
Presentació

“Contextos alimentarios en transformación: discursos, prácticas e iniciativas” se enmarca 
en una realidad marcada por profundas y aceleradas transformaciones sociales, económicas y 
políticas que afectan el sistema alimentario a nivel global y local. En este sentido, entendemos 
que la alimentación se desarrolla en entornos cada vez más complejos, cambiantes y 
contradictorios. En las primeras dos décadas del siglo XXI se experimentaron hechos recientes, 
sobre todo en Europa, tales como la recesión económica de 2008, la pandemia del COVID-19, el 
aumento de los precios de alimentos y suministros energéticos, y las tensiones geopolíticas que 
contribuyeron a profundizar las fracturas en el sistema alimentario global y en la precarización 
de las condiciones de vida de muchas personas (Mintz y Du Bois, 2002; Dixon y Richards, 2016). 
Estas realidades han reflejado la complejidad creciente y la persistencia de las desigualdades 
y, sobre todo, han puesto de manifiesto las tensiones entre la producción industrializada e 
intensiva de alimentos frente a las prácticas que priorzan la producción local y sostenible 
para mitigar los efectos perniciosos de un sistema alimentario agroindustrial que si bien ha 
contribuido significativamente a aumentar la producción de alimentos a nivel global, enfrenta 
problemas importantes debido a su impacto ambiental, social, económico y de salud.

Este monográfico surge como continuación y ampliación de los debates iniciados en las 
primeras ediciones del Congrès Català d’Antropologia (CoCA), donde se exploraron temas 
como la precarización del sistema alimentario, los nuevos riesgos y las respuestas de las 
comunidades frente a situaciones críticas como la pandemia de COVID-19 y la escalada de 
precios de alimentos y energía experimentados en los años 2020 y 2021. Por lo tanto, el objetivo 
de este número es el de actualizar y contextualizar estos debates en el marco de las crisis 
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sucesivas y las complejidades del sistema alimentario actual, caracterizado por ser insostenible 
y desigual, como lo evidencian estudios recientes (Gracia-Arnaiz, 2022a y b; López-Ejeda et al., 
2020). Estos contextos de crisis no solo subrayan las vulnerabilidades de las poblaciones más 
empobrecidas sino también las limitaciones de un modelo de producción alimentaria que, de 
diferentes formas, perjudica el medio ambiente (Kaiser et al., 2021).

Para intentar actualizar los debates mencionados el presente número está compuesto por 
5 artículos basados en investigaciones etnográficas y estudios de caso que, en sí mismos, son 
espacios de reflexión sobre los retos y posibilidades de transformar los sistemas alimentarios 
actuales, vistos a la luz de discursos, prácticas e iniciativas gestadas por diversos grupos sociales. 
Las colaboraciones académicas y provenientes de organizaciones ciudadanas buscan evidenciar 
cómo las prácticas cotidianas, las estrategias comunitarias y las propuestas de políticas sociales 
pueden proponer alternativas para crear sistemas alimentarios más justos y sostenibles, aunque 
sea a escalas locales. De aquí que las reflexiones vertidas en este monográfico emergen de 
miradas críticas y multidimensionales sobre el papel central que tiene la alimentación como eje 
estructurador de la economía global y cómo este sistema impacta directamente en el bienestar 
humano y ecológico. Pero también, como eje estructurador de la vida cotidiana y de reestablecer 
nuevas relaciones con los contextos ecosociales. En esta encrucijada encontramos que la 
desigualdad en el acceso a una alimentación “adecuada, saludable y culturalmente adaptada” 
sigue siendo un reto marcado por factores como el género, la clase social, la edad y el origen 
étnico y que pone de manifiesto las brechas de un estado de bienestar cada vez más debilitado, 
particularmente en el caso del estado español (Inza-Bartolomé y San-Epifanio, 2020).

