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RESUMEN 

Este artículo se centra en la conceptualización de la “alfabetización gastronó-
mica” (gastronomy literacy), diferenciándola explícitamente de la “alfabetización ali-
mentaria” (food literacy), que incluye, a su vez, las habilidades en cocina (culinary 
literacy), los conocimientos sobre alimentos y nutrientes, hasta llegar a analizar la 
influencia de actitudes y motivaciones en las decisiones alimentarias y la conciencia 
ecológica con respecto al impacto medioambiental de la producción de alimentos. El 
concepto de “alfabetización gastronómica” pretende ampliar la mirada y comprender 
la enorme complejidad de la relación e interacción de los seres humanos con la ali-
mentación. Para desarrollar un marco conceptual que abarque las interrelaciones cul-
turales e identitarias propias del enfoque gastronómico de la alimentación, se ha rea-
lizado una investigación descriptiva exploratoria previa, basada en una revisión de 
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alcance de tipo narrativo, que se ha completado con otros estudios que ahondan en 
las características propias de la gastronomía desde el punto de vista de su aprendi-
zaje, centrando el locus de control en el aprendiz, tanto si se trata de un profesional 
de la nutrición como de una persona que busca una mejora en su estado de salud a 
través de la alimentación. En última instancia, el artículo adopta un enfoque multi-
disciplinario para lograr captar la riqueza y complejidad del fenómeno, con el propó-
sito de ofrecer una base sólida para futuras investigaciones. 

Palabras clave: Alfabetización gastronómica, alfabetización alimentaria, educación 
gastronómica, gastronomía, marco conceptual. 

ABSTRACT 

This article focuses on the conceptualization of “gastronomy literacy” explicitly 
distinguishing it from “food literacy”, which includes culinary skills (“culinary liter-
acy”), knowledge about food and nutrients, as well as an analysis of the influence of 
attitudes and motivations on food choices and ecological awareness regarding the 
environmental impact of food production. The concept of “gastronomy literacy” aims 
to broaden the perspective and understand the immense complexity of the human 
relationship and interaction with food. To develop a conceptual framework encom-
passing the cultural and identity interrelations inherent in the gastronomic approach 
to food, an exploratory descriptive study was conducted, based on a narrative scop-
ing review complemented by additional studies. These studies delve into the specific 
characteristics of gastronomy from a learning perspective, placing the locus of con-
trol on the learner, whether a nutrition professional or an individual seeking to im-
prove their health status through food. Ultimately, the article adopts a multidiscipli-
nary approach to capture the richness and complexity of the phenomenon, aiming to 
provide a solid foundation for future research. 

Keywords: Gastronomy literacy, food literacy, gastronomy education, gastron-
omy, conceptual framework. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la relación de los seres humanos con la alimenta-
ción ha sido objeto de una creciente atención en diversos campos científicos, 
que abordan desde la salud pública y la nutrición hasta la Sociología y la An-
tropología. A medida que aumentan las preocupaciones sobre la sostenibili-
dad alimentaria, la identidad cultural y los efectos de la globalización en las 
prácticas gastronómicas locales, surge la necesidad de explorar en mayor pro-
fundidad no solo cómo las personas seleccionan y consumen alimentos, sino 
también cómo los interpretan, valoran y utilizan como herramientas de ex-
presión cultural y social (Contreras, 1993, de Garine, 2016).  

Este enfoque más amplio se encuentra en la intersección de dos concep-
tos: la “alfabetización alimentaria”, orientada principalmente hacia el conoci-
miento y las habilidades necesarias para una alimentación saludable y soste-
nible, y la “alfabetización gastronómica”, que busca integrar aspectos estéti-
cos, simbólicos, identitarios y de patrimonialización cultural (Hernández-Ra-
mírez, 2018) en la comprensión de la alimentación.  

Sin embargo, a pesar de la creciente relevancia de estos temas, la litera-
tura científica hasta el momento ha prestado una atención limitada a la “alfa-
betización gastronómica” como un constructo teórico; en cambio los trabajos 
previos han explorado de forma exhaustiva la “alfabetización alimentaria”, 
entendida como la capacidad de seleccionar, preparar y consumir alimentos 
de manera informada y saludable, así como su potencial para promover prác-
ticas alimentarias sostenibles y mejorar la salud pública. Estudios de revisión 
destacados, como los realizados por Benn (2014) y Truman, Lane y Elliott 
(2017), han establecido modelos y definiciones que abarcan aspectos prácti-
cos y funcionales de la “alfabetización alimentaria”, incluyendo el conoci-
miento nutricional y las habilidades culinarias. Sin embargo, estos estudios 
no han abordado de manera integral las dimensiones culturales, identitarias 
y estéticas de la alimentación que son esenciales para comprender la gastro-
nomía en su sentido más amplio. 

La investigación actual entorno a la “alfabetización alimentaria” reconoce 
la influencia de factores culturales y sociales en los hábitos alimentarios, pero 
sigue centrada en un enfoque individualizado y funcional (Thompson et al., 
2019); en contraste, la “alfabetización gastronómica” se presenta como una 
ampliación de este enfoque, al incluir la valoración de la gastronomía como 
arte, cultura e identidad. Pocos trabajos han profundizado en la conceptuali-
zación de la “alfabetización gastronómica”, y los existentes, como los estu-
dios de Çekiç y Oğan (2023) y Timmons (2014), si bien ofrecen perspectivas 
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valiosas sobre el papel de la gastronomía en la identidad cultural y la cohesión 
social, así como su potencial para fomentar la creatividad y la sostenibilidad 
cultural, carecen de un marco conceptual unificado que permita integrar las 
diversas dimensiones de la gastronomía en un solo modelo comprensivo. 

Dado el vacío existente en la literatura y la falta de un marco conceptual 
robusto para la “alfabetización gastronómica”, el presente estudio tiene 
como objetivo desarrollar un modelo que sintetice las contribuciones teóricas 
y aplicadas en este campo. Esta investigación propone un marco conceptual 
basado en una revisión de alcance de tipo exploratorio que analiza los prin-
cipales estudios y publicaciones relevantes sobre la “alfabetización gastronó-
mica”. Posteriormente se ha adaptado y expandido el modelo de "Rueda de 
Alfabetización Alimentaria" de Rosas et al. (2020), con el propósito de captu-
rar la complejidad y multidimensionalidad de la “alfabetización gastronómica” 
y, a la vez, ejemplificar visualmente su conceptualización, abordando aspec-
tos tanto prácticos como culturales, estéticos y críticos. 

 

METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo una revisión de alcance de tipo exploratorio para identi-
ficar todos los artículos de literatura académica y gris que utilizaran el tér-
mino "alfabetización gastronómica" (gastronomy literacy o gastronomic lite-
racy), en línea con la metodología utilizada por Benn (2014) y Truman, Lane, 
y Elliott (2017) a la hora de definir el concepto próximo de “alfabetización 
alimentaria”, sus atributos y sus conceptualizaciones. Las bases de datos con-
sultadas incluyeron Medline, Pubmed, Embase, Ebsco, Scopus, JSTOR, Web of 
Science, ProQuest, ERIC y SCIELO y Google Scholar. Además, se exploraron 
los repositorios de tesis y disertaciones, incluyendo los Catálogos de Tesis 
TESEO y Dialnet. Los criterios de inclusión se basaron en la contribución del 
estudio a la definición de la “alfabetización gastronómica”, de modo que solo 
se incluyeron en el análisis aquellos que proporcionaban:  

a) Una conceptualización del término. 

b) Una definición. 

c) Una discusión sobre sus posibles atributos.  

Los artículos y textos que simplemente mencionaban el término "alfabe-
tización gastronómica" sin aportar atributos no se incluyeron en el análisis. 
La búsqueda se realizó en inglés, español, italiano y catalán, no se pusieron 
limitaciones con respecto al año de publicación y el periodo de búsqueda fue 
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en octubre y noviembre 2024. Se obtuvieron 26 resultados. Todos fueron re-
visados, pero sólo 14 fueron seleccionados para una revisión más detallada; 
de estos, 11 no eran relevantes, ya que no presentaban una definición del 
concepto, ni una discusión, atributos o características, lo que dio tres textos 
para el análisis en profundidad. De dichos textos, dos tenían a la "alfabetiza-
ción gastronómica" como objeto de estudio (un libro, un acta de conferencia) 
y un tercero proporcionaba una definición de esta.  

