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Resumen 

El presente artículo analiza la relación entre las categorías campesinado; neocampesinado; 

soberanía alimentaria; seguridad alimentaria y subjetividad política en niños, niñas y 

jóvenes. La metodología implementada consistió en sistematizar 50 investigaciones 

distribuidas por tipologías a partir de fichas de Resumen Analítico Especializado para 

visibilizar fácilmente campos de interés. Los resultados determinaron que, en los estudios 

sobre la subjetividad política, los niños, niñas y jóvenes son reconocidos como sujetos 

participativos y con capacidad en la toma de decisiones, caso contrario a las tres categorías 

restantes, que denotan una postura adultocéntrica, rezagándoles como sujetos pasivos y sin 

voz. Finalmente, se dejan algunas incógnitas a considerar para investigaciones futuras.  

Palabras clave: Soberanía, derecho a la alimentación, producción alimentaria, campesinos 

(Tesauro UNESCO). 

Abstract 

This article examines the interplay between the categories of peasantry, neo-peasantry, food 

sovereignty, food security, and political subjectivity among children, girls, and young 

people. The methodology involved systematizing 50 studies categorized by typologies using 
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Specialized Analytical Summary Cards to facilitate the visualization of areas of interest. The 

findings indicate that, in research on political subjectivity, children, girls, and young people 

are acknowledged as participatory subjects with decision-making capabilities, in contrast to 

the other three categories, which reflect an adult-centric approach, relegating them to passive 

roles without a voice. Ultimately, the study leaves several questions for consideration in 

future investigations. 

Keywords: sovereignty, right to food, food production y peasants (Tesauro UNESCO). 

Introducción  

os modelos de producción de alimentos enmarcados dentro de una lógica de mercado, 

promovidos por las diversas revoluciones verdes y los modelos económicos 

neoliberales —como el creditalismo y el financiero— (McMichael, 2016), son 

responsables de generar múltiples problemas en los territorios. Estos problemas se 

manifiestan en el ámbito ambiental, fomentando el aumento de la deforestación, el uso 

inadecuado de recursos biodegradables y no biodegradables, lo que provoca la pérdida de 

biodiversidad. Asimismo, en el ámbito social, especialmente en las poblaciones rurales 

(Friedmann, 2016), contribuyen a la pérdida sistemática de procesos de asociación, 

dificultan el acceso a créditos, limitan la gobernanza y afectan la identidad (González y 

Pachón, 2021). 

Frente a esta problemática, en diferentes lugares del planeta han surgido diversas 

formas de resistencia que buscan crear alternativas a los sistemas agrocapitalistas, con el 

propósito de defender la vida de todos los seres, la cultura, los territorios, el derecho a la 

tierra y la posibilidad de consumir alimentos con raíces culturales. 

Estas formas de resistencia son parte de procesos de subjetividades políticas, ya que 

a través de ellas se construyen pensamientos y lecturas críticas sobre lo rural y el derecho a 

la alimentación, atendiendo los principios de solidaridad y el cuidado del otro y de lo otro. 

Todo esto se enmarca en un potencial ético que permite reconocer cómo las acciones 

repercuten en el mundo (Ospina-Alvarado et al., 2020), asimilando lo que es justo y lo que 

no lo es (Escobar et al., 2023). Por tanto, para que existan procesos de resistencia, es 

fundamental que los sujetos construyan primero subjetividades políticas. Estas 

subjetividades emergen de sentimientos que se forman dentro de los contextos habitados y 

promueven ejercicios de emancipación. 

Dentro de estas formas de resistencia se encuentra la soberanía alimentaria, 

concebida como una forma de vida que impulsa la instauración de modelos alternativos de 

producción de alimentos (Pinto, 2016; López-Galeano, 2022), promoviendo soluciones 

alimentarias en un marco antropológico que vincula la cultura de pequeños productores, 

como los campesinos. No obstante, la vida campesina se ha visto afectada por el sistema 

capitalista (van der Ploeg, 2008), lo que ha generado que las nuevas generaciones de niños, 

niñas y jóvenes campesinos sean incentivadas por sus propias familias a abandonar los 

L 
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territorios, dejando de lado la vida campesina. Esto ha cambiado las dinámicas del relevo 

generacional (Rodríguez, 2018), dificultando así los ejercicios de soberanía alimentaria. 

