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Ética y buenas prácticas

El autor y la publicación:

M El autor/es acreditarán, mediante declaración formal, que los trabajos no son plagio,
que no están presentados o en fase de evaluación en otras publicaciones y que no
contienen datos fraudulentos.

M Los trabajos tendrán un apartado en el que se incluirán las referencias bibliográficas
de las obras citadas en el texto; los datos de las referencias se tomarán del documento
fuente al que se refieren, principalmente de la portada, y en caso necesario, de otras
partes de la obra.

M En los artículos, si hubiera financiador, deberá hacerse referencia al mismo y su re-
lación con el autor/es.

Responsabilidades de los autores:

M El autor/es se comprometen a tener en cuenta las observaciones y correcciones efec-
tuadas durante el proceso de evaluación.

M Los autores, después de estar el artículo editado, están obligados a corregir los errores
que pudieran ponerse de manifiesto, pudiendo responder a las críticas recibidas y
publicarlas, si el editor lo considera oportuno.

M Además deberán indicar que todos los autores han contribuido significativamente a
la elaboración del trabajo y que éste no contiene datos fraudulentos.

Revisión por pares/responsabilidades de los evaluadores: 

M deberán ser objetivos en sus evaluaciones y deberán indicar, en su caso, si existe al-
guna carencia relevante en las citas bibliográficas del trabajo. 

M Los evaluadores no deberán tener conflictos de intereses con los autores, ni con la
investigación, ni con los financiadores del trabajo si los hubiera.

M Los evaluadores deberán tratar sus evaluaciones de forma confidencial.

Responsabilidad del Comité de Redacción:

Para garantizar la calidad de Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros se
sigue un riguroso proceso de selección y revisión de los originales recibidos.

M El Comité de Redacción sólo aceptará trabajos de contenido razonablemente original
que serán posteriormente revisados en forma anónima por dos evaluadores de acre-
ditada solvencia científica, preservando su anonimato. 

M La aceptación o rechazo de los originales depende en última instancia del Comité
de Redacción; además, sus miembros no deben presentar conflictos de intereses con
los artículos rechazados o aceptados.
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M En caso de que se detecten errores en los artículos, el Comité de Redacción promo-
verá la publicación de las correcciones.

M La responsabilidad por las opiniones emitidas en los artículos que publica la Revista
Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros corresponde únicamente a los auto-
res.

Ética editorial:

M El ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y medio Ambiente velará, como
editor, para que se cumpla la ética emanada del Comité de Redacción. 

M no realizará negocios que atenten a los estándares éticos y al compromiso intelec-
tual.

M Facilitará la publicación de correcciones, clarificaciones o retractaciones y disculpas
si fuera necesario.



normas para la presentación de originales

Los originales dirigidos a la Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros de-
berán ajustarse a las siguientes normas:

1. de cada trabajo se enviará el documento completo en Word a la Redacción de la Re-
vista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y medio Ambiente, correo electrónico: redaccionReeap@mapama.es

02. La Secretaría de Redacción de la Revista acusará recibo de los originales, asignará
un número de entrada, número que deberá indicarse en la correspondencia de los
autores con la Secretaría de la Revista.

03. El autor o los autores acreditarán, mediante declaración formal, que los trabajos
son inéditos y no están presentados o en fase de evaluación en otras publicacio-
nes.

04. Los originales podrán presentarse en español o en inglés. En otro archivo se apor-
tará un resumen de unas 150 palabras, aproximadamente, en ambos idiomas, en
el que se incluirá el título, detalle de los objetivos perseguidos, método utilizado,
las conclusiones obtenidas, las palabras clave y la clasificación JEL con dos dígitos
(http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php).

05. La extensión total del texto, incluyendo gráficos y sus tablas, cuadros, notas y bi-
bliografía, está limitada, aproximadamente, en los “Estudios” a 25 páginas y en las
“notas” a 10 páginas, mecanografiadas a doble espacio, con unas 300 palabras por
página. El texto y símbolos que quieran incluir cursiva deberán ir en este tipo de
letra o subrayados.

06. En archivo aparte, con la referencia del título del artículo, se consignará la siguiente
documentación personal: nombre y apellidos, profesión, cargo y centro de trabajo
del autor o autores, correo electrónico, dirección postal y teléfono.

07. Las referencias bibliográficas se incluirán en el texto, indicando el nombre del autor
o autores (en minúsculas), fecha de publicación (entre paréntesis) y haciendo una
distinción con a, b, c, en el caso de que el mismo autor tenga más de una obra ci-
tada, en el mismo año. dichas letras deberán guardar el orden correlativo desde la
más antigua a la más reciente obra publicada. 

08. Al final del trabajo se incluirá una referencia bibliográfica que contendrá las obras
citadas en el texto, los datos de la referencia se tomarán del documento al que se
refieren: el documento fuente. Se extraerán principalmente de la portada, y de
otras partes de la obra en caso necesario.
Los nombres de persona podrán abreviarse a sus iniciales. 

Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 249, 2018

7



Cuando existen varios autores se separarán por punto y coma y un espacio, y si
son más de tres se hará constar el primero seguido de la abreviatura et al. 
En el caso de obras anónimas, el primer elemento de referencia será el título. 

monografías:

Apellido(s), nombre. (Año de edición). Título del libro. nº de edición. Lugar de
edición: editorial. nº de páginas. 

Ejemplos: 

JovELLAnoS, G.m. (1820). Informe de la Sociedad Económica de madrid al Real
y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de Ley agraria. nueva ed. madrid:
Imprenta de I. Sancha. 239 p.
CAmPos PALACÍn, P.; CARRERA TRoYAno, m. (2007). Parques nacionales y des-
arrollo local: naturaleza y economía en la Sierra de Guadarrama. Pamplona: Edi-
torial Aranzadi. 220 p.
GARCÍA-SERRAno JImÉnEz, P. et al. (2011). Guía práctica de la fertilización racional
de los cultivos de España. 2ª ed. madrid: ministerio de medio Ambiente y medio
Rural y marino. 293 p.

Partes de monografías:

Apellido(s), nombre. (Año de edición). Título de la parte. En: Responsabilidad
de la obra completa. Título del libro. nº de edición. Lugar de edición: editorial.
Situación de la parte en la obra

Ejemplo: 

bARdAJÍ AzCáRATE, I.; TIÓ SARALEGuI, C. (2006). El complejo agroalimentario
de los cereales. En: Etxezarreta, m. (Coordinadora). La agricultura española en la
era de la globalización. madrid: ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
p. 339-368.

Artículo de una revista:

Apellido(s), nombre. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista,
número: páginas.

Ejemplo:

mASSoT mARTÍ, A. (2003). La reforma de la PAC 2003: hacia un nuevo modelo
de apoyo para las explotaciones agrarias. Revista Española de Estudios Agrosociales
y Pesqueros, 199: p. 11-60.

Congresos:

Título del Congreso. organizador. Lugar de edición: editorial, año de edición. nº
de páginas. 
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Ejemplo:

X Congreso nacional de Comunidades de Regantes. FERAGuA. Sevilla: Conse-
jería de Agricultura y Pesca, 2002. 172 p.

Páginas Web:

Titulo de la página. <htp://www.xxxxxxxxxx.zzz>[Consulta: fecha en la que se con-
sultó la página Web]

Ejemplo: 

ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y medio Ambiente. <http://www.
mapama.gob.es>[Consulta 23 de mayo de 2017)

09. Todos los gráficos y sus tablas, cuadros, diagramas u otras ilustraciones irán nume-
rados en páginas separadas al final del artículo, indicando título y  fuente. Citar, en
cada caso, el lugar aproximado en que deban insertarse dentro del texto.

10. Admitido el trabajo por el Comité de Redacción, se someterá, de forma anónima,
al juicio de, al menos, dos evaluadores externos, elegidos por el Comité en aten-
ción a su  acreditada solvencia científica -proceso de evaluación doble ciego-. A la
vista de sus informes, el Comité decidirá su aceptación o rechazo. 

11. Aceptado el trabajo para su publicación, se pedirá a los autores que transfieran a
la Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros los derechos de autor
del artículo. Esta transferencia asegurará la protección mutua de autores y editor.
A los autores se les enviarán las primeras pruebas, y el autor dispondrá de diez
días para su corrección. Pasado este plazo, se procederá a la publicación del artí-
culo incorporando aquellas otras correcciones editoriales que el Comité estime
necesarias para la mejora de la presentación de los trabajos.

12. una vez publicado el trabajo, el autor recibirá dos ejemplares de la revista y un
pdf de su artículo.
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ESTUDIOS



El sistema alimentario global:
II - Aproximación cuantitativa al espacio 

agroalimentario de la Europa mediterránea

EUSEBI JARAUTA-BRAGULAT (*)

YVONNE COLOMER-XENA (**)

RAMÓN CLOTET-BALLÚS (**)

1. InTRoduCCIÓn Y obJETIvoS

El sistema alimentario ha sido y sigue siendo objeto de estudios desde di-
versos puntos de vista: agrario (producción, transformación, distribución),
económico, legislativo, político, cultural, social y muchos otros. no obs-
tante, son pocas las aproximaciones o estudios sobre el sistema alimenta-
rio realizados desde una perspectiva global y aún menos, los trabajos que
presentan modelos cuantitativos que permitan la descripción y el análisis
del sistema alimentario de un país o de un conjunto de países. 

un modelo conceptual, cualitativo y global del sistema alimentario fue
planteado por Clotet (2010) y Clotet y otros (2010). El modelo se es-
tructura en torno a cuatro ejes básicos: disponibilidad, Economía, Po-
líticas y Saber (conocimiento, comportamiento y cultura); el objetivo
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esencial del modelo es trascender el concepto de cadena alimentaria
hacia el de sistema alimentario, con una perspectiva más completa, com-
pleja y con participación multidisciplinar. Posteriormente Clotet R. y
otros (2013) desarrollan el modelo anterior y formulan un modelo cuan-
titativo basado en el análisis de datos composicionales (Aitchison, 1986)
y en modelos diferenciales aplicados a las composiciones evolutivas
(Egozcue y Jarauta-bragulat, 2014). Ello permite detallar y caracterizar
progresivamente la evolución en el tiempo de los factores específicos
de cada uno de los ejes considerados en base a un diseño fractal. Ade-
más, se establece ya la primera corona de temas específicos en cada eje
mediante tres subejes por cada uno de los cuatro ejes básicos dando
lugar a un conjunto de doce elementos para cada uno de los cuales se
propone una variable de caracterización o de medida, cuyo análisis
se lleva a cabo mediante bases de datos públicos, fiables y referencia-
bles.

En el presente trabajo se aplica y se amplía la metodología anterior para
caracterizar de forma comparativa el sistema alimentario de un área geo-
gráfica coherente en muchos aspectos: la Europa mediterránea. En con-
creto se han adoptado como países de referencia: España, Francia, Grecia
e Italia. La coherencia del estudio se pone de manifiesto por la coinci-
dencia en diversos ámbitos: en las condiciones geográficas de producción
agroalimentaria, en las costumbres alimentarias (resultado histórico de lo
anterior), en los aspectos del mercado, economía, legislación general y
específicamente en las normativas técnicas fruto todo ello de la pertenen-
cia a la unión Europea (uE). En conjunto, los cuatro países estudiados
configuran un entorno sociopolítico y unos elementos comunes que faci-
litan una comparación interesante entre las variables estudiadas. En la
Tabla 1, adaptación de la desarrollada en Clotet y otros (2013), se espe-
cifican los conceptos evaluados en cada subeje y la variable escogida en
cada caso, que lo ha sido en función de los datos obtenibles mediante
bases de datos fiables y que puedan representar un elemento interpreta-
tivo en la evolución del subeje correspondiente. A partir de los datos to-
tales para cada variable y cada país, las variables se expresan en valores
relativos por habitante (o per cápita) para poder establecer comparaciones
entre países de tamaño muy diferente.

Eusebi Jarauta-bragulat, Yvonne Colomer-Xena y Ramón Clotet-ballús
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El eje d (disponibilidad) incluye información sobre la disponibilidad ali-
mentaria tanto en materias primas como en elaborados, la distribución y
la disponibilidad en el individuo en el entorno estudiado. En el presente
trabajo, el subeje d1 engloba los datos de la producción primaria funda-
mental, es decir, producción neta de transformación obtenida de la foto-
síntesis (cereales, leguminosas, oleaginosas, frutas y verduras, pesca de
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El Sistema Alimentario Global: II - Aproximación cuantitativa al espacio agroalimentario de la Europa mediterránea

Tabla I

ConCEPToS EvALuAdoS En CAdA SubEJE Y vARIAbLE dE mEdIdA ESCoGIdA En CAdA CASo

(*) Los datos en el nivel de consumo se expresa en las estadísticas de FAo en energía alimentaria global ingerida
(Kcal/cápita) no procesando a este nivel la aportación a esta energía de los distintos componentes nutricionales.
Esta imprecisión inicial nos permite plantear la energía del consumo como aportada por una dieta en la que in-
tervienen los tres grupos fundamentales en una proporción conceptualmente correcta según FESnAd (2010):

Hidratos de carbono (4 Kcal/g) 60 g - 240 Kcal
Grasas (9 Kcal/g) 30 g - 270 Kcal
Proteínas (4 Kcal/gr) 10 g - 40 Kcal

100 g equiv. 550 Kcal

Ello permite expresar los datos de las estadísticas oficiales de Kcal/cápita a Kg/cápita permitiendo una coherencia
de unidades en todo el eje d (factor de conversión: 1 g/5,5 Kcal).

Eje Subeje Concepto Variable propuesta o unidades de expresión

D1 Producción primaria Kg/habitante año

D D2 Producción transformación y elaborados Kg/habitante año

D3 Nutrición (*) Kg/habitante año

E1 Valor económico de producción primaria
y de productos elaborados €/habitante año

E2 Producto Interior Bruto (PIB) €/habitante año

E3 Valor económico energía total consumida €/habitante año

P1 Derechos humanos. Exclusión social Personas en NO riesgo de exclusión social/
Habitantes año

P2 Acciones públicas sobre el sistema
agroalimentario

Presupuesto oficial estructura agroalimentaria en
relación al presupuesto total €/habitante año

P3 Acciones de ayuda a necesidades sociales
de alimentos (sociedad civil) Kg. Alimentos ayuda/habitante año

S1 Conocimiento general del mundo
agroalimentario

Publicaciones generales sobre el mundo
agroalimentario/habitante año

S2 Comportamiento en la dieta Consumo de carnes en kg/habitante año

S3 Cultura con base agroalimentaria Publicaciones sobre arte culinario/habitante año

E

P

S



altura, ganadería de pastoreo, etc.) y se expresa en kilogramos/
habitante.año. El subeje d2 incluye los datos de producción de elabora-
dos alimenticios desde harinas, aceites, carnes (granjas y mataderos), acui-
cultura y productos elaborados (empresa alimentaria de primera y
segunda transformación); se expresa en kilogramos/ habitante. año. El su-
beje d3 indica el grado de consumo individual de alimentos (como me-
dida de la disponibilidad fisiológica real). Habida cuenta de que las
estadísticas oficiales expresan esta variable en Kcal/cápita, por coherencia
de unidades en todo el eje d, se convierten las Kcal/cápita en Kg/habi-
tante.año, según se especifica en la Tabla 1.

El eje E (Economía) abarca información sobre la economía del entorno
estudiado en los aspectos globales del sector y los pertenecientes al ciu-
dadano. En el subeje E1 se considera el valor económico de todo el sis-
tema productivo agroalimentario (excepto servicios), es decir el valor
económico generado por las variables incluidos en d1 y d2 (producción
primaria, transformación y elaborados). Se expresa en euros/ habitante.
año. En el subeje E2 se considera el valor de desarrollo económico global
del país, el Producto Interior bruto (PIb) expresado en euros/
habitante.año, como índice de la economía del ciudadano. Para el subeje
E3, que representa la facilidad básica para todo desarrollo económico y
social, se introduce el coste de la energía total consumida y se expresa asi-
mismo en euros/habitante.año.

En el eje P (Políticas Agroalimentarias, tanto públicas como privadas en
los sectores productivos y sociales), se considera como subeje P1 el nivel
global de calidad de vida como indicador del buen funcionamiento de,
al menos, el sistema alimentario. Las estadísticas dan el número de per-
sonas en riesgo de exclusión social. Es la variable escogida, pero se ex-
presa en positivo en “personas que no están en riesgo de exclusión
social/habitante.año a efectos de que la evolución de las variables sea co-
herente en que la evolución en positivo represente una mejora en el des-
arrollo del sistema. En el subeje P2 se valoran las acciones de las políticas
de los gobiernos sobre el sistema; se toma como variable el presupuesto
oficial del ministerio de Agricultura (y Alimentación) de cada Adminis-
tración. Estos presupuestos incluyen la partida de la parte correspondiente
a los programas oficiales europeos de distribución de excedentes alimen-
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tarios. Se expresa en euros/habitante.año. En el subeje P3 se cuantifican
los esfuerzos de la sociedad civil de un país para contribuir, a través de
sus organizaciones, a minimizar las situaciones de carencia alimentaria o
malnutrición en su propio territorio. Los datos representativos se han to-
mado de información facilitada por una organización civil internacional
(FEbA: Federación Europea de bancos de Alimentos). Se expresa en ki-
logramos/habitante.año.

El eje S del Saber (conocimiento, comportamiento, cultura) abarca las
variables que indican la implicación social global sobre el sistema, el com-
portamiento relacionado con elementos sociales, religiosos, ideológicos
etc. y la cultura (sistemas culturales alimentarios, gastronomía, …) en el
entorno estudiado. En este caso, el eje se desglosa en: un primer subeje
S1 (conocimiento) en el cual se valora cuantitativamente la inquietud de
cada país por el conocimiento técnico global del sistema, tomando el nú-
mero de publicaciones clasificadas en el apartado global Agricultura (que
incluye ganadería, piscicultura, apicultura, …) y en el de nutrición, en la
clasificación Cdu (Clasificación decimal universal) que utilizan de forma
homogénea las bibliotecas nacionales de cada país. Se expresa en publi-
caciones/habitante.año. El subeje S2 (comportamiento) mide la variación
del comportamiento alimentario y, en este caso, se cuantifica con una va-
riable representativa como es la evolución en el tiempo del consumo de
carne de todo tipo (ternera, cerdo, aves, ovino y caprino) en la dieta. Se
expresa en kilogramos/habitante.año. Por último, el subeje S3 (cultura)
mide la expresión de la preocupación cultural por la alimentación y se
toma como variable cuantitativa el número de publicaciones consignadas
en el apartado “Arte culinario” de la clasificación Cdu; esta variable se
expresa en publicaciones/ habitante. año. En los subejes en los que no se
cita específicamente la fuente de los datos, estos han sido obtenidos de
FAoSTAT o de EuRoSTAT.

Para terminar este apartado, procede explicitar los objetivos del presente
trabajo:

1. Ilustrar y desarrollar la aplicación del modelo cuantitativo de análisis
comparativo formulado por Clotet y otros (2013) a cuatro países de la
Europa mediterránea (España, Francia, Grecia e Italia).
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2. definir un factor de posición del sistema alimentario de un país en re-
lación con un determinado entorno de análisis (ratio de posición) e
ilustrar su cálculo e interpretación.

3. definir un índice de calidad global del sistema alimentario de un país
en un determinado entorno (índice Triptolemos) e ilustrar su cálculo
e interpretación.

4. Analizar y comentar los valores obtenidos en el análisis cuantitativo de
los datos correspondientes a los cuatro países estudiados y formular
conclusiones en base a este análisis.

2. mETodoLoGÍA

Para llevar a cabo el estudio comparativo y caracterizar conjuntamente
los sistemas alimentarios de los cuatro países citados de acuerdo con el
modelo referido, se consideran las doce variables descritas en el apartado
anterior (Tabla I), que corresponden a cada uno de los doce subejes con-
siderados en el modelo. Cada una de estas variables se refiere a valores
relativos (por habitante), ya que de otro modo no sería posible una com-
paración adecuada. A partir de las series temporales (anuales) correspon-
dientes, se calculan las proporciones de cada uno de los países, dando
lugar a un vector de suma constante. Por ello, la metodología seleccionada
para el tratamiento adecuado de esta información se fundamenta en el
Análisis de datos Composicionales (Aitchison, 1986). 

Se describe a continuación la metodología seguida para cada una de las
variables que corresponden a los subejes definidos. Así mismo se con-
cretan las propuestas de caracterización cuantitativa del sistema alimen-
tario que se formulan en el marco del modelo propuesto. Para mejor
comprensión e ilustración del método se acompaña con el detalle para
la variable d1 (producción primaria):

1. Se disponen en una tabla los valores en masa o totales para la serie de
años de la que se dispone de datos. En la Tabla II(a) se reflejan los va-
lores en el caso de la variable d1.
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Tabla II (a)

vARIAbLE d1 (PRoduCCIÓn PRImARIA): dAToS dE LA PRoduCCIÓn AnuAL ToTAL (TonELAdAS)

Año España Francia Grecia Italia

1986 60239817.4 114710735 19966684.8 78719832.5

1987 68547838.5 121121394 19344362.3 79114752.5

1988 67841898.3 124450398 20185012.0 73890696.5

1989 66065249.2 124073173 22694546.0 78551283

1990 67322263.6 126131594 19278342.6 70284567

1991 64047999.7 126659005 22303232.0 75867341

1992 62476867.0 133395350 21681108.0 80500479

1993 63492844.4 125528918 21108069.5 74466110.5

1994 59457086.3 119699501 21858882.1 75002077

1995 52788045.4 122691188 21395751.2 74276404.5

1996 70844119.9 133562316 21235653.6 76719436

1997 71710811.5 138333438 21306241.4 75544532

1998 72758073.3 139383783 20316005.8 76843162.5

1999 68691804.6 138988261 21530685 81320448

2000 76571422.5 136227173 22442549.7 78293636.1

2001 69760288.9 124775793 22214320.9 73624620.5

2002 74099481.8 141990055 21576664.2 74606356.8

2003 76672742.3 121112304 19651640.0 65489124.5

2004 77951837.8 141097357 20902363.2 78045789.5

2005 64056249.2 133197543 21299076.5 80495538.5

2006 70663475.5 127105766 19813958.6 68309442.5

2007 73551166.2 128059340 18230268.8 67307300.5

2008 72201069.9 135302394 18810531.5 67267331.5

2009 65821465.2 142304130 19047729.8 65380091.5

2010 67992463.4 136117096 16605343.5 64145570.9

2011 72802950.8 142087386 16701968.5 64269221.6

2. Se calculan los valores relativos por habitante mediante el cociente
entre el correspondiente total y el número de habitantes de cada país.
En la Tabla II(b) se reflejan los valores en el caso de la variable d1.



