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Introducción 

El modelo económico neoliberal ha sido cuestionado severamente por las implicaciones que 

atentan contra el bienestar de la población. Las políticas públicas conocidas como “reformas 

estructurales”  implementadas por los países tras la crisis económica de los años ochenta y 

como condicionante para obtener créditos internacionales para el pago de la deuda externa, 

tampoco implicaron un mayor bienestar (Castañeda y Diaz, 2016; Anderson, 2003; 

Boltvinik; 2019; Calva; 2007; Appendini; 1996; Rubio y Pasquiar, 2019).  

El neoliberalismo ha sido señalado por la conversión de los bienes comunes en mercancía. 

(Toledo,2018, Durand, 2014; Delgado; 2014)  la apropiación de estos mediante el despojo, 

(Harvey; 2013, Dussel, 1998), el debilitamiento del estado  de límites y por la preponderancia 

del capital sobre el estado. (Carillo 2010; Sandoval 2005). El neoliberalismo, ahora como 

orden mundial en crisis, ha sido cuestionado por su inclinación hacia la defensa de la 

propiedad privada en detrimento de los bienes públicos. 

Entre las modificaciones estructurales que se impulsaron hubo una contrarreforma agraria. 

Se terminó el reparto de tierras y se favoreció a pequeños y grandes empresarios agrícolas. 

Asimismo, se generó un proceso de expansión urbana a partir de que las tierras se vendieron 

o expropiaron para procesos de urbanización, (Muñiz; 2012).  

Entre los bienes comunes que han sido afectados por las modificaciones a la ley, está el 

patrimonio biocultural de los pueblos. El conocimiento tradicional de las comunidades y su 

relación con el territorio y la biodiversidad está amenazado por el despojo, la agricultura 



extensiva, la vulnerabilidad de las especies que no se están protegiendo, y principalmente por 

la biopiratería y bioprospección de semillas y especies nativas por parte de empresas que 

monopolizan los agro-mercados o que han intentado patentarlas 

Los efectos de las políticas públicas del neoliberalismo en el campo y en el comercio son 

innegables. Como señala Delgado (2014), las primeras, han afectado la capacidad de producir 

alimentos variados, frescos y nutritivos a escala nacional y local, poniendo en peligro la 

soberanía alimentaria. Por su lado, las segundas, han favorecido la oleada de cadenas de 

comida rápida y de supermercados que ofertan alimentos ultra procesados y de nulo valor 

nutricional. Varios autores han llamado a esto, dieta neoliberal, a este cambio que devino en 

daños a la salud de la población más vulnerable (Delgado, 2014 p.174; Otero y Carbente, 

(2018). 

Entre los saberes locales en riesgo está el conocimiento de los ecosistemas y la valoración de 

la flora nativa incluida ancestralmente en la alimentación mexicana. Propuestas recientes 

como “la dieta de la milpa” posibilitan la reapropiación de saberes tradicionales a través de 

la difusión del patrimonio gastronómico y la recuperación de economías locales a través de 

proyectos de conservación de flora nativa (La Jornada, 2020). 

La alimentación basada en el agro diversidad local, cultivada con técnicas ancestrales y 

procesos regenerativos, como la asociación de cultivos y el uso de abonos orgánicos permite 

la salud del ecosistema, el cuidado del suelo y el agua y mantiene la biodiversidad local. 

Tanto las especies de agro diversidad como la gastronomía local constituyen un patrimonio 

biocultural. El maíz, chile, frijol, calabaza, entre muchos otros alimentos (existen más de 300 

plantas comestibles), son originarios de México. Este es un país megadiverso (Toledo y 

Barrera, 2008, Gálvez), y no obstante existen también altos índices de desnutrición y mal 

nutrición que se reflejan en la obesidad y la diabetes (Ochoa, 2014). El abandono de las 

costumbres en la alimentación “resulta imperdonable” sobre todo cuando son sustituidas por 

prácticas de escaso valor nutritivo y que atentan contra la herencia agroalimentaria del país 

(Gálvez 2017).  

Metodología 

La investigación se realiza mediante un planteamiento metodológico de métodos mixtos, de 

carácter multietápico. 

 Primera fase: Análisis y caracterización de la comunidad de estudio a partir de la 

información agregada en diversas fuentes estadísticas y cualitativas. 

 Segunda fase: Levantamiento de información en campo a partir de un cuestionario a 

productores. 

 Tercera fase: Análisis cualitativo y cuantitativo de la información proveniente del 

cuestionario a productores (Toledo, 1989). 

 Cuarta fase: Construcción de una Cartografía comunitaria (Jiménez Ramos, 2019) 

para documentar la percepción local sobre el territorio y los saberes locales. 

 Quinta fase: Análisis integral a partir de un ejercicio de triangulación de resultados.  



Resultados Conclusiones y recomendaciones 

 

Aunque el estudio se encuentra en elaboración, algunas consideraciones que parecen 

afirmarse son: 

 Una coexistencia de saberes locales, pobreza y vulnerabilidad ante la apropiación 

territorial de terceros y expropiaciones a causa de megaproyectos.  

 La producción agrícola está enfocada en el monocultivo, predominantemente con 

uso de agroquímicos.  

 Existen pequeños productores que alternan métodos agroecológicos y de 

conservación.   

 Existe una preocupación por los saberes tradicionales en la gastronomía y la 

biodiversidad local.   

 Habitantes de la comunidad señalan su preocupación para poder alimentarse “como 

antes”. Ya no pueden recolectar quelites ni plantas medicinales porque éstos están 

regados con aguas negras. Les preocupa que los niños coman verduras y que no se 

pierdan los conocimientos tradicionales. 

 Parece claro que el bienestar comunitario pasa por la articulación de una resistencia 

proactiva efectiva para defender y reivindicar prácticas productivas y de consumo y 

lograr una interacción con el mercado aprovechando la generación de mercados 

alternativos y de productos de mayor valor nutricional y orgánicos. 
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