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Introducción

El tema de la soberanía alimentaria se ha posicionado como un 
asunto de máxima importancia en la escena global y específica-
mente en México. Su relevancia se encuentra incluso articulada 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) propuestos por 
la Organización de las Naciones Unidas para el año 2030, que 
tienen como meta, entre otros aspectos fundamentales, erradi-
car la pobreza y eliminar el hambre (onu, 2015) así como en 
los programas nacionales estratégicos (conahcyt, s.f.). En el 
marco de esta dinámica global, y nacional, la situación en Mé-
xico presenta desafíos específicos que llevan a la necesidad de 
investigar sobre cómo las estrategias relacionadas con la sobe-
ranía alimentaria pueden desempeñar un papel significativo en 
fomentar un desarrollo más equitativo y sustentable a nivel na-
cional.
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Según Mariscal et al. (2017) el concepto de soberanía alimentaria tiene sus 
raíces en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en Roma en el 
año 1996. Sin embargo, es importante destacar que el término ha sufrido diver-
sas fases de evolución y adaptación en función de distintos contextos y desa-
fíos emergentes, como son las transformaciones en el sistema agroalimentario 
a nivel global (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020). En 
este sentido, surge la necesidad de examinar cómo este concepto se adapta en 
el ambiente específico de México, sobre todo al considerar la importancia en 
su sector agropecuario y las transiciones económicas que el país atraviesa (Iba-
rrola y Galicia, 2018).

En el sistema económico, el sector agropecuario de México ha experimen-
tado cambios notables en su contribución al Producto Interno Bruto (pib). El 
Gobierno de México (2024) con información del inegi explica que, en el cuar-
to trimestre del año 2023, la contribución de este sector al pib nacional eviden-
ció un alza del 31 % con respecto al trimestre anterior y un 0.27 % respecto al 
mismo periodo del año anterior. Las anteriores cifras ayudan a dimensionar el 
impacto socioeconómico del sector agropecuario, que trasciende las métricas 
macroeconómicas tradicionales.

La recesión económica y financiera como la que se desencadenó a nivel 
mundial en 2007 ha dado pie a nuevos desafíos relacionados con la pobreza y 
el hambre, según señala la Organización para la Agricultura y Alimentación 
(fao por sus siglas en inglés) (Martínez et al., 2014). Estos desafíos demandan 
una aproximación que integre aspectos económicos, sociales y políticos. De 
acuerdo con Moreno y Cantú (2005), es necesario que estos tres ámbitos ope-
ren juntos para abordar la eliminación del hambre y garantizar una nutrición 
adecuada para la sociedad.

Ante este panorama, los seis pilares de la soberanía alimentaria propues-
tos por Food Secure Canada (2012) ofrecen un conjunto teórico y práctico vá-
lido para investigar cómo la gestión de recursos y las políticas públicas podrían 
jugar en el establecimiento de un sistema alimentario más justo y sustentable 
en México. Dichos pilares abordan cuestiones como la localización de sistemas 
alimentarios, el empoderamiento comunitario y la valoración de conocimien-
tos y habilidades tradicionales.
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Los seis pilares propuestos son:

• Valor a la proveeduría local: En este pilar se destaca la importancia de 
los alimentos sean percibidos no solo como una mercancía localizan-
do a la necesidad de alimentos de ciertas comunidades en el centro de 
la política.

• Alimento para los pueblos: Se enfoca en dar apoyo a una vida sosteni-
ble respetando el trabajo de la proveeduría de alimentos.

• Localización de sistemas alimentarios: Este pilar propone la idea de 
que los proveedores de alimentos estén más cerca de los consumido-
res tratando de controlar las acciones negativas de grandes corpora-
ciones de alimentos.

• Control a nivel local: Propone el aumento de lugares de control lleva-
dos por proveedores locales de alimentos y rechaza la privatización de 
los recursos naturales.

• Promueve el conocimiento y las habilidades: Busca desarrollar habilida-
des esenciales y tradicionales y utiliza la investigación para la transmi-
sión de conocimiento planteándolo a largo plazo.

• Es compatible con la naturaleza: Se enfoca en la contribución a los sis-
temas ecológicos mejorando la capacidad de recuperación de los mis-
mos.