De los tres textos se extrajeron y se plasmaron posteriormente en una 
tabla (n. 1) los siguientes datos: 

1. Tipo de publicación y área de conocimiento al que pertenece 

2. País de origen y año 

3. Autor/autores 

4. Título 

5. Definición del concepto de "alfabetización gastronómica", sus ca-
racterísticas y atributos.  

Posteriormente, al tratarse de un término relativamente nuevo y poco 
desarrollado en la literatura y ante la escasez de estudios y publicaciones so-
bre el concepto de "alfabetización gastronómica", se ha buscado profundizar 
en el concepto de "alfabetización alimentaria" que, en palabras de Truman, 
Lane y Elliott (2017), podría beneficiarse de sub-definiciones que aborden en-
foques diferenciados en el diseño de intervenciones y evaluaciones inclu-
yendo aspectos culturales, identitarios y emocionales. Finalmente, se ha ela-
borado un marco conceptual adaptando el modelo de la "Rueda de Alfabeti-
zación Alimentaria" propuesto por Rosas et al. (2020) en el ámbito del pro-
yecto FOODLIT-PRO, e integrándolo con los atributos encontrados en la in-
vestigación. 

 

RESULTADOS 

La revisión del concepto de “alfabetización gastronómica” ofrece tres de-
finiciones de diferentes autores en diversos tipos de publicaciones (un libro, 
el acta de una conferencia y una tesis doctoral); en la tabla 1 se observa como 
cada una aporta elementos particulares al marco conceptual. 
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1. Tipo 
de publi-
cación 
/Área del 
conoci-
miento 

2. País 
de 
Ori-
gen y 
año 

3. Au-
tor/es 

4. Título  5. Definición de” alfabetización gastro-
nómica” 

Libro. 
Gastro-
nomía y 
artes cu-
linarias. 

Tur-
quia, 
2023 

Çekiç, 
İ. y 
Oğan, 
Y. 

Global 
Con-
cepts in 
Gastró-
noma  

La alfabetización gastronómica es [...] 
un conjunto de todas las actividades de 
investigación, análisis, experiencia e in-
terpretación que se realizan para prote-
ger la salud de una persona y aumentar 
el placer que obtendrá de la experiencia 
gastronómica antes de que se lleven a 
cabo todo tipo de actividades relaciona-
das con la gastronomía, desde la expe-
riencia de salir a cenar hasta el segui-
miento de los avances tecnológicos. 

Sirve] para que los consumidores com-
prendan mejor […] sin experimentar 
confusión […] los conceptos relaciona-
dos con la gastronomía que se encuen-
tran en los medios de comunicación es-
critos y visuales, los medios sociales o 
cualquier experiencia gastronómica.  

Acta de 
una con-
ferencia. 
Cultura 
gastro-
nómica y 
turismo.  

Tur-
quía, 
2022 

Çekiç, 
İ. 

A con-
ceptual 
examina-
tion of 
the gas-
tronomic 
literacy  

La alfabetización gastronómica es esen-
cialmente el estado en el que se es ca-
paz de dominar la estructura teórica de 
los procesos gastronómicos y planificar 
los procesos con preocupación estética. 
La principal característica de esta es-
tructura es que es dinámica; es decir, 
que presenta una situación de cons-
tante cambio o actualización en cuanto 
a forma y contenido. Prever los compor-
tamientos de los consumidores es posi-
ble con la correcta gestión de esta es-
tructura. En este contexto, es posible 
dibujar el marco general de la alfabeti-
zación gastronómica como alcanzar co-
nocimientos clásicos y modernos sobre 
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el proceso gastronómico, seguir las ten-
dencias actuales de la gastronomía, ges-
tionar el proceso desde el suministro 
del artículo alimentario hasta la fase de 
servicio con preocupaciones estéticas, 
ser capaz de comprender las percepcio-
nes y prácticas sociales configuradas en 
torno a la comida, tener equipo sufi-
ciente para reconocer y comparar las 
prácticas culinarias de diferentes cultu-
ras en la identificación de las similitu-
des o diferencias. 

Tesis 
Docto-
ral. Edu-
cación 

UK, 
2014 

Tim-
mons, 
M.L. 

Cultivat-
ing a 
taste for 
curricu-
lar inno-
vation at 
one uni-
versity 

  

la capacidad de comprender interdisci-
plinariamente el impacto de los alimen-
tos y sus propiedades conectivas en 
nuestras vidas, la sociedad y el mundo.  

Tabla 1. Resumen de los estudios hallados y analizados para la revisión de 
alcance del concepto de “alfabetización gastronómica”.                                   

Elaboración propia, 2024. 

 

El trabajo de Çekiç y Oğan (2023) en su libro Global Concepts in Gastro-
nomy enmarca la "alfabetización gastronómica" como un conjunto de activi-
dades relacionadas con la gastronomía que van desde la investigación hasta 
la experiencia gastronómica personal. Esta perspectiva subraya la importan-
cia de la salud y el placer en la relación con la comida, señalando que la "alfa-
betización gastronómica" incluye no solo la capacidad de comprender con-
ceptos complejos presentes en los medios, sino también de "experimentarlos 
sin confusión". En este sentido, el concepto abarca tanto el aprendizaje como 
la interpretación crítica, lo que permite a los consumidores acceder a una 
comprensión más profunda y satisfactoria de la gastronomía en sus diversos 
medios y formatos. 

En una conferencia de 2022, Çekiç había elaborado una conceptualiza-
ción más amplía, señalando que la “alfabetización gastronómica” implica un 
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dominio teórico y estético de los procesos gastronómicos, así como una ca-
pacidad de adaptación y actualización continua (Çekiç, 2022). Este enfoque 
añade una dimensión dinámica, donde el conocimiento gastronómico no es 
estático, sino que se adapta constantemente a las tendencias y prácticas 
emergentes a través de la innovación. Además, esta definición incorpora la 
gestión del proceso gastronómico completo, desde la obtención de ingre-
dientes hasta el servicio, enfatizando la capacidad para anticipar y compren-
der las percepciones y prácticas sociales asociadas a la gastronomía.  

Este elemento añade un valor comparativo y multicultural, permitiendo a 
los individuos reconocer y analizar las similitudes y diferencias entre diversas 
tradiciones culinarias y cobra especial sentido a la hora de pautar dietas y ela-
borar recomendaciones nutricionales para individuos y colectivos respectiva-
mente, teniendo en cuenta sus características socioculturales y religiosas. 

Por último, la tesis de Timmons (2014), Cultivating a taste for curricular 
innovation at one university, contribuye a esta discusión con una perspectiva 
interdisciplinaria en el ámbito educativo, que resalta cómo los alimentos y 
sus propiedades impactan no solo en la vida personal, sino también en la 
sociedad y el mundo. Este enfoque amplía la "alfabetización gastronómica" al 
incluir la comprensión del papel de la gastronomía en la construcción de iden-
tidades y en la interacción social, lo que implica que este tipo de alfabetiza-
ción abarca un conocimiento global e interconectado, donde los alimentos se 
perciben como elementos conectivos que reflejan y afectan diversos aspectos 
de la vida humana. Timmons, además, sitúa estas reflexiones en el marco de 
la formación universitaria, con especial referencia a los profesionales de la 
nutrición y a su capacitación. 

La "alfabetización gastronómica" no se limita, por lo tanto, solo a aspec-
tos técnicos y prácticos, sino que también abarca el entendimiento cultural, 
social y ético de la gastronomía, integrando una visión holística de cómo los 
alimentos y las prácticas culinarias afectan y reflejan tanto la salud individual 
como los valores colectivos y las dinámicas culturales. A partir de estas con-
tribuciones, en línea con la recomendación de Çekiç y Oğan que consideran 
que "la elaboración de un marco conceptual relacionado con la “alfabetización 
gastronómica” contribuirá a la literatura y será útil para los consumidores" 
(Çekiç y Oğan, 2023, p.77) es posible abordar la construcción de dicho marco 
conceptual y posicionar la "alfabetización gastronómica" como una habilidad 
multidimensional necesaria y valiosa, especialmente de cara a las recomenda-
ciones nutricionales elaboradas tanto en el ámbito de la salud pública, como 
en la consulta privada. 
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Ante la escasez de estudios y publicaciones sobre el concepto de "alfabe-
tización gastronómica" se ha enriquecido el marco conceptual de ésta, pro-
fundizando en el concepto de gastronomía per se y en el concepto próximo 
(y en algunos aspectos superponible), de "alfabetización alimentaria" (food 
literacy), que se expone a continuación. 

