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¡ Que se cierra la noche 
y se abre un nuevo día ! , 
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Antonio especialmente 
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INTRODllCCJÓN 

INTRODUCCIÓN 

Estudiar el ~iglo. ~XIX mexicano implica analizar el 

nacimiento de nuestro país. La riqueza heredada tanto en 

costumbres como ,_en··'tra~ic;i.:ines y formas de organización del 

periodo colou'ial y 'de'»1a etapa prehispánica cobran sentido 

cuando las pon¡~~~ ~~~~ro ~e la perspectiva de un nuevo país; 
-· ·:_,.''·_.:.:''-,,,: ., "' - .. , . 

que surge dentro :de 'las tensiones entre lo nuevo y lo viejo.' 
• - ~·, ~ - .' ·'. ,~•e : 

El desarrollo', p;,Htico de México nos da é:Úenta de .. lo 

anterior, 
'-":·,~·· ' . .,_:: -· ·._. 

pues vemos que los 

al' 'i~~~blica;,o; 
modelos _a · seguir ~an del 

monárqu_ico de la: conformaci6n de una 

república:.'federi.l. 'o 'úna república central; 'de;.\Í:r~· de 

gobiernos dé corte" militar o ·civil> E~-t~· '\ú~ha_ constante 

muestra los ~o~ibl~s camin;,s quei~~e : e~ibra;~n para poder 

presentar ,un paispúevo y diferente;\ en el 6u1ü la inquietud 

por seguir,los modelos poÍÍt:~co~ n;ás·ayánzados se complementa 

con el afán; de estar. a .·la-;.par 'de los 'modelos culturales: 

esto se : éxpres_ó en '"la' ackni.r"ciÓn'· ·al modelo republicano 

federal. de .ios Estlidos ür;ia.;s>~omo t.Ína aspiración política; 

en asimilar l~~-ide'as li~eraies de igualdad frente al Estado 

. y la libertad in~ivÍd~al ~ de propiedad. 

Esta opc:is'ición entre lo nuevo y lo viejo se puede 

expresar y rastrear mejor cuando estudiamos los temas menores 

dentro de la Histor1a·mexicana del periodo: los temas que dan 

cuenta de las actividades diarias de los hombres, de esos 

hombres concretos y reales que no alcanzaron la gloria 

política o militar, pero que con su trabajo diario 



INTROllUCCl(JN 

conformaron ese mosaico de tradiciones que conocemos como 

México. •. ·' ' 

Al revisar ~sta o~~s~ción ~ncont~é ·una vElo:to ·campo de 

investigación, mismo•. que ·tuve• Qúe:/ácotar: Pude seguir las 

-en 

espeéial . las. .- fÉimenih~~~:::. ;·; l~sj .costumbres - funerarias, la 

y su expresión dentI'o de la· 
. ' .. 

cultura .y sociedad· mexicana, 'o el papel de la mujer en el 

siglo XIX. -Todos -estos temas tienen como denominador común. el 

ser marginales_ s·{ se comparan con los temas de la historia 

económica o· política del periodo.-

Si~ .~~argo, 

abordarlos pues en 

a· pesar de su marginalidc\a . . :-éS · ~mP~rt~i:i.te 

un monienl:o dado rio·s ··per~i~~~-q contrastar 

los ritmos sociales del ·paí~.- De. entre. ,todos\ellos; --. me decidí 

por el-. tema ·de ~er{~~;¡e \:íUe'. la _comida 

dé los_' estu:diOs'- de tén~~;; ' -~;, nu;;,st::r;. 

sociedad es Ta inujer quien ;ociria-' o ·{~~i ·~~r~~ :~e 1.m riCo 
' ,'-;,- '· - .. .. ·"· ···. 

la. comiciá':: Podría 

sería un sübt'ema 

anecdotari~ -'como l'ó". rnúestr~n lÓs tra'baj~s de~Lu"i~ GonzÚe~ 
obregón o Í>.rt:~~i~- c:iei· ~~Úe: Ari~pe,> que tocan los temas 

relacionados ~C)n la 6omid;,;'p~:ra da~<~~1o:rid~ a una época. sin 

embargo;_ ér ~st\ldio:sis't~Ínático de la comida-- ~é. abarta de 

~stos pElí:ámetioJ .y "6c.~~~ autonomía como un tema• _que, siendo 

marginal ·dentro de la historiografía mexicana, puede 

ayudarnos a contrastar'· las complejas relaciones sociales' del 

siglo XIX. 

11 



INTRODUCCIÓN 

¿Por qué la comida? Estudiar la implica profundizar una 

actividad que, de tan coti11!.ana, pasa inadvertida, por la 

mayoría de nosotros. Esta es su fascinaci6n· y :al .. mismo tiempo 

su complejidad. De los diversos actos humaríÓs,. el comer 

abarca dentro de sí una serie de habilidade;s espei;:iales para 

su preparaci6n; formas organizadas de distribuir' los horarios 

de ·alimentaci6n, ligas con los eventos· tanto ·cotidianos como 

relevantes de la vida humana -matrimonio, nacimiento, 
. . .-. . . : 

defunción-, así como contrastar_ con loS ·estádos de ánimo. 

