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Resumen 

En este artículo analizamos dos metodologías de pedagogía transformadora 

dirigidas a jóvenes de las provincias de Sevilla y Huelva (España), que buscaron 

suscitar reflexiones críticas sobre sus prácticas alimentarias. Examinamos los 

resultados de las investigaciones participativas del programa "Ecohuertos 

Escolares" y la creación del fanzine "Come y Habla", respectivamente con niñxs 

y estudiantes universitarixs, realizadas con el colectivo El Enjambre Sin Reina. 

Basándose en el intercambio de experiencias multisensoriales, estas 

herramientas generaron espacios de acción-reflexión-creación. Examinamos 

también el rol de dichas metodologías en el apoyo a los movimientos sociales 

hacia la implementación de sistemas alimentarios más justos y sostenibles. 
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1. Introducción 

Los efectos del sistema alimentario agroindustrial hegemónico sobre la pérdida de la biodiversidad, de 

la salud y de los saber-haceres locales han sido ampliamente estudiados (IPES 2017; Global Panel, 2020; 

Quintero-Angel et al., 2022, pp. 7-8). Estos análisis constituyen una narrativa del futuro al borde del colapso, 

asociada a la destrucción de posibles "futuros alternativos" (Mehrabi, 2020; Vázquez, 2020, p. 150). Ante esta 

situación es urgente vincular y mantener vivas las iniciativas que hoy (re)crean formas de producir y comer 

diferentes a las del sistema alimentario dominante (Kropp et al., 2021). En la pluriversidad de mundos que 

coexisten, se necesita explorar las formas de hacer a los sistemas alimentarios más sostenibles, en todas las 

dimensiones que engloba el concepto de la sostenibilidad (Béné et al., 2019, p. 123). Explorar tales estrategias, 

así parezcan utópicas, permite ampliar la dimensión de lo posible e imaginar nuevas formas de cultivar, 

preparar y comer (Stock et al., 2015). 

A eso se dedica el colectivo "El Enjambre Sin Reina", una asociación de base popular localizada en la 

ciudad de Sevilla (Andalucía, España), que sostiene acciones colectivas para que lxs cuidadanxs participen 

conscientemente en el sistema alimentario de su entorno local, estableciendo un "movimiento de resistencia 

alimentaria" frente al sistema alimentario agroindustrial (Edward, 2023, pp. 111-113). "El Enjambre Sin Reina" 

colabora con redes de actores amplias, incluidos el profesorado y alumnado del sistema educativo español, 

desde la escuela primaria hasta la universidad, así como otros grupos locales que trabajan por la transición 
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alimentaria. Desde 2007, este colectivo se ha comprometido a impulsar la agroecología, entendida según 

Gliessman (2018) como "una ciencia, una práctica, un movimiento social" (p. 600) que busca diseñar e 

implementar sistemas agrícolas sostenibles. El colectivo también está comprometido con el ecofeminismo –

postura política que pretende acabar con la explotación simultanea de la naturaleza y de los seres humanos por 

razones de género, clase y raza (Burgart-Goutal, 2020), y con el consumo crítico – como practica desvinculada 

de la búsqueda del crecimiento económico constante (Snow et al., 2019).  

Adoptando un pensamiento holístico del decrecimiento como el propuesto por Escobar (2015, pp. 456-

457), "El Enjambre Sin Reina" apoya la articulación y aplicación de ideas y formas de conocimientos 

alternativas para crear un sistema alimentario otro. Para ello, lleva proyectos de aprendizajes participativos 

dirigidos a alumnxs de la Escuela Primaria hasta la Universidad. Este trabajo responde al hecho de que la 

educación puede fomentar cambios en las creencias, valores y acciones de la gente mediante el aprendizaje 

transformador y transgresor (Lange, 2019; Lotz-Sisitka H. et al., 2015). Este tipo de pedagogías dialogan con 

perspectivas hacia la liberación, el feminismo y/o la decolonialidad, enunciadas particularmente por Freire 

(1968/2005) y Hooks (1994), buscando descolonizar nuestra imaginación ante los discursos dominantes y 

cambiar la forma de producir, entender, y transmitir conocimientos (Feola, 2019, p. 988). Con respecto al 

discurso del sistema alimentario agroindustrial, se trata de establecer narrativas otras que desafíen sus 

desigualdades estructurales y que la narrativa del desarrollo sostenible no logra romper ni solucionar 

(McGreevy et al., 2022).  

Las intenciones de las pedagogías transformadoras convergen generalmente con las de los movimientos 

sociales, que entendemos siguiendo a Millward & Takhar (2019, p. 3), como "difíciles de definir debido a la 

variedad de fenómenos asociados", pero que "implican acción política y colectiva, resistencia a la opresión y 

disponen de una red." Las iniciativas de base y los colectivos como "El Enjambre Sin Reina", los cuales se 

dedican a la emancipación de los modelos sociales hegemónicos (incluyendo al sistema alimentario 

agroindustrial) y que funcionan a través de redes de trabajo colectivo, encajan en esta definición. 