 

De la alfabetización alimentaria a la gastronómica 

El estudio de revisión de Thompson et al. (2019) ha ahondado exhausti-
vamente en la definición de "alfabetización alimentaria", analizando minucio-
samente 549 artículos científicos publicados a lo largo de 21 años, que utili-
zaron el término "alfabetización alimentaria". El término se ha empleado con 
frecuencia y de manera amplia en la literatura a lo largo del tiempo y, aunque 
existen inconsistencias en su aplicación y definición, el modelo de concep-
tualización que tiene la aceptación más amplia es el realizado por Vidgen y 
Gallegos (2012), siendo su definición la siguiente: 

"La estructura de apoyo que empodera a individuos, hogares, comunidades 
o naciones para proteger la calidad de la dieta a través del cambio y forta-
lecer la resiliencia dietética con el tiempo. Está compuesta por un conjunto 
de conocimientos, habilidades y comportamientos interrelacionados nece-
sarios para planificar, gestionar, seleccionar, preparar y consumir alimen-
tos que satisfagan las necesidades y determinen la ingesta"1 (Vidgen y Ga-
llegos, 2012, p.54). 

Esta definición se centra en el conocimiento y las habilidades necesarias 
para seleccionar, preparar y consumir alimentos de manera que se cubran las 
necesidades nutricionales y de salud básicas. Según el análisis de revisión de 
Thompson et al. (2019), la siguiente definición más citada a nivel global es la 
de Cullen et al. (2015), que amplía el área de acción del concepto de la si-
guiente forma: 

"La alfabetización alimentaria es la capacidad de un individuo para com-
prender los alimentos de manera que desarrolle una relación positiva con 
ellos, incluyendo habilidades y prácticas alimentarias a lo largo de la vida 
para navegar, interactuar y participar en un sistema alimentario complejo. 
Es la capacidad de tomar decisiones que respalden el logro de la salud 

 
1 Texto original en inglés: The scaffolding that empowers individuals, house-holds, communi-

ties or nations to protect diet quality through change and strengthen dietary resilience over time. It 
is composed of a collection of inter-related knowledge, skills and behaviours required to plan, man-
age, select, prepare and eat food to meet needs and determine intake.” (Traducción de la autora, 
2025) 
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personal y de un sistema alimentario sostenible, considerando los compo-
nentes ambientales, sociales, económicos, culturales y políticos."2 (Cullen 
et al., 2015, p.143). 

La "alfabetización alimentaria" capacita, por lo tanto, a los individuos para 
tomar decisiones informadas sobre su alimentación diaria, considerando di-
mensiones ambientales, sociales, económicas, culturales y políticas, con el 
objetivo de fomentar tanto el bienestar personal como la sostenibilidad del 
sistema alimentario. Según el marco conceptual propuesto por Cullen et al. 
(2015), este concepto se sitúa en la intersección entre la seguridad alimenta-
ria comunitaria (CFS) y las habilidades alimentarias, abordando tanto el con-
texto individual como comunitario y enfatizando la necesidad de un enfoque 
ecológico que conecte estos ámbitos. 

Sin embargo, aunque aborda estos componentes, la "alfabetización ali-
mentaria" no profundiza en las dimensiones estéticas, simbólicas y experien-
ciales del acto de comer, todos aspectos que el concepto de "alfabetización 
gastronómica" puede comprender, incorporando el placer sensorial, la crea-
tividad culinaria, el significado identitario y la valoración del patrimonio cul-
tural (Hernández-Ramírez, 2018).  

Jette Benn (2014) ha revisado el concepto de “alfabetización alimentaria” 
analizando 14 artículos, informes y dos libros de texto, en el contexto de la 
educación alimentaria en el mundo occidental para alcanzar la definición de 
un marco conceptual más amplio y completo, abarcando desde habilidades 
básicas de lectura de mensajes alimentarios hasta enfoques más amplios 
orientados a la autoeficacia y el empoderamiento en relación con la comida 
y la nutrición. La autora propone definir el concepto de “alfabetización ali-
mentaria” incluyendo: 

• El conocimiento básico y teórico sobre la alimentación y la nutrición 
(conocimiento declarativo). 

• Las habilidades prácticas para aplicar ese conocimiento en activida-
des diarias, como la preparación y selección de alimentos (conoci-
miento procedimental). 

 
2 Texto original en inglés: “Food literacy is the ability of an individual to understand food in a 

way that they develop a positive relationship with it, including food skills and practices across the 
lifespan in order to navigate, engage, and participate within a complex food system. It’s the ability 
to make decisions to support the achievement of personal health and a sustainable food system 
considering environmental, social, economic, cultural, and political components.” (Traducción de la 
autora, 2025) 
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• Las competencias sensoriales que permiten integrar habilidades prác-
ticas como el uso de herramientas culinarias y la capacidad de valorar 
la estética y el disfrute en el acto de comer. 

• Los significados culturales de los alimentos, la producción y el con-
sumo sostenible, los contextos sociales que influyen en los hábitos 
alimentarios. 

• Una comprensión crítica y ética de los problemas globales relaciona-
dos con la alimentación, como la sostenibilidad, la equidad y el bie-
nestar. 

• El empoderamiento individual y colectivo, fomentando en los estu-
diantes una autoeficacia que les permita tomar decisiones informa-
das sobre su alimentación y contribuir a la sociedad de manera cons-
ciente y responsable. 

Este enfoque acerca el concepto de “alfabetización alimentaria”, am-
pliándolo, a un posible marco conceptual para la “alfabetización gastronó-
mica”. Sin embargo, presenta algunas lagunas significativas.  

1. Las habilidades prácticas y sensoriales para la selección y prepara-
ción de alimentos propias de la "alfabetización alimentaria" debe-
rían incorporar una dimensión estética y sensorial más sofisticada, 
valorando la creatividad, el placer y la presentación en la prepara-
ción de alimentos. Se trata de transformar la experiencia de comer 
en un acto cultural y en ocasiones artístico, apreciando la estética 
culinaria y la innovación.  

2. La "alfabetización gastronómica" implica, además, una comprensión 
más extendida del patrimonio culinario y de los aspectos simbólicos 
y culturales asociados a los alimentos, explorando cómo estos refle-
jan la historia, valores y tradiciones de una región, sociedad o colec-
tivo. Este enfoque enfatiza la función de vehículo de transmisión cul-
tural de la gastronomía, identificándola como un medio para preser-
var y reinterpretar identidades geográficas y culturales (Hernández-
Ramírez, 2018). De allí su importancia para quienes necesitan llevar 
a cabo actualizaciones, reinterpretaciones y adaptaciones de pautas 
dietéticas destinadas a colectivos específicos.  

3. Por otro lado, si bien la "alfabetización alimentaria" considera la 
producción de alimentos en términos generales, la "alfabetización 
gastronómica" incluye conocimientos interdisciplinarios que inte-
gran la antropología, la historia, las técnicas culinarias, la fisiología 
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del gusto y la ecología. Este enfoque, además, da cuenta de toda la 
cadena alimentaria desde un punto de vista más amplio, interco-
nectando aspectos de sostenibilidad, economía, religión y ética en 
la producción y consumo de alimentos.  

Una revisión de alcance posterior (Truman, Lane y Elliott, 2017) definió 
el concepto de food literacy o “alfabetización alimentaria” a través de una 
revisión exhaustiva de literatura académica y gris. Los estudios analizados se 
agruparon temáticamente para identificar conceptos centrales mediante un 
análisis temático, organizando términos clave en temas como conocimiento, 
actitudes, habilidades, y sistemas alimentarios. Seis temas emergieron en las 
definiciones de “alfabetización alimentaria”, la mayoría de ellas en línea con 
el trabajo previo de Benn (2014): 

• Habilidades y comportamientos: habilidades prácticas y capacidades 
relacionadas con la manipulación de alimentos. 

• Elecciones alimentarias/salud: decisiones informadas sobre el con-
sumo de alimentos. 

• Cultura: aspectos sociales y culturales de la alimentación. 

• Conocimiento: capacidad de comprender y buscar información ali-
mentaria. 

• Emociones: motivaciones y actitudes hacia la alimentación. 

• Sistemas alimentarios: comprensión de los sistemas alimentarios y 
sus impactos ambientales. 

La mayoría de los estudios se centraban en el conocimiento crítico (ad-
quisición de información) en lugar del conocimiento funcional (aplicación 
práctica de habilidades). Sin embargo, casi la mitad de las definiciones in-
cluían un contexto amplio, como los sistemas alimentarios, destacando una 
tendencia hacia una perspectiva crítica y social. 

Estas revisiones revelan la dificultad de medir la “alfabetización alimen-
taria” debido a la variabilidad en sus definiciones al punto que, en sus con-
clusiones, Truman, Lane y Elliott (2017) sugirieron que la “alfabetización ali-
mentaria” podría beneficiarse de sub-definiciones que abordaran cada tema, 
permitiendo enfoques diferenciados en el diseño de intervenciones y evalua-
ciones. Entre las sub-definiciones auspiciadas por estos investigadores, po-
dríamos situar la “alfabetización culinaria”, definida por el Culinary Literacy 
Center de la Free Library of Philadelphia como "aprender cocinando y apren-
der sobre la cocina" (Free Library of Philadelphia, s.d). La actividad de cocinar 
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integra múltiples competencias de alfabetización, tales como la lectura e in-
terpretación de recetas, así como la aplicación de conceptos matemáticos y 
científicos, el desarrollo de destrezas culinarias y la habilidad para interpretar 
etiquetas nutricionales y comprender la relación entre alimentación y salud.  

