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Resumen 
Las políticas alimentarias deberían estar formuladas 

por aquellos a quienes pretenden servir, pero los 

procesos de elaboración de políticas siguen siendo 

exclusivos para voces, conocimientos y experien-

cias privilegiadas. Activistas, organizadores y acadé-

micos se han esforzado por capacitar a las comuni-

dades en políticas alimentarias para hacer que los 

procesos políticos sean más accesibles, aumen-

tando potencialmente su alfabetización en políticas 

alimentarias (APA o food policy literacy). En este ar-

tículo, sostengo que hacer accesibles los procesos, 

la información y la capacitación en política alimen-

taria a las comunidades puede prepararlas mejor 

para que participen, interpreten y controlen las po-

líticas del sistema alimentario, especialmente a nivel 

municipal. Me baso en la premisa de que una com-

prensión clara de las políticas alimentarias es una 

condición necesaria (y no suficiente) para la partici-

pación de la comunidad en la formulación, planifi-

cación e implementación de políticas sobre siste-

mas alimentarios. En la bibliografía existente se 

han definido a fondo la alfabetización alimentaria 

(food literacy) y la alfabetización política (policy lite-

racy), pero se ha trabajado muy poco en la defini-

ción de “alfabetización de políticas alimentarias.” 

Para abordar esta laguna conceptual, este artículo 

tiende un puente entre los estudios sobre alimenta-

ción y política alimentaria y el trabajo de alfabetiza-

ción crítica de Paulo Freire para responder a las si-

guientes preguntas: ¿Cómo entendemos las 

alfabetizaciones relacionadas con la política alimen-

taria? ¿Qué significa (o qué podría significar) estar 

alfabetizado en política alimentaria? ¿Cómo puede 

la alfabetización crítica vinculada a la política ali-

mentaria aportar en la transformación de los siste-

mas alimentarios? Siguiendo este análisis, deter-
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mino que la APA crítica es una “lectura del mundo 

y de las palabras,” una conciencia crítica de los pro-

cesos de la política alimentaria, una práctica de 

aprendizaje contextual y auténtica, y un compro-

miso colectivo con la transformación de la política 

alimentaria. 
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Alfabetización en política alimentaria, 

Alfabetización crítica, Alfabetización alimentaria, 

Política alimentaria, Alfabetización política, 
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participativa, Políticas alimentarias municipales, 

Planificación participativa del sistema alimentario 

Introducción 
El término “alfabetización” se ha definido de di-

versas maneras en la bibliografía académica, tanto 

como la capacidad de leer y escribir en un nivel es-

colar específico, y como el conocimiento y las 

competencias que permiten a una persona (o a un 

colectivo de personas) actuar (Hillerich, 1976). Se-

gún Lewison et al., (2002), las alfabetizaciones críti-

cas implican cuatro dimensiones: “trastocan lo co-

mún, interrogan múltiples puntos de vista, se 

centran en problemáticas sociopolíticas y accionan 

para promover la justicia social” (p. 382). Numero-

sos académicos, como Paulo Freire, bell hooks e 

Ira Shor, han propuesto la idea de “alfabetizaciones 

críticas” más allá de la competencia escolar para 

abordar asuntos más amplios en temas de justicia. 

El concepto también se ha desarrollado en los tra-

bajos académicos de Voloshinov, Brecht, Hoggart 

y Williams y en las teorías postestructuralistas de 

Foucault y Derrida (Luke, 2012). 

 Como uno de los principales defensores de las 

alfabetizaciones críticas, Freire (1985) propuso la 

conscientização, o toma de conciencia crítica (Takeda, 

2022), como una “toma de conciencia de cómo las 

personas están en y con el mundo” para “negociar 

el mundo en el que se encuentran” (Freire, 2018, p. 

1). Para Freire, esta conciencia implica comprender 

“cómo funcionan las instituciones de poder, que 

niegan la igualdad de trato, el acceso y la justicia” 

(Freire, 2018, p. 17). Sostuvo que los oprimidos se 

benefician de la alfabetización si les permite leer el 

mundo y la palabra, reflexionar y enfrentarse a la 

cultura de dominación y crear una praxis de libera-

ción a través de la cual retoman su derecho a “decir 

su propia palabra y pensar su propio pensamiento” 

(Freire, 1970, p. 126). Inspirándome en Freire, con-

sidero las alfabetizaciones críticas como herramien-

tas para la conciencia contrahegemónica, la agencia, 

la autodeterminación, el compromiso cívico y la li-

bertad, en lugar de como una “domesticación” que 

permita la preparación para el trabajo y la producti-

vidad social que la sociedad espera (Freire, 1976). 

Además, en consonancia con estas alfabetizaciones 

críticas, sugiero que una “conciencia crítica,” una 

“confrontación de la cultura de la dominación” y 

una “praxis de liberación” diseñada por aquellos 

más oprimidos por las desigualdades del sistema 

alimentario, son en última instancia la base para im-

pulsar sistemas alimentarios liderados por la comu-

nidad. 

 En este artículo, propongo principios para la 

conceptualización de la alfabetización crítica en po-

líticas alimentarias (ACPA) partiendo de artículos 

que se relacionen a la alfabetización crítica, políti-

cas alimentarias y políticas en general, con especial 

atención a su efecto en la política de sistemas ali-

mentarios a escala municipal. Esta revisión no pre-

tende ser exhaustiva. Más bien, está diseñada para 

animar a los lectores a reconocer la importancia de 

crear espacios para que las comunidades, primero 

tomen conciencia y aprendan, y luego se involucren 

en las transformaciones de la política alimentaria. 

No abogo por una definición estandarizada, pres-

crita y medible de la ACPA, sino que arrojo luz so-

bre la conceptualización de la ACPA como herra-

mienta para la organización, la educación y la 

planificación comunitaria. 

 En general, las escalas del conocimiento rela-

cionado con los alimentos abarcan desde la “micro-

escala” (proteínas, grasas, carbohidratos y minera-

les) hasta la “macroescala” (acción social, medio-

ambiental, económica y política) (Fuster, 2014). La 

naturaleza multiescalar del conocimiento relacio-

nado con la alimentación influye en cómo las per-

sonas entienden y se involucran con los alimentos, 

incluyendo sus políticas (Moragues-Faus & Son-

nino, 2019). Sin embargo, a través de estas múlti-

ples escalas se crean dinámicas de “poder/ saber” 

(Foucault, 1980) cuando se atribuye a las personas 

como (an)alfabetizadas en temas relacionados con 



Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development 

ISSN: 2152-0801 online 

https://foodsystemsjournal.org 

Volume 12, Issue 2 / Winter 2022–2023 341 

la alimentación y las políticas alimentarias. De he-

cho, las desigualdades estructurales influyen en el 

grado de conocimiento y participación de la gente 

en las políticas alimentarias. Me baso en la premisa 

de que la comprensión clara de las políticas alimen-

tarias por parte de las comunidades es una condi-

ción necesaria, aunque insuficiente, para la partici-

pación de las comunidades en la formulación, 

planificación e implementación de políticas sobre 

sistemas alimentarios.  

 Mientras que la alfabetización política (AP) y la 

alfabetización alimentaria (AA) se definen amplia-

mente en la literatura académica, ha habido muy 

pocos trabajos sobre la definición de la alfabetiza-

ción en políticas alimentarias (APA). Si estos con-

ceptos se mantienen separados, la AP sin alimentos 

o la AA sin políticas dejarían los desequilibrios de 

poder y conocimiento fuera de las agendas de 

transformación de los sistemas alimentarios. Una 

visión crítica de las asimetrías de poder y conoci-

miento existentes en los procesos de las políticas 

alimentarias sugiere que la APA debe ser accesible 

a las personas, especialmente a aquellas que son 

marginadas por las políticas públicas y a las que a 

menudo se culpa de sus condiciones alimentarias. 

El conocimiento desempeña un papel clave de or-

ganización política, pero sigue siendo necesario en-

tender claramente lo que significa tener conoci-

mientos sobre políticas alimentarias. La falta de 

claridad o de consenso sobre los conceptos vincu-

lados a la política alimentaria (por ejemplo, APA) 

permite la cooptación de las políticas por parte de 

actores con intereses personales (Andrée et al., 

2015; Siddiki et al., 2015). Para transformar los sis-

temas alimentarios hay que abordar cuestiones 

como el poder/conocimiento, la agencia, los recur-

sos y la autoridad, pero también el poder sobre la 

información, el acceso a los recursos políticos y el 

control sobre las definiciones (Frimpong Boamah 

et al., 2020; Sumner, 2015). 

