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I. Introducción 

La alimentación es un acto biológico, pero también social, y por ende político, económico y 
cultural. Estos componentes fluctúan entre uno y otro con mayor o menor relevancia sobre 
las elecciones y prácticas alimentarias de las personas. La parte cultural influye tan 
fuertemente que puede incluso ser más importante que la cuestión de disponibilidad y 
acceso económico especialmente en los grupos poblacionales con mayor apego a su 
cultura. Esto se debe a que los alimentos poseen significados, alrededor de los cuales se 
establecen restricciones o prohibiciones, gustos o preferencias, y se crea un sistema 
alimentario específico de un grupo. (Pérez y Romero, 2018; Bertrán, 2013 citado por 
Guzmán, 2013) 

México es un país pluricultural, con 68 grupos étnicos, 7 millones 364, 645 de hablantes de 
una lengua indígena y 2 millones 576 mil 213 de población Afromexicana o 
Afrodescendiente. (INEGI, 2020) Estos grupos mantienen sus propias prácticas 
alimentarias, derivadas de todo un entramado de ideologías y representaciones 
alimentarias que forman parte de su cultura. 

Hablar de la cultura alimentaria de un pueblo indígena es hablar de su cosmovisión y de los 
elementos que la conforman, destacando el entorno natural en el cual se han desarrollado 
como como un aspecto en común en todas las cosmovisiones. Los pueblos indígenas 
tienen un estrecho vínculo con su territorio, que es parte de su identidad, tal como lo es su 
alimentación. (Nájera, 2009; Alessandro y González, 2017) 

A partir de esto surgen dudas, ¿Cómo es exactamente esta relación?, ¿Cómo se 
conformó?, ¿Qué elementos involucra? ¿Qué importancia tiene al momento en que estas 
comunidades eligen sus alimentos, en sus prácticas o representaciones alimentarias? 
¿Estos elementos han sido considerados en la planeación de programas 
nutricionales?  Este estudio documental pretende dar respuesta a estos cuestionamientos. 

  

II. Objetivo general: 

Conocer las ideologías que tienen las comunidades indígenas más representativas del 
sureste de México sobre su entorno natural y la relación que mantienen entre éste y su 
cultura alimentaria 

  

  Objetivos específicos: 

  

●     Conocer a través de la revisión de material digital las ideologías que tienen 
comunidades indígenas del sureste de México sobre su entorno natural. 

●     Identificar a través de estudios aspectos en común entre las prácticas y 
representaciones alimentarias de las comunidades indígenas investigadas. 

●     Describir cómo influyen las ideologías del entorno natural en la cultura alimentaria 
de las poblaciones estudiadas mediante un análisis del material revisado. 



●  Analizar a través de diversos artículos, el impacto que han tenido algunos 
programas de nutrición para comunidades indígenas en su alimentación y la 
percepción que han tenido los habitantes de dichas comunidades sobre estos 
programas. 

  

III. Metodología 

A pesar de considerar mucho más adecuado para el tema un estudio de carácter cualitativo 
presencial empleando como herramienta principal la entrevista, dada la situación de 
pandemia aún presente, nos limitamos a realizar un estudio documental. Para lo cual se 
realizó una revisión de artículos, libros y páginas web acerca de la cosmovisión, ideologías 
y creencias que mantienen algunos de los grupos indígenas más representativos de la 
región sur de México, las ideas que tienen sobre de su entorno natural, y publicaciones 
realizadas sobre su cultura alimentaria desde la disponibilidad de alimentos que tienen, 
elecciones, prácticas y representaciones en relación a su comida. 

El trabajo se dividió en 3 elementos centrales: El primero son los datos publicados acerca 
de la cosmovisión de los pueblos indígenas. El segundo son aquellos que abordan todo lo 
relacionado a su cultura alimentaria, alimentos parte de su dieta actual, prácticas 
alimentarias y representaciones de los alimentos. (para esto se consultaron artículos de 
menos de 10 años de publicación). Finalmente, el tercero se centra en una recopilación de 
evaluaciones hechas a partir de análisis de los éxitos y fracasos de programas de 
alimentación para población indígena, además de presentar las opiniones de algunos 
miembros de las comunidades en que fueron aplicados, brindando un acercamiento de la 
percepción de estas poblaciones sobre dichos programas. 