No obstante, en las últimas décadas han surgido nuevos movimientos políticos como 

la neocampesinización (Chevalier, 1993; van der Ploeg, 2008), los cuales defienden y 

construyen nuevas identidades en los territorios rurales. Estos movimientos son liderados 

principalmente por jóvenes urbanos que, de manera autónoma, eligen llevar una vida en 

contextos rurales, adoptando identidades campesinas con principios políticos, éticos y 

bioéticos. Su objetivo es la defensa de los ecosistemas, los recursos naturales, la vida, los 

saberes y las cosmovisiones, a través de acciones como la asociatividad, con el fin de tejer 

nuevas relaciones. 

Este camino epistemológico permite abrir un espacio para el desarrollo de un estado 

del arte enfocado principalmente en cuatro grandes categorías relacionadas con niños, niñas 

y jóvenes: campesinos y neocampesinos, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y 

subjetividad política. De este modo, se busca determinar si existe alguna relación categorial 

entre dichas categorías y/o identificar posibles vacíos epistemológicos en el análisis. 

Partiendo de este objetivo, el artículo se estructura en tres grandes apartados: 

1. Componente metodológico: describe el enfoque implementado para la construcción 

del estado del arte. 

2. Análisis de los trabajos revisados: se presenta en cuatro subapartados que abordan los 

siguientes temas: Consolidación de la identidad de campesinos y neocampesinos desde 

los saberes autóctonos. Un discurso de resistencia y reconocimiento de lo propio a partir 

de la soberanía alimentaria. La distancia entre soberanía y seguridad alimentarias. 

Niños, niñas y jóvenes campesinos y neocampesinos como agentes de transformación 

de realidades desde la consolidación de la subjetividad política. 

3. Reflexiones fianales e interrogantes: además de exponer diversas conclusiones, se 

plantean preguntas que pueden detonar la continuidad de nuevos trabajos de 

investigación en torno al análisis de las tipologías de interés abordadas en este escrito. 

Metodología 

La metodología para la realización del estado del arte se basó en los planteamientos de 

Barbosa y Rodríguez (2013), George-Reyes (2019) y Ortiz (2011). El proceso incluyó el 

rastreo de investigaciones realizadas entre 2018 y 2023, la clasificación de estudios en tres 

categorías conceptuales (campesinado-neocampesinado, seguridad alimentaria-soberanía 

alimentaria y subjetividad política en niños, niñas y jóvenes) y la elaboración de fichas 

analíticas mediante el instrumento RAE (Resumen Analítico Especializado). Finalmente, se 

construyó el documento de revisión, identificando avances y vacíos en el tema de interés. 

El ejercicio sistemático de revisión documental inició con el análisis de 105 trabajos 

de investigación, de los cuales se seleccionaron 50 por su pertinencia en el abordaje de las 
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categorías conceptuales de interés. La búsqueda se centró en artículos publicados entre 2018 

y 2023, escritos en español (33) e inglés (17), utilizando operadores booleanos en bases de 

datos de acceso abierto como Google Académico, Redalyc, Dialnet y Scielo. Estas 

plataformas responden ética y políticamente a los principios de la ciencia abierta y la 

democratización del conocimiento. 

Los estudios seleccionados se realizaron en 20 países: Colombia (23), Argentina (3), 

México (5), Italia (2), Ecuador (2), España (3), Canadá (2), Cuba (1), Brasil (1), Estados 

Unidos (1), Turquía (1), Taiwán (1), Malawi (1), Uganda (1), Nigeria (1), Polonia (1) y Perú 

(1). Esta diversidad geográfica responde a la necesidad de reconocer y visibilizar los 

problemas sociales, económicos, políticos y ambientales vinculados a la explotación de 

recursos para la producción de alimentos. La perspectiva adoptada reconoce que el norte 

también tiene un sur —un sur que es alter global (Guarín-Jurado, 2017)—, el cual busca una 

globalización justa y equitativa a través de alternativas que enfrenten los daños ocasionados 

por el sistema económico neoliberal, financiero y corporativista. 