Sin embargo, es posible que el concepto de “alfabetización alimentaria” 
necesite, además de “sub-definiciones” como la relacionada con la culinaria, 
también de “ampliaciones”: según Hernández-Ramírez (2023), la gastronomía 
no consiste únicamente en el arte culinario, sino que es una construcción 
social que eleva ciertos aspectos de las tradiciones alimentarias al estatus de 
patrimonio cultural. La “alfabetización gastronómica” desempeñaría, enton-
ces, un papel crucial al proporcionar las herramientas para comprender y va-
lorar los procesos de patrimonialización, ya que, a diferencia de la “alfabeti-
zación alimentaria” (que se enfoca en los componentes prácticos y sistémicos 
de la alimentación) ésta invita a analizar críticamente las dinámicas culturales, 
simbólicas y estéticas que convierten los alimentos en patrimonio. Este pro-
ceso incluye comprender cómo las tradiciones se negocian, adaptan y resig-
nifican, y cómo los valores de sostenibilidad, identidad y creatividad se inte-
gran en estas prácticas contemporáneas. 

Así, el concepto de “alfabetización gastronómica” no solo abarca el co-
nocimiento de las prácticas culinarias y su significado cultural, sino también 
la capacidad de reflexionar sobre las tensiones entre tradición y modernidad, 
autenticidad y mercantilización; de este modo, la “alfabetización gastronó-
mica” se posiciona como una herramienta clave para fomentar una compren-
sión más profunda y crítica de las intersecciones entre alimentación, patrimo-
nio y sociedad en un mundo globalizado. De hecho, en su análisis de las de-
finiciones de “alfabetización alimentaria” Çekiç (2022) afirma que no abarcan 
muchos componentes de la gastronomía como la cultura, el arte, el placer, la 
estética, la tradición, la costumbre, la armonía, la atención y el gusto.  

Según la reciente revisión sistemática de Koerich y Graudenz Müller 
(2022), el conocimiento gastronómico, como epistemología, se constituye 
por conocimientos sistematizados (científicos) que provienen de diversas 
epistemologías y disciplinas científicas, por lo tanto, es un tipo de conoci-
miento de naturaleza multidisciplinaria e interdisciplinaria, y también por co-
nocimientos populares (artísticos) constituidos por conocimientos empíricos 
que surgen de saberes y prácticas culturales, en un contexto sociocultural de 
transformaciones de nuevos conocimientos transdisciplinarios. 

En 2020, en el marco de FOODLIT-PRO, proyecto financiado por el WJCR-
William James Center for Research y la Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
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(FCT) de Portugal, (Rosas et al.,2020) desarrollaron un modelo estructurado 
en torno a una “Rueda de Alfabetización Alimentaria" (Figura 1).  

Figura 1. Rueda de Alfabetización Alimentaria. Rosas et al. (2020). 

 

Mediante entrevistas a 30 expertos en campos relacionados con la ali-
mentación, se identificaron cuatro dimensiones clave de la "alfabetización ali-
mentaria": habilidades de cocina, preservación y análisis, elección y adquisi-
ción, y búsqueda y planificación. El marco también incluye factores determi-
nantes internos y externos, así como influencias nutricionales, psicológicas, 
políticas, industriales, de sostenibilidad, sociales y culturales; los autores re-
saltan que la "alfabetización alimentaria" no solo implica conocimientos y ha-
bilidades individuales, sino que está influenciada por factores sociales y am-
bientales, lo cual es crucial para fomentar hábitos alimentarios saludables y 
sostenibles a nivel comunitario y global. 

Sin embargo, con respecto a esos factores, nos encontramos en una po-
sición pasiva del individuo que, si bien ha adquirido habilidades clave como 
la de seleccionar y cocinar alimentos de forma óptima y planificada, carece 
de las competencias necesarias para enfrentar de manera activa las influencias 
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externas que moldean sus elecciones alimentarias. Esta limitación en el mo-
delo de "alfabetización alimentaria" refleja un enfoque centrado en el indivi-
duo, sin profundizar en el desarrollo de su papel en ámbito social y colectivo 
y en competencias críticas que le permitan cuestionar, resistir y negociar las 
presiones de la industria alimentaria, las políticas de consumo y las normas 
sociales que condicionan sus decisiones. 

Así mismo, se pierde la ocasión para incluir en el concepto de "alfabeti-
zación gastronómica" una dimensión colectiva y acumulativa, a menudo trans-
generacional, que forma parte del bagaje cultural de la persona y con conno-
taciones de tipo emocional e identitario potentísima en el moldeado del es-
tilo alimentario de las personas, especialmente en contextos familiares y co-
munitarios (Fischler C., 2011). 

Para abordar estas deficiencias de la “Rueda de Alfabetización Alimenta-
ria”, sus autores incorporaron una dimensión crítica que promueva una con-
ciencia reflexiva en los individuos. Esta dimensión amplía el concepto de “al-
fabetización alimentaria” incluyendo la capacidad de analizar críticamente la 
información disponible y las prácticas alimentarias impuestas por el entorno; 
de esa forma, no solo se busca que los individuos tengan conocimientos prác-
ticos sobre cómo gestionar su alimentación, sino también que desarrollen 
una actitud activa frente a los factores externos que influencian sus hábitos 
alimentarios.  

Una ampliación significativa de este marco conceptual puede lograrse 
mediante la inclusión de otros atributos, propios de la epistemología gastro-
nómica y de su dimensión colectiva, ya que la "alfabetización gastronómica" 
va más allá de la simple comprensión de los procesos de selección y prepara-
ción de alimentos y se centra en el conocimiento cultural, estético y expe-
riencial de la alimentación desde el punto de vista de la comensalía, la puesta 
en común y la reciprocidad. Este enfoque no solo fomenta la capacidad de 
apreciar y valorar la diversidad cultural y el patrimonio gastronómico del otro, 
sino que también incide en la conciencia sobre las prácticas sostenibles, los 
impactos medioambientales y las relaciones simbólicas que los alimentos tie-
nen en diferentes contextos sociales ajenos al propio. 

La integración de la "alfabetización gastronómica" en el modelo de 
FOODLIT-PRO permite expandir la "alfabetización alimentaria" hacia una com-
prensión holística de la alimentación como acto cultural, político y medioam-
biental, incluyendo el desarrollo de una actitud crítica hacia la manera en que 
los sistemas alimentarios globales afectan las tradiciones locales, las prefe-
rencias culturales y las prácticas de sostenibilidad.  
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Desde esta perspectiva, la "alfabetización gastronómica" proporciona a 
los individuos herramientas para entender y, a la vez influir en la cultura ali-
mentaria de su entorno, abarcando un enfoque que promueve la adquisición 
y el disfrute consciente de la comida y el respeto por los recursos naturales y 
culturales implicados en su producción. 

El estudio de Koerich y Graudenz Müller (2022) analizó la construcción 
epistemológica del conocimiento sobre gastronomía en la literatura científica, 
dado que el término "gastronomía" se define y conceptualiza desde múltiples 
perspectivas y disciplinas académicas. Los investigadores realizaron una revi-
sión sistemática de la literatura en múltiples bases de datos académicas, apli-
cando el análisis bibliométrico y el análisis de contenido: el análisis bibliomé-
trico examinó la producción científica sobre tema, mientras que el análisis de 
contenido profundizó en el significado y la construcción del conocimiento 
sobre el concepto de “gastronomía”. 

El estudio concluyó que se trata de un concepto plural y ambiguo, con 
significados diversos, utilizados en diferentes contextos y situaciones; su 
campo de estudio está compuesto por un conjunto de conocimientos que 
se dividen en dos categorías: el conocimiento sistematizado y científico, 
derivado de distintas epistemologías y disciplinas científicas (lo que lo 
convierte en un saber de naturaleza multidisciplinaria e interdisciplinaria) 
y el conocimiento popular y artístico, constituido por conocimientos em-
píricos. Este saber se origina en conocimientos y prácticas culturales y se 
sitúan en un contexto sociocultural y representan un saber de tipo trans-
disciplinario. 