Por otro lado, el concepto de sustentabilidad se presenta cuando se aborda 
la seguridad y la soberanía alimentaria (Nansen, 2002). Massieu (2016) expli-
ca la interconexión entre la soberanía alimentaria y la sostenibilidad, argu-
mentando que el modelo económico capitalista vigente en donde las empresas 
dominan y toman decisiones en el libre mercado, ha acelerado el proceso de 
degradación ecológica, lo que explica la autora que ha llevado a un reto en 
cuestión de política agrícola planteando dos vertientes, el control y una po-
lítica agrícola que controle y vigile el actuar de los grandes productores; o el 
apoyar más a pequeños productores en la diversificación de su producción de 
alimentos.

En relación con lo anterior, existe la necesidad de contar con información 
que facilite la implementación de políticas eficaces en el ámbito de la soberanía 
alimentaria en México, que sea resultado del análisis de modelos y programas 
en relación con lo conceptualmente propuesto, esto debido a que el país enfren-
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ta retos que no pueden ser abordados simplemente con estrategias globales. 
La contextualización y adaptación de estrategias globales al entorno mexica-
no son necesarias, pero es igual de importante contar con una comprensión 
de los modelos y metodologías aplicadas para asegurar que resulten cultural-
mente pertinentes y efectivas.

En el mismo orden de ideas, el siguiente capitulo busca explorar los pro-
gramas nacionales que tienen como objetivo mejorar la soberanía alimentaria 
de México. El análisis de los resultados obtenidos en dichos programas en los 
ámbitos económico y social permitirá estar en una posición más favorable pa-
ra comprender las complejidades de esta problemática.

La soberanía alimentaria en el desarrollo económico, social y 
ambiental, una aproximación teórica

La soberanía alimentaria se puede entender como un concepto relacionado 
con las tres dimensiones fundamentales: económica, social y medioambiental 
(Cortés y Peña, 2015). En la economía, la soberanía alimentaria significa la ca-
pacidad de una nación o comunidad para generar un sistema de producción 
y distribución que responda a sus propias necesidades y especificidades cultu-
rales (Salcedo et al., 2010). Esto implica que los modelos agroalimentarios ac-
tuales migren hacia un enfoque más equitativo y comunitario.

En este contexto, Amador (2021) señala que, aunque la sostenibilidad eco-
nómica y social son componentes clave, es la sostenibilidad medioambiental 
la que ejerce un mayor impacto en la soberanía alimentaria, se resalta la im-
portancia de considerar la interacción entre la soberanía alimentaria y el me-
dio ambiente, especialmente en un país con una diversidad ecológica tan rica 
como México, es por estos aspectos que el autor expresa la responsabilidad del 
país por desarrollar acciones que lleven al país a un modelo agrícola más sus-
tentable.

Asimismo, Carballo (2011) señala que la seguridad alimentaria está liga-
da a políticas oficiales y programas de alimentación, la soberanía alimentaria 
pone en el centro la autogestión de los recursos alimentarios y la participación 
comunitaria (Cano, 2015). Este punto de vista se vuelve relevante en México, 
donde, según Carmona et al. (2020), la importación del 60 % de sus alimen-
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tos genera una serie de vulnerabilidades que van más allá de los retos econó-
micos, incluyendo impactos socioculturales y amenazas para la salud pública.

De la misma manera, Rosset (2004) expone la manipulación política en 
los alimentos por las potencias globales, lo que afecta el correcto desarrollo 
de economías locales lo que resalta la importancia de la soberanía alimenta-
ria como un mecanismo para la descentralización y para la toma de decisio-
nes a nivel local, algo que Carmona et al. (2020) también enfatiza al hablar de 
la importancia de las prácticas agrícolas indígenas y campesinas en la provi-
sión de alimentos.

De acuerdo con Ortiz et al. (2005), un elemento a considerar es, que la 
soberanía alimentaria no debe construirse en base a dependencia de otros paí-
ses. Lo anterior lleva a considerar la geopolítica de la alimentación y la nece-
sidad de integrar una visión más inclusiva y ética en las políticas alimentarias 
internacionales con el fin del beneficio de sus sociedades en especial las más 
vulnerables.

