Luzuriaga-Quichimbo et al., 2019; Rigat et al., 2016; 

Shrestha y Dhillion, 2006). En los sistemas pastoriles de Europa (N=2), las mujeres son las que 

poseen los conocimientos sobre la elaboración de queso de cabra, y pequeños productos 

artesanales derivados de productos cárnicos, quesos, y productos lácteos (Calatrava y Sayadi, 

2007; Ragkos et al., 2018).  

En general, se identificaron conocimientos en función del género sobre la transformación de 

recursos para uso medicinal en los sistemas agroforestales (N=13) y forestales (N=8). Buena 

parte del conocimiento de las plantas medicinales está relacionado con el papel de la mujer como 

cuidadora de la familia (Aguilar-Santelises y Del Castillo, 2015; Luzuriaga-Quichimbo et al., 2019; 

Schumann et al., 2012; Singh et al., 2013). Por ejemplo, en Europa (González et al., 2011) y 

África occidental (Salako et al., 2018) los hombres poseen más conocimientos que las mujeres, 

lo que refleja el papel central que desempeñan en el contexto cultural, y donde se define los 

espacios en los que cada género se relaciona y conecta con el medio natural. Por ejemplo, a 

veces derivado a los elementos socioculturales, los tabúes, las prohibiciones o las creencias 

mágicas se supone que los hombres tienen cierto poder, que no es cedido para las mujeres, para 

utilizar determinadas especies para tratamientos medicinales (Balima et al., 2018; Camou-

Guerrero et al., 2008; Lee et al., 2009).  

Los conocimientos sobre alimentación animal se abordaron principalmente en los sistemas 

forestal (N=3), agroforestal (N=2) y pastoril (N=3). Aquí, la bibliografía revisada mostró que los 

varones tienen mayor conocimiento que las mujeres para identificar especies forrajeras (Etongo 

et al., 2017; Mingthanzuali y Pande, 2020; Mueller et al., 2010; Naah y Guuroh, 2017; Schumann 

et al., 2012; Wiryono et al., 2019; Yigezu et al., 2014). 

Los conocimientos en función del género relacionados con la veterinaria se describieron 

principalmente en los sistemas agroforestales (N=2) y pastorales/silvopastorales (N=5). Los 

artículos describen que las mujeres tienen menos conocimientos sobre plantas nativas 
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medicinales etnoveterinarias y WEPs que los hombres (Feyssa et al., 2012; Teklehaymanot, 

2017; Yigezu et al., 2014). Por ejemplo, en África Oriental, la distribución por sexos de los 

conocimientos sobre plantas medicinales mostró que la mayoría de los curanderos tradicionales 

de animales son varones, lo que podría estar relacionado con la tradición local de delegar estas 

prácticas principalmente a los hombres, mientras que a las mujeres no se les permite participar 

en actividades al aire libre, y permanecen en casa cuidando a los bebés y realizando actividades 

domésticas. Por lo que se identificó, que sus conocimientos veterinarios se limitaron al 

reconocimiento de plantas que se encuentran cercanas al entorno doméstico (Yigezu et al., 

2014) y como resultado, las mujeres tienden a conocer prácticas medicinales relacionadas con 

los animales que están más cerca del hogar (Feyssa et al., 2012; Teklehaymanot, 2017; Yigezu 

et al., 2014). 

 

5.3.6.3 Cultivos y espacios en función del género 

Se describió la existencia de cultivos diferenciados en función del género en los sistemas 

agrícolas (N=3) (Hilou et al., 2016; Mekonen et al., 2015; Suma y Großmann, 2017) y en los 

huertos familiares en Asia del Sur, África Occidental y África Oriental (N=3) (Assé y Lassoie, 

2011; Gram et al., 2018; Mekonen et al., 2015). Los hombres se dedican más a los cultivos con 

finalidades comerciales que aportan ingresos económicos, como el café o las semillas de arroz, 

y las mujeres a las hortalizas y los cultivos de subsistencia. 

El espacio de las mujeres sólo fue analizado por tres trabajos que relacionan los sistemas de 

huertos familiares como espacio de las mujeres, tanto en Asia del Sur (Suma y Großmann, 

2017) y Sudáfrica (Carr, 2008; Ngcoya y Kumarakulasingam, 2017).  
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5.3.7 Factores de cambio en el CAeT 

Los principales factores de cambio y que afectan al CAeT son los relacionados a cambios 

socioeconómicos y culturales (N=36), los cambios medioambientales (N=14), la aplicación de 

políticas agroalimentarias (N=8). Siendo que, los principales impactos ocasionados por estos 

factores de cambio están relacionados con la erosión del conocimiento (N=21), y la pérdida de 

biodiversidad (N=20) (ver Tabla 4). 

Entre los principales factores que afectan al CAeT, podemos mencionar: 

● la intervención sociopolítica, como la creación de nuevas infraestructuras, y la integración 

de actores que poseen los conocimientos en las economías de mercado (Gemedo-Dalle 

et al., 2006; Mulyoutami et al., 2009; Reyes-García et al., 2005); 

● las tradiciones locales que compiten con los modos de vida modernos (Motsumi et al., 

2012); 

● la migración (Sansanelli et al., 2017); 

● la masculinización de las comunidades rurales en el caso de Europa, donde las mujeres 

abandonan la agricultura en mayor medida que los hombres para adquirir cualificaciones 

educativas superiores como medio para romper con el contexto patriarcal agrario europeo 

(Camarero y Sampedro, 2008); 

● las políticas agroalimentarias, en Asia del Sur se describe la introducción de nuevas 

variedades de arroz, fertilizantes inorgánicos, pesticidas químicos y tractores, como factor 

de cambio drástico para los puestos de trabajo de hombres y mayoritariamente de 

mujeres, y en consecuencia las experiencias y conocimientos locales de muchas 

agricultoras se erosionaron o perdieron (Partasmita et al., 2019);  

● los cambios medioambientales, en Asia del Sur se identifica que las mujeres suelen ser 

las más afectadas por la inseguridad alimentaria y nutricional debido a su limitado acceso 

a los recursos alimenticios, y a la responsabilidad que se les atribuye en las tareas de 

reproducción familiar (Jethi et al., 2016).
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Tabla 4 Documentos relacionados con los motores del cambio, y las repercusiones al CAeT 

Impulsores del 
cambio 

Temas Principales repercusiones 

Cambio 
socioeconómico y 

cultural 
  

Intervenciones sociopolíticas que fomentan el desarrollo social y la 
integración de los actores poseedores de los conocimientos en las economías 
de mercado (Gemedo-Dalle et al., 2006; Mulyoutami et al., 2009; Reyes-
García et al., 2005). 

Erosión del conocimiento: Debido a la introducción de tecnologías en respuesta a la presión 
del mercado (Bortolotto et al., 2015; Calvet-Mir et al., 2018; Eyssartier et al., 2008; Iniesta-
Arandia et al., 2014; Oteros-Rozas et al., 2013). 
Pérdida de biodiversidad: Debido al constante crecimiento poblacional (R. K. Singh, Srivastava, 
et al., 2015). Debido a la minería y la tala (Geng et al., 2016). 

Las nuevas generaciones participan menos en prácticas tradicionales, y 
hay una clara brecha intergeneracional en la transmisión de conocimientos 
(Gemedo-Dalle et al., 2006; Nnamani et al., 2017; Ojelel y Kakudidi, 2015; 
Yuan et al., 2014). 

Erosión del conocimiento: Debido al desarrollo, modernidad y a los rápidos cambios en las 
dinámicas sociales. Debido a que la cohesión de las instituciones socioculturales está 
disminuyendo (Singh et al., 2012, 2014; Singh, Singh, et al., 2015).  
Debido a la disminución de la transmisión de los conocimientos de los mayores a los jóvenes 
(Geng et al., 2016; Robles-García et al., 2018; Shrestha y Dhillion, 2006; Wiryono et al., 2019).  

Las tradiciones locales compiten con las formas de vida modernas 
(Geng et al., 2016). 

Erosión del conocimiento: Debido a la aculturación y la pérdida de las lenguas locales (Aguilar-
Santelises y Del Castillo, 2015; Bortolotto et al., 2015; Kaliszewska y Kołodziejska-Degórska, 
2015; Kristensen y Balslev, 2003; Yuan et al., 2014). Debido a los cambios sociales y culturales 
provocados por el aumento del turismo, la creciente infraestructura, la expansión de los centros 
urbanos (Castro et al., 2018). 

Los rápidos cambios de los valores socioculturales y la aculturación, así 
como la modernidad, repercuten negativamente en la gestión y conservación 
de los recursos biológicos (Reyes-García, 2013; Singh et al., 2013). 

Pérdida de biodiversidad: Estrechamente vinculada a la erosión de la diversidad cultural 
(Iniesta-Arandia et al., 2014). Debido a la pérdida de instituciones de aprendizaje social (R. Singh 
y Srivastava, 2009). 

La migración por trabajo o educación, en busca de un estilo de vida 
moderno, o por el cambio climático que amenazan la seguridad alimentaria 
(Everard et al., 2021; Geng et al., 2016; Gómez-Baggethun et al., 2013; 
Sansanelli et al., 2017; Upadhyay, 2005).  

Erosión del conocimiento: Debido a la emigración (Iniesta-Arandia et al., 2014). 
Pérdida de biodiversidad: Migración por búsqueda de trabajo en el exterior (Wickramasinghe, 
1997). 

Cambios 
medioambientales 

  

Debido al cambio climático (por ejemplo, sequías e inundaciones, 
variabilidad climática) (Jethi et al., 2016; Memon et al., 2018; Sultana, 2014). 

Pérdida de biodiversidad: Debido al impacto del cambio climático (Feyssa et al., 2012; Gram et 
al., 2018; Hilou et al., 2016; Motsumi et al., 2012; Naah & Guuroh, 2017; Teklehaymanot, 2017). 

Políticas 
agroalimentarias 

  

Orientado a la mecanización, la modernización, las grandes extensiones de 
monocultivos y la integración de elementos productivos externos, en su 
mayoría subvencionados, como fertilizantes, semillas e insecticidas (Aryal et 
al., 2018; Partasmita et al., 2019; Upadhyay, 2005). 

Erosión del conocimiento: Debido al impacto del programa de la Revolución Verde en las 
actividades agrícolas (Partasmita et al., 2019). 
 
Pérdida de biodiversidad: Debido a la agricultura intensiva y de energía (Everard et al., 2021). 
Debido a la sobreexplotación de los recursos (Zulu et al., 2019). 

Mayor apoyo a los grandes terratenientes y abandono de la figura de 
pequeño o mediano propietario (Hutchful, 2002). 
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5.3.8 Principales estrategias de adaptación 

Se identificaron diferentes estrategias de adaptación para hacer frente a la pérdida de 

biodiversidad y la erosión del conocimiento. Algunas de ellas adoptadas por mujeres (N=4), y 

hombres (N=1), y en algunos casos estrategias en donde no se especifica el género (N=5) (ver 

Tabla 5). 

Las estrategias adoptadas principalmente por las mujeres (N=4) para hacer frente a la pérdida 

de biodiversidad están relacionadas con la reducción del deterioro del suelo y la protección de 

los cultivos frente a los depredadores (Mekonen et al., 2015), y prácticas de recolección de 

plantas silvestres consideradas como una estrategia de adaptación en periodos de escasez de 

alimentos (González et al., 2011). Para hacer frente a la erosión del conocimiento, las redes 

informales son utilizadas para transferir conocimientos y prácticas, por ejemplo, prácticas de 

conservación de semillas, conservación y mantenimiento de la biodiversidad local de una 

generación a otra (Calvet-Mir et al., 2016; R. K. Singh, Srivastava, et al., 2015). Igualmente, las 

redes informales son utilizadas para compartir conocimientos y propiciar la mejorar la seguridad 

alimentaria (Hilou et al., 2016).  

Sólo se identificó una estrategia adoptada por los hombres para hacer frente a la pérdida de 

biodiversidad en el sistema agropastoral de Europa, este caso puede explicarse por el hecho de 

que muy pocas mujeres participan plenamente en la trashumancia porque en este contexto 

emigran para estudiar o encontrar empleo (Oteros-Rozas et al., 2013).  

Las estrategias de adaptación sin especificar el género (N=5) describen principalmente técnicas 

para hacer frente a la pérdida de biodiversidad, como el uso de árboles acompañantes en 

sistemas agroforestales como estrategia de adaptación y mitigación del cambio climático (Gram 

et al., 2018), técnicas tradicionales para la conservación del suelo y el agua (Iniesta-Arandia et 

al., 2014), y prácticas agroforestales tradicionales para promover la humedad del suelo (Feyssa 

et al., 2012).  

Para hacer frente a la erosión del conocimiento se presentaron iniciativas que buscan la 

ampliación y difusión de la agroecología a través del movimiento digital de los comunes 

(Aceituno-Mata et al., 2018), y la incorporación de nuevas prácticas/tecnologías, lo que genera 

un conocimiento híbrido con elementos tradicionales y elementos innovadores, que implica por 

parte de la comunidad que lo adopta un proceso de adaptación y una capacidad local para 

desarrollar procesos de resiliencia socioecológica (Mulugo et al., 2020). 
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Tabla 5 Número de artículos que identifican diferentes estrategias de adaptación 

 

 

 

 

 

Adoptada 
por 

mujeres 

 

Pérdida de 

biodiversidad 

Se utilizan residuos de cultivos, malas hierbas, cenizas y estiércol como 
fertilizantes, se plantan arbustos cerca de la casa para reducir el 
deterioro del suelo y se utilizan como vallas vivas para proteger de los 
depredadores (Mekonen et al., 2015). 

Prácticas de recolección por ejemplo de plantas silvestres (WEPs) 
(González et al., 2011). 

Proceso de toma de decisiones, incluidas las prácticas medioambientales 
y las estrategias de subsistencia (Orlove et al., 2010). 

 

Erosión del 

conocimiento 

Instituciones informales para transferir conocimientos y prácticas de una 
generación a otra (Singh, Srivastava, et al., 2015). 

Redes informales desarrolladas por agricultoras que ponen en contacto a 
otras mujeres para compartir conocimientos (Ngcoya y 
Kumarakulasingam, 2017) 

 

 

Adoptada 
por 

hombres 

Pérdida de 

biodiversidad 

Las estrategias adaptativas de movilidad, diversificación, selección, 

puesta en común y previsión permiten adaptarse a la variabilidad 

climática (Oteros-Rozas et al., 2013). 

Erosión del 

conocimiento 

--- 

 

 

 

 

No se 
especifica 

género  

Pérdida de 

biodiversidad 

El papel de la asociación de árboles en la generación de condiciones 

microclimáticas favorables como estrategia de adaptación y mitigación 

del cambio climático (Gram et al., 2018) 

Técnicas tradicionales de conservación del suelo y el agua en entornos 

semiáridos y mediterráneos  

Prácticas agroforestales tradicionales que salvan árboles polivalentes 

para promover la resistencia del suelo a la humedad, el acolchado de 

impacto y proporcionar microhábitats (Feyssa et al., 2012). 

Conocimientos agroecológicos y estrategias de cultivo de los agricultores 

(Assé y Lassoie, 2011). 

Erosión del 

conocimiento 

El grupo social como comunidad incorpora nuevas prácticas/tecnologías, 

genera conocimientos híbridos que sugieren la capacidad local de 

resiliencia socioecológica (Eyssartier et al., 2008). 

Iniciativas que buscan la ampliación y difusión de la agroecología a través 

del movimiento digital de los comunes (Calvet-Mir et al., 2018). 
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5.4 Observaciones finales  

La revisión sistemática realizada en este capítulo brinda la oportunidad de mirar cómo se abordan 

en 91 trabajos empíricos los aspectos de género y del CAeT en relación con las actividades de 

producción, transformación y conservación, en diferentes sistemas agroalimentarios dentro del 

Sur y el Norte Global. Se ha desarrollado la identificación de tareas, actividades, conocimientos 

y espacios caracterizados, permeados y delimitados en función del género, permitiendo observar 

en donde se reproduce la discriminación en función del género, y vinculada a relaciones de poder 

que interactúan con normas y prácticas socio-culturales. 

El CAeT que hombres y mujeres poseen, crean, transforman, delegan o transmiten dentro de un 

área geográfica específica y un tipo particular de agroecosistema, está directamente vinculado a 

aspectos culturales creados colectivamente, como son las normas, reglas y leyes (no estáticas) 

que pueden perdurar o transformarse junto con el desarrollo de dinámicas sociales específicas, 

o factores de cambio tales como los ambientales. Algunos de estos factores de cambio están 

relacionados con el cambio climático, otros con aspectos socioeconómicos, culturales y la 

promoción de políticas alimentarias que se entrelazan con estructuras y relaciones de poder que 

afectan directamente a la construcción y erosión del conocimiento y la pérdida de biodiversidad.  

Dado que en esta revisión sistemática se analiza el género como un elemento fundamental que 

influye en el CAeT, se identifica el acceso que mujeres y hombres tienen a determinados recursos 

y cómo esto influye de manera crítica en la construcción, adaptación, así como en las 

modificaciones y formas de transmisión y mantenimiento de este conocimiento, y en la capacidad 

de hombres y mujeres para asegurar cotidianamente los recursos alimentarios necesarios para 

subsistir. El acceso a la tierra es uno de los temas más identificados en los artículos, mostrando 

que la división del trabajo por género y los roles de género privilegian a los hombres en el acceso 

a la tierra y a otros elementos del ecosistema. De igual forma, afectan ciertas leyes 

consuetudinarias existentes en las sociedades patrilineales, en las que todos los derechos de 

herencia de la tierra se ceden y otorgan a los hombres. En cuanto al acceso a las semillas, la 

mayoría de las veces se considera que las mujeres son las guardianas y están vinculadas a la 

conservación de los recursos genéticos, pero en algunas culturas la estructura de poder basada 

en la lógica patriarcal favorece a la figura masculina, y en ese sentido, las mujeres tienen poco o 

nulo acceso a estos recursos. Por ejemplo, en los casos de África Occidental y Asia del Sur, las 

mujeres no tienen acceso a las semillas tradicionales ni a la tierra en la época de lluvias, y cuando 

el rendimiento de los cultivos disminuye debido a la variabilidad climática, el acceso a los 

graneros y a los alimentos es limitado por los hombres. Además de este privilegio de los hombres 

sobre el mayor acceso y control sobre los recursos familiares conjuntos, se identifica que en 
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algunas culturas las semillas y los cultivos específicos como el café y el algodón, son 

considerados “cultivos de hombres”.  

El conocimiento también está asociado en función a las tareas y actividades que realizan 

hombres y mujeres. En esta revisión se profundiza en el hecho de que en diferentes 

agroecosistemas existe una división del trabajo doméstico asociado en función del género que 

se extiende a tareas y actividades dentro de las actividades de producción, conservación y 

procesamiento. Por un lado, basados en la lógica patriarcal, se han establecido roles de género 

que sustentan la idea de que las mujeres son las responsables del trabajo reproductivo, de 

cuidados y alimentación de la familia. En algunos casos se encuentra que las mujeres realizan 

tareas y actividades para asegurar la satisfacción de estas necesidades, como el caso del 

sistema agroforestal donde son ellas las que deben caminar largas distancias para realizar la 

actividad de recolección en busca de recursos para satisfacer las necesidades nutricionales y 

medicinales de la familia. Otro ejemplo es la situación de las mujeres en los sistemas agrícolas, 

que se ve agravada por la doble carga de trabajo, que implica realizar las tareas domésticas, 

pero también el trabajo de producción, conservación y transformación de los alimentos. Por otra 

parte, la estructura patriarcal a través de la división del trabajo asocia frecuentemente el papel 

de los hombres a actividades fuera del ámbito doméstico, como la trashumancia, en la que 

participan muy pocas mujeres. 

Este análisis también revela que la construcción de los roles de género en culturas y 

agroecosistemas específicos está relacionada con la adquisición, creación y transmisión del 

CAeT. En la mayoría de los casos dentro de los sistemas agroforestales y forestales, son las 

mujeres las que poseen un mayor CAeT asociado a actividades específicas como la recolección 

de recursos y la transformación de estos para el abastecimiento de alimentos para el núcleo 

familiar. En el caso de los hombres, este conocimiento está asociado a la recolección de recursos 

como la leña para uso doméstico y la combustión, productos de origen animal y materiales de 

construcción. Aunque, se encontraron casos en los que existen diferentes grados de 

conocimiento relacionados con la recolección de recursos entre hombres y mujeres, que tiene 

relación con la edad, el espacio y la geografía.  

Se encontró un mayor CAeT en mujeres, relacionado con la transformación y procesamiento de 

alimentos humanos y medicinas en los sistemas agroforestales y forestales. En algunos de los 

casos se aborda la alimentación animal y veterinaria, siendo en mayor medida un conocimiento 

asociado a los hombres. En menor medida, encontramos trabajos que abordan los saberes 

relacionados con la alimentación humana y la medicinal dentro de los huertos familiares, y que 

lo hagan con el enfoque o perspectiva de género, a pesar de que son considerados espacios de 

mujeres por su cercanía al hogar.  
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Bajo la lente de la EPF y la interseccionalidad, se muestra cómo la raza, la cultura y la etnia 

interactúan y configuran los procesos de construcción del conocimiento en agroecosistemas 

específicos. Algunos casos abordaron el acceso que se da a ciertos recursos como las semillas, 

el agua, la tierra, los bosques y los insumos para poder cultivar. Y se identifica una lucha tanto 

de hombres y de mujeres para poder mantener medios de vida ecológicamente viables. Y en 

esta línea de trabajos, consideramos que es necesario abordar con mayor profundidad la 

perspectiva de la EPF y la interseccionalidad dentro de las actividades del sistema 

agroalimentario y sus repercusiones en el CAeT.  

En resumen, el CAeT está estructurado y delimitado por una división del trabajo en función del 

género y por relaciones de poder. Estas estructuras de poder permiten que mujeres y hombres 

tengan determinadas o específicas experiencias, percepciones, habilidades y conocimientos 

sobre actividades concretas dentro del sistema alimentario, relacionadas con la producción, la 

conservación y la transformación. Esta división del trabajo por género y las estructuras de poder, 

afectan a hombres y mujeres de diferentes maneras. Por un lado, en algunos casos se demuestra 

que las mujeres permanecen con el CAeT por mucho más tiempo que los hombres, ya que las 

mujeres tienen con mayor frecuencia la posibilidad de transmitirlo generacionalmente dentro de 

los espacios domésticos y productivos. Por otro lado, y en ciertos casos debido a las fuerzas de 

la globalización, la migración, la amplia exposición al mercado y la educación formal, se generan 

impactos negativos que se ligan a la erosión del conocimiento y la pérdida de biodiversidad. Esta 

situación vinculada a los factores de cambio externos, siguiendo con la teoría feminista (Brown 

y Strega, 2005), sitúa a las mujeres como actores precarizados/marginalizados, pero en una 

posición favorable debido a los conocimientos que poseen, mismos que les permite poder 

abordar los retos actuales.  

Para el caso de este trabajo doctoral, estos retos actuales se relacionan con la búsqueda de la 

eliminación de las problemáticas, barreras, dificultades, desequilibrios de poder que sufren 

hombres y mujeres (justicia de género), así como el reconocimiento del conocimiento 

agroecológico tradicional (justicia epistémica), ambos como parte fundamental para efectuar los 

procesos de transición y la transformación hacia un sistema alimentario justo. Sin embargo, dicho 

proceso, requiere un cuestionamiento profundo de aquellas barreras y desequilibrios de poder 

que sufren principalmente las mujeres en los sistemas alimentarios (por ejemplo, acceso a la 

tierra, a las semillas, a la financiación). Estas reflexiones han surgido tanto en la EPF, como 

desde los marcos de justicia de género desde donde se apela a eliminar las desigualdades entre 

las mujeres y los hombres que se producen en la familia, la comunidad, el mercado, y el estado.   

Los vacíos que se han identificado en cuanto a la bibliografía desarrollada se relacionan con la 

existencia de agroecosistemas poco explorados por la literatura, como las cuencas y humedales, 
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así como los sistemas pastoriles, que consideramos merecen ser más investigados en el futuro. 

Además, los artículos que exploran las diferentes dimensiones del género, en los cultivos y los 

espacios en función del género en todos los agroecosistemas son en menor medida abordadas 

en el Norte Global.  

Finalmente, aunque la conservación de semillas es un tema ampliamente explorado, se ha 

encontrado poca información sobre el conocimiento y las tareas de género de la conservación 

de granos, alimentos y forrajes; así como un vacío de literatura sobre el conocimiento y las tareas 

de género de la alimentación animal y veterinaria. 

5.4.1 Limitaciones  

La revisión bibliográfica muestra algunas limitaciones y lagunas que deben investigarse más a 

fondo. Estas limitaciones están relacionadas con la forma de realizar la búsqueda sistemática, 

ya que sólo se profundizó en textos científicos encontrados en la base de datos Scopus y en 

idioma inglés, limitando el tipo de textos analizados sobre el tema en otros idiomas, por lo que 

sería interesante una mayor ampliación de la “literatura gris”. Otra limitación surgió por la 

ausencia de formato de acceso abierto de artículos, es decir, tres artículos publicados en los 

años 90 a los cuales no pudimos acceder. Además, se excluyeron trabajos relacionados con la 

gestión pesquera, debido a que esta revisión se centra en el análisis del CAeT en los sistemas 

agroalimentarios, por lo que podría ser conveniente ampliar el análisis de CAeT y género 

relacionado con los sistemas acuáticos. Dado que se excluyeron los artículos sobre micología 

que no estudiaban la gestión tradicional o no se centraban en un estudio de caso en concreto, 

podría ser interesante profundizar en esta área, en relación con el género y los sistemas 

agroalimentarios, es decir, el añadirlo como palabra clave en las cadenas de búsqueda que se 

efectúen.  
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Transición agroecológica justa en los 

sistemas agroalimentarios, casos de 

estudio en el Sur Global 
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6. Transición agroecológica justa en los sistemas agroalimentarios 

de Santa Isabel Cholula, Puebla, México 

Hay diversos enfoques y teorías que aportan elementos para hacer frente a la problemática del 

cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos hídricos, y el bajo 

rendimiento de los cultivos. Estos enfoques principalmente apelan a la necesidad de realizar 

profundos cambios sociales, económicos y tecnológicos en las formas de producir y de consumir 

alimentos (Geels, 2002; Grin et al., 2010) (ver sección 2.3). En los años 90, Stece Gliessman, 

basado en la propuesta de las soluciones de diversos investigadores, como Hill (1984) y Mehuys 

et al. (1990), propone cinco niveles de transición que son actualmente utilizados como marco de 

referencia para los estudios de las transiciones agroecológicas, especialmente en Latinoamérica 

(S. Gliessman, 1998). En dichas transiciones, el CAeT juega un papel central. Los CAeT son 

considerados un conjunto de conocimientos y prácticas para la gestión de los recursos naturales 

en los agroecosistemas y sistemas alimentarios (Aceituno-Mata et al., 2018; Fikret Berkes, 2012; 

Toledo et al., 2002) (ver Capítulo 5). En el caso de México, es a partir de los años 60s que, por 

medio de políticas nacionales de tecnificación del campo, se propicia e impulsa la adopción de 

sistemas de conocimiento científicos occidentales y el paulatino rechazo de los CAeT. Y es por 

medio de los CAeT, que surge una respuesta a la crisis sociopolítica y ecológica a la que se 

enfrentaron comunidades y movimientos sociales rurales en México, derivada de la adopción de 

las políticas de la Revolución verde.  