Este tipo de movimientos buscan estrategias que posibiliten "reordenamientos civilizatorios" y suelen 

incluir espacios colectivos de educación popular en sus repertorios de acción (Antón Valero, 2003; Diaz & 

Diaz, 2011). En este artículo presentamos el análisis de dos de estos espacios. Se trata de dos metodologías de 

pedagogía transformadora conducidas desde el "El Enjambre Sin Reina" y dirigidas mayoritariamente a 

jóvenes de las provincias de Sevilla y Huelva en España. La primera metodología analizada es el proyecto 

"Ecohuertos Escolares." Liderado por "El Enjambre Sin Reina", este proyecto involucró a las comunidades 

educativas de varios Centros/Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Andalucía para implementar 

recorridos pedagógicos durante los cuales lxs alumnxs hicieron investigaciones en su entorno sobre temas 

relacionados a los sistemas alimentarios. La segunda metodología analizada en este artículo es un proyecto 

educativo experimental – la creación de un fanzine llamado "Come y Habla", realizado por estudiantes 

universitarixs de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España). Ni diarios, ni folletos, los fanzines son 

pequeñas revistas independientes subversivas, alejadas del objetivo de la comercialización, publicadas y 

distribuidas en tiradas reducidas por sus autores (de Bruin-Molé & Brenebel, 2020; Creasap, 2014, Duncombe, 

1997). Este proyecto fue llevado a cabo gracias a la colaboración entre "El Enjambre Sin Reina" y el proyecto 

de investigación "Deliberative Diets", financiado por la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia (SNSF) y 

en el cual se integra el trabajo doctoral de la primera autora de este artículo.   

A través del análisis de estas dos metodologías pedagógicas, este estudio busca llenar un vacío 

investigativo dentro la investigación sobre el decrecimiento aplicado al sistema alimentario. Se orienta a 

generar conocimiento sobre la esfera del consumo alimenticio, un área de investigación que ha recibido menos 

atención que la esfera de la producción de alimentos (Guerrero et al., 2023). Las dos metodologías pedagógicas 

aplicadas aquí analizadas dieron un papel activo a lxs participantes (Touraine, 1983), basándose en la 

intersubjetividad (Wright, 1994; Jáuregui, 2001) y al conocimiento situado (Haraway, 1995). Por lo tanto, 

sirvieron para fomentar reflexiones en lxs jóvenes andaluces sobre sus prácticas cotidianas de consumo de 

alimentos. Además, siguiendo a Escobar (2015), reunimos los conceptos del decrecimiento y del post-

crecimiento como discursos de transición que critican al capitalismo y convocan a imaginarios políticos 
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orientados a la transformación social radical, para interpretar los cuestionamientos y los cambios que estos dos 

procesos pedagógicos generaron en lxs participantes.  

En la primera parte de este articulo describimos las metodologías de pedagogía transformadora que 

están detrás de los proyectos "Ecohuertos Escolares" y del fanzine "Come y Habla", para luego analizar cómo 

y qué pensamientos críticos suscitó la investigación-acción participativa en el contexto de estos dos proyectos.  

Concluimos demostrando que tales proyectos de pedagogía transformadora refuerzan las acciones de los 

movimientos sociales hacia la implementación de sistemas alimentarios más justos y sostenibles.  

 

2. Dos metodologías de pedagogía transformadora 

Esta sección describe los procesos y contenidos de las metodologías de pedagogía transformadora detrás 

de los proyectos de los "Ecohuertos Escolares" y del fanzine "Come y Habla." Las metodologías aplicadas en 

los proyectos buscan generar reflexiones sobre el sistema alimentario agroindustrial y sus consecuencias en la 

cotidianeidad en diálogo con lxs participantes, forjando una coautoría en los resultados de las investigaciones.  

 

La investigación-acción participativa en el proyecto "Ecohuertos Escolares" 

Desde hace más de una década y con más de veinticinco Centros/Colegios de Educación Infantil y 

Primaria (CEIP) de la red de escuelas públicas de Andalucía, "El Enjambre sin Reina" fomenta la agroecología 

a través del proyecto de "Ecohuertos Escolares." Los CEIP que son parte de este proyecto están situados 

mayormente en barrios de clase trabajadora de las provincias de Sevilla y Huelva en donde el acceso físico y 

económico a alimentos frescos y/o no procesados es a menudo limitado. En este proyecto, alumnxs de 9 a 15 

años de una o varias aulas del colegio (4º, 5º, 6º de primaria y/o 1º de secundaria) investigan asuntos clave del 

sistema alimentario en su contexto socio-geográfico, desde la metodología de investigación-acción 

participativa (Ortiz & Borjas, 2008) y del aprendizaje-servicio (Puig Rovira et al., 2011). Se trata de alumnxs 

cuyos hábitos alimentarios son sometidos a las elecciones de consumo realizadas por su familia y/o por lxs 

adultos responsables en el contexto escolar.  