Schejtman (2012) insiste en que la soberanía alimentaria requiere de un 
sistema integral que vaya desde la producción hasta el consumo. Este enfoque 
holístico se alinea con la necesidad de un marco de desarrollo sustentable que 
incorpore las tres dimensiones (económico, social y ecológico) propuestas por 
Cortés y Peña (2015), y que, a la vez, permita una evaluación continua de las 
políticas y prácticas alimentarias.

Patel (2009) subraya el derecho de las comunidades a elegir sus sistemas 
alimentarios y la necesidad de promover políticas comerciales que fomenten 
una producción de alimentos segura, saludable y sustentable.

En este sentido se considera que el sistema agroalimentario actual trae 
consigo retos considerables frente a las aspiraciones de soberanía alimenta-
ria. Lo anterior debido a que este modelo económico prioriza la rentabilidad 
sobre las necesidades humanas y la sostenibilidad medioambiental, lo que se 
traduce en un sistema alimentario desigual y frágil. Frente a esto, la soberanía 
alimentaria busca empoderar a las comunidades locales y defiende sus dere-
chos sobre recursos naturales y sistemas alimentarios. Es un concepto enlaza-
do con la tríada del desarrollo sustentable, y su implementación efectiva podría 
ser un paso adelante significativo hacia una humanidad más justa y equitativa 
en lo que a alimentación se refiere. Esta tridimensionalidad del desarrollo sus-
tentable se alinea con la definición ampliamente aceptada propuesta por Cor-
tés y Peña (2015).
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En el ámbito económico, el desarrollo sustentable busca mejorar la calidad 
de vida de las personas, una meta que trasciende sobre el simple crecimiento 
económico. Este concepto es apoyado por Salcedo, San Martín y Barber (2010), 
quienes también explican la importancia de una visión integral que considere 
no solo la economía sino también factores sociales y medioambientales.

Mientras que Amador (2021) pone en perspectiva la soberanía alimenta-
ria en México, un aspecto fundamental para entender las particularidades de 
la sostenibilidad en la región latinoamericana. Resalta cómo la sostenibilidad 
medioambiental tiene un impacto significativo en la soberanía alimentaria, lo 
cual plantea interrogantes sobre la viabilidad real de alcanzar este objetivo en 
un país con tantas condiciones desafiantes y factores globales en juego.

Este análisis se vuelve más complejo cuando se incorpora la noción de “se-
guridad alimentaria”, un concepto que, aunque relacionado, tiene diferencias 
significativas con la soberanía alimentaria. Como Cano (2015) señala, estos tér-
minos a menudo se usan de manera intercambiable en discursos oficiales, lo 
cual puede llevar a confusiones conceptuales. La seguridad alimentaria, aun-
que primordial, a menudo ignora elementos sociopolíticos y económicos que 
la soberanía alimentaria aborda (Patel, 2009).

La contribución de Carmona et al. (2020) y Carmona et al. (2017) ofrece 
una visión más detallada sobre la complejidad de la situación en México. Según 
los datos recopilados en el Censo Económico de 2019, el Gobierno de México 
(2024) a través de la Secretaría de Economía muestra las principales dificul-
tades a las que se enfrentan las empresas, siendo estas; los costos elevados de 
los insumos (24.7 %), diversos obstáculos (20.1 %), la falta de acceso al crédito 
(15 %) y una sobrecarga de trámites gubernamentales para su funcionamien-
to (6.92 %). Lo cual presenta vulnerabilidades específicas que deben abordarse 
para alcanzar una verdadera soberanía alimentaria.

Por otro lado, las prácticas agrícolas indígenas y campesinas destacadas 
por Carmona (2020) representan un modelo alternativo que tiene el potencial 
de contribuir a la seguridad alimentaria.

Otro punto vital es la importancia de la inclusión de todos los actores in-
volucrados en la cadena alimentaria, especialmente las mujeres e indígenas, en 
la formulación de políticas y prácticas que promuevan tanto la seguridad como 
la soberanía alimentaria (Orozco et al., 2008; Vizcarra, 2004).

