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RESUMEN
La COVID-19 ha supuesto una transformación en los sistemas de prácticas de consumo 
alimentario, en particular durante el confinamiento. Determinados cambios en los valores, 
significados y competencias en el consumo encuentran similitudes con las prácticas de con-
sumo alternativo de las redes agroalimentarias agroecológicas, lo que supone una oportu-
nidad para el escalamiento agroecológico desde el consumo. Esta contribución analiza las 
alianzas y similitudes entre las prácticas de consumo convencional y el alternativo en el 
contexto pandémico, así como las disputas sobre los términos y significados entre actores 
poderosos de la cadena agroalimentaria y las redes agroecológicas. El artículo concluye que 
existen aproximaciones impulsadas por el contexto pandémico que fomentan el incremento 
de practicantes de redes de consumo alternativo, aunque este posible proceso está sujeto a 
disputas de grandes actores económicos que pretenden apropiarse de simbologías, significa-
dos y prácticas alternativas para perpetuar su poder sobre el sistema agroalimentario.

PALABRAS CLAVE
Salto de escala, sistema de prácticas, consumo, agroecología, COVID-19, confinamiento, 
cooptación.

CHANGES IN CONSUMPTION PRACTICES DURING COVID-19: CHALLENGES 
FOR THE AGROECOLOGICAL SCALING FROM CONSUMPTION

ABSTRACT
COVID-19 has brought a transformation in the systems of food consumption practices, 
particularly during the confinement. Certain changes in values, meanings and know-hows 
of practices of consumption are found to have similarities with those of alternative con-
sumption linked with agroecological agri-food networks, which glimpse an opportunity for 
an agroecological scalation from the consumption side. This contribution analyses the alli-
ances and approaches between conventional and alternative consumption during the pan-
demic, as well as the disputes on terms and meanings between powerful agri-food actors 
and agroecological networks. The article concludes that although there are certain approx-
imations promoted by the pandemic context urging an increase of alternative consumption 
practicians, this process is not exempt of dispute due to big economic players trying to ap-
propriate symbology, meanings and alternative practices to perpetuate their power over the 
agri-food system.
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Scaling up, system of practices, consumption, agroecology, COVID-19, confinement, coop-
tation.
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1. Introducción

La pandemia de la COVID-19 ha puesto en crisis las dinámicas del régi-
men alimentario de las corporaciones (RAC) (McMichael, 2015), basado 
en un poder corporativo que maneja los flujos agroalimentarios a escala 
global, modificando su funcionamiento e introduciendo retos y brechas 
particulares. En España, el carácter denominado de «excepcionalidad» en 
lo que se refiere a la cadena agroalimentaria (Jefatura del Estado, 2020) 
hizo que sus actividades, desde la producción al consumo, fueran activi-
dades amparadas como fundamentales, y por lo tanto no se hayan dete-
nido incluso en cuarentena. Tanto la excepcionalidad que suponía el abas-
tecerse de alimentos como el propio confinamiento en sí han permeado y 
transformado los sistemas de prácticas (SdP) de consumo de la población 
en el sistema agroalimentario global, y con ello aparece un nuevo escena-
rio donde se tensionan tanto la oportunidad de ampliar el consumo res-
ponsable como el reforzamiento del RAC.

En este sentido, partimos de la hipótesis de que existen elementos 
promovidos por la situación pandémica que habilitan un acercamiento a 
la propuesta del salto de escala desde el consumo responsable, buscando 
con ello transformar el RAC. A través de esta contribución se pretende 
discutir sobre las oportunidades y desafíos que aparecen como consecuen-
cia del escenario pandémico, en particular en lo que se refiere a la relación 
del consumo convencional con las propuestas de redes agroalimentarias 
alternativas (RAA) agroecológicas.

El objetivo planteado es el de analizar los cambios y disputas en los 
SdP de consumo alimentario durante la COVID-19 y su posible contribu-
ción a un salto de escala agroecológico, o lo que es lo mismo, la amplia-
ción de la base consumidora de redes alternativas para fortalecer el tejido 
de redes de producción agroecológicas locales. Por ello mismo, se preten-
de mostrar un pequeño recorrido histórico de los SdP de consumo ecoló-
gico con sus variantes hasta la actualidad, recoger los elementos emergen-
tes y en disputa entre actores del RAC relativos al consumo en la 
pandemia, y finalmente esbozar aquellos elementos que parecen contribuir 
a un posible salto de escala en este contexto.

2. Los sistemas de prácticas del consumo

La Teoría de la Práctica Social sitúa a las propias prácticas en el centro del 
análisis y parte de la concepción de la práctica de Bourdieu, por la relación 
dialéctica entre el campo, es decir, la estructura social externa, y las estruc-
turas sociales internalizadas y corporalizadas, el habitus (Gutiérrez, 2005: 
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18-19). Las prácticas se conceptualizan a través de tres elementos: signifi-
cados, materialidades y competencias, permitiendo articular una descripción 
sólida de los SdP cotidianos en donde se desenvuelven los individuos. Røpke 
(2009) describe cada una como:

•  Competencias: know-how, capacidades o habilidades acumuladas 
por aprendizaje y experiencia compartidas para hacer la práctica, 
codificadas en reglas o normas, aunque no siempre. En nuestro 
caso de estudio van desde la planificación para la compra, la 
transformación y cocinado de los alimentos, o la organización del 
abastecimiento.

•  Significados: se refiere a la emocionalidad, creencias y entendi-
mientos que dan sentido a la acción, emanando de la práctica en 
colectivo y no de lo individual. Aquí entra en juego el poder, los 
discursos y las transformaciones de la práctica de consumo que 
se dan en la pandemia en relación con la alimentación.

