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“más productos 

transmisibles” (Popkin, 1999, citado en Soula, Yount



“

” 

“

”

, “los 

producto”













llama “la objetivaciòn ”



en el espacio del campus central conocido como “las islas”, muchas de las personas fueron 











distinguir entre territorios “urbanos” y “rurales” como “un 

heterogéneos” (2005: 4), el 



“tanto a la constituciòn de formas espaciales específicas de las sociedades humanas, 

cultura urbana”. Castells 

stos procesos hacen referencia a la “concentr

, residencias secundarias, satélites, etc.)” (1972: 21)

estructuras concentradas en las ciudades, sino como “el conjunto de manifestaciones del 

io de la ciudad sobre el campo” (1972: 10), en este sentido, también las expresiones 



escalas considerados tradicionalmente como “no urbanos”, para proveerlas de flujos de 

Ciudad de México), para “desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, 

cambios climáticos” 





forma de distribuciòn en la economía industrial no sea el “mercado, que en la mayoría de las 

estén organizados por compañías, cooperativas o comerciantes” (Goody, 2017: 245).

hubo una mayor frecuencia de comidas fuera de casa y fuera de contextos familiares, mayor “libertad” de los 



una tendencia hacia la homogeneizaciòn mundial de los alimentos, “los 

las diversas regiones, incluso en distintos continentes”



oposiciòn de tipos ideales como “tradicional” y “moderno” 

(2002: 180) señala que “

”.



dicotomía entre un tiempo pasado “tradicional” o un tiempo futuro “moderno”, entre otros, 

más a los habitantes de las ciudades a las llamadas enfermedades de la “civilizaciòn” 



como “la acumulaciòn anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”

òn excesiva de grasa de debe a “un desequilibrio 

energético entre calorías consumidas y gastadas”



el problema y la soluciòn de la “crisis alimentaria” en términos de 
“En estas 

reproducen mucho pero no producen suficiente” (Garc



preparar y consumir alimentos en sus hogares, y al cambio de roles “tradicionales” de las 

“los consumidores urbanos están modificando significativamente su alimentaciòn, 

poco esfuerzo y poco tiempo. McDonald’s también es reconocida como una de las 

ciudades, como lo señalan Brenner y Schmid (2015: 169): “

arentemente ‘remotos’”.



elaboraciòn” (FAO, 2017: vi).

nizan “aumentan los ingresos disponibles, los tiempos de 

fuera del hogar se convierten en alternativas atractivas”

de alimentaciòn “tradicionales”

La “revalorizaciòn” y 





En este documento la seguridad alimentaria significa que “

” 

inseguridad alimentaria consiste en “la mala distribuciòn de los alimentos y la falta 

adquisitivo” 

se señala que “toda persona tiene derecho a 
salud y el bienestar, y en especial la alimentaciòn” (ONU, 1948)



“

‘ ’

”

Cumbre Mundial sobre la Alimentaciòn señalò que: “Existe 

a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” 

El adjetivo “adecuada” en el derecho a la alimentaciòn permite poner de relieve las 

para acceder a alimentos, el significado de “adecuaciòn” está determinado entonces “por 



en el momento” 

“sostenib ”, éste impica la “posibilidad de acceso a los alimentos por

generaciones presentes y futuras… entraña el concepto de disponibilidad y accesibilidad a 

largo plazo”



se define como “la disponibilidad limitada o incierta de 

adquirir alimentos adecuados en formas socialmente aceptables” (Ruy

tanto una situaciòn que ocurre cuando una persona “carece de acceso 

y para llevar una vida activa y saludable” (FAO, 2022). El hambre es una “sensaciòn física 

còmoda o de dolor causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria” (FAO; 

refiere a “l





referidas −antropométricas y consumo calòrico− no tratan de las causas, ni de la experiencia, 
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puede conceptualizarse como la “orientaciòn productivista” de la inseguridad alimentaria

La “orientaciòn productivista” 

es “el conjunto de normas, principios, usos y costumbres que tienen por 

finalidad de preservar la salud nutricional” (Pacheco Martínez, 2001: 7). 
son “aquellas que tienen como principal objetivo garantizar que la poblaciòn pueda tener acceso 

llevar una vida saludable” (INSP, 2007 citado en Huesca Reynoso, Lòpez Salazar, & Palacios Esquer, 2016: 

Política, en el primero se reconoce el derecho de toda persona a una “alimentaciòn nutritiva, suficiente y de 
calidad” y la responsabilidad del Estado garantizar este derecho, en el segundo se considera que el desarrollo 

“
”, y enlista aquellos alimentos que son considerados básicos y 



como “economicista”





obstáculo para comprender la seguridad alimentaria urbana, esté puede llamarse la “soluciòn 

de los supermercados”