Hallazgos y discusión 

Consolidación de la identidad de campesinos y neocampesinos desde los saberes 

autóctonos 

Los contextos en los que se desenvuelven el campesinado y el neocampesinado están 

marcados por una serie de eventos que dificultan no solo su permanencia, sino también su 

identidad, especialmente en los procesos de transmisión de saberes intergeneracionales. Sin 

embargo, los estudios analizados muestran que algunas comunidades han identificado 

alternativas para reexistir, tales como la educación, las labores agrícolas y las movilizaciones 

comunitarias, en las que niños, niñas, jóvenes y adolescentes desempeñan un papel 

fundamental para la preservación de estos grupos sociales. 

En lo que respecta a la educación, diversos autores (Acuña-Rodríguez et al., 2022; 

Arias, 2021; Manco y López, 2019; Ortiz, 2016; Urdampilleta, Totino y Ithuralde, 2021; 

Vergara-Buitrago, 2018) la abordan como una estrategia no solo para arraigar la cultura 

campesina, sino también para construirla, mediante un ejercicio que se desarrolla en la 

cotidianidad, tanto en el ámbito familiar (Acuña-Rodríguez et al., 2022) como en los 

espacios privados y comunitarios (Urdampilleta, Totino y Ithuralde, 2021). Este proceso se 

fundamenta en la observación, la imitación y la práctica (Palacio et al., 2020), donde se 

comparten conocimientos transmitidos de generación en generación en torno a la vida rural: 

la cultura de la siembra, la cosecha, la distribución de alimentos, la preservación de semillas 

y material vegetal, así como el cuidado de los recursos naturales y la biodiversidad. Dichos 

saberes se adquieren por asociación con el entorno, los demás y el propio entorno, basados 

en el respeto y en una cosmovisión que defiende la vida y la apropiación de costumbres y 

territorios. 

Paralelamente a la educación, las labores agrícolas (Acuña-Rodríguez et al., 2022; 

Ortiz, 2016) fomentan en niños, niñas y jóvenes el reconocimiento de procesos identitarios 
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campesinos, fuertemente vinculados con la solidaridad (Acuña-Rodríguez et al., 2022; 

Manco y López, 2019; Ortiz, 2016). Esta solidaridad se entiende como una interconexión 

entre las personas y los territorios, al reconocer que todo lo existente está relacionado y que 

cada decisión influye tanto en lo vivo como en lo inerte, estableciendo una relación 

bidireccional con la tierra. Además, estas prácticas contribuyen a la formación de 

ciudadanías que valoran la alteridad, la diversidad y la heterogeneidad, promoviendo 

decisiones orientadas al bien común (Manco y López, 2019). 

Aunque se reconoce que tanto la educación como las labores agrícolas son procesos 

de socialización política —entendida como “un conjunto de actitudes, creencias, 

conocimientos políticos, modelos de comportamiento y tendencias comportamentales de los 

sujetos que influyen en el sistema político” (Alvarado, Ospina-Alvarado y García, 2012, p. 

249)—, también se observa que, en contextos campesinos y neocampesinos, estos procesos 

no siempre contribuyen al arraigo de la identidad campesina (Bautista, Pedraza-Jiménez y 

Díaz-Márquez, 2021; Jiménez-Guevara, 2018; Panikkar y Lemmon, 2020). Los sistemas 

educativos descritos en los estudios revisados están frecuentemente encasillados en 

discursos hegemónicos que desvalorizan la diversidad y las formas culturales autóctonas de 

cada territorio, promoviendo el rechazo de lo propio e incentivando la adopción de nuevas 

formas de vida alineadas con las lógicas del desarrollo dominante y el mercado laboral. 