En el año 2015 en México se realizó un estudio para la caracterización de las unidades agrícolas 

mexicanas, y se encontró que alrededor de 58% de estas unidades son consideradas sistemas 

de agricultura familiar (SAF) (Martínez-González, 2015)En el año 2019, se estimó que existen 

alrededor de 4.6 millones de unidades de producción agrícola en México, de las cuales el 92% 

destina su producción a la venta y al autoconsumo familiar (INEGI, 2019). En este sentido, los 

SAF son unidades administradas y operadas por parte de los miembros de la familia y que 

dependen principalmente del trabajo familiar. Son sistemas que promueven la seguridad 

alimentaria, mejoran los medios de vida, permiten gestionar de mejor manera los recursos 

naturales y proteger el medio ambiente (Alegrea, 2014; FAO y FIDA, 2019). De igual manera, los 

SAF tienen un rol importante en la mitigación y adaptación al cambio climático, ya que dentro de 

ellos se generan prácticas que permiten la continuación y delegación del CAeT (Clark et al., 

2003). Actualmente los sistemas SAF de México, presentan diversas problemáticas para transitar 

hacia una producción de alimentos sostenible, y hacia el tránsito/cambio hacia sistemas 

alimentarios justos.  

Por medio de este capítulo se pretende contribuir a la identificación del papel del CAeT en el 

proceso de transición en los SAF, las características que presenta el CAeT en función del género 
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en estos espacios agroalimentarios, identificar los principales retos y desafíos, así como los 

elementos posibilitadores y habilitadores para accionar hacia la transición agroecológica justa 

dentro de los SAF en dos localidades del Municipio de Santa Isabel Cholula, en Puebla, México 

(Sur Global). 

En ese sentido, este capítulo busca responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las 

características de los SAF en dos localidades del Municipio de Santa Isabel Cholula? ¿Cuáles 

son las problemáticas, barreras, desafíos que enfrentan los SAF para lograr una transición 

agroecológica justa? ¿Cuáles son las oportunidades y elementos habilitadores que se presentan 

dentro del territorio para lograr una transición agroecológica justa? ¿Qué características 

presentan los CAeT? ¿Qué características presentan los CAeT en función del género? 

 

6.1 Caso de estudio 

El Municipio de Santa Isabel Cholula está ubicado en territorio de Cholula, Puebla, en México. 

En la antigüedad, esta zona fue habitada por diferentes grupos culturales como los 

Teotihuacanos, Toltecas y Olmecas que ocuparon la zona antes de la llegada de los españoles 

en el año 1519. En la etapa final del proceso de colonización, fueron dos grupos étnicos, los 

Tolteca- Chichimeca y Olmeca-Xicalanca, quienes compartieron tierra, lenguaje y religión, 

influyendo en la organización territorial y en la distribución espacial de los asentamientos que se 

dividieron en cabeceras o “calpullis”11 (Hernández-Flores y Martínez-Corona, 2011). El nombre 

Santa Isabel Cholula proviene del náhuatl “chololoa” y significa “despeñarse el agua”. Este 

Municipio está ubicado en un lugar con una larga historia cultural y de gran importancia comercial 

que data de la época prehispánica (Hermosillo, 1985). Históricamente, las comunidades 

asentadas en este territorio han estado íntimamente ligadas con la tierra por medio de la 

agricultura, la domesticación del maíz y otros cultivos que dieron origen a la familia campesina 

extensa, misma que surgió como una unidad económica autónoma y autosuficiente (Bonfil 

Batalla, 1996).  

El Municipio de Santa Isabel Cholula se conforma de 9 localidades y tiene una población total de 

8 040 habitantes, 3 853 son hombres y 4 187 mujeres. Tiene una superficie total de 32.68 km², 

y el 77% de esta superficie es utilizada para la agricultura, siendo su principal actividad 

económica (INEGI, 2010). El 75% de las áreas cultivadas del municipio están dedicadas a la 

 
11 Calpulli hace referencia a la organización de la sociedad que se manifestó durante la época prehispánica en México, 

la cual agrupaba a familias de varios clanes emparentados a través de un antepasado en común. El término “calpulli” 

proviene del náhuatl calpolli, que significa “casa grande” y hace alusión a una organización política, social y económica 
de un conjunto de clanes. De hecho, se cree que los calpullis eran capaces de sostenerse por sí mismos gracias al 
trabajo comunitario (Lifeder.com, 2022).  
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producción de hortalizas y su finalidad principal es el autoconsumo familiar y la venta (Calvario 

Palma, 2021).  

Dentro de este estudio se han seleccionado dos localidades que presentan una actividad agrícola 

importante, es decir, que cuentan con una gran extensión de hectáreas trabajadas para la 

obtención de verduras y hortalizas. La localidad de San Martín Tlamapa con una población de 1 

734 habitantes, y 600 hectáreas. Y la cabecera Municipal de Santa Isabel Cholula con una 

población de 1 899 habitantes, y con una superficie de 800 hectáreas. En ambos casos las 

hectáreas mencionadas son destinadas a la actividad agrícola. 

En ambas localidades se sigue manteniendo una fuerte tradición de siembra asociada a la milpa, 

que se conoce como un sistema de policultivo que combina maíz, frijol, calabaza, y es la base 

de la cocina mexicana y el fundamento para la vida de muchas comunidades de México 

(Santillán, 2022). La agricultura que se practica es de temporal, es decir, depende principalmente 

de los ciclos de lluvias. En el año 2019, año en el que se realiza el estudio de caso, el ciclo de 

lluvias que se presentó abarcó los meses de mayo – junio, y de septiembre – octubre, con 

algunas pocas lluvias en noviembre y diciembre. Los ciclos de siembra identificados en la zona 

en ese mismo año fueron dos, noviembre – mayo, y mayo – octubre; el periodo de cosecha fuerte 

se identificó en el periodo de noviembre – enero.  

En la localidad de San Martín Tlamapa, debido a sus características geográficas e hidrográficas 

existen dos corrientes de agua, Nexapa y Xalapexco, y en esta localidad se cuenta con un 

sistema de riego por gravedad, conocido como riego “corrido o rodado” (INEGI, 2010). 

 

6.2 Metodología  

El diseño de investigación considerado para este estudio de casos es el multimétodo, que utiliza 

la combinación de diversas herramientas cualitativas (Rivas Briceño y Valdivia Pinto O, 2022). 

Principalmente se utilizó la revisión bibliográfica, la observación participante, entrevistas 

semiestructuradas junto con el soporte de fichas de caracterización de la agrobiodiversidad, y se 

realizó una dinámica final para la devolución de resultados a las localidades, que se denominó 

el “mapa de sueños”.  

El trabajo de campo se realizó en los meses de julio a septiembre del año 2019. El número total 

de entrevistas semiestructuradas (ver Anexos 2) realizadas fueron 72, en San Martín Tlamapa 

(N=34) y en Santa Isabel Cholula (N=38). Se entrevistaron en total 61 hombres y 11 mujeres, 

entre las edades de 19 y 68 años. La devolución de resultados se realizó en el mes de septiembre 

y hubo una participación de 11 agricultores y 6 agricultoras, entre las edades de 24 a 68 años.  
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Para el diseño de la ficha de caracterización de la biodiversidad se consideraron los siguientes 

aspectos: a) demográficos ej., escolaridad, edad, sexo, estructura de la familia; b) económicos 

ej., ingresos, pluriactividad de los productores, gastos, acceso a medios de producción; c) 

características y prácticas del sistema agrícola, ej., preparación del suelo, siembra, labores de 

cultivo, tipo de insumos utilizados, procedencia de insumos, tipo de riego y cultivo sembrado, 

identificación de CAeT; d) tipo de estructura agraria, ej., número de implicados, tamaño de 

parcela; y 6) actividades realizadas en función del género (ver Anexos 2). 

Para el análisis de los datos se codificaron los resultados con relación a los puntos antes 

comentados. Para el desarrollo de la devolución de resultados y la dinámica participativa del 

“mapa de sueños”, se planteó el reflexionar colectivamente sobre el pasado, el presente y el 

futuro de la actividad agrícola de la zona (Soliz y Maldonado, 2012). En la Tabla 6 se describen 

las preguntas de investigación, métodos de recogida y análisis de datos realizados.  

Tabla 6 Descripción general de las preguntas de investigación, métodos de recogida y análisis de datos Elaboración 
propia 

Preguntas de 
investigación 

 ¿Cuáles son las características de los sistemas agrícolas familiares? 

¿Cuáles son las problemáticas que enfrentan los sistemas agrícolas 
familiares para lograr una transición agroecológica justa? 

¿Cuáles son las oportunidades que se presentan en los sistemas 
agrícolas familiares para lograr una transición agroecológica justa? 

Métodos de 
recolección de 

datos 

Revisión bibliográfica 

Diseño de ficha de caracterización de la agrobiodiversidad 

Entrevistas abiertas y observación participante 

Dinámica participativa “mapa de sueños” 

Método de análisis 
de datos 

Análisis de documentos bibliográficos 

Codificación de fichas de caracterización de biodiversidad y de la 
dinámica participativa “mapa de sueños” 

Codificación: 
1. Información general de sistema productivo familiar   
2. Prácticas agrícolas y conocimientos tradicionales  
3. Actividades y tareas en función del género 
4. Acceso a los recursos para la producción 
5. Problemáticas socioambientales 
6. Elementos socioculturales 
7. Cambio climático 

Análisis de datos obtenidos 
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6.3 Resultados  

6.3.1 Caracterización de sistemas agrícolas familiares 

Esta sección presenta los principales resultados encontrados en la localidad de San Martín 

Tlamapa y la cabecera Municipal de Santa Isabel Cholula, en los meses de julio a septiembre 

del año 2019. Se muestran las características de los SAF, así como la identificación de los retos 

y oportunidades presentados para la transición agroecológica justa. Se realiza la discusión en 

torno a la identificación de elementos que pueden posibilitar una transición agroecológica justa 

en ambas localidades (ver Tabla 2). 

Para la caracterización de los SAF, se considera la información obtenida durante el periodo de 

siembra de los meses de julio y septiembre del año 2019.  

Localidad San Martin Tlamapa 

En esta localidad la extensión de terreno que se trabaja por parte de los agricultores/as va desde 

los 0.5 ha a las 2.5 ha. Existe una estructura para el regadío por gravedad, pero predominan los 

terrenos de temporal. La tenencia de la tierra se caracteriza en un 46% por la figura del pequeño 

propietario, el 31% no tiene tierra propia por lo que paga una renta para poder cultivar en el 

terreno, el 20% de los casos se organizan para trabajar de forma compartida el terreno, es decir, 

comparten los gastos de los insumos, el trabajo agrícola y los beneficios, y el 3% presenta una 

estructura ejidal. La estructura ejidal es una proporción de tierra comunal que el gobierno destina 

para el uso común de una población y es destinado para cualquier uso en beneficio de la 

comunidad, quienes otorgan el uso de estos espacios, son generalmente hombres que son 

electos por la comunidad para representar el ejido.  

Las personas que trabajan la tierra son principalmente los miembros de la familia, y han 

aprendido del trabajo agrícola de forma generacional, ya sea por parte de sus abuelos/as, padres, 

madres, y/o mediante la observación y práctica directa en el trabajo en el campo. El 41% contrata 

a personas externas para realizar trabajos específicos, principalmente durante la temporada de 

siembra y cosecha.  

Durante el periodo julio-septiembre se encontró una diversidad de 21 recursos alimenticios 

cultivados para autoconsumo y venta. Algunos son sembrados de forma rotativa, perenne o 

anual. Entre los recursos más sembrados están, el maíz (N=19), frijol (N=18), tomate verde 

(N=16), cebolla (N=8), brócoli (N=6), flor de cempasúchil (N=6), amaranto (N=5), y cilantro (N=5). 

Y en menor medida el huauzontle (N=3), rábano (N=3), camote (N=3), calabaza (N=3), frijol 

ayocote (N=3), lechuga (N=2), flor ornamental (N=2), coliflor (N=1), chile (N=1), zanahoria (N=1), 

sorgo (N=1), ejote (N=1), durazno (N=1). 
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Cabecera Municipal de Santa Isabel Cholula 

En esta localidad la extensión de terreno que se trabaja va desde los 0.5 ha a las 30 ha. 

Predominan los terrenos de temporal, sin embargo, se identifican pozos profundos y la compra 

de agua por medio de “pipa de agua”. La tenencia de la tierra se caracteriza en un 51% por la 

figura del pequeño propietario, en un 23% es estructural ejidal, el 20% se organizan para trabajar 

de forma compartida el terreno, y el 6% no tiene tierra propia por lo que paga una renta para 

poder utilizar el terreno. El trabajo en esta localidad es realizado en un 74% por los integrantes 

de la familia y el 26% por agricultores contratados por temporadas para realizar todas las 

actividades desde el inicio de la preparación del terreno para la siembra, hasta la cosecha.  

Durante el periodo julio-septiembre, se encontró una diversidad de 32 recursos alimenticios. 

Entre los más sembrados está la cebolla (N=28), maíz (N=21), calabaza (N=19), frijol (N=19), 

tomate verde (N=16), cilantro (N=12), rábano (N=11), lechuga (N=9). En menor se encontró 

espinaca (N=6), ejote (N=4) amaranto (N=3), chile (N=3), durazno (N=3), higo (N=2), huauzontle 

(N=2), jitomate (N=2), verdolaga (N=2), nopal (N=2), quintoniles (N=2), pepino (N=1), zanahoria 

(N=1), haba (N=1), coliflor (N=1), betabel/remolacha (N=1), alfalfa (N=1) y acelgas (N=1). 

 

6.3.2 Actividades de preparación del terreno  

Dentro de las actividades de preparación del terreno identificadas en ambas localidades, se 

encuentran el rastreo, aplicación de abono, arado, surcado, siembra, escardado o deshierbe, 

riego, y la cosecha. 

El rastreo, es el rompimiento de la tierra hasta 25 cm de profundidad, con el objetivo de remover 

la capa vegetal del suelo. En San Martin Tlamapa en el 91% de los casos, esto se realiza de 

forma mecanizada por medio del uso del tractor, solo el 9% utiliza la tracción animal, y lo hacen 

por medio de la “yunta con caballos”. En Santa Isabel Cholula el 98% realiza el rastreo de forma 

mecanizada, y el 2% con yunta (ver Fotografía 1). Esta actividad es principalmente desarrollada 

por hombres, al considerarse una actividad que requiere de mucha fuerza y en ocasiones el uso 

de maquinaria pesada como el tractor.  
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Fotografía 1 La yunta, uso de tracción animal para realizar el rastreo 

 

Junto a la fase de rastreo, en la localidad de San Martín Tlamapa, el 90% de los agricultores 

realizan la aplicación de abono proveniente principalmente del excremento de la gallina 

popularmente conocido como “gallinaza”. Este abono se extiende con la ayuda del tractor y se 

deja en el terreno. En el caso de Santa Isabel Cholula, en el 71% de los casos se aplica abono 

orgánico con la ayuda del tractor.  

El arado y surcado, este proceso permite apartar terrones horizontales de la superficie del 

terreno, que se revuelven y se muelen para favorecer el paso de las sustancias orgánicas, 

garantizando nutrición y espacio al nuevo cultivo. En San Martin Tlamapa en el 62% de los casos 

se efectúa por medio de la tracción animal, la “yunta”, y el 63% de los casos en Santa Isabel 

Cholula (ver Fotografía 2). Al igual que la actividad de rastreo, la aplicación de abono, arado y 

surcado es una actividad principalmente realizada por los hombres. 
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Fotografía 2 La yunta utilizada para el surcado 

 

La fase de siembra cuando se colocan las semillas, plántulas o esquejes en los surcos de tierra, 

en las dos localidades se realiza de forma manual (ver Fotografía 3). La decisión para seleccionar 

las fechas de siembra se relaciona con los ciclos de lluvias, ya que en ambas localidades se 

practica agricultura de temporal, que es una forma de producir alimentos en base al 

comportamiento de las temporadas de lluvias, así como de la capacidad del suelo para captar el 

agua y conservar la humedad.  

Durante la fase de crecimiento de la planta, se identifica el escardeo, que es la eliminación de 

hierbas que aparecen durante el periodo de crecimiento de la planta, en algunos casos se hace 

de forma manual o por medio del uso de herbicidas orgánicos y químicos. En las actividades de 

siembra y escardeo se observa una participación activa tanto de mujeres como hombres. 

En San Martin Tlamapa se identificó un sistema de riego por gravedad, conocido como “corrido 

o tendido”, y se caracteriza por la construcción de acequias y canales para distribuir el agua a 

los cultivos. Este es un sistema de riego gestionado por una comunidad de regantes, 

principalmente conformada por hombres, quienes realizan reuniones periódicas en un lugar 

llamado, la “Comisión del Río Nexapa y de los venederos de almoloni y potretro”, localizado cerca 

de la junta Auxiliar de esta localidad. En el 9% de los SAF se cuentan con pozo profundo. En 
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Santa Isabel Cholula se identificó que el 33% cuenta con pozo profundo y en un 17% compra 

agua a un proveedor que suministra agua potable por medio de “pipas de agua”.  

Finalmente, la cosecha o la recolección de los cultivos, en ambas localidades se hace de forma 

manual y generalmente involucra la participación de toda la familia, en este caso se observan 

niñas, niños, mujeres, hombres y gente mayor, en la realización de estas actividades.  (ver 

Fotografía 4 -Fotografía 7). 

Finalmente, la venta dentro de los productos cosechados dentro de los mercados, es una 

actividad que involucra a toda la familia sin observar un tema de distinción en función del género. 

 

.  

Fotografía 3 Siembra de plántulas o esquejes en los surcos de tierra 
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Fotografía 4 Cosecha realizada por una niña 

 

 

Fotografía 5  Cosecha de quelites (WEPs) realizada por una mujer 
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Fotografía 6 Cosecha realizada por toda la familia 

 

 

Fotografía 7 Cosecha de frijol cacama 
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6.3.3 Caracterización del CAeT 

En la zona de estudio se identificó CAeT asociado a la milpa, la conservación de variedades 

tradicionales, sistema de riego comunal, y ciclo de fiestas y rituales asociados a la agricultura.  

6.3.3.1 La milpa  

En las dos localidades se encontró una fuerte tradición de siembra y CAeT asociado a la milpa. 

La palabra milpa viene del náhuatl milli (campo) y pan (encima), es decir, “encima del lugar” 

(Santillán, 2022). Es un agroecosistema de origen mesoamericano que ha constituido una fuente 

eficiente de alimentación para los mexicanos y tiene como base el cultivo de maíz. Las milpas 

en México no son iguales en todo el país, en cada lugar se intercalan los cultivos que mejor se 

adapten a los microclimas de la zona donde se practique (Carlos y Aparicio, 2022; García-Franco 

y Gómez Galindo, 2010). En el caso de las localidades analizadas, la milpa se caracteriza por 

ser un policultivo que combina principalmente maíz, frijol y calabaza; y son hombres y mujeres 

los que presentan conocimientos asociados al manejo de este agroecosistema (ver Fotografía 

8). 

 

Fotografía 8 Imagen a la izquierda: Variedad de maíz rojo en crecimiento. Imagen a la izquierda. La milpa, sistema 

de milpa con maíz, frijol y calabaza 
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Las tareas indispensables durante el cultivo de la milpa se relacionan con la preparación del 

terreno para la siembra, la eliminación de “hierbas malas” y la cosecha, esto implica el 

involucramiento de toda la familia, y son principalmente hombres y mujeres sin diferenciación en 

función del género quienes cuidan, mantienen y preservan este agroecosistema (Salazar et al., 

2012). Las actividades relacionadas a la milpa implican un arduo trabajo físico, en el que también 

se ven envueltos importantes aspectos culturales y sociales (Carlos y Aparicio, 2022). 

En ambas localidades las y los agricultores sugieren que, en la antigüedad cuando la tierra era 

trabajada por sus abuelos/as, madres y padres, la preparación del suelo se hacía con el arado 

de tracción animal a base de la yunta, donde se utilizaban bueyes y caballos, pero actualmente 

esto ha cambiado, y en algunos casos desaparecido, con la integración del uso del tractor. Lo 

mismo se identifica con las semillas utilizadas, que anteriormente eran semillas tradicionales o 

también llamadas “criollas”, pero que en la actualidad han subsistido por variedades híbridas o 

transgénicas. Las semillas híbridas son el resultado de la polinización cruzada de dos variedades 

diferentes de plantas que se da de forma artificial o natural. En la polinización cruzada artificial 

es la gestión de los agricultores la causante del cruce, mientras que en la natural los polinizadores 

que habitan en los huertos o fincas son los que realizan el intercambio de polen. Por el contrario, 

las semillas transgénicas, son las semillas de plantas que han sido modificadas genéticamente 

en grandes laboratorios, insertando genes de otras especies en los frutos para obtener 

resistencias a herbicidas o diferentes insectos. Suelen estar creadas por grandes compañías 

como Monsanto o Bayer, y están patentadas, con lo que la extracción de semillas es ilegal 

(Rosique, 2014).  

  

6.3.3.2 Variedades tradicionales 

En ambas localidades, se identificó la práctica de conservación de variedades tradicionales entre 

generaciones. En el 33% de los casos las semillas son guardadas por tener características de 

resistencia y calidad. El 18% por un buen sabor en la preparación de platillos, el 17% por tradición 

familiar, el 14% por tradición y sabor, el 5% por cuestiones económicas, ya que ahorran dinero 

en la compra de estas, y el 1% las conserva para venderlas o intercambiarlas. Se encuentran 

semillas con diferentes años en el rango de conservación, desde los 10 años a más de 100 años. 

Los agricultores/as de la zona, también se refieren a ellas como semillas “criollas”.  

En San Martin Tlamapa se identificó la conservación de 26 variedades tradicionales, y en Santa 

Isabel Cholula se identificaron 22, principalmente son semillas que pertenecen al proyecto 

agroecológico familiar “Las delicias de mi tierra” y algunas de ellas han sido compartidas por la 

agricultora Ángeles Calvario Palma, quién en base a las entrevistas semiestructuradas nos ha 

mostrado el CAeT sobre la conservación dentro de su banco de semillas familiar, algunas de 
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imágenes se muestran de la Fotografía 9 a la Fotografía 15. Principalmente se identificó la 

conservación de maíz (Zea mays) de color blanco, amarillo, rojo y azul. Además, fueron 

identificados los nombres de maíces como el trepecaño, pozolero, elotero, marceño específicos 

de la zona. Se identificó la existencia de variedades de frijoles (Phaseolus vulgaris) de color 

negro, rojo, amarillo, y nombres como el frijol “cacama”, “bayo”, “abolado”, “mantequilla grande y 

chico”, “pinto” y “ayocote”. También se conserva el tomate verde (Physalis philadelphica), la 

calabaza redonda (cucurbitáceas), el camote (Ipomoea batatas) variedad “zanahoria” de color 

naranja, camote blanco, camote morado, y camote amarillo. Se encontraron semillas de 

amaranto (Amaranthus caudatus), huazontle (Chenopodium berlandieri), garbanzo (Cicer 

arietinum), trigo (Triticum spp), chía o Salvia hispanica, y alverjón (Lupinus gredensis). Y semillas 

de plantas ornamentales como la gladiola (Gladiolus klattianus familia Iridaceae), terciopelo 

(celocia cristata familia Amaranthaceae) y el cempasúchil (Tagetes erecta amarilla), estas dos 

últimas son representativas y muy utilizadas en las festividades del día de muertos en México.  

 

 

Fotografía 9 Maíz azul variedad de Santa Isabel Cholula. Fotografía: Ángeles Calvario Palma 
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Fotografía 10 Maíz blanco variedad de Santa Isabel Cholula. Fotografía: Ángeles Calvario Palma 

 

 

 

Fotografía 11  Imagen a la izquierda: Frijol amarillo. Imagen a la derecha Frijol negro Ambas variedades son de 

Santa Isabel Cholula. Fotografía Ángeles Calvario Palma 
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Fotografía 12  Imagen a la izquierda: Frijol mantequilla. Imagen a la derecha: Frijol “abolado”. Ambas variedades son 

de Santa Isabel Cholula. Fotografía Ángeles Calvario Palma 

 

 

 

Fotografía 13 Imagen a la izquierda: Frijol ayocote. Imagen a la derecha: Haba. Ambas variedades son de Santa 

Isabel Cholula. Fotografía Ángeles Calvario Palma 
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Fotografía 14 Imagen a la izquierda: Garbanzo. Imagen a la derecha: Chía. Ambas variedades son de Santa Isabel 

Cholula. Fotografía Ángeles Calvario Palma 

 

 

 

Fotografía 15 Imagen a la izquierda: Trigo. Imagen a la derecha: Alverjón. Ambas variedades son de Santa Isabel 

Cholula. Fotografía Ángeles Calvario Palma 

 

En relación con la técnica utilizada para la conservación del maíz y el frijol, tanto hombres como 

mujeres han descrito técnicas para conservarlas y guardarlas. Y ha sido descrita de la siguiente 

manera, se eligen las mazorcas más grandes, se desgrana, se deja secar y se guarda. En el 

43% de los casos, se guarda en botes de plástico de 1 a 5 litros, el 13% en toneles de plástico 

de 20 a 90 litros, y bolsas, bultos o costales de rafia 13%. En el 96% de los casos “se cura” con 

una pastilla que contiene fosfuro de aluminio12 que sirve para evitar la aparición de hongos e 

 
12 El fosfuro de aluminio es un fumigante sólido, que en contacto con la humedad del aire y del cereal genera fosfamina 

o fosfuro de hidrógeno (PH3), gas insecticida, rodenticida y de leve acción acaricida, que controla las plagas desde 
huevo hasta adulto. El fosfuro de aluminio severamente tóxico para humanos y animales, debido a que, con exposición 
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insectos, el 4% se utiliza una combinación de cal, epazote, hoja santa, saúco, se cosecha en 

luna llena y al guardar se utiliza una veladora para quitar el oxígeno del contenedor donde se 

guarde.  