3. Se calculan las proporciones (habitualmente se expresan en tanto por
uno, pero puede hacerse en tanto por cien) correspondientes mediante
el cociente de cada dato y la suma de todos los del mismo año. En la
Tabla II(c) se reflejan los valores en el caso de la variable d1.
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Tabla II (b)

vARIAbLE d1 (PRoduCCIÓn PRImARIA): dAToS dE LA PRoduCCIÓn AnuAL PoR HAbITAnTE
En vALoRES RELATIvoS AnuALES (KG PoR HAbITAnTE)

Año España Francia Grecia Italia

1986 1565.295 2070.171 2006.884 1390.863

1987 1776.468 2175.243 1937.279 1397.923

1988 1754.152 2223.673 2015.304 1305.273

1989 1704.617 2204.969 2256.345 1386.626

1990 1733.935 2229.379 1904.807 1239.710

1991 1647.555 2228.317 2188.112 1337.008

1992 1601.826 2335.740 2100.949 1417.938

1993 1622.531 2188.091 2025.715 1310.533

1994 1514.952 2079.380 2079.620 1319.474

1995 1341.736 2124.429 2019.406 1306.662

1996 1796.664 2305.344 1989.531 1349.644

1997 1814.295 2380.298 1982.963 1328.224

1998 1835.499 2390.845 1879.657 1350.391

1999 1725.802 2376.005 1982.312 1428.953

2000 1911.910 2314.498 2058.240 1375.418

2001 1723.467 2105.332 2032.193 1292.551

2002 1805.751 2378.955 1967.111 1309.027

2003 1833.055 2015.118 1785.478 1142.497

2004 1832.115 2331.979 1893.219 1348.215

2005 1479.484 2184.882 1921.822 1376.878

2006 1605.624 2070.135 1781.001 1162.680

2007 1642.329 2072.317 1631.820 1138.269

2008 1580.967 2177.560 1677.447 1128.281

2009 1423.497 2278.116 1691.567 1088.850

2010 1462.624 2168.670 1468.834 1063.063

2011 1560.046 2252.174 1501.518 1060.086



4. Para cuantificar la posición relativa de cada país en relación al con-
junto, representada por su media geométrica, se calcula el logaritmo
neperiano del cociente entre la proporción de cada país y la media ge-
ométrica de las proporciones de la serie. En análisis de datos compo-
sicionales, este cálculo se conoce como transformación logcociente
centrada, CLR (Aitchison, 1986) y puesto que la suma de las coorde-
nadas CLR de un vector es nula, ello significa que los valores positivos
están situados por encima del valor promedio (media geométrica) y
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Tabla II (c)

vARIAbLE d1 (PRoduCCIÓn PRImARIA): PRoPoRCIonES dE LoS dAToS AnuALES
PoR HAbITAnTE

Año España Francia Grecia Italia

1986 0.2226 0.2943 0.2853 0.1978

1987 0.2438 0.2985 0.2659 0.1918

1988 0.2403 0.3047 0.2761 0.1788

1989 0.2257 0.2919 0.2988 0.1836

1990 0.2439 0.3137 0.2680 0.1744

1991 0.2226 0.3011 0.2957 0.1807

1992 0.2148 0.3133 0.2818 0.1902

1993 0.2270 0.3062 0.2834 0.1834

1994 0.2166 0.2973 0.2974 0.1887

1995 0.1975 0.3128 0.2973 0.1924

1996 0.2414 0.3098 0.2674 0.1814

1997 0.2417 0.3171 0.2642 0.1770

1998 0.2462 0.3206 0.2521 0.1811

1999 0.2297 0.3162 0.2638 0.1902

2000 0.2496 0.3022 0.2687 0.1796

2001 0.2409 0.2943 0.2841 0.1807

2002 0.2420 0.3189 0.2637 0.1755

2003 0.2705 0.2974 0.2635 0.1686

2004 0.2474 0.3149 0.2556 0.1821

2005 0.2125 0.3138 0.2760 0.1977

2006 0.2426 0.3127 0.2691 0.1756

2007 0.2533 0.3196 0.2516 0.1755

2008 0.2408 0.3317 0.2555 0.1719

2009 0.2196 0.3515 0.2610 0.1680

2010 0.2373 0.3519 0.2383 0.1725

2011 0.2448 0.3533 0.2356 0.1663



los valores negativos están situados por debajo. Este valor se denomina
ratio de posición y se designa RP; en la notación se añade un elemento
que especifica la variable a la que se refiere y se indica entre paréntesis
el país al que corresponde. Así, por ejemplo, RP(d1;ES) es la ratio de
posición de la variable o subeje d1 correspondiente a España. En la
Tabla II(d) se reflejan los valores en el caso de esta variable d1.
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Tabla II (d)

vARIAbLE d1 (PRoduCCIÓn PRImARIA): RATIo dE PoSICIÓn (RP) PARA CAdA PAÍS Y Año
(LoGARITmo nEPERIAno dEL CoCIEnTE dE LAS PRoPoRCIonES Y LA mEdIA GEomÉTRICA

dE LAS PRoPoRCIonES, vALoRES dE LA TAbLA AnTERIoR)

Año RP(D1;ES) RP(D1;FR) RP(D1;GR) RP(D1;IT)

1986 -0.1025 0.1771 0.1460 -0.2206

1987 -0.0124 0.1901 0.0743 -0.2520

1988 -0.0201 0.2171 0.1187 -0.3157

1989 -0.0828 0.1745 0.1976 -0.2893

1990 -0.0025 0.2489 0.0915 -0.3380

1991 -0.0942 0.2077 0.1895 -0.3031

1992 -0.1316 0.2456 0.1396 -0.2536

1993 -0.0769 0.2222 0.1451 -0.2904

1994 -0.1238 0.1929 0.1930 -0.2620

1995 -0.2105 0.2491 0.1984 -0.2370

1996 -0.0163 0.2330 0.0857 -0.3024

1997 -0.0121 0.2594 0.0768 -0.3240

1998 0.0047 0.2690 0.0285 -0.3022

1999 -0.0674 0.2523 0.0712 -0.2561

2000 0.0161 0.2072 0.0899 -0.3132

2001 -0.0193 0.1808 0.1455 -0.3070

2002 -0.0099 0.2658 0.0757 -0.3316

2003 0.1011 0.1958 0.0748 -0.3717

2004 0.0082 0.2494 0.0410 -0.2985

2005 -0.1449 0.2450 0.1167 -0.2168

2006 -0.0087 0.2454 0.0949 -0.3315

2007 0.0351 0.2677 0.0287 -0.3315

2008 -0.0105 0.3097 0.0487 -0.3479

2009 -0.0937 0.3765 0.0788 -0.3617

2010 -0.0198 0.3741 -0.0155 -0.3388

2011 0.0144 0.3815 -0.0239 -0.3720



5. Se aplica el modelo desarrollado por Egozcue y Jarauta-bragulat (2014)
para ajustar los datos (proporciones) mediante un modelo basado en
ecuaciones diferenciales lineales composicionales. La estimación o
prospectiva se realiza para un período adicional de 1/3 del período de
la serie de datos acumulados en cada variable. Con los valores obteni-
dos se realizan los mismos cálculos que con los datos. En la Figura 1
se ilustran los datos y la interpolación en el caso de la variable d1.
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Figura 1

vARIAbLE d1: PRoPoRCIonES dE LoS dAToS (PunToS) E InTERPoLACIÓn
dE LAS PRoPoRCIonES (LÍnEAS)

6. Se elabora una tabla para cada variable en la que se reflejan los valores
de la ratio de posición en los instantes de tiempo inicial (inicio de la
serie de datos), actual (final de la serie de datos) y futuro (final de la
serie estimada). En la Tabla III se muestra como ejemplo la corres-
pondiente a la variable d1.
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7. Se aplica el mismo procedimiento descrito en los pasos 1 a 6 para cada
una de las variables. El resultado se refleja a modo de resumen en la
Tabla Iv, en la que se han consignado las ratios de posición de cada
uno de los países y para cada una de las variables. Asimismo, se han
calculado las medias aritméticas por filas (variables) y las medias arit-
méticas por columnas (tiempos inicial, actual y final). 

Tabla III

vARIAbLE d1 (PRoduCCIÓn PRImARIA): RATIo dE PoSICIÓn (RP) En LoS InSTAnTES
dE TIEmPo InICIAL (InICIo dE LA SERIE dE dAToS), ACTuAL (FInAL dE LA SERIE dE dAToS)

Y FuTuRo (FInAL dE LA SERIE ESTImAdA)
Año RP(D1;ES) RP(D1;FR) RP(D1;GR) RP(D1;IT)

Inicial - 0.085 0.196 0.111 - 0.245

Actual 0.041 0.343 - 0.047 - 0.317

Futuro 0.048 0.390 - 0.098 - 0.340

Tabla Iv

vALoRES dE LAS RATIoS dE PoSICIÓn RP (InSTAnTES InICIAL, ACTuAL Y FuTuRo) PARA CAdA
uno dE LoS PAÍSES Y CAdA unA dE LAS vARIAbLES. SE IndICAn TAmbIÉn LoS vALoRES

mEdIoS (mEdIA ARITmÉTICA) PoR vARIAbLES (FILAS) Y PoR TIEmPoS (CoLumnAS).

España Inicial Actual Futuro Media

D1 -0.085 0.041 0.048 0.002

D2 -0.122 -0.019 -0.022 -0.055

D3 -0.086 -0.080 -0.075 -0.080

E1 -0.066 0.155 0.233 0.107

E2 -0.074 -0.054 -0.059 -0.062

E3 0.054 0.155 0.263 0.157

P1 0.015 -0.007 -0.030 -0.008

P2 0.005 -0.096 -0.182 -0.091

P3 -0.299 -0.208 -0.138 -0.215

S1 0.315 0.258 0.206 0.260

S2 0.481 0.550 0.591 0.541

S3 0.296 0.217 0.160 0.225

Media 0.036 0.076 0.083 0.065

Francia Inicial Actual Futuro Media

D1 0.196 0.343 0.390 0.309

D2 0.277 0.441 0.407 0.375

D3 0.039 0.006 -0.005 0.013

E1 0.141 0.070 -0.003 0.070

E2 0.204 0.302 0.369 0.292

E3 0.146 -0.111 -0.385 -0.117

P1 0.073 0.093 0.083 0.083

P2 -0.023 0.083 0.174 0.078

P3 0.429 0.339 0.270 0.346

S1 0.256 0.189 0.127 0.191

S2 0.233 0.141 0.086 0.154

S3 0.080 0.295 0.450 0.275

Media 0.171 0.163 0.164 0.172



27
Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 249, 2018

El Sistema Alimentario Global: II - Aproximación cuantitativa al espacio agroalimentario de la Europa mediterránea

Tabla Iv (continuación)

vALoRES dE LAS RATIoS dE PoSICIÓn RP (InSTAnTES InICIAL, ACTuAL Y FuTuRo) PARA CAdA
uno dE LoS PAÍSES Y CAdA unA dE LAS vARIAbLES. SE IndICAn TAmbIÉn LoS vALoRES

mEdIoS (mEdIA ARITmÉTICA) PoR vARIAbLES (FILAS) Y PoR TIEmPoS (CoLumnAS)

3. RESuLTAdoS: AnáLISIS Y dISCuSIÓn

Para ilustrar la posición relativa del sistema alimentario de un país y su
evolución en el tiempo, se puede elaborar un gráfico en el que se repre-
senten mediante una línea poligonal los valores de la ratio de posición
para cada una de las 12 variables y para cada uno de los tres estados: ini-
cial, actual y futuro que se hallan en la Tabla Iv. Las figuras que resultan
se han agrupado en la Figura 2(a) España, la Figura 2(b) Francia, la Figura
2(c) Grecia y la Figura 2(d) Italia. nótese la distinta escala vertical en al-
gunas de estas figuras.

Grecia Inicial Actual Futuro Media

D1 0.111 -0.047 -0.098 -0.012

D2 0.050 -0.098 -0.077 -0.042

D3 0.000 0.042 0.042 0.028

E1 0.083 -0.033 -0.046 0.001

E2 -0.242 -0.364 -0.426 -0.344

E3 -1.036 -0.464 0.144 -0.452

P1 -0.076 -0.063 -0.034 -0.057

P2 0.018 -0.062 -0.130 -0.058

P3 -0.289 -0.213 -0.153 0.218

S1 0.000 0.013 0.025 0.013

S2 -0.567 -0.577 -0.583 -0.576

S3 -0.630 -0.587 -0.556 -0.591

Media -0.215 -0.204 -0.158 -0.192

Italia Inicial Actual Futuro Media

D1 -0.245 -0.317 -0.340 -0.301

D2 -0.205 -0.324 -0.308 -0.279

D3 0.046 0.032 0.038 0.039

E1 -0.158 -0.194 -0.184 -0.178

E2 0.111 0.117 0.115 0.114

E3 0.503 0.448 -0.022 0.310

P1 -0.012 -0.023 -0.018 -0.018

P2 0.001 0.075 0.139 0.072

P3 0.159 0.081 0.021 0.087

S1 -0.572 -0.461 -0.358 -0.463

S2 -0.147 -0.115 -0.095 -0.119

S3 0.253 0.075 -0.054 0.091

Media -0.022 -0.050 -0.089 -0.054
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Figura 2(b)

ILuSTRACIÓn dE LoS vALoRES dE LA RATIo dE PoSICIÓn RP PARA CAdA vARIAbLE Y En CAdA
InSTAnTE dE TIEmPo ESTAdo (InICIAL, ACTuAL, FuTuRo) PARA EL CASo dE FRAnCIA.

nÓTESE LA dIFEREnTE ESCALA vERTICAL En LAS FIGuRAS 2(A), (b), (C) Y (d)

Figura 2(a)

ILuSTRACIÓn dE LoS vALoRES dE LA RATIo dE PoSICIÓn RP PARA CAdA vARIAbLE Y En
CAdA InSTAnTE dE TIEmPo ESTAdo (InICIAL, ACTuAL, FuTuRo) PARA EL CASo dE ESPAñA.

nÓTESE LA dIFEREnTE ESCALA vERTICAL En LAS FIGuRAS 2(A), (b), (C) Y (d)
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Figura 2 (c)

ILuSTRACIÓn dE LoS vALoRES dE LA RATIo dE PoSICIÓn RP PARA CAdA vARIAbLE Y En CAdA
InSTAnTE dE TIEmPo ESTAdo (InICIAL, ACTuAL, FuTuRo) PARA EL CASo dE GRECIA. nÓTESE

LA dIFEREnTE ESCALA vERTICAL En LAS FIGuRAS 2(A), (b), (C) Y (d)

Figura 2(d)

ILuSTRACIÓn dE LoS vALoRES dE LA RATIo dE PoSICIÓn RP PARA CAdA vARIAbLE Y En CAdA
InSTAnTE dE TIEmPo ESTAdo (InICIAL, ACTuAL, FuTuRo) PARA EL CASo dE ITALIA. nÓTESE

LA dIFEREnTE ESCALA vERTICAL En LAS FIGuRAS 2(A), (b), (C) Y (d)
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Si se representan los valores medios por filas de las ratios de posición de
la Tabla Iv, pueden resumirse en una única figura que ilustra la evolución
de los valores medios de las 12 variables para cada uno de los países,
dando lugar a una figura que clarifica la posición de cada país en el con-
junto estudiado (Figura 3).

Cada subeje significa una contribución parcial al modelo; no obstante,
para tener una visión global, su ratio de posición RP debe integrarse al
conjunto. Es evidente que tiene valor por sí mismo y en comparación y/o
agrupación con otros para objetivos concretos. no obstante, la utilidad
del modelo como instrumento de trabajo se significa por la adición con-
ceptual (en forma de media aritmética) de todos los valores de las ratios
de posición obtenidas en un índice de calidad global del sistema. Este ín-
dice se denomina Índice TRIPToLEmoS (sub n), designado ITRIn, y
pone de manifiesto la valoración de cada país en un entorno definido to-

Figura 3

ILuSTRACIÓn dE LoS vALoRES mEdIoS dE LA RATIo dE PoSICIÓn RP dE LoS TRES ESTAdoS
TEmPoRALES (InICIAL, ACTuAL, FuTuRo) PARA LoS CuATRo PAÍSES
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mando en consideración las variables escogidas y que han sido conside-
radas en este trabajo como elementos indicativos del concepto de sistema
alimentario global ya explicitado. El Índice Triptolemos indica el nivel
de coherencia entre los parámetros y de ello el equilibrio (económico,
político, social) del sistema. El subíndice numérico indica el número de
variables utilizadas para el cálculo específico de este índice (a mayor nú-
mero de variables, mayor precisión en el análisis).

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la metodología ex-
puesta muestran una amplitud de información y una gran posibilidad de
correlaciones y comparaciones. A los habituales datos tipo parámetro glo-
bal y menos habituales de “per cápita”, se unen los de la ratio de posición
RP en las variables del sistema alimentario. Con la interpretación de los
valores de esta ratio se abre una perspectiva de análisis de la información
sobre el sistema alimentario, no realizada hasta el momento.

un primer análisis interpretativo consiste en valorar el significado de va-
lores negativos de las ratios de posición en las predicciones futuras. El
signo final depende de la significación positiva o negativa de la evolución
de la variable con respecto a la armónica articulación del sistema. Es un
criterio variable con las circunstancias globales y la evolución de los co-
nocimientos y ello debe ser tenido en cuenta y explicitado. Así, las últimas
tendencias nutricionales y medioambientales, tienden a modificar la in-
terpretación histórica y dietética actual del consumo de carne (Rousseau,
2016), teniendo en cuenta que ninguno de los países está por debajo de
los valores nutricionales críticos (mariné y vidal, 2004).

En la Tabla v se han representado para cada país los valores del Índice
Triptolemos ITRI12 en los tiempos inicial, actual y futuro, calculados a partir
de los valores correspondientes de las ratios de posición y la media aritmé-
tica de estos valores que es el ITRI12 global; se indica asimismo el porcentaje
de valores negativos individuales correspondiente a los valores medios glo-
bales. obsérvese que el índice ITRIn global proporciona una visión general
del análisis realizado, tiene en cuenta la influencia histórica, muy influyente
en los temas alimentarios y se expresa en un solo valor cuantitativo y por
ello comparable con el resto del entorno valorado. Como se ha indicado,
la precisión de estos datos se incrementa al aumentar el número de variables
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consideradas y, como en toda prospectiva, su valor permite señalar las áreas
de corrección y en su caso de competitividad.

Teniendo en cuenta que la fiabilidad de la predicción aumenta con el nú-
mero de variables consideradas en cada eje, considerando las doce que
se han estudiado, puede afirmarse que Francia aparece como el país con
más potencial y crecimiento equilibrado del sistema en el entorno geo-
gráfico estudiado.

En el caso de España se predicen aumentos (relativos al conjunto de los
4 países) en la producción primaria y disminución en la transformación
y en la accesibilidad alimentaria de la población, coincidentes con la pros-
pectiva de incremento de la población en riesgo de exclusión social. (d1,
d2 E2, P1). Hay un conjunto de parámetros coherentes con un empo-
brecimiento social (d3, E2, P1, P2 y P3) en relación a nuestro entorno
de países. Aunque la afición a los temas agroalimentarios y culinarios se
mantiene S1, S2, S3), en la dieta seguirá el incremento significativo del
consumo de carne (S2).

A nivel de la sociedad, el mercado, la salud, si no hay modificaciones, las
previsiones apuntan que en España en los próximos 5 años la actividad
económica en la producción primaria (agropesca y ganadería) se incre-
mentará tanto en producción como en valor económico y también el in-
terés cultural por la gastronomía que continuarán generando actividad
empresarial superior al promedio de los países estudiados. desgraciada-
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ITRI12 inicial ITRI12 actual ITRI12 futuro ITRI12 global
Porcentaje de valores negativos de las
ratios de posición en el índice global

España 0.036 0.076 0.083 0.065 50.00 %

Francia 0.171 0.163 0.164 0.172 8.33 %

Grecia -0.215 -0.204 -0.158 -0.192 66.67 %

Italia -0.022 -0.050 -0.089 -0.054 50.00 %

Tabla v

vALoRES dE LoS ÍndICES TRIPToLEmoS ITRI12 PARA LoS CuATRo PAÍSES ESTudIAdoS
Y PoRCEnTAJES dE vALoRES nEGATIvoS IndIvIduALES dE LA RATIo dE PoSICIÓn RP

En LoS vALoRES mEdIoS PoR vARIAbLE
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mente la posición relativa será inferior a la media en la elaboración de
transformados, coincidente con el mayor coste de la energía y la pérdida
de competitividad en el entorno, en el PIb, en los fondos oficiales desti-
nados a políticas agroalimentarias, y en la generosidad alimentaria de la
sociedad civil, que en conjunto llevará una dieta (incremento consumo
de carne) no acorde con las tendencias nutricionales vigentes. Como toda
prospectiva una de sus funciones es detectar tendencias y propiciar la
toma de decisiones y la formulación de propuestas que permitan actuar
en consecuencia. Esta es la fotografía con el hacer de hoy proyectado al
mañana, en relación a otros países de su entorno, cuya posición relativa
depende asimismo de cada uno de ellos. El modelo desarrollado no es
sólo económico, es asimismo político y cultural, y permite una valoración
de cómo el sistema influye en la sociedad en el presente y en su futuro.

La ratio de posición presenta una prospectiva en cada uno de los pará-
metros evaluados, pero además el índice ITRIn es un concepto nuevo
que permite cuantificar y plasmar un valor del equilibrio entre los distintos
parámetros evaluados en el conjunto del sistema alimentario global. Se
constata en este aspecto que España queda ligeramente por encima de la
media de su entorno.

Las perspectivas de Italia son especialmente negativas en relación al en-
torno de producción primaria y transformación, que se refleja asimismo
en su valor económico (E1) y en el interés social sobre el mundo agroa-
limentario (S1). Resalta su tendencia a un mayor soporte público (P2).

En Grecia sólo se vislumbra un aspecto positivo en nutrición global y un
bajo consumo de carne (d3, S2), así como un interés hacia el mundo ali-
mentario (S1). En el aspecto económico se evoluciona a una menor pro-
ducción (d1, d2), por tanto, a una menor actividad empresarial,
disminución del PIb (E2) y poca demanda energética (E3).

4. ConCLuSIonES

Se enuncian a continuación las conclusiones derivadas del análisis meto-
dológico desarrollado y que pueden formularse de manera directa a partir
del mismo. no se pretende, ni entra dentro de los objetivos de este trabajo,
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formular recomendaciones en el diseño de políticas alimentarias para los
países analizados, sino únicamente conclusiones de tipo comparativo.

1. El sistema alimentario global puede ser caracterizado y estudiado cuan-
titativamente de forma comparativa mediante el modelo conceptual
expuesto (Clotet y otros, 2010) y su expresión cuantitativa matemática
(Clotet y otros, 2013). La precisión de resultados y análisis depende
del número de variables que se consideren.

2. El Análisis de datos composicionales permite establecer una metodo-
logía adecuada para estudiar y predecir valores de una serie de datos
del sistema alimentario. En particular, las ecuaciones diferenciales li-
neales composicionales son una herramienta matemática adecuada y
potente para obtener estimaciones de proporciones de las variables
del modelo. Asimismo, la definición de la ratio de posición (RP) apa-
rece como un indicador potente para la interpretación de los valores
obtenidos en cada una de las variables del modelo.

3. En coherencia con los objetivos del modelo, se ha propuesto el deno-
minado Índice TRIPToLEmoS (ITRIn), en el cual n es el número
de variables consideradas, como la media aritmética de los valores de
los índices de posición. Este índice cuantifica la posición global del sis-
tema alimentario de cada país según el modelo.

4. Los resultados obtenidos permiten generar distintas tablas y gráficos
con el objetivo de ser la base para analizar los resultados por países,
por variables, por tendencias, por parejas de países o con todos ellos
en conjunto, de acuerdo con la característica o resultado que quiera
ponerse de manifiesto.

5. Los estados de la matriz que caracteriza comparativamente el sistema
alimentario de un país, permiten definir acciones para corregir las de-
ficiencias o desequilibrios y mantener los elementos que funcionan de
manera satisfactoria, mientras que los valores obtenidos del entorno
geográfico permiten desarrollar acciones estratégicas coordinadas más
globales de políticas agroalimentarias.

6. El modelo del sistema alimentario global, con un desarrollo fractal
abierto, permite escoger variables reales adecuadas, con datos disponi-
bles de fuente fiable para cualquier variable, tanto técnica como econó-
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mica o social o cultural. no es un modelo de conceptos abstractos (Le-
ontief, 1982) sino un modelo con datos que pueden considerarse como
sistema caótico nivel 1, que permite acciones de corrección, y de aquí
su valor. El presente trabajo describe como ejemplo y punto de partida
el desarrollo de doce variables, que cubren el espacio de los cuatro ejes,
en un entorno geográfico de cuatro países mediterráneos de la uE.