 Sin una conceptualización clara de la ACPA, 

es posible que no se aborden adecuadamente los 

procesos de formación, educación y planificación 

participativa en materia de política alimentaria. Del 

mismo modo, sin esta claridad conceptual, la in-

vestigación en planificación de sistemas alimenta-

rios y los campos relacionados carecerán de efica-

cia para apoyar las tan necesarias transformaciones 

de los sistemas alimentarios lideradas por las co-

munidades, que van más allá de las alternativas de 

consumo (Andrée et al., 2015; Cuy Castellanos et 

al., 2017; Meek & Tarlau, 2016) y las soluciones 

ideadas por el régimen alimentario corporativo 

(Holt Giménez & Shattuck, 2011). La planifica-

ción tiene un carácter interdisciplinario ideal para 

la conceptualización de la APA porque desempeña 

un papel intermediario entre la política y el cono-

cimiento generado por otros campos de investiga-

ción y el activismo comunitario. Como disciplina 

orientada a los sistemas y las políticas, la planifica-

ción está en capacidad de conceptualizar la APA 

tanto desde la perspectiva de las políticas alimenta-

rias como desde la perspectiva de los sistemas ali-

mentarios.  

 Ampliar la idea de la alfabetización en política 

alimentaria más allá de la alfabetización agrícola 

(Dale et al., 2017), la alfabetización nutricional (Ve-

lardo, 2015) y la agencia alimentaria (Trubek et al., 

2017) permite considerar el papel más amplio de 

los alimentos como vehículo de aprendizaje en 

todo el sistema alimentario. Una conciencia crítica 

del sistema alimentario y sus políticas podría dar lu-

gar a transformaciones más estructurales de la polí-

tica alimentaria. Además, distanciarse de las alfabe-

tizaciones ahistóricas, apolíticas y centradas en el 

comportamiento individual, permite abordar las 

neoliberalizaciones imperantes del sistema alimen-

tario corporativo (Guthman, 2008).  

 Los enfoques críticos existentes de la AA 

adoptan muchas formas (Cullen et al., 2015). Por 

ejemplo, algunos académicos proponen alfabetiza-

ciones críticas sobre la alimentación para concien-

ciar sobre quienes trabajan en los sectores de todo 

el sistema alimentario a través de textos multicultu-

rales (Yamashita y Robinson, 2016), alfabetización 

crítica sobre el sistema alimentario dentro de la 

educación medioambiental (Rose & Lourival, 2019) 

y educación crítica sobre el sistema alimentario 

como proyecto político que contribuya al movi-

miento global por la soberanía alimentaria (Meek & 

Tarlau, 2016). 

 Las políticas alimentarias y sus procesos deben 

definirse en función de los objetivos de transfor-

mación alimentaria de las comunidades, especial-

mente en el nivel gubernamental más cercano a las 

mismas. Recientemente, la atención hacia la política 
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alimentaria ha aumentado, en parte por la labor de 

activistas, consejos locales de política alimentaria 

(food policy councils) y numerosas organizaciones 

comprometidas con la transformación de los siste-

mas alimentarios en sus localidades.1 En las últimas 

dos décadas, la política alimentaria a escala munici-

pal ha ganado cada vez más atención de los legisla-

dores, las organizaciones internacionales y los acti-

vistas alimentarios (Cabannes & Marocchino, 2018; 

Raja, 2021). Las organizaciones comunitarias que 

trabajan por la transformación del sistema alimen-

tario también están cada vez más interesadas en los 

cambios políticos (Raja et al., 2014; Roberts, 2014). 

El objetivo de este artículo, por lo tanto, es basarse 

en la bibliografía existente para conceptualizar la 

ACPA y centrarse en las políticas alimentarias a ni-

vel municipal. 

 La conceptualización de la APA desarrollada 

en este trabajo podría parecer similar al concepto 

de ciudadanía alimentaria (Gómez-Benito & Lo-

zano-Cabedo, 2014). Sin embargo, la APA no de-

bería limitarse a los “sujetos titulares de derechos,” 

ni estar vinculada a los deberes y obligaciones que 

engloba la ciudadanía (Benito & Lozano-Cabedo, 

2014, p.141). En cambio, la APA presta atención al 

desequilibrio de poder al aprender a participar o 

formular políticas alimentarias. La misma “[apoya] 

a los aprendices para que tomen conciencia de las 

fuerzas [del sistema alimentario] que han gober-

nado sus vidas y, especialmente, moldeado sus con-

ciencias” (Freire, 2018, p. 9). La APA permite y po-

tencia la ciudadanía alimentaria. 

 Este artículo procede de la siguiente manera. 

En primer lugar, presento el enfoque metodoló-

gico para conceptualizar la ACPA a través del “pa-

recido familiar” de la alfabetización alimentaria y 

la alfabetización política. En segundo lugar, 

ofrezco una visión general de la bibliografía selec-

 
1 Por ejemplo, las estrategias alimentarias (food strategies) y los planes comunitarios oficiales son dos formas de políticas alimentarias (en 

Canadá y el Reino Unido) a escala de gobierno municipal. Estas políticas demuestran las formas en que los enfoques coordinados de 

las políticas del sistema alimentario pueden ofrecer soluciones integrales (Mah y Thang, 2013; Robert y Mullinix, 2018). 
2 Los principales términos de búsqueda, utilizados tanto por separado como combinados, incluyeron “alimentos,” “política,” “alfabe-

tización,” “sistema.” En la búsqueda se incluyeron otras palabras clave extraídas de la búsqueda inicial: “activismo,” “adulto,” “aboga-

cía,” “campaña,” “toma de decisiones,” “educación” “política eficaz,” “compromiso,” “equidad,” “evaluación,” “democracia alimenta-

ria,” “consejo de política alimentaria,” “formación e implementación,” “impacto,” “justicia,” “políticas locales,” “resultados,” 

“participación,” “pedagogía,” “planificación,” “política alimentaria,” “preparación,” “formación” y “juventud.” Se excluyeron los ar-

tículos que trataban los siguientes temas: estudios médicos y clínicos, evaluaciones dietéticas, alfabetización en salud, alfabetización 

agrícola, comercialización de alimentos poco saludables, política curricular, tecnologías de la comunicación y diseño urbano. 

cionada y exploro las características conceptuales 

compartidas entre la alfabetización política y la al-

fabetización alimentaria, así como sus respectivas 

asociaciones con las alfabetizaciones críticas. En 

tercer lugar, contextualizo estos conceptos en el 

ámbito de la política alimentaria municipal. En 

cuarto lugar, sugiero cuales son las causas de la es-

casa conceptualización de la APA en la bibliogra-

fía existente. Finalmente, delineo cinco principios 

de la ACPA basándome en el trabajo de Freire so-

bre alfabetizaciones críticas, conceptualizando una 

alfabetización que aumente las transformaciones 

políticas del sistema alimentario lideradas por la 

comunidad.  

Métodos: Estrategias de revisión 
bibliográfica 
Las ideas de esta revisión bibliográfica proceden 

de un análisis de la literatura revisada por expertos. 