A través de las contribuciones de este monográfico se destaca la importancia de la perspectiva 
de género para entender cómo las dinámicas de alimentación perpetúan desigualdades sociales. 
El artículo escrito por Mabel Gracia-Arnaiz, Montserrat García-Oliva y Thalita Kalix García 
Santana, “(Des)haciendo el género, resolviendo comidas: un análisis del trabajo y cuidado entre 
las personas mayores en España”, las autoras subrayan que las mujeres mayores, además de 
ser  las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidados alimentarios, son las 
encargadas de gestionar la privación y de adoptar estrategias que minimicen las dificultades 
de acceso a los recursos básicos. En el contexto actual, está claro que las crisis económicas 
exacerban estas desigualdades, como señala Tronto (2013), al aumentar la carga de trabajo no 
remunerado de las mujeres y limitar sus oportunidades de participación en otros ámbitos. A 
su vez, el artículo amplia el debate visibilizando la intersección entre género, envejecimiento y 
alimentación. Las autoras muestran cómo las tareas alimentarias se distribuyen y reproducen 
en función de marcos normativos que perpetúan desigualdades.

Otro elemento central que atraviesa el debate sobre las desigualdades y los contextos 
alimentarios es la emergencia de iniciativas que buscan desafiar las estructuras tradicionales de 
producción y distribución alimentaria, en el marco de la asistencia alimentaria. Estas iniciativas 
subrayan la importancia de la soberanía alimentaria, un concepto explorado ampliamente por 
autores como Patel (2009) y McMichael (2014) en contextos de reivindicación ciudadana, y 
que se basa en el derecho de las comunidades a controlar sus propios recursos alimentarios. 
A pesar de que muchas veces los estudios se centran en el análisis de colectivos o personas 
vulnerabilizadas, en este escenario los actores sociales son agentes de cambio, tanto en sus 
propias comunidades como en iniciativas autogestionadas o por entidades del tercer sector. En 
este sentido los colectivos comunitarios, organizaciones no gubernamentales y movimientos 
sociales buscan transformar los modelos de producción y consumo alimentario a través de 
prácticas que desafían el enfoque asistencialista y promueven una participación más inclusiva y 
democrática. En esta línea encontramos tres artículos que ponen de relieve estas superposiciones 
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entre la seguridad alimentaria, la asistencia alimentaria y la soberanía alimentaria. Por ejemplo, 
la perspectiva comunitaria y política en la producción y consumo de alimentos, que se acerca a 
las propuestas de la soberanía alimentaria latinoamericana, la encontramos en el artículo sobre 
el huerto urbano “Cultivant arrels: migració, alimentació i cultiu en un hort urbà okupat” escrito 
por Blu Clos Cirici. En dicho artículo, se muestra cómo las prácticas agrícolas comunitarias 
refuerzan la identidad cultural de las y los migrantes latinoamericanos y la búsqueda de la 
soberanía alimentaria en un contexto distinto al de su país de origen. Además, en este espacio, 
las y los migrantes reproducen formas de resistencia frente al sistema dominante, no sólo al 
obtener alimentos a través de ingresos ecónomicos, a los que muchas personas “migradas” no 
pueden permitírselo, o de cultivar sus alimentos en otro país, sino también en la producción 
del “ser y estar”. Este enfoque resuena en las conclusiones de McMichael (2014), quien subraya 
que las prácticas locales de cultivo son formas de contrahegemonía frente a la globalización 
alimentaria. Si bien no son abordadas en el artículo, es posible identificar algunas de las 
tensiones y contradicciones inherentes a estos espacios autogestionados, como la presión 
externa de la urbanización o la legalidad de los espacios okupados. También, abre la posiblidad 
de dar continuidad a un debate iniciado sobre cómo la narrativa del huerto como espacio 
ecológico regenerador podría problematizarse más en términos de la sostenibilidad real de 
estos proyectos y sus limitaciones en términos de impacto a largo plazo.