•  Materialidades: objetos y elementos involucrados en la práctica, 
ya sean infraestructuras físicas donde se consume como los loca-
les de intercambio de cooperativas de consumo, supermercados, 
mercados de abasto, pero también redes logísticas, carreteras, o 
aquellas invisibles como las centrales logísticas.

Estos tres elementos combinados definen la práctica como entidad, 
que se encuentra asentada en el tiempo, es identificable y engloba un 
conjunto de (micro)prácticas como performances (Shove, Pantzar y 
Watson, 2012; Warde, 2005). Así, para que exista una práctica como 
entidad deben existir performances, es decir, la acumulación de microva-
riaciones en el hacer de la práctica (Reckwitz, 2002). Estas variaciones 
surgen por combinaciones que las personas que realizan el consumo de-
sarrollan en base a dos aspectos fundamentales: su repositorio de expe-
riencias personales y vitales a partir del cual articulan los tres elementos 
de la práctica, y el tiempo de la práctica como entidad, es decir, el recorri-
do temporal de la práctica constituida, con su recorrido histórico-social 
(Hui y Spurling, 2013). Así, los individuos como actantes de la práctica 
son activos y capaces de, a través de su agencia, hacer uso de las posibili-
dades ofertadas en sistemas específicos de provisiones para modificar las 
prácticas (Spaargaren, 2003). Con ello, se incide en la práctica a través de 
combinaciones que promueven la emergencia, continuidad, desaparición 
o innovaciones que puedan darse (Shove y Pantzar, 2005; Warde, 2005).

Además, cabe decir que los cambios en los SdP surgen de migraciones 
de elementos entre prácticas que no son lejanas entre sí o que comparten 
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espacios y tiempos en común entre sistemas (Shove y Pantzar, 2005): 
compartir infraestructura, productos o ser contemporáneos en el tiempo 
marca la influencia mutua entre dos SdP. Pero también, para darse el 
proceso de aprendizaje y la constitución de una comunidad sólida de 
prácticas, se precisa de elementos que se articulen efectiva y prolongada-
mente en el tiempo, generando identidad y significados que fortalezcan el 
proceso constructivo (Bradbury y Middlemiss, 2015). Estas transforma-
ciones no son disrupciones instantáneas, sino que se asientan también 
sobre un recorrido histórico de las estructuras mentales asociadas al ha-
bitus de consumo (Bourdieu, 1988: 17-44). Las posiciones sociales que 
ocupan distintos actores en el campo de consumo transforman el cálculo 
planificado o estrategia en campo (Grenfell, 2008), precisamente por el 
interés que alberga la acumulación de capital, en este caso del sector del 
Gran Consumo. Es decir, uno de los eslabones fundamentales del RAC, la 
gran distribución agroalimentaria, capitaliza el acceso al consumo final 
como si de un activo escaso se tratara, lo que les permite situarse en una 
posición estratégica (Burch y Lawrence, 2009; Harvey, 2007). Pero, ade-
más, los flujos de información que permean en la transformación de los 
habitus del consumo forman un tipo de capital simbólico y social (Chihu 
Amparán, 1998) en disputa, como veremos a continuación, ya que deter-
minados actores de la cadena agroalimentaria legitiman su posición por 
su «capacidad de alimentar» a la población durante la pandemia.

3.  El consumo crítico agroecológico y el consumo ecológico 
convencionalizado

Como evolución genealógica de la práctica, se procederá a contextualizar 
elementos clave en el desarrollo del SdP de consumo de productos ecoló-
gicos y en RAA.

Las primeras cooperativas agroecológicas surgen en España en los 
años 80, por la articulación entre movimientos antimilitaristas, ecologistas 
y antiglobalización (López García, 2006). Su conformación en el caso 
español fue vinculada a la agroecología, en particular las cooperativas y 
grupos de consumo, que generan un estrecho vínculo con las producciones 
agroecológicas con la compra directa y mediante lógicas asamblearias 
(Simón Fernández, Copena Rodríguez y Rodríguez Amoedo, 2010). De 
esta forma, participar en estas redes implica una politicidad que busca 
transformar el funcionamiento del RAC a través de alternativas económi-
cas (Forno, Grasseni, y Signori, 2013; Moragues-Faus, 2017; Saralegui 
Díez y Costanzo Talarico, 2019), que, como parte de un acto político, se 
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oponen a los imperios alimentarios por su propio SdP de producción y 
consumo (Soler Montiel y Calle Collado, 2010).

Las competencias en estas articulaciones implicaban la adquisición 
de prácticas de cocinado y transformación de los alimentos, precisamente 
persiguiendo la sostenibilidad a través de la estacionalidad de los produc-
tos: no disponer de productos como el tomate todo el año implica adqui-
rir una serie de conocimientos sobre cómo preservarlos o sustituirlos por 
otros eliminados de la dieta (De Benito Morán, 2016; López García, 2015: 
58). Algo a destacar es la transformación que generaba participar en estos 
colectivos por tener que planificar el abastecimiento (ver Tabla II). 
Desarrollar una práctica reflexiva sobre qué, dónde y cuándo adquirir, con 
el fin de reducir desperdicio e impacto medioambiental (Mostaccio, 2005), 
se convierte en el eje de la práctica.

Los significados en estos formatos pasan por la definición relativa-
mente consensuada sobre lo que implica una iniciativa agroecológica 
(Saralegui Díez y Costanzo Talarico, 2019; Sevilla Guzmán y Woodgate, 
2013):

•  Local, hace alusión a la conexión lo más directa posible con la 
producción, asumiendo que lo local crea vínculo y genera econo-
mías resilientes morales.

•  Justo, centrado en romper las relaciones sociales desiguales en la 
cadena de valor agroalimentaria, así como combatiendo los pro-
cesos de privatización de los recursos naturales.

