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presentación 

 
La alimentación es un eje de trabajo en el que dialogan una gran diversidad 
disciplinas científicas, entre ellas la nutrición y la medicina. Desde la pers-
pectiva de las ciencias sociales, el campo alimentario se ha robustecido, 
abarcando la organización del sistema alimentario global y sus interacciones 
con los mercados regionales y locales, el diseño de políticas sociales, el 
estudio de las prácticas, significados y lógicas que organizan el acceso, 
preparación y consumo de alimentos entre diferentes grupos y clases, así 
como las herencias, las transiciones y las pérdidas provocadas por cambios 
ambientales, tecnológicos y demográficos. 

Siendo un fenómeno tan amplio y complejo en sus ramificaciones, la 
alimentación es al mismo tiempo un hecho social total por excelencia. Es-
tudiar la alimentación implica pensar en los mecanismos de reproducción 
social y las redes, así como reparar en los riesgos que emergen en un 
complejo y caótico orden capitalista. Estos riesgos que enfrenta el orbe y 
que se pusieron de manifiesto bajo la emergencia sanitaria global creada a 
partir del surgimiento del Síndrome Agudo Respiratorio Severo (sars-cov-2), 
detectado por primera vez en Wuhan, China. Enfermedad anunciada por la 
Organización Mundial de la Salud (oms) como pandemia en marzo de 2020. 

Frente a la demanda de premisas desde diversas áreas de investigación 
para entender y enfrentar los impactos de esta pandemia, esta crisis ha 
permitido también modificar los términos en que se piensa la alimenta-
ción. Los efectos que esta pandemia tiene sobre el sistema alimentario y 
viceversa, se perfilan como temas centrales por sus repercusiones en la 
seguridad de los pueblos y naciones.

Este número de Acta Sociológica se compone de trabajos que en su 
mayoría establecen un diálogo alrededor del problema alimentario en un 
contexto muy particular: el de la pandemia. Algunos artículos son resultado 
de investigaciones in situ desarrolladas durante el inicio de la pandemia 
en los estados de Jalisco, Tamaulipas y la Ciudad de México que, en su 
conjunto, demarcan una agenda multidisciplinaria que puede contribuir a 
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identificar problemáticas específicas y a pensar futuros posibles en estos 
tres estados. 

A lo largo de cinco artículos, en este número se puede distinguir la 
preocupación por la seguridad alimentaria de los diferentes actores con 
que interactúan los autores, ante una realidad tan inesperada como lo es 
la pandemia actual. 

Los dos primeros artículos son el resultado de intensos trabajos de campo 
en el estado de Jalisco y en la Ciudad de México. El primer artículo, de Peter 
R. W. Gerritsen, “Análisis preliminar del Sistema Agroalimentario Ciudad-
Región de tres municipios en el suroeste del estado de Jalisco, Occidente de 
México”, ofrece una mirada desde la agroecología sobre la relevancia de la 
seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios en tres ciudades medianas 
al sur de Jalisco, con una perspectiva política y científica. 

A continuación, Luis Bracamontes Nájera y Mariana Benítez Keinrad,  
con el artículo “Transformar para resistir: resiliencia de redes alimentarias 
alternativas ante la emergencia de covid-19 en la Ciudad de México”, ana-
lizan cómo diversos grupos de la sociedad civil de la Ciudad de México se 
organizan buscando establecer relaciones alternativas a las establecidas bajo 
el sistema neoliberal, que a su vez tratan de construir circuitos económicos 
solidarios, el acceso a alimentos de calidad y el establecimiento de redes 
de apoyo mutuo. 

Posteriormente, aparecen dos artículos que, si bien no se basan en datos 
empíricos, contienen una exhaustiva revisión bibliográfica. En el artículo “El 
papel de la nutrición y el factor socioeconómico ante la pandemia”, Hugo 
Antonio Hernández Pérez, Alan Aldair Vera González, Zamara Lizbeth Romo 
León y Sandra Elisa Castellanos Castellanos, muestran un panorama de-
tallado para explicar cómo la disparidad en el ámbito nutricional observada 
en las poblaciones con mayor riesgo de contagio, personas con diabetes, 
hipertensión y/o enfermedades cardiovasculares derivadas del sobrepeso, 
dependen en gran medida de factor socioeconómicos desiguales. 

En la siguiente colaboración, “Alimentación y pandemia. De la miseria 
nutricional a una nueva filosofía de la alimentación”, José Luis Espinosa 
Bermejo y Beatriz Martínez Domínguez analizan las acciones del gobierno 
federal mexicano que impulsan una alimentación más saludable en México. 
Entre ellas, la Ley General de Salud y el nuevo etiquetado. Y muestra las 
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acciones emprendidas por la industria alimentaria en contra de las deci-
siones gubernamentales en materia alimentaria.

En el siguiente artículo, “Cultura política y poder social en el semiárido: 
la ausencia de conflicto en el clúster minero de San Rafael, Charcas, San 
Luis Potosí”, de Mauricio Guzmán, Axel Hermosillo y José Guadalupe 
Rivera, nos llevan por un recorrido histórico y etnográfico para entender 
cómo una población con una doble vocación ranchero-minera construyen 
respuestas particulares frente a actividades extractivistas de las mineras 
instaladas en el estado de San Luis Potosí. Si bien este no es un texto que 
tenga como centro de debate el problema alimentario, tiende un puente al 
explicar cómo el poder de las altas esferas y las políticas gubernamentales, 
ya sea en el tema alimentario o en el tema minero, deben contribuir a la 
construcción de escenarios de seguridad para los pueblos y las naciones. 

Para cerrar, la nota de investigación de Rocío Jazmín Ávila Sánchez y 
Karina González Galindo, “El impacto alimentario de la pandemia por co-
vid-19 en alumnos con alta marginación. El caso de los desayunos escolares 
en Tamaulipas”, analiza con base en datos censales, las condiciones de 
alta marginación de los alumnos que habitan en comunidades rurales del 
estado de Tamaulipas. Centrando sus miradas en los problemas de preca-
rización alimentaria de los alumnos que dejaron de participar del programa 
de Desayunos Escolares como consecuencia de la suspensión de clases 
presenciales debido al confinamiento por la emergencia sanitaria.
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