Ante esta situación, se han gestado movimientos alternativos orientados al rescate de 

la identidad campesina, liderados principalmente por jóvenes neocampesinos —

particularmente en países mediterráneos como Italia y España— (Dourian, 2021; Escribano 

et al., 2020; Hummel y Escribano, 2022). Estos movimientos buscan transformar la relación 

entre la producción agrícola y el mercado, apostando por una economía de subsistencia 

campesina fortalecida por procesos de innovación y el uso de tecnologías emergentes. 

Un discurso de resistencia y de reconocimiento de lo propio desde la soberanía alimentaria 

En el ámbito de la soberanía alimentaria en torno a niños, niñas y jóvenes, las investigaciones 

han identificado la importancia de su participación temprana para establecer valores y 

promover la defensa del derecho a la alimentación con bases culturales. Esta defensa se 

sustenta en la solidaridad, los saberes autóctonos, la conservación de la biodiversidad y de 

los recursos no vivos, desde una educación que fomenta el pensamiento crítico sobre la 

gobernanza territorial y la creación e implementación de políticas que respondan a las 

necesidades propias de las comunidades. 

Diversos estudios (Arboleda-Suárez, 2019; Bezner et al., 2019; Calvário, Desmarais 

y Azkarraga, 2020; Gómez, 2018; González-Macías y Santos-Cervantes, 2020; González y 

Pachón, 2021; Hernández-Vidal y Gutiérrez-Escobar, 2019; Huambachano, 2018; Husain-

Talero, 2021; Madero, Vásquez y Hernández, 2022; Meek et al., 2022; Orozco y Pineda, 

2018; Pachón y Pachón, 2020; Panikkar y Lemmon, 2020; Powell y Wittman, 2018; Salcedo, 

Triana y Lozano, 2019) abordan la soberanía alimentaria como una estrategia para 

transformar los patrones de producción y consumo de alimentos. Esta transformación surge 

en respuesta a las resistencias frente a los modelos corporativos de producción de alimentos 
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(López-Galeano, 2022), que ocasionan graves daños ambientales, sociales, económicos, 

políticos y culturales. 

El discurso de la soberanía alimentaria busca defender la vida y la alteridad, 

promoviendo saberes en las nuevas generaciones y destacando el papel de actores clave, 

como las familias, los gobiernos, las comunidades y especialmente los niños, niñas y 

jóvenes. Estos actores son fundamentales para la construcción de solidaridad, reconocida en 

los trabajos de investigación como un elemento básico en la defensa de la vida (Calvário, 

Desmarais y Azkarraga, 2020; Pachón y Pachón, 2020). 

Estos estudios representan una apuesta política hacia un contexto alimentario integral 

e inclusivo, que valore la diversidad social desde el tejido comunitario y promueva la 

solidaridad como pilar fundamental en la defensa de todas las formas de vida. 

A partir de los trabajos analizados, se evidencia la necesidad de implementar 

estrategias territoriales que permitan a niños, niñas y jóvenes apropiarse de los principios de 

la soberanía alimentaria. Dichas estrategias incluyen la educación (Meek et al., 2022; Orozco 

y Pineda, 2018; Powell y Wittman, 2018; Salcedo, Triana y Lozano, 2019), orientada hacia 

los fundamentos del Buen Vivir (Huambachano, 2018; Orozco y Pineda, 2018) y la 

agroecología (Bezner et al., 2019; Calvário, Desmarais y Azkarraga, 2020). Estas acciones 

permiten la transmisión horizontal de conocimientos comunitarios, reconociendo que los 

niños, niñas y jóvenes también tienen la capacidad de transformar críticamente los patrones 

del mercado. 

Sin embargo, se ha identificado que en algunas comunidades las nuevas generaciones 

muestran escaso interés en participar en la promoción de la soberanía alimentaria, lo que 

provoca la pérdida de saberes y, en consecuencia, el debilitamiento del tejido social. Esta 

situación refleja un rechazo hacia la identidad rural, ya que muchos jóvenes son atraídos por 

lo urbano y la industrialización, negando así su cultura e identidad (Panikkar y Lemmon, 

2020). 

