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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar las redes alimentarias alternativas (raa), materializadas 
en la organización de productoras y productores ‘Nómadas’, a partir de cinco dimensiones 
analíticas: 1) identidad de la organización; 2) productos diferenciados y valorización del 
‘origen’; 3) rescate de elementos patrimoniales; 4) impulso a la vinculación rural-urbana y a 
las cadenas cortas de comercialización, y 5) multifuncionalidad del territorio y continuidad de 
la actividad. Ello, a fin de identificar el potencial de estas raa para contribuir a la valorización 
del patrimonio alimentario. El trabajo se realiza a partir de una metodología mixta (cualitativa 
y cuantitativa) que contrastó las dimensiones anteriormente propuestas con el estudio de 
caso ‘Nómadas’, el cual fue conformado mediante entrevista semiestructurada, observación 
no participante y la aplicación de una encuesta a productoras y productores integrantes de 
la organización. La raa ‘Nómadas’ se posiciona como una red vinculadora de colectivos 
agroalimentarios cuyo marcado impulso al vínculo alimentos-territorio-cultura ha favorecido 
la salvaguarda y reproducción del patrimonio alimentario que tiende hacia sistemas agroali-
mentarios más justos y sostenibles. 
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Resumo
O objetivo deste trabalho é analisar as redes alimentares alternativas (raa), materializadas na 
organização de produtores e produtoras ‘Nómadas’, com base em cinco dimensões analíticas: 
1) identidade da organização; 2) produtos diferenciados e valorização da ‘origem’; 3) resgate 
de elementos patrimoniais; 4) promoção de vínculos rural-urbanos e cadeias curtas de comer-
cialização, e 5) multifuncionalidade do território e continuidade da atividade. Isso, a fim de 
identificar o potencial dessas raa em contribuir para a valorização do patrimônio alimentar. 
O trabalho desenvolve-se com base numa metodologia mista (qualitativa e quantitativa) que 
contrapôs as dimensões anteriormente propostas com o estudo de caso ‘Nómadas’, que se 
concretizou através de uma entrevista semi-estruturada, observação não participante e apli-
cação de um inquérito a produtores e produtoras membros da organização. A raa ‘Nómadas’ 
posiciona-se como uma rede articuladora de coletivos agroalimentares cujo acentuado impulso 
para a articulação alimento-território-cultura tem favorecido a salvaguarda e reprodução de 
um patrimônio alimentar que tende para sistemas agroalimentares mais justos e sustentáveis.
Palavras chave: redes alimentares alternativas, patrimônio alimentar, valorização alimentar, 
redes.

Abstract
The objective of this paper is to analyze alternative food networks (raa), materialized in the 
producers’ organization ‘Nómadas’, based on five analytical dimensions: 1) organization’s 
identity; 2) differentiated products and ‘origin’ valorization; 3) recovery of heritage assets; 
4) promotion of rural-urban linkages and short supply chains, and 5) multifunctionality of 
the territory and continuity of the activity. This is in order to identify the potential of these 
alternative food networks to contribute to the valorization of food heritage. This research is 
based on a mixed methodology (qualitative and quantitative) that contrasted the dimensions 
proposed above with the ‘Nómadas’ case study, which was elaborated through a semi-structured 
interview, non-participant observation, and the application of a survey to producers, members 
of the organization. ‘Nómadas’ alternative food network positions itself as a network that 
connects agri-food collectives whose strong promotion of the food-territory-culture link has 
favored the safeguarding and the food heritage reproduction, tending towards fairer and more 
sustainable agri-food systems.
Keywords: alternative food networks, food heritage, food valorization, networks.

En la Ciudad de México, en el año 2020 se gestaron estrategias de apoyo a las 
grandes cadenas de autoservicio en un escenario de competencia desleal. Estos 
actores de la cadena agroalimentaria se vieron favorecidos por el tránsito hacia 
modelos digitales, el cierre de otros puntos locales de venta de alimentos y por las 
restricciones instauradas en la urbe (Delgadillo, 2020), ya que poseen condiciones 
tecnológicas y productivas más competitivas. Lo anterior agudizó la ya de por sí 
compleja situación de los oferentes de alimentos, en especial de pequeños produc-
tores y productoras en mercados tradicionales, quienes se vieron afectados en su 
disponibilidad y acceso a materias primas, mano de obra, infraestructura y espacios 
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de venta debido, en gran medida, a las afectaciones ocasionadas por la emergencia 
sanitaria por Covid-19 (Martínez Salvador et al., 2021).

En este contexto, crece el interés por identificar el papel que las estrategias alterna-
tivas, desde una estructura organizacional en red, han tenido en el desarrollo, tanto 
de actores sociales como de los territorios rural-urbanos. Asimismo, en los últimos 
años se ha renovado el interés por analizar formas “alternativas” de producción, 
transformación, comercialización y de consumo de alimentos, por lo que se justifica 
la necesidad de abordar estructuras organizacionales como son las cadenas cortas 
de comercialización (ccc) –las cuales se caracterizan por disminuir el uso de interme-
diarios e impulsar la relación productor-consumidor, favoreciendo la conservación 
del valor agregado en manos del productor–, los mercados de venta directa o redes 
alimentarias alternativas (raa) (Edwards, 2016; Goodman y Goodman, 2009; Méndez 
Gutiérrez del Valle y Monteserín Abella, 2017; Monachon, 2017; Poças Ribeiro et 
al., 2021; Sánchez Hernández, 2009). Sin embargo, la literatura en México respecto 
a la manifestación de las raa y su potencial efecto en la valorización del patrimonio 
alimentario, es aún emergente. Por lo tanto, este trabajo abona a la construcción 
conceptual de las raa a partir de un estudio de caso. Se busca responder de qué 
forma organizaciones consideradas vinculadoras de colectivos agroalimentarios –tales 
como la de productores ‘Nómadas’– se posicionan como manifestaciones de las 
raa, y cuál es su papel en la valorización del patrimonio alimentario. De aquí que 
el objetivo de este trabajo sea analizar, a partir de una propuesta argumentativa,  
las Redes Alimentarias Alternativas, a partir del estudio de caso de la organización 
de productores ‘Nómadas’, como materialización de estas redes, e identificar su 
potencial para contribuir a la valorización del patrimonio alimentario.

Asimismo, se busca realizar una propuesta argumental para caracterizar a las raa 
a través de una serie de elementos rescatados de la bibliografía internacional selec-
cionada y contrastada empíricamente con el estudio de caso. Esto a partir de una 
metodología mixta (cualitativa y cuantitativa) que incluye una encuesta aplicada a 
los actores integrantes de ‘Nómadas’, así como una entrevista semiestructurada al 
actor fundador de la misma.