7. Los resultados obtenidos en el presente estudio permiten disponer de
un conjunto de datos históricos y prospectivos de los países estudiados.
observando el valor global, Francia (0.172) se presenta con un valor
del ITRI12 netamente superior a la media (0.000) con once ratios de
posición con media positiva y una sola con media negativa. La posición
de España (0.065) es con media globalmente positiva y con equilibrio
entre valores positivos y negativos de la ratio de posición. Italia presenta
una media negativa (-0.054) y un equilibrio análogo al de España entre
valores positivos y negativos de la ratio de posición. Finalmente, Grecia
aparece con valor medio negativo (-0.192) y con un porcentaje mayor
de valores negativos de la ratio de posición.
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RESumEn

El Sistema Alimentario Global: II - Aproximación cuantitativa al espacio agroalimentario
de la Europa mediterránea

El presente trabajo constituye la segunda parte de “El Sistema Alimentario Global: I - de-
finición de un espacio” (2014). Los objetivos de esta segunda parte son: (1) ilustrar y des-
arrollar la aplicación del modelo formulado en el trabajo anterior, (2) definir índices
cuantitativos que permitan posicionar y caracterizar comparativamente el sistema alimentario
desde una perspectiva global y (3) formular conclusiones en base al estudio cuantitativo re-
alizado y los índices definidos. En esta segunda parte se aplica el modelo formulado en la
parte I al estudio de un espacio agroalimentario, la Europa mediterránea, concretado en
cuatro países: España, Francia, Grecia e Italia. El estudio se lleva a cabo con datos corres-
pondientes a 12 variables agrupadas en los cuatro ejes conceptuales del modelo.  
Para cuantificar la posición relativa para cada variable y cada país, se define la denominada
“ratio de posición (RP)” basada en la transformación CLR (centered log-ratio transforma-
tion) del Análisis de datos Composicionales. Esta RP permite caracterizar y comparar la
evolución de los indicadores para cada país, permitiendo además extraer conclusiones in-
dividuales y de conjunto. Para sintetizar la información dada por las diversas RP de cada
variable, se propone el denominado “Índice TRIPToLEmoS (ITRIn)” en el cual el su-
bíndice n se refiere al número de variables consideradas. Este índice cuantifica la posición
global del sistema alimentario de cada país en el entorno estudiado y según el modelo. Para
finalizar se formulan conclusiones basadas en el análisis cuantitativo realizado en aplicación
del modelo.

PALAbRAS CLAvE: sistema alimentario, disponibilidad, economía, política, cultura ali-
mentaria, sociedad, datos composicionales, modelización matemática, prospectiva,
índice global.

CÓdIGoS JEL: 3C(02-51), 9I(19-31), 12L(66), 15o(013).

AbSTRACT

The Global Food System: II - Quantitative Approach to the Food Space
of mediterranean Europe

The present paper is the second part of “The Global Food System: I - definition of a space”
(2014). The objectives of this second part are: (1) to illustrate and develop the application
of the model formulated in the previous work, (2) to define quantitative indices that allow
comparative positioning and characterization of the food system from a global perspective,
and (3) to draw conclusions based on the quantitative study carried out and the defined in-
dices. In this second part, the model formulated in part I, is applied to the study of an agri-
food space, the mediterranean Europe, made in four countries: Spain, France, Greece and
Italy. The study is carried out with data corresponding to 12 variables grouped in the four
conceptual axes of the model.
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In order to quantify the relative position for each variable and each country, the so-called
“position ratio (RP)” is defined, based on the CLR transformation (centered log-ratio trans-
formation) of the Compositional data Analysis. This RP makes it possible to characterize
and compare the evolution of the indicators for each country, allowing also to draw individ-
ual and joint conclusions. In order to synthesize the information given by the various RPs
of each variable, the so-called “TRIPToLEmoS Index (ITRIn)” is proposed, in which the
subscript n refers to the number of considered variables. This index quantifies the global
position of the food system of each country in the studied environment and according to
the model. Finally, conclusions are drawn, based on the quantitative analysis carried out in
application of the model.

KEY WoRdS: food system, availability, economy, politics, food culture, society, mathe-
matical modelling, prospective, global index.
JEL CodES: 3C(02-51), 9I(19-31), 12L(66), 15o(013).
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Análisis ecogeográfico de distribución
y percepción del riesgo de la exposición
al cultivo de maíz transgénico mon810
sobre la producción apícola en Cataluña

(España)

mARÍA doLoRES ToLSá SAnz (*)

1. InTRoduCCIÓn

1.1. Antecedentes

Los llamados organismos modificados Genéticamente (omG) se co-
menzaron a utilizar en Europa en la década de 1990. La lista de los omG
autorizados en la unión Europea y los usos autorizados son públicos y
se pueden consultar en el Registro Europeo de omG Autorizados pu-
blicado por la dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la
Comisión Europea (SAnCo, 2016). Según esta fuente, en la unión Eu-
ropea esta autorizada la comercialización de modificaciones genéticas de:
maíz (22 modificaciones), soja (7), semilla oleaginosa de colza (3), algodón
(8), microorganismos (2), remolacha azucarera (1) y clavel (2). Pero para
cultivo sólo están autorizados diferentes híbridos de maíz que llevan in-
corporado el paquete génico mon 810, o variedades bt, las cuales ex-
presan la proteína insecticida Cry1Ab, derivada de la bacteria bacillus
thuringiensis subsp. Kurstaky (bt), que es tóxica para insectos lepidópte-

(*) departament d’Hortofruticultura, botànica i Jardineria-Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària. uni-
versidad de Lleida
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ros como ostrinia nubilalis o Sesamia spp., ambos barrenadores del maíz,
una de las plagas más importantes de esta planta en Cataluña.

Los ensayos efectuados hasta la fecha indican que el cultivo de las plantas
bt, no parecen ser susceptibles de originar efectos adversos significativos
en los insectos no objetivo y aunque las endotoxinas de bt  puede persistir
en el suelo durante varios meses, parecen tener poco impacto sobre
lombrices, colémbolos y otra microflora del suelo (Huang y col., 2004;
o’Callaghan y col., 2005); no habiéndose observado efectos tóxicos en
larvas de abejas y abejas adultas expuestas a dosis 10 veces superiores a
las que se presentan en campo (duan y col., 2008). A pesar de ello, la
sociedad Europea muestra un profundo rechazo al cultivo y uso de omG
(Eurobarómetro, 2010), lo cual llevó al Parlamento Europeo a la apro-
bación de la directiva 2000/13/CE, de 20 de marzo de 2000, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios; al
Reglamento 1829/2003/CE de 22 de septiembre de 2003 sobre alimentos
y piensos modificados genéticamente; a la directiva 2001/18/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, sobre la liberación intencional al medio
ambiente de organismos modificados genéticamente, que obliga al regis-
tro y solicitud de autorización para la producción y uso de omG; y la
Recomendación 556/2003/CE de la Comisión, sobre las directrices para
la elaboración de estrategias y mejores prácticas nacionales con la finalidad
de garantizar la coexistencia de los cultivos modificados genéticamente
con la agricultura convencional y ecológica. Además, estas directivas, Re-
glamentos y Recomendaciones se han ido completando a lo largo de los
años con nuevas directivas y Reglamentos tendentes a modificar, com-
pletar o desarrollar las normas legales comunitarias a fin de garantizar la
seguridad alimentaria. 

La polémica con respecto a los omG y la apicultura nace en el año 2003,
cuando un consumidor alemán, haciendo referencia a la miel Argentina,
país con un alto índice de cultivo de soja transgénica, indicó, con un
acierto discutible, que “Si las abejas producen miel extrayendo sustancias
de las flores de las plantas y el 60 % de los cultivos argentinos son trans-
génicos, entonces la miel argentina es transgénica” (vandame, 2012). Pos-
teriormente, en el año 2005, en Alemania, el Sr. bablok interpone una
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denuncia tras detectar en la miel extraída de sus colmenas polen conte-
niendo proteínas transgénicas procedentes de una plantación de maíz
mon810 situada a 500 metros de su colmenar. Esta denuncia dio lugar
al litigio C-442/09 Karl Heinz bablok y otros/Freistaat bayern, cuya sen-
tencia fue emitida, el 6 de septiembre de 2011, por el máximo Tribunal
de Justicia de la unión Europea. Según el fallo la presencia de este polen
en la miel, no convierte a ésta en un omG, ya que dicho polen y su Adn
ha perdido su viabilidad y fecundidad y no puede desempeñar un papel
en la reproducción. Pero, a tenor de lo indicado en el artículo 3 del Re-
glamento 1829/2003/CE, si  puede considerarse como un alimento pro-
ducido a partir de omG (Purnhagen & Wesseler, 2015). La primera
consecuencia de esta sentencia viene dada por la norma establecida en
ese mismo Reglamento, ya que éste prohíbe la comercialización de omG
o de productos conteniendo omG sin autorización previa y el maíz
mon810 no esta aprobado para ser utilizado como ingrediente de nin-
gún producto de origen apícola. Por otra parte,  la sentencia es polémica,
ya que considera que el polen es un ingrediente de la miel, lo cual se con-
trapone a lo establecido en diferentes Reglamentos y directivas Europeas.
Este fue uno de los motivos que llevo a vandame (2012) o a Rozov y Ce-
rezo (2013) a efectuar una aproximación al tema a fin de determinar las
repercusiones legales de esta sentencia. 

Como base de partida, la miel, según la definición dada por el Reglamento
178/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de
2002, es un alimento, y por tanto se hallará sujeto a las normas de etique-
tado indicadas en la directiva 2000/13/CE, que obliga a la declaración de
ingredientes y aditivos incluidos en un alimento. Por tanto, si el polen es
un ingrediente, el porcentaje presente en la miel debería aparecer reflejado
en su etiqueta. Pero, si revisamos el anexo II de la directiva 2001/110/CE,
relativa a la miel, observamos que indica claramente que no se permite la
adición a la miel de ningún ingrediente alimentario, ni la extracción del
polen, ni ninguno de sus componentes específicos, con lo que queda claro
que el polen no es un ingrediente sino un componente natural de la miel
y como tal podrá considerarse una contaminación pero nunca un ingre-
diente adicionado. Ahora bien, consideremos que la sentencia se ajusta a
la jurisprudencia. En este caso, sería posible analizar la definición de in-
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grediente dada por el Reglamento 1169/2011/CE sobre la información ali-
mentaria facilitada al consumidor, en aquella parte que hace referencia a
declarar “[…] cualquier componente de un ingrediente compuesto que se
utilice en la fabricación o la elaboración de un alimento […]”.  Según lo
expuesto la miel podría considerarse un ingrediente compuesto por miel
y polen, o incluso por sacarosa, agua y polen, por citar un par de posibili-
dades. Pero, solo sería obligatorio declarar estos componentes en caso de
que se utilizase para la fabricación o la elaboración de un alimento. 

dejando de lado estos razonamientos y considerando que se deba aplicar
el Reglamento 1829/2003/CE, tal y como explica Rozov y Cerezo (2013)
debemos tener en cuenta que no es preciso proceder a declarar dicho in-
grediente cuando el contenido del mismo no supere el 0,9 % del total de
los ingredientes del alimento y a condición de que esta presencia sea ac-
cidental o técnicamente inevitable”. Por otra parte debemos también
tener en cuenta que si se cumplen los requisitos de calidad establecidos
para la miel por la directiva 2001/110/CE, difícilmente se superará dicho
0,9%, ya que según el anexo II, apartado 3, el contenido de sólidos inso-
lubles en agua de la miel, incluyendo el polen, no puede ser superior al
0,1%. Por tanto, si la miel cumple los requisitos de calidad establecidos
en la  directiva 2001/110/CE no precisará declarar el contenido de polen
procedente de plantas transgénicas, siempre y cuando la citada planta
transgénica haya sido aprobada en el país donde se vaya a comercializar
la miel ya que el Reglamento 1829/2003/CE, exige que no puede comer-
cializarse un ingrediente procedente de un omG a menos que previa-
mente tenga una autorización para hacerlo. Cabe señalar además que el
litigio C-442/09 Karl Heinz bablok y otros/Freistaat bayern, fue la base
para la prohibición en Alemania, el año 2009, mucho antes de que hu-
biese una sentencia, del cultivo de este maíz, a pesar de que el litigio no
fue cerrado hasta el 2011.  Y que no fue hasta el 11 de marzo de 2015,
que se publicó la directiva (uE) 2015/412 del Parlamento Europeo y del
Consejo, a fin de autorizar la posibilidad de que los estados miembros
puedan restringir o prohibir el cultivo de omG en su territorio aun en el
caso de que dicho omG este autorizado en Europa. 

Así, a pesar de que esta sentencia no ha supuesto un cierre de fronteras
para mieles procedentes de países donde los cultivos transgénicos son la
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fuente de gran parte de la miel producida, ni para las mieles españolas
con posible exposición a polen procedente de mon810, las noticias
sobre posible presencia de ingredientes de origen transgénico en la miel,
ligado a la teoría que relacionada los cultivos transgénicos con el desor-
den del Colapso de las Colonias y la muerte masiva de abejas, tiene un
impacto muy negativo para este sector; y comienza a ser habitual la de-
manda de certificados de miel libre de omG por parte de los compra-
dores de las países del norte de Europa. En todo caso, no se han hallado
referencias que indiquen que a fecha de hoy las mieles españolas se hayan
visto afectadas económicamente por este motivo.

1.2. Contextualización

Cataluña es una de las comunidades autónomas con un mayor porcentaje
de maíz transgénico de Europa. En 2014, de las  143.016 hectáreas de
maíz mon 810 cultivadas en Europa, el 92 % se cultivaron en España y
un 31,5% de la misma en Cataluña (Indescat, 2016). Las condiciones cli-
máticas de algunas de las comarcas catalanas permiten una cosecha tem-
prana de trigo, cebada o maíz y la posterior siembre de maíz para ser
recolectada a finales del verano o principios otoño. Así, principalmente
en la provincia de Lleida, es posible encontrar maíz en la primavera y en
el verano. Con floraciones de maíz en los meses de mayo a junio y de
julio y agosto.  Para saber en que municipios se cultiva maíz es posible
recurrir a las listas del departament d’Agricultura de la Generalitat de
Cataluña (dARP, 2016b); lamentablemente estas listas no especifican si
lo autorizado son cultivos de maíz convencional o de maíz mon810; y,
por otra parte, debe tenerse en cuenta que estas listas reflejan la autoriza-
ción de dos cosechas de maíz, cuando en muchos casos solo se hace una,
debido a que la siembra está sujeta a autorización, pero el productor no
esta obligado a cumplir con la solicitud. Esta podría ser también la causa
de que en algunos casos se puedan observar divergencias entre los datos
de superficie sembrada de maíz transgénico que publica el mAGRAmA
y las distintas Comunidades Autónomas.

Sabemos que a su vez, la apicultura catalana supone algo menos de un
4,5% de la apicultura total de España y ronda el 0,6% de la apicultura Eu-
ropea. Aunque el porcentaje es pequeño la importancia es muy grande,
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ya que no debemos olvidar que esta comunidad presenta amplias exten-
siones de frutales y hortalizas dependientes de la polinización. de ahí
que, además de su importancia económica, la apicultura sea una forma
de valorizar la biodiversidad que caracteriza a esta comunidad. 

Así pues, dado que la impresión general es que los apicultores catalanes
se ven perjudicados por el cultivo de maíz mon810, se procedió, a fin
de llevar a cabo esta contextualización, a efectuar una búsqueda biblio-
gráfica para averiguar si existían datos que indicasen que este cultivo era
causa de rechazo de los productos apícolas catalanes por parte de los
compradores, así como cual era el riesgo de exposición y la amplitud del
problema. La búsqueda se hizo usando el buscador metaCercador plus,
de amplio uso en el entorno universitario, que permite encontrar artículos
de revista y otros documentos digitales en una búsqueda única. La bús-
queda se efectúa mediante booleanos conteniendo como mínimo las pa-
labras maíz y apicultura o abejas. Los booleanos se completan con las
palabras repercusiones, riesgos, Cataluña o España, precio, calidad.
Como resultado de dicha búsqueda es posible encontrar un número
abundante de referencias, pero ninguna de ellas sobre el tema que aquí
nos ocupa; por lo que no ha sido posible establecer por esta vía cual es la
repercusión de la posible contaminación por polen procedente de maíz
mon810 en el precio de la miel o cual es el riesgo de que dicha conta-
minación tenga lugar. Es por ello que, este estudio se enfocó a establecer
un modelo de distribución del cultivo y del emplazamiento de los colme-
nares en el área a estudio a fin de determinar el riesgo de exposición y a
conocer cuál era la exposición percibida a maíz transgénico por los api-
cultores y sus posibles efectos sobre las colonias y sus productos. 

Como hipótesis de investigación se planteó que la percepción del sector
apícola podría responder a una distribución ecogeográfica del cultivo a
estudio similar a la de la localización de los colmenares, lo cual apoyaría
la teoría de que existe un riesgo de exposición que debería ser abordado
mediante diferentes estrategias a fin de prevenir, mitigar o compensar los
daños. En caso contrario, la percepción de los apicultores obedecería a
una distorsión o sesgo que podría deberse a haber recibido información
errónea que los conduciría a achacar a éste hecho daños debidos a otros
factores.
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1.3. objetivos

Los objetivos establecidos son: (a) elaborar una cartografía del hábitat del
maíz mon810 y de emplazamiento de los colmenares en Cataluña ba-
sada en datos de presencia obtenidos de bases de datos estatales y auto-
nómicas; (b) determinar la percepción del riesgo y la opinión del sector
apícola de Cataluña acerca de la incidencia del maíz mon810 sobre la
apicultura catalana; (c) determinar la tendencia del cultivo de maíz
mon810 y del censo de colmenas a fin de establecer la tendencia del
riesgo y (d) proponer estrategias de actuación y posibles medidas para mi-
tigar el impacto y facilitar la convivencia que sirva para el diseño de polí-
ticas e instrumentos para el desarrollo agrícola sostenible.

2. áREA dE ESTudIo Y mETodoLoGÍA 

2.1. área de estudio

El área de estudio se corresponde con la comunidad autónoma de Cata-
luña (32 000 km²), situada en el noreste de la Península ibérica, a 3º 19’
59,94’’ de longitud este para el extremo oriental, 0º 9’ 41,69’’ de longitud
este para el extremo occidental, 42º 51’ 45,97’’ de latitud norte para el
extremo septentrional y 40º 31’ 27,56’’ de latitud norte para el extremo
meridional. Limita con la comunidad de Aragón por el oeste, con Francia
y Andorra, a través de los Pirineos, por el norte, con el mar mediterráneo
por el sureste y con la Comunidad valenciana por una pequeña franja
en el sur.  A pesar de su pequeño tamaño, debido a su orografía y a su
clima mediterráneo, cuenta con una gran biodiversidad (majoral, 2002;
Sacasas i Lluís J., 2007) y es muy optimo tanto para el cultivo de maíz
como para la apicultura. 

2.2. metodología

Con los datos del censo agrario (hectáreas cultivadas) y ganadero (número
de colmenas) de 2015 se procede a hacer un análisis cartográfico a fin de
determinar la confluencia entre sectores por comarcas a fin de establecer
la presencia o ausencia de riesgo. Esta metodología es habitualmente
usada para establecer las zonas de riesgo y definición de las zonas de pro-
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tección en las Guías de Gestión Integrada de Plagas del ministerio de
Agricultura (mAPAmA, 2017) y fue usada por vandame (2012) para lle-
var a cabo una aproximación del riesgo para las mieles producidas en mé-
xico en áreas con cultivos transgénicos. La tendencia del riesgo se efectúa
mediante análisis estadístico de la tendencia del cultivo de maíz mon810
y la tendencia del censo de colmenas en los últimos años. La información
se ha obtenido a través de las bases de datos agrícolas y ganaderos (SIG)
elaborados por el Instituto nacional de Estadística (InE) del ministerio
de Agricultura, Ganadería y medio Ambiente de España (mAGRAmA)
y por el Institut d’Estadística de Catalunya (IdESCAT) del departament
d’Agricultura, Ramaderia i medi Rural de la Generalitat de Catalunya
(dARP). La información se obtuvo a través de las páginas web de ambas
instituciones, el InE y el IdESCAT. A fin de determinar la percepción
del riesgo se procedió a la recogida de información mediante pregunta
directa a profesionales de la apicultura; siendo esta la metodología usada
para la recogida de datos, por ejemplo, por parte de CoLoSS  (2016)
para el establecimiento de perdida de colonias de abejas a nivel mundial
o por Gelats et al. (2016) para determinar el impacto, vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático de la apicultura mediterránea. Para ello
se diseña un cuestionario (encuesta ProyectoApiflora, 2016) que se aplica
presencialmente, vía telemática y vía telefónica a apicultores escogidos al
azar, procedentes de las diferentes comarcas sometidas a estudio, y que
se muestren dispuestos a contestar de forma voluntaria. La validez de los
participantes se garantiza mediante la vía de difusión, a través de las aso-
ciaciones apícolas o unidades de defensa Sanitaria legalmente reconoci-
das y por su pertenencia a las mismas. A su vez, la página web del
proyecto es restringida, no aparece en los buscadores de la red, y la res-
puesta vía telemática se halla sujeta a autenticación. La finalidad del cues-
tionario es, entre otras (se recoge también información sobre
características técnicas de la explotación, manejo y sanidad), la de conocer
la exposición reconocida a maíz transgénico. Para ello se procede formu-
lar una pregunta clara y directa: ¿Había maíz transgénico en 10 Km a la
redonda entorno a su colmenar? Que se completa con la pregunta: ¿Por-
que cree usted que las colmenas estaban muertas o tan débiles tras la hi-
bernada? Con la cual se desea saber si los apicultores atribuyen la
exposición como causa de muerte o debilitamiento de sus colmenas.
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3. RESuLTAdoS Y dISCuSIÓn

3.1. Análisis cartográfico

En la Tabla I se presentan las hectáreas solicitadas para la producción de
maíz bt por provincias para el año 2015. Los datos muestran que un
69,12 %, del total se cultiva en la provincia de Lleida, un 29,91 % en la
provincia de Girona, un 0,67 % en la provincia de barcelona y un 0,30 %
en la provincia de Tarragona. La tabla incluye además el censo de col-
menas obtenido a partir  de encuestas de producción, dejando ver una
primacía de la provincia de Tarragona con un 38,2 %, seguida de Lleida
con un 28,6 %, de  barcelona con un 17,1 % y de Girona con un 16 %.

La producción, además de ser variable entre provincias, también lo es
dentro del territorio provincial, motivo por el que se procede a hacer un
análisis por comarcas. Así, en la Tabla II se presenta, para el año 2015,
la superficie solicitada por los productores para el cultivo de maíz mon
810. En la tabla paralela se indica el número de colmenas solicitadas por
los apicultores en las mismas áreas. En ambos casos los datos se corres-
ponden con lo solicitado por los productores. Es por ello que el número
de colmenas reflejado es superior al de la Tabla I. 
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Tabla I

SuPERFICIE AuToRIzAdA PARA EL CuLTIvo dE mAÍz mon810 Y CEnSo APÍCoLA PRoCEdEnTES
dE EnCuESTAS dE PRoduCCIÓn En LAS dIFEREnTES PRovInCIAS CATALAnAS En 2015

Fuente: dARP, 2016a & dARP, 2016b.