Las principales bases de datos utilizadas para recu-

perar la bibliografía fueron Web of Science, 

JSTOR y Google Scholar. Los artículos se busca-

ron utilizando varias frases clave relacionadas con 

la alfabetización en políticas alimentarias.2 Se in-

cluyeron artículos en inglés publicados en revistas 

revisadas por pares entre 1990 y 2021 (de cual-

quier región). Finalmente, se revisaron y analiza-

ron cuarenta artículos. Los artículos procedían en 

general de dos ámbitos: a) estudios sobre la alfabe-

tización alimentaria (AA), la política alimentaria y 

sistemas alimentarios, y b) estudios sobre la alfabe-

tización política (AP) en general. Estos dos ámbi-

tos de la bibliografía académica, en combinación 

con los estudios sobre la alfabetización crítica (ali-

mentaria/política), se revisaron para dilucidar 

cinco principios clave de la alfabetización crítica 

en políticas alimentarias. 
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Definiciones conceptuales de los estudios 
sobre política y alimentación 
Para abordar el tema de la APA recurrí a estudios 

de distintas disciplinas. Los cuarenta artículos revi-

sados para este escrito abarcan la AA, la política ali-

mentaria y la educación en sistemas alimentarios y 

la AP en general. Los artículos sobre alfabetización 

alimentaria tratan principalmente sobre su medi-

ción en la población adulta (Amouzandeh et al., 

2019), los efectos de AA en los resultados dietéti-

cos en jóvenes y adolescentes (Bailey et al., 2019; 

Vaitkeviciute et al., 2015), el diseño de herramien-

tas de AA para escuelas secundarias (Nanayakkara 

et al., 2017); y las herramientas de evaluación que 

logran medir AA (Park et al., 2020; Vidgen & Ga-

llegos, 2014). Los artículos sobre políticas alimenta-

rias se enfocan en cómo las entidades de gober-

nanza, como los consejos de política alimentaria 

(food policy councils), abordan la política alimentaria 

en combinación con otros asuntos públicos para 

forjar nuevas agendas de políticas alimentarias 

(Maxwell & Slater, 2003; Siddiki et al., 2015). Los 

artículos sobre educación en sistemas alimentarios 

hacen hincapié en enfoques pedagógicos progresis-

tas, como la investigación-acción (Hilimire et al., 

2014) y la educación crítica en sistemas alimenta-

rios (Meek & Tarlau, 2016). Los artículos sobre AP 

abarcan estudios sobre medios de comunicación 

(Lentz, 2014), administración pública (Park & Lee, 

2015), estudios sobre alfabetización (Lo Bianco, 

2001), estudios sobre discapacidad y rehabilitación 

(Ohajunwa et al., 2019) y estudios sobre privacidad 

digital social e informática (Smith et al., 2017). 

 A pesar de esta creciente bibliografía, la canti-

dad de artículos que abordan explícitamente la alfa-

betización en el contexto de la política alimentaria 

es limitada. Un sólo artículo hace referencia explí-

cita a la “alfabetización en política alimentaria” (food 

policy literacy). Hilimire et al. (2014) presentan la 

APA como una de las muchas habilidades prácticas 

que se adquiere en los programas de educación so-

bre sistemas alimentarios sostenibles. Los autores 

identifican la APA como una “destreza específica 

de la industria” (Hilimire et al., 2014, p. 730), pero 

no detallan cómo se define dicha destreza, cómo se 

adquiere, quién la adquiere, ni con qué fin. 

 Al conectar la literatura sobre la alfabetización 

política con la alfabetización alimentaria, pretendo 

aclarar el concepto de alfabetización (crítica) en po-

lítica alimentaria. La AP y la AA son conceptos re-

lacionados. Partiendo del trabajo de Rosch y Mer-

vis (1975), se puede decir que la AP y la AA tienen 

un “parecido familiar”: una relación “que consiste 

en un conjunto de elementos de la forma AB, BC 

(...) en la que cada ítem tiene al menos uno, y pro-

bablemente varios, elementos en común con otro u 

otros ítems, pero ningún elemento, o pocos, son 

comunes a todos los ítems” (p. 575). La identifica-

ción de elementos compartidos entre conceptos o 

ítems en la literatura apoya la conceptualización de 

conceptos nuevos o por definir. Podsakoff et al. 

(2016) sugieren que una “buena definición concep-

tual debe identificar el conjunto de características 

fundamentales o atributos clave que son comunes 

(y potencialmente únicos) al fenómeno de interés” 

(p. 7), un cometido que busco abordar con res-

pecto a la ACPA. 

 La siguiente sección resume los estudios sobre 

AP y AA para identificar el conjunto de elementos 

compartidos que caracterizan a cada concepto. La 

identificación de estas características comunes 

aclara los principios básicos para conceptualizar 

una ACPA que apoye la transformación del sistema 

alimentario liderada por la comunidad. 

Académicos de diversos campos, como la educa-

ción, las comunicaciones, la privacidad digital, los 

estudios sobre discapacidad y los estudios sobre in-

novación gubernamental, han definido el concepto 

de alfabetización política. Los investigadores de-

fienden la importancia de una mayor AP para desa-

rrollar el potencial democrático de la sociedad. En 

la revisión, encontré una limitada cantidad de ar-

tículos que definan la AP. Sin embargo, los artícu-

los encontrados ofrecen información valiosa sobre 

la educación en AP, estrategias para examinar las 

políticas a través de experiencias personales/emo-

cionales, y cómo la AP puede conducir a compro-

misos políticos más allá del proceso político for-

mal. En general, la AP consta de cuatro áreas 

temáticas: (a) involucrarse con información crítica, 

(b) ir más allá de la concienciación pasiva de los 

servicios gubernamentales, el voto y el consumo 

concienzudo de información, (c) enseñado a través 
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de la examinación de las políticas locales, (d) adqui-

rido a través de una práctica situada. 

La comprensión crítica de las políticas es necesaria para una 

participación política informada: Investigadores de la 

comunicación mediática consideran la AP como un 

“contrapeso a las agendas neoliberales de la educa-

ción mediática” (Lentz, 2014, p. 137) que puede 

desafiar los objetivos de desregulación y liberaliza-

ción de los medios digitales y las empresas de plata-

formas de comunicación (véase Flew et al., 2019). 

Los investigadores consideran que la AP es una 

“condición previa para la participación informada,” 

en particular para quienes defienden el interés pú-

blico (Lentz, 2014, p. 138). La definición amplia-

mente citada de Lo Bianco describe la AP como 

aquello que es “necesario para desplegar, participar 

y comprender los acontecimientos políticos... la 

comprensión crítica del proceso, la historia y los di-

lemas del proceso general de la elaboración de polí-

ticas públicas para contribuir a una participación 

más reflexiva y plena en sus procesos” (Lo Bianco, 

2001, p. 213). Es la capacidad de identificar y com-

prender las políticas a través de la información y el 

conocimiento y es fundamental para la participa-

ción y la democracia. Así pues, la AP es a la vez 

una condición previa para una participación más 

plena y reflexiva en los procesos políticos y/o para 

la resistencia a los mismos. 

Más allá de conocer los servicios públicos disponibles, votar y 

consumir concienzudamente la información: Los investiga-

dores sobre alfabetización política sugieren que ser 

políticamente competente va más allá de conocer 

cuáles son los servicios gubernamentales existen-

tes, votar y consumir información concienzuda-

mente. De manera reduccionista, algunos académi-

cos sostienen que la alfabetización política puede 

medirse por el grado de conocimiento de los ciuda-

danos sobre los programas de servicios públicos 

(Park y Lee, 2015). En cambio, especialistas en co-

municación y medios digitales sostienen que la AP 

va más allá del mero conocimiento del alcance y los 

tipos de servicios que prestan los gobiernos. La AP 

es una estrategia empoderadora y dinámica que 

tiene el potencial de dotar a la sociedad de la “capa-

cidad de producir cambios políticos” (Lentz, 2014, 

p. 136). Lentz (2014) califica la AP como la “mejor 

defensa contra las amenazas a los medios democrá-

ticos” (p. 135), ya que proporciona a los individuos 

un “sentido de ciudadanía que más allá del voto o 

del consumo consciente” de productos mediáticos 

(p. 137). 

Se enseña a través de la examinación de documentos de polí-

tica local junto con experiencias vividas para apoyar el 

aprendizaje auténtico: Algunos académicos han explo-

rado la enseñanza de AP a través del aprendizaje 

basado en la práctica y la examinación de docu-

mentos de políticas locales. Ohajunwa et al. (2019) 

comparten un ejemplo empírico detallado de un 

programa de educación formal para adultos dise-

ñado para mejorar la AP en el trabajo de discapaci-

dad y rehabilitación. El curso se estructuró en tres 

secciones: análisis de políticas, implementación y 

seguimiento. El curso animó a los estudiantes a 

examinar críticamente los documentos de política 

del gobierno local en términos de “objetivos, dis-

curso, voces dominantes/ silenciadas, audiencia 

prevista, texto y subtexto, lenguaje utilizado, el 

contexto de la formación y las posibles negociacio-

nes realizadas” (p. 35). El curso analizó políticas ya 

aprobadas y motivó a los estudiantes a reflexionar 

sobre lo que podría haber informado la planifica-

ción y la implementación de las políticas. Los auto-

res señalan que los estudiantes percibían el aprendi-

zaje de la AP como algo ajeno, impuesto, en lugar 

de algo en lo que ellos tenían un papel para incidir. 

