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Resumen 

 

Objetivo: analizar el aporte del agroecosis-

tema (patio y parcela) en la seguridad ali-

mentaria durante el Covid-19 en el Muni-

cipio de Mazatán, Chiapas. Metodología: 

se convocó a público en general, usuarios 

de Facebook®, a responder un cuestiona-

rio generado en la plataforma Google 

Forms® con 35 preguntas relacionadas a 

la Seguridad Alimentaria. Resultados. el 

54% que respondió el cuestionario tiene 

patio y/o parcela; de estos, un 93% cose-

chan tanto alimentos como plantas medici-

nales y solo el 7% producen alimentos de 

uno u otro sitio. Quienes reportan tener pa-

tio y/o parcela, pero no lo usan para la pro-

ducción de alimentos suman un 23%. Los 

principales grupos alimenticios produci-

dos en el agroecosistema fueron las verdu-

ras y hortalizas; frutas; carnes y otros deri-

vados de animal, y cereales. En general el 

69% de los encuestados mencionaron ha-

ber tenido problemas con el acceso y el 

52% reportó cambios en el consumo de 

alimentos. Limitaciones: por motivos de 

restricciones de movilidad derivado de la 

pandemia Covid-19 el estudio se limitó a 

personas con acceso a internet. Conclusio-

nes: existe un potencial importante del 

agroecosistema para la alimentación, aun-

que el Covid-19 generó problemas con el 

acceso, disponibilidad y aumento de los 

precios de alimentos. 

 

Palabras claves: alimentación contempo-

ránea, grupos alimenticios, disponibilidad, 

abasto de alimentos, seguridad alimenta-

ria, agroecosistemas. 

 

Abstract 

 

Objective: To analyze the agroecosystem 

(farmland and backyard) contribution to 

the food security in the municipality of 

Mazatán, estate of Chiapas, during the 

Covid-19 pandemic. Methodology: Via 

Facebook® people exclusively living 

within the municipality were invited to an-

swer a survey using a Google Forms® 

questionnaire with 35 items related to food 

security. Results: Respondents who own 

farmland and backyard counted for 23% 

but not using it for food and medicinal 

plants production, while 54% reported us-

ing it. From those, 7% produce food only 

and 93% produce both food and medicinal 

plants. The main food groups produced 

were: vegetables, fruits, meat, animal co-

products, and cereals. A 69% of the re-

spondents reported having difficulties for 

food access, meanwhile 52% of the re-

spondents reported changes in their food 

consumption. Limitations: Due to the pan-

demic conditions, which reduced mobility, 

this information was gathered via internet. 

Conclusions: Even Covid-19 affected ac-

cess, availability and consequently raise of 

food prices as reported by the respondents, 

the agroecosystem have a potential role for 

food production. 

 

 

 

 

Keywords: contemporary food, food 

groups, availability, food supply, food se-

curity, agroecosystems. 
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Introducción  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) 

define la seguridad alimentaria (SA) como aquella condición “cuando todas las personas tie-

nen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los ali-

mentos, a fin de llevar una vida activa y sana” (Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996). 

Y es a partir de la primera década del año 2000 se le ha considerado como Seguridad Ali-

mentaria y Nutricional (SAN) en la Cumbre Mundial de la Alimentación de (2009). Es por 

ello que en aquellos países en donde haya hambre en la población, no existe seguridad ali-

mentaria. En México, la seguridad alimentaria y nutricional presenta un panorama de grandes 

contrastes (Urquía-Fernández, 2014), ya que en zonas del norte del país existe seguridad 

alimentaria mientras que, en zonas del sureste de México; tal como el estado de Chiapas, con 

población de 5,543,828 habitantes (INEGI, 2020), se  reporta como uno de los tres estados 

con mayor índice de pobreza y marginación social en México, donde más del 80% de la 

población ha experimentado algún tipo de inseguridad alimentaria (Martínez-Rodríguez et 

al., 2015); y es donde más del 80% de su población se encuentra en tal situación y el 24.5% 

presentan problemas en el acceso a los alimentos (Coneval, 2020).  

Con respecto al abasto de alimentos, el modelo económico nacional ha estado inmerso 

en un proceso de globalización y la agricultura no es la excepción, provocando que el Estado 

perdiera o descuidara, hasta cierto punto, la capacidad de promover la autosuficiencia de la 

producción agropecuaria y forestal y soberanía alimentaria (Bello y Cruz, 2020). Muy re-

cientemente, uno de los factores que agravó la seguridad alimentaria ha sido la pandemia 

(SARS-CoV2). El coronavirus tipo 2, causante del síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS-CoV2), es una enfermedad viral (denominada Covid-19) declarada pandemia en 
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marzo de 2020 y continúa en ese estatus hasta la fecha. Diversos gobiernos, incluyendo el de 

México, adoptaron estrategias de mitigación comunitaria para evitar el contagio (Alpuche-

Aranda y Lazcano-Ponce, 2020), los cuales por su duración e implementación han tenido 

efectos devastadores, no sólo en la salud, sino también en la economía, la política y la diná-

mica social, debido a las estrategias de mitigación comunitaria adoptadas para su control 

(Cordero y Cesai, 2020). Particularmente, se han reportado afectaciones que incluyen: a) el 

aumento del consumo de dietas menos nutritivas, menos frescas y más económicas (CEPAL, 

2020; Rojas, Espinoza y Osiac, 2020); y b) afectaciones al acceso y disponibilidad de ali-

mentos debido a problemas en la cadena alimentaria de producción, transformación y comer-

cialización de alimentos (Fernández, 2020). 