Las costumbres alimenticias y' las 'costUrnbres de la mesa 

sirven para diferenciar . a ·:i6s. homb~~~ e~::·~rupos 'de acuerdo a 
~ . " . : . . - . -~ . . . -. 

su regi6n, país o, cuitur~~·¡Á,·sí'pb~_:;;jempl() un individuó 

formado dentro de una cultin:'a.' qüe ::· tÍ'e~:e.:_,~l t~'igo: como un 

cereal básico, se resiste -·~:~:;~~~-e~·:.:"1·~:~-,.- ~~~J~~~~io~:~~:. he.chas a 

base de cualquier otra 1iarina ':Y Éri: M'éx;:'i,'o .el.: corit;;~ste e.:;ú.; 
: : . ·:' ' . ~ -/ -_.,, --.: 

la tradición mesoamerfoaná, ' comedÓra'Yae maíz.· 'y : lá :=.tradici6n : 

europea, comedora de-_:tri'Qo, -: -~a'r~( .co~~ .. :'.'.·r~·suit·aáO: ~ii'a .. :~Si.IDbiOSis 

especial: comemos pan• de t"..;.:{g.~~ e'n dÓs ~o~~¡'.}~~~·:·;~e'i día, el 

desayuno y la cena;··· ~{~~t~a~ ®e' la/ tort.Í.l1~·. la comemos 

principalmente·: en ·· la's ·C:o~~das / . ., , . 
·: ~ <~:~:- ::;~_ :·.:··" 

Nuestro tema··.es impor.tante porque •nos· permite resaltar 
. - -·--' .. , 

los contrastes ~ntre lÓ propio clel, pfrs; y lo extranjero, 

siempre por comparación. Así, pues,. durante el complejo siglo 

XIX el conocer las costumbres alimentarias y de la mesa nos 

ayudarán a ubicar en una mej.,;: perspectiva los elementos que 

mencionamos como parte de la formación de la nacionalidad. 
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Por otro lado, el estudio de la comida nos ayuda también 

a mostrar cómo los procesos culturales tienen una vida social 

larga que no obedece de manera mecánica a los cortes 

políticos: los productos que se comen al momento de la 

declaración dR la Independencia no son suS t'a1

i:ic.ialmen t~ 

distintos a los que se consumían en 1800, por· ejemplo. Lo que 

sí cambia, pero de manera lenta, es el sentido del ciCIÍner':: · 

Así pues, al estudiar los procesos cuÚ.@~i~~ 0de México 
•'. .·., . '·,' . 

no podemos marginarnos de tocar esta problemática.: Un tema 

con estas características no deja de ser sugerente al 

plantearse, 

· En ótro· sentido, el trabajar con un tema de este tipo 

permite'most;ar la aplicación de las herramientas de trabajo 

del' historiador, mismas que se me presentaron a lo largo de 

mis estUdios profesionales: el comentario de textos, el 

análisis_ de ·fuentes documentales y literarias, así como el 
.· ·.:- .:,--

tratamiento historiográfico de una problemática concreta. 

Cabe mencionar en este punto que el tema se presta 

t.a.móiéri- a· manejar fuentes de información no convencionales, 

tales como, los recetarios o las novelas del periodo. Sin 

emba.rgo·, .durante el curso de elaboración de esta tesis pude 

comprobar,. con· gusto, que el manejo de las mismas, bajo una 

óptica de:historiador no son imposibles de tocar y sí pueden, 

por el:·-r::o~.trariO, aportar información que, contrastada con 

las fuentes · tradicionales -documentación de ar~hivo, 

hemerográfica y bibliográfica-, enriquecen la visión de un 

determinado:. periodo· .de . la historia mexicana. 

IV 
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Dentro de este contexto podemos enmarcar el presente 

trabajo. 

Ahora bien, me propongo presentar un acercamiento a la 

comida mexicana desde el siglo 'XVI hasta mediados del siglo 

XIX. Mi propósito es mostrar a· la comida como un proceso 

sensible a su medio, pero .con cambios lentos, mismos que no 

siguen estrictamente· eL desarrollo de los tiempos políticos. 

De esta oposición .daré· cuenta, acotando, hasta donde sea 

posible, en el· sentido ·de1·cómer.· 
_, ~-.:~--

Considero que ·:existe' una continuidad en 
'·':.;··. 

la tradición 

culinaria, qÚe pas'6'.pri~eii6 de la' tradición prehispánica a la 

cohesión ·dada: po;,. .ia .coioriia···Y .. a· su vez':ésta fue heredada a 

la primera mitad del ~¡gl~ 'xrx. s~~á l~ c~ltura popular la 

que guarde la herencia cuÜnaii~ide .Ío~ si~1o's anteri6res: 

No me planteo presentar- -·u~a·· hist:·~~¡,~ ·. del;'° ·~~·~t~, · sino - me 

concretaré a dar una vis'{-~~.--~~--·- l~-!-.c6~~;~-~: _'~orno. un. elemen.to 

historiable, como lo es la historia. de. la 'C::otidiane.idad del 

hombre. 