Respecto a las superposiciones y transformaciones encaminadas a alcanzar la seguridad 
alimentaria y transformar el sistema de ayuda alimentaria tradicional, es decir, ir más allá del 
asistencialismo, encontramos dos artículos que etnográficamente muestran los caminos y las 
rutas que se están experimentando para transformar inercias en el ámbito de la asistencia 
social en Barcelona ciudad y área metropolitana. El primer artículo “Transformar el model 
d’ajuda alimentària des de la perspectiva del dret a l’alimentació”, escrito por Mònica Plana, 
Neus Zurro Sánchez, Maria Sais Fluvià y Berta Vidal-Mones, ponen de manifiesto que iniciativas 
como La Botiga en el Prat de Llobregat intentan alejarse del asistencialismo para garantizar el 
derecho a la alimentación desde un marco de justicia social, un punto también argumentado 
por De Schutter (2014) en su defensa del derecho a una alimentación adecuada. La aportación 
documental y etnográfica evidencia un proceso de transformación profunda que inició en el 
año 2014 y se concretó en el 2021 y que continúa hasta la publicación de este monográfico. El 
artículo dibuja las barreras sistémicas que enfrentan estas iniciativas para ser replicadas en 
otros contextos. Además, la presencia de la economía social y solidaria, la justicia alimentaria y la 
soberanía alimentaria como ejes de este servicio de distribución de alimentos presenta desafíos 
importantes, especialmente en contextos donde los recursos son limitados y la participación 
comunitaria puede verse condicionada por la precariedad laboral y el tiempo disponible de las 
personas. No obstante, las autoras demuestran con datos sólidos cómo sí es posible promover 
la participación de las personas en estos dispositivos, no solo como receptores, sino también 
como espacios de tomas de decisión encaminadas a crear comunidad a partir del modelo de 
gobernanza alimentaria desarrollado en El Prat de Llobregat.

El segundo artículo “Relaciones alimentarias emergentes entre huertos sociales y bancos 
de alimentos: una aproximación etnográfica a la provisión de alimentos frescos en el distrito 
de Horta-Guinardó, Barcelona” escrito por Claudia Rocío Magaña-González, Aina Fernández 
y María Eugenia Piola Simioli explora los impactos, posibilidades y dificultades sobre la 
transformación de las prácticas asistenciales a partir de una experiencia muy concreta. 
Para ello, se recurre a un análisis etnográfico colaborativo y comprometido que incluye la 
participación de los actores del huerto social, que producen alimentos para la donación, y de 
personas que reciben donaciones de tres bancos de alimentos en el Distrito de Horta-Guinardó. 
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No obstante, su aporte a la discusión sobre la articulación entre producción local y asistencia 
alimentaria es limitado, no obstante muestra aspectos positivos de estas iniciativas como 
nuevas formas de experimentación y fórmulas que se están dando en la actualidad, pero que 
es en situaciones muy concretas y bajo condiciones muy particulares. Las posibilidades de 
artículación y las restricciones que enfrentan los huertos sociales al vincularse con bancos 
de alimentos merecerían una atención más focalizada, crítica y etnográfica para entender las 
barreras sistémicas que dificultan la transformación de la ayuda alimentaria en un sistema de 
garantía alimentaria.

Por último, este monográfico incluye una reflexión sobre cómo la mirada antropológica 
desafía ciertas interpretaciones biomédicas cuando se trata de definir la etiología de “trastornos 
de la conducta alimentaria” poco frecuentes. El abordaje crítico sobre prácticas alimentarias 
consideradas anómalas presentado por Oscar Lamora Giral en el artículo “De la citta a la pica. 
Consumos, agentes y categorías” permite ampliar la comprensión de la comestibilidad y cómo 
las definiciones biomédicas tales como la alotriofagia se construyen social y culturalmente. 
Douglas (2014) mostró que las categorías alimentarias reflejaban estructuras sociales más 
amplias. Otros estudios contemporáneos han seguido explorando cómo las definiciones de 
salud y riesgo alimentario se construyen en el contexto de las normativas culturales (Coveney, 
2006; Demonte, 2017; Larrea-Killinger et al., 2024). El artículo de Oscar Lamora apunta hacia 
la necesidad de un análisis más profundo sobre las respuestas de las comunidades y la posible 
estigmatización asociada a “la pica” que podría proporcionar un aporte más integral al debate 
sobre normas y desviaciones en la alimentación.