El alumnado escoge una pregunta de investigación, planifica las herramientas con las que van a obtener 

la información, recolecta y analiza los datos, para finalmente invitar al profesorado, a las familias y/o a lxs 

habitantes del barrio a reflexionar sobre la temática. Una vez interpretadas las realidades a las que se han 

acercado, lxs alumnxs comparten los resultados a su comunidad en diferentes formatos, buscando transformar 

el comportamiento de consumo de sus padres y/o de lxs adultos responsables de lxs que depende su 

alimentación.  

A lo largo de la implementación del proyecto "Ecohuertos Escolares", las temáticas de investigación 

elegidas fueron diversas, incluyendo: las variedades y consumo del tomate y de las harinas; las razones y 

posibles usos del desperdicio alimentario; las diferencias de costo entre productos industriales y ecológicos; el 

autoconsumo en la comunidad educativa y las prácticas relacionadas al decrecimiento en el barrio, entre otras. 

Para investigar estas temáticas, lxs alumnxs realizaron entrevistas, grupos de discusión, búsquedas 

bibliográficas, encuestas, talleres y visitas relacionados con su investigación. El contexto social y espacial de 

la zona en la que se encuentra el CEIP influyó en la investigación. Por ejemplo, el CEIP Cruz Blanca 

(Aznalcóllar, Sevilla), localizado cerca de invernaderos de frutos rojos, se interesó por el cotidiano de las 

mujeres de la agrupación "Jornaleras de Huelva en Lucha." Se trata de mujeres migrantes, principalmente del 

norte de África, que trabajan en la producción intensiva de fresas de dicha provincia y luchan colectivamente 

por dejar de ser sometidas a una explotación laboral, con bajos salarios y falta de dignidad habitacional. En el 

caso de la investigación del CEIP San Roque (Villablanca, Huelva), la cercanía a un molino de viento motivó 

a indagar sobre las harinas. Esta investigación sirvió para constatar, gracias a la participación de gente mayor 

de la localidad, cómo la producción, distribución y consumo de harina se desconectó de la población, que ahora 

desconoce el origen de su propio alimento.  

Las actividades de socialización de resultados de las investigaciones llevadas a cabo por lxs alumnxs se 

establecieron de acuerdo con las posibilidades de cada CEIP. Algunas de estas acciones incluyeron: campañas 

vecinales de concienciación sobre el pan artesano, reparto de plantones de hortalizas por el barrio para el 
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autoconsumo, recogida de residuos en zonas cercanas al CEIP, vídeos para sensibilizar sobre el desperdicio 

alimentario y collages para denunciar el elevado costo los alimentos ecológicos.  

 

La creación del fanzine "Come y Habla" 

La segunda metodología que se aplicó con "El Enjambre Sin Reina" fue la creación del fanzine "Come 

y Habla." Se usó el fanzine como un producto experimental creativo que combina el resultado visual de una 

serie de cuatro talleres también experimentales, creativos y participativos. Elegimos este formato de 

publicación porque circula fácilmente fuera de las comunidades científicas-académicas (Küttel & Peterson, 

2023). Este formato concuerda con la inclinación a la praxis de investigaciones íntimas, donde prepondera la 

búsqueda de dinámicas de significados (Bagelman & Bagelman, 2016). Partiendo del giro creativo y 

"encarnado" de la Geografía (Longhurst, 1997) nos inspiramos de las "artografías" (Singer et al., 2023) y de la 

metodología Jazz (Barret, 2012) que valorizan la improvisación y la mezcla de métodos.   

Para la realización de los fanzines, organizamos encuentros de marzo a junio de 2023 con el objetivo 

de estimular perspectivas críticas con estudiantes universitarixs sobre sus prácticas alimentarias cotidianas - 

definidas como prácticas sociales de obtención, preparación y consumo de alimentos - dando luz a sus 

significados, materialidades y habilidades (Cohen, 2017). El proceso se enfocó en la comunidad estudiantil de 

la Universidad Pablo de Olavide, donde algunos de sus estudiantes, en su mayoría estudiantes de Ciencias 

Sociales que están comprometidxs con la protección del medioambiente, el movimiento LGTBIQA+ y/o 

actividades artísticas, decidieron participar a la creación del fanzine "Come y Habla." El grupo estuvo 

constituido por 15 participantes de 22 a 47 años de clase media, originarixs de distintos países y con paridad 

de personas que se identifican como mujeres y hombres. 

  Los talleres, cuyos resultados-creaciones forman el fanzine, fueron conducidos "como un andar 

errante, indeterminado y de encuentros, desde donde construimos una historia de prácticas y producciones de 

territorio" (Diez Tetamanti, 2018b, p. 146). La intención era proporcionar espacios para debates colectivos 

sobre prácticas alimentarias, tiempo(s) y espacio(s). Incorporamos la visceralidad interna cuerpo-mente e inter-

corporal, hacia el territorio y lo relacional (Hafner, 2022). Seguimos la dinámica lineal del tiempo moderno 

(Quijano, 1993), haciendo memoria de las prácticas alimentarias del pasado hacia futuros utópicos. 