Entre los trabajos analizados, sobresale el aporte de Cartay (2019), que 
realizó una revisión de las epistemologías provenientes de distintas discipli-
nas académicas para establecer las bases y fundamentos de la epistemología 
del conocimiento gastronómico en su proceso evolutivo. Para ello, examinó 
las interrelaciones multidisciplinarias, interdisciplinarias e intradisciplinarias 
que existen entre la gastronomía y áreas como la etimología e historia, la 
fisiología sensorial, la semiología, la socioantropología, la lingüística, la psi-
cología social, las ciencias económicas y administrativas (como el turismo), la 
nutrición, las ciencias agrícolas y la actividad culinaria. 

En resumen, el conocimiento gastronómico se presenta como un saber 
académico vinculado a la alimentación desde tres perspectivas predominantes:  
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• La de las Ciencias de la Salud, que analiza la relación de la gastrono-
mía con la nutrición y la alimentación, con el propósito de asegurar 
las funciones fisiológicas del cuerpo y el equilibrio en su relación con 
el entorno;  

• Las Ciencias de la Producción: la producción primaria y otras activida-
des económicas y sociales, dentro de un marco normativo que tiene 
en cuenta la producción agropecuaria, la sostenibilidad y la viabilidad 
económica  

• Las Ciencias Sociales: la gastronomía como parte de los sistemas de 
organización social, manifestada en las prácticas culturales alimenta-
rias y, a la vez, elemento que genera imaginarios, identidades cultu-
rales y códigos de comportamiento social, fundamentales en los pro-
cesos de interrelación y convivencia humana y social. 

Los autores consideran el conocimiento gastronómico como un campo 
ambiguo, que oscila entre la doxa de la creencia común (conocimiento popu-
lar) y el conocimiento sistemático-científico, sin configurarse como una disci-
plina única y consolidada. La epistemología de la gastronomía combina, por 
los tanto, epistemologías de disciplinas heurísticas (que se han asociado du-
rante su evolución) a las de tipo científico, constituyendo un hecho social 
complejo, multifactorial y polisémico, que solo puede comprenderse comple-
tamente si se estudia desde la óptica de múltiples disciplinas y se aborda 
desde diversas perspectivas. 

La "alfabetización gastronómica" podría definirse como la capacidad de 
comprender y utilizar el conocimiento relacionado con la gastronomía 
desde múltiples perspectivas: científico-nutricional, cultural, social, econó-
mica, culinaria y sensorial, permitiendo a los individuos no solo entender la 
dimensión fisiológica y de salud de los alimentos, sino también su contexto 
cultural, simbólico, y su impacto socioeconómico, ambiental y psicoemo-
cional. 

Dado que la gastronomía es un campo interdisciplinario que combina 
conocimientos de diversas áreas, desarrollar una alfabetización en este ám-
bito implicaría adquirir un conocimiento integral; esto permitiría a las per-
sonas no solo tomar decisiones informadas sobre su alimentación, sino tam-
bién reconocer y apreciar las prácticas culturales y artísticas asociadas a la 
gastronomía, entender su impacto en la sostenibilidad y el medio ambiente, 
y participar de manera crítica y activa en el discurso gastronómico. Por lo 
tanto, separar y conceptualizar la "alfabetización gastronómica" resulta per-
tinente, ya que ésta ofrece un marco para educar en todos estos aspectos y 
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fomentar una comprensión más profunda y holística de la gastronomía, más 
allá de la alimentación, la nutrición y la práctica culinaria. Como explicaba 
Kelleher hace más de 20 años en referencia a la importancia de la alfabeti-
zación cultural de los profesionales a la hora de crear programas de promo-
ción de la salud: en ocasiones, cuando una ciencia reconoce una insuficien-
cia conceptual en su discurso, el problema no radica en el rigor de sus ca-
tegorías, sino en las categorías mismas (Kelleher, 2002). 

La "alfabetización gastronómica" cumple con las características básicas 
de cualquier proceso de aprendizaje, desarrollándose en etapas que transitan 
del conocimiento a la comprensión, hasta llegar a la capacidad de aplicar, 
analizar, evaluar y, finalmente crear (Bloom, 1984). Éste último peldaño de la 
taxonomía de Bloom representa, en el caso de la gastronomía, una expresión 
cultural dinámica que se adapta a los contextos históricos, geográficos, so-
ciales y culturales de cada sociedad: de forma similar a lo que pasa con el 
lenguaje, al cambiar de país o, a veces, simplemente al mudarse a una zona 
geográfica diferente dentro de un mismo país, la gastronomía requiere de 
una re-alfabetización del individuo, para que éste pueda tener una experien-
cia sensorial y cultural más profunda, al punto que de ella dependen en gran 
parte también el disfrute intelectual y la conexión emocional con el acto de 
alimentarse en el nuevo contexto.  

Según Timmons “a medida que se amplíe la presencia de los alimentos 
en los planes de estudios, quizá también lo haga la alfabetización gastronó-
mica” (2014:124); de la misma forma, según Çekiç (2022) el marco conceptual 
de esta se irá actualizando de acuerdo con los avances en el campo de la 
gastronomía. 

 

Definición de un marco conceptual para la "alfabetización gastronómica" 

A continuación, se presenta una propuesta de marco conceptual para la 
"alfabetización gastronómica", cuya estructura por niveles representa diferen-
tes capas de conocimientos, habilidades y competencias fundamentales para 
desarrollar una comprensión profunda de la gastronomía, siguiendo el mo-
delo del Marco Europeo de Cualificaciones (European Commission, 2018) for-
mado por: 

• Conocimientos: saber teórico. 

• Habilidades: saber hacer práctico. 
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• Competencias: saber hacer con destreza y conectando distintas áreas 
de conocimiento. 

Cada nivel añade complejidad y profundidad al concepto, y refleja tanto 
elementos prácticos como teóricos y contextuales que juntos contribuyen a 
una “alfabetización gastronómica” integral. 

Factores determinantes 

En el anillo más externo se encuentran los “factores determinantes”, que 
representan las condiciones y contextos que influyen en el desarrollo del 
aprendizaje; éstos incluyen factores externos, que provienen del entorno y 
que influyen en el aprendizaje de manera contextual (Carrera y Mazzarella, 
2001) y factores internos, que incluyen los aspectos fisiológicos, psicológicos 
y emocionales de la persona que influyen en su capacidad para aprender y 
aplicar conocimientos (Saldarriaga-Zambrano et al., 2016). Ambos se detallan 
a continuación:  

1. Factores determinantes externos: 

• Contexto de aprendizaje: bases educativas y culturales necesarias 
para desarrollar competencias en gastronomía. 

• Políticas alimentarias: normativas y regulaciones que afectan la pro-
ducción, distribución y consumo de alimentos. 

• Situación económica: influencia económica en el acceso a recursos 
alimentarios y opciones de alimentación. 

• Situación sociocultural: factores socioculturales que determinan los 
hábitos alimenticios, afectan el acceso a los recursos alimentarios y 
el tipo de alimentación posible para distintas comunidades. 

2. Factores determinantes internos 

• Estado de salud: condiciones de salud física que impactan la relación 
del individuo con la alimentación. 

• Estado nutricional: condición nutricional que afecta la percepción y 
necesidades dietéticas individuales. 

• Estado psicológico: aspectos emocionales y mentales que influyen en 
la interacción y percepción de los alimentos. 
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Conocimientos declarativos 

Los conocimientos declarativos comprenden los saberes teóricos esen-
ciales en el ámbito gastronómico e incluyen las habilidades sensoriales, que 
capacitan a los individuos para percibir y valorar las características organo-
lépticas de los alimentos, es decir, su sabor, textura y aroma. Este nivel abarca 
también los conocimientos sobre alimentos, sostenibilidad y ética, permi-
tiendo entender el impacto ambiental de las prácticas alimentarias y la im-
portancia de adoptar hábitos sostenibles. También incluye la educación en 
nutrición, que proporciona una comprensión de los efectos de la alimenta-
ción en la salud humana y la educación hedonística a las prácticas que aportan 
bienestar al individuo, relacionando de la gastronomía con el placer, el con-
fort y la satisfacción emocional, esencial para una experiencia alimentaria 
completa y satisfactoria.  

 

Habilidades procedimentales 

Las habilidades procedimentales corresponden a las habilidades prácti-
cas y técnicas necesarias para gestionar y preparar los alimentos de manera 
eficiente; entre estas competencias se encuentran las habilidades culinarias, 
que engloban desde técnicas de cocción hasta la manipulación adecuada de 
los ingredientes, y las habilidades para la selección, búsqueda y compra de 
alimentos, que permiten tomar decisiones informadas al adquirir ingredien-
tes. En este nivel también se encuentran las habilidades de planificación y 
gestión económica, fundamentales para organizar y optimizar los recursos 
alimentarios de manera efectiva y sostenible y las competencias de la creati-
vidad y la adaptabilidad con respecto a nuevas técnicas, ingredientes y nece-
sidades, especialmente en contextos de inseguridad alimentaria o restriccio-
nes de recursos. Los conocimientos procedimentales aseguran que la “alfabe-
tización gastronómica” incluya una dimensión práctica, capacitando a los in-
dividuos para tomar decisiones alimentarias informadas y responsables en su 
vida cotidiana. 