Total MON810 (%) MON810 Movilistas Fijistas Total

Barcelona 1.336,85 126,02 9,43 14.584 4.217 18.801

Tarragona 116,64 57,34 49,16 37.753 4.062 41.815

Lleida 29.159,89 13.101,48 44,93 23.513 7.866 31.379

Girona 10.828,25 5.669,87 52,36 14.451 3.037 17.488

Total 41.442 18.955 46 90.301 19.182 109.483

Hectáreas cultivadas de maíz Colmenas
Provincia
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Partiendo de estos datos se confeccionan el Gráfico I y el Gráfico II, en
los cuales mediante cartografías de color se representa la densidad censal,
para el cultivo de maíz mon810 y para las colmenas autorizadas, en las
diferentes comarcas catalanas. 

Tabla II

SuPERFICIE AuToRIzAdA PARA EL CuLTIvo dE mAÍz mon810 Y CEnSo APÍCoLA AuToRIzAdo
En LAS dIFEREnTES ComARCAS CATALAnAS PARA 2015

Fuente: dARP, 2016a y dARP, 2016b.

observación: las  siglas s.e. equivalen a “secreto estadístico”, ya que no se publican los datos en los  municipios con 3 o menos de
3 explotaciones, para garantizar su confidencialidad.

Comarca Hectáreas de
maíz Bt Censo apícola Comarca Hectáreas de

maíz Bt Censo apícola

Alt Camp 0,00 6.399 Maresme 5,69 1.486

Alt Empordà 2.825,78 9.648 Moianes 0,00 s.e.

Alt Penedès 0,00 4.403 Montsià 16,00 5.428

Alta Ribagorça 0,00 594 Noguera 2.759,70 10.701

Alt Urgell 0,00 s.e. Osona 108,67 5.084

Anoia 0,00 3.325 Pallars Jussà 3,70 6.530

Bages 0,20 8.019 Pallars Sobirà 0,00 1.249

Baix Camp 0,00 5.364 Pla de l’Estany 77,21 1.480

Baix Ebre 25,37 43.965 Pla d’Urgell 4.278,55 140

Baix Empordà 2.190,92 4.069 Priorat 0,00 4.169

Baix Llobregat 0,00 2.888 Ribera d’Ebre 0,00 4.846

Baix Penedès 0,00 1.288 Ripollès 0,00 865

Barcelonès 0,00 se Segarra 5,83 7.378

Berguedà 0,46 3.864 Segrià 4.262.60 11.050

Cerdanya 5,23 636 Solsonès 0,00 578

Conca de Barberà 0,00 3.133 Tarragonès 15,10 1.346

Garraf 0,00 448 Terra Alta 0,87 3.606

Garrigues 723,09 6.197 Urgell 1.068,01 8.200

Garrotxa 22,52 1.879 Vall d’Aran 0,00 940

Gironès 356,07 3.763 Vallès Occidental 0,00 2.029

La Selva 192,14 4.247 Vallès Oriental 11,00 3.540
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A partir de estos datos puede observarse que la producción se concentra
en determinadas comarcas, habiendo otras parcial o totalmente libres de
maíz mon810. Por comarcas, destaca l’Alt Ampordà (14,88% del total
de Cataluña) y el baix Amporda (11,53%) en Girona; El Pla d’urgell
(22,52%) y el Segria (22,44%), seguido de La noguera (14,53%) y el urgell
(5,62%) en Lleida.; habiendo 21 comarcar libres de maiz bt. En base a
estos datos, pueden establecerse tres áreas de riesgo de exposición con
respecto al cultivo de maíz mon810 y un área de exclusión de riesgo.
En todo caso, la ausencia de maíz en una comarca no implica la ausencia

Gráfico I

CuLTIvo dE mAÍz mon810 En LAS dIFEREnTES ComARCAS CATALAnAS En 2015
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de riesgo, ya que ello dependerá de la presencia o ausencia de cultivos
en el entorno cercano (radió de 3 Km en el caso de producción ecoló-
gica), el cual puede corresponder a la comarca colindante. 

Estos datos muestran además una clara primacía del baix Ebre en cuanto
a número de colmenas, seguido del Alt Empordà, el bages, la noguera,
Segrià y urgell. Hay también un número apreciable de colmenas en Alt
Camp, Alt Penedès, baix Camp, baix Empordà, Garrigues, La Selva,
montsià, osona, Pallars Jussà, Priorat, Ribera d’Ebre, y la Segarra.

Gráfico II

dEnSIdAd dE CoLmEnAS En LAS dIFEREnTES ComARCAS CATALAnAS En 2015
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mediante superposición cartográfica es posible ver que las comarcas de
Alt Empordà, baix Amporda, la noguera, Segrià y urgell son áreas con
alta producción de maíz bt (> 1000 Ha) y a su vez presentan censos ele-
vados de colmenas (> 6000, excepto baix Amporda que tiene 4.069),
con lo cual es posible predecir un elevado riesgo de exposición en estas
áreas. 

En todo caso es necesario puntualizar que el número de colmenas auto-
rizadas es muy superior al del censo real existente en 2015. El montante
de las solicitudes es de media un 56,21 % más alto que el del censo real,
tal y como se deduce si analizamos el censo de colmenas reflejado en
Tabla I, procedente de encuestas de producción, con respecto al censo
apícola autorizado y reflejado en Tabla II, en la cual aparecen además 3
secretos estadísticos, lo cual dificulta el establecimiento de las colmenas
que pudieran estar en riesgo. Por su parte el cultivo declarado de maíz
bt también parece ser muy superior al real, pues según los datos del
dARP (2016) los productores solicitan permiso para dos cosechas (una
a principios de la primavera y otra a principios del verano), pero ello no
implica que se lleven a cabo.  

A su vez estos resultados presentan un sesgo importante, el de la trashu-
mancia. Los Sistemas de Información Geográfica utilizados muestras
datos de censo por asentamiento de origen, lo cual es valido para el cultivo
de maíz, pero no para el caso de las colmenas. Tal y como se aprecia en
la Tabla I, en 2015 el 82,4% de las mismas son movilistas o trashumantes,
presentando asentamientos en dos o mas lugares de la geografía catalana
a lo largo del año.  

3.2. Exposición reconocida por los apicultores

La exposición reconocida se determina mediante preguntas directa a api-
cultores de las cuatro provincias catalanas. Se recoge un total de 40 res-
puestas que se plasman en la tabla III. Entre todos reúnen un total de
14.827 colmenas (13,5% del censo). de éstas, 1223 son colmenas jijas
(8,2%) y las restantes son movilistas. de las 40 respuestas, 22 corresponden
a apicultores profesionales (> 150 colmenas) y 18 a no profesionales.
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Según los respuestas dadas por los propios apicultores, un 29,17% de las
colmenas han sido expuestas a maíz bt durante la época post-cosecha del
año 2015. El método más utilizado para evitar la exposición en la época
de recolección es el de trasladar las colmenas a áreas libres de este cultivo

maría dolores Tolsá Sanz

Tabla III

RESuLTAdoS obTEnIdoS mEdIAnTE PREGunTA dIRECTA A APICuLToRES dE CATALuñA

Fuente: encuesta ProyectoApiflora-udL, 2016 (datos propios; observación: 1= Si; 0= no.

Apicultor Localización
censal Censo

Exposición
reconocida
MON810

Percepción
de riesgo
indicada

Apicultor Localización
censal Censo

Exposición
reconocida
MON810

Percepción
de riesgo
indicada

1 Alt Empordà 180 0 0 21 La Segarra 72 0 0

2 Alt Empordà 345 1 0 22 La Selva 286 1 0

3 Alt Ampordà 54 1 0 23 La Selva 21 0 0

4 Alt Penedès 420 0 0 24 Les Garrigues 1071 1 0

5 Alt Penedès 580 0 0 25 Les Garrigues 229 1 0

6 Alta Ribagorça 62 0 0 26 Les Garrigues 382 1 0

7 Baix Ebre 840 0 0 27 Montsià 24 0 0

8 Baix Ebre 849 0 0 28 Osona 13 0 0

9 Baix Ebre 520 0 0 29 Pallars Jussà 1550 0 0

10 Baix Ebre 2300 0 0 30 Priorat 500 0 0

11 Baix Penedès 40 0 0 31 Ribera d’Ebre 155 0 0

12 El Bages 118 0 0 32 Ribera d’Ebre 760 0 0

13 El Segrià 31 1 0 33 Solsonès 548 1 0

14 Garraf 90 0 0 34 Solsonès 31 0 0

15 La Garrotxa 83 0 0 35 Tarragonès 57 1 0

16 La Noguera 500 1 0 36 Urgell 150 0 0

17 La Noguera 50 0 0 37 Urgell 150 1 0

18 La Noguera 753 0 0 38 Urgell 70 0 0

19 La Noguera 121 0 0 39 Urgell 672 1 0

20 La Noguera 94 0 0 40 Valles
Occidental 56 0 0



53
Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 249, 2018

antes de que florezca (principios de la primavera a finales de verano).
ninguno de los encuestados atribuye el debilitamiento o la muerte de col-
menas a la presencia de maíz  transgénico, pero tienden a colocarlas lo
mas alejadas posibles de cultivos procedentes de semillas tratadas con
neonicotinoides y otros insecticidas. El análisis estadístico efectuado para
analizar la relación entre la exposición reconocida  maíz mon810 y el
número de colonias muertas o débiles tras la hibernada no presentan co-
rrelación positiva ya que este grupo de apicultores declaran índices más
bajos de perdidas que aquel que declara no exponerlas.

3.3. Tendencia de los sectores a estudio

En la Tabla Iv se reflejan los datos correspondientes a producción de
maíz mo810 en Cataluña y el censo de colmenas en el periodo 2007
a 2015. 

Análisis ecogeográfico de distribución y percepción del riesgo de la exposición al cultivo de maíz transgénico mon810...

Tabla Iv

EvoLuCIÓn dEL CEnSo APÍCoLA Y dE LA SuPERFICIE CuLTIvAdA dE mAÍz mon810
En CATALuñA EnTRE 2007-2015

Fuente: dARP, 2016a & dARP, 2016b.

Total MON810 (%) MON810 Movilistas Fijistas Total

2007 31945 14.736 46 80.643 17.483 98.117

2008 42.272 20.447 48 75.617 24.404 100.021

2009 39,321 20.111 51 71.992 30.649 102.641

2010 33.652 17.006 51 73.625 30.583 104.208

2011 37.283 20.856 56 74.914 26.388 101.302

2012 42.769 24.001 56 77.179 27.714 104.893

2013 45.179 23.889 53 80.901 24.044 104.945

2014 45.104 22.510 50 87.033 22.259 109.292

2015 41.442 18.955 46 90.301 19.182 109.483

Año
Hectáreas cultivadas de maíz Colmenas
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En el Gráfico III es posible ver la representación gráfica del número de
hectáreas de maíz mon810 y del número de colmenas en Cataluña
desde 2007 hasta 2015. Se representa, así mismo, las líneas de ten-
dencia.

Es posible observar como la producción de mon810, después de una
tendencia creciente, pasando de un 46% en el año 2007, a un 56% en el
año 2011, ha decrecido un 10% en el año 2015, situándose en el 46% del
total de maíz cultivado. En todo caso el análisis de la tendencia en estos
nueve años origina un valor positivo para la pendiente de la recta de re-
gresión, pero el factor de correlación (r2= 0,3126), se halla muy alejado
de la unidad, por lo que el valor predictivo es bajo. Si consideramos los
datos procedentes de los último cinco años, es posible obtener un valor
de la pendiente negativo, pero el factor de correlación (r2= 0,152), se halla
mas alejado de la unidad que en el caso anterior, por lo que el valor pre-
dictivo es incluso inferior. Solo se obtiene un resultado claramente nega-
tivo y aceptablemente correlativo (r2= 0,8195), si se procede al análisis de
los últimos cuatro años. Teniendo en cuenta que el análisis de los años
que van del 2008 a 2010 dejaban entrever un descenso similar, que pos-
teriormente dio lugar a un incremento, no es posible predecir un des-
censo de la producción, siendo necesario contar con datos de próximos
años a fin de establecer si ese descenso es o no significativo. 
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Gráfico III

TEndEnCIA dEL CuLTIvo dE mAÍz mon810 Y dEL CEnSo dE CoLmEnAS En CATALuñA
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Por lo que respecta a la apicultura, desde el año 2007 al año 2014 el nú-
mero de colmenas en Cataluña se ha incrementado en algo más del
11,5%, pasando de 98.117 colmenas a 109.483. El análisis de tendencia
origina un valor claramente positivo para la pendiente y un factor de co-
rrelación (r2= 0,8629) aceptable. de estas, el número de colmenas fijistas
se muestra en claro descenso desde el año 2009 cuando éstas suponían
algo más del 29 %, en tanto que en 2015 constituían el 17,5 %. Por su
parte, en el mismo periodo, las colmenas movilistas o trashumantes han
pasado de ser del 70 % al 82,4 %. Así pues, teniendo en cuenta estos re-
sultados no se prevé una disminución del riesgo de exposición en los pró-
ximos años.

4. ConCLuSIonES

Cataluña cuenta con registros públicos sobre cultivo de maíz mon810 y
sobre producción apícola por lo cual ha sido posible elaborar una carto-
grafía del hábitat del maíz mon810 y de emplazamiento de los colme-
nares en Cataluña bastante actualizado. Pero, aunque Cataluña cuenta
con un registro exhaustivo de solicitudes de cultivo de maíz mon810, la
lista de municipios y cultivos autorizados en la base de datos IdESCAT
no diferencia entre cultivos convencionales y cultivos mon810, tampoco
indica en que parcelas se lleva a cabo el cultivo. Por otra parte, los censos
apícolas difieren dependiendo de la fuente y hacen referencia al asenta-
miento de origen y no a los de trashumancia. Por ello un factor limitante
de la metodología utilizada para llevar a cabo este estudio es que las esta-
dísticas y los datos oficiales no siempre se corresponden exactamente con
la realidad. Es por esto que los datos aquí referenciados  son un indicativo
de posible riesgo de presencia de polen procedente de maíz mon810
en mieles por exposición a este cultivo y no de una certeza que deba llevar
a los apicultores a limitar la colocación de asentamientos en éstas áreas.
En todo caso, en la actualidad es posible establecer 21 comarcas libres y
12 comarcas con cultivo simbólico, siendo 9 las comarcas donde el cultivo
es significativo o medianamente significativo. Así mismo, en la mayoría
de los casos se procede a hacer un solo cultivo, a finales de primavera y
verano, una vez se ha finalizado la polinización de los frutales. Por eso,
en muchas ocasiones, en caso de que el comprador de la miel lo exigiese,
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podría estudiarse la emisión de certificación sin necesidad de proceder a
hacer controles analíticos.

Por su parte los apicultores catalanes se protegen de la exposición trasla-
dando las colmenas a áreas libres de cultivo de mon810 durante la época
de cosecha; de modo que de los apicultores encuestados solo un 30% re-
conoce exposición de sus colmenas a maíz mon810 en la época de post-
cosecha. Cabe señalar que ninguno de los encuestados establece una
relación entre la exposición, y presencia de polen procedente de maíz
mon810 en la miel, y la muerte de colonias. El análisis estadístico de
los datos recogidos mediante pregunta directa a apicultores catalanes, den-
tro del Proyecto Apiflora-udL-2016, sobre muerte y debilitamiento de
las colonias y exposición reconocida al maíz bt, tampoco muestran una
correlación entre estos dos factores. 

Aunque la directiva 2001/18/CE, sobre la liberación intencional de
omG en el medio ambiente, fue modificada en 2003 para incluir el ar-
tículo 26 bis, según el cual los Estados miembros debían adoptar medidas
adecuadas para facilitar la coexistencia, no fue hasta el año 2010 que el
Grupo de Trabajo Técnico para el maíz, de la oficina Europea de
Coexistencia, analizó la necesidad de establecer prácticas para la coexis-
tencia entre la producción de maíz transgénico y la producción de miel.
Como resultado de su análisis, concluyen diciendo que la presencia total
de polen en la miel no supera el 0,1% en peso, por lo que, teniendo en
cuenta la proporción de polen de maíz con respecto al polen total, las ci-
fras extrapoladas para éste serían de magnitud menor y muy por debajo
de los umbrales legales de etiquetado indicados en la directiva
2000/13/CE que fijan la declaración obligatorio de los ingredientes pro-
cedentes de omG cuando estos se hallan por encima del 0,9%. Es por
ello que no consideraron necesario establecer medidas especiales para
su coexistencia (Rozov y Cerezo, 2013). no se han hallado pues referen-
cias bibliográficas a programas de coexistencia entre la apicultura y los
cultivos transgénicos mas halla de aquellos que proponen el estableci-
miento de distancias respecto a las parcelas cultivadas en el caso de que
los compradores exijan una certificación de libre de contaminación por
polen procedente de transgénicos (vandame, 2012). Para lo que si ha
sido posible encontrar propuestas es para facilitar la coexistencia y evitar
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la contaminación de cultivos convencionales por cultivos transgénicos,
basadas en la segregaciones espaciales y temporales (que deben ser acor-
dadas por los agricultores de la zona), la creación de zonas protegidas, la
información vecinal previa al cultivo (en algún país sujeta a probación),
el seguimiento de un programa especial de formación para poder cultivar
omG, la implantación de normas específicas en materia de indemniza-
ción en caso de contaminación o la prohibición en aquellas zonas donde
la coexistencia no es viable (verrière, 2012).

En base a los resultados obtenidos en este estudio, la propuesta de estra-
tegias de actuación y posibles medidas para mitigar el impacto y facilitar
la convivencia que sirva para el diseño de políticas e instrumentos para el
desarrollo agrícola sostenible pasa por la existencia de un registro confia-
ble de las parcelas sembradas con transgénicos y las fechas exactas de cul-
tivos. Ahora bien, será imposible definir áreas libres de transgénicos para
la apicultura si no se dispone a su vez de registros confiables en cuanto a
censo apícola y localización de los asentamientos, tanto de origen como
durante la trashumancia. Es necesario que las comunidades autónomas
sigan trabajando para conseguir que esto se convierta en una realidad. un
objetivo mas ambicioso sería el desarrollo de un sistema de alerta tem-
prana integrado por un subsistema de observación municipal o regional
integrado a una red nacional y conectado a un sistema de registro virtual
tipo Red virtual Private network de comunicaciones, que permita la
transmisión rápida de datos y la emisión de alertas cuando éstas se re-
quieran, de un modo similar a otros sistema de alertas de riesgo ya exis-
tentes. otra posible estrategia pasa por la vigilancia de las floraciones, el
control de las técnicas de manejo agrícolas y el establecimiento de sema-
nas verdes para la apicultura por parte de los municipios. 

En ausencia de registros fiables o de otros sistemas de control y/o alerta
que permitan garantizar la ausencia de exposición, la evitación de las áreas
de riesgo y los análisis polinológico para determinar la ausencia de polen
de maíz en las mieles es una metodología sencilla que puede permitir la
certificación de libre de polen procedente de omG sin necesidad de ti-
pificar su proteína. Solo en caso de presencia de polen de maíz será ne-
cesario proceder a dicha tipificación.
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RESumEn 

Análisis ecogeográfico de distribución y percepción del riesgo de la exposición al cultivo
de maíz transgénico mon810 sobre la producción apícola en Cataluña (España)

En este artículo se efectuó un estudio ecogeográfico de la producción de maíz bt (mon810)
en la comunidad autónoma de Cataluña (España) y también de su sector apícola, a fin de
establecer el nivel de riesgo de contaminación de estos productos con polen de origen trans-
génico. La información utilizada para el análisis ecogeográfico deriva de los sistemas de in-
formación geográfica (SIG) presentes en las bases de datos estatales. Se determinó la
ausencia de riesgo percibido por el sector mediante encuesta. Así mismo, el análisis esta-
dístico de los datos recopilados en este trabajo indicó una falta de correlación entre muerte
y debilitamiento de colonias y exposición reconocida al maís bt. Estadísticamente se esta-
bleció la tendencia de ambos sectores para así predecir el riesgo fututo. Finalmente, a fin
de prevenir el riesgo, se proponen medidas para la convivencia, no entrando dentro del
ámbito de este estudio el análisis de pros y contras de los transgénicos. 

PALAbRAS CLAvE: maíz, transgénico, mon810, apicultura, miel, Cataluña.
CÓdIGoS JEL: Q57.

AbSTRACT

Ecogeographic analysis of distribution and perception of the risk of exposure to transgenic
maize mon810 on bee production in Catalonia (Spain)

In this article an ecogeographic study of the production of bt maize (mon810) was carried
out in the Autonomous Community of Catalonia (Spain) and also in its beekeeping sector,
in order to establish the level of risk of contamination of these products with pollen. from
transgenic origin. The information used for the ecogeographic analysis derives from the ge-
ographic information systems (GIS) present in the statal databases. It was determined the
absence of risk perceived by the sector through the survey. Likewise, statistical analysis of
the data collected in this trial indicated a lack of correlation between death and weakening
of colonies and the recognized exposure to matis bt. Statistically the trend of both sectors
was established to predict future risk. Finally, in order to prevent risk, measures are proposed
for coexistence, not entering into the scope of this study of the analysis of pros and cons of
transgenics.

KEY WoRdS: maize, transgenic, mon810, beekeeping, honey, Catalonia.
JEL CodES: Q57.
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La percepción de los productores
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1. InTRoduCCIÓn

disponer de agua en cantidad suficiente y calidad adecuada para cubrir
necesidades de una sociedad, es un objetivo difícilmente realizable en re-
giones con dinámicas socioeconómicas que ejercen fuerte presión sobre
los recursos hídricos. Se visualiza como problema por razón de determi-
nantes geográficas, socioeconómicas y administrativas; pues, por un lado,
el agua no se distribuye uniformemente en la tierra –hay regiones donde
abunda, mientras que en otras su ausencia es prácticamente total –; por
otro lado, el modo de administrarla define la distribución y las posibili-
dades de diferentes sectores de tener acceso a ella, además que su apro-
vechamiento genera controversias cuando algunas actividades reclaman
su usufructo a costa de otras.

Las preocupaciones en torno al agua obedecen tanto al desequilibrio
entre oferta y demanda, como al peso o influencia en la toma de decisio-
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norte. San Antonio del mar baja California. méxico.

(**) Consultor independiente de Gestión Integral de Recursos Hídricos y desarrollo Sustentable.
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nes sobre su manejo por parte de los actores interesados. Abundando,
mientras unos le conciben como un bien económico, otros le defienden
como un derecho humano y un bien público; aunque la inclinación eco-
nómica es privilegiada (Arrojo et al., 1997; van-der-zaag y Savenije, 2006;
Cruz-Souza, 2007; Sharmila, 2013). Con todo, el agua y su aprovecha-
miento son temas de debate; la dificultad de acceso, que pronto deviene
en escasez hídrica, significa uno de los mayores retos para la viabilidad
de los sistemas socio-ambientales.

méxico posee características geográficas, socioeconómicas, y administra-
tivas que ilustran los determinantes de la disponibilidad de agua. mientras
que en la norteña y árida península de baja California las precipitaciones
medias anuales son del orden de los 275 mm o menos, y no existen co-
rrientes superficiales significativas, en el Sur-Sureste del país se registran
precipitaciones medias anuales del orden de los 1400 mm o más (Cona-
gua, 2013a). un problema que surge de inmediato es que, en un escenario
de heterogeneidad regional, en existencia y viabilidad de acceso al agua,
la política y la administración nacionales no se orientan por necesidades
y demandas diferenciadas, lo que impide construir una gobernación ad
hoc, eficiente, y de largo plazo. Es factible que en tal inercia se encuentre
el origen de la degradación ambiental en méxico, pues el hecho de que
las decisiones centralistas obvien los contextos locales ha promovido im-
pactos negativos en los ecosistemas (Perevochtchikova, 2010). En cual-
quier caso, es conocido que los conflictos sociales, que frecuentemente
acompañan al deterioro de la naturaleza, tienen que ver más con el estilo
de gobernación vigente que con la escasez de los recursos (GWP, 2000;
Rogers, et al., 2006; Solanes y Jouravlev, 2006; unESCo, 2006; orr, et
al., 2010).