Es importante que los actores que intervienen en la búsqueda de la sobe-
ranía alimentaria en México trabajen en conjunto buscando mejores resultados 



La lucha por la soberanía alimentaria en México

25

en beneficios sociales y no meramente económicos en donde se vean impac-
tados positivamente también sectores de productores menos favorecidos, en 
donde la reducción de la pobreza alimentaria sea un objetivo común de todos 
los involucrados.

Es relevante el análisis de la interacción entre políticas públicas y prácticas 
locales, específicamente cómo las políticas agrícolas y comerciales, nacionales 
e internacionales influyen en la capacidad de las comunidades para alcanzar 
la soberanía alimentaria mediante el análisis de programas públicos y sus re-
sultados. Al respecto, Rosset y Martínez-Torres (2014) sugieren que la política 
pública es un factor clave para materializar los conceptos de soberanía y segu-
ridad alimentaria.

Descripción de algunos programas y resultados que impactan al 
logro de la soberanía alimentaria en México

Son diversas las acciones que han implementado los países con el fin de incre-
mentar sus índices de sustentabilidad, en este caso se hablará de las acciones 
emprendidas por México a través de la soberanía alimentaria.

El Diario Oficial de la Federación (dof, 2022) determina que, en Méxi-
co, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (ldrs) sostiene en el artículo 5, que 
uno de sus objetivos es la corrección de diferencias de desarrollo regional me-
diante la atención especial a las regiones que tienen un mayor rezago, donde el 
Estado a través de una acción integral será el encargado de impulsar la trans-
formación y reconversión productiva y económica, con un enfoque producti-
vo de desarrollo rural sustentable.

Por otra parte, en el artículo 77 se dispone que la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria a través de la Cámara de Diputados en 
el Presupuesto de Egresos, serán los encargados de señalar aquellos programas 
a los cuales se le otorguen subsidios, y deberán estar sujetos a reglas de ope-
ración con el fin de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se rea-
lice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia (dof, 2022).

En el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), tam-
bién mencionado por el dof (2022) se establecen diferentes Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda 2030 que marca la onu, que, entre otros, plantea 
como objetivo número dos Hambre Cero, teniendo como una de sus metas du-
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plicar la productividad agrícola y “el ingreso de los productores de alimentos 
enfocándose principalmente en las mujeres, pueblos indígenas, agricultores 
familiares, pastores y pescadores, permitiéndoles tener un acceso igualitario y 
seguro a los recursos e insumos productivos, conocimientos, financiamientos 
y oportunidades de valor agregado”.

A través de la transformación institucional, cada país se ha ido adaptan-
do a su propia realidad. En el caso de México, el fundamento principal lo rige 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum), después 
se encuentran los Planes Nacionales de Desarrollo (pnd) los cuales tienen una 
duración de 6 años, y por último, se encuentra la Ley de Desarrollo Susten-
table (ldrs), que tiene como finalidad “generar los objetivos, instrumentos y 
acciones para el bienestar de la sociedad, esto mediante una atención diferen-
ciada, con la seguridad alimentaria, conservación del ambiente y multifuncio-
nalidad que posee la agricultura” (Gómez y Tacuba, 2017, p. 96). Estas acciones 
muestran la intención de relacionar los programas y las políticas hacía un en-
foque territorial.

Existen casos de comunidades en México que han implementado prác-
ticas agrícolas sustentables y han tenido éxito en alcanzar una forma de sobe-
ranía alimentaria (Bautista et al., 2019). Tal es el caso del estado de Chiapas, 
donde su enfoque de trabajo con una perspectiva de género en donde se bus-
ca que los beneficios de los trabajos sean equitativos entre hombres y mujeres 
mediante la prohibición de daños a los derechos humanos como lo pueden ser 
la discriminación, el racismo y el sexismo, esta forma de trabajar asegura la ho-
rizontalidad y refleja las opiniones de la población, asegurando la adopción y 
adaptación de prácticas agroecológicas (Boege y Carranza, 2009).