Acudimos a los elementos ·brinda en. parte la 

escuela Les Annales, dei la .que ·toma~¿~ .. · c':'tegoría·s como 

cultura, aculturación, larga dul:ac-f6n,,·..-: ·mismas· que nos . . 

permitieron dar una explicación• ;t'r~b?-j¡,.d¿ y· una 

linea de contiriuidad. 

Otros conceptos necesarios ,en:· e'sta' investigación fueron 

acla~ar __ pr~m~~º-- ~é:l '.,::.~~-~!eF~P~~~~--- ~~~!:::;~_;._~~~-~-X:- y___·~: ·_~l_irri~ntarse ~ ~n 

virtud de que no son lo íflÍSmo y poder ·aplicar el término más 
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apropiado a nuestro tema. Consideramos que el comer era el 

más apropiado. ya, que va más en referencia a1 gusto,o sea que 

teníamos que \ver: con la: .gastronomía, más que con la 

alimentación. :-. .. ·. ·>: .. ~;. 
Nos apoyamos en una coriip'!-ra~ió~:: J~;,~·o; a nivel nacional 

·-·· :, ';. 'i ~ \ . . ' . 

el objeto de explicar el proceso·~;;obr.; '•el> que atriivesába el 

sentido del comer en la épo",,a cáp"I't:aristii; ' ' :.· ': .··.•· ,·· 

Con el fin de invesÚga'; ii~ '.b:o~Id~·;~ e: ~.~'."'.'~' eÜ ~éxico, 
se presentan para el · 'hi~tdiiado,;~; :u~~ ;.gr~~ ;·,ca~.i:idad de 

que ya : han sido· lit:Üiz::tdas: para·: profundizar .. :··~ . ,,; ·, ' 
fuentes, mismas 

en otros temas. : ;:~· ~.: 
a) Investigación. documental. si. bien en el desarrollo 

del presente trabajo no se hizo eri·: su. 
,. 

".~ayoria 
' la 

investigaC::ión de archivo; en el proceso de su desarrollo ·se 

encontró material de. archivo en el Archivo General de. la 

Nac:ión y ·en el Archivo Histórico de la ciudad 'd.;;'· Mi.xico, que 

e·1.:· :casó queda para posteriores trabajos, tal: de · 1os .· ... ·.: ·:: \'..-.: .. -... < ) . 
siguientes ramos: . . -· ... .-

A.G.N. Ramo Virreyes. A.G.N: .·.Ramo 
0

dob~~rí~cióri<A:G.N. 
Fondo : Felipe Teixidor. Ramo 

convites y Recepciones; Á.li.c'.'.~! Ramo H~~pl~ai~s. A.H.C.M. 

Ramo Cárce:~s. A:H.~.M. • Ramo' CÚceles.; ~~n~áe~fai'. Archivo 

Porfirio .oíaz.,. 

Es . necesario. aclarar~éi\.le e~· es.te,, trabajo no ; se ,;ealizó 

mayor labor de archivo, debido a:· qu~' s'e ·~on~ia',;,ró' necesario 

agotar primero É!l material impresó '~e ~udiera apoy~i- ~l te~a 

VI 
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a investiga_r, tales como crónicas, relaciones geográficas, 

cedularios, diarios de viajeros, memorias, novelas, etc., 

pues al ser un tema poco abordad.o dentro de los estüdios 

históricos, --fue necesa~io- :prepa~ar,> un __ rnat:'~º"' t,eór.ic'o en·" e'1·· 

cual se acotara: la·· inforníá:ci6n·· bibliográfica, . an.tes ·de pasar 
,,- ·.··. ' ' 

al rastreo documental de archivo. No desconóico la 

importancia de . e~t-~ . tr~b~j o; :si~ embaigo •. con~lderé ~e par~ 
poder desarroliai ~onmayor rigor una investigación ;b;;,rc:a .de 

la comida es ~ece~~rfo/té~er daro estemarC:o. 6o~6~P~~al..•· 
Aclaro.· que ·es:: n~cesario. abordar. ;;,stos, materi~les ·desde 

la crítica doc~mental ém~{eada por el ~i~~~ria~or'. 
bl Hemerografía: 

"' .:·. ' 
La ·revisión hemerográfica da ún ··mar 'de ·información en 

cuanto al tema, en ella se encuentran d~id~·,-anU~~i~S, hasta 

descripciones de productos~ casas de_·. veiit.a, menús~ ideas 

sobre el comer, descripciOnes. ·sobre la mesa;-·· etc.' 