A la par del aumento de la inseguridad alimentaria, algunas familias tradicionalmente 

enfrentaban las crisis alimentarias a través de las unidades de producción que conforman su 

agroecosistema, que incluye la parcela y el patio o huerto familiar (HF), de donde obtienen 

diversos alimentos y otros satisfactores (Rosado, 2012). Uno de los aspectos a considerar, es 

el aporte que puede hacer el agroecosistema (patio y/o parcela) para la autosuficiencia ali-

mentaria, así como para el desarrollo local (Hidalgo, Zayas y Rivero, 2017).  En la academia, 

el huerto familiar es sinónimo de traspatio, solar, entre otros; sin embargo, para este estudio 

se considera al patio como sinónimo del HF, respetando la identidad de los pobladores y de 

su espacio. El patio se refiere al área alrededor de la casa-habitación, incluyéndola, donde 

convergen plantas cultivadas, animales criados e infraestructura doméstica y de trabajo fa-

miliar (Mariaca, 2012), donde la jefa de familia es quien destaca en el manejo de esta área. 

Asimismo, el patio contribuye en la alimentación de las familias rurales, al ser proveedores 

de alimentos y conservación del germoplasma de especies comestibles, medicinales, condi-

mentarlas y de ornato, entre otras (Duche-García et al., 2017). Por su parte la parcela se puede 



4 
 

definir desde diferentes perspectivas y para el presente estudio, se le considera como el es-

pacio geográfico cercano o lejano a la vivienda, donde se producen cultivos de importancia 

alimentaria o económica, a diferencia del patio es el jefe de familia quien se encarga del 

manejo de la parcela. 

Debido a que los patios y parcelas juegan un papel importante en la disponibilidad de 

los alimentos, son elementos que pueden contribuir en la seguridad alimentaria de las perso-

nas. Considerando lo anterior, el presente trabajo investiga el aporte del agroecosistema (pa-

tio y/o parcela) en la SA durante la pandemia Covid-19 en el municipio de Mazatán, Chiapas, 

con presencia de familias vulnerables del sureste de México. La información obtenida con-

tribuye al conocimiento de la situación sobre el uso, consumo, disponibilidad y acceso de 

alimentos en localidades de alta y mediana marginación durante la pandemia Covid-19. 

 

Materiales y métodos 

Zona de estudio 

La investigación se realizó en el municipio de Mazatán ubicado al sur de, estado de Chiapas, 

México (figura 1), cuya cabecera municipal se encuentra ubicada a 14° 51′ 42″ LN y 92° 26′ 

55″ LO, a una altitud de 20 msnm. Con una extensión territorial de 388.67 km², el 50% de 

los terrenos son ejidales y el resto propiedad privada. El Instituto Nacional para el Federa-

lismo y el Desarrollo Municipal (Inafed, 2021) reporta que el municipio cuenta con una po-

blación total de 28,250 de habitantes de las cuales 14,233 son mujeres y 14,017 son hombres.  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020), indica que Mazatán cuenta con 102 

localidades: dos de ellas catalogadas como urbanas (Mazatán y Buenos Aires) y las otras 

como rurales. Además de Mazatán y Buenos Aires, destacan ocho localidades por el número 
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de habitantes: Aquiles Serdán, El Aguacate, Marte R. Gómez, Guanacastal, Adolfo Ruiz Cor-

tines, San José de Los Llanos, Efraín A. Gutiérrez y San José El Huayate (Barra de San José) 

(Inafed, 2021).  

 

Figura 1. Localización del área de estudio. Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2020. 

 

Método de investigación 

La investigación se realizó usando un muestreo no probabilístico intencional (Otzen y Man-

terola, 2017, Zamudio y Montero, 2022), de la población en general del municipio de Maza-

tán, usuarios de Facebook. Mediante redes sociales se difundió un formulario generado en 

plataforma Google Forms ®; esto en virtud de las condiciones limitantes impuestas por la 

pandemia para aplicar el método etnográfico, de persona a persona. El uso de los formularios 

de los recursos electrónicos por internet son una herramienta útil que permiten el acerca-
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miento a la realidad espacio temporal de los territorios (Gómez y Aguilar-Gómez, 2021, Za-

mudio, Fletes y Abeldaño, 2021). Para la selección de la plataforma, se consideró de acceso 

libre y la facilidad para la personalización de los formularios. 