Los autores creen que la brecha entre la política y 

las expectativas del estudiantado en cuanto a los re-

sultados de la política se debe a que “las políticas se 

forman en espacios alejados de las realidades de su 

implementación y de las desigualdades que las de-

berían informan” (p. 39). Para acercar la política a 

los estudiantes, el curso utilizó tres métodos princi-

pales para mejorar la AP: “aprendizaje situado, re-

solución de problemas en colaboración y escena-

rios basados en objetivos” (p. 38). Además, el 

curso motivó a los estudiantes a examinar crítica-

mente las políticas con sus experiencias personales 

/emocionales para garantizar que los debates sobre 

las políticas se centraran en lo que a los estudiantes 

les importaba y en su identidad. Este trabajo su-

giere que la concienciación política es posible 

cuando la educación en AP permite “una contex-

tualización del aprendizaje, de modo que el propio 
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contexto político y las experiencias personales, so-

ciales, políticas y culturales [del alumno] se constru-

yan dentro de un... marco que apoye el aprendizaje 

auténtico” (p. 39). 

Adquirida a través de la participación en procesos de elabo-

ración de políticas situadas: Académicos sugieren que 

la AP se consigue mejor cuando las personas parti-

cipan en procesos de elaboración de políticas situa-

das y aprenden sobre las tensiones, las luchas de 

poder y la no linealidad de los procesos. Centrán-

dose en la idea de la democracia participativa real, 

Lo Bianco (2001) puntualiza en el conocimiento 

necesario para que la formulación de políticas sea 

democrática, considerando el proceso de formula-

ción de políticas como el “principal vehículo en las 

sociedades democráticas para establecer la inter-

vención deseada y determinar la asignación de re-

cursos” (p. 213). Considera que la AP se encuentra 

continuamente en tensión entre “‘política’ (poder) 

e ‘información’ (conocimiento),” y está influida por 

el lenguaje y la cultura, así como por las reivindica-

ciones de legitimidad de las distintas partes intere-

sadas para actuar en la formulación de políticas (p. 

214). Estos factores hacen que el proceso político 

sea “no lineal y se inserte en contextos sociohistóri-

cos cambiantes” (Breckwich Vásquez et al., 2007, 

p. 344). Breckwich Vázquez et al. (2007) describen 

el proceso de elaboración de políticas, que tanto 

configuran el contenido, el curso, el ritmo y el 

desarrollo de las políticas, como contribuyen a su 

éxito, que consisten usualmente en “la definición 

del problema o la identificación de un asunto; el es-

tablecimiento de la agenda; la decisión sobre la po-

lítica a seguir, y la aplicación de la política” (p. 344). 

 Los procesos de elaboración de políticas no es-

tán exentos de luchas de poder. Lo Bianco (2001) 

presta especial atención a las luchas de poder entre 

el sector privado y el gobierno. Propone que se ne-

cesitan “modalidades informadas de activismo polí-

tico” para minimizar las repercusiones de las políti-

cas que desplazan “el esfuerzo nacional hacia el 

sector privado” al tiempo que reducen la actividad 

gubernamental destinada a servir a las comunidades 

(p. 213). En otras palabras, investigadores de la AP 

sugieren que el activismo y otras acciones políticas 

“no oficiales” son esfuerzos necesarios contra las 

políticas neoliberales, especialmente si el proceso 

oficial de elaboración de políticas y el resultado de 

las políticas perjudican a las comunidades desfavo-

recidas (Ilieva, 2020). Por lo tanto, estar alfabeti-

zado en políticas no es sólo ajustarse a los procedi-

mientos, pasos y estructuras políticas existentes, 

sino también desafiar las estructuras actuales y 

transformarlas en “procesos políticos populares” 

(Rose & Lourival, 2019). 

El término “alfabetización alimentaria” ha cobrado 

fuerza en todo el mundo, por ejemplo, Thompson 

et al. (2021) han identificado 51 definiciones de 

AA. Las conceptualizaciones de la AA en la litera-

tura académica varían enormemente. Algunos auto-

res ofrecen definiciones más bien individualistas y 

limitadas, mientras que otros ofrecen explicaciones 

más sistémicas (e incluso críticas). Esta sección 

ofrece ejemplos de la diversidad de definiciones, así 

como críticas de las conceptualizaciones actuales de 

la AA y su exclusión de la “política.” 

Implica conocimientos, habilidades y comportamientos a ni-

vel individual: Académicos especializados en la ali-

mentación han destacado la importancia de la AA a 

nivel individual, y algunos de ellos definen la AA 

como los “conocimientos, habilidades y comporta-

mientos personales necesarios para acceder, selec-

cionar, preparar y consumir alimentos” (Velardo, 

2015, p. 387), las habilidades necesarias para inter-

pretar el etiquetado nutricional de la parte frontal 

del producto (Feteira-Santos et al., 2020) y “los 

comportamientos relacionados con la planificación, 

la compra, la preparación y el consumo de alimen-

tos; fundamentales para lograr ingestas dietéticas 

saludables” (Begley et al., 2018, p. 1). 

Se adapta a las circunstancias cambiantes a lo largo de la 

vida: Académicos señalan que la AA es dinámica y 

adaptativa, “desarrollada a lo largo de la vida de 

una persona y adaptada a las circunstancias cam-

biantes, como mudarse, cambiar el tamaño del ho-

gar (ej., el nacimiento de hijos), las circunstancias 

económicas (ej., el cambio en los niveles de ingre-

sos) y los factores de estilo de vida (ej., el diagnós-

tico de una enfermedad relacionada al estilo de 

vida, como la diabetes o la hipertensión arterial)” 
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(Begley et al., 2018, p. 12). En lugar de ser estática, 

la AA se adapta a los cambios circunstanciales. 

Conocimiento de los procesos, la información y las activida-

des del sistema alimentario por parte de los consumidores: 

Fernández et al. (2020) sugieren que la AA permite 

a las personas navegar por el proceso de selección, 

preparación y consumo de alimentos ricos en nu-

trientes. Palumbo et al. (2019) ofrecen una visión 

más amplia, la “capacidad de recopilar, compren-

der, procesar y utilizar información relevante para 

navegar por el sistema alimentario” (p. 104). Otros 

académicos listan el sistema alimentario como uno 

de los temas clave de la AA. Basándose en una re-

visión de 67 artículos, Truman et al. (2017), por 

ejemplo, caracterizan la AA en seis temas centrales: 

(a) habilidades y comportamientos, (b) elecciones 

de alimentos/salud, (c) cultura, (d) conocimiento, 

(e) emociones y (f) sistemas alimentarios. Rose y 

Lourival (2019) proponen considerar la alfabetiza-

ción crítica del sistema alimentario como un pro-

yecto dialéctico contrahegemónico para democrati-

zar el sistema alimentario. 

¿Puede la alfabetización alimentaria ir más allá de la satis-

facción de las necesidades individuales de consumo de alimen-

tos? Una de las definiciones de AA más citadas es la 

de las investigadoras australianas Vidgen y Gallegos 

(2014), cuyo trabajo se cita con frecuencia en 

cuanto a evaluaciones de programas de alfabetiza-

ción alimentaria en Australia, Francia, Países Bajos, 

Italia y Estados Unidos (Amouzandeh et al., 2019). 

Definen la alfabetización alimentaria como el “an-

damiaje que empodera a las personas, hogares, co-

munidades o naciones para mejorar la calidad de la 

dieta y apoyar la resiliencia dietética a lo largo del 

tiempo” y “una colección de conocimientos, habili-

dades y comportamientos interrelacionados necesa-

rios para planificar, administrar, seleccionar, prepa-

rar y comer alimentos para satisfacer las 

necesidades y determinar la ingesta (de alimentos)” 

(p. 54). Sugieren que la AA tiende a contribuir a re-

sultados beneficiosos más allá de la nutrición y lo 

que especifican como los cuatro dominios de la AA 

(planificar y gestionar, seleccionar, preparar y co-

mer), aunque no indican qué resultados ni cómo. 