Asimismo, otros estudios (Dueñas, 2022; Gómez, 2018; González, Vento y 

Rodríguez, 2018; Rodríguez-Rondón, 2022) destacan que la soberanía alimentaria no debe 

limitarse a pequeñas comunidades o sociedades mecánicas, como lo plantea Durkheim 

(1987). Por el contrario, es necesario promover políticas de Estado que fundamenten el 

derecho a la alimentación en principios culturales, dirigidos a toda la población, y que 

reconozcan la relación entre las comunidades y sus recursos naturales. 

Los hacedores de políticas deben no solo reconocer, sino también incorporar los 

principios de la soberanía alimentaria (Gómez, 2018), con el fin de establecer y consolidar 

el derecho a la alimentación en los territorios. Esto implica promover valores comunitarios, 

la gobernanza territorial y el arraigo de los niños, niñas y jóvenes campesinos y 

neocampesinos en sus lugares de origen (González, Vento y Rodríguez, 2018; Rodríguez-

Rondón, 2022). 
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Para lograrlo, es fundamental que el Estado y la sociedad civil generen mecanismos 

que atiendan tanto las necesidades generales como las particulares de estos grupos, 

propiciando su participación en los procesos de transformación comunitaria. Esto debe 

hacerse desde el reconocimiento de sus voces, conocimientos y capacidades de agencia, 

fomentando la conciencia crítica y el pensamiento autónomo. Así, se construirá 

colectivamente la defensa de lo propio y lo diverso desde un enfoque multiepistémico y 

plural. 

La distancia entre soberanía y seguridad alimentarias 

En cuanto al componente que aborda la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, se 

identificó que los trabajos enfocados en seguridad alimentaria utilizan principalmente 

metodologías cuantitativas (Farah y Taşcıoğlu, 2023; Fasakin et al., 2022; Gómez y Alcázar, 

2019; Kuo y Weng, 2021; Tomaszewska et al., 2021). Estas metodologías están orientadas 

a la identificación de indicadores relacionados con la cantidad de alimentos disponibles y las 

prácticas de higiene en las poblaciones (Chillogalli, Álvarez y Ochoa, 2022; Kuo y Weng, 

2021; Tomaszewska et al., 2021). 

Además, en los estudios realizados por García-Molano (2019), Gómez y Alcázar 

(2019) y Razeto, Lea-Plaza y Skewes (2022), se resalta la necesidad de abordar la seguridad 

alimentaria desde la perspectiva de la soberanía alimentaria. Esto se debe a que resulta 

inviable que las comunidades y los territorios sean completamente autosuficientes en la 

producción de alimentos, debido a factores externos como el clima, la topografía y los 

recursos naturales propios de cada región. Esta situación obliga a las personas a recurrir al 

mercado para adquirir los alimentos que no producen, lo cual impacta directamente en su 

dieta tradicional. 

Sin embargo, se reconoce que estas dinámicas propician cambios en las dietas 

autóctonas y transforman las tradiciones alimentarias, adaptándose a lo que el mercado 

ofrece según la lógica de la oferta y la demanda. 

Por otro lado, algunas investigaciones también destacan la relevancia de las dietas 

institucionales (Chillogalli, Álvarez y Ochoa, 2022) en la promoción de la seguridad 

alimentaria, especialmente a través de programas escolares dirigidos a niños, niñas y 

jóvenes. No obstante, estos programas tienden a ser generales y no consideran las 

necesidades específicas basadas en los contextos culturales y territoriales. 

En síntesis, se identificaron tres elementos clave en las investigaciones relacionadas 

con la seguridad alimentaria 

1. Concepción de los recursos naturales como materias primas para la producción y 

la concentración de riqueza agroburgués (Farah y Taşcıoğlu, 2023; Fasakin et al., 

2022; Mdege, Mayanja y Mudege, 2022). 
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2. La reproducción de protocolos de higiene (Chillogalli, Álvarez y Ochoa, 2022; 

Kuo y Weng, 2021; Tomaszewska et al., 2021) como un mecanismo biopolítico 

(Foucault, 2004). 