Experimentamos cuatros métodos durante los talleres: 1. collages (Crespo-Blanco; 2016; Espinosa & Onsès-

Segarra 2022); 2. cuerpos-territorios (Gastaldo et al, 2012; Cruz Hernández & Bayón Jiménez, 2020; Zaragocin 

& Caretta, 2021); 3. dibujo colectivo (Castillo-Olivares, 2020); y 4. cartografía social, método que invita lxs 

participantes a representar colaborativamente su percepción de su territorio para emanciparse de las miradas 

del poder dominante encarnadas en los mapas convencionales (Diez Tetamandi 2018a, 2018b, Risler & Ares, 

2013; Bedin da Costa, 2019). Haremos mención a algunos de estos métodos más adelante. El diseño, la 

selección de elementos gráficos y la impresión del fanzine estuvo a cargo del equipo organizador.  

 La estética libre "hazlo tú mismo", identidad visual reivindicada por los fanzines, permitió valorizar 

los resultados-creaciones, en los que lxs participantes expresaron los efectos del sistema alimentario en su 

cotidianeidad, gracias a recortes y (re)disposición de textos e imágenes de revistas usadas (Triggs, 2006, 

Guerra, 2021). La meta era enunciar saberes desde lugares no académicos y reforzar el tejido local de 

movimientos dedicados al cambio social. Por esto, los talleres fueron albergados por una casa de barrio 

autogestionada y un huerto urbano, haciendo de la educación una práctica que amplía las interpretaciones de 

hogar y comunidad (Hooks, 1989/2015). 
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Figura 1: Dos páginas del fanzine "Come y Habla." La de la izquierda procede del taller sobre 

memorias de prácticas alimentarias. Su leyenda dice "Este collage cuenta la historia de mi 

abuela. Antes ella no tenía para comer y tenía que robar melones con su tío Franco. Ayer probó 

por primera vez una hamburguesa del Burger King y le encantó.." La de la derecha trata sobre 

el vínculo cuerpo-territorio a través de un producto local, el aceite de oliva. 

 

3. Reflexiones de lxs participantes sobre el sistema alimentario y su transformación  

El análisis discursivo de las reflexiones de lxs participantes a los procesos de los "Ecohuertos Escolares" 

y del fanzine "Come y Habla" permitió reconstruir su diagnóstico del sistema alimentario e interpretar como 

estos proyectos modificaron sus percepciones. En esta sección presentamos primero como lxs participantes 

evaluaron el sistema alimentario actual. Luego analizamos las reflexiones que nacieron de ambos proyectos, 

en particular el rol de las emociones y del género en las practicas alimentarias, para después examinar cómo 

lxs participantes responden al discurso de la frugalidad y piden una educación otra para acompañar transiciones 

y actuar en su cotidiano.  

 

Diagnóstico del sistema alimentario  

En los dos proyectos pedagógicos descritos anteriormente, las conclusiones de lxs participantes fueron 

similares a las de muchxs investigadorxs y activistas implicadxs en transformaciones para sistemas 

alimentarios más justos y sostenibles. Lxs participantes denunciaron el desconocimiento y la desconexión con 

las historias de producción y preparación de alimentos, así como las deficiencias del sistema alimentario en sus 

dimensiones nutricionales, medioambientales y sociales. Por ejemplo, Rubén5, coautor del fanzine, desconfía 

de la alimentación industrial, percibida con "grasa a tope, azúcar, contaminada, modificada, sin nutrientes." 

Lxs participantes de ambos procesos eran conscientes de que el sistema alimentario agroindustrial intenta 

confundirles para vender sus productos y que sus medios publicitarios juegan un papel importante en su 

imposición. El alumnado del CEIP San Roque, después de investigar las realidades detrás de la denominación 

"pan integral", usada por las empresas industriales, denunció la publicidad de los etiquetados como engañosa.  

 
5 Hemos cambiado los nombres de lxs participantes.  
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Lxs participantes además describieron al sistema alimentario como responsable de impactos negativos 

sobre la agrobiodiversidad. Por ejemplo, alumnxs del CEIP Ágora (Palomares del Río, Sevilla), investigando 

sobre el tomate gracias a visitas a huertas agroecológicas y a entrevistas con personas mayores, culparon al 

modelo alimentario agroindustrial por la disminución de la cantidad de variedades cultivadas de tomates y de 

la pérdida de sus características organolépticas.  