Para la obtención de la información, se publicó una encuesta en la red social Face-

book® durante enero del 2021. La divulgación del formulario se realizó en tres grupos del 

municipio usuarios del Facebook: Contacto Mazatán Oficial, Contacto Villa Mazatán y Mer-

cado Libre Mazatán, además usuarios libres. Asimismo, se agregó un filtro que permitiera 

solo la participación de habitantes del municipio antes mencionado. El principal criterio so-

licitado para participar fue que formará parte de una familia del municipio de estudio y que 

contarán o no con patio y/o parcela, así como la disposición a compartir su experiencia per-

sonal ante la pandemia por lo que se consideró como unidad de análisis a cada informante 

que respondió a la convocatoria.  

El formulario disponible, en la plataforma antes mencionada, incluyó un total de 35 

preguntas abiertas y cerradas, relacionadas con los elementos principales de la SA (disponi-

bilidad, acceso y consumo de los alimentos y el uso del AES) y el impacto del Covid-19 en 

esos elementos. El formulario estuvo estructurado con los siguientes apartados: a) datos ge-

nerales del entrevistado: edad, sexo, escolaridad, número de integrantes de cada núcleo fa-

miliar, b) medios de información: medio y uso de redes sociales por el que se informaron de 

la pandemia, c) comportamiento del núcleo familiar ante el Covid-19: medidas de preven-

ción, identificación de síntomas, presencia de la enfermedad en la familia y estrategias para 

reducir o eliminar los síntomas, d) la SA en el núcleo familiar: problemas y cambios en la 

disponibilidad y acceso de los alimentos en su dieta, cambios generados en el consumo de 

los alimentos por grupos de alimentos durante la pandemia, incluyendo productos industria-

lizados como refrescos embotellados, frituras, embutidos, entre otros, e) aporte del patio  y/o 
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parcela en la disponibilidad de alimentos: alimentos que el patio y/o parcela provee, cambios 

realizados para la producción de alimentos durante la pandemia, y percepción acerca del pa-

pel que juegan el patio y/o parcela en la disponibilidad de los alimentos durante el Covid-19, 

f) otras estrategias ante el desabasto y aumento de los precios.  

 

Análisis de la información  

A partir de la base de datos de respuestas al formulario proveniente de la plataforma Google 

Forms®, se transportaron a Excel® y software RStudio versión 4.1® para realizar estadística 

descriptiva, análisis de relación con Chi-cuadrada.  

Resultados  

Caracterización de encuestados. 

Del público en general que aceptó participar en esta investigación, se obtuvieron 52 respues-

tas (62% mujeres, 38% hombres), de los cuales el 53% contaban con AES. Se presentó una 

mayor respuesta en individuos de 21 a 50 años: 31-40 (46%); 21-30 (38%) y 41-50 (10%), y 

una menor respuesta en aquellos individuos menores de 20 (2%) y mayores de 51 (4%). Con 

respecto al lugar de residencia, las personas pertenecen a 13 de las 102 localidades del mu-

nicipio de Mazatán (figura 2); se observó mayor participación de habitantes pertenecientes a 

la cabecera municipal con el mismo nombre (localidad urbana) que representan a 52% de los 

encuestados, así como de habitantes de once localidades rurales y dos urbanas. 
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Figura 2.  Ubicación geográfica de los encuestados en Mazatán, Chiapas, México. Fuente: elabo-

ración propia con datos de INEGI, 2020. 

 

Los núcleos familiares de los encuestados estaban conformados con un promedio de 

4.5 ± 3.5 miembros. La mayoría de los encuestados contaba con estudios de licenciatura y 

bachillerato (48.1% y 42.3%, respectivamente), y en menor proporción, de postgrado (5.7%), 

primaria (0.5%) y secundaria (0.5%). 
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La seguridad alimentaria (SA) en relación con el traspatio y/o parcela (AES) 

Uso y aporte del agroecosistema (AES) en la alimentación (disponibilidad) 

 

De los 52 informantes, el 78% mencionó que en su hogar cuentan con patio y/o parcela 

(AES), mientras que el 22% indicó que no cuenta con AES. El análisis de los resultados 

obtenidos mostró que, de los primeros (con AES), 23% no lo usaban. En el 53.8% restante 

se notó dos formas de usar el AES: para obtener sus alimentos (3%), mientras que el 97% 

restante obtienen alimentos, así como plantas medicinales. La mayoría de los que usan el 

AES (60.87%) pertenecían a zonas rurales y eran mujeres (64.3%).  