Para los siglos XIX. y XX hay una . gran canÚdad de 

periódicos y revistas. 

c) Otra fuente por. trabajar está.: en los menús de .éada 

época, los 

diccionarios 

XVIII hasta 

recetarios, los . Übros··· .a;;,. cocina y· lós 

de cocina, . qu,e son muy :ricos .desde· el siglo 

nuestro momento. ··A :.través~·:. de el.i;,s podemos 

comparar las técnicas, los materialés .. y . ia. mentaiidad :sobre 

el gusto de una época. 

VII 
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l.A t:OMIOA MEXll',\N,\ llAST,\ MEUll\IJ()S llEl.SIC:l.O XIX, Al'l!~ n:o; l'ARA str lllS'fORI,\ ISl<OJ.OSX\'I Al. XIX). 

I. EL COMER EN EL CAPITALISMO 

l. l. LA CULTURA Y EL COMER. 

· En el acto del comer se trasciende el mero hecho 

biológico. El hombre humaniza su ingesta y así es corno 

encoritrám6s qu:e se apropia del mundo real transformando y 

elaborando los productos que pretende consumir." 

Esta idea marca.· uno· de· l.os :.primeros. supuestos de 

los . que partirnos·: el 
.·::,~ ·, '-. 
·se,·: apropia y 

transforma su mundo. ··La . · c.~m~~a ~'._\}al" ··--::trafiSC~a.c..t.Q 

l2itl.J..Qg.i..s;;_Q, pasa a ser .. uw act:ó ctllt'lirai}' pues':·é:l'·hornbre, al 
•,. ''.e,:" '.:·\·:-, 

comer, sólo puede hacerlo dentro'. de ·un,~::'coritexto histórico y 

social que rnar~a las phuta~ átsus'·\::~~~~¡,:·grn{~nl:~s sociales . 
.. ·.,.-.·'-

Los productos, que el. '!léirnbre. i'¡'.¡gl.ere; las técnicas 

de preparación de los .. rnis~os·;:~ láé forrna»'de.':presentarlos, el 

orden para disp~rie:Clos en''1a 'mesa.: i~~ ~osturnbres .en la mesa, 

los. calendarios }e ·~rep.~ració;,_ d~: coi_nidas, etc.; todos ellos 

nos .muestran todo::. un »':contexto soc.ial .Y cultural, que el 
·,· .• .. -. 

hombr~~ en-,_.·s·u P~á-~t.ica·-_ di-~·ri~-->: ~~sum~'-y reproduce, dándole la 

ca tegOrí~ ·_:_~e._: :0 ~-b·-~ n~_~m~i-;, .- ·: A~·l; ·.~ues·, : acostumbramos pensar que 

nuE!strá c9mid'~:-~~·s :-~~rffia1·, .Coni~n ·:o simple, por el hecho de 
· .... -, '; 

rep~tirla co~t~~uam_ent~: >:no la cuestionamos, sino que 

pensamos que ~u~:~ tr·a .. ~b:~-ina. es 10 común. 

debe destacarse, ya qué, . ' . : si no lo 

tornarnos e~.: cuent~, el ·t:Cabajo mismo que realizamos carece de 

sentido. Ahora bien; la comida. es tan común en nosotros que 



sólo la asumimos y estimamos al compararla .. Tal es el caso de 

cualquier. viajero, que lleva consigo,. como l?.Eir.te de .su bagaje 

cultura!, sus ideas sobre la comida: Y áunque · · ·pued;,n ·ser 
. ' __ .... · 

individuales •. no. olvidemos. -que son .iClea,¡; -. f,<:>r"ll\~dá~ y tomadas 

de un contexto histórico social deter~:i.n~db.'i' 
. Te~~mós en~.;,;~~s )~e· 1~ :~o~i-da• i {Jd~s las acciones 

que se de-~~rrolla,;y. paral~la~ •a··. /e1& ·· > s~,.; hechos 

fundam~~~al~~l1~~-bui~ur~i~:c1entro de u~á s;,ciedad. 

Ei1 hb~~e, ál ·conocer el< múné:J.o·.reál en el· que 

habita,•. se. apro~i~ ,del.mismo; lo tr~,.;sf~'rma ··~·· .. ei~borá como 

parte :i.~t'eg'rante: áe · •. ·~~ -~ritorno ... 
. > ''.: ..... : ;_ 

' J,;1 ri;, encontrarse' ais1aáo, ia aprai'>ia.ción del mundo 
1 : ' .. \' ·-~ :,.- -·;-'.< ·.--: ' .' • . - .. ·- . • •. 

que realiza es fundamentalmente ·social: ésta.·prácticá social 

de apr·~~i~ci~~ d~,~-- rn~~do ,rea~· no~ llev~_, de ·:manera necesaria, 

a conside:rar ,~; )a elaboración de sus ·conceptos sobre la 
.;_-,-~ 

realida'd. se_ encú_ent:ran condicionados por sÜ acción; 1 La base 

ideolÓgicá .. que máneje, entonces, se encontrará formada por 

los elementos de apropiación del mundo real. 