Para lograr el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en México, a tra-
vés de diferentes acciones se logró firmar un convenio entre el Centro de Inves-
tigación en Alimentación y Desarrollo (ciad) y la Asociación Civil Guerreros 
del Viento (acgv), en febrero de 2021, dicho convenio aborda la colaboración 
científica de ambas partes. Y destacan algunos objetivos como la colaboración 
en conjunto para la generación de información sobre temas relevantes que per-
mitan promover el consumo de alimentos saludables, así como el impacto en 
el ámbito ecológico, productivo, socioeconómico, sociopolítico, cultural y sus-
tentable que se deriva de los mismos. Además de crear nuevos contenidos en 
temas como la nutrición, salud, investigación e innovación que están directa-
mente relacionados con la alimentación y la sustentabilidad (ciad, 2021).
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Asimismo, con el fin de erradicar el abandono del campo y la dependen-
cia alimentaria, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (sader, 2023) 
reporta que se han creado cinco programas que dan prioridad a productores de 
pequeña y mediana escala, para lograr la autosuficiencia alimentaria a través de 
prácticas que respeten el medio ambiente, dichos programas son: Producción 
para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Fomento a la Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Acuicultura, Componente Fomento a la Agricultura, Precios 
de Garantía y bienpesca.

En el caso de los apoyos de producción para el bienestar y fertilizantes jun-
to con el componente bienpesca se reporta un apoyo en 2022 por 22 080.1 mi-
llones de pesos, sin ningún tipo de intermediario, impactando positivamente 
en 22 889 082 de productores rurales que tienen una producción a baja y me-
diana escala, representando lo anterior, un crecimiento de 5.3 % respecto al año 
anterior (sader, 2022).

El Programa Producción para el Bienestar asignó recursos financieros 
por un total de 13 027.4 millones de pesos a un conjunto de 1 829 805 producto-
res agrícolas de pequeña y mediana escala, las propiedades de los beneficiarios 
van desde las 5 hectáreas hasta las 20 hectáreas de cultivo temporal, el apoyo 
se entregó dando prioridad a productores de maíz, trigo, semillas panificables, 
arroz, amaranto, chía, caña de azúcar, café, cacao, miel y leche siendo un 34 % 
mujeres y en un 57 % conformados por productores de municipios habitados 
por comunidades indígenas, estando también el 66 % de los beneficiarios lo-
calizados en regiones Sur-Suroeste y Centro del país, aunque el programa ope-
ró en todas las entidades federativas siendo 1 358 identificados como Zonas de 
atención prioritaria de un total de 2 392 municipios. Este programa también 
contó con apoyos para capacitaciones y acompañamiento técnico, lo cual se 
vio reflejado en los 14 754 cursos brindados a 218 442 productores, siendo un 
39 % mujeres (sader, 2022).

En el caso del programa de “Fertilizantes para el bienestar”, informa la 
sader (2022) que de igual manera se enfocó n en brindar apoyos en especie a 
productores de origen indígena, dotándolos de herramientas para incrementar 
o mejorar el rendimiento de sus producciones beneficiando a productores de 
estados como Chiapas, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Tlaxcala y Zacatecas; es importante señalar que los apoyos buscaron ser otor-
gados de forma estratégica, buscando beneficiar a cultivos que son más suscep-
tibles a una constante alza de precios.
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El análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de diversas polí-
ticas públicas en búsqueda de la soberanía alimentaria en sus comunidades y 
productores rurales revela un enfoque estratégico hacia el logro de la misma 
en el país. Mediante diferentes iniciativas de apoyo, capacitación y asistencia 
técnica en cultivos estratégicos y en áreas geográficas de atención prioritarias, 
por lo que se ha promovido activamente la Autosuficiencia alimentaria bene-
ficiando a más de 22 millones de productores, este enfoque integral, centrado 
en el fortalecimiento de la producción agrícola a nivel local y regional, junto 
con el fomento de prácticas sostenibles y el impulso a la participación de gru-
pos históricamente marginados, ha contribuido de manera significativa a la 
consolidación de la soberanía alimentaria en México.