“ o de proximidad”

llama “sesgo 

sedentarista”, esto quiere decir, que las principales categorías analíticas para tratar la 

seguridad alimentaria −la familia, el hogar o el vecindario− asumen como supuestos que la 



categoría “Producciòn de alimentos” con el proyecto “Escuela Chinampera. La agroecología chinampera frente 
a los retos de la sustentabilidad alimentaria y la equidad social y econòmica”



tales como “la estructura y distribuciòn del sistema comercial, 



etcétera”

“

cuales las personas toman las decisiones que determinan los patrones alimentarios”

“dan 

forma al contexto de adquisiciòn y consumo de los alimentos”





“hace referencia a la ausencia de cualquier tipo de comercio de alimentaciòn 

o de cualquier canal que permitiera su adquisiciòn y posterior consumo” (Ramos Truchero, 

uso del concepto de desierto alimentario hacía referencia a las “zonas socialmente 

adecuados” (Ramos Truchero, 2015: 89).





saludables “bien sea mediante la publicidad o bien mediante una amplia oferta de productos 

muy bajos” 

“típicamente se caracteriza por un transporte activo bajo y actividad física, infraestructura e 

de marketing omnipresente” 

se encuentra disponible “una amplia 

una dieta saludable “debe incluir una amplia variedad de alimentos 

u otros químicos potencialmente tòxicos”.



“a mediados de la década de 

el sudeste asiático, América Central y Argentina, Chile y México”

similar al de Estados Unidos y Europa “

” 









alimentaria, porque tienden a desarrollar “malos hábitos alimentarios”



“conjunto de 

omestible” 



. Los sistemas alimentarios son “redes complejas de producciòn, distribuciòn, 

cuesta”

El sistema alimentario comprende “el medio ambiente, las personas, insumos y sus 

secuencias socioeconòmicas y ambientales de este último” 



está “integrado por 

òrdenes y ‘maneras de mesa’” 













ZMCM se convirtiò “en el polo 

de la poblaciòn y de las actividades econòmicas” 

, éstos “



”

inaugura la “era de los supermercados”

“Las cadenas de supermercados crecieron 

alimentos” 

“ ”

tradicional “



”, por otro sistema moderno “

”

as transformaciones del sistema de abasto se deben a que “el supermercado y los 

la modernizaciòn de los pequeños comercios” (

ias populares bajo la forma de “tienditas de la esquina”.



AGEB’s representadas es de 5 707, de las cuales 203 se clasifican en “Muy Alto”; 760 en 

“Alto”; 1 781 en “Medio”; 1 959 en “Bajo”; y 1004 en “Muy bajo”. 

es decir, “la manera en que se encuentra organizada 



metropolitana”

informaciòn de 182 con grado de marginaciòn “Muy 

Alto”, 728 con grado “Alto”, 1745 con grado “Medio”, 1 912 con grado “Bajo”, y 896 con 

grado “Muy Bajo”, se realizò el conteo de unidades econòmicas en cada AGEB y se dividiò 



otros tipos de comercios de alimentos en las AGEB con un grado de marginaciòn “Muy 

Bajo”, en comparaciòn con el resto de los grados de marginaciòn. Se confirma también que 



e marginaciòn “Muy Alto”, tienen en promedio menos comercios 

supermercados “

” (

“La transformaciòn 

mínimamente procesados y producidos en el lugar” (Galvéz, 2022: 161).







“

” 

“

”

s. El pan empaquetado, o de ‘caja’, 

en las principales ciudades del país. Los llamados alimentos ‘chatarra’ se convierten en una 

moda de creciente consumo” 

fuera de casa en una necesidad, y aun cuando es posible comer en casa, “las sopas 

rina de maíz, o el pan de caja, en los alimentos socorridos”



… el consumo de los llamados ‘alimentos chatarra’, ya desde entonces, degradaron las dietas, 



procesamiento de datos estadísticos “R”.









persona “no tiene garantizado el ejercicio de al menos 

satisfacer sus necesidades”











explicadas por la convergencia de procesos impulsados por la globalizaciòn neoliberal: “la 

actividades econòmicas informales” 

“

⸺

⸺

”.



al considerar la experiencia en los hogares, asumen el “sesgo sedentarista” en su 





callejera en las ciudades del mundo aumentaría durante el siglo XXI “a medida que los altos 

estudian”. 