Las políticas alimentarias no se discuten explícita-

mente en su definición. 

Varios académicos han demostrado inconsistencias 

en la literatura en cuanto a cómo se entiende y de-

fine la alfabetización alimentaria (Bailey et al., 2019; 

Perry et al., 2017; Rosas et al., 2021; Sumner, 2015; 

Thompson et al., 2021). Sumner (2015) sostiene 

que la falta de consenso sobre la AA es problemá-

tica, ya que “varias partes interesadas maniobran 

para controlar su significado y así moldear políticas 

que sirvan a sus intereses” (p. 128). Otros estudio-

sos señalan que la falta de coherencia en las defini-

ciones de AA, limita el desarrollo de una medida 

válida y fiable para evaluar los programas que bus-

can promover la AA (Bailey et al., 2019). Sumner 

(2015) sugiere que una posible explicación para esta 

falta de consenso se encuentra en los orígenes con-

troversiales tanto de la “alimentación” como la “al-

fabetización,” ya que ambas tienen que ver con el 

poder: “restringir la alfabetización alimentaria a las 

actitudes, habilidades y conocimientos de los hoga-

res reduce los parámetros del debate sobre la alfa-

betización alimentaria y sirve a ciertos intereses po-

derosos, al tiempo que desincentiva la crítica más 

amplia necesaria para transformar la crisis del sis-

tema alimentario mundial en uno que garantice que 

todos estén alimentados, dentro de los límites eco-

lógicos del planeta” (p. 129). Por lo tanto, ella su-

giere que las siguientes preguntas son cruciales: 

¿Qué sabe la gente cuando adquiere conocimientos 

sobre la alimentación? ¿Y quién se beneficia o 

pierde cuando una determinada definición de la AA 

se convierte en la norma? Sumner (2015) se basa en 

el trabajo de Freire para ampliar la idea de la AA 

más allá de simplemente responsabilizar a los indi-

viduos de la compra, la seguridad y el presupuesto 

de los alimentos: 

La capacidad de “leer el mundo” en términos 

de alimentos, recreándolo y rehaciéndonos a 

nosotros mismos. Implica comprender el ci-

clo completo de los alimentos: dónde se cul-

tivan, cómo se producen, quién se beneficia y 

quién pierde cuando se compran, quién tiene 

acceso (y quién no) y adónde van a parar 

cuando terminamos de consumirlos. Incluye 

una apreciación del significado cultural de los 
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alimentos, la capacidad de preparar comidas 

sanas y tomar decisiones saludables, y el re-

conocimiento de las implicaciones medioam-

bientales, sociales, económicas, culturales y 

políticas de esas decisiones. (Sumner, 2013, 

p. 86) 

 Del mismo modo, Stinson (1998), como se 

cita en Sumner (2015), sugiere que la AA debe ser 

una herramienta para ejercer la ciudadanía, mejo-

rando “las habilidades de pensamiento crítico ne-

cesarias para analizar los aspectos interrelaciona-

dos del sistema alimentario” (p. 24), y permitiendo 

a las personas una “mayor comprensión de la co-

nexión entre los alimentos, ellos mismos, y el 

mundo en general” (p.41). Sumner (2015) logra 

ampliar la definición de la AA de una manera que 

se acerca a la conceptualización de la alfabetiza-

ción en política alimentaria, incluso afirmando que 

los esfuerzos para promover la AA también deben 

integrar la política. Similarmente, Rosas et al. 

(2021) y Rowat et al. (2021) señalan que la política 

se ha dejado fuera de las conceptualizaciones ante-

riores de la AA. Rosas et al. (2021) sugieren que la 

política debería considerarse un factor influyente 

para la AA (ej. regulación para promover el con-

sumo saludable). De la misma manera, Rowat et 

al. (2021) incluyen la política y la economía como 

componentes de su marco de AA. Rowat et al. 

(2021) afirman que para cambiar las “maquinacio-

nes políticas y económicas [que] permiten a las 

grandes corporaciones de alimentos dominar el 

panorama alimentario monopolizando los merca-

dos e influyendo en la investigación nutricional,” 

se necesita una población instruida en los funda-

mentos políticos y económicos del sistema alimen-

tario (p. 2). Estos últimos autores integran la polí-

tica dentro del concepto de AA. Yo sostengo que 

la alfabetización en política alimentaria (APA) po-

sibilita una reclamación explícita de esta laguna de 

conocimiento—es decir, qué significa estar alfabe-

tizado en políticas alimentarias—y sugiero las polí-

ticas alimentarias a nivel municipal como un espa-

cio importante para la conceptualización de la 

APA. 

 
3 Hasta el 2019, la cantidad de consejos de políticas alimentarias en Estados Unidos y Canadá representaban un total de 351, además de 13 convoca-

dores de consejos de políticas alimentarias. https://clf.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cd9c3625d9b34d728e58d3f3af95a5ed 

Las políticas alimentarias a nivel municipal son 

cada vez más una herramienta central para fortale-

cer las transformaciones de las políticas alimenta-

rias locales (Candel, 2020; Morley & Morgan, 2021) 

y descentralizar los procesos para que sirvan a las 

necesidades localizadas de las comunidades. Las 

comunidades aprenden en la práctica cómo las po-

líticas alimentarias de sus respectivas municipales 

se insertan en estructuras de gobernanza a múlti-

ples niveles y se interrelacionan con otros tipos de 

políticas (Raja et al., 2014, 2018). Algunos ejemplos 

de políticas a nivel municipal son (a) “soft policies” 

(resoluciones, declaraciones, estudios, etc.); (b) pla-

nes (planes oficiales con mirada integral al sistema 

alimentario, planes para un componente del sis-

tema alimentario y planes alimentarios incluidos en 

planes integrales, así como planes de espacios 

abiertos, planes de salud comunitaria, planes de 

subáreas y planes estratégicos, etc.); (c) ordenanzas, 

estatutos y reglamentos vinculantes (ordenanzas de 

zonificación, directrices de subdivisión, etc.); (d) 

acciones que proporcionen infraestructura física; 

(e) decretos fiscales que influyan en los sistemas ali-

mentarios comunitarios (fondos, licencias y tarifas 

para el sistema alimentario, etc.) (Mui et al., 2018; 

Raja et al., 2018). Las políticas alimentarias munici-

pales han probado ser cada vez más innovadoras 

en las estructuras de gobernanza a través de la crea-

ción de consejos de política alimentaria⎯organiza-

ciones cívicas o cuasi públicas que desarrollan pro-

cesos políticos sensibles al contexto e informados 

localmente en relación con los alimentos ⎯(Gupta 

et al., 2018), la contratación de personal de planifi-

cación alimentaria y el apoyo a grupos de trabajo 

interinstitucionales, por ejemplo, uniendo los cam-

pos de la planificación y la salud pública (Mui et al., 

2018). El creciente interés por la política alimenta-

ria a escala municipal es especialmente evidente a 

través del número cada vez mayor de consejos de 

política alimentaria en Estados Unidos y Canadá.3 

 Como consecuencia de las iniciativas de los ac-

tores comunitarios, cientos de gobiernos municipa-

https://clf.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cd9c3625d9b34d728e58d3f3af95a5ed
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les, de condado y regionales han desarrollado pla-

nes y políticas alimentarias y agrícolas destina-dos a 

fortalecer los sistemas alimentarios, según ha iden-

tificado el equipo de Growing Food Connections 

(GFC).4 Por ejemplo, organizaciones no guberna-

mentales como DC Greens5 han ayudado a aprobar 

leyes como la Ley de Apoyo a los Mercados de 

Agricultores de DC, la Ley de Agricultura Urbana y 

Seguridad Alimentaria y la Ley de Escuelas Saluda-

bles. Además, desde 2015 cientos de ciudades han 

firmado el Pacto de Política Alimentaria Urbana de 

Milán, un pacto voluntario que insta a los munici-

pios a participar en políticas alimentarias integradas 

(Sibbing & Candel, 2021). 