En conjunto, todos los artículos de este número monográfico aportan discusiones que 
enriquecen el campo de la antropología de la alimentación al enfocarse en las prácticas 
cotidianas, las relaciones de poder y las estrategias de resistencia que surgen en diversos 
contextos de crisis. Sin embargo, se observa la necesidad de un enfoque más crítico sobre 
las limitaciones y contradicciones de las iniciativas locales y las prácticas alternativas. Por 
ejemplo, es esencial que los estudios consideren de manera más robusta cómo estas prácticas 
se insertan en un sistema alimentario global que sigue dominado por lógicas neoliberales y que 
plantea desafíos a la sostenibilidad y justicia ecológica y social a largo plazo. El desafío de estos 
estudios radica en documentar los cambios y adaptaciones, al mismo tiempo que cuestionan 
cómo y por qué ciertos sistemas persisten y qué transformaciones estructurales son necesarias 
para avanzar hacia una justicia alimentaria más profunda y universal.

En este mismo volumen, la sección de “Miscelánea” recoge otras discusiones relevantes 
y actuales en la antropología, tales como el artículo “Governança de la sexualitat a l’etapa 
d’Educació Infantil” de Ares Cela Tomàs y Estel Malgosa Gasol. En este texto, las autoras 
analizan las percepciones alrededor de la sexualidad y afectividad a partir de las narrativas 
de infantes entre tres y cinco años de cuatro escuelas públicas de Cataluña. Desde una 
epistemología feminista y con un enfoque basado en al gobernanza sexual, se pone de relieve 
los condicionamientos de la vigilancia sobre la comunicación en relación a la corporalidad y el 
género de los infantes. 

Por otro lado, en la sección de “Traducciones” encontramos el artículo de Loïc Wacquant, 
traducido al catalán por Eloi Sendrós Ferrer, “Elogi de la construcció densa”. En este texto 
se reitera la importancia de este concepto como esa aproximación teórico - metodológica de 
Bourdieu de la etnografía como método y práctica. Defiende que este enfoque parte de la idea 
de que la teoría es “la humil serventa de la recerca empírica, en tant que aproximació a la 
realitat.”

En la última sección que compone este monográfico se incluyen dos reseñas. La primera 
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que deriva de las reflexiones centradas en contextos alimentarios en transformación. Oscar 
Lamora reseña el libro de “A fuego lento. Avistamientos interdisciplinarios sobre alimentación, 
cultura, poder y sociedad” escrito por González, Giménez y Gravante, quienes provienen de 
los estudios interdisciplinarios sobre la alimentación que se llevan a cabo en México. La obra 
integra debates y reflexiones recogidas de un seminario sobre cultura, sociedad y alimentación. 
La segunda reseña ha sido escrita por Mónica Martínez sobre el libro de Rosana Reguillo, 
“Necromáquina: Cuando morir no es suficiente”. La reseña sintetiza las reflexiones de la 
autora sobre la construcción social del miedo, la violencia y las injusticias atroces cometidas 
por diversos actores en el contexto mexicano. Se trata de una reflexión fundamental cuando 
se trata de una obra que recupera la comprensión y aproximación epistémica sobre cómo la 
antropología está situada en contextos en transformación. 

Para cerrar, es importante mencionar que, si bien el monográfico se centra en la alimentación 
pensada desde el contexto español, podemos ver que a lo largo de los artículos que componen 
este número, en cada espacio geográfico y social se configuran formas distintas de producir 
y pensar los fenómenos antropológicos, de acuerdo con los contextos en el que los actores 
desarrollan sus prácticas, respuestas e iniciativas para hacer frente a la realidad vivida. En 
este sentido, las coordinadoras de este monográfico agradecemos las contribuciones vertidas 
por las/les/los autores/as que aceptaron la invitación a participar enviando sus artículos y 
respondiendo atentamente a todas las indicaciones que les fueron señaladas en su momento. 
También a todas las personas que formaron parte de los debates previos a este monográfico 
en las sesiones del Congreso Catalán de Antropología (CoCA), y que por diversas razones no 
pudieron estar presentes en esta publicación pero que han acompañado y enriquecido el 
proceso de reflexión vertido en esta introducción. A su vez, queremos agradecer a la revista 
Quaderns de l’Institut Català de Antropologia permitirnos aportar, desde otras miradas, nuevas 
reflexiones en torno al campo de la antropología de la alimentación. 
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