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Sr. Editor:
En la edición 241 del año 2020 de esta revista, Araneda y cols. presentaron una im-
portante actualización a la temática de los entornos o ambientes alimentarios (AA), 
aportando definiciones desde diversas fuentes de información de los AA, su aplica-
ción en el campo del conocimiento y una reflexión sobre su utilización para el logro 
de una alimentación saludable.1

Como aporte a la comprensión de este tema, el AA doméstico o domiciliario es 
uno de los entornos alimentarios que presenta una importancia fundamental en el 
estudio de la alimentación, puesto que el hogar es el lugar donde se consumen la 
mayor parte de los alimentos durante el día.2 El comer en casa es una de las acciones 
más comunes de las actividades que realiza una persona,3 entregando un simbolis-
mo con formas y significados que incluyen la valoración de un plato desde la per-
sona que lo elaboró, con los afectos y significados de quien lo prepara y para quien 
va dirigido. Las preparaciones culinarias “hechas con sus propias manos”, entregan 
afectos y tradiciones socioculturales, que le dan una trascendencia a la persona que 
la consume.4 La tradición pasa a ser determinante en la comida diaria, convergiendo 
las preferencias o aversiones alimentarias en la forma en que se preparan los platos 
culinarios, creando esta última acción, una oportunidad para una alimentación más 
saludable5. Sin embargo, la globalización y la economía de libre mercado han mo-
dificado los patrones alimentarios, aportando desde las sociedades de consumo a la 
alimentación, estereotipos para cumplir con el yo ideal.6 

A lo anterior y para comprender de mejor manera los AA domésticos, se debe pro-
fundizar en el por qué las personas comen lo que comen, los ritos que mantienen y 
el significado que se le atribuye al comer.7 El sentido de la comida y del comer en AA 
domésticos convergen en dimensiones que permite explicar que se cocina para la 
familia, con rituales que se mantienen en el tiempo y que permiten entregar afectos, 
cuidados, mantener tradiciones, resaltar a los ancestros, dar identidad de género; 
en resumen, celebrar desde el significado y valoración que se le entrega a un pla-
to preparado.4 La comensabilidad favorece la cohesión, los vínculos y las alianzas 
emocionales, además de las relaciones parentales y la identidad colectiva.8 

En el AA doméstico y en especial para las personas mayores, la alimentación cons-
truye lazos emocionales y sociales, como también de cuidado de la salud, origina-
do desde la preparación de la comida casera, a partir de momentos de entrega de 
afectos y emociones.9 De esta forma, el plato que llega a la mesa, es concientizado 
por quien lo prepara en otra persona o un grupo familiar, considerando preferencias 
o gustos personales al momento de adquirir ingredientes, elaborar, servir y con-
sumir un plato culinario.5 Consecuentemente, las comidas caseras preparadas por 
personas mayores, permiten mantener tradiciones familiares y sociales en torno a 
la alimentación. La elaboración de un plato culinario con significado emocional y 
afectivo para la persona que la prepara evoca recuerdos, que permiten un traslado 
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en el tiempo respecto de situaciones y personas sig-
nificativas en la vida, además de activar la memoria 
gustativa a partir del recuerdo del sabor y aroma de 
los platos y los momentos que son generalmente po-
sitivos para la persona mayor.10

La compleja visión que nos deja la actual crisis 
sanitaria y su repercusión socioeconómica, puede 
ser una oportunidad de revalorar los AA domésticos, 
como un espacio para entrelazar la cultura alimen-
taria, las comidas tradicionales y los alimentos natu-
rales con el saber culinario de las personas mayores.
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