Finalmente, lxs participantes identificaron desigualdades en el sistema alimentario. Roberto, 

participante del fanzine, comentó por ejemplo que "tener una buena alimentación es difícil porque lo más sano 

es lo más caro." El tema de los altos precios de una alimentación percibida como "buena" fue también el centro 

de las preocupaciones del alumnado del CEIP Blas Infante (Sevilla). Estos alumnxs expresaron su frustración 

frente a la imposibilidad de que sus familias accedan a productos ecológicos y de cercanía, percibidos como 

más costosos. Lxs alumnxs se preguntaron en una campaña de comunicación epónima: "¿por qué mi familia 

no puede?." Concluyeron que el acceso a una alimentación sana no es un problema individual o familiar, sino 

una problemática social que perpetúa las desigualdades, tanto en el consumo como en la producción 

alimentaria, donde la agricultura convencional (sobre)explota a lxs trabajadorxs agrícolas y a los recursos 

naturales del planeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Collages de la campaña "¿Por qué mi familia no puede?" del alumnado del CEIP Blas 

Infante (Sevilla). El de la izquierda, "Trabajo basura mala comida", ilustra el vínculo entre la 

mala calidad de los alimentos industriales y la (sobre)explotación de lxs trabajadores. El de la 

derecha, "No te dejes engañar por la publicidad, déjate guiar por lo natural", representa el rol 

de la publicidad en la promoción de tales alimentos industriales.  

 

En las reflexiones de lxs participantes apareció transversalmente la cuestión de las temporalidades que 

impone el sistema alimentario agroindustrial. El alumnado del CEIP San Roque se percató por ejemplo de que 

no se respeten los tiempos de maduración de los panes, lo que favorece las intolerancias al gluten. Mía, 

participante del fanzine, lamentó que "se perdió las horas de la cocina." Lo atribuyó por parte al modo de vida 

urbana, que conduce a la soledad y afecta las maneras de comprar, cocinar y comer. Luciano, otro coautor, 

expresó que vivir solo reduce su deseo de cocinar: "cuando hay otra persona, te da motivación, como "voy a 

cocinar el pollo al curry", pero para mí, solo me hago un arroz."   
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En resumen, ambos proyectos pedagógicos revelaron que lxs participantes se sienten privadxs de su 

capacidad de acción dentro del sistema alimentario agroindustrial que homogeniza, vacía y silencia tanto al 

campo como a las cocinas. 

 

Exploración de las emociones y de los espacios  

Estas metodologías de pedagogía transformadora brindaron la oportunidad de salir de la "objetividad" 

nutricional que domina los estudios sobre hábitos alimentarios, explorando también lo sensible (Longhurst et 

al., 2009; Hayes-Conroy, 2017). Lxs participantes del fanzine expresaron que cada elección al momento de 

comprar, cocinar y comer tiene el potencial de conducir a sentimientos de culpabilidad, anclando las prácticas 

alimentarias en un sistema moral judeocristiano (Carrión, 2019; Bowen, 2014). La alimentación identificada 

"moralmente bien" fue percibida como local, orgánica, con verduras, que necesita tiempo de preparación, que 

no engorda, que permite sentirse bien con el cuerpo, con la cual las pulsiones de "glotonería" son controladas. 

Pero también fue caracterizada como costosa. Por lo tanto, lxs estudiantes asociaron la alimentación más barata 

a la no saludable y moralmente mala, sinónimo de ultra-procesamiento, rápida de cocinar, que engorda, e 

impulsiva. Estos resultados nos incitan a cuestionar cómo es posible dejar atrás la culpa de consumir productos 

adquiridos por su bajo precio y cómo fomentar en cambio la esperanza de que incluso pequeños cambios, hacia 

prácticas alimentarias más justas y sostenibles, pueden influir en el sistema. 

Se dedujo de las metodologías que la materialidad también genera emociones que influyen en las 

prácticas alimentarias. El tamaño y la luminosidad del espacio de la cocina emergieron como factores 

importantes para el bienestar y para la disposición a dedicar tiempo para la preparación de alimentos. También 

se resaltó la importancia de las relaciones de poder que se despliegan en las cocinas entre familiares y/o amigxs 

y que resultan en ámbitos pacíficos o tensos, invitando a relacionarse de maneras distintas con la comida. De 

ahí que como investigadorxs nos preguntemos en qué medida las cocinas pueden ser espacios de cambio: 

¿Hasta qué punto debemos "reencantarlas", por ejemplo, con la colaboración de arquitectxs, cuando pueden 

ser espacios tanto de empoderamiento como de opresión (especialmente para las mujeres)? 

 

Cuestionamiento de las identidades y relaciones de género 

En ambos proyectos pedagógicos surgieron consideraciones sobre las mujeres en el sistema alimentario, 

su rol como trabajadoras y/o madres, y la explotación de sus cuerpos. Lxs alumnxs del CEIP Cruz Blanca, tras 

un encuentro con jornaleras de frutos rojos, se dieron cuenta de que estas son explotadas física y mentalmente 

para cumplir con los requisitos del mercado. Por otro lado, en un taller del fanzine, el participante Alex presentó 

a su madre como "la señora que es madre de todo el mundo, que cocina para la gente", subrayando así la 

responsabilidad de cuidado vinculada con la alimentación y que incumbe mayoritariamente a las mujeres. 