Pese a las condiciones físicas desfavorables, en el estado de baja Califor-
nia ocurre un desarrollo agrícola potente. Los enclaves de mexicali, En-
senada y Tecate, donde se cultiva ajonjolí, alfalfa, algodón, avena, trigo,
vid, así como brócoli, calabaza, jitomate, pepino y otra variedad de hor-
talizas (zlolniski, 2011; Gob. de Ensenada, 2014; Gob. de baja California,
2017a), son altamente productivos y poseen grados de especialización y
tecnificación en sintonía con la demanda de su principal mercado: Esta-
dos unidos. La industria del vino es una de las actividades más impor-
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tantes; baja California contribuye con el 90% de la producción nacional
(meraz et al., 2012; González, 2015). El cultivo de vid se realiza princi-
palmente en las zonas de valles del municipio de Ensenada, entre los que
destaca valle de Guadalupe. Sin embargo, la otra cara de la moneda es
que la agricultura guarda poca consideración a la protección y conserva-
ción de la reserva de agua, y a que el recurso esté disponible para cubrir
las demás necesidades.

En ese contexto, la vitivinicultura subsiste en un entorno de adversidad,
pues sus soportes naturales –las características del ambiente y el acceso
al agua –son a la vez sus mayores limitantes, por los altos volúmenes que
demanda. En valle de Guadalupe, esta industria exhibe cuatro llamadas
de alerta: (1) las sequías prolongadas, inherentes a toda la región; (2) la
sobreexplotación del agua subterránea, principal fuente de abasteci-
miento; (3) la explotación de arena en el cauce del arroyo Guadalupe,
que merma la capacidad de retención natural; y (4) los intentos de cambio
del uso de suelo hacia la actividad turística-habitacional y de recreación
que algunos sectores de Ensenada han impulsado (Cavazos, et al., 2012;
Celaya, 2014). Todos esos aspectos amenazan disminuir las existencias
de agua y las posibilidades de mantener la vitivinicultura, e indican que,
como sucede en otras partes, la gobernación del agua gira en torno a las
cuestiones de quién tiene derecho al recurso y quién toma las decisiones
sobre su distribución y suministro.

La escasez hídrica tiende a acrecentarse, y conmina al sector vitivinícola
a plantear estrategias para mantener y fomentar la industria. Es presumi-
ble que los empresarios sean los más interesados en mejorar el estado de
cosas, por lo que se configuran como actores preponderantes en la inves-
tigación que aquí se presenta. Sirve, por tanto, cuestionar acerca de la
apreciación que tienen de la problemática y las estrategias que consideran
pertinentes para atenderla. A manera de hipótesis se asevera que el sector
empresarial del vino de valle de Guadalupe puede continuar con su in-
dustria si se rige bajo una óptica de sustentabilidad frente a un fenómeno
originado en buena medida por una gobernación insatisfactoria, que se
manifiesta en una gestión inadecuada del agua.

El objetivo general de este artículo es proponer una mejora al modelo
de gobernación del agua en el valle; para ello, se reconoce la percepción
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que sobre la escasez hídrica tienen los vitivinicultores, usuarios princi-
pales del líquido, así como las acciones que han planteado para solventar
la problemática. En la sección siguiente se presenta una aproximación
teórica y conceptual a los temas de la agricultura y la escasez hídrica. En
la tercera, se describe la región de estudio, su actividad económica y dis-
ponibilidad de agua. En la cuarta sección se plantea la metodología de
la investigación, para enseguida pasar al apartado de resultados. Cierra
el artículo una sección de conclusiones y sugerencias de trabajo futuro.

2. AGRICuLTuRA Y ESCASEz HÍdRICA

La agricultura es una tarea contrastante; siendo esencial en la producción
de alimentos es a la vez origen de daños a los ecosistemas. de hecho, es
el sector económico que mayor demanda hace del agua en el mundo: el
porcentaje de extracción para la actividad es de 70%, dejando los 10% y
20% restantes a los usos públicos y la industria, respectivamente; aunque
en países menos desarrollados llega a significar el 90% (unESCo,
2014). En méxico, el aprovechamiento del líquido no escapa al patrón
global; del total de extracción anual, el 77% es agua para la agricultura,
en tanto 14% y 9% se adscriben a usos públicos e industria, respectiva-
mente (Conagua, 2010a). Empero, hay diferencias regionales importan-
tes; en baja California, las cifras relativas de uso del agua por grandes
sectores económicos discrepan de las nacionales: 82% se adscribe a la
agricultura, mientras que 7% se orienta a usos públicos y 11% a la indus-
tria y labores afines (Conagua, 2014). El detalle no es menor si se
considera que esta región es poseedora de las condiciones climáticas
más secas del país y exhibe carencia de fuentes de agua, por lo que la
demanda debe satisfacerse por vía de fuentes alternativas, como el Río
Colorado, proveniente de Estados unidos, y las reservas subterráneas
(Gob. de baja California, 2015; Santes-álvarez, 2016). Por ese motivo,
el agua es un recurso considerado no renovable, y existe veda para ex-
plotar los acuíferos desde hace más de 50 años, lo que impide otorgar
más concesiones (Conagua, 2010b). Con el tiempo, la competencia por
un bien exiguo ha promovido el incremento del fenómeno de la escasez
hídrica.
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La organización para la Alimentación y la Agricultura de las naciones
unidas define ‘escasez hídrica’ como, “el punto en el que el impacto
agregado de todos los usuarios afecta al suministro o a la calidad del agua
bajo los arreglos institucionales vigentes hasta el grado que la demanda
de todos los sectores, incluyendo el medioambiente, no puede satisfa-
cerse completamente” (FAo, 2007: 4). Evidentemente, se trata de un
concepto relativo, que ocurre en cualquier nivel de suministro o de-
manda, y advierte que el fenómeno puede presentarse de manera dife-
renciada, de acuerdo al impacto de los diversos usuarios. La escasez
hídrica es, fundamentalmente, una construcción social, y por ende de
esencia subjetiva, producto de actitudes, expectativas, y capacidades de
influencia diferenciadas; aunque también puede ser consecuencia de im-
pactos externos, como el cambio climático. Sus aspectos objetivos son
la falta física de agua y el nivel de desarrollo de las infraestructuras en-
cargadas de su almacenamiento, distribución y acceso; asimismo, la ca-
pacidad de las instituciones para aportar el servicio necesario (FAo,
2013). A la luz de su definición, no es sinónimo de sequía, ya que ésta
es una condición de ausencia o difícil acceso al agua que se adscribe a
baja precipitación (unESCo, 2016); sin embargo, dependiendo del con-
texto, la sequía puede ser parte fundamental –referente o precursor –de
la escasez (Padilla, 2012). velasco (2012) señala que, por motivo de la
mayor o menor disponibilidad de agua, la sequía se manifiesta con dife-
rentes características y grados de severidad, desde incipientes hasta ca-
tastróficas.

En principio, es posible mitigar la escasez por sequía incipiente mediante
infraestructura hidráulica y mejores prácticas de administración; sin em-
bargo, conforme ésta se agudiza, las acciones para reducir los efectos
deben gestarse en otros ámbitos (FAo, 2013). En el terreno doméstico,
las decisiones de política deben buscarse en los centros de poder, aunque
en los hechos, quienes actúan para resolver los problemas son los afecta-
dos directos: los residentes locales. En escala planetaria, factores físicos
mayores, como el cambio climático, que rebasan cualquier gestión local,
demandan cooperación de la comunidad internacional.

Los recursos naturales son finitos, por lo que, en una lógica de “tragedia
de los comunes”, pueden ser aprovechados por un número determinado
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de usuarios. Con el tiempo, ocurre un tipo de estabilidad social donde la
cantidad de usuarios excede la capacidad de recuperación del recurso,
con lo que se produce el drama (Hardin, 1968). Suponiendo la escasez
hídrica como la construcción social de una tragedia, su aparición res-
ponde a una administración ineficiente del recurso, que poca relación
guarda con su limitación física efectiva, porque es reactiva a las esferas de
percepción y cultura de los usuarios (Camacho, 2016).

En méxico, el cambio climático se adiciona a la preocupación sobre la
escasez hídrica. Se estima que, para el año 2050 sus efectos implicarán la
reducción de la recarga e infiltración de los acuíferos debido al aumento
de temperatura, con lo que se reducirá el volumen de agua disponible en
diversas regiones (FAo y Sagarpa, 2012), sin embargo, a pesar de los pro-
nósticos, parece que los encargados de la elaboración de políticas públicas
no han sopesado la importancia de promover e implementar prácticas
sustentables en el sector agrícola a través de programas de desarrollo (mo-
rales y bernardo, 2011). bajo esta situación, es inevitable plantearse el
estado del agua, actual y futuro, de cara al mayor demandante: el sector
agrícola; y la razón es que, en el escenario inercial actual, el acervo de
agua pronto será insuficiente para cubrir las necesidades humanas (FAo,
2013).

Chang (2001) afirma que el agotamiento que presentan ciertos recursos
naturales ha dejado de lado la creencia de una naturaleza subyugada, al
servicio del hombre. La realidad indica que, por la presión ejercida sobre
los recursos, deben aplicarse medidas con visión de sustentabilidad. Si es
concebible que el desarrollo sustentable deba caracterizarse por una ca-
pacidad de satisfacción de necesidades actuales pero avizorando en las
generaciones futuras una capacidad similar para satisfacer las propias
(WCEd, 1987), la escasez hídrica pone a prueba los compromisos para
alcanzar tan ambiciosos objetivos. Con todo, debe subrayarse que los fe-
nómenos deletéreos colaterales, como la contaminación o la sobreexplo-
tación de aguas superficiales y mantos freáticos, o la escasez hídrica, no
deberían considerarse consustanciales a las actividades económicas per
se; más bien, la atención ha de ponerse en los estilos de gobernación del
agua y los modos de producción vigentes.
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3. vALLE dE GuAdALuPE: vITIvInICuLTuRA Y AGuA

valle de Guadalupe (en adelante, vG) se ubica en el municipio de Ense-
nada, baja California, a 30 km de la ciudad del mismo nombre, en la ruta
hacia el poblado de Tecate, dentro de la zona fronteriza méxico-Estados
unidos (Figura 1).

Posee una extensión de 66.353 ha y, en el arreglo convencional de de-
marcaciones por cuencas, se halla en la denominada Región Hidrológica
Administrativa I, que comparte con los estados de Sonora –en su porción
noroeste– y baja California Sur.

La actividad principal es la agricultura, cultivándose productos de tipo
mediterráneo como uva y aceituna, frutales varios, algarrobo, además de
algunas hortalizas. Asimismo, existen cultivos de flores, maíz, hierbas de
olor y alfalfa (PSduT, 2010). El cultivo de vid es el más importante y re-
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Figura 1

vALLE dE GuAdALuPE, En bAJA CALIFoRnIA, mÉXICo

Fuente: elaboración propia.



presentativo (Cavazos, et al., 2012; Leyva, 2013; Fonatur, 2012; meraz,
2013); en efecto, siendo la industria del vino una de las distintivas del es-
tado, que dedica un total de 3.735.4 ha al cultivo, los valles de Ensenada
representan un aproximado de 90% o 3.359.6 ha, y entre ellos sobresale
vG, por albergar cerca del 50% del área cultivada en el municipio, es
decir, 1.565.91 ha (PSduT, 2010; Cavazos, et al., 2012; González, 2015).
Tomando como base la producción anual de vino, medida en cajas de
12 botellas de 750 mL, Celaya (2014) revela que la mayoría de las em-
presas vitivinícolas se concentran en el intervalo de 500-10.000 cajas, y
solamente tres de ellas producen de 100 mil a más de 1 millón de cajas.
Por otra parte, meraz (2014) advierte que la actividad se halla sometida
a vaivenes tanto naturales como económicos y comerciales; señala que,
por ejemplo, en el año 2009 se vio impactada por escasez de agua, crisis
económica, y la entrada al país de vinos de menor calidad como resultado
de falta de protección arancelaria, “siendo el peor año para la producción
y venta de vino en méxico” (meraz, 2014). Abundando, además de po-
seer una rentabilidad preciada, el sector detona dinámicas económicas
complementarias relevantes, como el turismo nacional y extranjero (brin-
gas y González, 2004); esta alternativa ha sido impulsada por el gobierno
estatal en modalidad de conglomerado o Cluster, el cual conjuga vitivini-
cultura con esparcimiento y descanso (PSduT, 2010).

Cabe mencionar que, de las poco más de 80 empresas vinícolas con que
cuenta baja California (entre micro-empresas, pequeñas y medianas, con
números de empleados de 1-10, 11-50 y 51-250, respectivamente), alre-
dedor de 64 desarrolla su actividad en vG (meraz, 2014). Sin embargo,
no existe un registro de las empresas dedicadas a producir su propia uva
para elaborar vinos, es decir, las vitivinícolas. En cuanto al aprovecha-
miento de agua en esos cultivos, el riego por goteo es la técnica de uso
predominante (Camacho, 2016). bajo este esquema, para el período
2003-2016 la Secretaría de Fomento Agropecuario, o Sefoa, registra una
productividad media anual de 7.52 t/ha, con valores máximo y mínimo
de 8.88 y 5.18 t/ha, respectivamente, en todo el municipio de Ensenada
(Gob. de baja California, 2017b). Específicamente para vG, con cifras
referenciadas al año 2008, González (2015) da cuenta de una productivi-
dad media de 5.49 t/ha.
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Contrasta la dinámica socioeconómica de vG con la circunstancia de se-
quía y baja disponibilidad de agua. En el primer aspecto, registros que
comprenden los últimos 15 años revelan que el valle acusa una latente
condición de sequía “leve”, también denominada “anormalmente seca”
o “incipiente” (con reducción en la oferta de agua oscilando entre 5-10%),
que ocasionalmente ha escalado a “moderada”, y esporádicamente, a gra-
dos de mayor severidad (del Toro y Kretzschmar, 2016; García et al.,
2013; velasco, 2012). A guisa de ilustración, en el Cuadro 1 se describen
las fases de agravamiento de la sequía y se presentan sugerencias para su
atención.

Cuadro 1

FASES PRoGRESIvAS dE LA SEQuÍA Y REComEndACIonES PERTInEnTES

Fuente: modificado de velasco, 2012.

Fase

Reducción en
oferta de agua
respecto a la
demanda (%)

Descripción Recomendaciones

Incipiente 5-10

Inicio de la sequía, inicio de
alerta gubernamental y social.

Diseñar programas de emergencia; educar usua-
rios para el cuidado del agua bajo una premisa
básica ahorrar agua en tiempo de abundancia
para usarla en temporada de escasez; revisar ins-
talaciones de medición y control hidráulico; apo-
yar a usuarios mayores en la adopción de
procesos tecnológicos menos demandantes de
agua.

Moderada 10-20

Se implementan medidas vo-
luntarias y obligatorias.

Intensificar campaña educativa y diseño de
programas de emergencia; instalar dispositivos
ahorradores; incentivar medidas de reúso y/o re-
ciclaje entre usuarios mayores; promover la
innovación tecnológica; iniciar sanciones por uso
indebido.

Severa 20-35

Se dispone restricción obligato-
ria en uso del agua. Operación
de programas de emergencia.

Incentivar la colaboración de usuarios mayores
en diseño/operación de programas de emergen-
cia; incrementar sanciones y restricciones en el
consumo; operar usos prioritarios con volúmenes
mínimos.

Crítica 35-50

Restricción máxima en uso de
agua, vigilancia rigurosa y san-
ciones. Operación de progra-
mas de emergencia.

Participación comprometida de usuarios en el ma-
nejo del recurso; maximizar medidas de reúso y
reciclaje; aplicar sanciones severas en caso de
abusos.

Catastrófica Más de 50
Condiciones drásticas de sobre-
vivencia. Programas de emer-
gencia permanentes.

Supervisar programas de emergencia permanen-
temente. No tolerar abusos.



En cuanto a la disponibilidad de agua, vG carece de fuentes superficiales
permanentes, de manera que acusa una sobreexplotación de la reserva
subterránea que impacta su equilibrio (Conagua, 2012); en la actualidad,
aproximadamente el 86% del acuífero Guadalupe, sobre el cual se asienta
el valle, presenta niveles de salinidad alta a muy alta (Salgado, et al., 2012).
El acuífero cubre una superficie de 976 km2, y exhibe una capacidad de
almacenamiento estimada que oscila entre 218.5 a 290 mm3 (Conagua,
2013b; Ramírez-Hernández, et al., 2007). A la fecha, tiene una veda tipo
III, que permite extracción limitada para usos doméstico, industrial, riego
y otros usos; no obstante, se registra un déficit de 12.2 mm3 debido a un
volumen concesionado de 37.2 mm3 y una descarga natural comprome-
tida de 1.4 mm3, que superan la recarga media anual de 26.4 mm3 (Co-
nagua, 2015). La extracción se distribuye, grosso modo, en el aporte a la
zona urbana de Ensenada (que ha variado entre 30 y 50%), y en la frac-
ción para los viñedos y otras actividades.

Es debido a la contribución del acuífero a Ensenada que algunos actores
han pugnado por mantener el valle como un sistema autónomo, que ga-
rantice cierto grado de sustentabilidad (badán, et al., 2005; Gaeta, 2006;
Campos-Gaytan, et al., 2014). Paralelamente, en el interés de desarrollar
prácticas rentables, que les brinden una amortización rápida y sostenida
(mekdaschi y Liniger, 2013), algunos productores han realizado acciones
para adaptar el cultivo de vid a la disponibilidad del líquido. En ello, parece
que su apreciación sobre el problema de la escasez hídrica es determinante
en las decisiones que toman. Por otro lado, frente a la necesidad de satis-
facer la demanda de sus más de 300 mil habitantes en el área urbana, y
ante los menores volúmenes de agua que recibe del acuífero Guadalupe,
Ensenada ha optado por construir plantas de desalación, así como gestio-
nar acueductos que transporten agua desde el río Colorado (Espejel y Ahu-
mada, 2013). Con esas medidas, vG se ve beneficiado al reducir la
competencia por el agua, si bien sigue pendiente la debida atención a la
disponibilidad y calidad del recurso para satisfacer su propia demanda.
otra práctica persistente, que abona a la problemática, consiste en la ex-
tracción de arena del cauce del arroyo Guadalupe, pues claramente omite
el servicio ecológico que proporciona el pétreo al mantener agua estacio-
nada un tiempo suficiente para infiltrarse a los pozos (navarro, et al.,
2007).
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4. mETodoLoGÍA

Con apoyo de organizaciones locales, se logró identificar 31 vitiviniculto-
ras en vG. Posteriormente, mediante un muestreo dirigido no probabi-
lístico, se seleccionaron empresarios y empresas, así como representantes
del sector público encargados de la administración del agua, para la rea-
lización de dos técnicas de indagación: entrevistas semiestructuradas y en-
cuestas; ambas, con el propósito de conocer tanto la percepción del
problema de escasez hídrica, como la existencia de planes para afrontar
su agravamiento. En el primer caso, un total de 12 personas aceptaron
conceder entrevista; entre ellos, empresarios independientes y miembros
de las tres organizaciones de productores del estado y de vG: Consejo
Estatal de Productores de vid de baja California, Comité Estatal Sistema
Producto vid, y Provino. Similarmente, representantes de organizaciones
gubernamentales, como la Comisión Estatal de Servicios Públicos de En-
senada, el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero Guada-
lupe, y el Instituto municipal de Investigación y Planeación de Ensenada.
Las entrevistas giraron en torno a cuatro preguntas básicas: (1) ¿Qué me-
didas o estrategias ha puesto en marcha para afrontar el problema de la
escasez hídrica?, (2) ¿Ha logrado acuerdos de cooperación y coordina-
ción con otras partes (sean productores u otro tipo de organizaciones, gu-
bernamentales o no gubernamentales) para resistir el problema?, (3)
¿Cuenta con algún plan o estrategia para afrontarle en caso de que
agrave?, y (4) ¿Qué papel desempeña [el actor] en el proceso de toma de
decisiones sobre los problemas en torno al agua? Se consideró que la in-
formación aportada por los actores ilustraba con fidelidad la problemática
en la región.

La documentación recabada en esta fase fue insumo para un análisis de
tipo cualitativo-cuantitativo, consistente en tres partes: Examen textual,
Análisis multivariado de conglomerados, y Análisis de redes. Los docu-
mentos fueron sometidos a procesamiento y búsqueda de palabras/tér-
minos significantes, y su relevancia en la muestra se determinó vía
frecuencia relativa. Las características destacables representaron perso-
najes clave, oficinas públicas, o tópicos, útiles para construir matrices
de coocurrencia. En este paso, se utilizó el programa Atlas-ti (v 7.1.5).
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Las inspecciones de conglomerados y redes sirvieron para reconocer
las relaciones entre las características relevantes que definen la aprecia-
ción del problema por parte de los productores y las alternativas para
enfrentarlo. El análisis de conglomerados, donde se utilizó el programa
PAST (v 3.15), generó un dendrograma mostrando la agrupación o aso-
ciación de los datos o características. Por su parte, el análisis de redes,
en el cual se recurrió al programa Gephi (v 0.9.1), mostró el estado de
cosas en sus relaciones significativas y elementos o características distin-
tivas.

En cuanto a la técnica de encuestas, se determinó una muestra represen-
tativa de las vitivinícolas; del total de 31 empresas, se realizó un cálculo
del tamaño de muestra, arrojando un requerimiento de 18 encuestas, en
un nivel de confianza del 95%. En esta ruta, se pretendió conocer las es-
trategias de adaptación instrumentadas por las empresas, e indagar si su
costo es factor decisivo para su elección. La clasificación de estrategias
consideró tres tipos: Administrativas, Agrícolas, e Infraestructurales; en
tanto que la clasificación de costos se rigió por categorías de Alto, medio,
y bajo.

5. RESuLTAdoS Y dISCuSIÓn

5.1. Examen textual

El procesamiento de documentos arrojó, inicialmente, un número ele-
vado de términos. un filtrado posterior, donde se priorizó la búsqueda
de características relacionadas con los tópicos investigados, permitió re-
ducir el tamaño de la muestra. Con ello, se obtuvo una lista de expresio-
nes claves (ver Cuadro 2). Algunos términos fueron combinados con otros
para generar expresiones más amplias; por caso, la idea de ‘Estrat’ (estra-
tegias) implica un conjunto de prácticas para sobrellevar un acceso limi-
tado de agua, entre ellas, agua inversa, agua residual y tratada, agua de
lluvia, reúso y desalación. un total de 17 características o expresiones se
consideraron esenciales para someterse a los análisis multivariado y de
redes.
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5.2. Análisis de conglomerados

Los resultados, presentados en la Figura 2, revelan que, a un nivel de si-
militud de aproximadamente 0.7 las expresiones relevantes se arreglan

Cuadro 2

EXPRESIonES dE LAS PERCEPCIonES dE LoS PRoduCToRES En vALLE dE GuAdALuPE

Fuente: elaboración propia.

Código Nombre Descripción

Acad Academia Miembros del sector académico interesados en la problemática de
Valle de Guadalupe o VG.

Adp Adaptación Adaptación.

CC Cambio Climático Cambio Climático.