En el caso del frijol se eligen las semillas que estén completas, grandes y que perciben de mejor 

calidad. Posteriormente se guardan, el 26% lo guarda en botes de plástico (1 a 5 litros), el 9% 

en toneles (20 a 90 litros), y bolsas o costales de rafia 9%. En el 82% de los casos, el frijol 

también se guarda con pastilla de fosfuro de aluminio, y el 5% utiliza una combinación de cal con 

diferentes especies y coloca veladora para liberar el oxígeno del tonel.  

De manera general, se observa el uso de la pastilla de fosfuro de aluminio en las técnicas de 

conservación de las semillas descritas por las y los agricultores. Siendo identificado por parte de 

la agricultura agroecológica Ángeles Calvario Palma, como un grave problema que persiste en 

su comunidad al ser altamente tóxico para los humanos.  

 

6.3.3.3 Conocimiento medicinal y alimenticio 

A lo largo del trabajo de campo realizado hemos podido corroborar que el papel de la mujer 

dentro de los SAF es de vital importancia para la continuidad de la práctica agrícola que se realiza 

en ambas localidades. Sin embargo, son principalmente los hombres los que están a cargo de 

las producciones agrícolas familiares, esto se identifica por medio de las visitas a las unidades 

SAF, donde en 61 de los casos fueron los hombres quienes asumieron el papel de responsables 

a cargo de los sistemas producción, y sólo 11 mujeres fueron identificadas como las personas a 

cargo de los SAF. 

La característica de los SAF de esta zona es que son espacios productivos lejanos de la vivienda 

familiar. Y derivado de una división del trabajo en función al género dentro los espacios 

domésticos y los espacios agrícolas, misma que ha sido explorada y mencionada en el capítulo 

0. Consideramos que este factor de lejanía ha sido un elemento importante, y con el que se 

puede relacionar una mayor presencia de hombres en los SAF, quienes fueron los que 

principalmente identificamos  trabajando en estos espacios. 

Sin embargo, en los casos que pudimos identificar SAF cerca de las viviendas familiares, se 

observa que las mujeres son las están más en contacto con espacios de producción, así como 

del cuidado de los huertos familiares, de las gallinas de corral y de la producción/ conservación 

de semillas y plantas medicinales.  

 
a la humedad, se libera gas fosfina (PH3), el cual es absorbido rápidamente por inhalación, contacto o ingestión 
(CIMMYT, 2018; Lavoz, 2010). 
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Las 11 mujeres responsables de la finca con la que se entabló un diálogo dentro de los espacios 

SAF, mostraron un importante CAeT asociados a la identificación de plantas medicinales 

utilizadas para la preparación de infusiones que sirven para problemas principalmente 

estomacales y cutáneos (ver Tabla 7). Solo el 15% de los hombres con los que se entabló un 

diálogo dentro de los SAF (N=16) mencionaron conocimientos asociados a plantas medicinales 

y lo asociaron al tratamiento de dolores estomacales. A pesar de que fue mencionado el uso 

asociado a las plantas medicinales, algunas de ellas WEPs, no se logró profundizar en la 

descripción de los conocimientos tradicionales asociados con un mayor detalle en su preparación 

y formas de aplicación.  

Tabla 7 Conocimientos medicinales identificados 

Recursos  Nombre científico  Conocimiento tradicional asociado 

Árnica  Arnica montana L Tratamiento cutáneo 

Manzanilla  Chamaemelum nobile Tratamiento dolor estomacal  

Ruda  Ruta graveolens Tratamiento dolor estomacal 

Sábila  Aloe  Tratamiento cutáneo y tratamiento 
estomacal  

Pirul  Schinus molle Tratamiento cutáneo 

Alzumiate Barkleyanthus salicifolius Tratamiento dolor estomacal  

Hierbabuena Mentha Spicata Tratamiento dolor estomacal 

Tomillo  Origanum aestivum Tratamiento cutáneo y tratamiento 
estomacal 

Té limón  Cymbopogon citratus Tratamiento dolor estomacal 

Cedrón  Aloysia triphylla Tratamiento dolor estomacal 

Santa María Tanacetum balsamita Tratamiento migraña y dolor estomacal 

Albahaca Ocimum basilicum Tratamiento resfriado 

Romero  Rosmarinus officinalis Tratamiento resfriado 

Epazote Dysphania Ambrosioides Tratamiento dolor estomacal 

 

Se identificó CAeT relacionado a los recursos alimenticios, hombres y mujeres mencionaron la 

identificación de WEPs utilizadas como especies comestibles y que nacen cercanas a la zona de 

la milpa como son los quelites, guajes, y verdolagas. Las imágenes que se muestran a 

continuación (ver Fotografía 16 a la Fotografía 18) están relacionadas a especies identificadas 

que se vinculan a un uso comestible, principalmente para la preparación de platillos tradicionales 

mexicanos, entre los mencionados están: las tortillas de maíz, el pozole, los frijoles, los 

huazontles rebozados, salsa verde, caldo de verdolagas, caldo de guaxmole y la preparación de 

quelites. 
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Fotografía 16 Imagen a la izquierda: Huauzontle. Imagen a la derecha: Tomate verde. Ambos utilizados para 
preparación de alimentos 

 

 

Fotografía 17 Imagen a la izquierda: vaina de frijol cacama. Imagen derecha: vaina de huaje, usado en la 

preparación para plato típico “Huaxmole” 
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Fotografía 18 Imagen a la derecha: Verdolagas (WEPs), usado en la preparación para plato típico “caldo de 

verdolagas”. Imagen a la izquierda, quelites (WEPs) 

 

6.3.3.4 Sistema de riego comunal  

En la localidad de San Martín Tlamapa se identificó un sistema de riego por gravedad, que es un 

sistema que se caracteriza por requerir de poca inversión y que la mayoría de los pequeños y 

medianos productores, pueden acceder. Sin embargo, se considera un sistema de menor 

eficiencia que puede repercutir a la problemática de escasez de agua en la zona (Pérez Magaña 

et al., 2019). 

La infraestructura con la que se cuenta se caracteriza por tener un canal principal y ramales, 

acequias, cajas repartidoras, compuertas para la regulación. Es elaborada por los mismos 

agricultores, también conocidos como regantes, quienes participan de forma colectiva y 

comunitaria en actividades de mantenimiento. La forma de distribución y programación del riego 

está basada en la tanda o el turno.  

El tandeo es la base del manejo del agua y es la medida de dotación por regante. Cada regante 

hace uso del agua por los días, meses, tiempo, y el canal que se le asigne, y esta decisión se 

realiza bajo un sistema de organización comunal donde prima el respeto personal y por los 
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recursos naturales de la comunidad. Para el funcionamiento del riego rodado, se realiza un 

trabajo previo en el suelo principalmente realizado por los hombres, quienes ejecutan uno de 

ellos la nivelación del suelo y el surcado en busca de la pendiente que mejor ayude a distribuir 

el agua y no se erosione el suelo (De Oca-Hernández et al., 2012).  

El sistema de riego comunal es gestionado bajo un grupo de regantes dentro de la comunidad, 

y principalmente se observa la presencia de figuras masculinas quiénes son los que asisten y 

participan en las asambleas realizadas de forma quincenal o mensual.   

 

6.3.3.5 Ciclo de fiestas y rituales asociados a la agricultura 

Los ciclos de festividades y rituales se relacionan con el calendario agrícola que se liga a la 

herencia prehispánica milenaria, generada a través de la observación astronómica y de la 

conexión con los ciclos de la naturaleza. Se conoce que los ciclos de festividades agrícolas han 

sido generados bajo un proceso de sincretismo13, es decir la adaptación, combinación, fusión del 

ciclo de fiestas provenientes de la herencia prehispánica milenaria, con el ciclo de fiestas 

cristianas instauradas en lo que se llamó la Nueva España tras la conquista (Olano, 2022b).  

De acuerdo con Johanna Broda, etnóloga del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM 

y profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia, explica que existen dos fechas medulares de la liturgia católica que se 

interrelacionan con las fechas del ciclo agrícola prehispánico. El primero se relaciona con la 

Virgen de la Candelaria el día 2 de febrero, el segundo tiene relación con la Fiesta de la Santa 

Cruz el 3 de mayo. En las dos localidades se identificaron ciclos de rituales y festividades 

religiosas asociadas a la agricultura que se desarrolla en la zona, el primero en relación con el 

día de la Virgen de la Candelaria celebrado el 2 de febrero, y el día de San Isidro Labrador el día 

15 de mayo. A continuación, se describen. 

Dia de la Candelaria, día de la bendición de las semillas 

El 2 de febrero se celebra la Virgen de la Candelaria que tiene su fundamento en las 

celebraciones prehispánicas en la cual se llevan a bendecir las semillas para el ciclo agrícola. 

En la época prehispánica en esta misma fecha, los pueblos originarios celebran rituales en honor 

al dios de la lluvia, al dios Tláloc, y se realizaba la fiesta de los tlaloques, que marcaba el inicio 

del ciclo agrícola.  

 
13 El sincretismo es un término empleado en antropología cultural y en estudios de religión comparada para referirse 

a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. Comúnmente se entiende que estas uniones no 
guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o la religión para resaltar su carácter de 
fusión y asimilación de elementos diferentes (RAE, 2023). 
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Se dice que, durante esos días, los pobladores realizaban la fiesta Huauhquiltamalqualiztli y se 

comían tamales14, además de que se realizaban sacrificios (Olano, 2022b). 

El 3 de febrero se reconoce como una de las fiestas cristianas más antiguas, y de acuerdo con 

el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, durante el 2 de febrero, en algunos pueblos del 

país se bendicen las “mazorcas” que son las semillas para la próxima siembra. Esto ocurre en 

las localidades visitadas, ya que, con base a sus creencias, “este es el día que todo se purifica”.  

En las localidades visitadas se realiza el festejo de la bendición de las semillas, los agricultores/as 

seleccionan sus mejores semillas y los llevaban a bendecir esperando tiempos de calor para 

sembrarlas, y con esto se marca el inicio de un nuevo ciclo agrícola.  

Día de San Isidro Labrador “el santo al que se le pide la lluvia” 

San Isidro es el patrón de los agricultores, por lo tanto, la festividad de San Isidro es una de las 

celebraciones más importantes, especialmente para el sector de la agricultura y se celebra con 

gran entusiasmo en todo el municipio de Santa Isabel Cholula. 

San Isidro Labrador fue un santo español que vivió en el siglo XII. Se le considera el patrono de 

los agricultores porque, según la tradición, era un hombre muy piadoso que siempre oraba por 

la lluvia y el éxito en las cosechas. Se dice que su oración era tan poderosa que, en ocasiones, 

incluso hizo llover durante las sequías (Garlan, 2023). 

Durante la festividad que se realiza en las dos localidades, las y los agricultores rinden homenaje 

a San Isidro con procesiones, misas y otras actividades religiosas. Pero también se realiza una 

bendición de las semillas, se piden buenas cosechas y abundantes lluvias. 

Esta festividad también es una ocasión para que los agricultores de las localidades y 

comunidades cercanas se reúnan, se conozcan y celebren juntos la actividad que ejercen. Para 

ellos se considera un día en el que tienen la oportunidad para compartir historias, experiencias y 

tradiciones, que acompañan de música, bailes y comida típica de la región. 

 

6.3.4 Identificación de retos y obstáculos para la transición  

En los siguientes apartados se identifican los principales retos y problemáticas presentadas en 

las dos localidades para transitar hacia sistemas agroecológicos justos y sostenibles (ver Tabla 

8). Para esta caracterización, nos basamos en la información obtenida en las 72 fichas de 

 
14 Los tamales son un alimento que se elabora a base de harina de maíz, se rellenan con alimentos salados o dulces 

y se envuelven en hojas de plátano o de maíz.  Existen indicios de la existencia de tamales en Mesoamérica en la 
época prehispánica. Hay evidencia de que las culturas predominantes en toda la región de Mesoamérica que llevaron 
el maíz a otras culturas y regiones también llevaron consigo platillos y formas de cocinar el maíz y una de ellas el 
tamal  
(Redfield, 1929). 
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caracterización de la biodiversidad y el análisis de la dinámica participativa realizada dentro del 

taller de devolución “mapa de sueños”. 

 

Tabla 8 Identificación de retos y obstáculos 

Retos/obstáculos Descripción 

 
 
 

Dependencia de insumos 
agrícolas 

Renta de maquinaria agrícola, tractores 

Compra de abonos y fertilizantes de origen químico 

Compra de abonos orgánico 

Compra de plántulas y semillas 

Compra de “pipas de agua” 

Compra de agroquímicos, y la pastilla “fosfuro de aluminio” 

 
 
 

Eventos climáticos 

cambios en los ciclos de lluvia 

Incremento de temperaturas 

aparición de plagas y enfermedades en los cultivos 

Heladas 

Sequías 

Contaminación del agua y de la tierra 

Plagas y enfermedades Uso de insecticidas y fungicidas de origen químico 

Mercados de distribución Figura del intermediario 

 Falta de organización de la siembra y la cosecha 

 
Elementos del paisaje 

Características del paisaje 

Crecimiento urbanístico y de infraestructura 

Presión en el cambio del uso del suelo, ligado a la demanda de 
recursos productivos, agua y suelo 

 

6.3.4.1 Dependencia de insumos agrícolas  

En México el proceso de mecanización agrícola formó parte de las políticas de desarrollo rural. 

La implementación de estas políticas ha llevado a un proceso de modernización de los 

instrumentos y recursos utilizados en el campo mexicano, así como una serie de cambios 

tecnológicos e impactos sociales importantes (Ortiz-Martínez et al., 2016). Muchas de las 

políticas del campo, ligadas a la Revolución Verde, se relacionan a créditos para compra de 

maquinaria agrícola a tasas de interés subvencionadas, control a los precios y suministro de 

servicios de evaluación, pruebas, y certificación de maquinaria agrícola (Negrete, 2011). Es decir 

que estas políticas han ayudado a mantener un crecimiento constante principalmente en el uso 

de los tractores (Garay et al., 2011; Ortiz-Martínez et al., 2016).  

En las localidades se encuentra una alta dependencia de insumos agrícolas externos y 

elementos que se describen a continuación:  
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● En el 96% de los casos se identifica la renta de maquinaria agrícola, principalmente el 

tractor.   

● El 78% realiza compra de abonos y fertilizantes de origen químico para el crecimiento de 

los cultivos y para el tratamiento de plagas y enfermedades.  

● 65% compra abono orgánico conocido como “gallinaza” procedente de las gallinas, y en 

menor medida del chivo y del caballo.  

● En el 59% de los sistemas se realiza la compra de plántulas y semillas, principalmente 

de cebolla encontramos N=28 sistemas que lo compran, y en menor medida el rábano 

N=12, cilantro N=12, calabaza N=11, lechuga N=7, brócoli N=6, y espinaca N=5.  

● En el 17% de los casos en Santa Isabel Cholula, hay una dependencia de compra de 

“pipas de agua”, y esto solo ha sido identificado en la cabecera de Santa Isabel Cholula. 

● Relacionado con el almacenamiento de granos básicos, maíz y frijol, existe la necesidad 

de alternativas de manejo y gestión de las semillas para quienes tradicionalmente 

almacenan sus granos en contenedores y costales, y le añaden agroquímicos, y la pastilla 

“fosfuro de aluminio” (CIMMYT, 2018; Vázquez Badillo y Moreno Martinez, 2016). 

 

6.3.4.2 Eventos climáticos 

Se identificaron las percepciones de los agricultores sobre los principales eventos que afectan la 

agricultura en la zona. 

El 26% comenta que la problemática que afecta su actividad está relacionada a cambios en los 

ciclos de lluvia, el 17% al incremento de temperaturas, el 16% a la aparición de plagas y 

enfermedades en los cultivos, el 14% a las heladas, el 9% a las sequías, y el 9% a baja 

productividad de la tierra. Dato curioso es que el 8%  de los participantes, ha comentado una 

relación de los eventos climáticos ligados a la contaminación del agua y de la tierra, algo que 

debería ser explorado con más detalle para entender las percepciones de las y los agricultores 

en este sentido. 

 

6.3.4.3 Plagas y enfermedades 

Durante el ciclo de crecimiento de los cultivos en el mes de junio y septiembre del 2019, se 

identificó en ambas localidades un total de 30 plagas y enfermedades.  

En N=35 de los casos se encontró Phyllophaga rubella popularmente conocida como “Gallina 

Ciega” (ver Fotografía 19). Son larvas de escarabajos del suelo y comúnmente tienen efectos 
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negativos en cultivos generando daños a las raíces de diversas plantas cultivadas (Mendez-

Aguilar et al., 2008; Solís & Morón, 1998). Sin embargo, ha sido estudiada y por los efectos 

reguladores benéficos sobre otros organismos del suelo (Romero-López et al., 2010).  

En N=40 de los sistemas productivos se encontró la presencia de hongos. Principalmente el 

Oidium spp llamado popularmente “cenicilla” (ver Fotografía 21). Es una enfermedad que ataca 

principalmente hojas y tallos jóvenes (González Morejón et al., 2018). También se encontró la 

presencia de Plasmopara vitícola también conocido como “mildiu polvoriento”, un hongo que 

afecta principalmente al cultivo de la calabaza (León De La Rocha et al., 2020). 

En el N=26 de los sistemas agrícolas se encontró la presencia de gusanos, entre los que 

destacan el “gusano cogollero” Spodoptera Frugiperda”(Bahena, 2003). 

En N=11 se encontró la presencia del chapulín “Melanoplus, Sphenarium y Brachystola” es una 

plaga endémica que se alimenta de hojas, tallos y frutos tiernos, de granos básicos, leguminosas, 

hortalizas, frutales (Huerta et al., 2014). 

La forma de combatir las plagas y enfermedades en el N=71 de los casos, es por medio de 

insecticidas y fungicidas de origen químico. Los agricultores observan una resistencia de las 

plagas a los productos químicos que se les aplica y lo consideran una fuga de dinero debido al 

constante uso de tratamientos que no les funcionan.  

Se conoce que debido a que los métodos de cultivo modernos se han degradado gravemente el 

suelo, requiriendo la aplicación masiva de fertilizantes para evitar una disminución constante en 

los niveles de productividad agrícola. Las estrategias para controlar las plagas en los sistemas 

de cultivo modernos generalmente han estado dominadas por el uso de químicos tóxicos. 

Muchos pesticidas han hecho una contribución significativa al aumento de los rendimientos. Pero 

el uso indiscriminado de los plaguicidas ha dado lugar a problemas como el desarrollo de 

resistencia y el resurgimiento posterior de las plagas (Gemmill, 2001). Algunas de las ganancias 

se han erosionado como resultado. De hecho, las pérdidas totales de cultivos debido a las plagas 

han aumentado a nivel mundial, a pesar del aumento en el uso de pesticidas (Lanz et al., 2018). 
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Fotografía 19 Plaga “Gallina ciega” 1. Coleoptera: Scarabaeoidea: Melolonthidae 

 

 

 

Fotografía 20 Plaga “Gallina ciega” 2. Coleoptera: Scarabaeoidea: Melolonthidae 
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Fotografía 21 Imagen de la derecha: Plaga de cenicilla. Imagen de la izquierda. Calabaza afectada por plaga 

 

 

6.3.4.4 Mercados de distribución 

Los principales puntos de comercialización son el mercado de Atlixco, la “Central de abastos de 

Puebla” y el “Tianguis Alternativo Tameme”.  

En relación con los espacios de venta, se identificó la problemática de la falta de organización 

de la siembra y la cosecha, lo cual genera que se sature la oferta de determinados cultivos en 

determinados periodos.  

En este sentido, la existencia en el mercado de un mismo producto genera que se les abarate el 

precio de compra, y que tengan dificultad para colocarlo en los mercados de venta cercanos. 

Cuando no pueden venderlos en mercados de Puebla, se tienen que trasladar en busca de 

compradores a los mercados más alejados en la Ciudad de México, Guerrero y Oaxaca. Este 

desplazamiento les genera gastos y fuga de dinero. Sin embargo, buscan colocarlos para evitar 

pérdidas económicas que le afecten a la economía familiar e influyen en su calidad de vida. 
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Se identifica la figura del intermediario o “coyote” como un problema importante. El lograr colocar 

los productos y obtener un precio justo por la venta de sus cultivos, siempre ha sido un problema 

para ambas localidades.  

Sin embargo, consideran que antes no existía tanta competencia, ni se encontraban con los 

intermediarios. En el presente estas personas llegan directamente a sus sistemas productivos 

en las temporadas de cosecha, y les proponen la compra de toda su producción a un precio muy 

bajo, muy inferior al que podrían obtener con la venta directa (News, 2017). Pero algunos de 

ellos aceptan el trato, ya que por un lado les evita el ir a buscar mercados, elimina los gastos del 

desplazamiento del producto al lugar de venta; y aseguran la venta en temporadas de saturación 

de un mismo cultivo. Los agricultores, a pesar de todo el trabajo realizado, se ven obligados a 

aceptar el trato para poder recuperar la inversión inicial y no perder dinero.   

Los agricultores consideran que para mejorar los este problema es necesario, en el 28% de los 

casos organizar colectivamente la siembra y cosecha, el 26% generar más mercados de venta 

directa como las ferias de agricultores, el 10% piensa necesario diversificar y aumentar la 

producción de diversidad de tipo de cultivos, el 10% exportar sus productos, 8% eliminar a los 

intermediarios, 8% mejorar formas de distribución, y 5% crear un centro de acopio donde se 

concrete la producción local y se ayude a su distribución sin intermediarios. 

 

6.3.4.5 Paisaje 

Las características presentes en el paisaje rural o paisaje urbano, incluidas las características 

geográficas, demográficas, hidrográficas, características del agua, tipo de suelo, tipo de 

vegetación, clima y fauna particular, pueden ser un factor determinante para dificultar o habilitar 

ciertas acciones cara a la transición del sistema alimentario en las dos localidades del Municipio 

de Santa Isabel Cholula. Este tema ha sido anteriormente desarrollado por académicos en 

relación a, cómo la interacción entre género, etnia, edad y el paisaje pueden configurar los 

impactos y las respuestas diferenciadas frente a la privatización y la mercantilización de los 

recursos (Elmhirst et al., 2017). 

El paisaje que presenta Santa Isabel Cholula, principalmente su ubicación cercana a la zona 

urbana ejerce una presión constante relacionada con el crecimiento de la ciudad y su repercusión 

sobre el cambio del uso de suelo y la demanda de los recursos para la producción, como el agua. 

Por el contrario, la localidad de San Martín Tlamapa se ve favorecida por dos afluentes de agua, 

y la comunidad responde de manera comunal a la necesidad de mantener este recurso, por 

medio de dinámicas de gestión comunal.  
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6.3.5 Identificación de las oportunidades para la transición 

A partir de la caracterización de los dominios de transformación agroecológica propuestos por 

Anderson et al., 2019 (ver sección 2.5), en esta sección se realiza la identificación de actores y/o 

acciones innovadoras (Nichos), así como las oportunidades y elementos que pueden ayudar a 

posibilitar una transición justa en las dos zonas de estudio (ver Tabla 9).  

Tabla 9 Identificación de oportunidades 

Oportunidades Descripción 

 
Acceso a los recursos naturales 

Figura del pequeño propietario 

Estructura ejidal 

Elementos del paisaje 

 
Sistemas de intercambio 

Ferias y mercados de agricultores 

Circuitos cortos de comercialización 

Mercados alternativos 

Redes de intercambio Ferias de intercambio de semillas 

Intercambio de semillas entre agricultores locales 

 
 

Conocimientos tradicionales 

En la preparación del terreno, escardeo, abonos 
orgánicos. 

La milpa 

Variedades tradicionales 

Sistema de riego comunal 

Conocimientos medicinales y alimenticios 

 

 

6.3.5.1 Acceso a los ecosistemas naturales 

En relación con la tenencia de la tierra, se identifica la figura del pequeño propietario y la 

estructura ejidal que posibilita a la mayoría de los agricultores de la zona a realizar la actividad 

agrícola. La estructura ejidal es una proporción de tierra, que, de acuerdo con la constitución 

mexicana, el gobierno la destina para el uso común de una población y que se destina para 

distintas actividades como las agrícolas, ganaderas o cualquier uso que se le designe en 

beneficio de la comunidad. Este terreno es propiedad del estado, sin embargo, su administración 

la realiza la asamblea ejidal de forma comunitaria, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, 

quienes son los que vigilan, cuidan y representan al ejido de acuerdo con la ley (Silgy, 2021). 

Sin embargo, lo actualmente preocupante no es el realizar la actividad agrícola en sí, sino el 

mantenerla en las generaciones futuras. Esto debido a que se observa un avance de la 

urbanización en la zona de Cholula, que ha ido absorbiendo tierras de cultivo de temporal y al 

mismo tiempo ha impactado negativamente en la capacidad de riego en la zona debido a la 

demanda de agua que requiere la población urbana. El crecimiento urbanístico de la ciudad de 

Puebla ejerce una constante presión de demanda de suelo y agua, lo que impacta en la práctica 
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y en el bajo nivel de agua de los pozos ubicados en el Municipio de Santa Isabel Cholula (Marcial, 

2022). En este sentido, un ámbito para posibilitar la transición agroecológica en la zona se 

relaciona con la reivindicación de los derechos de tenencia de la tierra y acceso a los recursos 

de los ecosistemas, como garantía para los agricultores para mantener la actividad.  

Se observa que, en relación al paisaje, a la vez que pueden generar barreras para la transición, 

también puede ser considerado un habilitador e impulsor de la transición agroecológica. En el 

caso de la localidad de San Martín Tlamapa observamos que, debido a sus características 

geográficas e hidrográficas existen dos corrientes de agua que han propiciado que dentro de la 

localidad se realice una gestión de este recurso de forma comunal. Es decir que la existencia de 

ciertos elementos del paisaje puede promover la movilización de actores y dinámicas dentro del 

territorio que se caracterizan por tener un enfoque de “abajo-arriba” con el objetivo de procurar 

la continuidad de este recurso hídrico a generaciones futuras.   

 

6.3.5.2 Sistemas de intercambio 

La problemática existente dentro de la organización de los cultivos, la saturación de los mercados 

de venta con un mismo producto, y la figura del intermediario han sido identificados como 

elementos que impiden la transición agroecológica en la zona.  