Además, se generó una discusión sobre el cuerpo femenino: si la publicidad alimentaria propone cuerpos 

femeninos hipersexualizados o confinados al rol de madres, en todos los casos siguen siendo territorios cuyos 

límites y formas son observadas y controladas. Elena, coautora del fanzine, señaló que "las mujeres están mal 

percibidas cuando comen mucho", recordando que su madre siempre le decía "no comas esto, engorda mucho." 

A la luz de estos testimonios, nos cuestionamos: ¿cómo garantizar que el sistema alimentario del futuro sea 

feminista? 

 

Desafíos para los discursos de la transición 

Los dos proyectos de pedagogías transformadoras investigadas en este articulo evidencian que, al 

momento de planear sistemas alimentarios justos y sostenibles, existe un imaginario colectivo homogéneo. En 

el taller de cartografía social que fue realizado como parte del fanzine, todxs lxs estudiantes coincidieron en 

que el futuro debe incluir huertos urbanos agroecológicos para la producción local. Compartieron también la 

visión de Laura, quien propuso que, en una sociedad utópica, lxs cuidadanxs interactúan entre ellxs con "más 

amabilidad, más simpatía." Lxs participantes consideraron que las transiciones hacia sistemas alimentarios 

justos y sostenibles no son únicamente cuestiones de producción alimentaria, sino que tienen que incluir otras 

actividades y valores más humanistas. Por ejemplo, el alumnado del CEIP Cruz Blanca enfocó su investigación 
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sobre las interrelaciones entre la reducción del gasto de agua, alimentos y combustible, considerando la 

importancia del decrecimiento en el consumo desde una perspectiva holística. 

Sin embargo, lxs participantes del fanzine desvelaron una tensión con el llamado a la "frugalidad" en 

los discursos de transición. Elegir no comprar ni consumir más de lo necesario (Muradian, 2019) es la base del 

discurso de la "prosperidad sin crecimiento" (Latouche, 2020). Pero, para algunxs participantes, elegir la 

frugalidad no coincide con sus memorias familiares de frugalidad forzada: hambre y/o dificultades impuestas 

por sus condiciones socioeconómicas para poder acceder a alimentos sanos y nutritivos. Es difícil entonces 

proponer una "frugalidad elegida" del decrecimiento como objetivo deseable en espacios como la España 

contemporánea donde todavía existe la frugalidad forzada por las situaciones económicas familiares (López-

Ejeda et al., 2020, Muradian, 2019). Luisa, coautora, expresó su incertidumbre frente a tal transición, diciendo 

que "donde hay cambio hay miedo de que no sabemos qué va a pasar y si va a salir bien." Estos comentarios 

nos permiten interrogar sobre a quiénes se dirigen y afectan los discursos de transición hacia la frugalidad, y 

cómo asegurar que los momentos de transición vayan acompañados de la posibilidad de un respaldo emocional 

para afrontar las dificultades que estos puedan generar. 

 

Llamado para una educación otra 

Los dos proyectos de pedagogía transformadora investigados aquí implementaron metodologías para 

"desaprender a reaprender" (Vázquez, 2020; Shepherd, 2020). Aunque algunxs participantes mostraron 

inicialmente cierto escepticismo sobre los métodos participativos-creativos del fanzine, preguntando si "es 

científico" o si "sirve hablar de emociones", terminaron por reconocer cambios ontológicos y epistemológicos 

en su educación. Alex, uno de lxs participantes, la identificó como una "herramienta para cambiar nuestro 

modo de consumo" si aprendiera "a hacer la autogestión (…) el consumo consciente, a cocinar y a la 

agricultura." El grupo del fanzine manifestó deseos de aprender de otra forma, por ejemplo, en espacios 

intergeneracionales y donde el arte, particularmente la música, se uniría a las transiciones. Nos preguntamos 

entonces cómo reformar el sistema educativo para ampliar el rol del arte en los cambios sociales.  

Sin embargo, aunque lxs participantes identificaron los dos procesos pedagógicos como dos 

oportunidades para provocar cambios en sus prácticas alimentarias, la mayoría de los cambios que provocaron 

fueron de naturaleza cognitiva. Ninguna de las metodologías pretendió renegociar los equilibrios que cada unx 

encuentra entre precios, disponibilidades y compras de alimentos, ni transformar sus formas de cocinar y comer 

ancladas en la regularidad y la densidad de su cotidianeidad. Sin embargo, en el caso del fanzine, una de las 

devoluciones recurrentes es que lxs participantes se sintieron más conscientes de las conexiones entre su 

alimentación, sus relaciones con otras personas y su salud física y emocional. 