Cotas Comité Técnico de Aguas
Subterráneas

Representantes del comité para la gestión del acuífero Guadalupe.
De actuación local, con supervisión del gobierno federal a través de
CNA (Comisión Nacional del Agua, también denominada Conagua).

Desarr Desarrollo Incluye acepciones en torno a la idea de “Desarrollo” (económico, in-
tegral, sustentable, y urbano).

Empresar Empresarios Cultivadores de vid y productores de vino en VG.

Ensenad Ensenada Instrumentos de gestión y organizaciones burocráticas del municipio
de Ensenada.

Escas-H Escasez Hídrica Fenómeno de escasez hídrica que se presenta en VG

Estrat Estrategias Estrategias para contrarrestar problemas de disponibilidad de agua
(agua inversa, residual, y tratada; lluvia, reúso, y desalación).

GobBC Gobierno de Baja California
Burocracias estatales con injerencia en el tema del agua: Cespe
(Comisión estatal de servicios públicos de Ensenada) y Sefoa
Secretaría de Fomento Agropecuario).

GobFed Gobierno Federal

Burocracias federales con injerencia en el tema del agua: CNA y
SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público). Asimismo, proce-
dimientos administrativos de la distribución, como asignaciones y
concesiones.

Infra Infraestructura Diseños para la conducción, contención, y almacenamiento de agua
(acueductos, gaviones, y embalses).

Problemas Problemas Problemas según la percepción de los entrevistados (agua subterrá-
nea y superficial; extracciones, y salinidad).

Riego Riego Modalidades de riego que se practican en la región: aspersión, bom-
beo, goteo, y riego superficial.

Seq Sequía Sequía.

Vincult Vinicultura Comprende términos como vid, vinícola, vino, vitícola, y vitivinícola.

Vuln Vulnerabilidad Vulnerabilidad.



en 6 subgrupos: (1) Infra y Adp; (2) Problemas, GobFed, Empresar, y
vinicult; (3) Estrat y GobbC; (4) Acad y desarr; (5) CC y vuln; y (6)
Cotas y Seq.

Los hallazgos indican que el sub-grupo 2, en el cual se concentran los re-
presentantes del gobierno federal, los empresarios y su propia actividad,
con los problemas inherentes, aparece como el más relevante en el estu-
dio. Es patente que los vínculos que esos actores establecen con el agua,

Ricardo v. Santes-álvarez y Abraham Camacho Garza

Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 249, 2018

76

Figura 2

GRáFICA dEL AnáLISIS dE ConGLomERAdoS

Significado de las abreviaturas: Acad= Academia; Adp= Adaptación; CC= Cambio Climático; Cotas= Comité Técnico de Aguas
Subterráneas; desarr= desarrollo; Empresar= Empresarios; Ensenad= Ensenada; Escas-H= Escasez Hídrica; Estrat= Estrategias;
GobbC= Gobierno de baja California; GobFed= Gobierno Federal; Infra= Infraestructura; Problemas= Problemas; Riego= Riego;
Seq= Sequía; vincult= vinicultura; vuln= vulnerabilidad.

Fuente: elaboración propia.



77
Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 249, 2018

Escasez hídrica y vitivinicultura en valle de Guadalupe, baja California, méxico. La percepción de los productores

son primarios en la red de relaciones. de cara a un diseño centralista de
administración de las aguas, se reconoce un protagonista gubernamental
(Comisión nacional del Agua o CnA) que, si bien tiene a su cargo el con-
trol del recurso, en los hechos es una figura convencional que se desen-
tiende de la responsabilidad de definir estrategias para atender contextos
con dificultades particulares. En efecto, las estrategias para afrontar el reto
del acceso al agua (agua inversa, reúso, desalación, entre otras) son apo-
yadas por el gobierno estatal (sub-grupo 3), no así por el federal, y cierta-
mente, tampoco por el municipal.

Por ubicarse en un plano más lejano, la vinculación del sub-grupo 2 con
la escasez hídrica (Escas-H) y el Riego no indica preocupación en los ac-
tores, lo que puede explicarse por la percepción de éstos de que en la re-
gión subsiste una sequía de grado apenas incipiente. otro sub-grupo
interesante es el binomio Infra-Adp (sub-grupo 1), el cual sugiere que, en
la apreciación de los involucrados, las construcciones diseñadas para con-
ducir, almacenar y contener agua (la infraestructura) significan mecanis-
mos pertinentes de adaptación al riguroso sistema físico. En otra
elaboración, se observa que en el sub-grupo 4, la academia se inclina al
tema del desarrollo y muestra empatía con los aspectos de cambio climá-
tico y vulnerabilidad que integran el sub-grupo 5; sin embargo, su partici-
pación en el tema del agua no es notoria. Finalmente, el elemento Cotas
parece más concentrado en atender el tema de la sequía (sub-grupo 6)
que en involucrarse en la gestión del agua. Al parecer, esto se debe a que
el comité se percibe fuertemente dependiente de CnA para la toma de
decisiones.

5.3. Análisis de redes

La Figura 3 muestra la relación de las características que distinguen a los
actores en vG, representadas en forma de círculos (que en este análisis
se denominan “nodos”), mismas que se disponen por tamaño conforme
a su relevancia en la red, así como en las cuatro sub-redes o comunidades
que le componen; las sub-redes son diferenciables por los tonos de gris.
Los enlaces o vínculos (edges) destacan la interconexión de los nodos; su
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grosor indica el peso de la relación entre pares de nodos en tanto que el
tono de gris señala el nodo origen de la relación.

Figura 3

REdES dE LAS CARACTERÍSTICAS RELEvAnTES En vALLE dE GuAdALuPE

Significado de las abreviaturas: Acad= Academia; Adp= Adaptación; CC= Cambio Climático; Cotas= Comité Técnico de Aguas
Subterráneas; desarr= desarrollo; Empresar= Empresarios; Ensenad= Ensenada; Escas-H= Escasez Hídrica; Estrat= Estrategias;
GobbC= Gobierno de baja California; GobFed= Gobierno Federal; Infra= Infraestructura; Problemas= Problemas; Riego= Riego;
Seq= Sequía; vincult= vinicultura; vuln= vulnerabilidad.
Fuente: elaboración propia.



Puede observarse que la sub-red 1 contiene los nodos Empresarios, vi-
nicult, y Escas-H, como tríada con mayor peso; la sub-red 2 revela la pre-
ponderancia del nodo conformado por los Problemas de vG, los que,
conforme se detalla en el Cuadro 2, incluyen asuntos de aguas (subterrá-
nea y superficial), extracciones, y salinidad, que si bien son asuntos de in-
terés principal para los productores, involucran el trabajo gubernamental
(gobiernos estatal y municipal). La sub-red o comunidad 3 posee una re-
levancia menor en la red, y comprende los nodos Riego y Cotas como
más sobresalientes, aunque su relación es baja. Finalmente, la comunidad
4, integrada por los nodos de Infra y GobFed, es claramente la asociación
más débil de la red.

En el conjunto de la red, se determina que, en el imaginario de los pro-
tagonistas, se reconocen los temas de escasez hídrica, cambio climático
y vulnerabilidad; asimismo, aunque en un plano más distante, los asuntos
de sequía e infraestructura. Sin embargo, no parecen ser materias que
les demanden mayor atención o preocupación. Lo que realmente im-
porta a los actores involucrados son los asuntos de existencia, calidad, y
aprovechamiento de las aguas. Los resultados subrayan una orientación
productiva que hace uso de la tecnología necesaria para el manteni-
miento o incremento de la vitivinicultura, pero en donde aún no se so-
pesan amenazas inminentes. La explotación de los recursos hídricos
llama la atención de los productores porque les afecta y desean hallar
soluciones.

5.4. Encuestas

Las empresas han recurrido a 35 medidas, que se adscriben como estra-
tegias frente a la escasez hídrica. Las medidas se clasificaron en tres gru-
pos: (1) Administrativas, cuando su aplicación se basa en la toma de
decisiones a nivel empresarial o si se interviene en algún momento la ges-
tión del recurso hídrico; (2) Agrícolas, cuando se refiere a medidas que
se aplican directamente en los viñedos; y (3) Infraestructurales, cuando
las acciones demandan cierto nivel de tecnificación y, por razón de su ta-
maño deben ponerse fuera del viñedo (Cuadro 3).
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Asimismo, se solicitó a los representantes de las empresas mencionar
si el costo de las estrategias de su preferencia fue considerado como Alto,
medio o bajo. En el Cuadro 4 se presenta el concentrado de respuestas.

Se observa una preferencia a las estrategias consideradas de costo bajo,
aunque sirve aclarar que esta decisión dependió de cómo los productores
consideraron las categorías de bajo, medio, o Alto. Se observó que las
mencionadas un mayor número de veces (n) fueron: Riego por goteo,
Reservorio y Captación de lluvia, en ese orden. Pese a que el riego por
goteo es la técnica empleada en la producción de uva, no todos los en-
cuestados lo consideran “estrategia”, pues es una práctica normal, tradi-

Cuadro 3

ESTRATEGIAS ImPLEmEnTAdAS ConTRA LA ESCASEz HÍdRICA En EmPRESAS vITIvInÍCoLAS

Fuente: modificado de Camacho, 2016.

Administrativas Agrícolas Infraestructura

Adquirir propiedades Acolchado

en cercanías del terreno Aflojamiento de suelo Captación de lluvia

Cobertura vegetal
Aprovechamiento de desechos

Controlar crecimiento de racimos

Bitácoras Diversidad de cultivos por superficie
Gaviones 

Comprar uva Hidrómetros

Cultura del agua Key lines

Disminuir producción Limitar racimos
Pozo de captación

Limitar producción Lluvia sólida

Mantenimiento constante Mejorar estructura del suelo
Reubicación de pozos

Optimizar uso del agua Porta injertos

Pozo Riego nocturno

Racionamiento del riego Riego por goteo

Regar menos Seguimiento de la planta Reservorio

Reúso del agua Subsuelo en cañadas

Sanitarios secos Subsuelo en viñedo



cional, en esa industria. Cabe destacar que las varias medidas no son ex-
cluyentes; pueden complementarse entre sí para conseguir un mejor des-
empeño; tal es el caso de los Key lines y los reservorios.
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Cuadro 4

CoSTo dE LAS ESTRATEGIAS ConTRA LA ESCASEz HÍdRICA

n= número de menciones de cada estrategia.
Fuente: modificado de Camacho, 2016. 

Estrategia
Alto Medio Bajo

n Estrategia
Alto Medio Bajo

n

Acolchado 1 1 Adquirir propiedades
cercanas al terreno 1 1

Aflojamiento del suelo 1 1 Aprovechamiento de
desechos 1 1

Bitácoras 1 1 Captación de lluvia 2 1 3

Comprar uva 1 1 Cobertura vegetal 1 1

Controlar crecimiento de
racimos 1 1 Cultura del agua 1 1

Disminuir producción 1 1 Diversidad de cultivos 1 1

Gaviones 0 Hidrómetros 1 1

Key lines
(aprovechamiento de
escorrentías gracias a la
topografía)

1 1 Limitar producción 1 1

Limitar racimos 1 1 Lluvia sólida 1 1

Mantenimiento 1 1 Mejorar estructura del suelo 1 1

Optimizar usos del agua 1 1 Porta injertos 1 1 2

Pozo 1 1 2 Pozo de captación 1 1

Racionamiento de riego 1 1 Regar menos 1 1

Reservorio (captación
de escorrentías) 3 1 4 Reubicar pozo 1 1

Reusar 1 1 Riego nocturno 1 1

Riego por goteo 4 2 1 7 Sanitarios secos 1 1

Seguimiento de la planta 1 1 Subsuelo en cañadas 0

Subsuelo en viñedos 0 Totales 13 12 20 45

Costo Costo



6. ConCLuSIonES

La disponibilidad de agua en valle de Guadalupe en cantidad suficiente
y calidad adecuada para cubrir las necesidades de sus residentes, genera
cada vez más preocupación. Sobre el valle se ciernen varias llamadas de
alerta en relación a su viabilidad; las sequías prolongadas, los intentos de
cambio del uso de suelo, y la desmedida extracción de arena del arroyo
Guadalupe, son desafíos reales; aunque la sobreexplotación del agua sub-
terránea es la inquietud principal. Todos esos aspectos amenazan con
disminuir las posibilidades de mantener el sistema ambiental y socioeco-
nómico tal como se conoce actualmente. En años recientes, la escasez hí-
drica, correspondiente con una sequía en fase incipiente, ha alcanzado
niveles de mayor severidad, y la presión ejercida sobre el recurso ha lle-
gado a amenazar su balance natural y limitar el uso. no obstante que las
condiciones de la región conllevan una determinante física, la dinámica
socioeconómica y el quehacer gubernamental –ilustrados por la industria
del vino y por desempeños descoordinados, y por tanto ineficaces, de las
instancias burocráticas encargadas del sector agua –, tienen influencia de-
cisiva en la situación.

La percepción de que el agua es un bien económico prevalece desde que
se persiste en mantener la explotación del acuífero sin aplicar medidas
que tiendan a recuperar su estabilidad. Y aunque en algunos actores
asoma el interés por el desarrollo sustentable, la inercia productivista con-
sentida por políticas y actuaciones públicas poco comprometidas con el
sistema socio-ambiental, avasalla ese objetivo. Tanto en los empresarios
de valle de Guadalupe como en el gobierno de baja California existe
acuerdo que la vitivinicultura debe mantenerse y fomentarse; empero,
poco se repara en el hecho que la actividad causa impactos socio-ambien-
tales. Por tanto, la atención ha de ponerse a los modos de producción
agrícola y a los estilos de gobernación del agua, dado que tienen que ver
con problemas de sobrexplotación y salinización, así como cuestiones de
derechos y decisiones sobre distribución y suministro del líquido.

Si bien es evidente que los productores reconocen las dificultades que re-
presenta la escasez hídrica para continuar con su industria, que manifies-
tan preocupación e interés por mejorar la situación, y que realizan
gestiones para hacerse de apoyos oficiales, la realidad es que, al utilizar
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los recursos, se inclinan por instrumentar estrategias de costo bajo, espe-
rando que sea el gobierno quien realice las grandes obras de infraestruc-
tura. Esta tendencia, inmanente al objetivo de máximo retorno, es
determinante en las percepciones y actitudes de la mayoría de producto-
res. La apuesta por mejoras infraestructurales y tecnológicas como fines
en sí mismos –para la ganancia económica exclusivamente –, debe cam-
biar, a considerarle como medio para la consecución de beneficios tras-
cendentales: el equilibrio ecosistémico y el bienestar social. Por su parte,
el gobierno federal descarga su responsabilidad en la autoridad estatal, la
cual es poseedora de atribuciones y recursos muy limitados; por ello, es
imperativo que, como gestor de las aguas nacionales, CnA asuma el com-
promiso para con los objetivos del desarrollo sostenible.

La presencia de un esquema de gobernación insatisfactorio en vG está
en el origen de la escasez hídrica, por lo que un intento de reforma debe
atender al menos los siguientes aspectos: (1) el contexto de los problemas;
(2) la generación de políticas de descentralización que permitan a las bu-
rocracias locales una atención cercana a los asuntos; (3) la participación
irrestricta de los actores interesados en la toma de decisiones; (4) la con-
sideración del agua como bien público, en similar o mayor medida que
económico; y (5) la generación de proyectos de infraestructura (por caso,
embalses y acueductos) más como medio para la pervivencia del ecosis-
tema que como fin para el lucro. Sobre esto último, y en lo concerniente
a proyectos de transferencia de agua al valle, que se anuncian informal-
mente (agua del Río Colorado para consumo directo, o agua residual de
Tijuana para inyección en el acuífero), debe sopesarse su viabilidad, tanto
económica como ambiental y social. La reforma a la gobernación del agua
es inevitable, aunque es patente que cualquier cambio sólo puede ocurrir
abordándolo desde los ámbitos nacional y local, y con participación social
decisiva. una indagación posterior deberá considerar esa premisa.
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RESumEn

Escasez hídrica y vitivinicultura en valle de Guadalupe, baja California, méxico. La percepción
de los productores

Caracterizado por geografía de tierras áridas y clima mediterráneo, valle de Guadalupe, en
el norteño estado de baja California, méxico, es una de las regiones vitivinícolas más im-
portantes del país. Sin embargo, presenta una gestión deficiente del recurso hídrico, que ha
ocasionado que el ecosistema se encuentre en situación de escasez, impactando en conse-
cuencia el desarrollo de la industria del vino. En este artículo se investiga la importancia
que los productores otorgan a la problemática, así como las estrategias con que la enfrentan
y así pueden mantener su actividad. Se arguye que las estrategias reflejan sus percepciones
sobre la inminencia de riesgo. Los resultados, obtenidos mediante una metodología de tipo
cualitativo y cuantitativo, indican que en los productores existe optimismo en que las con-
diciones naturales futuras, y los supuestos apoyos gubernamentales paliarán el problema.
Asimismo, se determina que, privilegiando el beneficio económico, las estrategias de bajo
costo son preferidas.

PALAbRAS CLAvE: Agua subterránea; Sustentabilidad; Escasez hídrica; Percepción;
Adaptación.

CÓdIGoS JEL: Q25: Recursos naturales y Conservación: Agua.

AbSTRACT

Water scarcity and wine industry in valle de Guadalupe, baja California, mexico.
The perception of the producers

Typified by mediterranean climate amid arid lands, valle de Guadalupe, in the northern
state of baja California, méxico, is one of the country’s most important wine producing
areas. However, along with the physical conditions the valley shows inefficient water gover-
nance which has brought an incipient water-scarcity problem that affects directly the wine
industry. This article investigates the importance that the producers confer to the proble-
matic, as well as the strategies that they judge as viable to deal with it, thus keeping their ac-
tivity safe. It is argued that the preferred approaches unveil their perceptions on how
imminent the risk is. The results, obtained by means of a qualitative and quantitative me-
thodology, suggest the existence of optimism within the producers in the sense that the up-
coming physical conditions, and the alleged governmental support will serve to cope with
problems. Additionally, putting ahead objectives of economic revenue, the producers prefer
low-cost strategies.

KEY WoRdS: Groundwater; Sustainability; Water scarcity; Perception; Adaptation.
JEL CodES: Q25: Renewable Resources and Conservation: Water.
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Producción de alimentos sobre
el asfalto: Agricultura urbana para

el desarrollo Sostenible de la Ciudad

SILvIA IvETH moREno GAYTán (*)

mERCEdES A. JImÉnEz vELázQuEz (**)

mARTÍn HERnándEz JuáREz (***)

1. InTRoduCCIÓn

El desarrollo sostenible es caracterizado por las instancias internacionales
como “aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades” (brundtland, 1987). no obstante, tal caracterización
resulta ampliamente cuestionada por no pocas organizaciones de la so-
ciedad civil porque la interpretación tridimensional –social, económica y
ambiental– gira en torno a la preservación de lo silvestre, la ecoeficiencia
y el ecologismo (martínez, 2009). El análisis del desarrollo sostenible re-
quiere un desplazamiento alejado de la esfera institucional debido a que,
desde ese punto de vista, existe una distorsión del concepto; se supedita
a la defensa del crecimiento económico ilimitado (mcLaughlin, 2017).
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dicha perspectiva no resuelve los impactos negativos que las actividades
humanas tienen sobre el planeta, además no plantea cómo superar los
problemas ambientales, ni la forma de racionalizar para garantizar recur-
sos a las generaciones futuras y tampoco pone en tela de juicio el actual
nivel producción/consumo en la racionalidad económico-ambiental
(Henrique, 2011).un logro de las organizaciones sociales y los movimien-
tos ambientales es que la sostenibilidad se pone a debate, ante la falta de
cuestionamiento a la forma de producción global y a la intensificación de
la producción agrícola derivada de la revolución verde centrada en el mo-
nocultivo (Appendini, García y de la Tejera, 2008). El desarrollo soste-
nible puede cambiar la línea imperante de producción, y el llamado a la
acción de la sociedad civil permite pensar en ello como una opción real
(bermejo, 2017).

Las luchas que las organizaciones sociales populares llevan a cabo son
fundamentales porque los patrones de producción/consumo en la lógica
neoliberal mutilan el derecho a la alimentación (Levkoe, 2014). La orga-
nización social popular representa un patrón de cambio a las condiciones
y lineamientos en las formas de producción/consumo dado que la bús-
queda de soberanía alimentaria, a través de diversas acciones colectivas,
significan un cuestionamiento profundo a la idea de producción/con-
sumo/comercio (velasco, 2011). En ese sentido, el concepto de soberanía
alimentaria puede mostrarse desde la visión de las organizaciones sociales.
Éstas destacan el papel de los productores directos y de las mujeres
(uSFSA, 2014); sobre todo porque el término no es acuñado por las ins-
tancias internacionales encargadas de vigilar la alimentación (vicente,
2013). Por ello, es preciso señalar que la soberanía alimentaria es una ca-
tegoría fruto de las movilizaciones realizadas por organizaciones sociales.
A través de su accionar proponen una vía distinta a la que las instituciones
internacionales llaman seguridad alimentaria (Gordillo y méndez, 2013). 

La Coordinadora Latinoamericana de organizaciones del Campo
(CLoC) describe a la soberanía alimentaria como “el conjunto de dere-
chos de los pueblos a definir sus propias políticas de agricultura y alimen-
tación. Por eso, contempla proteger y regular la producción agropecuaria
y el comercio agrícola interno para el desarrollo sostenible, proteger los
mercados domésticos en contra de las importaciones y limitar el dumping
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social y económico de productos” (Tierra, 2010). Este conjunto de ca-
racterísticas se materializa en el derecho a decidir cómo organizar la pro-
ducción, qué y cómo plantar, la forma de organizar la distribución y
consumo de alimentos, considerando las necesidades familiares con prio-
ridad en los productos locales y siembra de variedades criollas (Altieri y
nicholls, 2000).  

El concepto de soberanía alimentaria plantea que “el alimento no es una
cuestión de mercado, sino una cuestión de soberanía, el derecho a la ali-
mentación y a producir soberanamente, no se negocia” (Tierra, 2010).
Este señalamiento marca una ruptura con la organización de los mercados
agrícolas impuesta tras las negociaciones en el seno de la organización
mundial del Comercio (omC) en 1994 (omC, 2015). Por esa razón, las
organizaciones sociales populares promueven la recuperación de formas
de producción y consumo a través de la producción autónoma, partici-
pativa, comunitaria, compartida por cada pueblo o barrio. Las organiza-
ciones sociales populares traen a la discusión una nueva forma de
construir el desarrollo sostenible porque dan reconocimiento a la diver-
sidad de pueblos y barrios de la ciudad, llaman a la integración y partici-
pación desde la base, alejándose de los modelos internacionales con
escasa aplicación en la esfera local (Thomé y Renard, 2016). 

Ante este contexto, es relevante mostrar los alcances que las organizacio-
nes sociales populares construyen en diferentes escalas sobre el recono-
cimiento de soberanía alimentaria como un principio ético en la forma
de vivir en la ciudad. Es decir, no exclusivo del ámbito académico o po-
lítico sino reflejo de la participación amplia de un proceso colectivo
opuesto a las políticas agrarias liberalizadoras que sólo consideran a los
alimentos como mercancías. Estos aspectos abren un campo necesario
de discusión para procesos de construcción de nuevos modelos de
desarrollo sostenible que deben tomar en cuenta las propuestas plantea-
das desde las comunidades a nivel local en la ciudad sobre su forma de
alimentarse, de comercio y consumo (Thomé y Renard, 2016).   

de esa manera, el eje central del artículo es discutir la forma actual en
que se concibe tanto al desarrollo sostenible como a la soberanía alimen-
taria. El cuestionamiento de ambos conceptos parte del papel que las or-
ganizaciones de la sociedad civil tienen en los logros alcanzados para
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replantear el camino en la reorganización de sus territorios; así como en
la toma de decisiones. dichos logros y su impacto en las “nuevas” formas
de producción agroecológicas, alternativas y orgánicas, muestran trans-
formaciones “desde abajo” en patrones de consumo y comercialización
en los mercados locales en zonas del valle de méxico. En conjunto, estos
aspectos son los resultados del arduo trabajo de las organizaciones de la
sociedad civil hacia sus comunidades.