•  Sostenible, característica que engloba prácticas que respetan los 
ciclos biogeoquímicos del agroecosistema, permitiendo la reposi-
ción de los bienes fondo (Guzmán Casado, Aguilera, García-Ruiz, 
Torremocha, Soto-Fernández, Infante Amate y González de 
Molina, 2018).

Además, un aspecto menos consensuado que comenzó a incorporar-
se era el de la salud, entendida como el cuidado de la salud individual y 
no solo comunitario, como era concebido en sus inicios (De Benito Morán, 
2016). En la medida en la que el individuo se insertaba en el SdP, aunque 
fuera motivado por el interés en una sola de las características enunciadas, 
su propia inserción complejizaba y adquiría el resto de aspectos y signifi-
cados en torno a la alimentación como práctica política.

Debido al carácter incipiente de las redes y al escenario sociotécnico 
en el que se insertan1, las dificultades materiales pasan por estructuras 

1. España es una potencia agroexportadora y, como tal, presenta una estructura de la cade-
na agroalimentaria orientada hacia la importación/exportación, la generación de enclaves 
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precarias de repartos, muchas veces en locales cedidos o en plena calle, 
cadenas logísticas que caen sobre las espaldas de los productores o con 
baja capacidad de cobertura de la canasta básica (ver Tabla II). En este 
sentido, los tiempos de uso de vida de las personas implicadas en estas 
actividades son fundamentales para mantener dichas estructuras precarias. 
Por ello, ha sido fundamental entender que para el mantenimiento de 
estas estructuras es necesaria una cantidad de horas de vida disponibles 
que supera el obstáculo de acceso a las RAA por falta de capacidad eco-
nómica: la capacidad de disponer de tiempo para estructurar la práctica 
colectiva es el filtro principal de entrada (Saralegui Díez, 2019). La des-
igualdad de género tiene aquí su expresión en términos de vida, precisa-
mente por las tareas feminizadas del aprovisionamiento de alimento (Som 
Castellano, 2016).

La apertura de nichos de mercado dentro del RAC para dar cabida a 
demandas parciales de los movimientos (Friedmann, 2006) ha generado 
una transformación en el SdP de consumo de lo que se considera ecológi-
co en los consumidores convencionales: el consumo de lo sano y lo segu-
ro (Saralegui Díez y Costanzo Talarico, 2019). Las constricciones del RAC 
tensionan las iniciativas originarias cuando estas amplían su base consu-
midora, principalmente debido a las expectativas y relaciones que este 
impone sobre el consumo, aunque sean consumidores de una RAA. De 
este modo, comienzan a darse negociaciones entre las prácticas aceptables 
de las RAA más radicales y la base consumidora (Sánchez-Hernández y 
Espinosa Seguí, 2020), estableciendo marcos de justificación móviles entre 
lo aceptable y lo que no. Esta tensión bifurcó la práctica hacia la emer-
gencia de este nuevo tipo de consumo, pasando desde el proyecto trans-
formador hacia la permeabilización de la gubernamentalidad en las elec-
ciones de consumo sostenibles o idóneas, recayendo en el rol del consumo 
y de la ciudadanía la responsabilidad de los actos, y normativizando el 
autocontrol y la compra reflexiva (Rumpala, 2011). Así, esta influencia 
fue dando paso de un lado al consumo delegativo, el cual basa la partici-
pación del consumo en la red a través de mecanismos de mercado, y del 
otro el empoderante, que basa su participación en los mecanismos con-
tractuales entre producción y consumo, y de construcción colectiva 
(Dubuisson-Quellier y Lamine, 2008). En medio de estos dos sistemas, es 
decir, el del consumidor de lo sano y lo seguro, y el consumo como acto 
político, respectivamente, encontramos un perfil híbrido en disputa, que 
oscila entre la incorporación en iniciativas de ámbito político-alimentario 

agrarios y la intensificación productiva zonificada (Delgado, Reigada, Soler Montiel y Pérez 
Neira, 2015)
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y la práctica de consumo ecológicos en grandes cadenas de distribución 
agroalimentaria (Saralegui Díez y Costanzo Talarico, 2019).

El SdP de consumo ecológico que emerge no sustituye al indicado en 
el apartado anterior, sino que es simultáneo. Esto es así porque comparten 
elementos entre prácticas, funcionando como puentes entre distintos sis-
temas, dando lugar a innovaciones y nuevas prácticas (Shove, Watson y 
Spurling, 2015). Así, determinados significados son adquiridos por agen-
tes externos a las RAA para generar nichos de mercado que cooptan 
parcialmente sus significados, siempre sin vaciarlos totalmente, para con-
vencionalizar el consumo ecológico. La propia certificación ecológica, una 
demanda inicial del movimiento, ahora es compartida entre el SdP de 
consumo agroecológico y ecológico convencionalizado, actuando de puen-
te entre ambos sistemas (Figura 1).

Esta cooptación se enlaza con la deriva neoliberal de los discursos 
que circundan el fenómeno start-up y el empresario de sí mismo (Nicoli 
y Paltrinieri, 2019; Zamora García, 2019), no solo por los nuevos actores 
que promueven líneas de negocio de comercialización de productos eco-
lógicos centrados en esta idea, sino por la gubernamentalidad que se au-
toejercen los consumidores sobre la inversión en sí mismos a través del 
consumo. Es particularmente visible con la salud, que pasa de tener una 
importancia en igualdad de condiciones con otros atributos en el consumo 
agroecológico a destacar de manera prioritaria en el consumo ecológico 
convencionalizado. Pero lo más relevante es la ruptura con la construcción 
colectiva de la red, en particular de los postulados políticos de las RAA 
(Moragues-Faus, 2017), para enmarcarse en estructuras justificativas emi-
tidas por grandes actores de la cadena, asociadas exclusivamente a con-
sumir el producto ecológico (Dixon, 2007).