Los informantes que le dan un solo uso al AES (alimenticio) (50% hombres y 50% 

mujeres) pertenecen a localidades urbanas (Buenos Aires y Mazatán), son adultos jóvenes 

(31-40 años) y tienen estudios de licenciatura. De manera interesante, la mayoría de los in-

formantes que le dan dos usos al AES (alimenticio/medicinal) se encuentran entre los 21-30 

años (46.4%), seguido por aquellos entre los 31-40 años (28.6%), y en menor medida por 

adultos entre 41-50 años (14.3%) y menores de 20 años (10.7%). Asimismo, la mayoría con-

taba con estudios de licenciatura (39.3%) y bachillerato (35.7%), seguido por aquellos con 

estudios de postgrado (14.3%) y secundaria (3.6%). Los informantes que cuentan con AES, 

pero no lo usan para la producción de alimentos, tampoco lo usan para plantas medicinales 

(75% mujeres, 25% hombres). Este grupo también estaba conformado por jóvenes entre 21-

30 (33.3%) y 31-40 (58.3%), pero a diferencia de los informantes que le dan dos usos al AES, 

una persona de más de 50 años manifestó tener AES, pero no usarlo. Asimismo, al igual que 

el grupo que le da dos usos al AES, estos individuos contaban con estudios de licenciatura 

(58.3%) y bachillerato (33.3%). El resto contaba con primaria (8.4%) Al observar las carac-

terísticas de aquellos que no usan al AES, así como aquellos que le dan dos usos, es posible 

notar que no hay diferencias entre los jóvenes (21-30 años) (p>0.05) ni los jóvenes adultos 
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(31-40 años) (p>0.05). Asimismo, no se nota una diferencia apreciable en la escolaridad, 

aunque es notable que todas las personas con postgrado le dan dos usos al AES.  

El AES provee diversos aportes en la dieta en ambos grupos que lo usan. Aquellos que 

utilizan el AES exclusivamente para la alimentación registran aportes contrastantes, bajo 

(50%) y muy alto (); por su parte los que lo usan para alimentación y plantas medicinales 

reportan tres tipos de aportes: bajo (26.9%), moderadamente bajo (50%) y alto (23.1%).  

Los encuestados que usan el AES declaran que provee principalmente verduras y hor-

talizas, seguido por las frutas. El grupo que solo obtiene alimentos del AES reportaron dos 

tipos de alimentos: verduras y hortalizas (75%) y frutas (25%) y el grupo que obtiene ali-

mentos y plantas medicinales declaro obtener cuatro tipos de alimentos: verduras y hortalizas 

(42%), frutas (26%), carnes y derivado animal (25%) y en menor proporción cereales (7%). 

Los principales animales criados en el AES (grupo de carnes y derivado animal) por los en-

cuestados fueron borregos, vacas, cerdos, y aves de corral, mientras que los principales pro-

ductos obtenidos fueron los huevos, leche y sus derivados. Es interesante notar que, aunque 

pocas, hay personas que dedican todo o una gran parte de la producción del AES (40 al 100%) 

para la obtención de plantas medicinales (20.8%), lo que sugiere a su vez, que hay una parte 

de la población con arraigo al cultivo y uso de plantas medicinales en la zona estudiada. 

 

Efectos de la pandemia COVID-19 en la seguridad alimentaria y nutricional  

Cambios en la disponibilidad de alimentos en el agroecosistema (AES) por la pandemia  

Del total de informantes que cuentan con AES, el 36% modificó la producción de alimentos 

durante la pandemia. El cuadro 1 muestra los grupos de alimentos cultivados antes de la 

pandemia derivada por el Covid-19 y durante la pandemia. Como es posible notar, aquellos 
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que modificaron la producción cultivaban principalmente verduras y hortalizas (N=8), se-

guido por las frutas (N=4) y en menor cantidad, carnes y derivados (N=2), aunque este último 

grupo no mostró cambios en su producción durante la pandemia. Al analizar el medio al que 

pertenecen estos encuestados, se observa que los informantes de zonas urbanas (20%) solo 

modificaron el cultivo de un tipo de alimento (frutas), mientras que los que pertenecen a la 

zona rural modificaron su producción de un mayor número de alimentos durante la pandemia 

(frutas, verduras y hortalizas). Es de resaltar que una mayor proporción de personas de zonas 

rurales modificó la producción de alimentos durante la pandemia (57.14% del total de los 

encuestados que usan el AES) comparado con las zonas urbanas (14.28%) lo que muestra 

que el medio juega un papel importante en la modificación de la producción en el AES. 

Para el caso de informantes que cuentan con AES, pero no lo usan, no presentaron 

interés en la producción durante la pandemia pese a tener dificultad en el acceso de los ali-

mentos (cuadro 1) lo que puede estar relacionado con que el encuestado no sea quien maneje 

el AES, o con la falta de conocimiento en el manejo para la producción de alimentos en el 

AES. 

Cuadro 1. 

Modificación en la producción de grupos de alimentos en su agroecosistema durante el CO-

VID-19, Mazatán, Chiapas, México 

Uso del AES Área Tot 
Producción normal Durante la pandemia 

Ver y hor Fru Car y der Ver y hor Fru 

Con AES uso 

alimentación 

Urbana 1 1 - - - 1 

Rural  - - - - - - 

Con AES uso alimenta-

ción/plantas medicinales 

Urbana 1 - 1 - - 1 

Rural  8 7 3 2 6 4 

Tot=total; Car y der= carne y derivado animal; Fru=frutas; Ver y hort= verdura y hortalizas. 