El presente texto es parte de una investigación más amplia que se lleva a
cabo en el oriente de la zona metropolitana del valle de méxico acerca
de la Agricultura urbana, donde se realiza una caracterización de sistemas
sociales y producción agrícola. Los datos aquí expuestos se obtienen a
través de herramientas cualitativas de investigación social, es decir, a través
de la observación directa y participativa (2014), así como entrevistas rea-
lizadas durante 2015 y 2016 (Hernández; Fernández; baptista, 2010). 

2. PRoduCCIÓn dE ALImEnToS A PEQuEñA ESCALA En LA CIudAd 

La concentración masiva de la población en las ciudades inicia alrededor
de 1970 y este fenómeno despierta, paralelamente, las preocupaciones
de las organizaciones sociales por la protección del ambiente (mikulak,
2013). Fenómenos como la demanda de mano de obra en las ciudades y
la expansión del neoliberalismo hacia la década de 1980 derivaron en el
detrimento de zonas rurales y núcleos agrarios, así como en la pérdida
de territorios “naturales” y de reserva ambiental; todos estos elementos
no pueden desvincularse de la polémica sobre la soberanía alimentaria y
desarrollo sostenible (Chávez, 2007). También debe considerarse el sur-
gimiento de  que se transforma en una megalópolis (ConEvAL, 2010).

La producción de alimentos en las ciudades es de suma importancia ante
los graves problemas que afectan a la alimentación mundial, al cambio
climático y la agricultura (Chávez, 2007). Por tal motivo, resulta esencial
integrar a los sistemas productivos de alimentos en las ciudades y áreas
urbanas pues, generalmente, quedan marginados; la Ciudad de méxico
es un ejemplo claro al respecto (Thomé y Renard, 2016). Sin embargo,
la producción alimentaria en las ciudades implica un giro radical de las
políticas sobre la ecología y la sostenibilidad de los territorios urbanos;
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con ello, se busca integrar técnicas de origen campesino y agroecológicas
para reorientar la producción para conseguir modos de vida congruentes
con la sostenibilidad (Gliessman, Rosado, Guadarrama, Jedlicka, Cohn,
ménzdez, Cohen, bacon Jaffe, 2007).

El crecimiento de las ciudades trajo consigo amplios problemas para el ur-
banismo, población y gobiernos locales. desde la esfera social, la dinámica
fue nutrida, las personas se congregaron en grupos por las mismas deman-
das y exigencias para vivienda y servicios básicos. Sin embargo, el flujo de
personas y energía cambia de fondo el metabolismo urbano y rural. Los
requerimientos energéticos de la ciudad se incrementan, el sistema urbano
se caracteriza por una demanda alta en el uso y transformación de mate-
riales. El intercambio de energía se da de manera correspondiente entre
lo rural y urbano; tiene como principal stock energético al petróleo, clave
en el aumento del metabolismo social (delgado, 2015). 

desde esa perspectiva, la producción rural de alimentos tiende a la tec-
nificación de manera creciente porque no logra satisfacer la demanda ac-
tual de alimentos en el medio urbano (newman; beatley; Heat, 2009).
“La ciudad no puede pensarse a sí misma sin lo rural, es decir, prescin-
diendo de los flujos metabólicos más allá de su hinterland. Aún, la actual
dinámica metabólica entre lo rural y urbano no puede entenderse por
mucho tiempo sin generar profundas implicaciones socioecológicas” (del-
gado, 2015). 

Al respecto surge una pregunta, ¿cómo las personas que habitan lo ur-
bano organizan un modelo sostenible de producción agrícola de alimen-
tos basado en la soberanía alimentaria? La organización social lleva a una
lucha por la defensa de recursos y bienes naturales. Empero en las ciu-
dades de países en desarrollo tal aspecto no queda claramente definido,
el modelo de ciudad y expansión de lo urbano no se realiza  bajo el es-
quema de territorios sostenibles (Chávez, 2007). de tal manera, las orga-
nizaciones sociales populares en las zonas urbanas son elementos
fundamentales para regresar la producción de alimentos a las comunida-
des enclavadas en las ciudades; especialmente en aquellas regiones en
donde la vulnerabilidad, pobreza, marginación son características de po-
larización y desigual desarrollo, por tanto condicionantes de acceso a ali-
mentos sanos (Andrée, ballamingie, Piazza, Jarosiewicz, 2017). 
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Las organizaciones sociales definen pautas para la aplicación de un mo-
delo sostenible de producción agrícola-campesino-ciudad basado en la
soberanía alimentaria en el que destacan los aspectos siguientes: 

– Producción local para alimentar a la población. Significa que las deci-
siones sobre intercambio, consumo, comercio y distribución son sobe-
ranas y locales. debe incluir factores culturales, éticos, religiosos,
estéticos, que implican alimentos sanos, accesibles y culturalmente
apropiados (vía Campesina, 2011). 

– organizaciones sociales en pro de la soberanía alimentaria encabezan
la lucha contra los organismos genéticamente modificados; fomentan
las prácticas de agricultura orgánica, agroecológica y sostenible, basán-
dose en el derecho a la recuperación de los conocimientos ancestrales
(Tierra, 2010). 

Actualmente la producción de alimentos en ámbitos urbanos aumenta a
través de dos vías: gubernamental y con las organizaciones de la sociedad
civil (mougeot, 2005). La primera es una aplicación de las exigencias de
políticas internacionales en promoción del desarrollo sostenible y erradi-
cación del hambre. En contraste, las organizaciones de la sociedad civil
que promueven la Agricultura urbana, lo hacen, ante la necesidad de
erradicar el hambre con un nuevo paradigma: dejar de ver a los alimentos
como mercancía y equilibrar ecológicamente la expansión urbana (Altieri
y Toledo, 2010). Se trata de una transformación en el enfoque conven-
cional productivo/consumo/comercio para que la gente de las comuni-
dades urbanas pueda acceder a alimentos sanos aunque esté lejos del
ambiente rural. En la defensa de una mejor alimentación, las organiza-
ciones sociales buscan ganar espacios a la delincuencia, recuperan predios
abandonados, refuerzan su cohesión social con una destacada participa-
ción de las mujeres que apuntalan las actividades, la gestión y promoción
de este tipo de producción (Gabel, 2005).

La actividad multifuncional e inocua, que incluye la producción agrícola
y pecuaria en zonas intra y periurbanas para autoconsumo o comerciali-
zación, aprovecha recursos e insumos locales con tecnologías apropiadas
y procesos participativos para la mejora de la calidad de vida de la pobla-
ción urbana se define como Agricultura urbana (FAo, 2012). Aunque
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el concepto se encuentra en pugna entre las organizaciones sociales y las
instituciones internacionales, tienen puntos de acuerdo entre los que des-
tacan las funciones de la agricultura: alimentación, ser ecológica, cumplir
con una responsabilidad social y económica. La Agricultura urbana
puede entenderse como una producción alternativa que brinda estabili-
dad y preservación de los agroecosistemas campesinos, su extensión en
el medio urbano permite disminuir los daños a la biodiversidad a través
de la práctica agrícola intensiva que se realiza  para satisfacer la demanda
de alimentos de las ciudades. La Agricultura urbana da un alto nivel de
variabilidad y diversidad por ser más orgánica, con presencia de nuevos
agricultores y la adaptación de los conocimientos históricos y tradicionales
de los habitantes que llegan a la ciudad (FAo, 2016).

Esta otra forma de producción surge a raíz de los problemas de hambre
y desigualdad en la alimentación que enfrenta la población de países en
desarrollo con origen en diversos factores: desde los precios internacio-
nales de los alimentos hasta la absorción de micronutrientes por cada or-
ganismo. A mediados de la década de 1960, debido a la crisis alimentaria
mundial, los problemas acerca de la alimentación se incrementan al no
existir una oferta adecuada; a partir de entonces los hogares no tienen las
condiciones físicas y económicas para acceder a una cantidad, calidad y
variedad suficiente de alimentos (ConEvAL, 2010). La migración
campo-ciudad que experimentan los países en América Latina fomenta
el abandono de las actividades primarias para la producción de alimentos,
promueve el crecimiento desmesurado de las zonas urbanas y trae con-
sigo problemas estructurales, entre ellos la marginación y vulnerabilidad
de familias que no pueden acceder a la llamada “seguridad del sustento
del hogar” (household livelihood security) (orrin, 2007). 

Hacia 1980 inicia una preocupación mundial por la escasez de alimentos,
lo que acarrea la generación de alternativas de producción que abastece
a familias con menores ingresos en el medio urbano. La organización so-
cial ejerce presión para que las instituciones promuevan otras formas de
producción de alimentos, así como cambios en los patrones de comercio
y consumo. Éstos se reflejan en las redes de agricultura urbana tejidas
para el intercambio de conocimientos de productor a productor, produc-
tor a consumidor, productor a académico. El resultado permite hablar
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de nuevas formas de producción y consumo como expresión cultural y
organizativa porque la sociedad innova o regresa a prácticas de pueblos y
comunidades campesinas, lo cual les permite construir un fuerte capital
social en sus barrios urbanos (Salgado y Castro, 2016). 

de tal manera, se presenta un estudio de caso en el oriente de la zona
metropolitana de valle de méxico que emana de un proceso organizativo
sólido que inicia en 1980 en demanda de vivienda. Hoy día, se transforma
y reestructura para la producción de alimentos para la ciudad a partir del
respeto con el ambiente, basado en la producción agroecológica y orgá-
nica, recuperando saberes campesinos adaptados a la ciudad; con énfasis
en el autoconsumo familiar y los cambios de fondo en la comercialización
y el consumo.

3. ESTudIo dE CASo: unIÓn dE CoLonoS E InQuILInoS SoLICITAnTES
dE vIvIEndA LIbERTAd, EL moLIno, IzTAPALAPA, CIudAd dE mÉXICo 

El crecimiento de la mancha urbana hacia la zona oriente de la Ciudad
de méxico ocurre en la década de 1970, pero desde 1960 ya había evi-
dencia de su expansión. después del terremoto de 1985, el oriente de
la zona metropolitana se consolida hasta el Estado de méxico. La zona
metropolitana del valle de méxico (zmvm), se integra por 16 delega-
ciones de la Ciudad de méxico, 59 municipios del Estado de méxico y
uno de Hidalgo; en conjunto, albergan aproximadamente a 20 millones
de personas (ConAPo, 2012). La Ciudad de méxico es un territorio
que se moderniza desde la perspectiva neoliberal, con todos los proble-
mas de fondo que ese proceso acarrea: tráfico, violencia, falta de empleo,
deterioro ambiental, etcétera. Los espacios para la vivienda son insufi-
cientes, aunque la demanda crece y deja sentir sus efectos, presiona el
cambio de uso de suelo agrícola por el urbano que deriva en transforma-
ciones perjudiciales al equilibrio ecológico de la cuenca en donde se sitúa
la ciudad. Pero la mayor afectación se ubica, precisamente, en la mutila-
ción del pleno desarrollo de las comunidades (Cruz, 2005).

Las comunidades que habitan la Ciudad de méxico y su zona metropo-
litana tienen que gozar de un desarrollo urbano sostenible y de una buena
alimentación que cada vez se torna más complicado. La equidad a todos
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aquellos que viven en zonas pobres y vulnerables es de mayor dificultad,
éstas han quedado excluidas de un buen vivir y de los elementos necesa-
rios para el pleno desarrollo. La delegación Iztapalapa, donde se ubica
el conjunto habitacional popularmente conocido como CAnAnEA, al-
berga a la organización social popular “unión de Colonos e Inquilinos
Solicitantes de vivienda Libertad” en El molino.

4. AnTECEdEnTES oRGAnIzATIvoS 

El molino es el predio localizado al sur de la delegación Iztapalapa,
donde se asientan varias organizaciones que solicitan vivienda al Gobierno
del distrito Federal en la década  de 1980: La unión de Solicitantes y
Colonos por la vivienda (uSCovI), unión de Colonos e Inquilinos So-
licitantes de vivienda Libertad (uCISv) y Ce-Cualli-othli Pueblo unido,
tiene sus orígenes junto a la Coordinadora nacional del movimiento ur-
bano Popular (ConAmuP), mejor conocido como “movimiento ur-
bano Popular” (muP) zona oriente (moctezuma, 2012). dicho
movimiento logra sembrar la semilla de organización permanente autó-
noma en El molino que se detona en momentos cruciales o por necesi-
dades concretas gracias a la capacidad de movilización y estructura
horizontal que se da en las colonias populares y barrios. En el predio El
molino se consolida la unidad Habitacional CAnAnEA, la cual res-
guarda a la Asociación Civil: unión de Colonos e Inquilinos Solicitantes
de vivienda Libertad. CAnAnEA surge no sólo con la idea de construir
viviendas, sino también con la perspectiva de ser una alternativa de co-
munidad integral productiva y cultural con organización democrática con
representación legal (moctezuma, 2012). 

La unidad Habitacional CAnAnEA tiene 1020 viviendas aproximada-
mente, dividida en secciones, a su vez subdividida en manzanas que tie-
nen representación a través de comités vecinales para salvaguardar las
condiciones de infraestructura y sociales del barrio. En CAnAnEA están
dos predios conocidos como La Tabiquera y el colectivo de Agricultura
Sustentable a Pequeña Escala (ASPE), recuperados del abandono y van-
dalismo para la producción de alimentos, aunque existen más predios
con agricultura urbana pertenecientes al resto de las organizaciones so-
ciales populares y algunas de manutención del gobierno de la Ciudad de
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méxico; sólo la Tabiquera y ASPE son de la organización uCISv (ver
Figura 1). Hasta 2007 ambos predios sirven de límites divisionales de los
conjuntos habitacionales sin viviendas. A partir de 2008, durante la jefa-
tura de Gobierno de marcelo Ebrad, la Secretaría de desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades (SEdEREC) lanza una convocatoria para
promover la Agricultura urbana en la Ciudad de méxico, donde varias
organizaciones residentes en El molino encuentran una posibilidad para
proyectos de Agricultura urbana instalados en el área.

En la fase inicial, la universidad Autónoma Chapingo (uACh) diseña el
proyecto y el Gobierno de la Ciudad de méxico (antes distrito Federal)
otorga los fondos económicos. Entre los dos predios (La Tabiquera y
ASPE) participan 25 personas quienes se autodenominan colectivo de
Agricultura Sustentable a Pequeña Escala (ASPE). Todos ellos discuten
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Figura 1

dISTRIbuCIÓn dE PRoduCCIÓn En PREdIo 1: ASPE

Fuente: investigación directa, 2015.



la propuesta de la uACh que consiste en implementar Azoteas verdes y
tecnologías limpias para producir alimentos. Los integrantes del colectivo
lanzan una contrapropuesta que toma en cuenta el espacio disponible en
cada predio; así como los conocimientos de las personas involucradas y
la adaptación de la agricultura tradicional al espacio urbano. 

“[…] Cuando se elabora la contrapropuesta se lanzó una convocatoria a
los vecinos. La difusión se hizo principalmente en el mercado (CAnA-
nEA). Cada persona que se acercó a participar estaba incrédula de que
se pudiera hacer agricultura en el medio urbano, argumentando que co-
nocían sólo grandes extensiones de tierra, tecnologías con tracción animal
para preparar la tierra. Así que se acercaron dudosos. En reuniones pre-
vias que tuvimos los interesados en participar en el proyecto de agricul-
tura, se descubrió que las casas en CAnAnEA no tenían azoteas muy
amplias, no contaban con estructuras planas o la azotea se utilizaba para
otros fines particulares de las familias. Por ello propusimos recuperar el
espacio de la Tabiquera que era un espacio para estacionamiento mal
hecho que no funcionaba porque el mercado tiene otro espacio para eso.
El predio del ASPE se recuperó porque solo era un foco rojo proclive
para los asaltos. La propuesta se votó a favor en el Consejo General de
CAnAnEA y a partir de ahí comenzamos con el proyecto de Agricultura
urbana. […] El motivo por el que decidimos hacer agricultura en el suelo
fue por el espacio en los predios y porque la gente era lo que más sabía.
Sin embargo, se tuvo que adaptar para hacer Agricultura Intensiva a Pe-
queña Escala en camas elevadas con un manejo agroecológico. Algunos
de los que están aquí no creyeron que era posible. El manejo se pensó
integral, cíclico. Si nos quedábamos con la azotea verde, las familias tenían
que hacer adaptaciones y no era viable. Por otra parte, quisimos aprove-
char los conocimientos de la agricultura tradicional que muchos ya tenían
y enseñar la agricultura a pequeña escala. una vez que ganamos el con-
curso de Agricultura urbana 5 personas nos fuimos a capacitar a La Ha-
bana, Cuba para el manejo intensivo a pequeña escala todo bajo un
esquema agroecológico y sustentable. Los cubanos nos enseñaron mucho,
aunque no hemos logrado llegar a los estándares que ellos producen en
un metro cuadrado, pero tampoco es de nuestro interés […]” (Entrevista
realizada a mariano, 2016, integrante de Colectivo ASPE).
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El proyecto queda estructurado en etapas: a) sistema de aprovechamiento
para la fertilidad del suelo con baños secos y composta, b) sistema de cap-
tación de agua pluvial que alimente las cisternas de ferrocemento y un es-
tanque para peces, c) invernadero, d) producción cunícola y avícola, e)
melgas con plantas medicinales para tinturas y difusión de la “medicina
alternativa”, f) temazcal (baño de vapor de origen prehispánico), g) mer-
cado agroecológico, h) un centro de capacitación permanente para cam-
pesinos. Hasta el momento, casi todas las etapas se han desarrollado con
una inversión de alrededor de un millón de pesos, el único peldaño sin
detonar es el centro de capacitación permanente para campesinos (ver
Figura 2). En CAnAnEA existen por lo menos otros 10 proyectos co-
munitarios barriales con mucho éxito, entre los que destacan el Centro
de desarrollo Infantil (CEndIC), salón de eventos, procesadora de mer-
meladas, parque temático, recicladora, Casa de Cultura, mercado barrial
diseñado para captación de agua de lluvia.
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Figura 2

dISTRIbuCIÓn dE PRoduCCIÓn En PREdIo 2: LA TAbIQuERA

Fuente: investigación directa, 2015.



5. LoGRoS Y RESuLTAdoS PRoduCTIvoS En LA AGRICuLTuRA
SuSTEnTAbLE A PEQuEñA ESCALA 

En los predios de ASPE  y La Tabiquera, la agricultura se desarrolla con
técnicas tradicionales y agroecológicas. La labor se organiza de manera
comunitaria, con predominio de 18 mujeres de las 25 personas. Todos
los participantes asisten a un seminario agroecológico por 6 meses, aun-
que siempre están en constantes cursos de actualización para mejorar su
sistema productivo. Las decisiones sobre la estructura del proyecto se
toman en reuniones y asambleas en las que todos los integrantes vierten
sus opiniones para encontrar opciones de viabilidad sobre las acciones a
realizar como gestión de un proyecto, jornada de limpieza general para
ambos predios, eventos de difusión, comercialización de productos, con-
vivios, inversiones, etcétera. Las 25 personas desde que inicia el proyecto
en 2008 se han ido rotando en los comités existentes (ver Figura 3), ya
sea por sus actividades laborales, escolares o de otra índole se retiran por
un tiempo; luego vuelven, hay quienes se han mantenido constantes. Las
mujeres de la tercera edad son las que más se retiran, aunque al mismo
tiempo están en más comisiones de trabajo. Sin embargo, durante los
años que lleva el proyecto nunca se abandona la producción agrícola.

“[…] nosotros nos movemos con una lógica de autoconsumo de 75%, el
25% restante lo comercializamos. El precio de todo lo que se vende es
de $10.00 pesos, lo único que cambia son las cantidades, podemos vender
un brócoli o cuatro betabeles, también podemos vender jitomate cuando
está muy caro, normalmente durante el invierno, si tenemos jitomate de
sobra lo vendemos, el invernadero es puro jitomate, pero sólo comercia-
lizamos el sobrante y, también se vende a $10.00 pesos, no importa que
en el mercado esté a $50.00. Los que participamos aquí nos llevamos los
necesarios para nuestras casas, después se vende a las personas de la co-
munidad que se acercan. Los sábados y domingos que son los días de te-
mazcal, la gente entra a comprar, vienen al temazcal y llevan sus verduras
y yerbas aromáticas, llevan huevo o comen conejo. La gente que asiste
también se tiene que reeducar, han tenido que aprender a usar el baño
seco y a convivir con la naturaleza, se les explica cómo se produce, les
enseñamos cómo hacemos composta, las lombrices, donde se produce
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el hongo seta, los pollos, lo conejos, el invernadero y les explicamos, por
eso ellos se animan a comprar y después ya se acercan solos […]” (Entre-
vista realizada a Irais, 2017, integrante del Colectivo ASPE).   

La distribución de la producción se modifica conforme el paso del
tiempo. En un comienzo una parte se destina al CEndIC vecino. de ese
modo, la distribución sirve para generar en los niños una cultura de sana
alimentación, según aclararon las entrevistadas. Actualmente, los niños
cultivan y producen sus propias hortalizas. Cada productor dispone de
una o dos melgas que seccionan básicamente en tres: la primera se utiliza
para sembrar hortalizas que se desarrollan hacia el suelo (zanahorias
[daucus carota L.]); la segunda, ocupada para hortalizas de hoja ancha
(acelgas [beta vulgaris L.], espinacas [Spinacia oleracea L.]); la tercera,
para hortalizas con fruto (tomate [Physalis philadelphica Lam.], jitomate
[Solanum lycopersicum L.]). El productor puede elegir qué siembra y du-
rante las reuniones y asambleas eso se comenta; entre productores se in-
tercambian las cosechas para tener una variedad en la alimentación. El
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Figura 3

oRGAnIGRAmA

Fuente: investigación directa, 2015-2016.



dinero que se obtiene de la comercialización se destina a la compra de
insumos y capacitación. 

El colectivo ASPE se organiza en comisiones para la producción, así se
ahorra en insumos, lo que los convierte en autogestores (ver Figura 3). La
estructura general organizativa se basa en una asamblea, órgano máximo
conectado con todas las subcomisiones; al final cada una está interrelacio-
nada con el resto. Aunque parece que cada comisión está por separado,
todas las subdivisiones se relacionan. desde luego, el modelo organizativo
tiene problemas al interior, por ejemplo el tiempo para destinar al colectivo
e involucrarse en todas las actividades que se proponen. En 2017 comienza
la agropiscicultura, aprovechando el estanque en el que almacenan el agua
de lluvia, en este mismo período, se extiende el capital social, integran a
adolescentes con fuertes problemas de comportamiento que desertaron
de sus estudios básicos de secundaria, quienes fueron abandonados por
sus padres y tutores. Estos jóvenes han encontrado en la participación de
la agricultura urbana una alternativa ocupacional. 

una de las transformaciones que el colectivo aporta a la comunidad es el
cambio a las lógicas del mercado convencional. Como proyecto integral
la generación de recursos económicos está presente, pero el aumento de
la productividad es para favorecer la buena alimentación y garantizar el
uso de técnicas agroecológicas  que garanticen la sostenibilidad del pro-
yecto; además, proporcionar alimentos libres de pesticidas a sus familias
y a la población de la localidad (Altieri y Toledo, 2010; davies, 1997).
no se busca la producción orgánica para vender a mejor precio, sino
aprovechar las ventajas a la salud que ello conlleva. 