Con la finalidad de dar a conocer sus productos, diversidad y calidad, en el año 2015 los 

pobladores, agricultoras y agricultores, de la localidad de San Martín Tlamapa (estos actores los 

consideramos Nichos) organizaron de manera autogestionada la primera feria de agricultores, 

conocida como “la feria de la verdura". También reconocen que parte del objetivo de este tipo de 

ferias y mercados de agricultores, tiene el objetivo de promover los cultivos, la tradición y la 

cultura de su comunidad y dentro de la región de Cholula (News, 2017; RetoDiario, 2015).  

Identificamos que estas acciones de Nichos ofrecen oportunidades para la transición 

agroecológica dentro de la zona. Ya que les permite generar una cohesión comunitaria que nace 

de la autogestión de las familias de agricultores de esta zona, que se reúnen y dialogan para 

accionar en la realización de este tipo de eventos, permitiéndoles aumentar sus redes de 

distribución. Sin embargo, los agricultores hacen referencia a la necesidad de potenciar el 

desarrollo de sistemas de intercambio accesibles, justos, y económicamente rentables en su 

zona (Anderson et al., 2019).  
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6.3.5.3 Redes de intercambio 

Se identifican acciones relacionadas con la promoción de redes de intercambio de variedades 

tradiciones de semillas dinamizada por parte del proyecto familiar “Las delicias de mi tierra” (a 

esta familia agricultora la consideramos Nicho, este proyecto es conocido por producir alimentos 

agroecológicos. Es un proyecto conformado por una familia agricultora perteneciente a la 

cabecera de Santa Isabel Cholula, que anteriormente se dedicaban a la agricultura convencional, 

pero a partir del año 2000 iniciaron la conversión hacia la producción agroecológica, 

convirtiéndose en el primer sistema agrícola familiar y tienda de alimentos de la zona en producir 

con métodos y principios basados en la agroecología.  

Esta familia reconoce el valor de la biodiversidad del suelo, de la necesidad de preservar los 

recursos de la tierra, y de continuar preservando las variedades tradicionales de su zona, por lo 

cual promueven por medio de ferias agrícolas el intercambio de las variedades tradicionales.  

Es así que el 20 de marzo del 2022 nace la primera feria de semillas del municipio, con el objetivo 

de promover y preservar el acervo de semillas nativas y darles promoción a las especies de la 

región de los valles de Puebla (Olano, 2022a). Esta feria se ha vuelto a realizar el 19 y 20 de 

marzo del 2023 y pretende tener una continuidad en su realización en los próximos años (Portillo, 

2023). 

 

6.3.5.4 Conocimientos agroecológicos tradicionales 

A partir de los años 60`s en México fue promovida la modernización del campo y el 

“mejoramiento” productivo, mediante la utilización de métodos como transferencia de tecnología 

orientada a la intensificación, mercantilización y aumento de costes en la actividad agraria 

(Negrete, 2011).  

Para que este proceso se efectuará fue necesaria la transformación sociocultural mediante la 

eliminación de CAeT. En este sentido, un elemento importante potenciador de la transición es el 

reivindicar el respeto a la diversidad de formas de entender la naturaleza y la riqueza biocultural 

que poseen las localidades, riqueza que se asocia a la diversidad de los cultivos, uso de semillas 

de variedades tradicionales, técnicas y formas de manejo tradicional (Oliver, 2016). 

Como hemos observado en secciones anteriores estos conocimientos se asocian principalmente 

a las actividades de preparación del terreno ej., formas de aplicación de abono orgánico. La 

milpa, un agroecosistema cuyos principales componentes productivos son maíz, frijol y calabaza. 

Variedades tradicionales, conservación de variedades tradicionales de forma generacional. 

Sistema de riego comunal, como ejemplo de la autogestión de forma colectiva de los recursos 
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hídricos para la producción. Conocimientos medicinales y alimenticios, los conocimientos en 

relación con usos medicinales y comestibles.  

 

6.3.6 Devolución de resultados 

La actividad del mapa de sueños se realizó dentro de la devolución de resultados en el mes de 

septiembre del 2019, donde se presentó la información recolectada dentro de los 72 SAF. Se 

invitaron a todas las familias de agricultores, y se contó con un total de 17 asistentes. 

Dentro de la devolución, realizamos la dinámica del “mapa de sueños”, donde pudimos identificar 

aspectos del pasado, presente y futuro, en relación con la práctica agrícola que se realiza en las 

dos localidades. Algunas fotografías de la dinámica son mostradas en las Fotografía 22 a la 

Fotografía 25. 

 

Fotografía 22 Realización de la dinámica de mapa de sueños 

 

Dentro de la devolución de resultados participaron un total de 11 agricultores y 6 agricultoras, 

entre las edades de 24 a 68 años. Se conformaron 4 mesas de trabajo, donde se desarrollaron 

las siguientes preguntas para reflexionar sobre: el pasado ¿Cómo era la actividad agrícola antes? 

¿Qué problemas y qué fortalezas tenían? El presente ¿Cómo es la realidad actual de la actividad 

agrícola? ¿Qué problemas y qué fortalezas se tienen actualmente? El futuro ¿Cómo te gustaría 

que la actividad agrícola fuera? ¿Qué cosas sueñas? ¿Qué cosas pueden cambiar? ¿Qué se 

necesita para ello? (ver Fotografía 23). 
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Dentro de las respuestas encontramos un cambio dentro de las herramientas utilizadas para 

desarrollar las actividades de producción; ejemplo, antes se usaba yunta, únicamente 

fertilizantes orgánicos de origen animal, se encontraban más variedades de semillas, se 

realizaba el deshierbe manual, se cosechaban variedades de maíz de la zona. Se hizo mención 

de la pérdida de una variedad de tomate que ya no es posible encontrar en la zona, que se le 

conocía como “tomate corazón”. 

En el presente se mencionó la existencia de mayor dependencia de insumos externos para la 

producción, la pérdida de variedades tradicionales y un mayor uso de variedades híbridas, 

problemas con la biodiversidad del suelo, las lluvias más escasas y un clima más caluroso, y 

problemas con la organización de la producción en la zona, y la figura del intermediario. 

Dentro de un futuro a los participantes les gustaría, poder tener menos plagas, utilizar menor 

cantidad de fertilizante de origen químico y más uso del orgánico, en tener una tecnificación del 

riego, apoyos para el sector del campo y una planeación mejor de las temporadas de siembra y 

cosecha para lograr una planeación dentro del mercado de venta que les permita obtener un 

precio justo y digno de sus productos. 

 

Fotografía 23 Papelógrafo 1. Desarrollo de dinámica de mapa de sueños 
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Fotografía 24 Papelógrafo 2. Desarrollo de dinámica de mapa de sueños 

 

Fotografía 25 Papelógrafo 3. Desarrollo de dinámica de mapa de sueños 
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6.4 Observaciones finales 

Las dos localidades estudiadas en este trabajo realizan una actividad agrícola importante, 

gracias a la cual, muchas de las familias del estado de Puebla y de los alrededores pueden 

abastecerse de alimentos diariamente. 

Ambas localidades presentan CAeT asociado a la tradición de siembra de la milpa, la 

conservación de variedades tradicionales, conocimientos sobre el uso de plantas medicinales y 

alimenticias, manejo y gestión comunal del sistema de riego, preservación de festividades ligadas 

a la actividad agrícola, promoción de ferias de agricultores que sirven como dinamizadores para 

abrir mercados de venta de proximidad, procesos autogestivos para propiciar la formación de 

redes locales de intercambio variedades tradicionales que sirven para preservar la 

agrobiodiversidad local. 

Se identifica una mayor presencia de resguardo de la agrobiodiversidad, de semillas de 

variedades tradicionales en San Martin Tlamapa (N=26), que en Santa Isabel Cholula (N=22). 

Se detecta una mayor presencia de hombres (N=61) que de mujeres (N=11) dentro del trabajo 

de los SAF; y la identificación de actividades y tareas en función del género. Por ejemplo, la 

actividad de rastreo, aplicación de abono, arado, surcado y el manejo del sistema de riego 

comunal, es principalmente desarrollada por los hombres; mientras que la siembra, la cosecha y 

la venta es una actividad que involucra a toda la familia. También se identificó un mayor 

conocimiento alimenticio y medicinal en las mujeres, quienes identificaron con mayor facilidad 

WEPs cercanos a la zona productiva, y fueron más descriptivas en las formas de uso de plantas 

y transformación de los recursos para platillos tradicionales. Esto se observa en otros casos de 

estudio en el Sur Global que han sido descritos en el capítulo 5, donde las mujeres presentan un 

mayor CAeT dentro de los sistemas de huertos familiares asociado al uso de WEPs las cuales 

representan una importante fuente de alimentos entre las cosechas (Ngcoya & 

Kumarakulasingam, 2017). Se identificaron similitudes con otro caso al Sur de México, donde las 

tareas asociadas a las mujeres en función de su género están presentes en la preparación de 

alimentos y los hombres en la construcción de los hornos para la cocción de alimentos bajo tierra, 

y donde las actividades asociadas al sistema de la milpa son realizadas por toda la familia 

(Salazar et al., 2012). En ese sentido, características similares se presentan en las localidades 

estudiadas dentro del municipio de Puebla, donde las mujeres se ven envueltas en actividades 

de preparación de alimentos, y el manejo del policultivo de la milpa también involucra a toda la 

familia y se considera, en ambos casos de estudio en México, un sistema valioso que provee de 

múltiples beneficios alimenticios, medicinales, económicos, socio-culturales a las familias. 

A partir de los aportes de la EPF, es posible reflexionar en torno a las relaciones sociales de 

poder en los sistemas agroalimentarios en estas dos localidades del Sur Global. Encontramos 
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que hombres y mujeres tienen CAeT diferenciados sobre el medio ambiente y los recursos 

naturales, derivados de los roles y responsabilidades otorgadas en función del género y de una 

división del trabajo en los hogares y las familias (Elmhirst y Resurrección, 2008: 5; Ribot y Peluso, 

2003). Por ejemplo, una característica detectada se relaciona con la participación de las mujeres 

en las entrevistas semiestructuradas. Las agricultoras que hemos podido entrevistar fue debido 

a que los SAF donde se encontraban estaban cercanos al hogar, es decir que se identificaron 

trabajando en los espacios productivos agrícolas, y mencionaron CAeT sobre recursos 

alimenticios y medicinales, tanto en los SAF como en sus huertos familiares. Se identifica que 

debido a normas patriarcales interiorizadas en la comunidad se da por hecho que ellas son las 

encargadas de efectuar tareas y actividades de siembra, cosecha, venta, transformación de 

alimentos relacionadas con los SAF, y del cuidado y mantenimiento de los huertos familiares, 

además de las responsabilidades del trabajo reproductivo, doméstico y de cuidados.  

De igual manera se identifica una falta de visibilidad y reconocimiento del CAeT que poseen las 

mujeres en relación con la actividad de producción, conservación de semillas y transformación 

de alimentos; además de una menor representatividad como jefas dentro de los SAF, lo que 

relacionamos a la división de trabajos en el hogar asociados al género (Elmhirst y Resurrección, 

2008), que les supone una organización del tiempo para poder realizar el trabajo reproductivo y 

de cuidados, a la par de participar de manera activa en las actividades de siembra, cosecha, 

conservación de semillas, CAeT asociado a la transformación de medicinas y alimentos, y en la 

venta dentro de mercados locales. Esto ha sido previamente mencionado en casos de estudio 

en el Sur Global en África Oriental, donde las mujeres desempeñan un papel vital en el sistema 

de producción pastoril, siendo responsables del cuidado de los animales, de la transformación 

de la leche y de su comercialización, además de las actividades en el hogar; sin embargo, se les 

menciona como "manos invisibles” (Omolo y Mafongoya, 2019). 

Pudimos identificar un papel importante de tres mujeres de ambas localidades, por ejemplo, se 

identificó a una agricultora con el cargo de “Regidora Agrícola” en el año 2019, y dos hermanas 

agricultoras que consideramos Nichos dentro de Santa Isabel Cholula, ya que principalmente 

ambas hermanas junto con su familia son dinamizadoras de ferias de intercambio de semillas en 

el municipio.  

Además de aspectos relacionados en función del género, otro aspecto importante para destacar 

es el paisaje, se identificó que en ambas localidades juega un papel crucial en la adquisición, 

transmisión, y continuidad del CAeT. Es decir, desde los análisis realizados dentro de las 

transiciones agroecológicas y la propuesta de “ámbitos de transformación” (Anderson et al., 

2019), se plantea el acceso a los recursos de agua, tierra, semillas, entre otros, como un 

elemento habilitador de la transición agroecológica (Rosset y Martínez-Torres, 2012). Sin 

embargo, por medio del trabajo de campo realizado en Puebla en el año 2019, pudimos identificar 
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que el paisaje también juega un papel determinante en el acceso a los recursos y que además 

del género, este permea, modifica y transforma la construcción y continuidad CAeT (Elmhirst et 

al., 2017). En el caso de la localidad de San Martín Tlamapa, que se favorece de dos corrientes 

de agua y de una ubicación un poco más lejana de la ciudad de Puebla, se observan un mayor 

CAeT asociado a la gestión de riego comunal y una mayor cantidad de variedades de semillas 

tradicionales. En el caso de la cabecera de Santa Isabel Cholula, el crecimiento urbano de la 

ciudad de Puebla en mayor medida, repercute en una presión y demanda de agua y suelo. El 

aspecto del crecimiento urbano que ejerce presión en la demanda de agua y suelo, junto con 

problemas ambientales ligados con el cambio climático, la problemática del agua, la escasez de 

lluvias, y el incremento de plagas, son aspectos destacados por las y los agricultores como 

componentes que dificultan la continuidad de la práctica agrícola. A lo largo del trabajo de campo, 

también se identificaron otros elementos que dificultan la continuidad de la práctica agrícola en 

la zona, principalmente se observa una dependencia de recursos externos para la producción, 

entre los cuales destacan el uso de agroquímicos para la eliminación de las plagas, el uso de 

maquinaria pesada, y la compra de semillas. Otro aspecto identificado, es la falta de organización 

entre los agricultores para evitar la saturación de los mercados con un mismo producto y lo que 

les genera grandes pérdidas económicas y repercute en su calidad de vida.  

En relación con la propuesta en base al MLP de los “ámbitos de transformación” determinantes 

para habilitar y posibilitar la configuración de modelos agroalimentarios basados en prácticas 

agroecológicas transformadoras (Anderson et al., 2019) (ver sección 2.5), observamos que hay 

Nichos MLP dentro del territorio que accionan al dominio de transformación de sistemas de 

intercambio accesibles, justos y rentables por medio de la venta de proximidad y la propuesta de 

venta en mercados agroecológicos (Mier y Terán Giménez Cacho et al., 2018) y que utilizan la 

certificación participativa para poder avalar sus productos y la venta en estos espacios. También 

actuaciones en el dominio de redes de intercambio, y los Nichos identificados, específicamente 

hablamos del caso de la familia Calvario Palma y su proyecto familiar de agricultura 

agroecológica “Las delicias de mi tierra” que son una familia compuesta mayoritariamente por 

mujeres, que está activamente dinamizando acciones dentro del territorio para promover la 

conservación de sus variedades tradicionales y la continuidad de la práctica agrícola, misma que 

llevan resguardando de manera generacional.  

Consideramos que todos los CAeT y Nichos que han sido identificados a lo largo de esta 

investigación en el Sur Global, son importantes y fungen como elementos de resistencia ante las 

formas “modernas” y convencionales de producir y consumir alimentos. Y por lo cual, apelamos 

por la justicia epistémica y la justicia de género dentro de los procesos de transición 

agroecológica justa deseados. En otras palabras, el reconocimiento y la inclusión de diversidad 

de conocimientos de agricultores, pueblos indígenas, productores y transformadores de 
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alimentos, y principalmente de las mujeres (Gliessman, 2014; Santos, 2014; de Sousa Santos, 

2011) siendo actores de vital importancia para transitar a los modelos agroalimentarios 

verdaderamente justos. Finalmente, observamos la necesidad de accionar hacia una 

transformación agroecológica justa desde diferentes niveles y dimensiones más allá del manejo 

de la finca, es decir abordar las dimensiones local-comunitario-territorial-Estado, que debe estar 

acompañado, apoyado e impulsado por medio de políticas agrícolas que apoyen estos procesos 

justos en el Sur Global (Tittonell, 2019) 

 

6.4.1 Limitaciones  

Gracias al CCD-UPC se pudo financiar la realización del trabajo de campo dentro del Municipio 

de Santa Isabel Cholula en el año 2019. Lamentablemente derivado por la pandemia COVID-19, 

y posteriormente mi embarazo, no pude continuar con el trabajo de campo dentro de las 

localidades. La fase posterior de trabajo de campo, tenían la finalidad de identificar a profundidad 

los CAeT bajo el lente de la perspectiva de género.  De igual manera, se buscaba abordar el 

análisis del CAeT relacionado a la gestión comunal del sistema de riego y las acciones de las 

mujeres en la conservación de la agrobiodiversidad. Otro tema para desarrollar a futuro son las 

dinámicas de interacción entre los Nichos y el Régimen de la ciudad de Puebla, y la identificación 

de los elementos más allá de la finca que debilitan la posibilidad de una transición agroecológica 

y justa en la zona. Consideramos interesante, en un futuro, avanzar la investigación en estas 

direcciones.  
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Transición agroecológica justa en los 
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7. Transición agroecológica justa en el sistema agroalimentario en 

la ciudad de Barcelona. 

Este capítulo explora, en base a la perspectiva MLP, las transiciones justas y las transiciones 

agroecológicas (ver capítulo 2) los siguientes elementos: 1) ¿cómo los Nichos relacionados con 

las actividades del sistema alimentario en Barcelona actúan para accionar la transición? 2) 

¿cómo interactúan los Nichos-Régimen durante el proceso hacia la transición? 3) ¿cómo la 

perspectiva de género y el feminismo se abordan dentro de las actuaciones tanto de los Nichos 

como del Régimen? 

Para ello analizamos el caso de la ciudad de Barcelona (Norte Global), donde primero 

identificamos los Nicho MLP, es decir las iniciativas y actores involucrados que actúan mediante 

mecanismos de “abajo-arriba” (bottom-up) para accionar cambios a favor de un sistema 

alimentario sostenible, saludable y justo en la ciudad. Segundo, describimos el Régimen y sus 

mecanismos de “arriba-abajo” (top-down), así como las percepciones de los Nichos sobre la 

estructura del sistema dominante asociado al Régimen dentro de la ciudad. En tercer lugar, 

describimos el nivel de Paisaje dentro del contexto de transformación del sistema alimentario de 

Barcelona. En cuarto lugar, describimos la interacción entre Nichos-Régimen y los principales 

obstáculos y retos que se presentan durante la transición, así como las diversas formas en que 

los Nichos buscan superar estas problemáticas descritas. Finalmente, se desarrollan e identifican 

aspectos relacionados con la perspectiva de género y feminismos, que se encuentran dentro de 

las interacciones y dinámicas generadas entre los Nichos-Régimen.  

 

7.1 Caso de estudio 

En el año 2015 la ciudad de Barcelona (BCN) firmó el Pacto de Política Urbana de Milán, que 

cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas a través de la FAO15 , y mediante el cual los 

gobiernos de las ciudades se comprometen a desarrollar sistemas alimentarios urbanos 

sostenibles, inclusivos y resilientes (MUFPP, 2020). Desde esta fecha, BCN ha llevado a cabo 

una serie de procesos de arriba-abajo (top-down) para implementar una estrategia alimentaria 

basada en las ideas de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, la producción 

agroecológica, la promoción de Circuitos Cortos de Comercialización16 (CCC), el consumo 

responsable y evitar el desperdicio de alimentos (Ajuntament de BCN, 2016). 

 
15 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
16 Los circuitos de proximidad o circuitos cortos son una forma de comercio basada en la venta directa de productos 

frescos o de temporada sin intermediario —o reduciendo al mínimo la intermediación— entre productores y 

consumidores (Circuitos Cortos de Comercialización: una mirada desde el enfoque territorial | Plataforma 
de desarrollo territorial | FAO) 

https://www.fao.org/in-action/territorios-inteligentes/articulos/colaboraciones/detalle/es/c/410218/
https://www.fao.org/in-action/territorios-inteligentes/articulos/colaboraciones/detalle/es/c/410218/
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Durante el mandato 2020-23, el Ayuntamiento de BCN decidió comprometerse a incluir la 

transición alimentaria hacia un sistema alimentario más justo, saludable y sostenible como un 

aspecto importante de su acción de gobierno. En 2021 se presentó el “BCN Challenge for Good 

Food and Climate” en el que se instaba a las ciudades y a sus habitantes a asumir una serie de 

compromisos relacionados con la transformación de sus sistemas alimentarios para hacer frente 

a la emergencia climática (Ajuntament BCN, 2021). En este mismo año, BCN se convierte en la 

Capital Mundial de la Alimentación Sostenible, y bajo el paraguas de este mandato, se pusieron 

en marcha iniciativas innovadoras e interconectadas, que involucraron a más de noventa 

proyectos y políticas alimentarias sostenibles al 7º Foro Global del Pacto de Política Alimentaria 

Urbana de Milán, y culminando con el lanzamiento de la estrategia denominada "Estrategia 

Alimentaria Saludable y Sostenible Barcelona 2030", EASSB2030 (Ajuntament BCN, 2022b).  

La capitalidad, es decir el nombramiento de la Capital Mundial de la Alimentación Sostenible de 

BCN, no sólo se focaliza en la transformación de la ciudad, sino también de un área más amplia, 

el Área Metropolitana de Barcelona, que incluye 160 municipios circundantes. En este sentido, 

dentro del equipo de la Dirección Territorial Agraria y la Diputación de Barcelona, se elaboró una 

guía práctica para impulsar las estrategias alimentarias locales en los municipios, y que fue 

publicada en el año 2022 bajo el nombre de "Alimentem Barcelona" (Callau et al., 2022). Ese 

mismo año 2022, el Ayuntamiento de la ciudad promovió el desarrollo y puso en marcha la 

estrategia EASSB2030. Esta estrategia, se considera una hoja de ruta a seguir por el 

Ayuntamiento en los próximos años, y que pretende ser una herramienta para utilizar dentro del 

desarrollo de políticas alimentarias y la promoción de iniciativas en la ciudad.  

Cabe mencionar, que la estrategia se llevó a cabo bajo un proceso participativo, con una 

perspectiva multi-nivel y un enfoque multi-actor. El proceso participativo se generó en el periodo 

de mayo y junio de 2022, en donde se realizaron ocho sesiones presenciales abiertas y reuniones 

temáticas para abordar áreas como la salud, la educación, el comercio, el sector agropecuario, 

la restauración y el apoyo alimentario, entre otros. Todo ello con el objetivo de contribuir a actuar 

hacia la transformación del sistema alimentario en BCN. Entre los actores identificados 

estuvieron presentes las administraciones públicas, el sector privado, el mundo académico, el 

sector de la investigación, la ciudadanía, diversas iniciativas locales, los medios de 

comunicación, así como sectores públicos como la salud, el medio ambiente, la justicia social, la 

cultura y la economía.  
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7.2 Metodología  

El diseño de investigación considerado para la realización del trabajo se basa en el análisis 

cualitativo aplicando una combinación de métodos como la observación participante, la revisión 

bibliográfica, la entrevista semiestructurada, la codificación manual y el análisis de datos (Mik-

Meyer, 2020), todo esto se muestra en la Tabla 10. 

 

Tabla 10 Resumen de las preguntas de investigación, la recogida de datos y los métodos de análisis de datos. 
Elaboración propia 

Preguntas de 
investigación 

¿Cómo los Nichos relacionados con las actividades del sistema alimentario 
actúan para su transformación? 

¿Cómo el Régimen-Nichos interactúan durante la transformación? 

¿Cómo la perspectiva de género y el feminismo se abordan tanto dentro de 
las actuaciones de los Nichos como del Régimen? 

Métodos de 
recolección de 

datos 

Observación participante  

Revisión de literatura usando Scopus y Google Schoolar 

Entrevistas semiestructuradas 

 Análisis de documentos bibliográficos 

Método de análisis 
de datos 

Transcripción, anonimización de datos, codificación: 

Áreas de codificación: 
■ sector/actividad de la cadena alimentaria  
■ objetivos, actividades y estructura organizativa del nicho  
■ obstáculos y oportunidades de acción para la transformación 
■ valores en relación con lo justo y la agroecología  
■ tipo de relación con el municipio, cuestiones de gobernanza y poder  
■ acciones y/o relación con la transformación justa del sistema 

alimentario 
■ acciones y/o relación con perspectiva de género y enfoque feminista 

Análisis de datos obtenidos 

 

 

El análisis y recogida de datos se inició en febrero de 2022 por medio de la observación 

participante dentro de Agrópolis, que un espacio público-comunitario promovido por el 

Ayuntamiento para la co-creación de proyectos y acciones relacionadas con el desarrollo de un 

sistema agroalimentario y con el fin de promover la soberanía alimentaria (Ajuntament BCN, 

2022a). Además, participamos en el proceso participativo que se llevó a cabo para el desarrollo 

de la EASSB2030, así como en el Fòrum Gastronòmic de Barcelona 2022. Realizamos una 

revisión bibliográfica de artículos relacionados con la transición del sistema alimentario en la 
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ciudad de BCN, utilizando Scopus para los artículos en inglés, y Google Scholar para literatura 

gris en varios idiomas, se abarcaron los años 2010-2022 y se utilizaron las palabras: “transición 

del sistema alimentario”, “transición justa”, “transición sostenible”, “cataluña” y “Barcelona”. A 

partir de esta revisión bibliográfica, se identificaron varias estrategias y diversidad de actores 

relacionados con el sistema alimentario de BCN. Posteriormente, se realizaron 20 entrevistas 

siguiendo la técnica de bola de nieve (Nikolopoulou, 2022). Las entrevistas se iniciaron en abril 

del año 2022 y finalizaron en marzo del año 2023; para su realización se siguieron 

consideraciones éticas generales sobre el permiso del uso y procesamiento de la información 

recolectada, misma que se almacenó en un lugar seguro17 y la información fue anonimizada. 

Entre los actores entrevistados se contactaron a 17 mujeres y 3 hombres, con edades entre los 

29 a 65 años, y vinculados con los mercados mayoristas, redes cortas de distribución, 

transformadores artesanales, productores, trabajadores de comedores escolares, 

administradores de mercados municipales, actores de que trabajan el tema de residuos 

alimentarios, vinculados a la hostelería y el sector educativo e investigación. En la Tabla 11 se 

hace la descripción de los Nichos entrevistados, la actividad con la que se relacionan, y el código 

que será utilizado para identificarlos dentro del desarrollo del documento, ej. IT1, IT6.  