 

Competencias culturales y agencia crítica 

Las competencias culturales, históricas y estéticas representan el aspecto 
más profundo de la “alfabetización gastronómica”, ya que estas competencias 
permiten comprender la gastronomía más allá de la actividad práctica, alcan-
zando la comprensión de sus expresiones culturales e identitarias. En el con-
texto globalizado, además, es imprescindible desarrollar competencias en 
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interculturalidad y diversidad alimentaria que permitan una comprensión y 
apreciación de las prácticas culinarias de otras culturas, fomentando el res-
peto y la valoración de la diversidad, esenciales en un mundo interconectado 
donde las tradiciones alimentarias cruzan fronteras.  

Las competencias culturales, históricas y estéticas facilitan el desarrollo 
de una convivialidad, dado que la gastronomía actúa como un medio de vin-
culación entre individuos y comunidades, y promueven una agencia crítica y 
reflexiva, que representa la capacidad de cuestionar y analizar las prácticas 
alimentarias y gastronómicas impuestas social y culturalmente. Los indivi-
duos dotados de estas competencias adoptarán una postura activa y crítica 
frente a las influencias de la industria alimentaria, las políticas de consumo y 
las tendencias globales que impactan la gastronomía, posibilitando un análi-
sis profundo y reflexivo del contexto cultural y social de los alimentos. Este 
nivel profundo de concienciación, además, contribuye a construir y preservar 
las identidades culturales individuales y colectivas, promoviendo el respeto 
de las tradiciones y, a la vez, de la diversidad en las prácticas alimentarias. 

En su conjunto, esta estructura conceptual de la “alfabetización gastro-
nómica” permite entender la gastronomía desde una perspectiva integral que 
abarca conocimientos teórico-prácticos, habilidades técnicas, competencias 
integrales, sensibilización cultural y factores contextuales, reflejando cómo la 
“alfabetización gastronómica” trasciende las habilidades culinarias básicas 
para incluir una comprensión crítica y profunda de la dimensión cultural, his-
tórica, social, emocional y ecológica de la gastronomía. 

Para ejemplificar el marco conceptual de forma más clara, se ha elabo-
rado una figura en formato de círculos concéntricos en la que, al avanzar 
desde el exterior hacia el núcleo, cada capa representa un conjunto de facto-
res determinantes, conocimientos declarativos, habilidades procedimentales 
y competencias culturales, tal como se expone en la Figura 2: 
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Figura 2. Rueda de Alfabetización Gastronómica. Elaboración propia (2024). 

 

DISCUSIÓN 

A la hora de reflexionar sobre los componentes de un marco conceptual 
para la "alfabetización gastronómica" es oportuno reafirmar la perspectiva in-
tercultural e interdisciplinaria propias de la gastronomía, involucrando desde 
la Historia y la Antropología hasta las técnicas culinarias y la estética, englo-
bando la identidad cultural, las tradiciones y el conocimiento culinario trans-
mitido a lo largo del tiempo: la gastronomía puede así consolidarse como un 
vehículo de comunicación y pertenencia cultural que facilita la transmisión de 
valores, simbolismos y conocimientos entre personas de diferentes lugares y 
generaciones. Encontramos un ejemplo en la harina de maíz: dependiendo 
del punto de vista del interlocutor sus atributos pueden interpretarse de múl-
tiples maneras. Siendo un alimento que ha salvado de la hambruna millones 
de personas en todo el mundo, la harina de maíz puede representar un 
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alimento desagradable para un anciano de la Emilia Romagna, en Italia, que 
ha tenido que alimentarse a base de polenta durante la guerra (Cornacchia, 
2017) o un alimento identitario y representativo de la historia familiar para 
un descendiente de emigrantes italianos en Argentina (Giordani y Maciel, 
2020). La "alfabetización gastronómica" está, en este sentido, estrechamente 
ligada a la alfabetización cultural, y se basa en el principio de que la compe-
tencia depende de un conocimiento previo relevante (Hirsch, 1983); este co-
nocimiento compartido previo es clave para la comprensión mutua en la co-
municación relacionada con la alimentación, el arte culinario y la nutrición.  

Ser “gastronómicamente alfabetizado” significa tener un dominio sufi-
cientemente amplio de este conocimiento general, lo que permite tener una 
comprensión crítica de los contenidos y, en consecuencia, mejorar habilida-
des fundamentales como la selección de los alimentos, su elaboración y dis-
frute en relación con diferentes contextos, su carga simbólica, sus caracterís-
ticas organolépticas y nutricionales y su impacto sobre la salud.  

Es común, en determinados contextos, asociar el concepto de gastrono-
mía con prácticas culinarias selectas, exclusivas y, en muchos casos, elitistas; 
esta visión reduce la experiencia gastronómica a una actividad reservada a 
quienes tienen acceso a ingredientes de calidad, habilidades especializadas y 
contextos de abundancia que permitan el disfrute sin restricciones. Sin em-
bargo, esta interpretación ignora la capacidad transformadora de la gastro-
nomía en contextos de escasez y crisis, donde el acto de cocinar y comer 
puede adquirir un profundo sentido de resistencia cultural y creatividad co-
munitaria. La gastronomía es mucho más que un conjunto de técnicas refina-
das y platos sofisticados: es una práctica esencialmente humana que se 
adapta a las circunstancias, valiéndose de los recursos disponibles para crear 
experiencias significativas en torno a la comida, incluso en las condiciones 
más adversas. El trabajo del gastrónomo, escritor y editor Ignacio Doménech, 
titulado Cocina de recursos (Deseo mi comida), ilustra esta dimensión inclu-
siva y resiliente de la gastronomía (Doménech, 1941); el autor demuestra que 
la gastronomía no solo puede, sino que debe, adaptarse a las restricciones 
materiales y a la incertidumbre. En su obra, escrita durante la Guerra Civil 
española, propone recetas que apelan a la creatividad y al ingenio, como la 
"tortilla de guerra" en la que los huevos son reemplazados por una salsa de 
harina, ajo y agua, y las patatas, por la parte blanca de las cáscaras de naranja. 
A través de recetas como esta y de otras formas ingeniosas de preparar ali-
mentos limitados, Doménech reitera que la esencia de la gastronomía radica 
en el saber aprovechar lo disponible y en convertir el acto de cocinar en una 
fuente de placer y dignidad, incluso en tiempos de penuria extrema. Así, la 
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obra de Doménech refuta la noción de que la gastronomía es exclusivamente 
elitista; al contrario, la gastronomía emerge como una práctica accesible y 
necesaria, en la que el acto de cocinar se convierte en un mecanismo de su-
pervivencia emocional y cultural. En los contextos de crisis, la búsqueda del 
alimento diario se convierte en una preocupación central, y el placer de pre-
pararlo y llevarlo a la mesa, por humilde que sea, representa una victoria so-
bre la adversidad y una afirmación de la humanidad misma; la gastronomía, 
entendida de esta manera, trasciende el lujo y se manifiesta como un medio 
para preservar la identidad, la memoria y la cohesión social en situaciones de 
máxima precariedad. 

No hace falta remontarse a la Guerra Civil española para comprender 
cómo la gastronomía puede adaptarse y cobrar significado en contextos de 
extrema precariedad: como señala el escritor y gastrónomo chileno Miro Po-
pić, Venezuela vive hoy en día una situación similar de inseguridad alimenta-
ria, en la cual la creatividad culinaria vuelve a ser una herramienta de super-
vivencia. En su artículo La cocina en tiempos de guerra, Popić (2020) describe 
como los venezolanos enfrentan la escasez no solo mediante el aprovecha-
miento de ingredientes limitados, sino también a través de la evocación de 
los sabores y aromas que remiten a una vida menos incierta, como el aroma 
del café colado o “la arepa tostada en el budare”. Estas experiencias senso-
riales se convierten en vehículos de resiliencia y en recordatorios de una iden-
tidad culinaria que se resiste a desaparecer; la gastronomía venezolana, con 
su riqueza en técnicas y sabores ancestrales, no solo provee de esta forma al 
sustento cotidiano, sino que simboliza la fortaleza de una comunidad que se 
aferra a sus tradiciones para enfrentar una realidad compleja: la cocina se 
erige como un acto de resistencia, una afirmación de identidad y un tributo a 
la historia cultural de Venezuela. En este contexto, la gastronomía local se 
manifiesta como una fuerza esencial que permite a las personas conectar con 
sus raíces, preservar la cultura culinaria en tiempos de adversidad y mantener 
vivos el sentido de pertenencia y la memoria colectiva, a la vez que se satis-
facen las necesidades nutricionales básicas.  