1 Victoria Novelo, et.al. "Propuesta para el estudio de la 
cultura obreraº, en Mu.ella Antropología, México, INAH, 
mensual, vol. III, No. 9, abril 1986, p.65. Aquí la autora 
define como cultura "Si en la vida real los conjuntos de 
individuos observan una serie de hechos o fenómenos y también 
expectativas y aspiraciones para influir en ellos, significa 
que la forma de vida engendra prácticas y aspiraciones 
sociales -que englobamos con el término cultura- que 
generalmente se expresan a través de modelos de 
comportamiento y de acciones que encierran conj11ntos de 
valores, explícitos o no, pasado y presente, en que los 
individuos se reconocen e identifican. Esto es, que la 
cultura no es algo que simplemente se reproduce por 
tradición, sino que, contiene elementos de creación, y por 
tanto de transformaciónº. 
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J.A COHIUA ~U:."\ICANA HASTA MEIJIAIJOS DEl.Slc:J.OXIX, Al'UN"U~B PARA SU HISTORIA (SJGl.OS XVI Al. XIX). 

La cultura, en nuestro- entorno social irimediato, no 

puede entenderse e como ·Un bloque uniforme. Muy por el 
. . 

cont~:ario·, 

sociales·,,-

cad~· Úciedad se encuentra dividida en clases 

se forma una cultura 

diferente: ~~ª'..-~-~~~~~~~{t·dé ·.· .... ~iite·;, Y. una cultura "popular 112
• 

Ambas . ci~ró~ar~en. ~na. misma raíz y existen entre ellas 
. . -: ·.·-~ -~~·.· >>~ :.~-.· 

puntos de·. con tac.to·· lo. sºuficientemente firmes como para hablar 

de Una:_ cult.urá'"· '.•;Ti:acIC>nar'.~. ·Ahora bien, si nos encontramos 

la explicación ·y 

allálisis. d~ u~'\, ~~~~o;·~t¡tural "' , debemos de tenér presente 

esta :ai,lisión :;~en~~o' del· concepto de cuÚura, pues de otro 

modo/ ia UbiC~'Ci6~ ·:~~-i'" mismo carecería de una adecuada 

valor~ci.ó~. •. 

·. ¿En. qué· ··~·o.;~·isten algunos de estos aspectos de la 

cultura?". Se- habla de la cultura de élite en contraposición a 

la cultura del pueblo. Porque el Estado requiere de 

legitimidad, elemento a través del cual pueda cohesionar a 

los diferentes sectores sociales y con ellos los diferentes 

2 Adolfo Colombres (compilador). La c.u.Ltw:.a ~. Sa. ed. 
México, Premiá, 1987, p. 7. Identifica a la cultura popular 
como 1

' la cultura de los de abajo, fabricada por ellos mismos 
en respuesta a sus propias necesidades, y por lo general sin 
medios técnicos" La cultura elitista se identifica, de esta 
manera, con la cultura nacional, en tanto que es el proyecto 
ideo16gico de los sectores dominantes, quienes tratan de 
influir en los demás grupos de la sociedad; por su carácter 
oficial la cultura nacional se contrapone a la cultura 
popular por su interés en dominar a los creaC:lores de la 
segundaº. 
1 Por un hecho cultural entendemos toda manifestación social 
que implique el manejo inmediato de categorias culturales. 
Tales manifestaciones pueden verse, por ejemplo en el arte, 
en los fenómenos religiosos y, en nuestro caso, en el acto de 
comer. 



intereses, crea la cultura nacional, que viene a ser casi lo 

mismo que la cultura • 11 ac:~ptaaa por .. el·. Estad0 11 ', o sea,_ la 

cultura de élite. 

A través de la educación, . el Estado ,controla a la 

sociedad y legitima su pode"/ : y>cC>ri.~ ello:': mantiene su 

supervivencia. Por lo tarito procÍJce'. y ,gerlera·.~~a serie de 

valores dirigidos al conjunto.<:l:e.'i~bC>b{i;,.'.~iÓ~; 16s'C:uales son 

recibidos, esa 

población que no tiene ·el :poa~/' (.• ·· · • : ·•'< ·. 

La cultura ~litis~~ es impúls,;da ; por::: la' c.lase 

dominante; se presenta como ·1a culf~rér::,~·fi_~:¡~i::- a· través de 

la cual influye y domina a te.tics los 'estr~t:o~ ele· fa sociedad: 
' > .-,, ·;·" _·; 