 

Tabla 11 Identificación y codificación de los nichos entrevistados 

Categoría de la actividad Innovación/acciones en el 
nicho 

Código 

Consumo y distribución Mercado mayorista en BCN IT1 

Procesamiento/Transformación Transformador de 
mermelada artesanal 

IT2 

Consumo y distribución Dinamización de redes de 
distribución cortas 

IT3 

Consumo y distribución Red de distribución corta IT4 

Consumo y distribución Mercadillo de agricultores IT5 

Consumo y distribución Menús de los comedores 
escolares 

IT6 

Consumo y distribución Hostelería y restauración IT7 

Consumo y distribución Hostelería y restauración IT8 

 
17 Se resguarda actualmente en las bases de datos del Equipo de Investigación-Departamento de Sostenibilidad, 

Economía Circular y Descarbonización de Leitat Technological Center, por el periodo de 2 años.    
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Producción 
Consumo y distribución 

Mercado municipal y 
agricultor 

IT9 

- Gobierno - Diputación IT10 

Acciones de comunicación Feria de productos 
agroalimentarios 

IT11 

Equidad social Proyectos sociales en el 
territorio relacionados con 

la alimentación 

IT12 

Recuperación de residuos Evitar el desperdicio de 
alimentos 

IT13 

Equidad social Proyectos sociales en el 
territorio relacionados con 
el desperdicio de alimentos 

IT14 

Educación e investigación Metodologías 
agroecológicas locales 

IT15 

Política Gobierno- 
Ayuntamiento 

IT16 

Educación e investigación Investigación sobre sistemas 
alimentarios agroecológicos, 

seguridad y soberanía 
alimentarias 

IT17 

Recuperación de residuos Evitar el desperdicio de 
alimentos 

IT18 

Consumo y distribución Dinamización del mercado 
agrícola 

IT19 

Consumo y distribución Mercado agrícola IT20 

 

La entrevista se centró los obstáculos y oportunidades para la transformación, los valores en 

relación con la justicia y la agroecología, las relaciones con la gobernanza y el poder, y las 

acciones relacionadas con la transformación desde una perspectiva de género o feminista (ver 

7.3.5). 

Para el análisis de los datos obtenidos de las entrevistas realizadas, primero se realizó la 

transcripción, anonimato de los entrevistados, y la codificación manual que se fundamentó en: 

1) la identificación de las actividades del sistema alimentario ej. producción, conservación, 

transformación, consumo, distribución, recuperación de residuos, etc.  
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2) características generales de los actores (Nicho) ej., objetivo, actividades, metodología, forma 

de constitución, colaboración externa, colaboración con gobierno.  

3) Relación con la transformación del sistema alimentario, ej. obstáculos y dificultades para la 

transición, elementos innovadores, elementos disruptivos. 

4) Aspectos personales para trabajar en el Nicho ej. motivación personal, dificultades personales 

para trabajar en el nicho, valores relacionados con la agroecología.  

5) Tensión con el sistema agroalimentario dominante, ej. descripción de la tensión, oportunidades 

en el contexto de gobernanza, obstáculos en el contexto de gobernanza, adherido a la estrategia 

EASSB2030, que opina de la estrategia EASSB2030.  

6) Transformación justa ej. qué es para el Nicho una transformación justa.  

7) Perspectiva de género, ej. la iniciativa o Nicho trabaja temas de perspectiva de género; la 

iniciativa o Nicho trabaja desarrolla aspectos de la teoría feminista. 

8) Conocimientos y prácticas diferenciadas, ej. identificación de conocimientos/ prácticas 

diferenciadas entre hombres y mujeres, espacios diferenciados entre hombres y mujeres. 

 

 

7.3 Resultados 

7.3.1 Nichos relacionados con la transformación del sistema alimentario en 

BCN  

Esta sección identifica los mecanismos de abajo-arriba (bottom-up) y las acciones de innovación 

de los Nichos relacionados con la transformación del sistema alimentario en BCN en base a las 

categorías de gobernanza, producción, transformación y procesamiento, distribución, consumo 

y el desperdicio de alimentos, que nos permiten capturar las estructuras y dinámicas 

desarrolladas en los sistemas alimentarios. Estas categorías han sido desarrolladas en base a 

documentos como el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán (MUFPP, 2020) y Ciudades 

C40 (C40, 2021).  

La categoría de equidad social se ha incluido al considerarse un aspecto clave dentro de las 

acciones de innovación de los Nichos de la ciudad. Adicionalmente, se identifican acciones de 

comunicación, educación e investigación desarrolladas en torno a las actividades de los Nichos 

para promover una transición alimentaria en la ciudad. 

El objetivo de la categorización propuesta es captar la complejidad estructural y las dinámicas 

dentro de los sistemas alimentarios. Basándonos en las características presentadas dentro de 
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las actuaciones de los Nichos de BCN también incluimos las categorías de comunicación, 

sensibilización y educación como actividades complementarias dentro del proceso de 

transformación del sistema alimentario de la ciudad. En este sentido, se identificaron un total de 

335 actores/iniciativas/organizaciones diferentes en BCN (Ajuntament BCN, 2022b; PAMAPAM, 

2023; Ruralitzem, 2013) distribuidas en las 8 categorías. 

Los Nichos se consideran redes agroalimentarias alternativas (Darrot et al., 2015) que tienen 

lugar a escala local, comparten valores de solidaridad económica y social, conservación del 

medio ambiente y se oponen a la producción, distribución y consumo convencionales, así como 

a la lógica del sistema alimentario dominante (Darrot y Durand, 2011; Verhaegen, 2012). La 

característica de estos Nichos, es que tienen la capacidad de responder a la demanda social de” 

cohesión/ re-conexión” social en torno a la alimentación (Watts et al., 2008) y han sido 

reconocidos como fenómenos coherentes y significativos (Kneafsey et al., 2013; Spaargaren et 

al., 2013) basado en la " cohesión/ re-conexión” de acciones y comportamientos en diferentes 

actividades de la cadena del sistema alimentario. En relación con la diferenciación que se hace 

en la sección 2.1 sobre los “Nichos de Mercado” y los “Nichos MLP”, en el desarrollo de este 

trabajo nos centramos en el estudio de los “Nichos MLP. 

A partir de la revisión bibliográfica y de las entrevistas semiestructuradas, identificamos 260 

Nichos MLP que impulsan mecanismos de “abajo-arriba” bottom-up y acciones innovadoras en 

las áreas de consumo/distribución (N=100), producción (N=67), recuperación de residuos 

(N=12), conservación (N=11), transformación/procesamiento (N=3), equidad social y económica 

(N=30), comunicación (N=16), sensibilización (N=12) y educación (N=9) (ver Tabla 12). 

 

Tabla 12 Nichos en BCN que impulsan la transición hacia un sistema alimentario sostenible 

 Innovación/acciones MLP  
Nichos

1 

Enlace  
EASSB20302 

Perspectiva 
Género  

3 

Enfoque 
feminista4 

Producción 
N= 67 

Huertos urbanos 
comunitarios 

62 0 4 4 

Áreas productivas 
periurbanas 

5 2 3 0 

Transformación y 
procesamiento 

N= 3 

Procesado de alimentos 
orgánicos/ecológicos 

3 2 1 2 

Conservación  
N= 11 

Recuperación y promoción 
de variedades tradicionales 

de semillas 

11 0 2 1 

Consumo Comedores escolares 2 2 1 0 
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 &  
Distribución 

N =103 

Cooperativa de consumo 
 

31 0 
 

18 
 

4 
 

Dinamización de mercados 
de “pagès” 

 

13 3 
 

1 
 

4 
 

Grupo de consumo 
agroecológico 

31 0 20 6 

Restaurante con principios 
agroecológicos 

23 0 0 0 

Recuperación de 
residuos 

N= 12 

Prácticas de compostaje 9 0 1 0 

Evitar el desperdicio de 
alimentos 

3 3 0 0 

Acciones de 
equidad social  

N=30 

Banco de Alimentos 5 3 0 1 

Conservación de espacios 
verdes en zonas urbanas 

4 0 0 0 

Defensa y representación de 
los agentes del sector 

agroalimentario 

6 1 6 0 

Dinamización de nutrición y 
menús saludables  

2 0 0 1 

Promover comedores 
escolares ecológicos 

1 0 0 0 

Promover la agroecología y 
la soberanía alimentaria. 

6 2 0 1 

Promover la justicia 
alimentaria 

1 0 0 1 

Proyectos sociales en el 
territorio relacionados con 

la alimentación 

4 3 0 0 

Hacer visible el trabajo de 
las mujeres rurales 

1 0 0 1 

Comunicación 
acciones 

N= 16 

Soberanía alimentaria y 
agrobiodiversidad 

5 2 1 1 

Consumo y dietas 
saludables 

6 1 0 1 

Feria de productos 
agroalimentarios 

3 3 0 0 

Mapa de redes alimentarias 
locales 

2 1 1 0 
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Sensibilización de 
la comunidad 

N= 12 

Cambio climático 1 1 0 0 

Comercio justo 1 1 0 0 

Retos del sector 
agroalimentario urbano y 

rural 

3 2 0 0 

Sensibilización sobre dietas 
sanas y nutrición 

4 3 0 1 

Variedades tradicionales 
locales  

1 0 0 1 

Soberanía alimentaria y 
agrobiodiversidad 

1 1 0 0 

Feria de productos 
agroalimentarios 

1 1 0 0 

Educación e 
investigación 

N=9 

Metodologías 
agroecológicas 

3 0 0 1 

Apoyo técnico a las 
cooperativas 

2 1 1 0 

Permacultura 2 1 0 1 

Recuperación de residuos 1 0 0 0 

Huertos urbanos 1 1 0 0 

N.º total 
                   % 

  260 40, 
(15%) 

60,  
(23%) 

32,  
(12%) 

1 Nichos MLP: Reflejan rupturas radicales con el Régimen dominante (Anderson et al., 2019). 
2 Enlace EASSB2030: Nichos vinculados al desarrollo de la propuesta de estrategia EASSB2030 de ciudad. 
3 Perspectiva de género: Los nichos integran una perspectiva de género en su acción innovadora, considerando la 
igualdad de derechos, oportunidades y roles sociales entre hombres y mujeres. 
4 Enfoque feminista: apoya la igualdad entre mujeres y hombres, pero también aboga por hacer visibles los 
desequilibrios de poder, las opresiones y las discriminaciones que sufren las mujeres y grupos vulnerables, es decir, un 
feminismo radical, interseccional y agroecológico. 

 

La principal área de acción innovadora de los Nichos en BCN la encontramos en las actividades 

de consumo y distribución (N=100). Estas acciones de innovación están relacionadas con las 

cooperativas de consumo (N=31) y grupos de consumo agroecológico (N=31) que presentan 

características de CCC como formas equitativas de negociación directa entre productores y 

consumidores (Catherine Darrot & Durand, 2011) y dentro de las cuales buscan sustituir el poder 

de las largas cadenas de suministro agroindustriales. En segundo lugar, identificamos 

restaurantes (N=23) que apuestan por ofrecer una cocina local, tradicional y socialmente 

responsable, que están concienciados con la compra de productos locales, de temporada y de 

proximidad, y que a través de la elaboración de sus alimentos/platillos conectan con la identidad, 
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la historia y el patrimonio alimentario local (Slow Food BCN, 2023). Es importante destacar que, 

desde la cadena de suministro, es decir desde sus proveedores, se observan las prácticas 

respetuosas con el medio ambiente y fomentan el establecer vínculos sociales basados en la 

equidad de los ingresos y el reparto de beneficios justos en el proceso de compra y venta. En 

tercer lugar, identificamos la dinamización de los mercados de agricultores (N=13) estructurados 

en torno a una visión de la economía basada en la autonomía con respecto a la producción, 

transformación y/o comercialización industrial de alimentos (C Darrot et al., 2015).  

Por último, identificamos tiendas de alimentación locales o en sitios web (N=35), que ofrecen 

productos ecológicos, de temporada y locales, y considerándolos Nichos de Mercado (Anderson 

et al., 2019). Dos de ellas conforman redes económicas innovadoras que apoyan la distribución 

de agricultores y procesadores artesanos. Estos Nichos destacaron la dificultad añadida que les 

generan establecer relaciones de confianza entre vendedoras y consumidoras a través de sitios 

web, donde las ventas se dificultan ya que el producto no se ve físicamente y a las personas 

productoras no se les conocen (IT3 & IT4). 

En la categoría de producción (N=67), los Nichos están representados por los huertos 

comunitarios urbanos N=62. Vinculados al proceso de disputas por el acceso a los espacios 

verdes de la ciudad, los huertos urbanos comunitarios se han convertido en un símbolo de 

activismo y empoderamiento comunitario, y forman parte de un movimiento de base 

contemporáneo que apoya la justicia medioambiental, la acción colectiva y el acceso equitativo 

a la nutrición y la buena salud (Ruralitzem, 2013). De hecho, BCN no tiene espacio (agrícola) y 

está lejos de sostener su consumo por jardines o espacios productivos en la ciudad. Entonces, 

la propia ciudad depende de los espacios productivos periurbanos (N=5) vinculados a la ciudad 

como sistemas más cercanos. En ese sentido el Parque Agrario del Baix Llobregat situado dentro 

del área metropolitana, es el único polo económico de producción de productos alimentarios 

locales, frescos y de temporada (Parc Agrari del Baix Llobregat, 2023).  

En la categoría de recuperación de residuos (N=12), los Nichos están relacionados con las 

prácticas de compostaje dentro de los huertos urbanos (N= 9). Los otros Nichos identificados 

tienen como objetivo evitar el desperdicio de alimentos en: i) los restaurantes de la ciudad, ii) los 

campos productivos periurbanos y, iii) el mercado mayorista de BCN. Estas dos últimas acciones 

innovadoras se llevan a cabo para combatir la pobreza y el desperdicio alimentario a través de: 

i) la recogida de frutas y verduras en los espacios productivos periurbanos (IT13), y ii) en el 

mercado mayorista de BCN (IT18). Ambas iniciativas recogen hortalizas y frutas desechadas del 

circuito comercial por razones de aspecto, tamaño, caducidad del producto alimentario, entre 

otras; a la vez que ofrecen oportunidades laborales a personas en riesgo de exclusión social.  
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En relación con la categoría de conservación y recuperación (N=11), los Nichos están 

relacionados principalmente con las variedades de semillas tradicionales. Por ejemplo, un Nicho 

reivindica el derecho a la alimentación y a las tradiciones alimentarias a través de la recopilación 

de información sobre ingredientes, variedades de semillas, conocimiento tradicional, vínculos de 

identidad e información práctica que da visibilidad y valor a la diversidad de formas de comer y 

entender la alimentación de inmigrantes y de personas de diversos orígenes que viven en BCN 

(L’etnogràfica, 2023). 

En la categoría de transformación/elaboración (N=3), los Nichos se caracterizan por tener un 

CAeT relacionado con la elaboración y transformación orgánica y ecológica de alimentos, por 

ejemplo, la preparación de mermeladas, la producción de queso, y la elaboración de pan de 

manera artesanal. Más concretamente, dos de ellos presentan características de reivindicación 

feminista. Una en cuanto a la generación de oportunidades de empleo de calidad para mujeres 

en situación de violencia de género (Martinez et al., 2014), así como una red de apoyo en la que 

puedan generar ingresos a través de la elaboración de mermeladas artesanales 

(nomdonalagana, 2023); y otro Nicho dirigido a la inserción sociolaboral poniendo en el centro a 

las mujeres migradas y refugiadas (Food Relations, 2023). 

Adicionalmente, se identificaron Nichos vinculados a acciones de equidad social (N=30), 

principalmente relacionados con la defensa y representación de actores del sector 

agroalimentario (N=6), la promoción de la agroecología y la soberanía alimentaria (N=6), y el 

desarrollo de proyectos sociales en el territorio relacionados con la alimentación (N=4). Para los 

primeros, se considera crucial promover espacios colectivos de aprendizaje mutuo sobre 

alimentación y consumo responsable en los barrios locales, y priorizan la realización de 

actividades en espacios abiertos y buscan articular y generar redes entre los vecinos del barrio 

y con actores locales, comercios locales, huertas comunitarias urbanas y grupos cooperativos 

de consumo (IT12). 

En las acciones de comunicación (N=16), los Nichos promueven la comunicación y la reflexión 

alrededor de temas como la soberanía alimentaria, la biodiversidad y las culturas alimentarias 

(Soberanía Alimentaria, 2023), y sobre nutrición responsable (Barrinar.Catering, 2023) También, 

Nichos que buscan fomentar la sensibilización de la comunidad (N=11) por ejemplo, centrándose 

en propiciar debates sobre los retos del sector agroalimentario urbano y rural.  

Otro aspecto de los Nichos son las acciones de educación e investigación (N=9) como las 

metodologías participativas locales agroecológicas que son herramientas que pueden ser 

utilizadas por profesionales, técnicos y estudiantes para influir en las instituciones de desarrollo 

local hacia transiciones agroecológicas (López-García, Calvet-Mir, et al., 2022). 
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La dinámica de estos diversos Nichos en BCN es una manifestación de procesos 

multidimensionales de autonomía hacia el Régimen socio-técnico alimentario dominante (C 

Darrot et al., 2015). Algunos de ellos presentan alianzas y resistencias dentro de sus acciones 

de innovación, como es el caso de los Nichos enfocados en la recuperación y gestión de los 

residuos alimentarios, ya que dentro de sus acciones tocan áreas de desperdicio alimentario, 

transformación, y acciones de equidad económica social (IT18). 

Algunos de los Nichos (N=60) incluyen la perspectiva de género considerando la igualdad de 

derechos, oportunidades y roles sociales entre hombres y mujeres dentro de sus acciones. La 

perspectiva de género les permite aproximarse a una realidad, poniendo el lente, el foco y la 

atención a la construcción de la categoría de “género” y sus relaciones de poder. Permitiendo 

dentro de sus acciones cara a la transformación del sistema alimentario, amplificar la visión para 

atender o resaltar cuestiones sobre el género, que a simple vista parecen inexistentes o 

insignificantes, especialmente aquellas relacionadas con la forma en la que se han establecido 

los vínculos y sistemas sociales mediante una determinada comprensión sobre el sexo, el género 

y la orientación sexual (Marta Lamas, 1996). Se identifican, algunos Nichos que abordan 

perspectiva feminista (N=32). Es por medio de la integración de la teoría feminista que los Nichos 

además de accionar a la transformación del sistema alimentario, aspiran a comprender el modo 

en que las sociedades piensan a la mujer; y su objetivo es hacer visibles las maneras en que 

una sociedad privilegia a lo masculino en lo económico, laboral, lo doméstico, lo íntimo, incluso 

en lo sexual y lo reproductivo. Tienen la característica de apoyar la igualdad entre mujeres y 

hombres, pero también abogan por visibilizar los desequilibrios de poderes, las opresiones y 

discriminaciones que sufren las mujeres y grupos vulnerables en diferentes actividades y 

sistemas del sistema alimentario, ej. como ejemplo se señalan el feminismo radical, feminismo 

interseccional y feminismo agroecológico (Amoros, Celia; de Miguel, Ana; 2005). Los aspectos 

identificados en los Nichos con la perspectiva de género y feminista se desarrollan en la sección 

7.3.5. 

 

7.3.2 El Régimen en el contexto de la transformación del sistema alimentario 

de BCN 

Como ha sido mencionado en la sección 2.1, los Regímenes se componen de diferentes 

principios y características que definen la estructura de un sistema, e.j., normas, tecnologías, 

conocimiento (Geels, 2002). En el caso de este análisis de la transformación del sistema 

alimentario de BCN, consideramos como Régimen al gobierno y sus mecanismos asociados a 

estrategias, espacios y herramienta de comunicación, considerados como estrategias top-down 

generadas por la Diputación de BCN y el Ayuntamiento de BCN que están fuertemente 
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vinculadas a los procesos de transformación del sistema alimentario de la ciudad y afectan 

directamente la actuación de los Nichos.  

Se han identificado cuatro acciones de procesos arriba-abajo “top-down”. El primero es 

Alimentem Barcelona, una guía promovida por la Diputación de BCN y la Dirección Territorial 

Agraria, que se basa en ejemplos de estrategias de todo el mundo, por ejemplo, la Estrategia 

Alimentaria de Toronto (Toronto Food Strategy 2018 Report), y que ha sido desarrollada para ser 

útil dentro del contexto sociocultural mediterráneo, con la intención de que pueda ser replicada y 

aplicada en los 160 municipios del entorno de BCN. Se trata de un documento que refleja la 

necesidad de integrar la problemática de la transición alimentaria a escala municipal y sus tres 

características principales son: 1) sitúa al sector productor/agrícola en el centro de las acciones, 

2) para su aplicación en territorio, es indispensable la aplicación del enfoque participativo donde 

deben incluirse diferentes actores vinculados a niveles administrativos y de ciudadanía; y 3) la 

necesidad de crear y promover circuitos cortos de distribución de alimentos vinculados al 

territorio.  

El segundo elemento es BCN Smart rural, una herramienta de apoyo a la comunicación y difusión 

de Alimentem Barcelona, y cuya característica es aumentar el conocimiento público de esta guía, 

vídeos y publicaciones que sitúan el derecho a una alimentación sana, sostenible y de proximidad 

para todos los ciudadanos en el centro de la agenda política del territorio.  

El tercero es Agrópolis, espacio público-comunitario que vincula/dinamiza las relaciones entre 

diferentes actores e.j., agentes sociales, administración pública, y busca promover la presencia 

del sector agroecológico. Se considera un espacio colaborativo donde los Nichos de la ciudad 

aúnan esfuerzos para responder a los retos del sistema alimentario de la ciudad y transformar el 

sistema alimentario de BCN basándose en los valores de la soberanía alimentaria y la 

agroecología. 

Finalmente, el cuarto elemento es la EASSB2030 que incluye 9 objetivos estratégicos, 54 líneas 

de trabajo y 265 acciones que tienen como objetivo impactar en todas las áreas de la cadena 

alimentaria y sus actividades por ejemplo, objetivo 1: aumentar la producción, venta y consumo 

de temporada; objetivo 2: proteger, recuperar y promover las áreas agrícolas urbanas y 

periurbanas; objetivo 5: prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos entre otros; objetivo 

8: promover relaciones justas dentro de la cadena alimentaria, entre otros. 
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7.3.3 El Paisaje en el contexto de la transformación del sistema alimentario de 

BCN 

El Paisaje se considera un impulsor crucial por su papel catalizador o bloqueador del cambio de 

Régimen, y por permitir la apertura de "ventanas de oportunidades" para que los Nichos logren 

sus objetivos de transformación (Anderson et al., 2019; El Bilali, 2019b; Smith et al., 2010). En el 

análisis de los sistemas alimentarios, el Paisaje es poco discutido, pero hay trabajos que lo 

abordan y lo describen como, globalización, internacionalización de los mercados, cambios 

demográficos, crisis global, cambios en la dieta, situación política de un país (El Bilali, 2019b), 

los precios globales de una mercancía y el crecimiento económico de un país (Vogel et al., 2020).  

A partir de un análisis más profundo de las 20 entrevistas semiestructuradas realizadas a los 

Nichos, 9 de ellos especifican clara y abiertamente una oposición al modelo de sistema 

alimentario convencional y critican la globalización del sistema alimentario (nivel Paisaje). La 

globalización ha introducido una serie de cambios en las formas de organización, acción y 

representación en nuestras sociedades. Este fenómeno conlleva una transformación en las 

formas de producir, distribuir y consumir alimentos, pero también en la apropiación y socialización 

de las prácticas alimentarias. Aquí, las grandes cadenas de supermercados y los lobbies 

alimentarios juegan un papel en el ecosistema alimentario y mueven los hilos del sector 

alimentario dando prioridad a sus intereses económicos por encima de la salud de los 

consumidores (Montagut & Vivas, 2007). La globalización, la capitalización y la agresiva 

competencia entre cadenas de distribución internacionales, ha provocado conflictos de precios. 

Para mantener los beneficios los proveedores, tienden a bajar los precios, lo que también se 

refleja en la baja calidad de los productos alimentarios: "Tenemos fruta y verdura que podemos 

encontrar en un supermercado convencional, porque al final en BCN es donde solemos comprar, 

en los grandes supermercados, y al final, acabamos empobrecidos en cuanto a [calidad] de los 

productos y conocimiento de la biodiversidad" (IT5); "Tenemos que estar preparados para no 

comprar por debajo del precio del producto y tenemos que estar preparados para saber que no 

se pueden comprar cosas a 0,20€. Porque si se están produciendo a miles de kilómetros y valen 

0,20€ no quiero saber lo que está pasando detrás, pero de hecho sí quiero saberlo, así que la 

conciencia de lo que está pasando detrás de los alimentos también es [parte de la] 

transformación [del sistema alimentario]" (IT6). 

Durante las entrevistas detectamos otros factores del Paisaje, como la pandemia de la COVID-

19 y las guerras. Estos factores generan incertidumbres en relación con el acceso a los 

alimentos/recursos, y en relación con la posibilidad de continuidad de los intercambios de 

alimentos/recursos, así como el impacto que esto tiene en el aumento de los precios de los 

alimentos/recursos.  
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Los Nichos consideran que esto afecta a la sociedad y agrava las desigualdades e injusticias 

para los grupos más vulnerables. Pero también, estos acontecimientos generan y abren una 

"ventana de oportunidad" para la acción de los Nichos. Un ejemplo es la reacción/respuesta a la 

pandemia de COVID-19 de los movimientos vecinales informales, las redes locales de apoyo, el 

movimiento de economía social y solidaria, el movimiento de soberanía alimentaria y los 

agricultores agroecológicos, que se unieron con el objetivo de hacer frente a la crisis de acceso 

a los alimentos y responder al sistema hegemónico de ayuda alimentaria. En este sentido, las 

acciones innovadoras se centraron en la lucha contra la pobreza alimentaria mediante alimentos 

agroecológicos locales producidos y cosechados en tierras de cultivo y pagando por ellos un 

precio digno. Con el apoyo de empresas de distribución agroecológica distribuían estos alimentos 

a asociaciones de vecinos, centros comunitarios y grupos de ayuda mutua (AlterBanc, 2020). 