3. Dietas dirigidas que determinan qué comer y cómo comer (Chillogalli, Álvarez, 

y Ochoa, 2022).  

Estos dos últimos elementos se desarrollan en entornos mecánicos; no obstante, son 

abordados por políticas orientadas a contextos educativos, lo que convierte a la escuela en la 

principal promotora de los fundamentos de la seguridad alimentaria en escenarios de 

biopolítica. 

En conclusión, la seguridad alimentaria se presenta como una herramienta de los 

sistemas de producción de alimentos dominantes, que orienta a las comunidades hacia su 

adopción en lugar de promover la soberanía alimentaria (Calderón-Farfán et al., 2019). Esto 

contribuye a la pérdida sistemática de saberes locales, la disminución de la biodiversidad, la 

falta de acceso a la tierra y la ausencia de políticas que fomenten la producción de alimentos 

con bases culturales. 

Niños, niñas y jóvenes campesinos y neocampesinos como agentes de la transformación 

de realidades desde la consolidación de la subjetividad política  

Las investigaciones analizadas destacan cómo los niños, niñas y jóvenes son personas con 

criterio propio, capaces de proponer y transformar sus entornos y realidades (Santillán, 

2019), a partir de sus vivencias y una participación efectiva y constante. Además, poseen la 

habilidad de reconocer —y exigir— que los adultos actúen como sus principales cuidadores 

y garantes de derechos (Ardila, Medina y Medina, 2018; Said, 2018; Santillán, 2019). 

También son conscientes de cuándo son invisibilizados o ignorados (Ardila, Medina y 

Medina, 2018). 

Por otra parte, cuando los niños, niñas, jóvenes y adolescentes perciben que están 

siendo vulnerados o minimizados, ponen en marcha acciones de resistencia para reivindicar 

sus pensamientos, posturas, acciones y derechos (Niño, 2019; Roldán, 2018). A través de 

estas acciones, desafían los órdenes establecidos por el sistema adultocéntrico, demostrando 

que no son sujetos pasivos, sino actores con discursos social y políticamente válidos. 

Asimismo, se pudo identificar que estos jóvenes construyen su pensamiento crítico a 

partir de sus experiencias (Niño, 2019; Roldán, 2018), en escenarios familiares y escolares 

que resultan fundamentales para la formación de subjetividades políticas. En este proceso, 

la memoria cumple un rol esencial al reconfigurar perspectivas individuales sobre la manera 

de relacionarse con los demás (Carmona-Toro y Ospina-Alvarado, 2022; Espinel-Rubio y 

Feo-Ardila, 2022). 

De igual manera, la subjetividad política emerge como resultado de experiencias 

desarrolladas en contextos liderados por adultos, quienes tienen la responsabilidad de crear 

espacios que promuevan la participación activa, la construcción de la identidad y el 
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reconocimiento de la alteridad (Santillán, 2019). Así, se fomenta en niños, niñas y jóvenes 

la capacidad de reconocerse como sujetos de derechos, con la posibilidad de reinventar y 

transformar sus propios mundos y los de quienes los rodean, sin perder de vista la 

interconexión con la naturaleza (Ospina-Alvarado et al., 2020) y el valor de la solidaridad. 

Conclusiones  

La reflexión realizada a partir de los estudios analizados representa solo una pequeña 

fracción de lo que actualmente ocurre en los contextos del campesinado y neocampesinado 

—particularmente en España e Italia—, así como en torno a la seguridad alimentaria, la 

soberanía alimentaria y la subjetividad política de niños, niñas y jóvenes. Estos análisis 

revelan una serie de vacíos epistemológicos y ontológicos que permiten ampliar la 

comprensión de los fenómenos polidiversos que afectan a estas categorías, identificando 

elementos que no fueron suficientemente abordados o que difieren de la perspectiva política 

adoptada en esta investigación. 