Cabe resaltar que al ser el objetivo conocer la importancia del entorno natural dentro del 
sistema alimentario de los pueblos indígenas, lo que se hará será un análisis de las 
cosmovisiones y la cultura alimentaria correspondiente a cada grupo étnico revisado, 
derivando así la forma en que entendemos cómo es para los pueblos esta relación. Si bien 
este no es un conocimiento objetivo y real, donde existe un gran sesgo al no dejar de ser 
una mera interpretación por la imposibilidad de ser capturado directamente de testimonios, 
puede al menos ser un acercamiento a este tema y visibilizar su importancia para generar 
más investigaciones que ayuden a crear programas de nutrición donde se aborde la 
alimentación desde todo el conjunto de elementos que lo conforman, considerándose 
especialmente la relación naturaleza-alimentación de cada población indígena. 

  

IV. Actividades realizadas 

- Planteamiento y redacción de la problemática, objetivos y justificación 

-    Redacción del marco teórico. 

-    Búsqueda y selección de las comunidades indígenas más representativas por cada estado 
del Sureste de México. 



-    Revisión bibliográfica de cada una de las comunidades y su relación con la naturaleza a 
través de la cultura alimentaria (aspectos que abarcaron los temas de cosmovisión, lugares 
sagrados, rituales agrícolas, milpa e identidad a través de la comida) 

-    Revisión bibliográfica de las prácticas y elecciones alimentarias de cada una de las 
comunidades indígenas estudiadas (La búsqueda fue realizada mediante palabras claves: 
practicas alimentarias, alimentación diaria/cotidiana, cultura alimentaria, alimentación de 
festividades/rituales, dada escasez de información y la dificultad de encontrarla.) 

-    Revisión bibliográfica acerca de políticas públicas aplicadas en cada uno de los estados y 
de la percepción de las comunidades indígenas “beneficiadas”. 

-    Elaboración de análisis y conclusiones con base en la información obtenida de las 
revisiones. 

Se llevaron a cabo 3 reuniones virtuales (vía zoom) con los asesores para aclaración de 
dudas y orientación, además de mantener comunicación por correo para mostrar avances 
de la investigación y recibir correcciones y sugerencias. 

 

V. Objetivos y metas alcanzados 

Objetivo general Metas 
alcanzadas 

Conocer las ideologías que tienen las comunidades indígenas más 
representativas del suroeste de México sobre su entorno natural y la 
relación que mantienen entre éste y su cultura alimentaria 

  

100% 

Objetivos específicos   

Conocer a través de la revisión de material digital las ideologías que 
tienen comunidades indígenas del suroeste de México sobre su entorno 
natural. 

  

100% 

Identificar aspectos en común de las prácticas y representaciones 
alimentarias reportadas en estudios de las comunidades indígenas. 

  

100% 



Describir cómo influyen las ideologías del entorno natural en la cultura 
alimentaria de las poblaciones estudiadas de acuerdo con lo analizado 
en el material revisado. 

  

  

100% 

Analizar a través de diversos artículos, el impacto que han tenido algunos 
programas de nutrición para comunidades indígenas en su alimentación 
y la percepción que han tenido los habitantes de dichas comunidades 
sobre estos programas. 

  

  

  

100% 

  

VI. Resultados y conclusiones 

De acuerdo con los artículos revisados, los pueblos indígenas del sureste de México han 
conservado la práctica de la agricultura y el autoconsumo, lo que les ha permitido conservar 
a su vez, la relación con la tierra y con el mundo natural como parte de sí. Es a través de 
su visión holística del mundo que se han relacionado y unido a su territorio, haciendo uso 
de él, pero al mismo tiempo retribuyéndole, manteniendo un equilibrio. Punto en el que la 
alimentación juega un papel fundamental. 

La cultura alimentaria indígena no solo se relaciona con el territorio desde los alimentos que 
este les provee, tanto de sus cultivos y traspatio como del monte, sino a través de las 
representaciones de los alimentos, creadas en la interacción pasada y actual con el espacio 
natural. Es el convergir de la cosmovisión/territorio y las prácticas alimentarias para obtener 
y hacer uso de los alimentos. Identificando a la milpa y los rituales agrícolas como 
espacios/tiempos de interacción consciente con su entorno, donde el alimento es el medio 
de comunicación (petición, deseo o agradecimiento) y vinculación con este, bajo el sentido 
de reciprocidad. Permitiendo que, dada la naturaleza cíclica de la agricultura, se esté 
renovando y reforzando continuamente los lazos afectivos y alianzas con su tierra y sus 
deidades o santos, al mismo tiempo que se refuerzan los lazos de comunidad y familia. Es 
decir, son estos eventos culturales los que a través de los alimentos unen a la comunidad 
entre sí y entre el espacio que comparten. 