En contraste, identificamos a la cultura. popul'ar como la 

cultura de las clases subordinadas rea.Úz.ad~::p~i: ~lla·~--mism~s 
en respuesta a sus propias necesidade:S;'.y'por·':lo ·general .con 

escasos medios técnicos4
• 

En sus formas de expresión la c.ultura popular se 

diferencia de la forma de ·manifestar la ~ultura por parte de 

los grupos hegemónicos. Mismas· ·formas ,·que se reflejan en el 

comer, vestir, - hablar y·-"dem~~ manéras de vivir, convivir y 

compi:>rta,:rse ._ 

Las ;·mariif9~·tacioneS de cultura popular, en . - . - -

muchos momento-~. son <absorbi~as por los intelectuales en sus 

afanes "naciona:iistaS. 11 ,· reivindicando al pueblo y su 

'Adolfo Colambres. Op Cit., p. 7. 
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importan_cia·: pero ; sin- ser-~parte' de ··-·los __ giuJ?o~. o , Cllf:>CTS baj'as 

de la sociedad~' 

· Pei.Q·,· ··:·'-~o e ~~< :. i;dent.ifi:~:~n .. ··to\:iiin\ente con·· esas 
·,.·:,.:-

exi;>resiones" co~':'ie'!'ten loe;.' _elementos . de íá:s. tradiCiones que 

estos grupos e,:; generan /:eri ,: prodúctos com~iéi~lizabl~s y 

enajenante~; ·.o s.;f en} kitsch\: ;)i{;;d: ~~~~~~~t;.~ ':cam6 o~jetos 
propios de. la cuú.'ür~;· como. t:rtefai::tos;,i:íi>icós que :se pueden 

vender. ·~a~~n ~uér.,: de ·coritexl:o ias :~~r~si~~~s. formas. de 

ves_tir, . ·c~:er:t~ ·cOmpOl:tárSé;; ~-~~~;:~ ·., ;:'.~~:'.··~. ~:~:~n-:/(íue· :-.. Pierdan los 

valores ·y '~¡d~ifi~ados . qu~· re~linente'',t¡e~e~: ai~oinento · .. de· 

es.tar en su meclio original. :.·• 

L~ ··d"úi~ura.·'í:>oJ~··ia~:· no.> es~ una. ap~i~cÍ.6'~ a la .. ··~az6n, 
es irime-ai~~a, .. s=e-~·cr~¡·: ·¿~~6~·u~~--: ~º~~~~j;J~---:~-~~¡:·~~eOc¡a-" ha~·ia. 10 

externo,· ante los intentos. de .. aciliLra2l.~r1 ~º;Pª~i:e ··~~ la 

élite, pero l:a~ién llev'a al pueblÓ ·a. ~uscar un~· cohesión 

·interna. 

Los . inieffibros clel grupo. c16!nirlánté y · los de _los 
:, . ,· .. -. 

grupos po~ul~r~s hablan leri9uaj~s '. ~is~int~s. por. lo ~ue n~ s~ 
,:_. ·:\ : ~·: .. 

entienden::· Presentan ;.•dos cosmovisiones cliierentes. Por 

intereses p~oPi~'s, rlo: h·ay 'ac·u~~idá entre ~~{i~~::-~·-
Siendo la gran mayoda. d¡; ·la población ~ien sigue 

los lineamientos· de la cultura popular; ésta _debería ·de ser 

la cultura nacional, pero no es así; ya que la !"ultura de· la. 

clase dominante se sustenta, ante los ojos de la población y 

' Ana Ortiz Angulo. Ue.fini.Q.ión y clasi~~1~el arte 
¡;¡.12J2.U.laz:, México, INAH, 1990,p. 46 
'Adolfo Colombres,_QD.,.ili. p. 10. A~í el aÚtor sigue a Leonel 
Durán en "Cultura popular y mentalidades populares"' p. 67-78. 
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frente a otros países como la homogénea, por lo que infiltra 

en la sociedad en su conjunto el proyecto de la clase 

dominante·, al que llama "nacional", imP6ni~nd0~10 a los 

sectores dominados por medio'de, la.édu.,ác~6n :i:'1of medios de 

comunicación de masas. Al :mismo• tiempo ·. i¡:,l:.~nt:.;.': borrar ia 

memoria histórica de los ~ismos ~ i~'~I~oJ.~ie;,d~ .su identidad 

a través de un prócéso .· de!_?.aa~1turadi.ó~',' i~·!lted~áCión, 
;, . '·.· ·:·· ,., ·.:;·,., 

asimilación o simple masi.Úc~éiÚÜ:.<:: ~e··' · ... ~: ·:·•.· .. ··•· ,. , 
Frente ··a, :.·.1a ···:6'~1-~1:Í-~~~~~}:1 ~~-~i_9~·~~;~'.··~~ ;~~ ·T6·~-~~~_nta la 

}r 

cultura universál, :].a: ~¡;{'•eri}Í\:iga~:a~ ~~r ·.la ~~~ 'de" todas la 

culturas, es tá 'C:üituÚÍdé ios p~í~~.s acimi'n;.n~~~ ell í~';,s~erá 
-, ", ......... ;.> . " ... •. ·._ 

in ternac ionéll ~ · ;::·· ti~i~~f:~,~-i1 ~:z:~~~\·' ~~n :.; .. _:~~-~i·~~~i-ori·~·~ ··de ;.:··dominio, 
t\'" . 