Estrategias alternativas agroalimentarias. Antecedentes de las raa

Las raa obedecen a un cambio estructural de las economías rurales. El nacimiento 
de éstas se encuentra aparejado a un cambio de paradigma del “productivismo al 
post-productivismo” (Renting et al., 2003:393), así como a la búsqueda de estrategias 
alternativas tanto de producción como de consumo de alimentos que se instauran 
como formas de resistencia social emergentes ante la pérdida de la identidad de los 
actores de los territorios y de una serie de valores socioculturales de los alimentos 
locales (Contini et al., 2017). Esto es de especial relevancia en América Latina, toda 
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vez que es en los espacios locales donde se entreteje una serie de factores impulsores 
del reconocimiento, la valorización, conservación y reproducción del patrimonio 
cultural alimentario. Y precisamente por el interés de visibilizar los recursos terri-
toriales, y sus intangibles, se requiere de una acción organizada por parte de los 
actores locales para prevenir la mercantilización de lo auténtico (Frigolé Reixach, 
2014) y aprovechar la reputación percibida de los bienes con calidad de origen y 
bajo principios rectores de ética, sostenibilidad y confianza.
 
Estas trasformaciones en los modelos agroalimentarios pueden analizarse desde dos 
aristas: la primera, desde la perspectiva del mercado, la demanda y la percepción del 
consumidor, los cuales han encontrado, en el elemento consumo, un instrumento 
de negociación y crítica al sistema agroalimentario (Baldi et al., 2019), así como a 
prácticas injustas o desleales de las grandes agroindustrias, lo que a su vez se ma-
terializa en desconfianza de los consumidores hacia las instituciones e industrias de 
producción masiva (Renting et al., 2003). Asimismo, en el consumidor se percibe 
un aumento en el interés prestado a estrategias consideradas ‘alternativas’, las 
cuales surgen como producto de una necesidad de desvinculación con el modelo de 
producción alimenticio y consumo hegemónico dominante (Méndez Gutiérrez del 
Valle, 2018), usualmente relacionado con sistemas productivos agrícolas lacerantes 
del medio ambiente, y desvinculado del desarrollo territorial auténtico. La segunda, 
desde la perspectiva de la oferta y la producción de los alimentos, ha gestado un 
cambio en el quehacer de los actores, producto de una multiplicidad de razones, 
entre las que se puede destacar el elevado nivel de vulnerabilidad social que diferentes 
sectores han enfrentado en los últimos años, y que se agudiza ante condiciones 
adversas extremas como emergencias sanitarias, crisis económicas, disminución de 
ingresos y agotamiento de recursos naturales o crisis ambiental.
 
En este último punto se erige una lógica de producción en general que, aplicada a la 
producción de alimentos, implica que la ganancia depende directamente del aumento 
de la producción, lo que se enfrenta a los límites naturales de los sistemas agroali-
mentarios y a una insostenibilidad de los mismos, debido al choque entre fuerzas 
locales y globales, y a la omisión de la importancia que en los ecosistemas tiene la 
sostenibilidad de la biodiversidad, el paisaje agrario, así como la contaminación de 
aire y suelo (Cembalo et al., 2013).
 
En este sentido, las estrategias agroalimentarias desde la producción y el consumo, 
que tienen que ver con iniciativas paralelas o que se contraponen a las estructuras 
hegemónicas y típicas, pueden considerarse como ‘alternativa’ considerando a 
“cualquier práctica o iniciativa de pequeña escala, gobernada por actores cercanos 
e imbuida de valores desligados del lucro, la jerarquía o la mercantilización [estas 
estrategias] son abrazadas con entusiasmo como manifestaciones de que existen al-
ternativas viables y factibles al orden establecido y, por tanto, otro mundo es posible” 
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(Sánchez Hernández, 2009:189). A partir de esta premisa ‘alternativa’ en torno a la 
concepción de las estructuras agroalimentarias es que surge la propuesta de las raa.
 
Redes Alimentarias Alternativas. Aproximaciones analíticas

Las raa pueden definirse como aquellos espacios de la economía de los alimentos 
en donde se presenta una tendencia creciente al intercambio de alimentos frescos, 
orgánicos, locales, de procedencia local o de especialidad (Goodman y Goodman, 
2009), y cuya comercialización se encuentra mayoritariamente a cargo de los propios 
productores y productoras, encontrando su materialización a través de estructuras 
organizacionales colectivas que permiten vincular a “productores periurbanos y 
rurales con consumidores urbanos, favoreciendo […] los circuitos cortos” (Méndez 
Gutiérrez del Valle y Monteserín Abella, 2017:193).
 
Estas estructuras organizacionales –que pueden ser asociaciones de productores 
rurales, pequeñas agroindustrias familiares, mercados locales sin intermediarios y 
de participación colectiva– abonan al valor agregado para el productor y fomentan 
un entorno de “reciprocidad, agradecimiento y pertenencia” (Sánchez Hernández, 
2009:192) a través de la venta directa de alimentos. De igual forma, estas raa impli-
can un nuevo arreglo organizacional, basado en la confianza, que no sólo concierne 
a los consumidores o a los productores y productoras, sino a todo aquel actor que 
participa de las cadenas de suministro alimenticio de éstas (Renting et al., 2003).
 
Debe destacarse que al referirnos a las estrategias ‘alternativas’ que han dado paso 
a las raa, es importante retomar el fenómeno de la regionalización de la producción 
alimentaria, incorporando sus múltiples significantes culturales, territoriales, econó-
micos y sociales, los cuales se manifiestan a través de organizaciones productivas y 
comerciales, y que incluso aun cuando tienen diversas naturalezas y configuraciones 
mantienen aspectos en común, entre otros: 1) la reconstrucción de la confianza entre 
productoras y productores, y consumidores, pues la cercanía entre los actores permite 
que exista una comunicación constante y fluida, y también permite conocer al actor 
detrás de la producción de alimentos, disminuyendo así las asimetrías de la información 
derivadas del desconocimiento que se genera por las cadenas agroalimentarias; 
2) la redistribución de las ganancias derivada de una disminución del intermediarismo, 
lo que favorece poder mantener el valor agregado en el actor productivo, y 3) que 
trascienden a la organización meramente económica para presentar nuevas formas 
de gobernanza de los territorios (Whatmore et al., 2003), basadas en el impulso 
al valor de los productos de ‘origen’, y con elementos identitarios propios de las 
regiones productivas y a partir de una colaboración entre actores de los sistemas 
agroalimentarios para la gestión de los recursos territoriales.
 
La reconfiguración del origen del alimento nos coloca en la necesidad de cuestionar 
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el constructo mismo del territorio (terroir o terruño), es decir, hablar de local cuando 
de la producción de alimentos se refiere (Feagan, 2007), ya que, en especial, una de 
las características más importantes de las raa es la “capacidad de resocializar y 
respacializar los alimentos” (Renting et al., 2003:398) a partir de la construcción 
misma del territorio y la identificación que el consumidor pueda tener del lugar de 
producción, los actores productivos, las técnicas, los saber-hacer de las localidades y 
los conocimientos tácitos y explícitos alrededor del quehacer agroalimentario, guar-
dando más que una relación fundamental con los espacios. Este territorio no siempre 
se refiere a una mención geográfica, sino que trasciende hasta una concepción más 
subjetiva, pudiendo entenderse como una construcción socioespacial que se integra 
a partir de elementos sociales, culturales, económicos y ambientales, de naturaleza 
tangible o intangible, y donde se reproducen y mantienen instituciones formales 
e informales, multinivel y multi-actor, para la gestión de los recursos territoriales.
 