Las competencias necesarias para participar en este emergente SdP 
no centran la atención en la transformación de la dieta, sino que se da a 
través de la sustitución de productos convencionales por ecológicos cer-
tificados (Saralegui Díez y Costanzo Talarico, 2019). Así, se observa una 
tendencia hacia la convencionalización del consumo de productos ecoló-
gicos (Desquilbet, Maigné y Monier-Dilhan, 2018) dejando en un segun-
do plano la construcción colectiva de la red o la planificación del abaste-
cimiento, precisamente porque deriva hacia la lógica mercantil.

En cuanto a las materialidades de este nuevo SdP, se asienta en la 
lógica de la conveniencia, eminentemente urbana, lo que indirectamente 
favorece aquellas cadenas con mayor presencia espacial. Así, se pueden 
encontrar marcadas presencias en determinados barrios exclusivos, donde 
los consumidores son capaces de descodificar el significado de lo ecológi-
co (Costanzo Talarico y Saralegui Díez, 2017), lo que confiere al habitus 
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consumidor un papel fundamental. Esta conveniencia relaja la necesidad 
de sacrificio que mantiene el consumo agroecológico, centrándose en la 
disponibilidad de los productos ecológicos en una variedad de superficies 
comerciales con gran poder en la cadena agroalimentaria. La compra por 
volumen en el mercado de la distribución alimentaria, altamente concen-
trado (Alimarket, 2019; ETC group, 2017), es un instrumento de presión 
a la baja de los precios pagados al campo, origen de fuertes movilizaciones 
(Lozano, 2020).

Figura 1. Articulación y transformación de los Sistemas de Prácticas (SdP). La diferente 
intensidad entre las líneas que conectan los tres elementos que constituyen cada SdP 
describe la fortaleza o debilidad de la práctica como entidad. Las flechas que conectan los 
distintos SdP dan cuenta de los elementos de migración que influyen en la emergencia o 
extinción de un SdP.

4. Los saltos de escala agroecológicos

Con vistas a fraguar una tupida base de consumo que dé cabida a que la 
producción agroecológica pueda conectarse y comercializar sus productos, 
recientes debates y propuestas se enfocan sobre el salto de escala agroeco-
lógico. El salto de escala agroecológico se concibe a partir de dos ejes 
fundamentales: el escalamiento vertical (upscaling), centrado en incidir y 
participar en la producción legislativa para transformar el sistema agro-
alimentario global, y el escalamiento horizontal (outscaling), centrado en 
la necesidad de conectar diferentes redes, territorios y movimientos para 
tejer alianzas con este mismo objetivo (González de Molina, Petersen, 
Garrido Peña y Caporal, 2019: 94-114; Rosset y Altieri, 2018). Así, la 
relocalización de los sistemas agroalimentarios es funcional para el esca-
lamiento (López García y Álvarez Vispo, 2018), ya que permite involucrar 
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una diversidad de actores que participan en la cadena de manera empo-
derante, saliendo de este modo de la lógica en la que la agroecología 
centraba sus esfuerzos principales a nivel de finca (López García, 2017). 
Además, sin dejar de apoyarse en la constitución de comunidades amplias 
que se vinculan a RAA desde diferentes aproximaciones y comparten 
elementos que aporten resiliencia a sus circuitos alternativos (Pascucci, 
Dentoni, Lombardi y Cembalo, 2016), esta relocalización fomenta el tra-
bajo tanto con actores convencionales como con redes hibridas, resultan-
do clave en el escalamiento (López García, Pontijas, González de Molina, 
Delgado Cabeza, Guzmán Casado e Infante Amate, 2018). Por otro lado, 
los valores que se atribuyen a la práctica de consumo son fundamentales, 
precisamente por la constitución de comunidades que se vinculan a RAA 
desde diferentes aproximaciones y comparten elementos que solidifican 
este tipo de iniciativas (Pascucci et al., 2016).

No obstante, esta propuesta de trabajo con otros actores «ajenos» a 
las lógicas alternativas de las RAA agroecológicas sitúa en una constante 
tensión los elementos organizativos que constituyen el nicho de «radical 
originalidad» y su relación con el RAC en el proceso de transformación 
hacia un sistema agroalimentario alternativo (Brunori, Rossi y Guidi, 
2012). Aquí tienen un papel fundamental los códigos y lógicas de la prác-
tica para transformar, precisamente porque el factor clave para su espíri-
tu transformador no parece ser el desarrollo de las redes y/o apoyos ins-
titucionales, sino su manera de agregarse, organizarse y perdurar en el 
tiempo (Duncan y Pascucci, 2017). Así, la oportunidad de la pandemia al 
reposicionar la configuración entre actores transforma el proceso sobre el 
que se asienta la propuesta radical del escalamiento horizontal, es decir, 
incrementar la conexión entre RAA y entre producción y consumo (Corsi, 
Barbera, Dansero y Peano, 2018: 318-320). Como veremos a continua-
ción, elementos como el confinamiento, las percepciones sobre lo sano, la 
reflexión sobre las maneras de consumir, la solidaridad o el garantizar el 
abastecimiento alimentario, surgen como ejes de acción sobre campos no 
vinculados directamente con las alternativas, pero cuya agudización, es-
pecialmente en ámbitos urbanos, genera aperturas para articular consu-
midores y actores a la propuesta de escalamiento agroecológico. Por todo 
ello, al menos tres aspectos vinculados a los SdP de consumo alternativo 
resultan clave para observar este contexto: la reconexión necesaria en la 
cadena agroalimentaria de actores/as directa o indirectamente implicados 
que se encontraban desligados en el RAC, el intercambio directo entre 
quienes producen y quienes consumen el alimento, y los objetivos y valo-
res que se comparten (Mount, 2012). De hecho, otras prácticas de consu-
mo alternativo más asentadas como son las cooperativas de consumo 
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agroecológico sitúan estos tres conceptos como la base de su resiliencia, 
que, aunque de manera nucleada, constituyen verdaderos espacios de con-
testación hacia el RAC (Barbera, Corsi y Peano, 2018).