con. miras, a , s~P~-i~;;.:~ ::;1~s·.:·:-~aí~-~~~::a~· '.:y~;- ~i~~-¡:-~i-a~-~L 
.. ; . . ·-' 

'En 1á·. s¿d;;dad··:cápitali;;t:.á·• s'e.'bu;;6a uniJ.ersálizar 

la culturu/ '1"8-~:'~~·.:-~::---e~_:.~ .. ~·-e~~·je-~·a~--t.~·~- /~e~·- - ~'.~.J~·~:i/ al mundo 

subalte~~o . ia: co;,diciÓna::·;~·~~.;;;~ici~¡~··d~ i,;' cúit:.i.{ra; .·.anula 

la capacidad creat'iva 'de, las" culturas dominadas; :.esa· .,aptitud 

de pensar; ciuererS: hacer /y ~ci~~r que d~fine i: · i~ ~~turale~a 
;; ' .'.·; < .. · ·.· 

E:1 imperialismo, 'a fin ae . enajenar: a. los ·pueblos y 
,.': ···.:. :::-'"' :, . ,. 

imponer su dominación cultu'réli',' co;.,s.Í.gue' "difundir 

humana.·'· 

con" ello 
--. ·. . . . . ·- ·:," · .. 

toda forma.dé. comunicación cultural, creando·necesidadés que 

no existían e impone gustos y formas .de vestir¡ hablar, 

comer, etc. 

' Guillermo Bonfil Batalla "Lo propio y lo ajeno: una 
aproximac1on al problema del control cultural••, en Adolfo· 
Colombres.IQidern. p. 79-86. 
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La cultura de masas se presenta como un elemento 

del imperialismo. Por medio de ella busca· ·la enájerú1éi6n de 

la cultura popular y trata de que se consuma, .c:oma·.una. droga, 

la gran cantidad de productos generados·"p9r r~s·''inciüstrias. 
De esa manera reduce la 

. . : 
capacidad dé: creatividad' de . los 

,i/:·, . ~:·.·.~ .:' · . .:.:,:·'.·: . 
miembros de la sociedad. 

La 11 cultura 11 se convieite así,. e~~; una ··~¿~-~-~da por 

.~e ·•.•. arÚcul:~s, · ilTipuf~a~á )~or •.·los 

diferentes medios de comuri:icac'ión, . é1 coni~'i,:cfo.> 'iá~ sistemas 

consumir gran cantidad 

i :.,-. - -: :'.:". :· ... ,< . . . ,~·.:. 
educativos y un· ¡J:('Üp~' de espeéialistas. ~a ~i..1tÜ~a·."és· üna 

cultura impue,;ta a:>m~n~~; ve:r'tic'ai es '"1.ma cÚlttÍra para >las 

. ·:. -:_·~.: ' 

aíi!"peria~lsm~ 'ya· .. qu~ 
masas"' .. 

La cultura'. de masas es ·útil 
,. ·--: ,' ·.¡ .· 

hombre, .. rompe ·de ·esta permite la pasividad del 

manera ··1a ca·pacidad de creéi-l:iVid~d- c:ie-1 ffi'ism~-; ~{-~-:~ j .. 
2

i:ig~a .. ···ya .qu~ 

penetra poco a poco dentro de Ía cultura. popu1á'r, incluso . -· ' ; - ---

toma elementos de ésta, los mlstifica ·y. ei'iipob~éc~···e •incluso 
- ' . . 

llega a cambiarles. totalmente .. el sentido; como. en' el "caso de 
.· . ' .·. '. -' . ··,.,; ···', .' 

los festejos de un Día .de .Muertos, hoy Hallowen. Consigue· ·así 
··- .-. 

sacarlos de su contexto e intención original .Y. convertirlos 

en una simple mercancía. 

1 Roberto Stavenhagen, "La cultura popular y la creación 
intelectual", en Adolfo Colombres . .Ib.i.dem.p. 21-40. Aqui el 
autor sen.ala que no es una verdadera cultura de masas sino 
¡;¡at.<L.lru;.Jna.:;;as. Mientras que para Eduardo Galeann "Literatura 
y cultura popular en América Latina", para el la cultura de 
masas es "la expresión del imperialismo cultural. Ensef'ia a 
competir no a compartir" p.93-107. 





1.2. LA /\CUL TU RACIÓN 

La cultura elitista y el imperialismo consiguen 

lograr influir dentro de los elementos de otros pueblos, 

proceso que se conoce como aculturación. Esto es cuando .hay 

un contacto entre dos culturas, en la unión se mezclan 

factores culturales de una y otra, mismos que de. manera 

global influyen en toda la sociedad.' 