Precisamente, es a partir de la premisa anterior del territorio –sin atadura geográfica, 
pero con amplio anclaje social por el vínculo entre la alimentación y los elementos 
socioculturales y tradicionales de los territorios– que es posible visualizar a las raa 
como estructuras vinculantes de diferentes espacios rurales y urbanos.
 
Dimensiones de las raa para la valorización del patrimonio alimentario

Los enfoques para analizar a las raa son diversos: pueden ser estudiadas a partir de 
características espaciales y temporales, desde el grado de compromiso expresado 
por las productoras y productores, y consumidores, o desde el modelo económico 
utilizado –con y sin fines de lucro– (Poças Ribeiro et al., 2021:3). Sin embargo, y 
en general, el abordaje teórico de las raa y su contrastación empírica a partir de 
una serie de dimensiones que las definen, continúa siendo un tema de interés y en 
emergencia, por lo que sigue siendo necesario contribuir heurísticamente al cono-
cimiento a través del estudio de las materializaciones de estas redes y de los estudios 
de caso, y el potencial de ellas en la valorización del patrimonio alimentario, que 
implica el incremento del valor percibido por parte de los actores sociales, a partir 
de la identificación de las características que a este patrimonio le confiere un carácter 
único e identitario, diferenciándole de otros bienes. Este patrimonio implica todos 
aquellos procesos, objetos, conocimientos, técnicas y saber-hacer específicos en 
torno a la producción, transformación e incluso al consumo de alimentos, y cuyas 
construcciones sociales y culturales son transmitidas de generación en generación.
 
En este sentido, y a partir de la anterior revisión teórica, fue posible sustraer y 
proponer las siguientes dimensiones analíticas, bajo las cuales poder identificar si 
algunas estrategias alternativas de conformación de organizaciones colectivas pueden 
considerarse manifestaciones de las raa y determinar si éstas pueden abonar a la 
valorización del patrimonio alimentario. Las dimensiones analíticas propuestas se 
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orientan a partir de definir: 1) la identidad de la organización, rescatando la visión de 
los actores y los principios conductores de ésta; 2) la oferta de productos alimenticios 
diferenciados, cuya valorización se debe a los territorios de origen; 3) el potencial 
para impulsar el rescate de elementos patrimoniales, tangibles o intangibles; 4) el 
impulso de estas manifestaciones organizacionales para construir vinculación rural-
urbana y favorecer la conformación de cadenas cortas de comercialización (ccc) y 
5) las prácticas de impulso a la multifuncionalidad del territorio y continuidad de las 
raa a lo largo del tiempo.
 
Identidad de la organización (visión compartida y principios conductores)

Las raa se diferencian de otros aportes analíticos –como los sistemas agroalimentarios 
localizados (sial) o las ccc– debido a que no solamente consideran las actividades 
productivas en torno a bienes con anclaje territorial (Torres, 2018) o estructuras de 
comercio con intermediarios acotados, sino que éstas trascienden y se gestionan 
bajo principios conductores como la ética del cuidado al medio ambiente, la sos-
tenibilidad, la justicia social y el bienestar animal (Edwards, 2016).
 
Es decir que, en esencia, las vías alternativas alimentarias se erigen como una forma 
de protesta social y cuya construcción de esfuerzos sociales, no exenta de críticas 
o fallas sistémicas, encuentran su reconocimiento en el hecho de que construyen 
formas de organización y proponen espacios de intercambio y consumo de alimen-
tos a partir de principios de colaboración, simetría de la información y confianza. 
Estas raa también difieren de los modelos de agricultura tradicional por su nivel de 
producción y estructura horizontal, la cual carece de jerarquías que implican toma 
de decisión consensuada y colectiva, la cual refleja, en su mayoría, que estamos 
frente a iniciativas de pequeña escala, gestadas por actores que se conectan con 
consumidores, quienes, a su vez, buscan productos especializados, cuyas “cone-
xiones son construidas a través de medios tanto materiales como discursivos, como 
etiquetas altamente significativas de origen o imágenes de productores diseñadas 
para invocar una respuesta emocional [del consumidor]” (Goodman y Goodman, 
2009:208, traducción de la autora).

Productos diferenciados y valorización del ‘origen’

Como segunda dimensión de análisis se establece que estas raa se distinguen de los 
mercados tradicionales debido a que favorecen la redistribución del “valor [agregado] a 
lo largo de la red, en contraposición a la lógica de la súper producción de comodities 
en bloque; [y se] recupera la confianza entre los productores y los consumidores; es-
tablecen nuevas formas de asociación política y gobernanza del mercado” (Whatmore 
et al., 2003:389, traducción de la autora). Esta puesta en valor implica no sólo el 
reconocimiento de las cualidades tangibles de los alimentos sino también de aquellos 
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intangibles que le diferencian de otros bienes considerados similares, especialmente 
al incluir etiquetas de producción orgánica, agroecológica, comercio justo o sello de 
origen (Valkaj et al., 2013). En este sentido, las raa pueden convertirse también en 
anclas de arrastre del desarrollo de los productos de origen a partir de la tipificación 
que estos ofrecen. Sin embargo, el valor agregado, producto de la oferta de bienes 
con anclaje al terruño, puede requerir de una institucionalización de los sellos de 
calidad (Barriga Velásquez, 2016) o de los mencionados sellos de origen.
 
Estos sellos permiten al consumidor reconocer en el producto no sólo la calidad 
nutricional y alimenticia del bien, derivadas de una serie de procesos o “mecanismos 
internos de certificación de calidad de los productos” (Monachon, 2017:126), sino 
también revalorizar el territorio de producción, sus usos, tradiciones y costumbres 
de transformación e incluso consumo. Lo anterior puede impactar positivamente al 
valor agregado, toda vez que, para Faraoni et al. (2017), los consumidores pueden 
mostrar una mayor intención de adquirir productos que cuenten con sellos de calidad 
o de procedencia.

Rescate de elementos patrimoniales 

Una tercera dimensión del análisis de las raa recupera la respuesta emocional de los 
consumidores, mencionada en la dimensión anterior, y cuya tendencia de consumo 
se vincula también con el hecho de que estas redes impulsan un nicho de mercado 
característico de los ‘mercados de la nostalgia’ (Cervantes Aldana, 2019). Estos 
mercados son espacios de intercambio de alimentos que, en esencia, reconcilian al 
individuo con sus raíces y con los sabores originales del territorio, vinculándose a 
veces con momentos históricos personales, y creando así un capital territorial ali-
mentario que se concibe como parte del patrimonio material e inmaterial (Davoudi 
et al., 2008). Este capital territorial, a su vez, es producido, reproducido, e incluso 
resguardado a lo largo del tiempo por los mismos actores del territorio, generando 
de esta forma un recurso heredado que evoca un sentido de autenticidad, origen, 
historia y cultura.
 