Entre las lagunas identificadas, se evidencia que niños, niñas y jóvenes, en relación 

con las categorías de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, campesinado y 

neocampesinado, son tratados como sujetos pasivos. Esto pone de manifiesto el poder y el 

control ejercidos por los adultos —y por instituciones como la escuela y el Estado— en la 

toma de decisiones sobre alimentación. Por ejemplo, los estudios muestran que los niños y 

niñas ocupan un tercer plano en cuestiones alimentarias, mientras que los jóvenes se sitúan 

en un segundo plano, siendo los hombres y mujeres adultos quienes asumen el protagonismo. 

Esto refleja un enfoque adultocéntrico en el que las voces de los más jóvenes carecen de 

relevancia, lo que invita a cuestionar si realmente se los reconoce como sujetos con 

capacidades para transformar las realidades, o si simplemente se espera que desarrollen 

procesos de alfabetización alimentaria (Powell y Wittman, 2018). 

Para transformar los paradigmas alimentarios actuales, es fundamental reconocer a 

niños, niñas y jóvenes como sujetos políticos activos, con voz y participación en procesos, 

lineamientos y estamentos relacionados con la formulación de políticas. Esto permitiría crear 

un legado construido a partir de relaciones orgánicas y horizontales con la alteridad, 

fomentando la memoria, la confianza, el reconocimiento de la diversidad y la capacidad de 

gestión mediante acciones críticas en el marco de la soberanía alimentaria. 

Esta transformación puede abordarse a través de estrategias desarrolladas en espacios 

educativos, como la escuela, concebida como un lugar de socialización política en el que se 

promuevan prácticas agroecológicas que permitan a los niños, niñas y jóvenes comprender 

la importancia de cuidar la biodiversidad natural para el sostenimiento de la soberanía 

alimentaria. Además, es crucial generar espacios de participación donde puedan expresar sus 

opiniones y contribuir a la toma de decisiones sobre proyectos y políticas alimentarias, 

consolidándose como sujetos políticos activos con capacidad de agencia. 
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Otra de las limitaciones identificadas se relaciona con la categoría de 

neocampesinado, ya que solo se encontraron tres estudios realizados en dos países de Europa 

occidental/mediterránea (España e Italia). Estos estudios reflejan la necesidad de transformar 

críticamente las relaciones contemporáneas entre la producción y el mercado de alimentos, 

ancladas en lógicas hegemónicas y neoliberales. La falta de investigaciones sobre el 

neocampesinado en Colombia, Latinoamérica, Asia y África genera interrogantes sobre si 

estos movimientos se están desarrollando en dichas regiones. En caso de ser así, surge la 

necesidad de comprender las dinámicas que impulsan la migración de jóvenes hacia zonas 

rurales, los procesos de consolidación identitaria campesina y la forma en que niños, niñas 

y jóvenes perciben su identidad cultural como campesinos. También es fundamental analizar 

cómo se relacionan con la naturaleza, los alimentos y el mercado, y descubrir qué narrativas 

surgen de aquellos que migraron y se identifican como neocampesinos. 

En cuanto a la seguridad alimentaria, se observa que esta es presentada como una 

herramienta orientada a satisfacer necesidades nutricionales en niños, niñas y jóvenes, pero 

sin considerar la conexión entre la tierra, los alimentos, los pueblos y la identidad. Esta 

categoría se limita al acceso, la calidad (en términos industriales), la cantidad y la nutrición, 

siguiendo los lineamientos impuestos por políticas de mercado que promueven 

planteamientos higienistas y el uso de químicos en la cultura alimentaria (Chillogalli, 

Álvarez y Ochoa, 2022; Kuo y Weng, 2021; Tomaszewska et al., 2021). 