 

7.3.4 Transiciones e interacciones entre Régimen-Nichos en BCN 

En esta sección discutimos la identificación, a través de las entrevistas, de los principales 

procesos de transición e interacciones entre el Régimen y los Nichos en BCN. A lo largo de las 

entrevistas semiestructuradas realizadas se evaluó la percepción de los Nichos en relación con 

las estructuras sistémicas dominantes asociadas al Régimen. 

Generalmente se considera que el desarrollo de políticas alimentarias debe basarse en una 

amplia participación de todos los sectores implicados en los sistemas alimentarios (A People’s 

Food Policy, 2023).  El cambio de enfoques tecnocráticos de arriba-abajo (top-down) por formas 

de gobernanza ascendentes de abajo-arriba (bottom-up) basadas en la autoorganización 

comunitaria tiene el mayor potencial para permitir la transformación en favor de la sostenibilidad 

y la justicia social (Anderson et al., 2019), y tal como ya se ha mencionado en capítulos 

anteriores, es necesario y vital el integrar diferentes conocimientos y perspectivas y formas de 

entender el mundo (Lamine, 2018). Sin embargo, vincular Nichos con actores dentro del sector 

público y privado, como los empoderados por el Régimen dominante, plantea riesgos, porque 

pueden cambiar la naturaleza de los Nichos y alejarlos de la autoorganización (Anderson et al., 

2019). 

Para el desarrollo de la EASSB2030, 40 Nichos (identificados en nuestra revisión) han 

participado activamente en el proceso participativo. A través de las entrevistas 

semiestructuradas, hemos identificado que algunos Nichos la consideran una estrategia 

ambiciosa y un "faro al que seguir" para transformar el sistema alimentario. “Personalmente estoy 

muy contento con el resultado de esta estrategia, creo que es muy ambiciosa, porque al final 

toca todos los puntos, tiene muchos retos, creo que el proceso ha estado bien hecho, porque ha 
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sido un proceso participativo con muchas entidades, muchas opiniones, bien estructurado, que 

ha durado mucho tiempo. Creo que es un faro de hacia dónde tenemos que ir (IT1)”. 

Por medio de las entrevistas, se han identificado algunos obstáculos y retos desencadenados en 

la interacción entre los Regímenes y los Nichos (ver Tabla 13). Analizamos estos elementos en 

los ámbitos de la producción, la transformación y procesamiento, el consumo y la distribución, la 

recuperación de residuos y la gobernanza.  

Tabla 13 Obstáculos y retos dentro de la interacción de los Nichos y Régimen 

Área Obstáculos/retos 

Producción Pérdida de espacio productivo en la ciudad de BCN y sus alrededores 

No hay una definición clara que proteja el uso del suelo agrícola  

Los agricultores tienen poco tiempo para hacer ventas directas a la par de 

realizar las actividades de producción 

Transformación  
&  

Procesamiento 

Los intermediarios afectan a los ingresos del transformador de productos / 

alimentos artesanales 

Consumo 
&  

Distribución 

Las estructuras administrativas y los marcos normativos limitan o dificultan el 

acceso al espacio público para el desarrollo de los mercados de agricultores 

Presencia de lobbies de alimentación en general en el mismo espacio que los 

mercados municipales 

Subida de los precios de los alimentos y bajo poder adquisitivo ciudadano 

El consumidor demanda diversidad de productos fuera de temporada 

Los consumidores desconocen el funcionamiento del modelo agroalimentario 

actual 

El turismo masivo en BCN presiona al sector de la restauración 

Lograr proporcionar a los consumidores información transparente sobre la 

trazabilidad de los productos 

Recuperación de 
residuos 

Vinculación con diferentes iniciativas con distintos antecedentes y enfoques 

cara a actuar en favor de la transformación 

Gobernanza 
contexto 

Necesidad de alinear la estrategia con otros niveles de gobierno y 

competencias 

El proceso participativo tarda mucho tiempo en hacer efectivas las estrategias 

o las leyes. 
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Cambios de gobierno y falta de continuidad en la estrategia 

 

A través de las entrevistas, fue posible identificar el obstáculo que enfrentan los Nichos en 

relación con el consumo/distribución, esto ligado a las estructuras administrativas y los marcos 

regulatorios que otorgan permisos para utilizar los espacios públicos (IT19 & IT20). Las 

estructuras administrativas limitan o impiden las acciones de los Nichos, que pretenden 

dinamizar la venta directa y de proximidad de alimentos, sensibilizar sobre temas agroecológicos 

y conectar con más gente del barrio para crear canales de apoyo por medio de redes de 

intercambio (IT6).  

Otro obstáculo destacado en la distribución alimentaria es la presencia de lobbies alimentarios 

en los mercados municipales de BCN donde los pequeños y medianos productores ofrecen sus 

productos (IT14). La característica de muchos de los mercados municipales distribuidos por los 

distritos de BCN es que, al renovar sus espacios, muy a menudo se incluyen grandes 

supermercados en la misma zona/espacio. Esto provoca, por un lado, rentabilizar la inversión y 

dinamizar los espacios, atrayendo a más gente. Pero, por otro lado, como señalan los 

entrevistados, esto se traduce en un reto para la transición del sistema alimentario, ya que los 

grandes lobbies alimentarios ofrecen tanto productos alimentarios de producción convencional 

como importados, y principalmente ofreciendo precios más bajos, con los que es difícil competir 

(IT6, IT2 & IT14). 

Además, se destaca el aumento de los precios de los alimentos y la disminución del poder 

adquisitivo de los ciudadanos como un claro obstáculo para el consumo de productos ecológicos, 

locales y de temporada. La gente compra en los grandes supermercados en busca de precios 

bajos, dejando en un segundo plano si es ecológico o el lugar de dónde procede (IT6). Además, 

los supermercados inflan el precio de los productos ecológicos apoyando la percepción extendida 

de que son mucho más caros que los convencionales (IT9). Otros aspectos abordados en las 

entrevistas son i) la necesidad de concienciar a los consumidores sobre el impacto que el modelo 

agroalimentario tiene en la producción local; ii) la importancia de alcanzar precios asequibles 

para los consumidores y iii) la relevancia de proporcionarles [a los consumidores] información 

transparente sobre la trazabilidad de los productos (IT3). 

Algunos de los vendedores de los mercados municipales de BCN disponen de campos 

productivos periurbanos con producción convencional o ecológica. El obstáculo al que se 

enfrentan es mantener la venta de productos locales y de temporada, lo que choca con la 

demanda de los consumidores de diversidad de productos, algunos de ellos fuera de temporada. 

Esta cuestión está de nuevo vinculada a la globalización del sistema alimentario, a la 
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organización de un modelo de consumo a gran escala, a los grandes lobbies y al oligopolio del 

sistema de producción alimentaria que choca con un modelo de proximidad.  

Un punto que fue subrayado por la mayoría de los entrevistados fue la necesidad de dinamizar 

las transiciones a diferentes niveles para promover la equidad y la justicia a lo largo de la cadena 

alimentaria, lo que se ha trabajado en algunos casos dentro de la literatura (El Bilali, 2019b). A 

nivel local-territorial, municipal y estatal, también se destacó el desarrollo de políticas, normativas 

legislativas y ejecutables que regulen las actividades de los grandes lobbies alimentarios para 

proteger la producción local, promoviendo la venta directa y evitando intermediarios. A nivel 

global, se señala la necesidad de marcos regulatorios para promover relaciones comerciales 

justas, pagos justos a los agricultores, trabajo decente y relaciones laborales justas en todas las 

actividades del sistema alimentario. También se abordó la necesidad de proteger los CAeT y las 

variedades de semillas tradicionales de los países tanto del Sur y Norte Global (IT20). 

Otro elemento identificado es la percepción de que los consumidores no son conscientes de lo 

importante que es comer local y de temporada, y del impacto que esto tiene en los productores, 

la salud y el medio ambiente. Sin embargo, identificamos acciones centradas en este aspecto, 

por ejemplo, las acciones de los Nichos relacionados con la comunicación y la sensibilización.  

Por último, la industria de la restauración presenta elementos que impiden una transformación 

de este sector, ya que el turismo de masas tiene gran relevancia en BCN y ejerce una presión 

constante sobre este sector. En ocasiones esto se traduce en la toma de decisiones respecto al 

uso de productos alimentarios no sostenibles, fuera de temporada y de proximidad. A este 

respecto, se han identificado acciones de Nichos dentro del sector de la restauración que se 

basan en principios agroecológicos (ver sección 7.3.1). 

En la producción se destaca la pérdida de espacio productivo dentro y alrededor de la BCN, 

debido principalmente a la expansión de la ciudad y al crecimiento de las infraestructuras, por 

ejemplo, infraestructuras de transporte. Los productores consideran un riesgo, aparte del tiempo 

y la inversión que supone, el pasar de la producción convencional a la ecológica, ya que 

consideran que no existe una definición clara del uso del suelo y en ese sentido reclaman la 

protección de las tierras agrícolas. Como se ha comentado en los capítulos 5 y 6, los estudios 

han abordaron la cuestión del acceso a los ecosistemas naturales, por ejemplo, la tierra, el agua, 

como uno de los seis "dominios de transformación" para lograr sistemas justos y agroecológicos 

(Anderson et al., 2019). Los bloqueos para la transformación que se ejercen desde el régimen 

plantean desafíos a las transformaciones del sistema alimentario y la desigualdad e inseguridad 

del acceso y control de la tierra, impactan negativamente en el bienestar y los derechos humanos 

(Ewout, 2008; ONU, 2009). Por último, se señaló la pérdida de mercados de venta directa. Los 

agricultores deben centrar sus esfuerzos en la producción y disponen de poco margen/tiempo 
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para realizar ventas directas. Como otro ámbito de transformación hacia un sistema alimentario 

sostenible y justo, se incluyen los sistemas de intercambio y los diferentes tipos de mercados 

(Mier y Terán Giménez Cacho et al., 2018), donde la cuestión central es cómo estos sistemas 

pueden ser accesibles, justos, rentables y satisfactorios para los productores de alimentos 

(Anderson et al., 2019). 

El obstáculo que se señala en la transformación/elaboración es el problema de los 

intermediarios que, debido a la dinámica que mantienen para vender, elevan el precio de los 

productos, dejando al productor de alimentos artesanal, con pocos beneficios. Esto también es 

abordado por los estudiosos como un componente necesario de abordar para evitar el comercio 

con intermediarios (Anderson et al., 2019, 2020). 

La recuperación de residuos al ser una actividad que converge con otras implica el trabajo 

añadido de vincularse a distintas iniciativas y organizaciones para poder actuar. Esto genera en 

algunos casos, conflictos ideológicos dentro de los actores implicados en la actividad, ya que 

chocan diferentes visiones sobre cómo avanzar hacia la transformación de un sistema 

alimentario. Como describe un actor dentro de este Nicho "Partir de una idea muy teórica de 

soberanía alimentaria y en la práctica observar que en la realidad es difícil trabajar en todas sus 

dimensiones y de forma rigurosa. Hay que moldear este discurso en diferentes ámbitos y con 

diferentes actores para introducirlo, por ejemplo, con la agroindustria y la producción 

convencional, con quienes trabajamos mucho el tema de la recuperación de productos que se 

consideran residuos" (IT13). 

Los obstáculos/retos identificados en el gobierno están relacionados con la necesidad de alinear 

la estrategia con otros niveles de poder, como el Gobierno Regional, el español o a nivel de la 

Unión Europea (IT1 & IT9). Otro obstáculo relevante, es el tiempo que tarda el desarrollo y 

acciones del proceso participativo y el momento cuando todo lo colectivamente trabajado se hace 

efectivo, en este caso los resultados son visibles en futuros lejanos. Además, al momento de 

realizar las entrevistas, Nichos ha tenido en cuenta los posibles cambios de poder derivados del 

proceso de elecciones de BCN, y un posible obstáculo para la continuidad de la estrategia (IT8). 

 

7.3.5 Perspectiva de género y enfoque feminista en la transformación del 

sistema alimentario de BCN 

Esta sección aborda los enfoques de género y enfoque feminista, identificados en las 

interacciones entre Régimen-Nichos. Se identifica que un total de 60 Nichos en BCN integran la 

perspectiva de género en sus acciones de innovación, y 32 Nichos que incluyen un enfoque 

feminista. Destacamos la acción de dos Nichos que trabaja desde un enfoque de EPF. El primero 

hace visible la diversidad de culturas alimentarias en la ciudad. Dado que la población migrante 
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se encuentra en diferentes barrios de BCN, defienden el derecho a una alimentación sostenible 

y culturalmente apropiada, por eso han identificado variedades tradicionales que son 

considerados ingredientes esenciales en los platos tradicionales de la población migrante. En 

este caso el CAeT de las mujeres dentro de este Nicho con enfoque EPF, se considera central y 

crucial para poder cultivar las diferentes variedades y lograr adecuarlas al contexto 

medioambiental de BCN (L'etnogràfica, 2023). En segundo lugar, otro Nicho con enfoque EPF, 

desarrolla acciones de apoyo a las mujeres agricultoras en los espacios del mercado de 

agricultores, proporcionando un espacio para el cuidado de los niños. En este mercado, se 

impulsa la venta de proximidad y se considera la necesidad de democratización de los 

cuidados18, de manera que las familias de agricultores que van a vender en ese mercado pueden 

dejar a sus pequeños bajo el cuidado de una persona que los apoya mientras venden. Además, 

este sistema de cuidados también está abierto a las personas que van a comprar al mercado 

(IT20). 

En la Tabla 14 destacamos las cuestiones de género identificadas dentro de las interacciones de 

los Nichos. Asociadas a las cuestiones de conciliación de la vida laboral y familiar, se destacaron 

cuestiones de representación de equidad, espacios y actividades de género en el sistema 

alimentario. Como hemos desarrollado en capítulos anteriores, uno de los aspectos abordados 

justamente en las transiciones, son las desigualdades de género. Las mujeres tienen menos 

acceso a la toma de decisiones, mientras que siguen siendo predominantemente responsables 

de las tareas domésticas, asistenciales y agrícolas (Tschersich & Kok, 2022). Desde la óptica de 

la justicia de reconocimiento también se aboga por el reconocimiento de las desigualdades 

existentes basadas en el género y otras divisiones sociales, y el derecho de las personas a 

participar en la toma de decisiones independientemente de su clase social, raza y género 

(Tribaldos & Kortetmäki, 2022; Tschersich & Kok, 2022). 

Tabla 14 Cuestiones de género vinculadas a las interacciones Nichos 

Edición Descripción 

Conciliación de la 
vida laboral y 

familiar 
 

El mercado mayorista de BCN se consideraba antes un espacio 
masculinizado debido al horario vespertino y nocturno de trabajo. Como 
consecuencia, hace más de 30 años se acordó cambiar a un mercado diurno; 
el mercado de frutas y verduras es ahora un mercado que abre a las 9 de la 
mañana y cierra a las 5 de la tarde; el mercado de pescado sigue siendo 
nocturno. 

En el sector de la restauración, se observa que el trabajo no es muy 
compatible con la vida familiar en lo que se refiere a los horarios de apertura y 
cierre para la atención de los clientes. 

 
18 La democratización de los cuidados pasa por promover el reconocimiento del cuidado y de su centralidad, socializar 

las responsabilidades del cuidado, y repartir el cuidado entre hombres y mujeres, para eliminar la (mal) división sexual 

del trabajo (Democratizar los cuidados – Economistas sin Fronteras (ecosfron.org)  

https://ecosfron.org/democratizar-los-cuidados/#:~:text=La%20democratizaci%C3%B3n%20de%20los%20cuidados%20pasa%20por%20los,mujeres%2C%20para%20eliminar%20la%20%28mal%29divisi%C3%B3n%20sexual%20del%20trabajo.


119 

 

Igualdad de género 
en la 

representación y la 
participación 

En los mercados municipales de BCN ha ido aumentando la representación y 
los cargos femeninos dentro de la asociación/organización del mercado. Pero 
se reconoce que el tiempo que las mujeres pueden dedicar para asistir a las 
reuniones se ve reducido y limitado por la carga de trabajo doméstico, de 
cuidados, y reproductivo dentro del hogar. 

En la organización de la Unión de pàgeses de BCN se ha intentado que los 
cargos de representación, tanto femenina como masculina, sean equilibrados. 
Sin embargo, sigue siendo un ámbito en el que los hombres tienen mayor 
representación, y este cambio es un verdadero reto, ya que hoy en día hay 
muy pocas mujeres al frente de las explotaciones, lo que demuestra que 
existe un problema estructural de desigualdad de género en la agricultura. 

Espacios y 
actividades con 
perspectiva de 

género 

En la actividad de comercialización de los productos en los mercados, la 
representación de hombres y mujeres se percibe como más igualitaria. 

En las cocinas de los restaurantes de “prestigio” hay muchos más cocineros y 
es un sector masculinizado, mientras que en la restauración colectiva hay 
mayoría de mujeres. 

En el consumo dentro de los espacios de mercado se observa un cambio en 
el patrón cultural, en el pasado, la práctica de la compra la realizan 
principalmente las mujeres, pero actualmente se observa que los hombres 
realizan cada vez más la compra doméstica y son visibles en estos espacios. 

En los comedores escolares, es evidente que hay muchas mujeres trabajando 
en la cocina, pero en la dirección de estas empresas con cargos más altos, 
siguen estando ocupados mayoritariamente por hombres. 

La producción está dirigida actualmente por hombres.  

 

Las profesiones del sistema alimentario suelen estar muy marcadas en función del género. En el 

caso de BCN, en la restauración colectiva y los comedores escolares predominan las mujeres, 

que son reconocidas como "cocineras". A lo largo de la historia de la gastronomía, el papel de la 

mujer ha sido central (Amherst et al., 2005). Sin embargo, es la profesión de “chef” la que ha 

adquirido mayor prestigio social, siendo los hombres la mayoría de los chefs y sommeliers 

mundialmente reconocidos. Además, las funciones de liderazgo y los puestos directivos en los 

restaurantes tienden a recaer en el género masculino, siendo los estereotipos de género y las 

responsabilidades familiares algunas de las barreras para el avance de las mujeres en esta 

industria (Martín, 2019). En este sentido, cuestiones estructurales y culturales determinan los 

roles que desempeñan las mujeres dentro del sector laboral de la hostelería. En el caso de BCN, 

algunas de estas cuestiones están relacionadas con la segregación ocupacional de género, la 

paridad salarial, las oportunidades profesionales, el papel de la mujer en las microempresas y en 

la economía informal de la industria de la hostelería y el turismo (Baum, 2013; Kogovsek & 

Kogovsek, 2015). Este estudio también revela cómo los mercados municipales presentan una 

baja presencia de mujeres en puestos administrativos relacionados con la toma de decisiones. 

También hay que añadir que cuando las mujeres alcanzan estos puestos, su dificultad para 

compaginar el trabajo de cuidados con una participación activa es claramente un problema (IT9). 
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Otra cuestión que pone de manifiesto la existencia de sistemas alimentarios altamente influidos 

por consideraciones de género es la producción. El sector productivo está liderado 

mayoritariamente por hombres, lo que refleja un sistema de discriminación estructural de la mujer 

en la agricultura en el Norte Global (Europa) (Shortall, 2022). Las desigualdades entre hombres 

y mujeres se reflejan en el trabajo productivo del sistema agroalimentario y en el trabajo 

reproductivo vinculado a la alimentación. Además, se reconoce que el cambio climático y la 

inseguridad alimentaria afectan principalmente a las mujeres (M. Rivera-Ferre, 2022).  Según 

Shortall, 2022, las mujeres desempeñan un papel importante en la agricultura y participan en 

toda la gama de actividades agrícolas, pero su trabajo no se reconoce y no se consideran como 

agricultoras, y esto es algo que hemos detectado y desarrollado en el capítulo 5 como ejemplo 

la descripción del trabajo de la mujer como “manos invisibles”. Además, las mujeres siguen 

teniendo dificultades para desarrollar las actividades agrícolas, ya sea por falta de recursos de 

tierras, falta de apoyo de bancos y patrocinadores, o porque los agricultores prefieren que sea la 

figura de un hombre quién se haga cargo de la actividad (Shortall et al., 2017). Aquí señalamos 

cómo la guía de Alimentem Barcelona aborda la cuestión de la masculinización del sector 

productivo. La guía ha introducido la perspectiva de género a través de la reflexión de la 

necesidad de la integración de las mujeres en el sector productivo, tanto como productoras y 

emprendedoras en el sector agrario, de forma que sea superada la forma tradicional donde se 

asocia a las mujeres únicamente como vendedoras en los espacios de mercado.  

Es a través de BCN Smart rural donde se introducen estos elementos para la sensibilización, 

buscando visibilizar el trabajo de la mujer rural (Callau et al., 2022). Sin embargo, el hecho de 

que el cuidado recaiga desproporcionadamente sobre las mujeres sugiere la necesidad de su 

redistribución equitativa entre familia, estado y comunidad, y entre mujeres y hombres, para 

avanzar hacia su democratización. Es decir que, sin un cambio en la estructura hacia una 

democratización del cuidado, esta cuestión puede acabar aumentando la carga de trabajo de las 

mujeres en el sector agrícola (Comas-d'Argemir, 2019; Ezquerra & de Eguia Huerta, 2020) y 

estaremos caminando en contra, en lugar de hacía transiciones sostenibles y justas.  

La forma en que se abordan los enfoques de género dentro de las estrategias promovidas por el 

Régimen es actualmente visible en el discurso de los objetivos de la estrategia EASSB2030, 

donde las desigualdades de género se plantean como uno de los retos importantes a ser 

considerados en el proceso de transformación. En este sentido, la EASSB2030 defiende la 

necesidad de realizar un diagnóstico de las desigualdades en la ciudad, incluyendo las 

situaciones de las personas más vulnerables, incorporando la perspectiva de género en el 

sistema agroalimentario local, la lucha contra los estereotipos de género, y abordando el 

problema del canon cultural de belleza dominante que ejerce mayor presión sobre el cuerpo de 

las mujeres (Ajuntament BCN, 2022b).  
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7.4 Observaciones finales 

El MLP sirve como marco analítico para abordar la transformación del sistema alimentario de 

BCN, donde los Nichos actúan para transformar el poder de los Regímenes agroindustriales, y a 

través de acciones innovadoras buscan promover e impulsar la sostenibilidad y la justicia social. 

Los Nichos en BCN, a través de sus acciones de innovación en las actividades de producción, 

transformación, conservación, consumo y distribución, recuperación de residuos, equidad social, 

comunicación, sensibilización de la comunidad, educación e investigación, apelan por una 

transformación y reconfiguración de las dinámicas, prácticas, acciones, formas de conocimiento, 

formas de socialización, significados culturales, modelos de negocio, mercados, infraestructuras 

y políticas públicas que sustentan el modelo de sistema alimentario ineficiente e insostenible. 

Los Nichos de BCN actúan principalmente en la actividad de consumo y distribución, lo cual es 

esperable teniendo en cuenta que la ciudad es un lugar de conexiones para el consumo de 

diversos productos y servicios. Esto es algo recurrente en otras ciudades de Europa, donde la 

mayoría de los Nichos en las zonas urbanas están actuando en estas áreas, pudiendo ser una 

característica de actuación de los grupos que dinamizan procesos de transición del sistema 

agroalimentario en el Norte Global. Debido a esta mayor presencia de actores que actúan en 

estas actividades, se puede considerar que de alguna manera podría ocasionarse ciertas 

consecuencias negativas en la configuración de grupos de actuación en otras áreas/actividades, 

es decir que el solo focalizarse en transformar en relación con estas áreas puede invisibilizar 

otras necesidades, o bien a los Nichos existentes que puedan estar involucrados en otras áreas 

como la transformación o la conservación.  

En relación con los “dominios de transformación” agroecológicos, podemos observar que en BCN 

se está actuando principalmente en el dominio de los sistemas de intercambios, visibles con la 

creación de cooperativas de consumo en busca de sistemas de intercambio accesibles, justos, 

rentables y satisfactorios para los productores de alimentos y para los consumidores (Mier y 

Terán Giménez Cacho et al., 2018) y  también consideramos que en el ámbito discursivo se 

busca movilizar la agroecología en diferentes niveles para movilizar la transición (Martínez-

Torres & Rosset, 2014). En este sentido, los Nichos visibilizan y ofrecen productos 

agroecológicos, de producción local, de proximidad y de temporada, basándose en la promoción 

de CCC, la presencia de mercados de agricultores, la promoción de menús agroecológicos en 

comedores escolares, y restaurantes sostenibles con principios agroecológicos. Sin embargo, 

BCN es una ciudad que se caracteriza por una alta concentración de población y flujo turístico, 

que ejerce presión sobre la demanda alimentaria, pero que no cuenta con espacio de producción 

agrícola que la soporte. BCN depende de zonas de producción periurbanas y teniendo en cuenta 

que parte de la producción de Cataluña también se exporta, no es suficiente para cubrir la 
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demanda interna de la ciudad. En menor medida, también identificamos Nichos que realizan 

acciones de recuperación, conservación e innovación en transformación y procesamiento de 

residuos alimentarios. Otra parte importante de las acciones de los Nichos están relacionadas 

con acciones de equidad social, transformación de significados de la cultura en el ciudadano a 

través de la sensibilización de la comunidad y el desarrollo del conocimiento en las áreas 

relacionadas con la investigación, la innovación, la educación, el aprendizaje, así como de 

prácticas agroecológicas. 

La evolución, el crecimiento y el fortalecimiento a lo largo de los años de la autoorganización de 

las redes sociales locales (los Nichos) ha sido clave para el proceso que está teniendo lugar en 

la ciudad en la actualidad. Muchas de las demandas de los Nichos para una transformación justa 

y sostenible del sistema alimentario han escalado a nivel político y se reflejan en la estrategia 

EASSB2030. Consideramos que los objetivos abordados en la estrategia reflejan una trayectoria 

de los movimientos ciudadanos locales en la ciudad. Además, en BCN existe una voluntad 

política a nivel del Ayuntamiento que percibimos ha sido fomentada en gran parte por políticas 

alimentarias internacionales como el Foro Global de Milán del Pacto de Política Alimentaria 

Urbana y la designación de BCN como Capital Mundial de la Alimentación Sostenible.  

Si bien los investigadores señalan que las políticas de apoyo pueden fomentar la colaboración 

institucional entre actores estatales y no estatales para promover la transformación priorizando 

las necesidades locales, la apropiación comunitaria y la territorialidad (ICCA Consortium, 2019), 

también se reconoce que el cambio de enfoques tecnocráticos arriba-abajo (Régimen) a formas 

de gobernanza de abajo-arriba basadas en la autoorganización comunitaria (Nichos) tiene el 

mayor potencial para permitir la transformación a favor de la sostenibilidad y la justicia social 

(Anderson et al., 2019). Por lo tanto, consideramos que es necesario tener en cuenta el riesgo 

de apropiación indebida de las posiciones de los Nichos, que se produce cuando los gobiernos 

adoptan una comprensión técnica estrecha de la agroecología y se interrumpen las alternativas 

basadas en la autoorganización comunitaria.  