“guajolotas” 

“la hoy característica cultura del ambulantaje de 

rna de mediados del siglo XX” (Peralta de Legarreta, 

⸺

⸺

… 

las… fondas, cocinas econòmicas y comedores en los que se servían ‘comidas corridas’, 



precios accesibles y alimentos preparados con sazòn, en forma tradicional y práctica, ‘para 

llevar’… Con cada vez menos tiempo para volver a casa a comer o para preparar 

; puesto que “aseguran al público comidas 

de los lugares de trabajo y escuelas” 



















central conocido como “Las Islas”, donde se encuentran la mayoría de las facultades y la 





que ofrece “productos naturistas”, entre otros productos ofrece alimentos como: alegrías de 





hay oaxaqueños, “guajolotas” y atole. Otro puesto 



campechano, pastor, alambre y vegetariano; “antojitos” típicos, elotes y 









ya que no contempla a los comercios informales, de hecho, en los “Lineamientos Generales 

para Evitar el Comercio dentro de la UNAM” 











, más bien se trata de formas de consumo “para ir comiendo”. Por otro lado, los 





“En última instancia, el control del alimentos es poder”

significados internos, pero vale la pena recordar que las “condiciones del consumo en la vida 

diaria tienen que ver con… los significados 



” 

la capacidad para “definir cosas 

consuman o dejen de consumirlas, las valoren o las desdeñen”

“define los términos por los cuales la gente obtiene comida, mantiene o modifica 

sus hábitos y perpetúa sus formas de comer” (Mintz, 2003: 53)







“Pues cuando 

semana”.



menú del día…, porque justamente no me 



menciona que “

y a veces más caros”.

“

” En estos comentar



en los que dices “no hay que comer aquí porque hay mucha probabilidad de que me dé algo.”





“En la escuela pues depende, pero casi siempre traigo fruta y a veces vamos [se refiere a su 

grupo de amigas] a buscar qué comer, pero es muy variado… no soy mucho de comer carne, 

no me gusta mucho, entonces prefiero más la fruta o la verdura”



“Yo d

puedo comprar a ese precio”

considera que “el desayuno es la comida más importante”.

casa, recurre a lo que considera “algo más completo”, refiriéndose a más llenador o 

es, mientras que Eduardo considera que para él no, “

”



destino: “

”.

“ ”



: “

salir.” “

”

diariamente, argumenta que: “

o”

“



”.

de casa: “ ”.

“Difícilmente desayuno, porque 

”. 

Azeneth comenta lo siguiente: “

”. “Si pudiera prepararlos en mi casa sería mejor, 

calle”. “

ero”.



, … es que vivo con otra persona, pero esa persona también todo el 

… 

“en mi casa sòlo vivimos mi hermana y yo

”



considerados “ ”

preferencias en el AAU: “

”



“ ”

… 

que dispone “e [para comer]…

”



que encuentre cerca: “Bueno, es que muchas 

ocupado, entonces buscas lo que está más cerca”.

influye…

acceso a una mayor variedad de alimentos: “Por ejemplo, aquí como no hay muchas cosas 

[alrededor de la facultad de economía]”

: “



”.

vista: “

”. Este fragmento ilustra lo que 

“

”

“

”

dònde comer, a la misma pregunta respondiò: “

”. De igual manera, Celeste respondiò: “



”.

umo, la cual consiste en “conseguir las cosas con el menor esfuerzo y en el menor 

tiempo posible” (2003: 470).

“D

”

”.



comida callejera en la universidad, considera que es una alternativa que sirve como “válv

de escape” para los estudiantes, más que realmente sea lo que se ajuste a sus preferencias o 

Con “válvula de escape”, Erick quiere decir que la comida de los puestos



“

” 

“

”. 

considera que: “

” “Pues aspectos positivos es que cuando tienes hambre 

”.



…

Los positivos que pues… si no tienes tiempo de preparar algo en tu casa, comes algo rápido 

¿Por qué?] No sé, desde que estoy…, no sé, soy muy 

que quiso decir “desde que estoy estudiando medicina”, 







…

… 





Rober Merton definiò la teoría de alcance intermedio como “teorías intermedias entre esas 

organizaciòn y los cambios sociales”





“Prácticamente diario, 

porque consumo alimentos fuera de mi casa cuando estoy en horas de escuela.”



respondiò: “Por experiencia, porque sales de casa y ves muchos puestos en la calle, entonces 

de comer en cualquier lado”.

hace referencia “a la confianza que la mayoría de los seres humanos depositan en 

de acciones”. En el caso de la seguridad alimentaria de los estudiantes universi



, con esto Giddens se refiere a “sistemas de 

y social en que vivimos” (1999: 37). En el ámbito de la imbricaciòn entre la seguridad 





























de Trabajo MEX07POP “Temas Emergentes de la Política de Poblaciòn en México”, entre el 
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