 A pesar del crecimiento de las instituciones 

municipales de política alimentaria y de los espacios 

que pudieran convertirse en centros de aprendizaje 

y de intercambio de información sobre cómo forta-

lecer, contextualizar y transformar los sistemas ali-

mentarios, los procesos de política alimentaria y las 

herramientas políticas (como los ejemplos mencio-

nados anteriormente) siguen siendo ajenos para 

muchas comunidades (Clark et al., 2017; Coplen & 

Cuneo, 2015; Schiff, 2008). La APA se ve obstacu-

lizada por el acceso limitado a información y espa-

cios que sean útiles o comprensibles para las comu-

nidades en los procesos de toma de decisiones 

políticas (explorados en mayor detalle en la si-

guiente sección). Sin embargo, la política alimenta-

ria es multidimensional, lo que ofrece oportunida-

des para que las necesidades e intereses 

comunitarios localizados y diversos se adopten a 

diferentes escalas, se apliquen a diversas geografías 

y procesos, y se dirijan a distintos componentes del 

sistema alimentario. 

En esta revisión, sostengo que existen al menos 

cuatro explicaciones para que la APA se defina de 

forma limitada en la literatura y, en consecuencia, 

apenas se cuestione. En primer lugar, las políticas 

alimentarias, en general, han tendido a centrarse en 

acciones individuales (es decir, votar con el tene-

 
4 https://growingfoodconnections.org/tools-resources/policy-database/ 
5 https://www.dcgreens.org/policy-1 

dor, consumismo verde, etc.), o en el “consumo 

como política” individual (Holt Giménez & 

Shattuck, 2011), en lugar de en soluciones sistémi-

cas (Rose & Lourival, 2019). Por ejemplo, Razavi et 

al. (2020), afirman que “durante casi 50 años, la sa-

lud pública y las recomendaciones clínicas se han 

centrado en la educación de los consumidores, el 

cambio de comportamiento y, en menor medida, la 

política alimentaria para reducir la ingesta de sodio 

entre los estadounidenses” (p. 1). Del mismo 

modo, otros especialistas añaden que “no se le pide 

a la gente que vuelva a conectar con el contexto 

⎯con la tierra, el trabajo (y la mano de obra), la 

historia o el lugar ⎯sino con el interés propio y el 

apetito personal” (Andrée et al., 2015; DeLind, 

2011, p. 279). Para Szabady (2014):  

centrarse en el individuo como sujeto de la 

elección de alimentos en los discursos alimen-

tarios no sólo resta importancia al papel de los 

poderosos intereses de la agroindustria en la 

creación de un sistema alimentario que sirva a 

sus fines económicos, sino que también ha 

creado un entorno en el que las críticas a me-

nudo se centran estrictamente en las acciones 

en el punto de compra, en lugar de generar 

cambios fundamentales en la cadena de pro-

ducción. (p. 638) 

 En segundo lugar, las dimensiones políticas 

suelen quedar fuera de los currículos y programas 

de formación en AA, lo que conlleva un riesgo pe-

dagógico, como se ha documentado en el campo 

de la educación ambiental (Rose & Lourival, 2019; 

Slimani et al., 2021). Al despolitizar los currículos 

se corre el riesgo de que los estudiantes den por 

sentado el “conflicto” medioambiental y de que las 

escuelas tiendan a “restar importancia a lo político 

y a reproducir una homogeneidad política” (Slimani 

et al., 2021, p. 3). Al igual que en la educación me-

dioambiental, la educación sobre sistemas alimenta-

rios que enfatiza en el conocimiento técnico tiende 

a dejar sin cuestionar la organización actual del sis-

tema alimentario (Meek & Tarlau, 2016; Rivera-Fe-

rre et al., 2021). 

https://growingfoodconnections.org/tools-resources/policy-database/
https://www.dcgreens.org/policy-1
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 Una tercera explicación, a escala mundial, es 

que de los debates dominantes obvian los temas re-

lacionados con el cambio de políticas y, si se adop-

tan, tienden a aplicarse como cambios menos intru-

sivos en los países desarrollados y en el Norte 

Global. Bhawra et al. (2018) afirman que en “Ca-

nadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y 

varios países europeos, las personas tienden a apo-

yar más las intervenciones que son menos intrusi-

vas (es decir, etiquetado de menús y campañas edu-

cativas) en comparación con intervenciones 

políticas más estrictas (como, impuestos y regular 

prohibiciones)” (p. 503). 

 En cuarto lugar, las barreras técnicas y forma-

listas impuestas a la elaboración y aplicación de po-

líticas alimentarias podrían estar diseñadas para li-

mitar la participación ciudadana e incapacitar a los 

grupos afectados para dar forma a las decisiones de 

política alimentaria. Bajo gobiernos tecnocráticos, 

la APA podría interpretarse como irrelevante 

(Ilieva, 2020). Los regímenes de gobierno tecnocrá-

ticos controlan la recopilación de información y le-

gitiman cuál es el conocimiento necesario para la 

formulación de políticas (es decir, la economía y el 

racionalismo de la eficiencia), situando a los exper-

tos y profesionales “por encima de la ideología, de 

los intereses y del conflicto de diferentes tipos de 

conocimiento y sistemas del saber” (Lo Bianco, 

2001, p. 222). Así, las técnicas políticas terminan 

“elevando las barreras de entrada al debate [polí-

tico]” y “reduciendo el espacio para la expresión de 

valores y la afirmación de las preferencias de las co-

munidades” (Lo Bianco, 2001, p. 224). En estas cir-

cunstancias, el conocimiento de la política alimen-

taria representa un frente de organización política 

crucial. 

Más allá de la alfabetización 
alimentaria y la alfabetización política: 
Conceptualización de la alfabetización 
crítica en política alimentaria 
Cuando las comunidades carecen de la capacidad 

de descifrar y navegar por los procesos de formula-

ción de políticas alimentarias de los gobiernos loca-

les, las transformaciones estructurales por la equi-

dad en el sistema alimentario se quedan fuera de su 

alcance. Esta sección se basa en estudios sobre ali-

mentación y política, así como en la teoría de la al-

fabetización crítica, para dilucidar los principios de 

la ACPA. Estos principios pretenden reducir el 

riesgo de cooptación del significado de la APA (es 

decir, reducirla a una habilidad específica de la in-

dustria, reducir lo político a un componente del 

concepto de AA y limitar la APA al conocimiento 

de los servicios del gobierno relacionados con la 

política alimentaria). Los cinco principios (Tabla 1) 

se centran en la participación cotidiana de la comu-

nidad en la formulación, planificación y aplicación 

de políticas sobre sistemas alimentarios, especial-

mente en la escala de la política municipal. 

1. La alfabetización crítica en políticas alimentarias fo-

menta una conciencia relacional de la posición de cada per-

sona y las posiciones colectivas en el mundo: Mientras 

que en la literatura sobre la AA se hace hincapié en 

la individualidad (Sumner, 2015), la APA promueve 

tanto la conciencia individual como la colectiva. En 

un sistema alimentario globalizado, la “conciencia 

crítica de cómo las personas están en y con el 

mundo” es fundamental para la APA, incluso 

cuando se trata de políticas a nivel municipal. Di-

cha conciencia requiere que los individuos conoz-

can su papel en la sociedad, tanto en la esfera pri-

vada como en la pública, y dónde les ha situado la 

sociedad en relación con los demás, seres humanos 

y no humanos, en el sistema alimentario. Por esto, 

la ACPA fomenta una conciencia ecológica del sis-

tema alimentario (Gliessman & de Wit Montene-

gro, 2021). También significa ser conscientes de las 

desigualdades e injusticias del sistema alimentario y 

de “quién se beneficia y quién pierde” con las deci-

siones políticas. Una conciencia crítica implica “una 

mayor comprensión de la conexión entre los ali-

mentos, las personas y el mundo en general” (Sum-

ner, 2015, p.41). En resumen, desde una perspec-

tiva Freiriana, la ACPA es también la capacidad de 

“leer el mundo” de los alimentos y los sistemas re-

lacionados, así como de comprender dónde uno se 

encuentra ubicado en dicho sistema. Por ejemplo, 

la importación y exportación de alimentos requiere 

una comprensión crítica "glocal" de sus consecuen-

cias económicas, políticas, sanitarias y medioam-

bientales (Wekerle, 2004). Esta concienciación 

puede servir de base a cambios políticos liderados 

por la comunidad para proteger la tierra fértil y la 

producción local (Wittman et al., 2017). 
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2. La alfabetización crítica en políticas alimentarias fo-