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 2. 

Percepción de informantes de Mazatán, Chiapas, México sobre la importancia del AES ante el desabasto y escasez de alimentos durante 

la pandemia del COVID-19 

Uso del AES 

AES 

ante el 

des-

abasto 

Sexo Escolaridad Rango de edad Grupos de alimentos 

H M Prim Sec Bach Lic Post -20 
21-

30 

31-

40 

41-

50 
+51 

Car   

y 

der 

(%) 

Fru 

(%) 

Ver y 

hort 

(%) 

Cer 

(%) 

Leg 

(%) 

Sin AES 

si 2 1 - - 1 2 - - 1 1 1 - - 17 50 17 17 

Duda 5 4 - - 7 2 - - 2 6 - 1  31 69 - - 

Sin uso de AES 

para 

la alimentación 

si 3 7 1 - 2 7 - - 2 7 - 1 22 28 44 6 - 

Duda - 2 - - 2 - - - 2 - - - 50 0 50 - - 

AES para 

alimentación 

si 1 1 - - - 2 - - - 2 - - - - 100 - - 

Duda - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AES para alimen-

tación/plantas 

medicinales 

si 7 13 - - 9 9 2 - 10 6 4 
- 

 
24 22 33 11 11 

Duda 2 4 - 1 1 3 1 1 3 2 - - 55 18 27 - - 

H=hombre; M=mujer; Prim=Primaria; Sec=Secundaria; Bach=Bachillerato; Lic=Licenciatura; Post=postgrado; Car y der= carne y derivado animal; Fru=frutas; 

Ver y hort= verdura y hortalizas; Cer= cereales; Leg= leguminosa  

Fuente:  Elaboración propia.
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Un bajo porcentaje del total de los encuestados (25%) percibieron escasez de alimentos 

durante la pandemia Covid-19 (cuadro 3). Un aspecto interesante que está relacionado con la 

modificación en la producción en el AES durante la pandemia, es la dificultad en el acceso 

de los alimentos por el Covid-19. El 90% de los informantes que indicaron haber modificado 

la producción, de los cuales el 33.3% pertenecen a zonas rurales y el 66.7% a zonas urbanas, 

presentaron problemas en el acceso, lo que sugiere que los problemas de acceso de alimentos 

fomentaron un aumento en la producción. Es notable que estos informantes declararon que 

durante la pandemia dejaron de comprar carnes y derivados. Las carnes y derivados consti-

tuyen uno de los grupos de alimentos menos producido en el AES y que no mostro cambios 

en la producción durante la pandemia, por lo que es importante fomentar la producción de 

este grupo de alimentos en el AES. 

 

Cuadro 3. 

Percepción de escasez de alimentos durante la pandemia COVID-19 por informantes de Ma-

zatán, Chiapas, México 

Uso del 

Agroecosistema  
Escasez H M 

Zona Aporte del AES 

Rural Urbana  Bajo Medio Medio alto Alto 

Sin AES 
SI - 3 1 2 - - - - 

No 7 2 5 4 - - - - 

Sin uso del AES para 

la alimentación 

SI 1 3 1 3 - - - - 

No 2 6 3 5 - - - - 

Con AES uso 

en la alimentación 

SI - - - - - - - - 

NO 1 1 2 - 1 - - 1 

Con AES uso en alimenta-

ción/plantas medicinales 

SI 1 5 4 2 2 3 1 - 

NO 8 12 20 10 5 10 5 0 

H=hombre; M=mujer  

Fuente: Elaboración propia. 
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Consumo de alimentos  

 

Como se mencionó, los encuestados mencionaron que dejaron de consumir carnes y deriva-

dos durante la pandemia (cuadro 4). Como se discutió anteriormente las carnes y derivados 

constituyen el grupo de alimentos menos producido en el AES y que registró un mayor au-

mento de precios. Asimismo, los encuestados también mencionaron que dejaron de consumir 

cereales siendo estos poco producidos en el AES y que registraron un aumento de precios. 

En cuanto al consumo de frutas, verduras y hortalizas no se observó una disminución en su 

consumo, lo que coincide con que no aumentaron de precios. 

La pandemia también generó cambios en el consumo de productos industrializados 

como refrescos embotellados, frituras, embutidos, entre otros, ya que el 54% de los encues-

tados indicó haber disminuido su consumo (cuadro 5). Este comportamiento fue más notorio 

en el medio rural (69.5%) en comparación con el área urbana (31.0%). Es notable que la 

mayoría cuentan con estudios de bachillerato o licenciatura y edades de 31-40 años (44%). 

Se debe mencionar que los encuestados que disminuyeron el consumo de estos productos 

indicaron problemas de acceso de alimentos principalmente por su economía, problemas eco-

nómicos y desempleo. 
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Cuadro 4. 