El capital territorial retoma las concepciones del patrimonio al activar una puesta 
de valor a partir del discurso que el bien mismo representa y que, en el caso ali-
mentario, está vinculado no sólo al origen del bien sino también a las prácticas y 
al quehacer agroalimentario bajo los cuales se gesta una cultura territorial y que, 
como mencionaba Prats (2005), trasciende a la ubicación geográfica y da paso a 
un patrimonio localizado.

Impulso a la vinculación rural-urbana y cadenas cortas de comercialización

Considerando la premisa en torno a que las cadenas largas de comercialización in-
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crementan los costos de transacción, así como los costos ambientales y reproducen 
una distribución inequitativa del valor agregado, es que las raa se postulan como 
estructuras ‘alternativas’ y guardan ciertas características propias de las ccc, las 
cuales, a partir de la participación de pequeñas unidades productivas y de economía 
familiar (Azevedo da Silva, 2009), vinculan espacios rural-urbanos. Así, lo rural, sus 
elementos intangibles y su saber hacer, se posicionan como elementos diferencia-
dores de la oferta, alimentan y satisfacen una demanda urbana en continuo ascenso. 

Esto se constituye como la cuarta dimensión analítica de las raa. A partir de ésta, es 
posible mencionar que las raa favorecen la resiliencia y sostenibilidad de los paisajes 
agrarios, en particular de aquellos ubicados en zonas periurbanas y que rodean e 
incluyen a los espacios urbanos, “contribuyendo a mantener su multifuncionalidad y 
su patrimonio [atenuando] los costes ambientales que generan los circuitos largos de 
comercialización” (Méndez Gutiérrez del Valle y Monteserín Abella, 2017:197). Lo 
anterior fortalece el entramado teórico del constructo de las raa, ya que pone sobre 
la mesa de discusión lo ‘localizado’ de las estrategias ‘alternativas’ que, como las raa, 
dan paso a un esquema productivo y organizacional que se comporta como una poten-
cial ancla de arrastre, en donde estas estructuras organizacionales, posicionadas 
usualmente en espacios urbanos con demandas mucho más dinámicas, se convierten 
en el punto nodal que genera un efecto de desarrollo territorial en las regiones produc-
tivas, usualmente localizadas en la ruralidad del país y de valorización del patrimonio 
alimentario en las urbes.

Prácticas de impulso a la multifuncionalidad del territorio 
y continuidad de la actividad

La quinta dimensión rescata este elemento de la multifuncionalidad del territorio 
rural, e implica una trascendencia al uso de los recursos territoriales, los paisajes 
agronómicos, las redes entretejidas y el capital social colectivo construido. Esta 
multifuncionalidad, a su vez, supone que la actividad agroalimentaria puede tener 
otros efectos sobre el territorio, como puede ser a través del impulso de actividades 
turísticas, gastronómicas, de esparcimiento o de cuidado ambiental, mismas que 
pueden favorecer el desarrollo rural y la valorización del patrimonio alimentario. 
Aunque en el caso de las raa existen algunas premisas en torno a que algunas de 
estas actividades multifuncionales deben cuestionar su contenido ‘alternativo’ y su 
oposición a un paradigma hegemónico (Di Masso Tarditti, 2012), estas raa siguen 
erigiéndose como estructuras vinculantes colectivas que permiten el uso de los 
paisajes agrarios favoreciendo la “dinamización comercial y urbana de determinados 
barrios, buscando atraer a visitantes y turistas, lo que obligará a ofrecer una amplia 
gama de productos y puede ampliar los espacios destinados al ocio y al consumo in 
situ de esos productos” (Méndez Gutiérrez del Valle, 2018:197-198). El consumo 
in situ puede generar beneficios económicos a través de una mayor valorización de 
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los paisajes y los servicios ofrecidos por los territorios (Lamarque y Lambin, 2015), 
dando paso a actividades como rutas agroalimentarias, ferias gastronómicas, de-
claratorias de patrimonialización y otras formas de reconocimiento y valorización de 
los espacios agroalimentarios. Sin embargo, es importante tener cuidado con esta 
multifuncionalidad del territorio, puesto que puede crear una depredación ambiental 
y un desequilibrio del sistema.
 
Ahora bien, para llevar a cabo nuestra investigación, se recuperaron referencias 
bibliográficas que sirvieron para establecer una propuesta argumental orientada a 
caracterizar a las raa a través de las dimensiones anteriormente propuestas, mismas 
que fueron contrastadas empíricamente a partir de una metodología mixta: cualitativa 
de estudio de caso (Bartlett and Vavrus, 2017) y cuantitativa por la aplicación de 
una encuesta con preguntas semiabiertas y escalas Likert.

En este trabajo, el estudio de caso se centró en el colectivo de productoras y pro-
ductores agroalimentarios ‘Nómadas’. Este estudio de caso fue integrado a partir de 
la revisión de fuentes primarias y secundarias. Las primeras consistieron en realizar 
una entrevista semiestructurada a la fundadora de la organización, así como la obser-
vación realizada al colectivo ‘Nómadas’ en distintas ferias gastronómicas y culturales 
a finales de 2019, y la aplicación de una encuesta a media decena de productoras 
y productores agroalimentarios integrantes de ‘Nómadas’.

Posterior a la observación de la dinámica de ‘Nómadas’ en una feria de productores 
llevada a cabo en las instalaciones de la unam, en diciembre de 2019, durante 2020 y 
2021 se mantuvo comunicación con la Lic. Maribel R. D., fundadora de ‘Nómadas’. 
Tal comunicación culminó en la aplicación, en el mes de junio de 2021, de una 
entrevista en modalidad virtual con la mencionada ‘Nómada’ (como ella misma se 
denomina). La entrevista se realizó a partir de un cuestionario semiabierto que buscaba 
recuperar los orígenes, antecedentes, organización interna, retos y oportunidades 
de ‘Nómadas’, así como contribuir a la identificación de las dimensiones propuestas 
para la caracterización de Nómadas como raa. La entrevista fue realizada a través de 
la plataforma Zoom®, grabada, transcrita y analizada. Por otra parte, el cuestionario 
aplicado en la encuesta a productoras y productores agroalimentarios integrantes 
de ‘Nómadas’ estuvo compuesto de 21 preguntas semiestructuradas y algunas en 
escalas Likert, por lo que algunas respuestas pudieron analizarse cuantitativamente. 
Estas preguntas estuvieron enfocadas en conocer no sólo las generalidades de las y 
los productores sino en abonar a la identificación de ‘Nómadas’ como materialización 
de las raa a partir de las cinco dimensiones propuestas en el apartado teórico an-
terior. Las cinco dimensiones conformaron los ejes de análisis de la encuesta. Estas 
dimensiones son explicitadas y operacionalizadas en el siguiente cuadro.
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Dimensiones analíticas de las raa y operacionalización de la dimensión

A partir de estas dimensiones, la encuesta fue aplicada de forma virtual durante el 
mes de diciembre de 2020, y la información fue sistematizada y analizada a través del 
programa de paquetería estadística e informática básica Excel a partir de estadística 
descriptiva. La selección de los actores a participar en la encuesta se hizo con un 
muestreo por conveniencia, tomando en consideración la apertura y disponibilidad 

Dimensión
analítica

Identidad de la 
organización

Productos 
diferenciados y 
valorización del 

‘origen’

Rescate de 
elementos

patrimoniales

Impulso a la 
vinculación 

rural-urbana y 
a los ccc

Impulso a la 
multifuncionali-
dad del territorio 
y continuidad de 

la actividad

Características

Unificación de visión compartida por 
todos los actores de la organización

Identificación del valor [agregado] de los 
productos y servicios ofrecidos a partir

de la identificación de elementos 
diferenciadores vinculados al origen

Rescate de elementos patrimoniales 
intangibles en los bienes o 

servicios ofrecidos

Visualización de la 
vinculación rural-urbana.