Además, la perspectiva multi-nivel en la implementación de la EASSB2030, es crucial para 

mantener y crear las condiciones de diálogo e intercambio de conocimientos entre los diferentes 

actores y niveles de poder y gobierno; es decir, local-territorial, municipal y estatal y mundial, 

para trabajar colectivamente en el cambio de normas, la reforma de las instituciones, la 

construcción de mercados y el fomento de la transformación.  

Por último, la perspectiva de género y el enfoque feminista no se han trabajado exhaustivamente 

en el contexto del marco de la MLP en el trabajo empírico. En el caso de BCN, creemos que, 

para lograr un cambio social transformador, la agenda feminista de justicia social debe ir más 

allá de estos enfoques limitados de integración de la perspectiva de género y combinar políticas 
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feministas de reconocimiento con políticas feministas de redistribución. Dadas las desigualdades 

existentes en la participación y el acceso a los recursos que se observan en la ciudad, también 

es necesario visibilizar y valorar el trabajo reproductivo, no monetario y de cuidados circunscrito 

a las mujeres y al ámbito doméstico, es decir, alimentación, salud, educación, socialización, 

cuidados directos, para entender el papel de las mujeres en la transformación de los sistemas 

alimentarios (Bezner Kerr et al., 2019).  

 

Limitaciones  

Dentro de la actividad de transformación/procesamiento existen limitaciones para la identificación 

de Nichos de BCN, debido a los métodos de recolección de datos utilizados para el desarrollo de 

este análisis. Por lo tanto, fue necesario explorar más el territorio para identificar Nichos, sus 

áreas de acción, limitaciones y barreras dentro del proceso de transformación. Cómo afectará la 

EASSB2030 a la forma en que los Nichos perciben y trabajan las cuestiones de género es algo 

que no se puede analizar en este momento, ya que la estrategia se ha publicado recientemente, 

pero es un elemento que se debería de abordar en profundidad en futuras investigaciones. 
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8. Discusión final 

A lo largo de este trabajo de tesis doctoral se hace hincapié en la necesidad de integrar de 

manera transversal la justicia de género y la justicia epistémica en las transiciones 

agroecológicas justas en los sistemas agroalimentarios (ver Figura 3). 

Las transiciones del sistema agroalimentario implican accionar de forma colectiva (enfoque 

multiactor), y ejercer profundos cambios en diferentes niveles, escalas y dimensiones (enfoque 

multinivel) para lograr la transición del sistema agroalimentario actual, y más allá de este (Pablo 

Tittonell,2019). En otras palabras, modificaciones estructurales, sociales, políticas y tecnológicas 

son necesarias para accionar a un profundo cambio social en las maneras de cómo producimos 

y consumimos alimentos en la actualidad (F. W. Geels, 2002; Rip & Kemp, 1998; Smith et al., 

2010). Se han desarrollado diversos análisis dentro de las transiciones de los sistemas 

agroalimentarios y se ha identificado que la MLP es una de las propuestas teóricas que permite 

el análisis de las transiciones alimentarias, a partir de la observación de las interacciones en tres 

niveles: los Nichos, los Regímenes, y el Paisaje (ver Figura 1) (Geels, 2011). Dentro de la teoría 

del enfoque MLP, las transiciones en su complejidad multidimensional conllevan actuaciones 

para accionar hacia el paso de un Regimen a otro (El Bilali, 2019b; F. W. Geels & Schot, 2007). 

Es decir, transicionar de un modelo dominante basado en la lógica de la extracción de recursos, 

entendiendo a la naturaleza como un instrumento de dominación y de control (Becker, 2010; 

Becker et al., 2005), que se distingue por relacionar prácticas y enfoques de la agricultura 

industrial dominante y por grandes cadenas de distribución alimentarias (Morrissey et al., 2014); 

hacia la transición de otro modelo de producción y consumo de alimentos en el que se piense la 

naturaleza como un ente vivo y no como un instrumento, del cual se obtienen recursos de manera 

armónica y en sintonía con la naturaleza (Dorninger et al., 2017; Riechers et al., 2021; Sievers-

Glotzbach & Tschersich, 2019), donde se busca fomentar formas de consumo próximas (M. P. 

Pimbert, 2017), bajo sistemas de intercambio compatibles con la diversidad y dietas adaptadas 

localmente; con sistemas de intercambio accesibles, justos, rentables y satisfactorios para los 

productores de alimentos (Mier y Terán Giménez Cacho et al., 2018), que integren diversas 

miradas, conocimientos y formas de ser y estar en el mundo como se plante desde la justicia 

epistémica (de Sousa Santos,2011),  que sea capaz de funcionar a largo plazo sin destruir las 

bases que lo sostienen; y que se construya y funcione sin poner el bienestar de unas pocas 

personas por encima de otras, donde se considere el papel activo e importante que tienen las 

mujeres (M. G. Rivera-Ferre & Álvarez, 2017), y se  eliminen los desequilibrios de poder en 

función del género que existen actualmente.  

Para transitar a esta transformación del modelo alimentario actual, es necesario integrar una 

mirada sistémica, es decir, una mirada que permita entender el sistema alimentario en toda su 
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complejidad y de manera interconectada con otros subsistemas e.j, cultura, salud, educación, 

entre otros;  comprendiendo que la alimentación es una actividad que atraviesa muchas áreas, 

muchas dimensiones y muchos actores, y desde todas ellas se debe repensar el modelo actual 

para su reconfiguración (Rivera-Ferre, 2021). A partir del MLP han surgido propuestas de 

transición basadas en los principios de la agroecología, por medio del planteamiento de seis 

“ámbitos de transformación” que se consideran fundamentales para que estas transiciones 

ocurran (Anderson et al., 2019). Entre los ámbitos considerados están el acceso a los 

ecosistemas naturales como agua, tierra, semillas y recursos necesarios para producir alimentos 

(Rosset & Martínez-Torres, 2012); fomento de los sistemas de intercambio accesibles, justos, 

rentables y satisfactorios para quienes producen alimentos (Mier y Terán Giménez Cacho et al., 

2018); redes formales e informales de actores que promuevan la transición (M. P. Pimbert, 2017); 

el ámbito discursivo donde se construyen debates para movilizar la transición agroecológica 

(Martínez-Torres & Rosset, 2014); el género y la equidad apelando a la mejora de la posición de 

la mujer y de las poblaciones marginadas, algo que está ligado a la justicia de género (Mora & 

De Muro, 2018, Bezner Kerr et al., 2019; Morales, 2021; Trevilla Espinal et al., 2021; Zuluaga 

Sánchez et al., 2018; Carney, 2012; Di Masso et al., 2022; Federici, 2012; López-García, 

Dorrego, et al., 2022); y el conocimiento y la cultura, apelando al respeto de los conocimientos 

tradicionales y conocimiento de las mujeres (Santos, 2014; Elmhirst, 2018, Rocheleau et al., 

1996; Behrman et al., 2012). Además, una consideración importante que se hace a partir de la 

propuesta de los “ámbitos de transformación”, es la necesidad de poner en el centro los debates 

en torno al poder y la gobernanza, más allá de centrar el debate en aquellos actores que ya 

ostentan el poder, se apela a la necesidad de centrar el enfoque a los actores que están 

construyendo desde la autogestión y la autoorganización acciones de “abajo-arriba” (bottom-up), 

que son consideradas las propuestas más viables de transformación del modelo (Anderson et 

al., 2019).   

A partir del análisis de los trabajos empíricos realizados por diferentes autores/we alrededor del 

mundo (capítulo 0), se ha identificado una barrera especialmente crítica para realizar las 

transformaciones agroecológicas: la desigualdad de género y el acceso desigual de los recursos 

ligados a la producción y transformación de alimentos, así como una escasa o nula participación 

de las mujeres en la toma de decisiones dentro de los sistemas agroalimentarios, al tiempo que 

son las principales responsables de las tareas reproductivas (Anderson et al., 2019; Bezner Kerr 

et al., 2019; Carney, 2012; Di Masso et al., 2022; M. G. Rivera-Ferre & Álvarez, 2017). Otras 

propuestas empíricas hacen referencia a la necesidad de integrar el feminismo, la igualdad de 

género y la agroecología en los niveles políticos, o bien, en el desarrollo de políticas públicas 

tanto en el Sur como en el Norte Global (Bezner Kerr et al., 2019; Morales, 2021; Trevilla Espinal 

et al., 2021; Zuluaga Sánchez et al., 2018; Carney, 2012; Di Masso et al., 2022; Federici, 2012; 
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López-García, Dorrego, et al., 2022). Además, algunos académicos han desarrollado desde la 

agroecología y soberanía alimentaria, la importancia de los CAeT como elementos que habilitan 

la transición de los sistemas agroalimentarios de manera justa (justicia epistémica) y con alcance 

en diferentes niveles y dimensiones (Fikret Berkes, 2012; Calvet-Mir et al., 2018; Toledo et al., 

2002).  

Se han desarrollado diversas propuestas de análisis dentro de las transiciones justas sobre los 

sistemas alimentarios (Glennie et al., 2018; Horst et al., 2017; Alkon & Agyeman, 2011; Gottlieb 

& Joshi, 2010; Allen & Sachs, 2012; Glenn, 1992; Dieterle, 2015). Particularmente nos parece 

importante la propuesta de análisis que se hace desde la justicia del reconocimiento, donde se 

plantea el reconocer la diversidad de visiones sobre formas de producir y alimentarse alrededor 

del mundo y sobre todo, respetar la diversidad cultural y de conocimientos ligados a las diversas 

prácticas alimentarias (Tribaldos & Kortetmäki, 2022). Otras propuestas de autoras centran su 

análisis en la necesidad de generar procesos democráticos y basados en la justicia dentro de la 

gobernanza de las transiciones, y para que esto suceda proponen cambios de paradigmas que 

promuevan la justicia epistémica en las transiciones: el paso de una concepción experta a una 

concepción pluralista del conocimiento (Sievers-Glotzbach et al., 2021), el paso de una 

concepción de crecimiento económico perpetuo, hacia perspectivas como el decrecimiento o 

post-crecimiento (Beron, 2016; Buch-Hansen, 2018; Göpel, 2016; Jackson, 2009; Van den 

Bergh, 2011), y el paso de una concepción de control de la naturaleza, a la autonomía de los 

humanos sobre la naturaleza (Tschersich & Kok, 2022). Tanto los componentes de justicia de 

género, como la justicia epistémica, dentro de los procesos de transición son desarrollados 

dentro del marco de la EPF que han sido desarrollados en el marco teórico en la sección 2.1. 

En esa línea, parte importante de este trabajo de tesis doctoral y el objetivo general, es el 

identificar cómo se aborda la perspectiva de género y los conocimientos tradicionales en las 

transiciones de los sistemas alimentarios y en diferentes contextos socio-culturales. Y a lo largo 

de este documento hemos podido identificar algunos de los trabajos que desde la agroecología 

y los marcos de justicia abogan por la integración de perspectivas de justicia de género y de 

justicia epistémica, en los procesos de transición agroalimentaria. Dentro del desarrollo de este 

trabajo de tesis doctoral hemos desarrollado dos trabajos de campo, el primero ubicado en el 

municipio de Santa Isabel Cholula, zona rural de Puebla, México, en el Sur Global; y el segundo 

análisis realizado dentro de la ciudad de Barcelona, en el Norte Global. A partir del MLP y la 

propuesta de los "dominios de transformación" (Anderson et al., 2019) hemos detectado 

elementos que posibilitan y obstaculizan las transiciones agroecológicas justas en estos dos 

contextos. En la Tabla 15 se visibilizan las diferencias y convergencias entre estos dos casos. 
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Tabla 15 Dominios de transformación agroecológica identificados en los casos de estudio del Sur Global (adaptado de Anderson et al., 2019) 

Dominios Elementos que posibilitan, 

casos de estudio Sur Global 

Elementos que impiden, 

casos de estudio Sur Global 

Elementos que posibilitan, 

caso de estudio Norte Global 

Elementos que impiden, caso de 

estudio Norte Global 

1 

Acceso a los 

ecosistemas 

naturales 

-El paisaje19, incluidas las 

características geográficas, 
demográficas, hidrográficas, 
calidad del agua, tipo de suelo, 
tipo de vegetación, clima y fauna 
particular. 
 
- Figura del pequeño propietario y 
estructura ejidal. 

-Cercanía o proximidad de las 
zonas urbanas que ejercen presión 
sobre los recursos hídricos y el 
cambio de uso de suelo. 
 
 -Cambio climático y las 
problemáticas que desencadena en 
a nivel finca que impactan en el 
acceso a los ecosistemas naturales. 

-El paisaje, y la ubicación geográfica 
de la ciudad y la cercanía con el 
Parque Agrario del Baix Llobregat 
situado dentro del área 
metropolitana. 

-Pérdida de espacio productivo en la 
ciudad de BCN y sus alrededores. 

-No hay una definición clara que 
proteja el uso del suelo agrícola.  

2 

Discurso 

-Familia “Calvario Palma”, como 
transmisora de conocimientos y 
experiencias en la transición 
agroecológica a nivel de finca y 
localidad. 

- Promoción de ideas de desarrollo 
y modernidad promovidas desde el 
Gobierno del Estado de Puebla. 

-La firma de la ciudad de BCN al 
compromiso de ser la Capital de la 
Alimentación sostenible. 
 
-Personas dentro del Ayuntamiento, 
que promueven discursos de 
alimentación sostenible, saludable y 
justa bajo en base a los principios 
de soberanía alimentaria. 

- Promoción de ideas de desarrollo y 
modernidad promovidas por el modelo 
alimentario Global. 

3 

Sistemas de 

intercambio 

- Ferias y mercados de 
agricultores, intercambio o venta 
de alimentos y semillas. 
 
- Circuitos cortos de 
comercialización. 
 
- Venta en mercados alternativos 
agroecológicos en la ciudad. 

- Figura del intermediario, llamados 
“coyotes” 
 
 - Problemática de organización de 
periodos de siembra y cosecha para 
no saturar el mercado. 

 -Cooperativas de consumo, grupo 
de consumo agroecológico y 
formación de CCC.  
 
-Dinamización de mercados de 
“pagès” 
 

 -Las grandes cadenas de 
supermercados y los lobbies 
alimentarios juegan un papel en el 
ecosistema alimentario dando prioridad 
a sus intereses económicos por encima 
de la salud de los consumidores. 

 
19 Nos referimos al paisaje natural, rural o urbano, incluidas características del terreno características geográficas, demográficas, hidrográficas, calidad del agua, tipo de suelo, etc.  
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4 

Redes 

- Intercambio de semillas entre 

las y los agricultores locales 
 
- Ferias de intercambio de 
semillas 
 
-Tejer las redes, entre la 
investigación y las comunidades, 
redes basadas en el respeto y 
solidaridad, y la idea común de 
construcción de conocimiento 
diverso. 

- Políticas de mercado que obligan 
a muchos agricultores a orientarse 
hacia una agricultura a gran escala, 
y que depende en gran medida de 
insumos externos. 
 
-Las grandes cadenas de 
supermercados y los lobbies 
alimentarios. 
 
La globalización, la capitalización y 
la agresiva competencia entre 
cadenas de distribución 
internacionales 

 -Redes de sensibilización de la 
comunidad por medio de la 
investigación, la innovación, la 
educación, el aprendizaje, así como 
la inclusión de prácticas y 
metodologías participativas 
agroecológicas. 
 
-Tejer las redes, entre la 
investigación y las comunidades, 
redes basadas en el respeto y 
solidaridad, y la idea común de 
construcción de conocimiento 
diverso. 

-Políticas de mercado que obligan a 
muchos agricultores a orientarse hacia 
una agricultura a gran escala. 
 
-La globalización, la capitalización y la 
agresiva competencia entre cadenas de 
distribución internacionales. 

5 

 

Género y 

Equidad 

-Identificación en el nivel 
administrativo del Municipio la 
figura de Regidora de agricultura 
en el año 2019. 

-Problema estructural de 
desigualdad de género en la 
agricultura. 
 
-El trabajo invisibilizado “manos 
invisibles” de las agricultoras. 
 
-Menor reconocimiento y poder de 
decisión dentro de los SAF, al 
tiempo que siguen siendo 
desproporcionadamente 
responsables de las tareas 
domésticas.  

- 60 Nichos en BCN integran la 
perspectiva de género en sus 
acciones de innovación. 
 
- 32 Nichos que incluyen un enfoque 
feminista. 
  

-Problema estructural de desigualdad 
de género en la agricultura. 
 
-Dificultad en la conciliación de la vida 
laboral y familiar dentro de la 
restauración, hostelería, y mercados. 
 
-Desigualdad de género en la 
representación y la participación dentro 
de la restauración, hostelería, mercados 
y organizaciones de de pàgeses de 
BCN. 

6 

Conocimiento y 

cultura 

 

-CAeT de mujeres y hombres 
sobre variedades tradicionales. 
-CAeT asociado al sistema de 
policultivo de la milpa, y 
gestionado colectivamente por los 
integrantes de la familia. 
 
-CAeT asociado a preparación 
del terreno ej., uso de la yunta, 
escardeo o deshierbe, 
preparación de abonos orgánicos 
y sistema de riego comunal. 

-Inserción de conocimiento 
occidental (promovido por políticas 
nacionales e internacionales) y la 
creación de dependencia de 
insumos agrícolas externos ej., 
renta de maquinaria, abonos y 
fertilizantes químicos. 
 
-La legitimidad que se le otorga a 
conocimiento científico considerado 
el único conocimiento válido y 
relevante. 

-CAeT asociado a la transformación 
artesanal de alimentos ej., 
mermeladas, pan, queso.  
 
-Recuperación y conservación de 
variedades de semillas tradicionales 
provenientes de la población 
migrante, que las adaptan al 
contexto local donde se asientan.  

- La legitimidad que se le otorga a un 
conocimiento científico considerado el 
único conocimiento válido y relevante.  
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En relación con el acceso de los ecosistemas naturales observamos convergencias en el 

sentido de que el paisaje juega un papel importante como posibilitador de las transiciones, y en 

el acceso a determinados recursos necesarios para producir producir alimentos (Rosset & 

Martínez-Torres, 2012).  En el caso del Sur Global, la cercanía de las localidades a las zonas 

urbanas, derivado de un proceso de expansión de la ciudad de Puebla a las periferias, ejerce 

continuamente presión sobre el uso del suelo y el agua. En el caso del Norte Global, la ciudad 

de BCN no tiene espacio agrícola y no puede sostener su consumo por jardines o espacios 

productivos que se dinamizan en la ciudad, por lo que depende del Parque Agrario Baix Llobregat 

situado dentro del área metropolitana, y de igual manera se identifica la problemática del 

crecimiento de la ciudad, así como la falta de una definición clara que proteja el uso del suelo 

agrícola. En lo que refiere al Sur Global la existencia de la figura del pequeño propietario y la 

estructura ejidal es muy importante de mantener. Sin embargo, observamos que la falta de apoyo 

por parte de los Regímenes, principalmente en los contextos del Sur Global, ocasionan 

problemáticas y desafíos en diversas poblaciones para avanzar hacia la transformación del 

sistema alimentario, y erradicar la desigualdad e inseguridad en el acceso y control de la tierra y 

el agua, en particular de las mujeres, impactando negativamente en el bienestar y los derechos 

humanos (Ewout, 2008; ONU, 2009).  

En relación con el discurso, se identifica que es un componente importante para movilizar la 

agroecología en diferentes niveles de poder (Martínez-Torres & Rosset, 2014), y para concienciar 

sobre la validez de las distintas formas de conocimiento en los procesos de investigación y 

formulación de políticas (Dryzek, 2017). Observamos Nichos dentro del Sur Global, como la 

familia “Calvario Palma”, quienes bajo un proceso de transición agroecológica a nivel de su SAF, 

posicionan y comparten experiencias con las y los agricultores sobre la necesidad de producir 

de un modo diferente. Dentro del caso de estudio de BCN se identifica que con el nombramiento 

de BCN como la Capital Mundial de la Alimentación Sostenible en el año 2021, se incrementaron 

los discursos dentro del Ayuntamiento, para impulsar la ciudad en la transición y desarrollo de 

sistemas alimentarios sostenibles y que impulse el acceso a alimentos saludables. En este 

sentido, es visible que la forma en que se utiliza el lenguaje para enmarcar los debates, las 

políticas y la acción, puede ayudar o dificultar los procesos de autoorganización comunitaria y a 

nivel de gobierno (Giraldo & Rosset, 2017). 

Por parte de los sistemas de intercambio, se identifica que dentro de los casos de estudio en 

el Sur y Norte Global, hay similitudes en las acciones por parte de los Nichos en la realización 

de ferias y mercados de agricultores, en la promoción de CCC, venta en mercados alternativos 

agroecológicos. Y en relación a las problemáticas, de igual manera similitudes, principalmente 

en la figura del intermediario como un elemento que dificulta, impide y limita dentro de los 
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mercados de venta la transición agroecológica justa, accesible, rentable y satisfactoria para los 

productores de alimentos a nivel global (Mier y Terán Giménez Cacho et al., 2018). 

De igual manera se encuentran similitudes en ambos contextos, en relación a las redes formales 

e informales de múltiples actores (Nichos) que promuevan la transición agroecológica apoyadas 

por la comunidad (M. P. Pimbert, 2017). En el caso estudiado en el Sur Global, se identifica el 

intercambio de semillas entre las y los agricultores locales y la dinamización de ferias de 

intercambio de variedades tradicionales y de productos alimenticios, por medio de la 

autoorganización comunitaria, acciones autogestionadas, y procesos de “abajo-arriba” (bottom-

up), que les permiten reunirse, dialogar, compartir experiencias, y accionar con más fuerza de 

manera colectiva en los procesos de transición del Régimen a nivel comunitario y local (Anderson 

et al., 2019).  

En relación al conocimiento y cultura, en ambos contextos Sur y Norte, observamos prácticas 

de Nichos ligados al CAeT existente sobre variedades tradicionales, principalmente liderados por 

mujeres, quienes guardan, conservan y reproducen y dinamizan acciones como las ferias de 

intercambio de variedades tradicionales en el caso del Sur Global, y una identificación en el caso 

de BCN en la población migrante, que adapta sus variedades tradicionales al contexto 

mediterraneo con la finalidad de obtener alimentos ligados su cultura e identidad, que también 

visibilizan la diversidad de formas de comer y entender la alimentación de la población migrada 

que vive en BCN (L’etnogràfica, 2023). Por medio de la revisión sistemática realizada en el 

capítulo 0, es posible visibilizar que también las mujeres en Asia (R. K. Singh et al., 2012), 

Sudáfrica (Li et al., 2013), y Australia (Curran et al., 2019), poseen un mayor CAeT asociado al 

mantenimiento de la diversidad genética agrícola como un elemento importante para mejorar la 

seguridad alimentaria y adaptarse a la variabilidad climática en diferentes contextos socio-

culturales. 

Las similitudes que encontramos en casos del Sur y Norte Global en relación al CAeT, se 

relacionan con las actividades de preparación y transformación de alimentos. En los casos de 

estudio en Puebla, México, las mujeres poseen mayor conocimiento en relación a la preparación 

de remedios medicinales y preparación de platillos típicos. Y por medio de la revisión 

bibliográfica, se observa que en la mayoría de los lugares,  las tareas y actividades de 

transformación y preparación de alimentos siguen roles de género que determinan que las 

mujeres son las responsables de la alimentación y la nutrición, y de la preparación de los 

alimentos (Aguilar-Santelises & Del Castillo, 2015; Kidane et al., 2015; Ong & Kim, 2017; Salako 

et al., 2018; Schumann et al., 2012).  

Por medio de este trabajo, se identificó que las dificultades y barreras que se observan en 

relación a la continuidad del CAeT y los factores de cambio tanto en el Sur como en el Norte 
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Global,  tienen que ver con varios aspectos, entre ellos la legitimidad que se le otorga a un 

conocimiento científico considerado el único conocimiento válido y relevante, y por lo cual, los 

conocimientos tradicionales, populares, locales, indígenas, y campesinos, son excluidos al 

considerarse no legítimos y no válidos (Pérez Avilés et al., 2006; Sievers-Glotzbach et al., 2021). 

La adopción de conocimiento occidental es principalmente promovida por políticas nacionales e 

internacionales, lo que ha ocasionado, entre otras cosas, la dependencia de insumos agrícolas 

externos ej., renta de maquinaria, abonos y fertilizantes químicos, semillas transgénicas entre 

otros. Como es el caso de las políticas agroalimentarias aplicadas en Asia del Sur se describe la 

introducción de nuevas variedades de arroz, fertilizantes inorgánicos, pesticidas químicos y 

tractores, como factor de cambio drástico a nivel socio-cultural, y la erosión o pérdida de 

conocimientos locales de muchas agricultoras (Partasmita et al., 2019). Otros aspectos o factores 

de cambios del CAeT son mencionados en la sección 5.3.7, entre los que están, las tradiciones 

locales que compiten con los modos de vida modernos (Motsumi et al., 2012), la migración 

(Sansanelli et al., 2017), masculinización de las comunidades rurales en el caso de Europa 

(Camarero & Sampedro, 2008), y las desigualdades de género existentes en los sistemas 

agroalimentarios (Rivera-Ferre, 2021).  

Finalmente, en relación al género y equidad, se identifica el problema estructural de la 

desigualdad de género existente en los sistemas agroalimentarios, siendo un tema en común y 

que atraviesa a diversas poblaciones del Sur y Norte Global. A partir de la revisión sistemática 

(ver capítulo 0) pudimos identificar, que en diversos contextos socio-culturales las tareas, 

actividades, espacios y CAeT, están permeados y delimitados en función del género, permitiendo 

observar en donde se reproduce la discriminación que está vinculada a relaciones de poder que 

interactúan con normas y prácticas socio-culturales. En las dos localidades analizadas en 

Puebla, México, se detectó que las mujeres tienen menor reconocimiento y poder de toma de 

decisiones con respecto los SAF, y en este sentido, el acceso a la tierra es uno de los temas más 

identificados también en la revisión sistemática, mostrando que la división del trabajo por género 

y los roles de género privilegian a los hombres en el acceso a la tierra y a otros recursos del 

ecosistema. Se identificó que el CAeT también está asociado en función a las tareas y 

actividades que realizan hombres y mujeres. Otro aspecto en común es la situación de las 

mujeres que se ve agravada por la doble carga de trabajo, lo que implica que deben realizar 

tareas domésticas y de cuidados del núcleo familiar, además del trabajo de producción, 

conservación y transformación de los alimentos. Además, es visible en los contextos del Sur y 

Norte Global la referencia del trabajo invisible de las agricultoras, aspecto que se menciona en 

la literatura como “manos invisibles”. En aspectos de representatividad y participación a nivel 

administrativo, detectamos tanto en el Sur como en el Norte Global, un mayor número de 

hombres en puestos de gobierno y en puestos altos de decisión relacionados al sistema 



133 

 

agroalimentario. Las profesiones del sistema alimentario suelen estar muy marcadas en función 

del género.  En el caso de BCN, es en los trabajos relacionados con la hostelería, restauración, 

mercados de venta municipales, y unión de pageses de BCN, que hay una participación 

desiguald de género en la representación y la participación, ya que se consideran espacios 

masculinizados o bien no compatibles con la vida familiar (Martín, 2019). 