Disminución en el consumo por grupos de alimentos durante el COVID-19 por informantes de Mazatán, Chiapas, México 

Uso del Agroecosistema  
Área Edad Escolaridad Grupos de alimentos     

Rur Urb - 20  21-30  31-40  41-50  +50 Prim Sec Bach Lic Post Ver y hort  Fru Car y der Cer 

Sin AES 1 1 - 1 1 - - - - 1 1 - - 1 1 1 

Sin uso de AES para la 

alimentación 
3 5 - 3 4 - 1 1 - 3 4 - - - 8 1 

AES para alimentación - 2 - - 2 - - - - - 2 - - - 2 - 

AES para alimenta-

ción/plantas medicinales 
10 6 1 7 5 3 - - 1 6 8 1 1 1 15 2 

Rur=rural; Urb=urbano; Prim=Primaria; Sec=Secundaria; Bach=Bachillerato; Lic=Licenciatura; Post=postgrado; Car y der= carne y derivado animal; Fru=frutas; 

Ver y hort= verdura y hortalizas; Cer= cereales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro 5. 

Disminución en el consumo de alimentos industrializados durante la pandemia COVID-19 por informantes de Mazatán, Chiapas, México 

Uso del Agroecosistema  H M 
Área Edad Escolaridad 

Rur Urb -20   21-30  31-40  41-50  +50 Prim Sec Bach Lic post 

Sin AES 2 1 2 1 - - 3 - - - - 2 1 - 

Sin uso de AES para 

la alimentación 
- 6 3 3 - 3 3 - - - - 3 3 - 

AES para alimentación 1 - - 1 - - 1 - - - - - 1 - 

AES para alimentación/plantas 

medicinales 
6 9 11 4 1 7 4 3 - - 1 5 8 1 

H=hombre; M=mujer; Rur=rural; Urb=urbano; Prim=Primaria; Sec=Secundaria; Bach=Bachillerato; Lic=Licenciatura;Post=postgrado 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Percepción e impacto en el acceso a los alimentos durante el COVID-19 

Puntos de compra de los alimentos  

Tanto los entrevistados que no cuentan con AES como aquellos que cuentan con AES, pero no lo 

usan, dependen completamente de la compra para el abasto de los alimentos notándose que com-

pran en diferentes puntos de abastecimiento, principalmente en el mercado local (cuadro 6). En lo 

que respecta a aquellos que usan el AES, se observa que estos también recurren a fuentes externas 

para el suministro de alimentos para su dieta, lo que se explica por los bajos aportes del AES. Para 

el caso de quienes cuentan con AES y le dan un uso se abastecen en el mercado local, mientras que 

los que cuentan con AES y le dan dos usos se abastecen en una mayor cantidad de puntos en com-

paración con los otros grupos de informantes (cuadro 6). Es notable que el mercado local es la 

principal fuente de abastecimiento de alimentos de todos los encuestados. 

Cuadro 6. 

Puntos de compra para el abastecimiento de alimentos de las familias de Mazatán, Chiapas, México. 
Uso del agroecosistema Tienda local (%) Mercado local (%) Supermercados (%) Vecino (%) 

Sin AES 29 57 14 - 

Con AES sin uso para la 

alimentación 
29 47 24 - 

Con AES uso alimentación - 100 - - 

Con AES uso alimenta-

ción/plantas medicinales 
38 47 11 4 

%=Porcentaje 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al preguntar a los encuestados si presentaron problemas de acceso a los alimentos durante la 

pandemia, el 69% del total de los informantes respondieron que sí mencionando los problemas 

económicos y el aumento del precio como las principales causas que dificultaron el acceso. No se 

observó una relación significativa entre el AES y la percepción del acceso durante la pandemia 

(figura 3), así como entre el género (p>0.05) y la localidad en donde habita y el acceso (p>0.05). 

Esta percepción general se explica al considerar que prácticamente todos los encuestados obtienen 
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alimentos de algún punto de compra (cuadro 3) y que el encuestado no maneja el AES para producir 

alimentos básicos tales como la carne y sus derivados, así como lácteos. 

 

 

Figura 3. Gráfica de mosaicos de la percepción de problemas de acceso en función con los usos del AES. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Percepción del AES en la disponibilidad de los alimentos en tiempos de Covid-19  

Respecto a la percepción de los informantes sobre la importancia en la disponibilidad de los ali-

mentos por el agroecosistema en tiempos de Covid-19, el 67% indicaron que la producción del 

AES puede ayudar a fomentar el abasto de alimentos durante la pandemia. Se puede notar que los 

encuestados que cuentan con AES, pero no lo usan opinan un mayor potencial del AES en la dis-

ponibilidad de alimentos durante la pandemia, con respecto a los otros encuestados, lo que sugiere 

a su vez, que este grupo de informantes no hacen uso del AES no por falta de interés si no por otras 

circunstancias. Es notable también que los encuestados que ven potencial del AES para aumentar 

la disponibilidad de alimentos identificaron que puede contribuir a un mayor número de grupos de 

alimentos con respecto a los que dudan de su contribución, destacando las verduras y hortalizas y 

las frutas como los principales grupos de alimentos con potencial de producción. Se debe señalar 
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que los encuestados también consideraron que hay potencial de producción de carnes y derivados 

(46%). Los grupos de alimentos que los encuestados declararon con menos potencial de producción 

en el AES corresponden a los cereales y leguminosas (28%, respectivamente). 