Identificación del número de 
intermediarios participantes en los 

Canales Cortos de Comercialización 
(ccc)

Identificación de actividades turísticas 
o de impulso a la cultura (talleres o 

cursos) o tradición (ferias, festividades) 
alrededor de la actividad de 

la organización

Identificación del interés de los jóvenes 
en continuar la actividad, así como la 
percepción del actor sobre factores 

de continuidad de la actividad

Identificación de actividades bajo prin-
cipios de medio ambiente, sostenibi-

lidad, justicia social y bienestar animal

Identificación de mecanismos internos 
de certificación de calidad

Indicador o variable

Respuestas abiertas por asociación de palabras.
Respuesta en escala Likert sobre pertenencia

a la organización

Identificación visual de productos ofrecidos
para la identificación de etiquetas de producción 

orgánica, agroecológica, comercio justo 
o sello de origen

Respuesta en escala Likert de la percepción del 
productor sobre el nivel de valorización de 

elementos patrimoniales en su oferta

Respuesta cuantitativa proporciona información 
sobre el nivel de intermediarismo

Caracterización de la ubicación geográfica 
(espacios rural-urbanos) de las y los productores, 

así como de la diversificación productiva. 
Respuesta proporciona material visual (mapa)

Respuestas dicotómicas ante la presencia o 
ausencia de actividades desarrolladas

Escala Likert de identificación del nivel 
de interés de los jóvenes en participar 
en la continuidad de las actividades.

Escala Likert sobre percepción de los factores 
para la continuidad de la actividad (ambiente 

institucional, proyección de ventas, 
certidumbre financiera)

Respuesta dicotómica proporciona 
dato cuantitativo

Respuesta dicotómica proporciona dato cuantitativo

Fuente: elaboración propia.
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de los actores a responder, con la participación activa de la Lic. Maribel Rodríguez 
Díaz, quien solicitó a los productores su apoyo para responder el cuestionario virtual.

Resultados y discusión

‘Nómadas’, como red vinculadora de colectivos agroalimentarios rural-urbanos

‘Nómadas’ es una organización colectiva familiar que opera como una red vinculadora 
de otros colectivos y productores al interior de la República Mexicana, cuyos inicios 
se dieron en 2017 en la Ciudad de México. Esta organización, fundada por las tres 
hermanas Rodríguez Díaz, está liderada por la Lic. Maribel, en quien actualmente 
recae la organización y dirección principal del colectivo. En 2018, posterior a la 
asistencia de esta organización colectiva a cursos de capacitación impartidos por el 
gobierno federal orientados a la elaboración de planes de negocios, inició opera-
ciones de forma más consistente, acudiendo a eventos locales y nacionales tales 
como exposiciones gastronómicas y culturales.
 
En la actualidad, ‘Nómadas’ impulsa el intercambio de alimentos de procedencia 
local, bajo un esquema de comercialización a cargo de los mismos productores, fa-
voreciendo una vinculación urbano-rural y eliminando a los intermediarios (cadenas 
cortas de comercialización). Esta vinculación con productores puede verse en el 
siguiente mapa, donde se señalan también los principales productos de ‘Nómadas”. 
Esto les permite a los productores incrementar la comercialización de sus productos 
en la Ciudad de México cuando, de forma natural, éstos no han podido llegar o 
insertarse en el mercado de la urbe.

Asimismo, la vinculación de ‘Nómadas’ con los productores permite a consumidores 
selectos de la ciudad acceder a alimentos que no están físicamente disponibles en la 
urbe, esencialmente por limitaciones geográficas.
 
Es relevante mencionar que en la propuesta de ‘Nómadas’ también se busca aportar 
a la multifuncionalidad del territorio, destacando que la comida no sólo implica el 
consumo del bien, sino también la conservación de una relación, contenido y sus-
tancia cultural, como una manera de vincularse con los consumidores y re-dinamizar 
los orígenes a través de los sabores.

En la actualidad se trabaja aproximadamente con 17 productores de los estados 
de Puebla, Michoacán, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán y 
la Ciudad de México. Estos productores han contribuido al catálogo de productos 
desde que el colectivo existe. ‘Nómadas’ cuenta con una cartera pequeña de clien-
tes y de proveedores. Entre su catálogo permanente de productos se encuentran 

laura elena martÍnez salvador
E

st
ud

io
s 

La
tin

oa
m

er
ic

an
os

, n
ue

va
 é

po
ca

, n
úm

. 5
0,

 j
ul

io
-d

ic
ie

m
br

e,
 2

02
2,

 p
p.

 9
5-

11
8.



107     

quesos artesanales, cacao, totopos y productos de maíz nativo, así como café, chiles 
istmeños, aceites, miel y moles.
 
Actualmente, el colectivo se mantiene operando en una dinámica de ‘boca a boca’, 
y reconoce como una de sus principales debilidades contar con poco inventario. Las 
limitaciones de existencias están especialmente relacionadas con que se trabaja con 
productos naturales y artesanales, por lo que el tiempo de vida de anaquel suele ser 
bajo y los inventarios cuantiosos no son factibles.

Las mujeres de ‘Nómadas’ reconocen como oportunidades y retos pendientes la 
digitalización y formalización de la red, a fin de poder acceder a nuevos mercados 
que, en el marco de la emergencia sanitaria, se abrieron y se hicieron necesarios para 
subsistir. Ciertamente, entre los retos que ‘Nómadas’ identifica como esenciales 
para el futuro está la redefinición del concepto mismo de la organización, sin perder 

redes alimentarias alternativas para la valorización del patrimonio alimentario:...

Ubicación de los productores integrantes de ‘Nómadas’ y tipos de productos

Fuente: elaboración propia.
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de vista los valores originales: comida, sabores, texturas, como un vínculo indisoluble 
entre el individuo y el terruño, entre el alimento y las raíces culturales.