5. Caso de análisis

Para esta contribución se ha seleccionado el caso de análisis de España 
por varias razones. De un lado, la intensidad de la pandemia ha hecho a 
España uno de los países con mayor número de infectados y muertes2. El 
segundo elemento es el marco político en el que se desenvuelve, un esce-
nario neoliberal en donde comienzan a abrirse paso propuestas populistas 
de extrema derecha bajo mensajes del «hombre fuerte», el salvador o el 
héroe, característicos de periodos prefascistas (Castro Sánchez, 2019), y 
en cuyo marco surgen héroes empresariales que auguran una nueva forma 
de gobierno, el filantrocapitalismo, comunicativamente proponiéndose 
cubrir esos espacios que el Estado no llega a cubrir (Bishop y Green, 2008; 
Saura, 2020). El tercer elemento es el debate existente en los saltos de 
escala, en particular el salto de escala desde el consumo (López García, 
2017; López García et al., 2018). Las RAA agroecológicas, así como el 
papel clave de España en el debate internacional sobre la agroecología 
política (González de Molina et al., 2019), se asientan sobre una tupida 
red de experiencias por todo el territorio, que se encuentran incidiendo en 
procesos para ampliar la base de consumo responsable vinculado a la 
producción agroecológica local, disputado por la incipiente convenciona-
lización del consumo ecológico. La larga trayectoria de estas redes, los 
cambios en el consumo convencional debido al confinamiento y los repo-
sicionamientos de agentes corporativos agroalimentarios en la pandemia 
resultan por tanto fundamentales para esta comunicación.

Reconociendo las posibles limitaciones metodológicas a la hora de 
generalizar a todas las realidades donde se persigue un escalonamiento 
agroecológico, el caso analizado aquí basa su fortaleza en lo paradigmá-
tico de la combinación de los tres elementos indicados anteriormente.

6. Metodología

Para la recogida de información se ha llevado a cabo una estrategia de 
triangulación entre técnicas que abordan los diferentes contextos de aná-
lisis de la problemática planteada, por lo tanto, con enfoques de investi-

2. Téngase en cuenta que el texto está escrito a mediados de 2020 (nota del corrector).
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gación diferentes (Flick, 2014: cap. 5). Esto permite analizar los resulta-
dos correlativamente al tratar de cotejar las realidades y significados 
sobre lo que configura la práctica de consumo, y del otro lado los ele-
mentos propuestos que dan cuenta de las formulaciones y prioridades 
que se construyen en torno a estas prácticas, y que en cierta medida es-
tructuran la posible evolución del SdP. De este modo, se triangulan dos 
perspectivas, una que reconstruya el significado de la práctica según qué 
tipo de actor y otra que se centra en los aspectos del desarrollo de la 
misma. Además, el procedimiento ha consistido en una triangulación con 
recogida de notas y diario de campo sobre actividades on-line, la obser-
vación participante en RAA y el análisis de contenido de noticias y notas 
de prensa especializadas, lo que puede verse como una estrategia que 
permite una comprensión profunda del fenómeno de la práctica de con-
sumo por la combinación de herramientas (Denzin y Lincoln, 1994). 
Estas herramientas resultan de por sí una triangulación implícita que 
toma forma en la etnografía, entendida esta como una estrategia de in-
vestigación que considera todas las opciones legítimas éticamente para 
la recogida de datos (Angrosino, 2012; Hammersley y Atkinson, 2007). 
En particular y dada la mediación y transformación de los códigos socia-
les de transmisión de la información en lo digital, se parte del hecho de 
entender las redes sociales digitales desde las que se ha extraído parte de 
la información como contextos de sociabilidad escalable, donde diferen-
tes niveles de privacidad/exposición tienen lugar en según qué tipo de red 
sea usada, transformando el trabajo de campo (Miller, 2019), así como 
la utilidad que dichos medios tienen para comprender fenómenos amplios 
y relacionados en parte por lo digital (Di Prospero y Daza Prado, 2019; 
Kozinets, 2019).

El periodo de estudio abarca desde el 13 de febrero de 2020, con la 
cancelación de grandes eventos empresariales como el Mobile World 
Congress de Barcelona hasta el 30 de junio del mismo año, una semana 
después de la instauración de la llamada «nueva normalidad»3.

Junto con una revisión de bibliografía académica en torno a la 
evolución de las prácticas de consumo ecológico, se ha optado por el 
análisis de contenido de noticias en revistas especializadas del sector 
agroalimentario (Piñuel Raigada, 2002) (Tabla I), con especial atención 
a aquellas dedicadas a la gran distribución y los estudios sobre los cam-

3. La «nueva normalidad» es un término repetido mediáticamente que alude al fin de las 
cuatro prórrogas del estado de alarma solicitadas en el parlamento español por el Gobierno 
central, y que ocurrió con fecha 21 de junio. Se ha optado por la fecha final el 30 por cono-
cer el desarrollo de las prácticas de consumo tras los primeros días posteriores a este fin del 
estado de alarma.
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bios del consumo publicados por consultoras sobre temáticas alimenta-
rias. De toda la información recogida, se preseleccionaron aquellos con-
tenidos relacionados con una o varias de las temáticas a continuación:

• Sostenibilidad y medio ambiente
• Cambios de pautas de consumo en pandemia
• Productos ecológicos y/o locales
• Solidaridad o donaciones en la pandemia
• Venta directa
• Producción local
• Salud 
• Compromiso social
• Relación empresarial con las instituciones públicas 
• Comercio Justo
• Recuperación económica