  

Comportamiento de la familia ante el Covid-19  

Medios de información utilizados por informantes durante el Covid-19 

El principal medio por el cual los encuestados declararon haberse enterado de la pandemia Covid-

19, y del cual obtuvieron información, fue la televisión (48%), seguido por la combinación de la 

televisión y redes sociales (19%) y las redes sociales por si solas (13%). En este sentido, las redes 

sociales que los encuestados declararon usar con regularidad fueron Facebook®, WhatsApp®, Ins-

tagram® y Twitter®. De acuerdo con los resultados obtenidos la radio y los medios impresos son 

los menos utilizados. Lo anterior puede estar relacionado con la mayor participación en el presente 

trabajo de adultos jóvenes entre los 31-40 (46%), así como entre los 21-30 (38%). Al comparar los 

medios usados por los encuestados en el medio rural y urbano, destacan la televisión en ambas 

áreas (57% y 52%, respectivamente), seguido por las redes sociales (27% y 30%, respectivamente), 

la radio (11% y 9%, respectivamente) y los medios impresos (5% y 9%, respectivamente). 

 

Incidencia de la enfermedad del Covid-19 en las personas encuestadas 

De los 52 entrevistados, el 98% indicaron que toman en cuentan las medidas sanitarias que el go-

bierno mexicano ha sugerido para evitar la dispersión del virus (únicamente un informante resi-

dente del área rural mencionó que no). Asimismo, el cien por ciento indicó que conocía e identifi-

caba los síntomas del Covid-19 incluyendo al individuo que declaró no tomar en cuenta las medidas 

sanitarias. En general, los encuestados declararon sentirse bien de salud (98%) al momento de apli-

car la encuesta. 
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En lo que respecta a la prevalencia del Covid-19 en la familia de los encuestados, el 40 % 

indicó que alguno de los integrantes de su núcleo familiar había presentado síntomas de la enfer-

medad, sin embargo, sólo siete fueron diagnosticados. Cabe destacar que cuatro de ellos contaban 

con atención medica mientras que el resto no (tres del área rural y uno del área urbana). De los 

informantes que indicaron presencia de la enfermedad en el núcleo familiar 67% indicaron el uso 

tanto de plantas medicinales como de medicinas de patente, mientras que el 44% únicamente plan-

tas medicinales como tratamiento y el 10% reportaron el uso de medicamentos de patente. Asi-

mismo, los entrevistados mencionaron el uso de tés y remedios caseros como medida de prevención 

contra el Covid-19 (42%) de los cuales 26.9% indicaron que no habían presentado síntomas de la 

enfermedad y el 15.3% indicaron que sí. Estos últimos habitantes de las localidades de San José 

Los llanos, Santa Lucia, Cuatro Caminos, Emiliano Zapata Las Varillas, Guanacastal 2, Marte R. 

Gómez y Mazatán. El hecho de que del 68% de los encuestados que hacen uso de plantas medici-

nales como tratamientos ante la enfermedad declararon obtenerlas de su AES lo que sugiere que 

tienen conocimiento para su producción. 

 

Discusión 

Los agroecosistemas pueden proveer diferentes servicios y materias primas dependiendo del obje-

tivo de uso que se les dé (Dávila, 2010; Neulinger, Alayón-Gamboa y Reinhard-Vogl, 2014; Cha-

blé-Pascual et al., 2015; Monroy et al., 2016; Ocotitlán, 2020). Estos usos se adaptan y reconfiguran 

a partir de las necesidades, gustos y preferencias de un individuo o de una familia (Moctezuma, 

Pérez y Rivera, 2015; Casanova-Pérez, Martínez-Dávila, López-Ortiz-Landeros-Sánchez y López-

Romero, 2016). Particularmente, en el presente trabajo la mayoría de los participantes contaban 

con AES y hacían uso del él-tanto para obtener alimentos como plantas medicinales-, usos que 

coinciden con lo reportado por Aguirre-Rosa et al. (2013) en AES del estado de Chiapas, Orantes-



20 
 

García et al., (2020) en AES de otras partes de México, Espinosa (2018) en AES de otros países. 

De manera interesante, otra parte de los encuestados, algunos provenientes de zonas rurales, con-

taban con AES, pero no lo utilizaban para obtener alimentos. Este fenómeno, observado desde 

varios años atrás en diversas partes del país, ha sido asociado a la urbanización de las zonas rurales, 

el abandono de la tierra, así como cambios de uso por otras necesidades (ampliación de la vivienda, 

herencia del terreno, ampliación de corrales) (Saldaña-Ramírez, 2016; Espinosa, 2018). Particular-

mente importante es el cambio de una producción de autoconsumo a una producción de mercado, 

lo que ya ha sido reportado en el estado de Chiapas (Llanos-Hernández y Santacruz, 2022). 