‘Nómadas’: una red alimentaria alternativa.
Apuntes desde las dimensiones de las raa 

De acuerdo con las aproximaciones analíticas, ‘Nómadas’ es pues una raa que opera 
como una red que vincula colectivos al interior de la República Mexicana, favoreciendo 
la vinculación entre la oferta rural y la demanda de la urbe, en este caso de la Ciudad 
de México. Es importante identificar la forma en que estas organizaciones, como 
raa, contribuyen a la valorización del patrimonio alimentario desde la identidad de 
la organización, el impulso de la producción y consumo de productos diferencia-
dos y la valorización del “origen”, el rescate de elementos patrimoniales tangibles 
e intangibles, el impulso a la vinculación rural-urbana y a las ccc y el impulso a la 
multifuncionalidad del territorio y a la continuidad de la actividad.
 

Identidad de la organización (visión compartida y principios conductores)

La organización ‘Nómadas’ se conduce bajo principios de apoyo al pequeño produc-
tor, ética ambiental, responsabilidad social y de incentivo al comercio justo, así como 
por la vinculación con el origen de los alimentos, el contenido cultural de los mismos 
y el apoyo al campo. En este sentido, vale la pena mencionar que las mujeres de ‘Nó-
madas’ han encontrado eco en las mujeres istmeñas, en su resiliencia, organización 
y creatividad, y han hecho propia su causa de recuperación económica, en especial 
a raíz del sismo de 2017 que tuvo grandes afectaciones en la región oaxaqueña:

[…] el valor más importante […] es conocernos a nosotras mismas […] Si estamos 
viendo a otras compañeras que están teniendo los mismos problemas que nosotras, en 
términos económicos, en términos de violencia, […] hagámoslo. Ha sido enriquecedor 
ver [como trabajan] ellas, [veo] que ponemos un granito de arena para que la vida de 
esa persona sea un poquito mejor […] Yo creo que nunca como ahora ha sido algo 
que nos exige la práctica, el día a día, confiar y el ser humildes de aprender de otra, 
de otras costumbres, de otras regiones […] Concretamente, las mujeres del istmo de 
Tehuantepec siempre han sido mi admiración, porque toda la vida yo las he visto con 
una fuerza […] con ese orgullo de ser juchitecas y de esa región, pero, además, muy 
entronas y bailadoras y que no se dejan caer (Comunicación personal, Maribel R. D., 
26 de julio, 2021).

Esta sororidad, como otro elemento de la identidad de la organización, es también 
palpable en las relaciones que ‘Nómadas’ ha establecido con otro colectivo de mujeres 
cacaoteras: ‘Cacaste, Los Sabores de Tabasco’, organización de mujeres tabasqueñas 
que ha llevado a cabo innovaciones sociales para el desarrollo del territorio cacaotero 

laura elena martÍnez salvador
E

st
ud

io
s 

La
tin

oa
m

er
ic

an
os

, n
ue

va
 é

po
ca

, n
úm

. 5
0,

 j
ul

io
-d

ic
ie

m
br

e,
 2

02
2,

 p
p.

 9
5-

11
8.



109     

de la zona de Grijalva en Tabasco (Martínez Salvador y Martínez Salvador, 2020). 
‘Nómadas’ y ‘Cacaste’, por mencionar sólo una de las vinculaciones entre la organi-
zación y los productores. Ambas han establecido una sinergia colaborativa que se 
materializa al compartir espacios comerciales, así como gastos, difusión y gestión 
cuando se organizan eventos y exhibiciones gastronómicas.
 
Como se mencionó en el apartado teórico, las raa se caracterizan por tener un nivel 
de producción pequeño y una estructura horizontal que implica no sólo la participación 
colectiva de todos los actores sino también la de los productores en la mayoría de las 
etapas de la cadena de valor agroalimentaria, lo que permite que el valor agregado 
pueda concentrarse en los actores primarios.
 
En el caso de ‘Nómadas’, cuatro de los cinco productores entrevistados participan 
en actividades de transformación y comercialización. Asimismo, todas las personas 
encuestadas reportaron que sus principales clientes son los consumidores finales 
de sus productos, lo que es congruente con la idea en torno a la eliminación del 
intermediarismo. Sólo uno de los encuestados reportó participar en todas las activi-
dades: desde el proceso productivo hasta la comercialización, lo que implica que, 
de las estructuras de formación de sus unidades, la comercialización es una de las 
más complejas al ser un colectivo de productores de chocolate.
 
En cuanto al nivel de producción, la mayor parte de los productores manejan 
volúmenes pequeños menores a los 50 kilos, o las 100 piezas de fabricación y 
venta al mes. De hecho, un colectivo se dispara en términos de producción y comer-
cialización de productos cuando acumula una producción promedio mensual de 1.5 
toneladas. Lo anterior refleja una producción de pequeña escala en la mayoría de 
los casos, lo que es convergente con el modelo de las raa.

Productos diferenciados y valorización del ‘origen’

Uno de los objetivos de ‘Nómadas’ es ofrecer productos de origen, ello ligado al 
patrimonio cultural y el valor agregado “calidad”. Y es que, en algunas ocasiones, 
las y los integrantes de ‘Nómadas’ han realizado visitas a las instalaciones produc-
tivas para verificar los procesos de algunos miembros del colectivo, como ha sido 
el caso de la visita a los productores de quesos artesanales ‘de cincho’ en Morelos. 
Esto permitió una vinculación directa entre el productor y el colectivo, así como 
la identificación de las opciones gastronómicas a partir de este alimento. También 
se recuperaron algunos elementos de valor agregado vinculados a las condiciones 
agronómicas del origen de los alimentos, como en el caso del café de una cooperativa 
de campesinos del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, el cual, por las condiciones de 
altura de la zona de cultivo, posee calidad y sabor típico. Lo mismo en el caso de la 
miel de abeja del estado de Yucatán.
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Si bien no todos los productos integrados a ‘Nómadas’ siguen la misma lógica, todos 
son sometidos a rondas de pruebas previas entre los miembros del colectivo antes 
de ser incluidos en el inventario. Adicionalmente, para integrarse a ‘Nómadas’, los 
productores deben seguir una serie de criterios de producción (ser productores pri-
marios, no intermediarios o comercializadores), impulsar la formación de colectivos 
femeninos, así como favorecer prácticas agroecológicas y de comercio justo.
 
Por otra parte, para abonar a la agregación de valor, el diferenciador más común 
fue la marca propia, pues cuatro de cinco productores reportaron contar con este 
distintivo, y uno informó contar con marca colectiva vigente. No obstante, a pesar 
de lo anterior, y de que parte de la esencia de ‘Nómadas’ como nodo concentrador de 
los actores entrevistados es el rescate del vínculo entre cultura, alimento y terruño, la 
identificación de los productos con sus lugares de origen en las etiquetas o distintivos 
adicionales es casi inexistente. Solamente un productor reportó tener una mención 
expresa al lugar de origen y ninguno de los actores cuenta con mercancías que tengan 
protección institucional del tipo denominación de origen.
 

Rescate de elementos patrimoniales tangibles e intangibles

‘Nómadas’ encontró sus motivaciones esenciales aprovechando el reconocimiento 
del patrimonio tangible e intangible que a veces caracteriza las dinámicas propias de 
los mercados de la nostalgia, cuya añoranza por la familia y el vínculo con la tierra 
ha sido motivación para su conformación.
 
