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PRESENTACIÓN
comer es un acto cotidiano

Mónica Denisse Rosas Fonseca1 
y Erick Adrián Paz González2

En los últimos años, la gastronomía y la alimentación se han coloca-
do como áreas de estudio creciente para las dinámicas sociales, 

culturales, políticas, espaciales y ecológicas que moldean las socie-
dades contemporáneas. El comer pasó de ser relegado a la esfera de 
lo privado a entenderse como la manifestación de producción y repro-
ducción de saberes, símbolos y prácticas. 

Más allá de su valor funcional, los alimentos y las prácticas cu-
linarias se posicionan como portadores de significados, identida-
des y relaciones de poder (Bak-Geller Corona, 2013; Good Eshelman 
& Corona de la Peña, 2011; Huerta Rivera, 2012; Llerena Oñate et al., 
2022), entrelazándose con cuestiones cruciales como el cambio cli-
mático (Alonso-Spilsbury et al., 2012), las desigualdades económicas 
(Paz-González, 2023), la migración (Elías Jiménez, 2023; Imilan, 2014), 
la globalización (Ayuso Peraza & Castillo León, 2017) o las resistencias 
(Martínez Guzmán et al., 2022). Esto, con miradas a profundizar en pro-
cesos como la producción agrícola, las cadenas de suministro, el con-
sumo urbano y las narrativas simbólicas que rodean a los alimentos.

Nuestro esfuerzo pretende abordar estas áreas de manera inter-
disciplinaria desde áreas ya tradicionales como la Antropología, la 
Sociología, la Historia y la Gastronomía, y otras que pueden aportar di-
versos enfoques como la Comunicación, la Geografía, la Gestión Cultu-
ral o la Ecología. Con esto, buscamos ahondar tanto en los significados 
culturales y políticos del acto de comer, como en los procesos sociales 
que lo acompañan. 
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LA COCINA DE LA INTERDISCIPLINA

¿Desde dónde se ha estudiado la gastronomía y la alimentación? Esta pre-
gunta varía según el lugar desde donde se enuncie, pero existen conver-
gencias que permiten trazar un mapa común en América Latina. En las 
últimas décadas, se ha consolidado un campo disciplinar reconocible a 
partir de la Historia de la Alimentación, la Antropología de la Alimentación 
y los Estudios Gastronómicos. Los dos primeros han ofrecido herramien-
tas valiosas para comprender la alimentación como un fenómeno cultural 
y político, estrechamente vinculado a los procesos de construcción de 
identidad, memoria colectiva y territorialidad. Los estudios gastronómi-
cos, por su parte, han crecido de forma significativa con el impacto de la 
industria culinaria, el turismo y las políticas de patrimonialización.

Sin embargo, pensar la comida únicamente desde ópticas tradicio-
nales puede limitar su comprensión. Consideramos necesario el abrir la 
conversación hacia enfoques interdisciplinares que permitan complejizar 
las miradas y responder a los problemas contemporáneos (Estrada et al., 
2010). Disciplinas como la Comunicación, la Gestión Cultural, los Estudios 
Culturales, la Ecología Política, la Sociología Rural, el Urbanismo, la Geo-
grafía o la Química de los alimentos han contribuido a renovar las pregun-
tas y metodologías para entender tanto los sistemas alimentarios como 
las prácticas simbólicas que los sostienen, que circulan o resignifican.

En consonancia con los valores de la interdisciplinariedad, la comida 
ha sido objeto de análisis que ha provocado el diálogo de saberes y premi-
sas metodológicas: Por ejemplo, el urbanismo ha explorado cómo la con-
figuración de las ciudades afecta y se afecta por las formas de producción, 
distribución y consumo de alimentos. La química y la biotecnología, desde 
una mirada crítica, dialogan con la transformación de los alimentos y su 
distancia, integración o rechazo entre los trabajos genéticos y las prácti-
cas alimentarias tradicionales. Esto cobra relevancia frente al debate so-
bre la soberanía alimentaria, los monocultivos, las semillas transgénicas y 
los saberes campesinos e indígenas que han sido históricamente despla-
zados o deslegitimados.

A su vez, los ya consolidados food studies —con fuerte desarrollo en 
Europa y América del Norte— han comenzado a dialogar con agendas 
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del Sur Global y plantean nuevas formas de investigar las relaciones en-
tre comida, poder y subjetividad, lo que implica también repensar los 
colonialismos del conocimiento. Con eso, las perspectivas feministas, 
decoloniales o ambientalistas brindan perspectivas teórico—metodológi-
cas para interrogar las jerarquías de saber, las dinámicas de poder, que 
han invisibilizado o subordinado prácticas populares, comunitarias y no  
hegemónicas.

Como un humilde ejemplo, este número busca reflejar esa diversidad 
de enfoques: una cocina inter y transdisciplinaria donde las preguntas 
surgen tanto de los territorios como de los cruces teóricos, con el propó-
sito de comprender —y transformar— las formas en que comemos, produ-
cimos y significamos nuestros alimentos.

CONTENIDO DEL MONOGRÁFICO

Nuestra propuesta nació del Seminario Interinstitucional permanente 
“Cultura y Patrimonio Gastronómico” donde investigadoras e investigado-
res de universidades de todo el país y extranjeras nos reunimos a compar-
tir nuestros avances de investigación sobre los temas que nos resultan 
atractivos. Fue ahí donde surgió la idea de hablar de la alimentación y sus 
procesos de transformación en el mundo contemporáneo, ya que, si bien 
es importante conversar sobre la comida tradicional y los saberes, tam-
bién es necesario profundizar en su entrecruce entre la globalización y las 
tecnologías. 

Este monográfico se articula por propuestas teóricas y empíricas so-
bre cómo entender diferentes procesos de forma holística. La primera 
profundiza en la dimensión digital de lo que hoy conocemos como foodies 
o influencers gastronómicos. La segunda aborda a la comunidad menonita 
mexicana en Latinoamérica y sus procesos de permanencia y transforma-
ción. La tercera brinda aportes desde los Estudios de Migración sobre el 
"blanqueamiento" de la cocina cantonesa en Sídney y cerramos con un es-
tudio que profundiza en el consumo de alimentos en mercados agroeco-
lógicos en Soconusco, Chiapas, como una manera de explicar el estado 
actual de las cocinas regionales. Además, presentamos una reseña sobre 
la reciente publicación de un libro que analiza la influencia gastronómica 
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francesa en la cocina mexicana durante el porfiriato desde el enfoque de 
los Estudios Culturales.

Presentamos aquí un esfuerzo por seguir explorando en las problemá-
ticas que la alimentación implica y que tocan diversas vertientes como el 
impacto ambiental de los sistemas alimentarios, el creciente uso de redes 
sociodigitales, la migración y los procesos de patrimonialización de las 
cocinas locales y regionales. En ese sentido, nuestro dossier remarca su 
esfuerzo por tender puentes entre disciplinas y busca la comprensión de 
las áreas alimentaria y gastronómica tendiendo puentes entre fronteras 
conceptuales y territoriales. 

Es necesario recordar que, en un contexto global marcado por desafíos 
como la crisis climática y las desigualdades sociales, el estudio crítico de 
la gastronomía y la alimentación ofrece herramientas para repensar las 
formas en que nos relacionamos con el entorno y entre nosotros mismos. 
Nuestro esfuerzo académico no solamente busca enriquecer el conoci-
miento teórico, sino también generar diálogos que incidan en la cons-
trucción de alternativas sostenibles, críticas, inclusivas y éticamente 
responsables en torno a la producción y el consumo de alimentos.
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