En general, el aporte del AES en la alimentación de los encuestados antes de la pandemia 

derivada del COVID-19 fue bajo, aunque se obtuvo información en donde el aporte era alto. Dentro 

de los principales grupos de alimentos obtenidos del AES se encontraban verduras y hortalizas, las 

frutas y en menor proporción las carnes y sus derivados. Estos resultados coinciden con lo repor-

tado por Morales, Padilla y Carrillo, (2021), Rosado (2012) y Alayón (2014), quienes encontraron 

altos aportes de frutas y hortalizas del AES, pero difieren con el alto aporte de las carnes y deriva-

dos animales reportados por los mismos autores lo que sugiere, a su vez, que el grupo de alimento 

que da un mayor aporte a la alimentación depende del sitio de estudio. Un efecto de la pandemia 

derivada del COVID-19 es que el 35.7% declaró haber modificado su producción. Al contrastar 

los grupos de alimentos que se producen en menor proporción en el AES (carnes y sus derivados 

y lácteos) y su respectivo aporte es posible entender que no haya diferencias significativas en la 

percepción de la disponibilidad, acceso y consumo derivado del AES en función de sus usos 

(p>0.05), ya que los principales grupos de alimentos que los encuestados dejaron de consumir fue-

ron justamente las carnes y derivados y lácteos. Tal y como se ha observado en otras partes del 

país, esta afectación en el acceso de alimentos básicos se relaciona al aumento de los precios y 

problemas económicos familiares experimentados por los encuestados (p<0.05) (Durán, 2020; 
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Giordano y Ortiz, 2020; Robles, Junco y Martínez, 2021). Estas dificultades parecen haber sensi-

bilizado particularmente a aquellos que contaban con AES, pero no lo usaban, ya que estos perci-

bieron un mayor potencial del AES para combatir la crisis de alimentos asociada a la pandemia 

Covid-19. 

Si bien el AES tuvo una menor participación en la alimentación de los encuestados, los re-

sultados sugieren que sí ayudó en la disponibilidad de plantas medicinales para el tratamiento de 

los síntomas provocados por el Covid-19. Esto coincide con el arraigo de los pobladores del estado 

de Chiapas a las plantas medicinales y a su uso en el tratamiento de enfermedades, así como con 

lo observado por Orantes-García et al. (2021) en el estado de Chiapas, quien reportó que el 30% 

de los encuestados hizo uso de plantas medicinales como tratamiento ante el Covid-19; valor que 

coincide, a su vez, con el encontrado en la presente investigación (36% de uso de plantas medici-

nales), así como en Perú (Choqueapaza-Calisaya, 2021) 

Como se mencionó anteriormente, la pandemia género cambios “negativos” en el consumo 

de alimentos de algunos encuestados ya que dejaron de consumir al menos un alimento de los 

grupos principales (carnes y derivados, lácteos, verduras y hortalizas). Esto coincide con los resul-

tados de disminución del consumo de carne roja, pollo y pescado reportados en la ENSANUT para 

el pacífico sur (Shamah, et al., 2021; Robayo, Lara, Cabrera y Delgado, 2022). A pesar de esto, las 

respuestas también revelaron que la pandemia generó cambios “positivos” en el consumo de ali-

mentos ya que encontramos una disminución de productos industrializados, principalmente en el 

área rural, tales como refrescos embotellados, frituras, embutidos, entre otros, relacionado con los 

problemas económicos y el desempleo de los informantes. Estos resultados coinciden con Pérez-

Rodrigo et al. (2020) quienes observaron un mayor consumo de alimentos saludables durante la 
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pandemia tales como vegetales (Castagnino et al., 2021), así como con los resultados de la ENSA-

NUT ya que, durante la pandemia en México, uno de cada cinco hogares disminuyó el consumo de 

dulces, chocolates y botanas (Shamah, et al., 2021). 

En tiempos de crisis alimentaria es de suma importancia la autosuficiencia alimentaria y el 

agroecosistema puede jugar un papel importante en la disponibilidad de alimentos. En este sentido, 

la presente investigación sugiere que es deseable mantener e incentivar particularmente la produc-

ción de carnes y derivados en los AES de Mazatán, Chiapas. 

Conclusiones  

La SAN de encuestados de Mazatán, Chiapas fue parcialmente afectada debido a problemas de 

acceso, consumo y disponibilidad de los alimentos, sin embargo, los informantes señalaron que el 

AES fue importante en la producción de plantas medicinales durante la pandemia derivada del 

Covid-19. Los problemas en el acceso de alimentos se debieron al aumento de los precios. A pesar 

de los efectos negativos antes citados, la pandemia también provocó que algunos encuestados va-

loraran la importancia y potencial del patio y parcela (s) (AES) ante la escasez de alimentos reali-

zando un aumento en la producción de algunos alimentos y disminuyeran el consumo de alimentos 

menos nutritivos (chatarras).  
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