La comercialización de los productos obtenidos tiene la lógica de vender
todo en la localidad para dar a conocer a los vecinos las formas de pro-
ducir en el proyecto y evitar gastos innecesarios de energía si los produc-
tores llevaran las hortalizas a otro lugar. Los precios no son fijados según
el mercado general en la Ciudad de méxico, sino a lo que la asamblea
considera justo. El colectivo muestra a la comunidad la existencia de for-
mas alternativas de producción y comercialización en las que la obtención
de plusvalía no representa el objetivo primordial. Por otra parte, el con-
sumo se redirecciona hacia los vecinos, ellos observan cómo es que se
produce, conocen al productor y existe confianza en la adquisición. 
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“[…] Soy vecina de CAnAnEA, sección 6. vengo a comprar los domin-
gos con Juana. me llevo lo que ella pone en la mesa o lo que veo que
tiene en su huerto. Las acelgas me gustan comprarlas aquí, sé que están
bien cultivadas, que no están regadas con aguas grises, el sabor es mejor,
es barato y me queda de paso. A veces llevo otras cosas, hay veces que
ella tiene verdolagas, se las compro, a veces también compro las cosas
que ella vende en la cafetería porque es fresco: bueno, bonito y barato
(expresión popular mexicana para expresar calidad) […]”. (vecina de CA-
nAnEA, 2016, no es integrante del Colectivo ASPE). Juana es produc-
tora del Colectivo ASPE y tiene una cafetería donde comercializa
productos de origen campesino como fríjol y café provenientes de otras
organizaciones del campo en méxico. Ella vende a un precio económico,
con garantía de no tener agroquímicos y pesticidas. Juana junto a su fa-
milia buscan un comercio justo donde el campesino sea el mayor bene-
ficiado. 

A partir de 2008 el ASPE genera alternativas económicas para  incentivar
el ahorro y disponer de dinero para emergencias, ante la condición de
sus integrantes de ser de bajos ingresos económicos. Es una respuesta a
las instituciones bancarias que las excluyen de los beneficios del mercado
financiero, por eso, junto a la creación de la agricultura a pequeña escala,
crean un fondo de ahorro que permite otorgar préstamos económicos.
de ese modo, encuentran beneficios como ahorradores y apoyar a sus
compañeros con préstamos económicos. 

vale la pena que las diferentes prácticas de Agricultura en el valle de mé-
xico reciban promoción desde la política pública para que exista mayor
protección y accesibilidad a personas y zonas de la ciudad con caracterís-
ticas similares a las descritas en El molino; así mismo, generar incentivos
económicos y en especie para sumar comunidades en vulnerabilidad y
cada vez resulte más fácil la promoción de prácticas agroecológicas para
producir alimentos, acompañados de servicios ambientales, buscando ga-
rantizar una alimentación sana. desde las organizaciones sociales, la pro-
ducción agroecológica en la ciudad es el reto, se trata de lograr que los
alimentos se miren como elementos de soberanía y autonomía. Estos ele-
mentos son esenciales en la promoción de la producción, tanto orgánica
como tradicional, en espera de la transformación hacia lo agroecológico
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y así superar la vulnerabilidad alimenticia en la que se encuentran las ciu-
dades, entre éstas la Ciudad de méxico, junto a su población urbana en
condiciones de pobreza que resulta ser aún más frágil en el acceso a los
alimentos.  

El surgimiento de Agricultura urbana en El molino se inserta en la lógica
sostenible para la ciudad, donde los productores locales tienen otras ac-
tividades urbanas para el sustento económico familiar, a la vez un ahorro
importante al no gastar en alimentos que ellos cultivan  (Calatrava, 2014).
La producción agrícola complementa la dieta y les permite el acceso a
verduras que difícilmente se comercializan en el mercado convencional,
tales como la mostaza (Sinapis alba L.), quintoniles (Amaranthus hybridus
L.) y otras yerbas frescas de uso común entre los sectores populares como
el cedrón (Aloysia citrodora Palum ex Pers.), lavanda (Lavandula offici-
nalis Chaix), mercadela (Calendula officinalis L.), entre otras. 

Las actividades agrícolas que emergen en el asfalto inciden directamente
en la generación de políticas públicas que coadyuvan a la mejora ambien-
tal de la ciudad y gozar de una sana alimentación. La Ciudad de méxico
cuenta con una Ley en Huertos urbanos publicada en 16 de Febrero de
2017 (Gaceta oficial de la Ciudad de méxico) producto de los sectores
organizados en demanda de espacios alternativos, verdes y que mejoren
la alimentación. Propuestas en la autogestión como la que subyace con
uCISv y ASPE dan lecciones de los saberes de las personas locales para
producir alimentos bajo esquemas agroecológicos y orgánicos, son los
productores los que seleccionan qué sembrar y el sistema de producción;
demuestran una apertura a la transformación en la toma de decisiones a
través del consenso y participación democrática. Además, son ejemplo
en la gestión del territorio que de manera indirecta beneficia a la comu-
nidad que habita el conjunto habitacional CAnAnEA. 

La uCISv demuestra que la soberanía alimentaria puede darse a peque-
ñas escalas y no depender al 100% del mercado convencional capitalista.
Los nuevos productores de alimentos en la ciudad se encuentran en una
lógica equilibrada que les permite gestionar el entorno en el que se
desarrolla su familia y comunidad, avance sustantivo para el desarrollo
Sostenible y la Soberanía Alimentaria. 
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6. ConCLuSIonES 

Las organizaciones de la sociedad civil popular demandan un cambio de
paradigma en la construcción del desarrollo sostenible. Por lo que es im-
portante que las instituciones locales abran mayores canales de diálogo y
de acciones donde se involucre directamente a los ciudadanos como prin-
cipales gestores de proyectos locales. Es cierto que desde hace algunos
años, en proyectos llevados a cabo por las instituciones se intenta involu-
crar a la sociedad civil, sin embargo, todo el proceso todavía no resulta
del todo inclusivo y transparente. La inclusión de la sociedad en dichos
procesos no ha sido una concesión de “gobiernos conscientes”, sino un
alcance real que las organizaciones de la Sociedad Civil han conquistado.
En este sentido, la Sociedad Civil a través de organizaciones Populares
y Asociaciones realizan acciones en contra de las líneas imperantes en el
desarrollo sostenible que sigue manteniendo en el centro del debate el
crecimiento económico ilimitado y la maximización de la ganancia.  

Las acciones a pequeña escala de las distintas organizaciones de la So-
ciedad Civil enarbolan los impactos sociales sobre los beneficios econó-
micos inmediatos, lo cual se sigue denostando desde las esferas
institucionales y gubernamentales en méxico.  Es indispensable reconocer
el trabajo que la sociedad civil realiza desde organizaciones sociales po-
pulares a través de diferentes canales y escalas. Las comunidades en la
ciudad están demostrando que quieren ser incluidas en la discusión sobre
alimentos libres de agroquímicos y pesticidas, exigiendo su derecho a la
sana alimentación.  Además, las comunidades están dispuestas a experi-
mentar formas de mercado “más justo” fuera de las lógicas del mercado
convencional capitalista acercándose a comprar directamente con los pro-
ductores y accediendo a los servicios que se brindan en sus comunidades. 

En este sentido, es preciso destacar que la soberanía alimentaria es parcial.
Es decir, la producción en la ciudad brinda autonomía alimentaria y eco-
nómica a las personas y familias que participan en ella, lo cual se demues-
tra con la descripción del ASPE, quienes son capaces de tener ahorros
económicos por no invertir todo su salario en alimentación, además tie-
nen garantía de que sus alimentos no contienen agroquímicos y pesticidas.
Es cierto, las familias que participan en la Agricultura urbana no gozan
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de una soberanía al cien por ciento, tampoco creen conseguirla, pero re-
conocen lo relevante que es tener independencia del mercado capitalista
para alimentarse y el poder incidir en la transformación de su comunidad,
tanto en la valoración a la sostenibilidad, como en el aumento de los va-
lores ecológicos y sociales. 

El caso de estudio demuestra que la Agricultura urbana ayuda a sus par-
ticipantes a producir alimentos culturalmente aceptados en la ciudad tales
como los variados quelites (plantas que sustituyen verduras) que se con-
sumen en diversas localidades de méxico, que si no fuera por la Agricul-
tura urbana serían de mayor dificultad acceder a éstos.  Por otra parte,
existe un cambio a la lógica de producción/consumo/comercio al ser el
productor el que distribuye sus productos al consumidor final, lo cual in-
cide directamente en una lógica de mercado muy diferente a lo que se
plantea el mercado capitalista. Esta dinámica sirve para reforzar cadenas
agroalimentarias localizadas en zonas rurales de la ciudad.  

Los dos predios que se estudian ayudan a preservar y aprovechar recursos
naturales, humanos y económicos que han sido poco valorados en el en-
torno urbano, tales como el suelo para recarga de acuíferos; captación de
agua de lluvia para diversos fines en una delegación que sufre la escasez
del líquido como es Iztapalapa; reutilizar los desechos orgánicos para con-
vertirlos en biofertilizantes; utilizar la orina y heces humanas colectadas
en baños secos; autogenerar recursos económicos para la infraestructura
de los huertos urbanos y para las emergencias de las familias.   

La labor que realiza el ASPE demuestra niveles de organización que per-
duran en el tiempo a través de procesos democráticos. Por otra parte, es
destacable que se encuentra en una zona marginal pero con gran capaci-
dad en decisiones políticas y sociales en lo local al pertenecer a la Co-
nAmuP. Sin duda, resulta una alternativa viable, soberana y sostenible
al modelo que dictan las instituciones, justamente porque es un proyecto
que incluye las necesidades de la gente que lo integran y soluciona pro-
blemáticas básicas: alimentación y acceso a dinero autogenerado. La idea
de consumo/individual la transforman en una preocupación colectiva que
incentiva a la producción de alimentos en la ciudad y a incidir en la repli-
cación de la Agricultura urbana para construir el derecho a la sana ali-
mentación y dejarla de ver como mercancía.
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RESumEn

Producción de alimentos sobre el asfalto: Agricultura urbana para el desarrollo Sostenible
de la Ciudad

El artículo describe las actividades que las organizaciones sociales en barrios populares re-
alizan para ser incluidas en la discusión sobre desarrollo sostenible, soberanía alimentaria
y las nuevas formas para producir alimentos: Agricultura urbana. Estas categorías se basan
en la práctica social en barrios populares en defensa de la alimentación, se trata de una al-
ternativa, que al mismo tiempo, cuestiona las formas de producción/consumo/comercio del
mercado convencional y las instituciones donde los alimentos son simplemente mercancías.
Los argumentos se erigen sobre los acontecimientos que ocurren en la zona metropolitana
del valle de méxico (oriente) con la organización “unión de Colonos e Inquilinos Solici-
tantes de vivienda Libertad”, en el conjunto habitacional CAnAnEA. La información es
recopilada a través de herramientas cualitativas de investigación social de 2014 a 2017, las
cuales sirven para explicar las “innovaciones” que las organizaciones sociales en barrios po-
pulares articulan para demostrar que existen acciones en contra de las líneas imperantes
del desarrollo sostenible. Por tal motivo, a través del estudio de caso  se puede concluir que
en la ciudad se generan escalas de soberanía alimentaria con una Agricultura urbana agro-
ecológica y de comercio justo.  

PALAbRAS CLAvE: desarrollo sostenible, soberanía alimentaria, agricultura urbana, or-
ganizaciones sociales.  

CÓdIGoS JEL: o18, Q01, Q56, P32

AbSTRACT

Food Production on Asphalt: urban Agriculture for Sustainable development in the City

The article describes the activities that social organizations in popular neighborhoods carry
out to be included in the discussion regarding sustainable development, food sovereignty,
and new ways to produce food: urban Agriculture. These categories are based on the social
practice in popular neighborhoods in defense of food, it is an alternative that, at the same
time, questions the conventional forms of production/consumption/commerce of the market
and the institutions where food is simply merchandise. The arguments are built on the social
facts happening in the metropolitan Area of the valley of mexico  (East Side) with the or-
ganization “union de Colonos e Inquilinos Solicitantes de vivienda Libertad” in the CA-
nAnEA housing unit. The information was gathered through qualitative tools of social
research from 2014 to 2017, which serve to explain the “innovations” that the social orga-
nizations in popular neighborhoods articulate to demonstrate that there are actions against
the prevailing lines of sustainable development. For this reason, through the study case we
can conclude that in the city are generated food sovereignty scales with an agroecological
Agriculture urban and Fair Trade. 

KEY WoRdS: sustainable development, food sovereignty, urban agriculture, social or-
ganizations.
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vALdERRAmA, J. m. (2017). ¿Qué sabemos de? Los desiertos y la desertificación. CSIC.
Catarata, ISbn (CSIC) 978-84-00-10189-3. madrid, 125 pp.

Estimado lector, tienes en tu mano un libro original, interesante, que no
va solo dirigido al público especialista sino a todas las personas que sientan
preocupación o, al menos curiosidad, por uno de los procesos de mayor
incidencia ambiental a escala de todo el planeta. Es un libro de reflexión
y conocimiento científico que establece un diálogo con el lector, por ello,
merece agradecer y felicitar a su Autor por contribuir a diferenciar y di-
vulgar conceptos, a veces equívocos, de lo que se entiende por desierto,
desertificación y geoformas. Las páginas de este libro proporcionan
información válida acerca de unos preocupantes procesos medioambien-
tales que se registran en un gran número de países: desiertos y desertifi-
cación. Estos son fenómenos de realismo ambiental que, en muchos
casos, han contribuido a conformar preocupación y cultura en gran nú-
mero de países.

Con frecuencia, en los medios de comunicación aparecen títulos llamati-
vos tales como “el desierto que avanza” o “el desierto invade España” que
llaman la atención, pero pueden inducir a confusión, ya que puede dar a
entender que, en el caso de España, el desierto del Sahara es el invasor
de sus tierras. La desertificación no es la invasión del desierto, no es un
infinito arenal imposible de detener. El desierto es un paisaje de extre-
mos, un tipo de bioma terrestre o región con características biofísicas y
culturales específicas determinado por una acusada aridificación natural
del clima. Es lo que se conoce como desertización. El desierto no es la
etapa final del proceso de desertificación. El capítulo1 establece los crite-
rios para definir los vocablos desiertos, desertificación y geoformas ilus-
trando, con el mal llamado desierto de Tabernas, los prejuicios e ideas
preconcebidas alrededor de los que se conoce como desiertos y deserti-
ficación. Aclarar qué es un desierto y qué no es, identificar las causas que
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los originan y comprender que las principales estrategias de actuación son
la anticipación y el uso inteligente de los recursos, son objetivos de este
libro.

La polémica en torno a estos conceptos alcanza a la semántica, “deserti-
ficacion” es un término relativamente reciente que se ha convertido en
sinónimo de “desertización”, en ambos casos el diccionario de la RAE la
define como “acción y efecto de desertificar”, y si se busca la palabra “de-
sertificar” esta consiste en “transformar en desierto amplias extensiones
de tierras fértiles”. Como expresa el Autor del libro, aclarar confusiones
es clave para abordar su solución, esta obra tiene ese propósito.

El capítulo 2 aborda lo que es un desierto climático, aquellos que son
consecuencia exclusiva de la aridez. Son un tipo de ecosistema restringido
a un marco en el que se dan unas condiciones climáticas determinadas,
su expansión o retracción responde, exclusivamente, a pulsaciones climá-
ticas que modifican el estado de la aridez, esta es el principal factor de
identidad. El criterio más utilizado para definir un desierto es la precipi-
tación, la barrera de los 250 mm/año se suele establecer como umbral
por debajo del cual se puede hablar de desierto. Los desiertos, pues, son
biomas, territorios que comparten clima, geoformas, modelado, flora,
fauna y paisaje propios de territorios donde el balance hídrico es poco
propicio para la vida.

El capítulo 3 explora el camino hacia una definición de “desertificación”.
La Conferencia de naciones unidas sobre desertificación (Cnud) ce-
lebrada en nairobi en 1977 puso las bases y popularizó el término “de-
sertificación”, que empezó a ser considerada como uno de los grandes
desastres medioambientales a escala de todo el planeta. Tras dos años de
negociación, el 17 de junio de 1994 se aprobó el Acta de la Convención
de naciones unidas de Lucha contra la desertificación (CnuLd) y se
fijó esa fecha como su día mundial. La convención definió la desertifica-
ción como “la degradación de las tierras áridas semiáridas y subhúmedas
secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas
y las actividades humanas”. La complejidad del fenómeno y la prolifera-
ción de definiciones surgidas en los años posteriores requieren que el
Autor realice una serie de puntualizaciones para aclarar confusiones tales
como considerar a la sequía y a la erosión como sinónimos de desertifi-
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cación, hacer equivalente los términos erosión y desertificación y diferen-
ciar lo que es “desertificación heredada”, es decir, aquellos procesos de
degradación que tuvieron lugar en el pasado y desembocaron en la apa-
rición de desiertos y, “desertificación actual”, es decir, aquella con pro-
cesos activos de degradación. El Autor reitera que la desertificación no
tiene nada que ver con los desiertos. La desertificación es un tipo de de-
gradación medioambiental circunscrita a un determinado tipo de zona
climática como son las tierras secas, no es el aumento de extensión de los
desiertos existentes, sino el proceso de degradación de las tierras áridas,
semiáridas y subhúmedas secas. Es un proceso gradual de pérdida de
productividad del suelo y de adelgazamiento de la cubierta vegetativa por
efecto de las actividades humanas y de las variaciones climáticas.

El capítulo 4 establece las estrategias para combatir la desertificación. Pre-
cisamente uno de los objetivos que persigue esta obra es acabar con el
sesgo catastrofista y el origen incierto del proceso. Comprender la natu-
raleza del problema, la anticipación y las estrategias de prevención son
claves como afirma el Autor. una vez que la desertificación está activa,
cualquier solución será más costosa que la prevención, de ahí la puesta
en marcha de sistemas de alerta temprana, como la teledetección y las
herramientas geomáticas, entre otras, que permiten identificar las áreas
afectadas por el proceso de degradación. Con aproximaciones dinámicas
y causales, es posible construir modelos de simulación y utilizarlos a
modo de laboratorios virtuales en los que ensayar distintos escenarios y
analizar sus efectos.

El capítulo 5 aborda la situación de la desertificación en España. no fue
fácil incluir a los países europeos del mediterráneo norte en la lucha con-
tra la desertificación ya que se consideraban afectados. España lideró la
corriente de que se considerase que los países desarrollados también pue-
den verse afectados por el proceso tanto por el heredado como por el ac-
tual. La deforestación secular, la tala indiscriminada de montes para
conseguir tierras pastables (en tiempos de La mesta), o para conseguir
madera que demandaba la construcción naval entre los siglos XvI y
XvIII, el uso de los encinares, robledales y pinares como combustible
para la metalurgia, el abandono de los campos y las buenas prácticas para
la conservación de suelo, el éxodo de la población rural, el incremento
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de los incendios en las últimas décadas, el sobrepastoreo y, en definitiva,
la modificación del paisaje a lo largo de milenios de años, conducen al
Autor a decir que en España hubo y hay desertificación, como muestra
en sendos ejemplos de desertificación heredada y desertificación activa.
El Autor estima que el 20% del territorio español está desertificado.

Reflexiones finales

Como expresa el Autor, “la desertificación no ocurre en los desiertos”.
Los desiertos son biomas propios de unas condiciones climáticas muy
peculiares como es la hiperaridez y un severo balance hídrico que no fa-
vorece la vida. Su expansión o retracción responde a pulsaciones climá-
ticas que modifican la situación de aridez de un territorio. La
desertificación, sin embargo, es un proceso bien definido “resultante de
diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades
del hombre”. La desertificación no es cuestión de mala suerte, sino de
mala planificación.

Erosión no es lo mismo que desertificación. La erosión es un proceso fí-
sico por el que se pierde suelo debido a la acción del agua o del viento,
mientras que la desertificación es un complejo proceso (físico, biológico
y socioeconómico) por el que un territorio ve disminuida su capacidad
productiva hasta el punto de comprometer el sustento de la vida. El ca-
rácter irreversible de la desertificación se explica por la existencia de um-
brales, es decir, límites que traspasados hacen que la vuelta atrás sea
imposible; por ello, las estrategias de anticipación son claves para combatir
el problema.

En este libro, el investigador y divulgador científico pretende aclarar lo
que es el proceso de desertificación, explica con atractiva y rigurosa prosa,
el conjunto de causas que encierra el mecanismo y vence la dificultad que
tienen los mensajes científicos para intentar comprender y divulgar los
problemas que afectan a la sociedad, la desertificación es uno de los más
relevantes. Produce tristeza que la naturaleza y sus problemas medioam-
bientales nos hablen mientras los humanos no los escuchamos, es el grito
de la Tierra ante la degradación que sufre por un mal uso y gestión de
los recursos naturales vitales agua, suelo y vegetación.
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Por último, el lector quizás perciba la ausencia de algunos aspectos de in-
terés que el libro no aborda como es, entre otros, no tratar la relevancia
que tiene el “decenio de las naciones unidas para los desiertos y la
Lucha contra la desertificación 2010-2020” que se halla en vigor. El de-
cenio representa una oportunidad para establecer cambios críticos que
mejoren la capacidad de las tierras secas para contribuir al bienestar de
la humanidad a largo plazo. Por otro lado, quizás se eche en falta haber
dado algunas pinceladas sobre las directivas propuestas por el Programa
de las naciones unidas para el medio Ambiente a través de la gestión de
programas de control de la erosión y desertificación, como se ha hecho
para las zonas costeras mediterráneas. Las implicaciones entre desertifi-
cación y cambio climático, ya que este puede acentuar el proceso, porque
ambos fenómenos están estrechamente ligados y puestos de manifiesto
en muchas zonas. Quizás, la limitación impuesta por la editora a la edi-
ción justifique estas y otras menores ausencias. no obstante, la lectura de
este valioso y necesario trabajo sobre el preocupante proceso medioam-
biental de la desertificación, responde a la pregunta que el Autor formula
en el título del libro ¿Qué sabemos de? Los desiertos y la desertificación.
Enhorabuena y felicitaciones al Autor, al CSIC y a Catarata.

FRAnCISCo LÓPEz bERmúdEz

Catedrático de Geografía Física

más de 250 millones de personas padecen directamente los efectos de la
desertificación, y una tercera parte de la superficie terrestre (más de 4000
millones de hectáreas) está amenazada de desertificación. Igualmente pe-
ligra la subsistencia de 1,2 millones de personas, que dependen de la tierra
para la mayoría de sus necesidades y que suelen ser los habitantes más
pobres del planeta en más de 110 países. La desertificación es un meca-
nismo que puede deteriorar o consumir el complejo tramado de recursos
que forman los ecosistemas que sostienen la vida en territorios fragilizados
por la aridez y las sequías. El cambio climático puede acentuar el proceso
porque ambos fenómenos están estrechamente ligados.

La desertificación es una patología creada por los humanos que degrada
los recursos naturales y puede alcanzar umbrales irreversibles para su re-
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cuperación y es, a la vez, una crisis climática, socioeconómica y ambiental
que desencadena nuevos mecanismos de degradación y dificulta e impide
la conservación de los recursos naturales imprescindibles ara un desarro-
llo duradero.Hoy, ante los grandes problemas globales de desertificación,
perdida de biodiversidad y cabio climático, la sociadad mundial en gene-
ral, y la española en particular, necesita caminar hacia una cultura se uso
y gestión del territorio sostenibles con una actitud etica basada en la com-
prensión y el respeto a la naturaleza.
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