“Alfabetizarse gastronómicamente” significa también promover la capaci-
dad para innovar en la cocina, aunque sea a nivel doméstico, para experimentar 
e improvisar con técnicas y sabores, para comunicar esos conocimientos, con-
tribuyendo activamente a la evolución cultural de la gastronomía y conquis-
tando el placer en el acto no solo de comer, sino también de adquirir y de 
elaborar los alimentos, además de compartirlos en un contexto sociocultural 
concreto (Oleschuk, 2024). Esta dimensión del placer incluye, y a la vez trans-
ciende, la satisfacción organoléptica y sensorial, alcanzando el placer creativo 
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y permitiendo abordar otras problemáticas como las de la disponibilidad, la 
accesibilidad y la sostenibilidad alimentarias desde un enfoque más crítico y 
orgánico. La “alfabetización gastronómica” incluye, por lo tanto, la satisfacción 
de preservar o recuperar las tradiciones locales, el respeto a los ingredientes 
de temporada y de proximidad, fomentando una conciencia de sostenibilidad 
que va más allá del impacto ambiental de las prácticas culinarias, incluyendo un 
sentido de responsabilidad hacia el patrimonio gastronómico. 

Según Pérez-Rodrigo y Aranceta-Bartrina (2021), las motivaciones rela-
cionadas con el placer y la comodidad que proporcionan los alimentos son 
cruciales en el consumo, aunque muchas estrategias para promover hábitos 
saludables lo ignoren: aprender a apreciar el sabor de los alimentos, enfo-
carse en el placer de comer y dedicar tiempo adecuado a la preparación y el 
consumo pueden ayudar a adoptar prácticas alimentarias más saludables. En 
referencia al papel del placer en las actividades culinarias Oleschuk (2024) 
identifica cinco condiciones que facilitan el disfrute al cocinar: tiempo, liber-
tad de elección, libertad estética, conexión y reconocimiento. El acceso a es-
tas condiciones está influido por recursos sociales, materiales e individuales, 
lo cual refleja posiciones sociales y desigualdades, con especial atención a la 
clase social y sus intersecciones con el género y la raza/etnicidad. El trabajo 
de Oleschuk (2024) demuestra como las disparidades económicas afectan ne-
gativamente la experiencia emocional de la cocina en familias de bajos ingre-
sos, pero el estudio revela también cómo muchas personas, a pesar de las 
restricciones económicas, logran obtener placer a través de la conexión y el 
reconocimiento: elementos que dependen menos de las condiciones econó-
micas. Este enfoque teórico sobre el placer permite reconocer la agencia in-
dividual en el contexto de desigualdades estructurales, mostrando cómo los 
placeres de la cocina no son solo un privilegio de clases altas, sino también 
una experiencia que puede ser significativa en contextos de desigualdad: el 
placer está vinculado con la práctica de una alimentación saludable y la agen-
cia alimentaria, es decir, la capacidad de establecer y cumplir objetivos rela-
cionados con la preparación de alimentos.  

En la intersección entre la “alfabetización culinaria” y la nutrición encon-
tramos la nueva disciplina de la “medicina culinaria” (medical cuisine), un enfo-
que educativo y nutricional emergente que complementa las intervenciones ac-
tuales en educación nutricional al integrar tanto las habilidades prácticas de 
preparación de alimentos y el disfrute de la comida, como el conocimiento 
científico sobre cómo la nutrición y los patrones dietéticos influyen en la salud 
(La Puma, 2016).  Un reciente estudio evaluó un programa de Medicina Culina-
ria (MC) en el Hospital Clínic de Barcelona para medir su impacto en la 
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adherencia de los profesionales de la salud (PS) a la dieta mediterránea, así 
como en sus conocimientos y habilidades culinarias (Fernando et al., 2023). 
Participaron 20 PS, principalmente enfermeras (71%) y en su mayoría mujeres 
(86%), con solo el 14% que había recibido formación culinaria previa; tras cuatro 
sesiones prácticas de ocho horas cada una, se observó una mejora significativa 
en la adherencia a la dieta mediterránea (P < .05), junto con un aumento en la 
confianza en sus habilidades culinarias y en la capacidad de dar consejos dieté-
ticos útiles. Este estudio sugiere que la formación en MC tiene potencial para 
mejorar las competencias nutricionales de los PS y podría aportar beneficios a 
nivel de salud pública. Sin embargo, “actualmente no existe un consenso acerca 
de los objetivos de enseñanza, dominios curriculares, […] asociados a la medi-
cina culinaria y se ha realizado poca investigación sobre su impacto” (Polak et 
al, 2016, p.68): sin una profunda capacidad de adaptación sociocultural y de 
valoración de la componente identitaria de la comida, propias de la “alfabeti-
zación gastronómica”, la medicina culinaria tiene el riesgo de quedarse en la 
superficie y no impactar de forma significativa en los participantes.  

Otro estudio realizado en País Vasco tuvo como objetivo investigar la 
influencia de un menú mejorado gastronómicamente en el bienestar perci-
bido por los consumidores (Mora et al., 2020). Se diseñaron dos menús de 
dieta para pérdida de peso con los mismos ingredientes y contenido calórico: 
uno era un menú tradicional y el otro estaba mejorado gastronómicamente, 
con especial atención a la apariencia, texturas y sabores. Ambos menús fue-
ron degustados en un contexto real por 71 mujeres que habían seguido una 
dieta de pérdida de peso el último año; las participantes asistieron en dos 
días diferentes y calificaron el gusto y el bienestar percibido tras consumir 
cada menú: la mejora gastronómica de las comidas aumentó las puntuaciones 
de gusto y de bienestar percibido, especialmente en las dimensiones emocio-
nal, social y espiritual. 

Precisamente debido a la complejidad y multidimensionalidad de la gas-
tronomía, queda patente que se trata de un concepto que comprende el arte 
culinario y se relaciona con la alimentación y la nutrición, y que de ninguna 
manera se les puede sobreponer o representar como un sinónimo o una sub-
disciplina, ni a nivel conceptual, ni a nivel práctico. Con respeto a la educación 
de esos conocimientos se han ido desarrollando los constructos de “alfabetiza-
ción culinaria” y “alfabetización alimentaria”, siendo esta última directamente 
relacionada con la “alfabetización nutricional”, a su vez vinculada a la sanitaria.  

Para la salud nutricional y a la salud en general, la “alfabetización gastro-
nómica” representa una poderosa herramienta tanto para los individuos, 
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como para los profesionales de la salud: una adecuada “alfabetización gastro-
nómica” puede ser un factor clave para para un especialista en salud pública 
o para una dietista nutricionista a la hora de dar recomendaciones alimenta-
rias. Así como en epidemiología la alfabetización cultural era vista como una 
herramienta práctica para estudiar los vínculos entre educación, etnia y salud 
por Kelleher (2002), la “alfabetización gastronómica” puede ayudar en salud 
pública a aumentar la adherencia a unas directrices nutricionales de una po-
blación objetivo o la de un individuo a una pauta dietética. 

La OMS afirma que la alfabetización para la salud consiste en: 

“Un nivel de conocimientos, habilidades personales y confianza que permiten 
adoptar medidas que mejoren la salud personal y de la comunidad, mediante un 
cambio de los estilos de vida y de las condiciones personales de vida” (1998: 21). 

De la misma forma, la "alfabetización gastronómica" se puede definir 
como “un conjunto de conocimientos, habilidades prácticas y confianza que 
capacitan a las personas para tomar decisiones informadas sobre su alimen-
tación y para realizar acciones que promuevan el bienestar personal y colec-
tivo”. Este tipo de alfabetización implica un cambio no solo en las elecciones 
alimentarias individuales, sino también en los hábitos y prácticas culinarias 
que influyen en la calidad de vida y en la sostenibilidad alimentaria de la co-
munidad. Al igual que la alfabetización en salud, la “alfabetización gastronó-
mica” persigue un impacto positivo en la salud y el entorno a través de la 
transformación de estilos de vida y condiciones culturales relacionadas con 
la alimentación. 

Es posible dibujar un paralelismo entre la “alfabetización gastronómica” 
y la siguiente descripción de la OMS con respecto a la alfabetización sanitaria: 

“[…] supone algo más que poder leer un folleto y pedir citas. Mediante el 
acceso de las personas a la información sanitaria, y su capacidad para utilizarla 
con eficacia, la alfabetización para la salud es crucial para el empoderamiento 
para la salud” (1998, 21). 