La seguridad alimentaria se presenta como un concepto impulsado por el mercado y 

no por los Estados, las comunidades, las familias o los individuos. Es un mecanismo 

impuesto que no toma en cuenta las necesidades alimentarias culturales e identitarias de la 

población, cuestionando incluso las prácticas culinarias autóctonas de los territorios. Esto 

pone en riesgo no solo los saberes tradicionales transmitidos por generaciones, sino también 

el medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad, como ocurre con la desaparición 

de alimentos ancestrales, tales como los tubérculos andinos (Ponce, 2014). 

Esta situación exige aclarar las diferencias entre seguridad alimentaria y soberanía 

alimentaria, ya que las investigaciones revisadas muestran vacíos epistemológicos que 

conducen a interpretarlas como conceptos equivalentes (Calderón-Farfán et al., 2019). Esta 

confusión podría indicar que los responsables de formular políticas públicas no tienen clara 

la naturaleza de cada categoría, ya que en los debates sobre seguridad alimentaria se la asocia 

conceptualmente con la soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria se define por 

factores como la disponibilidad, el acceso, el consumo, el aprovechamiento y la calidad de 

los alimentos, mientras que la soberanía alimentaria trasciende estos aspectos al enfocarse 

en la autodeterminación de los pueblos en la producción, distribución y consumo de 

alimentos, respetando los saberes locales y las prácticas culturales. En los contextos 

indígenas, estos aspectos presentan características específicas que dependen tanto de las 

condiciones territoriales como de las influencias externas: 
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La disponibilidad y acceso de alimentos asociada con el uso, tenencia y extensión de 

la tierra, coincide con una de las conclusiones del informe nacional sobre SAN1 de 

pueblos indígenas (…) que dice: “la tenencia de la tierra es uno de los mayores 

problemas que atenta contra la SAN porque en casos de despojo territorial, la gente 

sin tierra no puede tener comida, ni sembrar y cosechar” (FAO, s.f.). Desde esta 

perspectiva, la SAN en comunidades indígenas depende directamente de la tenencia, 

protección y defensa de los territorios; esto puede explicar las luchas históricas por 

la reivindicación de derechos territoriales que caracteriza a estos pueblos. (Calderón-

Farfán et al., 2019, pp. 10-11) 

Este es solo un ejemplo de la confusión que persiste entre ambas tipologías, lo cual 

evidencia la necesidad de abordarlas en futuros estudios. Es fundamental responder 

preguntas como: ¿cuáles son las diferencias políticas entre la soberanía alimentaria y la 

seguridad alimentaria? ¿De qué manera la soberanía alimentaria puede promover la 

seguridad alimentaria? ¿Cómo están instaurando las políticas actuales de SAN en Colombia 

procesos de soberanía alimentaria en los territorios? Estas cuestiones parten del 

reconocimiento de que existe una relación entre ambos conceptos, pero no implica que sean 

equivalentes. Es crucial que tanto la seguridad alimentaria como la soberanía alimentaria 

estén presentes en las comunidades, ya que los territorios no pueden ser completamente 

autosuficientes en términos alimentarios debido a factores ambientales, edáficos, hídricos y 

de diversidad cultural (García-Molano, 2019; Gómez y Alcázar, 2019; Razeto, Lea-Plaza y 

Skewes, 2022). 

Asimismo, se identifica una evidente desarticulación entre las categorías de soberanía 

alimentaria y subjetividad política, pues ninguno de los estudios analizados ha abordado 

ambas dimensiones de manera integrada. Esto demuestra la necesidad de trabajar empírica 

y teóricamente ambos conceptos de manera conjunta. Una perspectiva que contemple esta 

interrelación podría contribuir a una comprensión holística de los elementos de las 

subjetividades políticas en niños, niñas y jóvenes, lo que, a su vez, ayudaría a fortalecer la 

construcción de soberanías alimentarias. 

Por último, en los estudios en los que se analizan ambas categorías de forma 

individual, se observan patrones que podrían ser comunes entre ellas. Esto sugiere la 

posibilidad de abordarlas dentro de un marco que permita su vinculación, con el fin de 

generar lineamientos epistemológicos y ontológicos que amplíen la comprensión y el 

enfoque de ambas categorías. 
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