Un tercer nivel de recogida de información ha sido la participación 
en distintas jornadas y eventos on-line, así como en RAA, que permitían 
cotejar y completar la información analizada que se acaba de indicar. Para 
ello se ha hecho uso de la etnografía digital sobre las interacciones virtua-
les entre agentes de la cadena agroalimentaria de manera pública en los 
eventos presenciados (Tabla I), realizando un análisis del contenido que 
parte de las condiciones de los actores en la estructura del régimen ali-
mentario (Rapley, 2014: cap. 8).Además, dada la utilidad de la netnogra-
fía sobre los movimientos sociales como el agroecológico, mostrando la 
interacción en las redes activistas a lo largo de las vidas cotidianas (Barassi, 
2013), se han analizado los perfiles y actividades en el escenario de las 
redes sociales de varios grupos de consumo (4), cooperativas agroecoló-
gicas (2), movimientos y plataformas agroecológicas (3). Asimismo, se ha 
tenido en cuenta información relevante de conversaciones informales y 
observación participante como consumidor habitual a través de la inmer-
sión de campo etnográfica (Restrepo, 2016).

Por último, el análisis del contenido de entrevistas realizadas por 
terceros y webinars, tanto de los subsectores de la cadena agroalimentaria 
convencional como de aquella perteneciente a RAA en España, referentes 
a retos, transformaciones y oportunidades que se plantearon durante el 
confinamiento (Tabla I). Cabe decir que previo al análisis se desarrolló 
una categorización guiada por los datos, generando los códigos de mane-
ra abierta (Gibbs, 2012: cap. 4). Para dicho análisis se hizo usó del pro-
grama Atlas.ti versión 7.5.7.
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Categoría
Técnica de recolección 

(técnica de análisis) 
Actores, grupos y detalles

MATERIALES AUDIOVISUALES

Webinars/jornadas 
online

Grabaciones/visualizado 
(Análisis del contenido)

•  Centro Español de Logística

•  CERAI

•  Red Terrae

•  Webinars #EnClaveLocal. (Soziable.es)

•  Revista Inversión

•  SEAE

•  Ciclo de webinars «Agrifood Beats 
Coronavirus» (Smart Agrifood Summit)

•  Escuela de Organización Industrial

•  Kantar WorldPanel

•  AINIA

•  AKIS Local Manubles

MATERIALES DIVULGATIVOS-COMUNICATIVOS

Notas de prensa e 
informes

Recopilación sistemática 
(Análisis de contenido)

ASEDAS, AESECO, FIAB, AECOC, 
COAG, ALAS, OCU, AECOC, ANGED, 
PROMARCA.

Artículos de prensa 
digital especializada 

Recopilación sistemática 
(Análisis de contenido)

Alimarket, Inforetail, 
FoodRetail&Shoppers, El Mercantil, 
Revista Mercados, ConsumidorA,  
Merca2, Revista Alimentaria, Cadena  
de Suministro-Comunicación,  
BIOEcoactual, EFEAgro, QCom,  
MesaParaOcho, TasteTomorrow.

Artículos de prensa 
generalista

Recopilación sistemática 
(Análisis de contenido)

La Vanguardia, El País, El Economista, 
EjePrime, ABC, Expansión, Semana, 
EscudoDigital, Finanzas.com,  
El Confidencial.

Informes y repor-
tajes

Recopilación sistemática 
(Análisis de contenido)

Nielsen, Kantar, SAP, Deloitte, CETELEM, 
EY Parthenon.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Conversaciones 
informales,  
comunicaciones 
personales

Observación  
participante

Participación en redes agroecológicas  
de manera virtual (redes estatales)  
y física (Sevilla, España).

Tabla I. Conjunto de agentes, técnicas y enfoques utilizados para la recogida de la información.
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7. La transformación del consumo en la pandemia

El confinamiento por la pandemia que se inició en marzo de 2020 ha re-
estructurado el consumo agroalimentario, transformando simbólica y 
materialmente las cadenas agroalimentarias alternativas y convencionales 
(Tabla II). Un factor esencial durante la cuarentena es que el universo 
digital ha sido mucho más presente, precisamente como escenario de ex-
posición sobre las prácticas cotidianas del hogar. Esto genera varios as-
pectos a reseñar y abre el campo de investigación de lo digital (Hine, 
2001).

Primero, el valor simbólico de la alimentación en redes. Las recetas, 
la innovación en la cocina o la curiosidad-ociosidad relacionada ha hecho 
que el alimento sea más presente en las personas que han quedado reclui-
das y que se exponen en las redes (Capgemini, 2020). Como nuevo espa-
cio de expresividad durante el confinamiento, Internet deviene el espacio 
de socialización principal (García Canclini, 2020; Sibilia, 2008). Así, la 
intromisión de Internet en lo cotidiano ha incrementado la cantidad de 
datos extraídos de las prácticas de consumo (SAP, 2020), lo que incre-
menta su posible monetización (Zuboff, 2019). Este elemento hace que 
entre las estrategias de negocio agroalimentario destaquen aquellos ac-
tores que se digitalicen y sepan extraer información de la expresión de 
los consumidores en las redes durante la pandemia (Santelmo Bussiness 
School, 2020).

El segundo es que se ha incrementado la compra por Internet (AECOC, 
2020), lo que implica un proceso de centralidad para el mantenimiento de 
la sociedad de consumo por parte del reparto de última milla4 (García, 
2020). Las pocas corporaciones que dominan el comercio digital han visto 
multiplicadas por ocho sus cifras de negocio (Gutiérrez, 2020), pero asocia-
do a altos niveles de precarización de su mano de obra: sujetos sacrificables 
para el mantenimiento de la sociedad de consumo (Fernández-Trujillo 
Moares, 2020).