De igual forma, la relación de respeto y adoración que mantienen los indígenas con su 
territorio influye en las prácticas alimentarias cotidianas, esencialmente en la forma de 
sembrar y en las representaciones base de sus alimentos, considerados además de regalos 
de la tierra como símbolo de unión, bienestar, orgullo e identidad pues son resultado del 
arduo trabajo familiar/comunitario que implica todo el proceso alimentario que les permite 
finalmente fortalecerse y reconfortarse con su comida. 

Incongruentemente es este conocimiento tan esencial el que está ausente en los programas 
alimentarios aplicados en población indígena. Por numerosos factores que comienzan 



desde la falta de programas específicos para esta población. Es decir de una planeación y 
elaboración a partir de una investigación específica de la cultura alimentaria, prácticas, 
elecciones y significados de los pueblos originarios y elementos entrelazados. Los 
programas alimentarios se quedan cortos, ignorantes e incompatibles con su población 
objetivo, utilizado la distribución de alimentos como estrategia general para mejorar el 
estado nutricio de toda población sin conocer las problemáticas alimentarias que lo originan 
y por lo tanto sin lograr su objetivo. Generando incluso conflictos internos con las 
comunidades e impactos negativos en su salud. 

La situación alimentaria de los pueblos indígenas no es solo un problema más que no ha 
sido resuelto, sino que es en este momento más que nunca una urgencia para accionar. 

La realidad es que el autoconsumo es ya insuficiente para satisfacer las necesidades 
alimentarias de las comunidades indígenas, tanto por la disminución de los recursos 
naturales como de los recursos humanos debido a las migraciones, que conllevan a su vez 
sus propias problemáticas. En cualquier escenario, el indígena se encuentra en una 
situación de riesgo y experiencias continuas y periódicas de pasar hambre. Es necesaria la 
rápida acción del gobierno, con programas alimentarios que en primer lugar se pregunten 
qué es comer (con todos los matices que implica) para las poblaciones indígenas en las 
que se implementará. Que reconozcan la identidad, la cultura alimentaria, las relaciones 
con su entorno y los saberes de su población, que motiven a su integración y participación 
en el mismo y actúen desde el conocimiento de la situación particular y dificultades 
alimentarias que presentan para solucionarlas en conjunto. Hablamos de programas que 
puedan adaptarse a cada población bajo una estructura integral e interdisciplinaria que 
abarque los diferentes ámbitos que involucra la alimentación (social, cultural, 
religioso/espiritual, político, ecológico, emocional, nutricional). Y que, por ende, propicien la 
continua generación de información sobre la alimentación de la población indígena de las 
diferentes regiones de México, no sólo desde la observación de investigadores sino desde 
la propia perspectiva de su población, que, a su vez, pueda ser utilizada para actualizar los 
programas junto a las evaluaciones donde ésta misma participe. 

Es importante resaltar que más que perseguir números que entren dentro de un estándar 
general de salud, los programas deberían enfocar su éxito en el grado de bienestar que la 
población reporte, dado los elementos que deriven en comer y sentirse bien. En la 
complejidad y profundidad espiritual/ecológica/social que abarca la alimentación indígena. 

  

VII. Recomendaciones 

Hay una gran necesidad de investigación y profundización en el tema naturaleza-cultura 
alimentaria de los pueblos indígenas de todas las regiones de México desde los enfoques 
posibles, documentales y específicamente presenciales, bajo metodologías 
prioritariamente cualitativas o mixtas que permitan conocer y difundir esta estrecha e 
importante relación que mantienen dichos pueblos, no sólo para su uso en programas y 
políticas alimentarias eficaces, sino para dar a crear mediante recursos digitales y 
estrategias socioculturales-participativas espacios de comunicación y de amplitud a la 
idea homogénea de la alimentación y de la vida misma. 
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