menta la capacidad de utilizar información sobre políticas y 

sistemas alimentarios, por tanto, a leer la palabra: Desde 

los datos nutricionales hasta el análisis de docu-

mentos sobre políticas, la APA fomenta la “capaci-

dad de recopilar, comprender, procesar y utilizar 

información relevante para navegar por el sistema 

alimentario” (Palumbo et al., 2019, p. 104) y sus 

políticas, y fomenta una conciencia sobre el poder 

y la legitimación de los datos, la información y la 

comunicación de políticas. La capacidad de desci-

frar documentos sobre la política de los sistemas 

alimentarios puede inducir a la gente corriente a ser 

inconformista en cuanto a “cómo funcionan las 

instituciones de poder para negarles la igualdad de 

trato, acceso y justicia” (Freire, 2018, p. 17) a través 

de la ofuscación en la comunicación política. La 

APA es una “lectura de la palabra” inconformista y 

apologética, y una interpretación crítica del lenguaje 

relacionado con la política alimentaria. Se necesita 

una atención crítica al discurso del sistema alimen-

tario cuando las comunidades se involucran con las 

políticas alimentarias municipales, especialmente en 

la fase de institucionalización, para generar respues-

tas discursivas que puedan conducir a esfuerzos in-

tegrados y comprensivos de política alimentaria (Si-

bbing & Candel, 2021). Por ejemplo, designar los 

huertos comunitarios como un uso legítimo y per-

manente del suelo en el plan de una ciudad, re-

quiere un uso claro e inflexible del lenguaje (We-

kerle, 2004). 

3. La alfabetización crítica en políticas alimentarias fo-

menta la comprensión procesal y sistémica de la alimentación 

y la política: La formación de políticas y el sistema 

alimentario se mueven a través de fases, acciones o 

procesos “no lineales.” Aunque suelen describirse a 

través de los siguientes pasos “definición del pro-

blema o identificación de un asunto; estableci-

miento de la agenda; decisión sobre la política a se-

guir; e implementación de la política” (Breckwich 

Vásquez et al., 2007, p. 344), los procesos de la po-

lítica alimentaria son dinámicos y están interrelacio-

nados entre gobiernos locales, regionales y federa-

les, diversas agencias gubernamentales, e 

instituciones. Del mismo modo, los sistemas ali-

mentarios comprenden de una “cadena de activida-

des que conectan la producción, el procesamiento, 

la distribución, el consumo y el manejo de residuos 

de los alimentos, así como todas las instituciones y 

actividades reguladoras asociadas” (Pothukuchi & 

Kaufman, 2000, p.113). Las comunidades pueden 

Tabla 1. Conceptualización de la alfabetización crítica en políticas alimentarias a partir de la relación de parentesco 

entre alfabetización política y alfabetización alimentaria 

Alfabetización política Alfabetización alimentaria 

[3] Condición previa para participar informadamente en 

las etapas, acciones y procesos políticos (Lentz, 2014; Lo 

Bianco, 2001) 

[4] Impartido a través de la examinación de documentos 

de política local junto a experiencias vividas para favorecer 

un aprendizaje auténtico (Ohajunwa et al., 2019) 

[4] Aprendido a través de la participación en procesos de 

elaboración de políticas situadas (Breckwich Vásquez et 

al., 2007; Lo Bianco, 2001) 

[5] Más allá del conocimiento de los servicios públicos dis-

ponibles, el voto y el consumo consciente (Lentz, 2014) 

[1] Mayor comprensión de la relación entre los alimentos, 

las personas y el mundo en general (Stinson, 1998; Sumner, 

2015) 

[2] La capacidad de leer la palabra (es decir, el etiquetado 

nutricional de la parte frontal del envase y los documentos 

sobre políticas) (Feteira-Santos et al., 2020) 

[3] Conocimiento de los procesos, la información y las activida-

des del sistema alimentario (Palumbo et al., 2019; Rose & 

Lourival, 2019) 

[4] Se adapta a las circunstancias cambiantes a lo largo de la 

vida (Begley et al., 2018) 

[5] Más allá de la concienciación y las acciones indivi-

duales de los consumidores (Rosas et al., 2021; Rowat et 

al., 2021; Sumner, 2015) 

Nota: Se identificaron elementos compartidos entre los conceptos de alfabetización política y alfabetización alimentaria como atributos 

clave para la conceptualización de la alfabetización crítica de política alimentaria. Los elementos se agruparon en cinco categorías 1–5. 
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participar mejor en estos procesos cuando son 

conscientes de los procesos políticos habituales y 

de sus interrelaciones con la cadena de actividades 

del sistema alimentario en sus contextos locales. 

Este conocimiento es tanto una “comprensión del 

ciclo completo de los alimentos” (Sumner, 2013, p. 

86) como una “comprensión crítica del proceso, la 

historia y los dilemas prácticos general de la elabo-

ración de políticas públicas” (Lo Bianco 2001, p. 

213). En la práctica, los municipios no tienen nece-

sariamente un “enfoque completo de los sistemas 

alimentarios desde el principio” (Sibbing & Candel, 

2021, p. 580), pero las comunidades integran asun-

tos alimentarios puntuales como un paso inicial y 

empiezan desde el establecimiento de agendas polí-

ticas, ‘charters’ y estrategias alimentarias, hasta el 

desarrollo de políticas más institucionalizadas. No 

obstante, como ya se ha dicho, el activismo político 

y las estrategias “no oficiales” son elementos legíti-

mos del proceso de participación política si los pro-

cesos “oficiales” de elaboración de políticas no be-

nefician a las comunidades desfavorecidas. 

4. Las alfabetizaciones críticas sobre políticas alimentarias 

se enseñan y se aprenden contextualmente a través de la 

práctica auténtica: La alimentación y las políticas se 

ven influidas por las características culturales, so-

cioeconómicas y medioambientales de determina-

das geografías. Por lo tanto, la APA se enseña y se 

aprende dentro de contextos particulares, redun-

dando finalmente en una pluralidad y coexistencia 

de múltiples alfabetizaciones contextualizadas. 

Como afirman Meek y Tarlau (2016), la exposición 

directa a las políticas y procesos alimentarios, pue-

den promover el análisis de cuáles son las razones 

políticas y económicas que permiten la existencia 

del sistema alimentario actual. Al igual que la AP, la 

APA puede enseñarse a través del “aprendizaje si-

tuado, la resolución colaborativa de problemas y la 

elaboración de escenarios basados en objetivos” 

(Ohajunwa et al., 2019, p. 38). Siguiendo a 

Ohajunwa et al. (2019), la APA debe conectar con 

las experiencias personales/emocionales, y con lo 

que les importa a las comunidades y su sentido de 

sí mismas, manteniéndose relevante para las preo-

cupaciones y prioridades de la comunidad. La prác-

tica cognitivo-emocional de la APA es dinámica, 

“desarrollada a lo largo de la vida de una persona y 

adaptada a circunstancias cambiantes” (Begley et 

al., 2019, p. 12), como por ejemplo una pandemia 

mundial. La relevancia, el sentido de sí mismo y la 

adaptabilidad a las circunstancias para centrar en 

aquellos asuntos de la política alimentaria que sean 

seleccionados por las comunidades, permite “esta-

blecer objetivos para el sistema alimentario o sus 

partes⎯y determinar el proceso para alcanzar estos 

objetivos” (Pinstrup-Andersen & Watson, 2011, p. 

29). La APA permite a las comunidades impulsar 

políticas alimentarias que les sirvan en función de 

lo que más valoran y necesitan (Mah & Thang, 

2013). Potencialmente, las comunidades alfabetiza-

das en política alimentaria son capaces de adaptar 

las soluciones de política alimentaria municipal a 

sus necesidades, en lugar de elegir entre un “menú” 

hipotético de posibles intervenciones en el sistema 

alimentario (Candel, 2020). No obstante, se nece-

sita apoyo institucional para facilitar estas prácticas. 

Por ejemplo, programas para la APA podrían facili-

tar el acceso a información sobre políticas munici-

pales (es decir, “soft policies,” planes, ordenanzas, 

reglamentos y normativas fiscales, etc.) que sean de 

interés para las comunidades y garantizar una refle-

xión crítica sobre cómo repercuten estas políticas 

en sus vidas y cómo podrían servirles mejor.  