Parafraseando esa descripción, es posible afirmar que la “alfabetización 
gastronómica” va más allá de simplemente seguir una receta o preparar un 
plato: al facilitar el acceso a conocimientos sobre alimentos, técnicas culinarias 
y su contexto cultural, se vuelve esencial para empoderar a las personas en la 
toma de decisiones informadas sobre su alimentación y estilo de vida. El obje-
tivo de la "alfabetización gastronómica" debería ser, entre otros, el de alcanzar 
un empoderamiento cultural y creativo que no solo busque formar al individuo 
para tomar decisiones informadas sobre su alimentación, sino que le permita 
también crear, experimentar y contribuir activamente a su propia cultura 
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culinaria, tomando conciencia de los aspectos identitarios, de sus limitaciones 
y creencias. La "alfabetización gastronómica" aumentaría las oportunidades de 
mejora y de adherencia a una dieta más sostenible y saludable, tanto desde un 
punto de vista puramente nutricional como de prevención de las enfermedades 
no transmisible de gran prevalencia relacionadas con la alimentación, reduc-
ción de la huella de carbono y fomento de la biodiversidad. 

 

LIMITACIONES 

Una de las limitaciones de este estudio radica en la escasez de literatura 
específica sobre "alfabetización gastronómica", lo cual limitó la cantidad de 
estudios analizados, reduciendo la diversidad de perspectivas consideradas 
en la elaboración del marco conceptual; otra limitación consiste en la falta de 
consenso en la definición de “alfabetización gastronómica”. Sería de gran va-
lor realizar estudios empíricos que validen y amplíen el marco conceptual 
propuesto, explorando su aplicabilidad en contextos educativos y su impacto 
en la adopción de prácticas alimentarias sostenibles y culturalmente cons-
cientes. Futuras investigaciones podrían enfocarse en la adaptación de este 
marco a distintos contextos socioculturales, permitiendo así una compren-
sión más profunda de la “alfabetización gastronómica” en poblaciones con 
características diversas, profundizando en los aspectos pedagógicos de la “al-
fabetización gastronómica”, desarrollando programas educativos que inte-
gren este enfoque en la formación de profesionales de la salud y la nutrición, 
y evaluando su efectividad en la práctica. 

 

CONCLUSIONES 

La alfabetización, en su sentido amplio, implica no solo la capacidad de 
leer y escribir, sino también la habilidad de comprender y analizar crítica-
mente la información en diferentes contextos. De la misma forma, la "alfabe-
tización gastronómica" aspira a crear un conocimiento holístico que conecte 
al individuo con el entorno social, cultural y ambiental a través de la gastro-
nomía, explorando las dimensiones estética, sensorial y cultural de la alimen-
tación, integrando conocimientos sobre la historia, las tradiciones, la expe-
riencia organoléptica y la sostenibilidad. 

El presente estudio demuestra que la "alfabetización gastronómica" es un 
concepto complejo y multidimensional, que se distingue de la “alfabetización 
alimentaria” al incluir aspectos culturales, históricos, estéticos, éticos y sen-
soriales de la gastronomía.  
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Mientras la "alfabetización alimentaria" se centra en habilidades y cono-
cimientos necesarios para una alimentación saludable y sostenible, la “alfabe-
tización gastronómica” amplía este concepto hacia una comprensión y prác-
tica de la gastronomía como arte, cultura e identidad; este enfoque subraya 
el papel de la gastronomía en la cohesión social, la sostenibilidad cultural y 
la creatividad culinaria, posicionándola como una herramienta de aprendizaje 
y empoderamiento social. 

La "alfabetización gastronómica" se plantea como un concepto integral 
que va más allá de la habilidad para seleccionar y preparar alimentos, aspec-
tos prácticos y funcionales propios de la “alfabetización alimentaria”, aunque 
se fundamente en ella; en un mundo en el que la globalización y la industria-
lización de los sistemas productivos tienden a homogeneizar las prácticas y 
opciones alimentarias, se hace necesario un enfoque que no solo capacite en 
términos de salud, nutrición y prácticas culinarias, sino que también preserve 
y valore la diversidad cultural, las tradiciones y los aspectos identitarios pro-
pios de la gastronomía. 

Se va dibujando, por lo tanto, un concepto amplio y multidimensional, 
que comprende en gran parte los mismos conocimientos propios de la "alfa-
betización alimentaria": conocimientos prácticos sobre los alimentos, su pro-
cedencia, producción y preparación, sus efectos sobre la salud…, sin em-
bargo, incluye también una comprensión de los aspectos culturales, sociales, 
artísticos y simbólicos asociados con el acto de comer, el acto de presentar 
los alimentos, incluyendo los conceptos de calidad, autenticidad, sabor, esté-
tica y experiencia sensorial en esos conocimientos. En el campo de la epide-
miología y de la salud pública, este concepto plantea preguntas importantes 
sobre cómo el nivel de “alfabetización gastronómica” puede influir en el ac-
ceso a una alimentación saludable, en la capacidad de elaborar recetas orga-
nolépticamente agradables y culturalmente aceptables, aún con recursos li-
mitados, en comprender las indicaciones nutricionales y, en última instancia, 
en mejorar la salud mediante una alimentación no solo saludable, sino tam-
bién socialmente y psicológicamente satisfactoria.  

Por un lado, la "alfabetización gastronómica" mejora el acceso y la capa-
cidad de selección de la información relevante ante el acto de alimentarse, 
por el otro, no garantiza necesariamente mejores resultados de salud, ya que 
éstos dependen también de cómo las personas utilicen ese conocimiento y 
de las estructuras económicas y sociales que existan para llevarlo a la práctica 
cotidianamente.  
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Los dietistas nutricionistas y los expertos en medicina preventiva debe-
rían entonces considerar la "alfabetización gastronómica" como una variable 
continua y no como una categoría fija, y explorar cómo este concepto puede 
ser un factor relevante en la investigación sobre la salud pública, ya que su 
impacto en la salud también está mediado por las estructuras sociales y polí-
ticas que la rodean. De hecho, la limitada "alfabetización gastronómica" con-
tribuye a disparidades en los hábitos alimentarios entre diferentes grupos 
sociales y étnicos, así como en la capacidad para seguir pautas dietéticas sa-
ludables, afectando tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud 
encargados de guiarles en sus decisiones dietéticas.  

La "alfabetización gastronómica" del profesional de la salud dedicado a la 
nutrición debería, en este sentido, ser suficientemente amplia como para poder 
reinterpretar las recomendaciones alimentarias dependiendo de la etnia, los 
recursos económicos y estructurales, además de los gustos del paciente. Las 
diferencias culturales entre paciente y profesional, si no se abordan adecuada-
mente, pueden generar problemas como el malentendido de pautas dietéticas, 
conflictos de valores y enfoques divergentes sobre la salud y la alimentación. 
Con una población cada vez más diversa y envejecida, los desafíos de la limitada 
“alfabetización gastronómica” aumentan al relacionarse con las diferencias cul-
turales, pero existen evidencias de que capacitar a los profesionales de la salud 
puede reducir errores en las recomendaciones dietéticas, mejorar la adherencia 
a las pautas, optimizar la comunicación entre paciente y profesional y mejorar 
los resultados en salud tanto a nivel individual como poblacional.  

La "alfabetización gastronómica" puede convertirse en una herramienta 
poderosa para reconocer, valorar y mantener la diversidad cultural, desarro-
llando un sentido crítico y un aprendizaje social que también resulta relevante 
para los profesionales de la salud y la nutrición. Este concepto, así entendido, 
incorpora relatos culturales que conectan las elecciones alimentarias indivi-
duales con la identidad personal y colectiva en un contexto social; en un 
mundo donde la globalización tiende a homogeneizar las prácticas alimenta-
rias, este enfoque facilita el respeto y la valoración de la diversidad cultural, 
tanto propia como ajena. 

El marco conceptual elaborado e ilustrado en la "Rueda de Alfabetización 
Gastronómica", permite entender la gastronomía desde una perspectiva inte-
gral que abarca conocimientos prácticos, habilidades técnicas, sensibilización 
cultural y factores contextuales. Esta conceptualización refleja cómo la “alfa-
betización gastronómica” trasciende las habilidades culinarias básicas para 
incluir una comprensión crítica y profunda de la gastronomía en su dimensión 
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cultural, histórica, social y ecológica, considerando la gastronomía como un 
recurso educativo que fomenta la identidad personal y colectiva y promueve 
la diversidad cultural, la inclusión y la accesibilidad como valores esenciales 
para la humanidad. 
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