Este vínculo cultural tradicional, ‘Nómadas’ lo tiene especialmente con el Istmo de 
Tehuantepec, tanto con su comida como con sus tradiciones, siendo uno de los terri-
torios con mayor arraigo y parte de la cosmovisión del colectivo. Por lo tanto, la 
inspiración de ‘Nómadas’ surge de la idea de que “estamos en búsqueda de la tierra, 
de nuestras raíces e identidad” (Comunicación personal, Maribel R. D., 26 de julio, 
2021). Este es el caso del estado de Oaxaca, donde se tiene la “tradición a flor de 
piel [de] trajes valorados, el portar el traje [de una región] es una cuestión bastante 
fuerte” (Comunicación personal, Maribel Rodríguez Díaz, 26 de julio, 2021).
 
Cabe destacar que este patrimonio agroalimentario es también gestionado por 
colectivos de productores, quienes elaboran alimentos como los totopos de la región 
de Juchitán de Zaragoza (en Oaxaca), y cuyas gestiones dan paso a otras acciones de 
gobernanza territorial. Dicha gobernanza está pensada como el rescate de elementos 
patrimoniales ante situaciones emergentes, como son el rescate de estructuras de 
hornos de cocción, que en la región de Juchitán se consideran pilar de la actividad 
económica y que se vieron severamente afectados por el sismo de septiembre de 
2017 (el temblor los derrumbó).
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Impulso a la vinculación rural-urbana y a las ccc 

La estructura organizacional colectiva ‘Nómadas’, que se encuentra en la Ciudad de 
México, surgió también como alternativa a los limitados canales de comercialización 
que existen para llevar productos alimenticios directamente del productor de otros 
estados de la República al consumidor urbano. El colectivo ha creado un nodo cohe-
sionador entre productores de zonas rurales y consumidores de la Ciudad de México.
 
Para los productores que se integran a ‘Nómadas’, sus modelos de negocios se basan 
considerablemente en las ccc, toda vez que todos los encuestados reportaron que sus 
principales clientes son los consumidores finales de sus productos, haciendo evidente 
la ausencia de intermediarios. Sin embargo, al consultarles si esta ausencia les ha 
permitido ofrecer productos a mejor precio, no fue posible encontrar una respuesta 
mayoritaria, sino que cada actor tuvo una respuesta distinta correspondiente a todos 
los espectros de la escala Likert. Esta discrepancia puede deberse a que, como ellos 
mismos mencionan, uno de los principales retos de la producción de pequeña escala 
recae en la necesidad de aumentar su presencia en mercados alimenticios y aumentar 
su volumen de ventas, cuestiones que en ocasiones se puede solventar por la presen-
cia de intermediarios. En cuanto a esto, es importante también puntualizar que la 
vinculación rural-urbana que favorecen las ccc, se fortalece debido a la confianza 
entre productores y otros actores sociales.
 
Esto puede considerarse como una ventana de oportunidad para ‘Nómadas’, toda 
vez que las respuestas permiten apreciar que la mayoría de los actores no considera 
que en la actualidad se perciba un ambiente de confianza entre colaboradores ni 
consumidores. Lo anterior puede explicarse, en parte, a la situación de emergencia 
sanitaria por la que atraviesa el país (y que se abordará en el apartado siguiente), 
pero que ha generado un distanciamiento social y un resquebrajamiento del tejido 
colectivo.
 

Prácticas de impulso a la multifuncionalidad del territorio 
y continuidad de la actividad

‘Nómadas’ ha impulsado la multifuncionalidad del territorio, la cual también se 
relaciona con la dimensión anterior, toda vez que implica el uso y aprovechamiento 
de los territorios para actividades como el turismo agroalimentario o las prácticas 
educativas. En este sentido, ‘Nómadas’ ha tenido una gran actividad organizando 
y coordinando eventos culturales como ferias de trajes típicos de diversas zonas del 
país, muestras gastronómicas y el relato detrás de la indumentaria, el vestido y los 
alimentos regionales.
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Otro ejemplo de esta clase de vinculación alimento-territorio es el caso de los desti-
lados. Así, se llevó a cabo una cata de bebidas destiladas –como el mezcal– en com-
pañía de expertos sommeliers, quienes enfatizaron el valor de la agrobiodiversidad 
y los saber-hacer de la producción, transformación y el consumo de estos productos.

Esta vinculación se evaluó preguntando si, adicional a las actividades comerciales, las 
y los productores realizaban cursos o talleres, visitas guiadas o participaban en ferias 
o eventos culturales. Todos los actores participan en este último rubro, mientras que 
en el caso de visitas guiadas, sólo participa uno de cinco.
 
Otro elemento importante lo constituye la continuidad de las actividades agroali-
mentarias, lo que puede convertirse en un elemento multifactorial. Sin embargo, 
considerando la naturaleza de la estructura organizacional de las raa, se destacó el 
papel que juegan las nuevas generaciones en la continuidad de las actividades de los 
colectivos. En este sentido, los actores consideraron que esto era de gran importancia, 
aunque dos de ellos reconocieron que la actividad agroalimentaria vinculada al origen 
no es prioridad de los jóvenes en la actualidad. La complejidad del colectivo y su par-
ticipación en actividades productivas puede explicar parcialmente dicha evaluación, 
aunque algunos estudios apuntarían al abandono de las actividades agrícolas por 
parte de las generaciones jóvenes (Ramírez, 2007). Otro elemento, al considerar la 
continuidad de la actividad productiva, tiene que ver con factores como la estabilidad 
y certidumbre financiera de las y los encuestados. Consideran que no cuentan con 
certeza para tomar decisiones de compra o inversión a futuro, principalmente debido 
a la falta de instrumentos de política pública que apoyen sus labores.
 
Resulta importante considerar que en la continuidad de las actividades se pueden 
presentar condiciones exógenas adversas que afectan la permanencia de actividades 
de las raa. Ejemplo de ello es la actual emergencia sanitaria, ya que en 2020, el 
cierre de actividades, así como las limitaciones a la movilidad ciudadana, pusieron de 
manifiesto la necesidad de contar con cadenas de suministro alimentario resilientes 
y funcionales. Algunas estructuras organizacionales ‘alternativas’ de producción, 
transformación y comercialización de alimentos enfrentaron una serie de retos de 
los que poco se ha hablado en la literatura.
 
En la coyuntura actual, se exploró y evaluó cómo impactó la emergencia a los en-
cuestados. De inicio, las encuestadas y el encuestado reportaron una disminución de 
sus ventas; ‘mucho’ (para tres productores) y ‘poco’ (para dos), aunque la tendencia a 
la baja es constante en las cinco participaciones, siendo los productos más afectados 
aquellos considerados como no perecederos, pero también algunos perecederos 
como el mole o el cacao.
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En este punto cabe destacar que ‘Nómadas’ ha pasado por diversas etapas de 
cambio, definición de objetivos y ahora de metas a largo plazo y pos-emergencia 
sanitaria. Aunque en sus orígenes la red organizó muestras culturales y culinarias, 
las limitaciones presupuestales y el distanciamiento social impuesto por la pandemia 
en 2020, han transformado tanto las formas de organización interna como los 
mecanismos de vinculación con los productores integrados a la red.
 