A partir de este trabajo, proponemos que con la combinación de enfoques, teorías y conocimiento 

que nos ofrecen las transiciones agroecológicas y las transiciones justas se pueden formar las 

bases para desarrollar el análisis y repensar las acciones de forma sistémica, en torno a 

transiciones hacia modelos agroalimentarios sostenibles y justos en diferentes contextos socio-

culturales a nivel Global, y que integren los enfoques de justicia de género y justicia epistémica 

en y durante los procesos transitorios (ver Figura 3). Al hacer el planteamiento en esta tesis sobre 

la necesidad de integrar los enfoques de justicia de género y justicia epistémica en los procesos 

de transición de los sistemas agroalimentarios, con la intención de evitar las injusticias de género 

y epistémicas identificadas en los capítulos 0, 6 y 6, planteamos la necesidad de generar proceso 

de transición alimentaria justa que realmente incluya a todas las personas, ej., mujeres, hombres, 

niños, y niñas, y que estas se vean beneficiadas sin distinción de raza, género, clase, durante y 

en el proceso. Específicamente, por medio del enfoque de la integración de la justicia de género 

de manera transversal en las transiciones, apelamos por la eliminación de la barreras y 

dificultades que sufren muchos grupos minoritarios a nivel Global, y principalmente mujeres, 

quienes tiene problemas para acceder a ciertos recursos alimentarios y productivos., ej., granos, 

semillas, agua y tierra (Elmhirst y Resurrección, 2008, Behrman et al., 2012). Y apelamos a la 

erradicación de los desequilibrios de poder, eliminando la doble carga de trabajo que se les 

atribuyen a las mujeres para el cuidado de los miembros del hogar y las labores reproductivas 

ej., tareas domésticas y de cuidados; y las actividades productivas dentro del sistema alimentario, 

ej., producción, conservación y transformación de los alimentos (Carney, 2004: 316; Martinez et 

al., 2014). Así como al reconocimiento pleno, quitando la concepción de “manos invisibles” 

(Omolo & Mafongoya, 2019), para tener el poder y derecho de ejercer una participación plena, y 

generar una democratización de los cuidados (Comas-d'Argemir, 2019; Ezquerra & de Eguia 

Huerta, 2020), para tener el tiempo de autocuidados y del poder implicarse políticamente en su 

entorno comunitario para autodeterminar su derecho a una vida digna desde varios frentes. 

En relación a la justicia epistémica, identificamos diversos factores de cambio que afectan al 

CAeT, y el primero detectado está relacionado a cambios socioeconómicos y culturales, el 

segundo a los cambios medioambientales, y el tercero a la aplicación de políticas 

agroalimentarias.  A lo largo de la revisión bibliográfica desarrollada en el capítulo 0 hemos 

identificado que las intervenciones sociopolíticas contribuyen al deterioro del CAeT, como la 

creación de nuevas infraestructuras, la integración de actores que poseen los conocimientos en 
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las economías de mercado (Gemedo-Dalle et al., 2006; Mulyoutami et al., 2009; Reyes-García 

et al., 2005); así como la competición entre las tradiciones locales con los modos de vida 

modernos (Motsumi et al., 2012). Otro factor de impacto se relaciona con la implantación de 

diversas políticas alimentarias a nivel Global, como la Revolución Verde, que han jugado un papel 

crucial en el modelo alimentario “insostenible” que se tiene en la actualidad.  

Dentro de este trabajo también hemos detectado la identificación de algunos actores, hombres y 

mujeres en los contextos del Sur y Norte Global tanto en contextos rurales como en los urbanos., 

que toman decisiones para accionar e innovar, y son las personas que juegan un papel 

importante en la reconfiguración del modelo hacia sociedades basadas en la sostenibilidad y la 

justicia epistémica y de género tanto a nivel de Nicho como de Régimen.  

En ese sentido, el planteamiento de las transiciones agroecológicas justas que planteamos por 

medio de la transversalidad en la justicia de género y justicia epistémica durante y en el proceso 

de transición, apela a que la reconfiguración del sistema agroalimentario considere a todos los 

actores inmersos en los procesos y propiciando una solidaridad para potenciar las acciones de 

quiénes realmente buscan justicia alimentaria.  Así, observamos que son los Nichos que integran 

en sus acciones innovadoras elementos de justicia de género y epistémica, los que desde 

nuestra perspectiva tienen la mayor fuerza para promover procesos de transición deseados y 

bajo las características de género y epistémicas ya mencionadas. Son estos Nichos con 

características  de procesos de autogestión, autoorganización, y arraigados al territorio, los que 

ejercen presión de abajo-arriba (bottom-up) que tienen mayores posibilidades de generar 

transiciones agroecológicas justas en diferentes contextos socio-culturales, en zonas urbanas o 

rurales alrededor del mundo; y algunas de ellas han sido identificados en los casos de estudio 

de Puebla, México, en el Sur Global (ver sección 6.3.5), y en la ciudad de BCN, el Norte Global 

(ver sección 7.3.5). 
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9. Conclusiones  

Los hallazgos y reflexiones desarrolladas en esta tesis nos llevan a plantear las siguientes 

consideraciones finales a modo de conclusiones: 

● A partir del enfoque MLP, se han desarrollado trabajos que abordan las transiciones 

justas y transiciones agroecológicas. En ambas propuestas teóricas se observa que 

convergen elementos en relación con el rol de los conocimientos agroecológicos 

tradicionales (justicia epistémica) y enfoques de género (justicia de género) para una 

transición justa. Consideramos que estos dos elementos son indispensables y 

fundamentales a integrar en el análisis de los procesos encaminados a transformar los 

sistemas alimentarios hacía unos más sostenibles, saludables y justos. 

● A partir del marco teórico de EPF también convergen aspectos de justicia de género y 

justicia epistémica que pueden servir de base teórica para construir los análisis y los 

procesos dentro de las transiciones agroalimentarias justas. Por medio de la EPF que 

introduce aspectos del legado marxista se puede reflexionar en torno a cuestiones de 

acceso y control de los recursos, desde la dimensión de comunidad o de los hogares. Así 

como reflexiones en torno a intereses diferenciados de hombres y mujeres en función del 

género, o derivado de sus diferentes roles, responsabilidades y conocimientos en función 

de una división del trabajo en los hogares y las familias (Elmhirst y Resurrección, 2008: 

5; Ribot y Peluso, 2003) este tema ha sido desarrollado en diferentes contextos socio-

culturales y diversos sistemas agroalimentarios. 

● Hay convergencias entre el marco teórico EPF decolonial, las propuestas de cambios de 

paradigmas de Julia Tschersich y Kristiaan P.W. Kok (2022), y la propuesta de 

“Epistemologías del Sur” y justicia epistémica desarrollados por Boaventura de Sousa 

Santos, (2011). 

● El CAeT que hombres y mujeres poseen, crean, transforman, delegan o transmiten dentro 

de un área geográfica específica y un tipo particular de agroecosistema, está 

directamente vinculado a aspectos culturales creados colectivamente, como son las 

normas, reglas y leyes (no estáticas) que pueden perdurar o transformarse junto con el 

desarrollo de dinámicas sociales específicas, o factores de cambio tales como los 

ambientales. 

● Diversos estudios empíricos en diferentes contextos socio-culturales analizados 

muestran que la división del trabajo por género y los roles de género privilegian a los 

hombres en el acceso a la tierra y a otros elementos del ecosistema.  

● Diversos estudios empíricos muestran que existe una división del trabajo en función del 

género dentro del sistema agroalimentario en las actividades de producción, 
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transformación y conservación. Así como la distribución de los CAeT entre mujeres y 

hombres es diferenciado por tipo de sociedad, comunidad y agroecosistema específicos. 

● Existen diversos factores de cambio más allá que los asociados al cambio climático que 

afectan y modifican el CAeT que hombres y mujeres poseen- en diferentes 

agroecosistemas alrededor del mundo; de hecho, el primero que se detecta está 

relacionado a cambios socioeconómicos y culturales, el segundo a los cambios 

medioambientales, y el tercero a la aplicación de políticas agroalimentarias. 

● Las respuestas a tales factores de cambios son diferenciadas en función del género. 

Existen diferentes estrategias de adaptación para hacer frente a la pérdida de 

biodiversidad y la erosión del conocimiento; y la mayoría de ellas son adoptadas por 

mujeres.  

● Tanto en contextos del Sur como Norte Global, las mujeres tienen un mayor CAeT 

asociado a la conservación y reproducción de variedades de semillas tradicionales; y 

juegan un rol importante en la creación de redes formales e informales para el intercambio 

de la diversidad genética y transmisión del CAeT asociado.  

● Principalmente en contextos del Sur, se identificó un mayor CAeT alimenticio y medicinal 

en las mujeres en relación a los WEPs, identificados en los huertos familiares o bien 

cercanos a las zonas agrícolas productivas. 

● Tanto en contextos del Sur como Norte Global, se identifica una falta de visibilidad y 

reconocimiento del CAeT que poseen las mujeres en las actividades de producción, 

conservación de semillas y transformación de alimentos. 

● Tanto en contextos del Sur como del Norte Global, la división del trabajo en función del 

género dentro de los sistemas agrícolas, la comunidad y el hogar, determinan el alcance 

y la continuidad del CAeT y del acceso a determinados recursos. 

● Tanto en contextos del Sur como del Norte Global, se identificó que además de 

características asociadas en función del género, el paisaje juega un papel crucial en la 

adquisición, transmisión, y continuidad del CAeT.  

● Tanto en contextos del Sur como del Norte Global, observamos la necesidad de accionar 

hacia una transformación agroecológica justa desde diferentes niveles y dimensiones 

más allá del manejo agroecológico de la finca, es decir, abordar las dimensiones local-

comunitario-territorial-Estado, acompañado por políticas agrícolas que apoyen procesos 

justos. 

● En contextos urbanos en el Norte Global es recurrente la identificación de la actuación de 

Nichos en las actividades de consumo y distribución, lo cual podría ocasionar ciertas 

consecuencias negativas en la configuración de grupos de actuación en otras 

áreas/actividades, como la conservación y transformación. 
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● En los casos de estudio dentro de los contextos del Sur como del Norte Global, se 

observan Nichos de actuación relacionados con la formación de redes formales e 

informales y sistemas de intercambio, para la conservación de variedades tradicionales, 

CCC, y la dinamización de mercados de agricultores. 

● Tanto en contextos del Sur como del Norte Global, se identificaron dificultades y barreras 

para la continuidad del CAeT, debido a la legitimidad que se le otorga al conocimiento 

científico, por lo cual, los conocimientos tradicionales, populares, locales, indígenas, y 

campesinos, son excluidos al considerarse no legítimos y no válidos.  

● Tanto en contextos del Sur como del Norte Global, la adopción de conocimiento 

occidental y la tecnificación del campo, ha sido y es principalmente promovida por 

políticas nacionales e internacionales agroalimentarias. 

● Tanto en contextos del Sur como del Norte Global, es común observar que la situación 

de las mujeres se ve agravada por la doble carga de trabajo, ya que deben realizar tareas 

domésticas y de cuidados del núcleo familiar, además del trabajo de producción, 

conservación y transformación de los alimentos. Lo que se relaciona con el trabajo 

invisibilizado “manos invisibles” de las agricultoras en ambos contextos. 

● En el contexto del Norte Global se identificó que, en los trabajos de hostelería, 

restauración, mercados de venta municipales, y unión de pageses, hay una desigualdad 

de género en la representación y la participación, ya que se consideran espacios 

masculinizados o bien no compatibles con la vida familiar. 
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Anexos 

1. Combinación de cadenas para la búsqueda 

bibliográfica 

Nueve cadenas de búsqueda utilizadas en la revisión bibliográfica desarrollada en el 

capítulo 4: 

● "Agr*" AND "local knowledge" OR "indigenous knowledge" OR "ecological 

knowledge" OR "traditional knowledge" OR "folk knowledge" OR "cultural 

knowledge" OR "biocultural knowledge" AND "wom*" OR "fem*" OR "gender".  

● "Agrobiodiversity" AND "local knowledge" OR "indigenous knowledge" OR 

"ecological knowledge" OR "traditional knowledge" OR "folk knowledge" OR 

"cultural knowledge" OR "biocultural knowledge" AND "wom*" OR "fem*" OR 

"gender"  

● "Agro-biodiversity" AND "local knowledge" OR "indigenous knowledge" OR 

"ecological knowledge" OR "traditional knowledge" OR "folk knowledge" OR 

"cultural knowledge" OR "biocultural knowledge" AND "wom*" OR "fem*" OR 

"gender"  

● "farm*" AND "local knowledge" OR "indigenous knowledge" OR "ecological 

knowledge" OR "traditional knowledge" OR "folk knowledge" OR "cultural 

knowledge" OR "biocultural knowledge" AND "wom*" OR "fem*" OR "gender"  

● "food" AND "local knowledge" OR "indigenous knowledge" OR "ecological 

knowledge" OR "traditional knowledge" OR "folk knowledge" OR "cultural 

knowledge" OR "biocultural knowledge" AND "wom*" OR "fem*" OR "gender"  

● "agri-food" AND "local knowledge" OR "indigenous knowledge" OR "ecological 

knowledge" OR "traditional knowledge" OR "folk knowledge" OR "cultural 

knowledge" OR "biocultural knowledge" AND "wom*" OR "fem*" OR "gender"  

● "livestock" AND "local knowledge" OR "indigenous knowledge" OR "ecological 

knowledge" OR "traditional knowledge" OR "folk knowledge" OR "cultural 

knowledge" OR "biocultural knowledge" AND "wom*" OR "fem*" OR "gender"  

●  "pasto*" AND "local knowledge" OR "indigenous knowledge" OR "ecological 

knowledge" OR "traditional knowledge" OR "folk knowledge" OR "cultural 

knowledge" OR "biocultural knowledge" AND "wom*" OR "fem*" OR "gender"  

● "plant"  OR  "forest*"  AND  "TRADITIONAL"  OR  "local"  OR  "folk"  OR  

"indigenous"  AND  "KNOWLEDGE"  AND  "wom*"  OR  "fem*"  OR  "gender*"  
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2. Datos recolectados en las entrevista 

semiestructuradas, y fichas de caracterización de la 

biodiversidad 

Datos Generales 

Nombre:  

Edad (años) 

Municipio:  

Localidad:  

Escolaridad: 

Número de integrantes de la familia  

1. ¿Desde hace cuántos años se dedica al trabajo agrícola? 

 

2. ¿Sus padres o abuelos trabajaban la agricultura? 

 

3. ¿Aparte ser agricultor tiene otra actividad? 

 

4. ¿Qué cultivos reconoce que se siembran en la zona? 

 

5. ¿Qué cultivos siembra en su parcela? 

6. ¿Cuál es el tipo de tenencia de su tierra? Cuántas hectáreas cultivas Peq. prop. _____   b) Ejidal _____   

c) Comunal _____   d) Rentadas _____   c) A medias ____ 

7. ¿Mantiene alguna tradición de siembra que le haya sido heredada por sus padres o abuelos?  

8. Si responde SI ¿Cuál tradición de siembra nos podría compartir? 

9. ¿Usted enseña esta tradición de siembra a algún familiar o amigo? 

10. Si responde NO ¿por qué cree que se ha perdido las formas antiguas o tradicionales de siembra en 

la zona? 

11. ¿Considera que existe alguna problemática importante que pueda impedir que se siga practicando 

la agricultura en la zona de Santa Isabel Cholula y el Valle de Puebla? 

12. ¿Aparte de su parcela, tiene usted un huerto familiar?  (SI o NO) 

13. En relación a los cultivos en su parcela y/o huerto familiar, usted siembre o reproduce alguna 

variedad criolla (SI o NO)  

Si responde NO. Explicar ¿por qué? 

Si responde SI. Rellenar la parte del Cuadro de “MATRIZ DE VARIEDADES TRADICIONALES” 

14. ¿Quién le ayuda a las actividades que realiza en la parcela y/o el huerto familiar? 

15. ¿De dónde provienen los alimentos que consume en su familia? 

PROCEDENCIA X LUGAR 

Cosecha   
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Compra   

Intercambio    

16. ¿Usted conoce si alguna planta, árboles, flor o raíces, que tenga en su parcela y/o huerto familiar, 

se utilice para tratamientos medicinales? (SI o NO) ¿Cuáles nos podría decir? 

17. ¿Usted siembra y cosecha para venta?  (SI o NO) _____________ 

18. ¿Dónde comercializa sus productos?  

 

Producto ¿Cómo lo vendes? 

(Toneladas, rollos, gruesa, 

manojo, kilos) 

Precio unitario Lugar de venta Intercambias 

     

     

     

     

     

     

     

 

19. ¿Qué hace con el producto que no se vende? 

 

20. ¿Cómo piensa que podría mejorar la venta de sus productos?  

 

21. ¿Cómo decide qué sembrar?  ¿Lleva algún calendario de siembra? 

 

22. ¿Cuáles de estos eventos han afectado la actividad agrícola que realiza? 

EVENTO X EVENTO X 

Incremento de temperatura  Incendios  
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Cambios en ciclos de lluvia  Baja poductividad de la tierra  

Heladas   Sequías   

Contaminación del agua  Plagas y enfermedades  

Contaminación de la tierra  Algún OTRO  

 

¿Cuáles son las fiestas importantes y fiestas patronales que se celebran en Santa Isabel Cholula? 

Riego 

1. Tipo de riego en su parcela y/o huerto familiar. 

Tipo de riego Cantidad Ha  

TEMPORAL  

POZO  

OTRO   

2. ¿Cosecha o recolecta agua de lluvia? 

3. En caso de TEMPORAL marcar los meses: 

E F M A M J J A S O N D 

            

4. En caso de POZO ¿Cuál es el sistema de riego que utilizas para tus cultivos?  

Goteo  

Tendido  

Otro  

5. Tiene Pozo Profundo __________    Tiene Noria ______________ 

6. ¿Quién tiene la concesión de agua de ese pozo?  

PROPIA  

Otro ¿Quién?  

 

7. Si NO es PROPIA ¿Cómo se ponen de acuerdo para el reparto de agua?  

8. ¿Cuánta agua le toca? ___________________ (litros o tiempo) 

9. ¿Cada cuánto le toca? _____________________________ 

¿Hay algún precio que pague por obtener agua?
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Matriz de Variedad tradicional 

10. ¿Siembra alguna variedad criolla? 

 

Nombre de 

variedad 

La semilla es: 

Guardada/ G por quién 

Regalo/ R -quién 

Compra/C –dónde, 

costo 

Intercambio/I -dónde 

Recolección Silvestre/S  

Años que lleva 

guardando y 

reproduciendo esta 

variedad tradicional 

o criolla 

¿Por qué guarda esta variedad 

criolla? 

Sabor, resistencia al clima, etc. 

¿Cómo guardar o reproduce 

la variedad? 

Elaboración  o preparación 

familiar 
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MATRIZ Agrobiodiversidad en parcela o huerto 

11. ¿Qué cultivos u hortalizas siembra? 

Parcela/ P 

Huerto /H 

Nombre Cultivo/C 

planta/P 

árbol/A 

 

Rotativo/R 

Perenne/P 

¿Cómo se 

siembra? 

Semilla/S 

plantel/P 

esqueje/E 

Procedencia de 

S/P/E/: 

Regalo/ R -quién 

Compra/C –dónde, 

costo $ 

Intercambio/I -dónde 

Silvestre/S -dónde 

En caso de 

Compra de 

semillas o 

plantel. 

¿Lugar de 

compra? 

En caso de 

Compra de 

semillas o 

plantel. 

Costo de 

semillas $ 

Reproduces esta 

variedad/Guardas las 

semillas  

Si/No 

 

Mes de siembra 
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MATRIZ Agrobiodiversidad en parcela o huerto 

¿Qué cultivos u hortalizas siembra? 

Mes de cosecha Utilidad 

Venta/ V 

Alimenticio /A 

Medicinal / M 

Ornamental / O 

Repele Plagas / P 

OTRA 

Tipo de abono. 

Orgánico /O 

Convencional/ C 

 

Preguntar nombre 

En caso de orgánico 

¿Cómo lo prepara? 

En caso de Compra de abono 

orgánico  

¿Dónde lo compra? 

En caso de Compra de 

abono  

Costo de abono 

Dosis que aplica de  

abono 
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Actividades para siembra y cosecha  

12. ¿Prepara el suelo para sembrar? (SI/NO) __________  

● ¿Qué labores realiza para la preparación de suelo antes de la siembra? Enliste las actividades hasta siembra (rastreo, barbecho, nivelación, 

surcado, riego, etc.) 

● ¿Qué labores realiza para la siembra? 

● ¿Qué labores realiza para la cosecha? 

ACTIVIDADES 

Preparación de suelo antes de la siembra /P 

Actividad de Siembra /S 

Actividad de Cosecha /C 

Equipo utilizado-insumo Propio o rentado -compra Personas que participan Costo/ha 
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Plagas y tratamiento 

Plaga Planta en que aparece  Temporada qué 
aparece 

Forma de tratarla-
combatirla 

Realiza asociación de 
plantas  o introduce 
algún elemento NO 
químico para tratarla 

Le funciona el 
tratamiento. Si no, cuál 
otro tratamiento aplica. 

      

      

      

 

 

 

23. ¿Número de enfermedades y plagas que ha detectado en sus cultivos? __________  

Rellenar Cuadro de PLAGAS Y TRATAMIENTO 

 

24. ¿Reciben ayuda o alguna asesoría de Universidad o Instituciones educativas para el tratamiento de plagas? SI/NO ¿De quién? 

25. ¿Ha tenido algún inconveniente con su salud por los pesticidas y/o plaguicidas?
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3. Datos recolectados en las entrevista semiestructuradas en 

el caso de estudio en Barcelona 

 

Preguntas de iniciativa (20min.) 

Objetivo: conocer mejor al entrevistado y la iniciativa y su trayectoria prevista 

·       ¿Cuál es tu nombre y qué rol realizas dentro de “INICIATIVA”? 

·    ¿Cómo se involucra tu “INICIATIVA” en la transformación del sistema alimentario? 

 ·    ¿Qué pasos etapas, acciones se siguen dentro de “INICIATIVA” para alcanzar su objetivo? ¿se 

tiene una estrategia o modelo de acción para alcanzar su objetivo  

·       ¿Opinas que tu “INICIATIVA” propone elementos innovadores y/o disruptivos? 

o   Si --- ¿Nos podrías dar ejemplos? 

o   No--¿por qué consideras que no se presentan estos elementos? 

Preguntas de gobernanza/justicia (20-30 min.) 

·    ¿Crees que el actual contexto de gobernanza que se vive en BCN ofrece oportunidades para 

lograr la transición hacia un sistema alimentario? Y ¿De qué manera repercute a tu 

organización/institución/iniciativa?  

·    ¿Qué opinas de la estrategia de alimentación en BCN promovida por el ayuntamiento, cuyo 

objetivo es la transición hacia un sistema alimentario sostenible y saludable? ¿Qué alcance consideras 

tiene a día de hoy? ¿Y en el futuro? 

·    ¿Qué elementos identificas que sean obstáculos o barreras para trabajar hacia la 

transformación del sistema alimentario en BCN?   *que tengan que ver con gobernanza. 

·    Mas allá de las dinámicas promovidas por el ayuntamiento ¿Qué elementos identificas que sean 

oportunidades o elementos positivos que te ayuden a trabajar hacia la transformación del sistema 

alimentario en BCN? *Por ejemplo, puedes comentar algo que hayas identificado en estos últimos dos 

años. 

Preguntas de transición justa, feminismo y género (20 - 30min.) 

·    ¿Qué sería para ti una transformación justa del sistema alimentario? ¿Qué roles o estructuras 

consideras son vitales, necesarias e indispensables para una transición justa del sistema 

alimentario?   *si no hace reflexión sobre el tema de justicia, volver a enfatizar “transformación en 

términos de justicia del sistema alimentario” 

·    ¿En términos de justicia alimentaria, que crees se está haciendo en BCN en este tema? ¿lo 

crees positivo o negativo? 

 ·    ¿Qué roles o estructuras consideras pueden obstaculizar, impedir la transición hacia un 

sistema alimentario justo? 
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·    En tu experiencia personal y laboral has observado barreras/problemas/inconvenientes que 

viven ciertos grupos minoritarios o vulnerables dentro de la ciudad de BCN que les impide vivir 

una alimentación, saludable y justa? 

 ·    ¿Qué rol juega o debería jugar la perspectiva de género en la transformación del sistema 

alimentario? (Perspectiva de género y sistema alimentario; es decir el reconocimiento de que tanto 

hombres y mujeres merecen igualdad real en todos los ámbitos de la vida incluyendo en las dinámicas 

desprendidas en el sistema alimentario, como la producción, transformación y conservación de los 

recursos que alimentan a la ciudad, considerando perspectiva de género en  donde se busca la igualdad 

para evitar situaciones de marginación, violencia e injusticia) 

·    ¿Crees se está haciendo positivamente en clave género y feminismos para la transición del 

sistema alimentario? ¿Y negativamente? 

·    ¿En tu iniciativa se trabaja de alguna manera la perspectiva de género o el enfoque feminista? 

¿cómo se aborda? 

·    En tu iniciativa ligada a (Producción/Transformación/Consumo) observas practicas o espacios 

diferenciados entre hombres y mujeres? 

Preguntas de fondo (5 min) 

Finalmente nos puedes comentar: 

·                ¿Qué valores te llevan a trabajar, asistir, y participar en esta organización/institución/iniciativa? 

·   ¿Qué dificultades personales has tenido o tienes para trabajar/asistir/participar en 

organización/institución/iniciativa? 

 

 

 

 