Lxs estudiantes señalaron que pudieron identificar de manera más clara los vínculos a los cuales no 

habían prestado tanta atención antes, como el que existe entre su alimentación y el origen de sus saber-haceres 

de elaboración de platos. Mía dijo por ejemplo que se "fijo más en los detalles, en el cómo se hace cuando 

cocino (…) lo que hago porque mi madre lo hace así." Muchxs de lxs coautores del fanzine afirmaron que el 

proceso les hizo reconsiderar sus relaciones con su familia y consigo mismos a la luz de sus hábitos 

alimentarios. Evocaron entre otros que quieren tomar más tiempo en su cotidianeidad para seguir 

experimentando lo multisensorial del comer y visualizar el efecto de sus prácticas alimentarias en su cuerpo. 

Declararon también que las metodologías experimentadas les reforzó su deseo de ir más adelante en sus 

convicciones, particularmente hacia el autoconsumo. La participante Simone afirmó así que "con el taller, 

pienso que es no solamente la tomatera, pero el año que viene pondré pimientos, me pasaré a tener gallinas y 

huevos." Generalmente, lxs participantes expresaron sentir alivio gracias al proceso del fanzine; tanto por haber 

podido entender que la relación con la comida es emocionalmente compleja para cada unx, como por haber 

podido desconectarse del frenesí universitario. Lo ilustra esta afirmación de Luciano: "en esta época de mi vida 

donde el estrés académico hace que no pueda estar pendiente de mi salud y de lo que pasa a mi alrededor (...) 

gracias a los talleres, un poco todo lo puede suplir, lo agradezco mucho." Por último, estxs participantes 

indicaron tener "nuevos amigos" y empezar a desarrollar nuevas prácticas creativas que consideran sostenibles. 

Por ejemplo, el coautor 
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. Los discursos de transición sostienen que crear sentimientos de agencia colectiva es una condición 

necesaria Rubén inició por su propia iniciativa un recetario para "rescatar el legado gastronómico de (su) 

familia", y Elena cocina recetas veganas desde entonces. 

 

4. El rol de las metodologías de pedagogía transformadora en movimientos sociales 
hacía la transformación de los sistemas alimentarios  

Las crisis pluridimensionales del mundo actual requieren pedagogías transformadoras que impulsen 

emociones positivas y confianza en lo colectivo para generar revoluciones profundas (Darder & Mirón, 2006). 

Las dos metodologías presentadas en este artículo llevaron a lxs participantes a reflexionar sobre sus formas 

de percibir, valorizar y efectuar sus prácticas alimentarias desde tal optimismo. Cultivar e integrar estas 

emociones en y mediante el cuerpo es en sí mismo una praxis radical, relevante en la configuración de 

movimientos sociales involucrados en la transición del sistema alimentario dominante (Singer et al., 2023; 

Kern et al., 2014). 

Antes de todo, ambas metodologías sirven para cultivar comunidades transformadoras en las cuales 

florecen identidades de grupopara ser capaz de iniciar cambios colectivamente diseñados y desplegarlos en la 

cotidianeidad (Trantas, 2021, Edwards, 2023). El fanzine o las acciones directas en torno al CEIP son espacios 

de encarnación de las identidades colectivas de lxs participantes. Al declarar que "con nuestro fanzine, hemos 

logrado algo", el coautor Roberto demostró este sentimiento de compromiso colectivo personificado en la 

revista, más allá de una crítica puramente teórica.    

Además, tales metodologías pedagógicas permitieron difundir los conocimientos de la comunidad en 

torno a la sostenibilidad, emitir mensajes políticos procedentes de clases sociales desatendidas y acercarlas a 

los debates sobre sostenibilidad. Ello abre posibilidades de desmantelar las relaciones de poder sobre la fuente 

y los modos de transmisión del "saber", porque el formato de producción tanto como de distribución de las 

creaciones finales rompe con lo convencional (Singer et al., 2023).  Por ejemplo, el alumnado del CEIP San 

Blas, compuesto en su mayoría por migrantes latinoamericanxs de clase social humilde, expresó su voz en 

formato de collages a través de la campaña "¿Por qué mi familia no puede?", parte del proyecto "Ecohuertos 

Escolares." De esta forma, ambos proyectos de educación transformadora buscaron explícitamente utilizar 

diversos medios de expresión, que corresponden a la filosofía de los discursos de transición, para visibilizar la 

existencia social de grupos marginalizados e ilustrar su cotidianeidad (Bagelman & Bagelman, 2016; Küttel & 

Peterson, 2023). Recoger residuos o cortar revistas usadas para concebir narrativas es un acto político con una 

orientación regeneradora y anti-consumista, alineada con los principios del decrecimiento (Trantas, 2021; 

McGreevy et al., 2022). Estas actividades estimulan además reflexiones en lxs participantes e investigadores 

sobre cómo crear otras realidades utilizando la materialidad que nos rodea de forma transgresora (Singer et al., 

2023). 