5. La alfabetización crítica en políticas alimentarias cues-

tiona las asimetrías de poder y el conocimiento para una ac-

ción colectiva y transformadora: Motivadas por las expe-

riencias vividas y la heterogeneidad de las 

identidades, y en reacción al sistema alimentario di-

rigido por las corporaciones, las comunidades alfa-

betizadas en políticas alimentarias “negocian el 

mundo en el que se encuentran” (Freire, 2018, p.1). 

Las comunidades afrontan las asimetrías de po-

der/conocimiento cuando son conscientes de que 

“aquellos que tienen la capacidad de afirmar lo que 

es verdad [en relación con el sistema alimenta-rio], 

tienen una aserción de poder” (Stehr & Adolf, 

2018, p. 5). La ejecución del sentido de responsabi-

lidad social y justicia de las personas va “más allá 

del voto o del consumo consciente” de alimentos 

(Lentz, 2014, p. 137), más allá de las elecciones, la 

democracia representativa o las acciones individua-

les de “votar con el tenedor” (Singer & Mason, 

2006). Más bien, la APA conduce a la “interrupción 

[colectiva] de lo común” a través de la acción refle-
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xiva y hacia la creación de una praxis de liberación 

(Freire, 2018). Con esta conciencia, las comunida-

des se resisten a las “agendas de desregulación y li-

beralización” (Lentz, 2014, p. 137) en el sistema ali-

mentario, y se enfrentan a la dominación 

corporativa agroalimentaria que tanto monopoliza 

los mercados como influye en la investigación (Ro-

wat et al., 2019). Aprender a negociar el mundo 

con la “capacidad de provocar el cambio político” 

(Lentz, 2014, p. 136) significa que el compromiso o 

la resistencia a los procesos de política alimentaria, 

desde la escala municipal a la global, requieren de la 

participación activa de otros actores del sistema ali-

mentario; especialmente, de aquellos que se ven 

desalentados o desincentivados a participar en la 

configuración de las políticas alimentarias que de-

bería estar a su servicio. Redes de personas, grupos 

y organizaciones están desafiando a los sistemas ali-

mentarios industriales a través de su “poder de 

convocatoria” y, en última instancia, gobernando la 

alimentación más allá de la simple abogacía política 

(Clark et al., 2021; Roberts, 2014) y hacia respues-

tas más progresistas y radicales al régimen alimen-

tario corporativo (Holt Giménez y Shattuck, 2011). 

Conclusión 
En este escrito he explorado el “parecido familiar” 

de AA y AP, junto con las alfabetizaciones críticas, 

para obtener una claridad conceptual sobre la 

ACPA. También he identificado la alfabetización 

vinculada a la alimentación y la política, así como 

las implicaciones de la APA para las transformacio-

nes de la política del sistema alimentario a escala 

municipal. 

 He prestado especial atención a las políticas del 

sistema alimentario a escala municipal, una escala 

cada vez más integrada en las estructuras de gober-

nanza y en las decisiones descentralizadas de polí-

tica alimentaria. Además, he enfatizado quién debe 

ser incluido en los procesos de elaboración de polí-

ticas, y en la conciencia (cognitiva y emocional) ne-

cesaria para participar e interpretar las políticas y la 

planificación del sistema alimentario. De hecho, los 

desequilibrios entre conocimiento y poder influyen 

tanto en la planificación participativa y el proceso 

político como en la conceptualización de las defini-

ciones. La conceptualización de las definiciones 

debe basarse en el compromiso con las personas a 

las que pretenden servir. Sugiero, al igual que Sum-

ner (2015), que la conceptualización de la APA 

debe preguntar “¿quién se beneficia de estar alfabe-

tizado en política alimentaria?” y “¿quién se benefi-

cia o pierde cuando una definición particular de 

APA se convierte en la norma?”  

 Una comprensión más clara de la ACPA po-

dría aumentar la participación e involucramiento de 

las comunidades, cambiando el poder y el conoci-

miento para permitir acuerdos de gobernanza que 

doten a las comunidades de los medios para trans-

formar sus sistemas alimentarios. La diferencia 

conceptual entre la AA, por un lado, y la APA, por 

otro, tiene implicaciones políticas y normativas 

para el cambio transformador de los sistemas ali-

mentarios. Mientras que la primera carece de una 

comprensión a nivel sistémico de cómo el pano-

rama político impacta y es impacta-do por el sis-

tema alimentario, la segunda proporciona una com-

prensión crítica de estas dinámicas a nivel sistémico 

y de las relaciones de poder que condicionan la 

concienciación, el conocimiento, el involucra-

miento y la incidencia de la comunidad dentro del 

sistema alimentario. 

 Basándome en el trabajo de Freire, sugiero que 

los esfuerzos para promover la ACPA deben facili-

tar a las comunidades a (a) “leer el mundo,” (b) 

“leer la palabra,” (c) ser conscientes de forma crí-

tica de los procesos y sistemas de la política alimen-

taria, (d) lograr un aprendizaje contextualizado y a 

través de la práctica auténtica, y (e) obtener la capa-

citación necesaria para negociar y transformar su 

comunidad de forma colectiva. Estos cinco princi-

pios pueden ser un punto de partida para teorizar, 

planificar, ejecutar y poner a prueba los esfuerzos 

de educación y formación en política alimentaria. 

Las iniciativas sobre la ACPA deben apoyar a quie-

nes se encuentran más oprimidos por el actual sis-

tema alimentario corporativo global. Su falta de co-

nocimiento o concienciación sobre los procesos de 

la política alimentaria no es una justificación razo-

nable para su exclusión. Por el contrario, quienes se 

dedican a la política alimentaria, incluyendo los pla-

nificadores de sistemas alimentarios, deberían faci-

litar el intercambio de conocimientos con las co-

munidades para garantizar la definición precisa de 

los problemas y las consiguientes soluciones políti-

cas.  
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 Los planificadores de sistemas alimentarios y 

los formuladores de las políticas alimentarias se be-

neficiarían de aprender cómo las comunidades for-

man y practican la APA. Las comunidades ya están 

participando en las transformaciones del sistema 

alimentario desafiando a las corporaciones multina-

cionales y los paradigmas neoliberales, y ampliando 

las alfabetizaciones relacionadas con la alimenta-

ción sobre políticas alimentarias en los diferentes 

niveles de gobierno (véase la base de datos de la 

GFC a la que se ha hecho referencia anterior-

mente). Los planificadores de sistemas alimentarios 

se beneficiarían de escuchar lo que los activistas ali-

mentarios tienen que decir sobre la formación, la 

participación y la creación de con-ciencia sobre po-

líticas alimentarias en sus organizaciones y comuni-

dades.  

 El conocimiento sobre la participación en los 

procesos de política alimentaria no equivale a la 

participación real, por lo que también es necesario 

abordar las barreras estructurales que afectan la 

participación de las comunidades. Los planificado-

res y educadores de sistemas alimentarios, especial-

mente a nivel municipal, deben apoyar a las organi-

zaciones comunitarias locales para que participen 

en la formulación de políticas alimentarias (Ro-

berts, 2014). Este apoyo debe ir más allá de la me-

dición de la APA de las comunidades, y tener como 

objetivo reducir las brechas de poder y conoci-

miento para garantizar la preparación crítica que 

permita una participación real en las políticas ali-

mentarias. 

 Investigaciones futuras podrían desarrollar la 

idea conceptual de ACPA a partir de datos empíri-

cos. Por ejemplo, se pudiera entrevistar a expertos 

en el sistema alimentario, realizar estudios de caso y 

grupos focales de profesionales del sistema alimen-

tario, y llevar a cabo trabajo de campo sobre gru-

pos que trabajen políticas alimentarias. Así, se po-

drían validar los principios básicos de la ACPA 

incluidos en esta revisión bibliográfica. Los factores 

específicos de cada contexto deberían tenerse en 

cuenta, y los actores comunitarios que se inserten 

en la política alimentaria, deben construir alfabeti-

zaciones y definiciones de política alimentaria que 

se ajusten a sus situaciones locales. Así, las comuni-

dades pueden conceptualizar sus “propias pala-

bras” y definir y transformar el futuro de sus siste-

mas alimentarios.  
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