4. Se refiere en lenguaje empresarial al último paso comercial hasta que es entregado al 
consumidor.
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El tercero es el papel otorgado a determinados actores de la cadena 
como «héroes» de la situación (Suárez Sánchez-Ocaña, 2020). La posición 
cuasi-monopólica de la gran distribución y la industria productora de in-
sumos agrícolas (ETC group, 2018) se autolegitima a través de estrategias 
comunicativas claves en tiempos de crisis. Así, CEO de cadenas líderes han 
aparecido reunidas con altas instituciones y ocupado amplios espacios 
regularmente en medios de comunicación (ASEDAS, 2020; Higuera, 2020), 
así como posicionándose como los «reyes de la solidaridad» (Bustos, 
2020). Como ejemplo, la campaña #EstePaísLoAlimentamosUnidos, don-
de empresas de agroquímicos, grandes corporaciones de producción ali-
mentaria o asociaciones profesionales de la Gran Distribución figuran 
entre las impulsoras (Redacción Mercados, 2020a). A ello se le suman 
donaciones de gran calado (Caparrós, 2020), lo que les sitúan como agen-
tes protagonistas de la recuperación heroica filantrocapitalista (Bishop y 
Green, 2008). Estos elementos comunicativos juegan desde la emocionali-
dad, precisamente erigiendo figuras heroicas que atienden a las emociones, 
ya sea en forma de donaciones (ProMarca, 2020) o utilizando elementos 
comunicativos que aluden al cariño, amor o la ternura5. Según consultoras 
especializadas, la inversión en publicidad en tiempos de crisis es lo que 
marca el triunfo en el futuro (Kantar Worldpanel, 2020a), y el protagonis-
mo a través de publicidad directa e indirecta durante el confinamiento está 
siendo clave para redefinir elementos como local, sostenible, saludable o el 
apoyo/solidaridad con el productor (Redacción Mercados, 2020c)6 y 7.

El cuarto cambio está relacionado con las restricciones en el abaste-
cimiento alimentario. La imposibilidad de contar con el elemento conve-
niencia que caracteriza la sociedad de consumo por el confinamiento em-
puja a planificar la compra (MPAC, 2020; Redacción Mercados, 2020b) 
y a una consecuente reflexión sobre el acto de consumo. Dicha reflexión 
guarda relación con el surgimiento de la experimentación con recetas, lo 
que ha incrementado el consumo de productos frescos y reducido los 
procesados (Nestlé, 2020b; Redacción InfoRetail, 2020a). Lo que es más, 
se han incrementado las ventas de productos ecológicos (BioEcoActual, 
2020; Fernández, 2020), motivados por la salud, la recreatividad, o la 
experimentación (Daimiel, 2020). En alguna de las jornadas indicadas en 
la metodología se han planteado debates sobre el hecho de que la angus-

5. P.ej. Nestlé, que cambia abrazos por donaciones de café a Cruz Roja (Nestlé, 2020a).
6. Varios supermercados lanzaron publicidad indicando el fortalecimiento de acuerdos con 
productores locales y nacionales (Redacción FoodRetail & Shoppers, 2020a).
7. Hay varias campañas que llaman al consumidor a levantar la economía, una idea que 
parte de estos grandes actores agroalimentarios desde sus estrategias de Responsabilidad 
Social Corporativa (Redacción FoodRetail & Shoppers, 2020b y 2020c).
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tia pandémica asociada a la soledad ha sido evadida a través de la conec-
tividad digital, en donde el hogar y la expresión moral en torno a la 
buena alimentación se encuentran detrás del incremento de recetas, pro-
cedimientos y tutoriales sobre cocina8. Este elemento resulta relevante en 
cuanto a las preocupaciones que se adquieren en el nuevo SdP de consu-
mo, donde se prioriza lo local (MAPA, 2020), lo fresco, en cadenas más 
cortas y con un componente sostenible (Accenture, 2020; EY Parthenon, 
2020; Kantar Worldpanel, 2020b; Redacción Mercados, 2020d; Sánchez, 
2020). Estos elementos, propios de las RAA, han propiciado un incremen-
to significativo en el consumo en canales alternativos y agroecológicos 
(Quintana Lliró, 2020; Soziable.es, 2020).

Un quinto cambio es la coyuntura del comercio internacional, que ha 
visto mermada la capacidad de exportación/importación agroalimentaria, 
obligando a determinados actores agroexportadores a reorientar su pro-
ducción hacia lo local (QCOM, 2020). Prueba de ello son las numerosas 
campañas de reparto a domicilio de empresas de producción convencional 
que previamente se dedicaban a la exportación9. Estas prácticas de repar-
to a domicilio son propias de los actores alternativos, que también han 
visto incrementar sus ventas durante la pandemia10 (Cerrillo, 2020; Sans, 
2020). En línea con esto, el comercio de proximidad y los mercados de 
abasto han desplegado estrategias de reparto a domicilio basadas en la 
confianza, disputando a la gran distribución su rol de salvadores durante 
la pandemia (CIS, 2020).

Por último, una posibilidad se abre debido a la socialización forzosa 
en las comunidades vecinales por el resurgir de la comunidad de escalera. 
Son varias las redes de apoyo comunitario que han surgido desde movi-
mientos sociales por solidaridad11, que manifiestan no solo el acercamien-
to de personas previamente no movilizadas, sino también que se está 
dando una mayor comunicación dentro de las prácticas vecinales12. 
Personas que hasta ahora no se saludaban pese a vivir en la misma esca-
lera, comienzan a entablar conversaciones y a intentar cubrir las necesi-