En 2020, la emergencia sanitaria por Covid-19 tuvo impactos significativos en la 
dinámica y en las finanzas de la organización, con especial énfasis en el colectivo 
‘Nómadas’, ya que las principales formas de vinculación entre los participantes y los 
consumidores finales son las ferias temáticas, gastronómicas y culturales, así como 
los mercados especializados. En el marco de la emergencia sanitaria, tales actividades 
fueron suspendidas, o bien las dinámicas de operación cambiaron considerable-
mente. Muestra de lo anterior es que de 12 eventos a los que en promedio asistía 
‘Nómadas’ y sus productores y productoras, en 2020 no fue posible llevar a cabo 
ninguno de ellos, y sólo se desarrolló un evento durante el primer semestre de 2021. 
Esto evidencia una de las principales amenazas para el colectivo, considerando que 
la esencia de la operación es su presencia en ferias y exposiciones de productores, 
usualmente organizadas por instituciones públicas que permiten acceder a espacios 
de distribución masiva por unos días, sin descapitalizar a los colectivos, lo que además 
permite aumentar la exposición y difusión del concepto.
 
Por otra parte, sobre la dificultad de vender y colocar sus productos, esencialmente 
por falta de canales de exposición, distribución y contacto con sus clientes finales, los 
productores expresan que es precisamente la falta de espacios de venta y canales de 
distribución lo que ha afectado de forma más significativa su estabilidad económica, 
por lo que la continuidad de la actividad se complejiza, amenazando incluso la sal-
vaguarda y reproducción de los tangibles e intangibles del patrimonio alimentario.
 
Conclusiones

Las raa, como bien lo indica su nombre, han comenzado a posicionarse en la realidad 
social como grupos, organizaciones e iniciativas, cuyas estrategias están enfocadas 
a dar un viraje a los sistemas agroalimentarios (la producción, transformación, 
comercialización e incluso consumo de los alimentos) más tendiente al desarrollo 
social, y con una clara intención de transitar hacia modelos agroalimentarios más 
justos y sostenibles. Si bien esta propuesta teórica de las raa podría considerarse 
de reciente emergencia, no podemos dejar de lado que son las realidades sistémicas 
globales las que nos confrontan y nos obligan a cuestionar nuestros abordajes teóricos 
tradicionales, y proponer el uso de enfoques como el de las raa.
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‘Nómadas’ es una clara manifestación de estas raa, y bien puede ser explicada a 
partir de las dimensiones de la propuesta argumentativa de este trabajo. Empero, 
estas raa deben considerarse todavía como una estrategia de ‘desarrollo’.
 
La raa ‘Nómadas’, como pudo constatarse en el apartado anterior, mantiene como 
eje principal una serie de preceptos conductores y una marcada identidad sociocultural
respecto a la alimentación, lo que ha permitido identificar claramente la esencia 
de la iniciativa, pudiendo conformar redes con otros actores participantes a partir de 
visiones colectivas compartidas. Asimismo, ha conservado una estructura productiva 
propia de las raa, en especial en cuanto a la producción de agricultura familiar, lo que 
le dota de una identidad propia, pero también la posiciona frente a una serie de retos 
propios de las economías de pequeña escala (como los retos de la estandarización, 
el manejo de los costos productivos y las certificaciones de inocuidad).

Por otra parte, como eje principal de la oferta de la raa ‘Nómadas’, como bien pudo 
verse, esta oferta recae en la comercialización de bienes altamente diferenciados, de 
valor agregado, tipicidad, y alta vinculación al origen. No obstante, en ocasiones la 
especialización de la oferta coloca a estos productos en nichos de mercado conside-
rados como ‘bienes de lujo’ (que no son de primera necesidad), lo que les dota de 
características propias de los bienes ‘elásticos’ –que son aquellos que ante cambios 
pequeños en el precio tienen afectaciones más que proporcionales en las cantidades 
vendidas del bien.
 
Ante esto, la tendencia de consumo de estos alimentos puede verse gravemente 
afectada por cambios socioeconómicos como una disminución en los ingresos 
poblacionales ocasionada por crisis económicas, o como por la actual emergencia 
sanitaria, que en la Ciudad de México redireccionó la demanda de alimentos hacia 
bienes considerados básicos. Sin embargo, no debemos obviar que la comerciali-
zación de estos bienes, así como todas aquellas actividades culturales, turísticas, 
gastronómicas y de difusión del conocimiento alimenticio desarrolladas por la raa 
‘Nómadas’, ha favorecido la salvaguarda y reproducción del patrimonio alimentario, 
al revalorizar no sólo los tangibles de la producción alimentaria sino también aquellos 
intangibles inherentes a la misma.
 
En cuanto al componente de la vinculación rural-urbana y la conformación y fortale-
cimiento de canales cortos de comercialización, ‘Nómadas’ impulsa las conexiones 
entre el productor de los espacios rurales y especialmente el consumidor urbano, 
dado que el nodo central de la actividad de ‘Nómadas’ se encuentra en la Ciudad 
de México. Empero, aquí es importante matizar que en cuanto a los circuitos cortos de 
comercialización se refiere, los elementos teóricos refuerzan la premisa de que éstos 
impulsan el consumo local y que, aunque ‘Nómadas’ se posiciona como nodo entre 
espacios rurales geográficamente lejanos a la urbe, su actividad de conexión nos 
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invita a discutir en torno a la localidad. Esta localidad se posiciona como precepto 
que puede trascender a la parte geográfica, y retoma elementos como la proximidad 
institucional o social, propios de los mercados de la nostalgia, lo que retoma los 
vínculos con el territorio, incluso en la lejanía física.

Por último, la raa ‘Nómadas’ requiere todavía de un abordaje mayor en cuanto a 
las estrategias favorecedoras de la multifuncionalidad del territorio y el aprovecha-
miento de los recursos territoriales para actividades como el turismo gastronómico, 
ya que, como esta misma red reconoce, su nivel de consolidación en este aspecto 
es limitado, pues dependía ampliamente de eventos culturales de iniciativa pública, 
los cuales, con la emergencia sanitaria y el cese de actividades y las restricciones de 
movilidad, se eliminaron, lo que les colocó en una posición de vulnerabilidad. No 
obstante, la vinculación construida a base de la confianza y los acuerdos genuinos 
con todos los integrantes de ‘Nómadas’, le han permitido continuar trabajando a 
pesar de las adversidades, y no es de menospreciar la resiliencia mostrada por estas 
redes, aunque su continuidad en el largo plazo permanece como una interrogante.
 
Este trabajo deja la puerta abierta para la integración y sistematización de otras 
experiencias de construcción y gestión de las raa que permitan sustraer lecciones 
y buenas prácticas en la gestión del patrimonio alimentario, como la recuperada 
en esta investigación, en especial ante la premisa de que son precisamente estas 
estrategias ‘alternativas’, las protagonistas necesarias de los próximos cambios en 
los sistemas agroalimentarios.
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