Tales métodos pueden entonces ampliar la "plataforma discursiva y representativa en relación con la 

sociedad" de los movimientos sociales que se despliegan espacialmente, actuando desde y con las redes con 

otros colectivos (Svampa, 2010 p. 41, Millward & Takhar, 2019). Ambas metodologías exigen crear y/o 

profundizar una red coherente de "aliados locales solidarios" en el territorio, percibido en sí como un medio de 

lucha política para fortalecer el "espacio-movimiento social" (Busquet, 2012; Nicholls, 2008). Eso va de la 

mano con los discursos de transición que valoran las relaciones de proximidad y de circularidad (Escobar, 

2015, Hathaway & Boff, 2009). Por ejemplo, en el proceso del fanzine, el huerto urbano y la casa de barrio 

autogestionada donde se organizaron talleres se convirtieron en "puntos de contacto" entre el grupo de 

participantes y las iniciativas locales, generando intercambios de recursos emocionales, materiales y 

simbólicos. La misma dinámica se produjo cuando el aula de los CEIP participantes se transformó en un espacio 

de conexión entre las instituciones educativas, el alumnado y "El Enjambre Sin Reina." 

Estas herramientas de pedagogía transformadora, como los discursos de transición, proponen 

igualmente abrazar una desaceleración a contracorriente de las temporalidades veloces que reinan en las 

instituciones escolares (Ylijoki, 2011, Mountz et al., 2015). Optar por estas metodologías significa decidir 

subversivamente el dedicar un tiempo irreductible a la estructuración, la puesta en común y la creación (Singer 

et al., 2023). Las metodologías analizadas también cuestionan los tiempos que requieren las prácticas 
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alimentarias percibidas como justas y sostenibles. Si las dinámicas del sistema alimentario agroindustrial 

reducen al mínimo el tiempo dedicado a comprar, cocinar y comer, cuidar un huerto o cocinar comidas caseras 

lleva considerablemente más tiempo. Esto puede repercutir en los roles de género y en la división del trabajo 

dentro del sistema agroalimentario. Parece entonces clave preguntarse: quién sería responsable de la huerta, la 

cocina y la limpieza después de las comidas, en sistemas alimentarios "justos y sostenibles." ¿Serán las mujeres 

las que se les añadiría a sus cargas laborales y domésticas la responsabilidad por la alimentación sana de su 

familia, la cual requiere tiempo para obtener y preparar productos "saludables" y/o "ecológicos"? (Bowen, 

2014). 

A pesar de todas sus ventajas, cuando se aplican este tipo de metodologías pedagógicas para fomentar 

transformaciones alineadas con los discursos de la transición, es imperativo discernir sus limitaciones. Por 

ejemplo, uno de los desafíos de implementar este tipo de metodologías se encuentra en la convocatoria de 

participantes dispuestxs a comprometerse voluntariamente a medio plazo. Sus resultados son además 

imprevisibles e implican procesos a menudo complejos, en los que se deben cuestionar los legados y las 

relaciones de poder entre participantes e investigadorxs que se reproducen involuntariamente (Singer et al., 

2023). Frente al nuevo requisito de la creatividad, ya adoptada por el capitalismo en nombre de la innovación 

constante, el riesgo es que la dimensión política de los movimientos sociales sea relegada a un segundo plano 

(Boyd & Barry, 2020). Por último, el impacto a largo plazo de tales metodologías sigue siendo incierto. Aunque 

las reflexiones sobre las prácticas alimentarias han acompañado a lxs participantes en los dos proyectos 

educativos en su vida cotidiana durante varios meses, cabe preguntarse qué quedará de estas preguntas dentro 

de unos años. Es de esperar que, por ejemplo, tener una copia del fanzine en su casa permitirá mantener la 

conciencia desarrollada durante el proceso, repasándolo de vez en cuando. 

 

5. Conclusión 

Nuestro trabajo muestra cómo las metodologías de pedagogía transformadora permiten concientizar a 

lxs participantes sobre sus prácticas alimentarias. En las metodologías analizadas, los productos de 

comunicación que resultan de la investigación-acción participativa del proyecto "Ecohuertos Escolares" y del 

fanzine "Come y Habla" encarnan el diagnóstico de lxs jóvenes del sistema alimentario agroindustrial y de sus 

impactos en su cotidianeidad. Además, estas herramientas buscan establecer comunidades cohesivas con el 

compartir intimidades, como las emociones que atraviesan e influyen el cuerpo y la mente al momento de 

comprar, cocinar y comer. Desafiando entonces el origen y la transmisión convencional del "saber", 

colectivamente construido desde las propias experiencias y creatividad de lxs participantes, tales metodologías 

se revelan muy útiles para los movimientos sociales. Ellas permiten imaginar y contar futuros rebeldes, cuyas 

temporalidades se desaceleran, y donde se puede vivir mejor con menos, apoyándose en la red de movimientos 

sociales locales. Sin embargo, seguir probando y adaptando las metodologías aparece necesario para seguir 

profundizando la historia de estas prácticas, descubrir los enfoques, métodos y materiales que suscitan lo más 

la creatividad de lxs participantes para imaginar sistemas alimentarios más justos y sostenibles, en diferentes 

contextos sociales y/o espaciales. 
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