8. Varias de las jornadas indicaban la sobreexposición que se estaba llevando a cabo en 
Redes Sociales en el confinamiento, y cómo las consultas de recetas y tutoriales había creci-
do varios órdenes de magnitud.
9. Por ejemplo, Milanuncios, un gran portal de segunda mano, tras habilitar una plataforma 
específica para productos agroalimentarios, ha registrado cientos de ofertantes (MERCADO 
LOCAL: Compra a Productores Locales, 2020).
10. Este elemento ha salido recurrentemente en la observación participante.
11. P.ej.: la iniciativa «Frena la Curva», que refleja las multitudinarias redes vecinales soli-
darias a raíz de la pandemia: https://es.mapa.frenalacurva.net/views/map.
12. Este aspecto ha sido recogido en el diario de campo llevado a cabo durante el confina-
miento, en conversaciones informales y como parte de la observación participante en movi-
mientos alimentarios (ver metodología).

https://es.mapa.frenalacurva.net/views/map
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dades mutuas. Por ejemplo, la recuperación de los recados estrecha lazos 
y hace pensar en un sentido colectivo paulatinamente perdido en las so-
ciedades de consumo. Además, en el caso español es relevante que se haya 
dado un componente central a la alimentación y de las RAA agroecológi-
cas (Moragues-Faus, 2020).

8.  Elementos comunes: un acercamiento al consumo 
agroecológico para el salto de escala

Habiendo descrito los tres sistemas de prácticas según la evolución y di-
versificación del consumo, se pretenden identificar los elementos comunes 
que se abren con la COVID-19 para avanzar hacia el salto de escala des-
de la práctica de consumo. Como puede verse en la Tabla II, los elementos 
que han sido descritos en los anteriores apartados permiten trazar una 
serie de líneas comunes a remarcar entre los distintos SdP de consumo 
descritos.

Así, las brechas en las prácticas y valores de la pandemia incrementan 
la participación de agentes de la cadena en el RAC, abriendo la oportuni-
dad para articular RAA más amplias y asentadas en el comercio local, 
tradicional y de cercanía. De este modo, el sentimiento de colectividad que 
inspira una cierta identidad común de reconocimiento a lo colectivo, por 
ejemplo, también se evidencia en el reconocimiento sobre el sector agro-
alimentario. Como consecuencia, una suerte de apoyo en el comercio y 
producto local como valor de recuperación económica y social se extien-
de entre el sistema de prácticas de consumo en el confinamiento.

De otro lado, las restricciones durante el confinamiento han jugado 
en favor de una mayor planificación, una apuesta por los productos fres-
cos, y una ocupación del tiempo a través de la ociosidad gastronómica y 
un nuevo acercamiento a la cocina. Estos tres elementos son presentes en 
la práctica de consumo agroecológico (De Benito Morán, 2016; Pereira, 
Drimie, Maciejewski, Tonissen y Biggs, 2020), y la pandemia las ha hecho 
extensivas y aceptables más allá de las RAA. Asimismo, si bien puede que 
parte de este consumo se haya visto incrementado por las condiciones 
pandémicas y la presión social del confinamiento, determinados elementos 
de las prácticas pueden quedar asentadas por el aprendizaje por experi-
mentación (Shove, Pantzar y Watson, 2012).

Asimismo, las articulaciones de movimientos sociales durante la pan-
demia parecen haber ampliado la base activista sobre la que se asientan 
las prácticas de cobertura de necesidades básicas, como es la alimentación. 
Así, la realización de pedidos colectivos para personas de una misma ve-
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cindad, las compras colectivas o los bancos de alimentos, han sido prota-
gonistas de un cambio en qué alimentos se adquieren y cómo se adquieren. 
Este cambio viene de la mano de la reorientación de determinados actores 
de la producción, convencionales y ecológicos, que por la disminución del 
comercio internacional se han reorientado al mercado local, adquiriendo 
formatos clásicamente utilizados por las RAA, como las agrupaciones de 
producciones para diversificar las cestas o los repartos a domicilio.

9. Conclusiones

A través de este artículo hemos analizado las transformaciones que la 
pandemia ha generado en las prácticas de consumo de productos agro-
ecológicos y la relación que pueden tener con el salto de escala propuesto 
desde el consumo. Partiendo de una revisión bibliográfica de materiales 
académicos para describir la evolución de los sistemas de prácticas de 
consumo (agro)ecológico y sus vertientes, se ha llevado a cabo un ulterior 
análisis sobre las transformaciones que la pandemia ha generado en los 
sistemas de prácticas de consumo que se alejan y/o acercan al salto de 
escala desde el consumo. A través de una revisión y recolección de prensa 
especializada de la alimentación, complementado con una parte etnográ-
fica que recoge las contribuciones en el mundo digital y en las prácticas 
de consumo cotidianas de algunas redes agroalimentarias convencionales 
y alternativas, así como de redes de apoyo surgidas durante la pandemia, 
se han identificado los patrones y transformaciones de las aperturas que 
se están dando en las prácticas de consumo. Dichas transformaciones 
pueden generar aproximaciones a los sistemas de prácticas que persiguen 
la transformación del sistema agroalimentario corporativo, precisamente 
porque la forzosa adaptación a la pandemia ha impulsado determinados 
elementos de práctica próximos a las propuestas del consumo crítico de 
las redes alternativas. No obstante, determinados elementos que han he-
cho cambiar la manera en la que se consumía se han visto fuertemente 
configurados por los intereses de los actores mejor posicionados de este 
sistema agroalimentario, lo que les permite insertar elementos de su agen-
da de configuración del sistema agroalimentario bajo sus intereses.

Politizar el consumo pasa por identificar las transformaciones en el 
SdP y trabajar los elementos comunes que comparten el consumo reflexi-
vo, crítico y políticamente radical, y el consumo emergente en la pande-
mia. Los elementos comunes identificados en este trabajo contribuyen a 
conceptualizar una incipiente base de consumo agroecológico, y con ello 
superar los lock-ins o bloqueos a los que se enfrenta la tupida red de ini-
ciativas agroecológicas a través del aprovechamiento del impulso que la 
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pandemia ha supuesto a estos elementos de los sistemas de prácticas de 
consumo crítico.
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