Conclusiones

En conclusión, el tema de la soberanía alimentaria se posiciona como un as-
pecto de vital importancia en México, teniendo implicaciones profundas en el 
desarrollo sostenible. La triada que se forma a través de factores económicos, 
sociales y medioambientales muestra lo complejo del tema y la necesidad de 
adoptar estrategias a corto, mediano y largo plazo para atenderlo. La evolución 
del concepto de soberanía alimentaria refleja la dinámica de desafíos cambian-
tes del sistema agroalimentario desde diferentes aristas como los económicos y 
sociales. En el contexto mexicano, este proceso de adaptación es crucial dada el 
funcionamiento del sector agropecuario y las transiciones económicas del país.

Es evidente que la soberanía alimentaria y la sostenibilidad son concep-
tos relacionados entre sí, lo que es muestra de la constante necesidad de que en 
México se adopten prácticas agrícolas y políticas alimentarias que no solo sean 
económicamente viables, sino también tengan impactos sociales y medioam-
bientales. La integración de las perspectivas que se han tomado en México, es-
pecialmente la de apoyo a mujeres y comunidades indígenas, en la formulación 
de políticas públicas y programas sociales y económicos es crucial para garan-
tizar que los enfoques sean culturalmente pertinentes y efectivos.

Los programas nacionales, como el Programa Producción para el Bienes-
tar y Fertilizantes para el Bienestar, han demostrado ser instrumentos eficaces 
para promover la soberanía alimentaria en México. El enfoque de apoyo di-
recto y sin intermediarios a productores de pequeña y mediana escala así co-
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mo los programas de capacitación junto con los de asistencia técnica son un 
gran paso para mejorar la autosuficiencia alimentaria en las comunidades de 
atención prioritaria.

Recapitulando los seis pilares que sostienen la soberanía alimentaria pro-
puestos por Food Secure Canada (2012) y los objetivos planteados por la onu 
para 2030 sobre desarrollo sostenible; las acciones llevadas a cabo por el go-
bierno mexicano encajaban a la perfección, desde ya que se basa en los pilares 
que tienen un enfoque sobre la importancia de los alimentos para los pue-
blos impactando también en pilares como el apoyo y capacitación técnica has-
ta los pilares en donde se destaca la importancia ecológica, buscando siempre 
llevar estas acciones en concordancia a la triada de factores políticos socia-
les y medioambientales, además enfocándose en brindar apoyos económicos, 
cuidando siempre la perspectiva en donde las mujeres indígenas tengan una 
participación significativa en dichos programas impactando a los objetivos de 
desarrollo sostenible planteados por la onu.

En resumen, la búsqueda de la soberanía alimentaria en México es un pro-
ceso que requiere que los diversos actores desde actores políticos hasta actores 
como los productores rurales sigan trabajando de manera colaborativa y cons-
tante, así como la implementación de políticas integrales y sostenibles. A través 
de un enfoque integral que reconozca la necesidad de relacionar entre aspec-
tos económicos, sociales y medioambientales, el país puede seguir avanzando 
hacia un sistema alimentario más justo, equitativo y sustentable para todos sus 
habitantes. Puntualizando sobre las posibles contribuciones de la soberanía ali-
mentaria y su impacto en el desarrollo regional, es importante hacer hincapié 
en el impacto socioeconómico de los productores rurales, ya que son en los que 
se han enfocado principalmente las acciones puestas en marcha en México y 
en donde impacta principalmente la soberanía alimentaria, este sector se vería 
positivamente afectado dado a la reducción significativa en gastos operativos al 
reducir costos inherentes a la volatilidad internacional de materias primas co-
mo semillas y los diferentes agroquímicos utilizados en los diferentes cultivos 
nacionales que son usados para autoconsumo en muchas ocasiones, ya que en 
muchas ocasiones juegan con las alzas y bajas de monedas internacionales y la 
especulación de productores extranjeros, afectando, en muchas ocasiones, la 
seguridad alimentaria de los pueblos rurales de nuestro país.

Aunado a lo anterior, en cuestión de desarrollo regional, se motiva el 
consumo de producciones nacionales, mejorando así el mercado de consumo 
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nacional y regional, lo que representa una mejor derrama económica en los ac-
tores y sus entornos, lo que impacta directa e indirectamente la mejora y auto-
suficiencia económica de los productores rurales.
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