En el momento en que se encuentran o enfrentan. dos 

culturas se puede observar cómo la cultura que es afectada en 

principio de cuentas, no es homogénea, sino todo lo 

contrario: la sociedad se encuentra dividida en clases 

sociales, la que crea la cultura popular y la elitista, de 

ahí la gran cantidad de diferencias existentes. 

r.,a gran heterogeneidad que existe en el interiOr· de 

las culturas que entran en contacto conlleva a que el~.proceso 

de aculturación produzca la dominación de una cultura sobre 

la otra. Esto se da cuando un grupo extraño establece el 

control directo sobre la sociedad dominada. Claro que se 

busca dominar y no eliminar a la otra cultura, como en el 

caso de los grupos humanos que existían en Mesoamérica en el 

momento de .la conquista espailola y que fueron colonizados 

poco a poco. 

El proceso de dominación se puede establecer de 

diferentes formas: por la violencia, a través de ·sanciones, o 

simplemente por medio de una intervención pacífica que se 

• Nathan Washtel, "la aculturación", en Jacques Le Goff y 
Pierre Nora, P..ens¡ii:__lca_bis.t.oria._ Barcelona, Laia, 1980, p. 
135. 
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puede ver en la adopción, por parte de un grupo de la 
. . . 

población o de su conjunto, de elementos: culturales· que están 

llegando paulatinamente. 

La aculturación impuesta pone·en juego dos sistemas 

de valores, el de la sociedad d~rni~~nt~ :f' e1: de la . sociedad 

dominada 10 . ~'.~_;;i:.,, ':-::: ·._'> ~C:.~~>· >·. ·, ;~.-:' 
La represión· as{ eferc"ida puéa~ ,"darse :a través de 

¡~ 'I '.i°', .. · . 

la violencia (una guerra,\éí ~~á ':i.nvasiónJ,' lo' ~é. conÚeva a 

que la· ·cultura_, d+in~a.;.{16;~i~.;.::•a~;~_rn~~er.i: ci~~pl;;tri¡: en su 

economícl, en su pol~Í ti~~·~; ~. ~n·.·: ·gii_·.: r·e'~".í.Qi6ri/;i·~ en ;;. s~-- t-ide910g_l.a, 

etc. . . '', .. ·: .. ·, .• '' '.•.· :. ,: .· ':~ •·::_, :'• ·: :. ··. · 
- ·•'~ ,.. . .. 

Léacultura~ióri .Í.rnpuesÍ:.a a t~~;_,,b~ de :; uri~ guerra o 

invásión.ge~er~ ~"',i~·~i.s'~r{~;,·c¡~n • .. ~- .. ~e.a{s~~¡~~c~ón ~;el·. há~i ta t 
·-··-···::-¡"'. 

es, ióS~: ··d~_~inaa?·~es:~_-Pas·an ·_a 

·habitar·~ \as·_.:.~-m~Jór~S. z_onas~ :.así· como a posee~· i_·as .-.~ejores 

tierras (i·1ugarés de producción o distribución.de.mercancías . 
. . 

Los ~~embrt?s de la sociedad dominada, ante la 

invasión,· se . sienten agredidos y la consideran como un 

atentado a ·la tradic'ión; esto provoca ·ciertas formas de 

rechazo-'y·la lUcha por conservar sus tradiciones a través del 

nacionalismo. 

·Otra forma de aculturación que : se presenta es la 

espont.ánea, ésta se da de manera tranqiiila; ·generada por la 

adopción paulatina de elementos tomados de otras culturas. En 

este proceso la sociedad dominante no establece su yugo de 

manera inmediata, ni mucho menos ·obligatoria sobre la-

"'.Op~_c.i.t.cP• 139-140. 



sociedad aculturada. Un caso lo tenemos hoy en día en nuestro 

país ante la enorme llegada de productos extranjeros, 

principalmente de los Estados Unidos, mediante los cuales se 

está cambiando el gusto por la comida .• el vestir, etc .. AhOra 

encontramos una gran cantidád. de>· puestos. de hot-dogs y 

hamburguesas que empiezan' a : ref'lir el espacio con los 

vendedores de tortas ·Y tacos·;. 

Los efectos d~'•'d¿hb, 'teriómeno: se 'pueden medir ya 

sea por la intégraciÓri'·; o' ia' a~imÚa~ion de costumbres .en 

todos los. ámbi.t_O~.:-~w,-~·~~~-~-:·:~~~°ri-~'.~_~c~:~, _P6i_í ~i·co·~-;: . sO~ra~e~--~ et·~·: 
tci ·• i.~té~rá;;ión generada prOvoca <e1e¡,'.¡é~t.;s aj enes a 

las· del ·grupo autóctono que · son i~co~pora~~~ de manera 

paulatina '.)r m~~¿~te los cuales se le; somete'.~:los ~.e's~emas y 

categorías· .de·· ia· sociedad do~inante·, provOcándole'::.cambios~· 

Estas a·p~~taci¿;nes son libremente selecc;io~¡.~~s¡ · aunql.te 

logran repercutir a todo nivel hasta 'log~ar,;;:,dificaci;:,;.;es en . . . 

la organi~·ac~Ón p~litic~ o :.ias. creenCi~·~>-~·-:·~;~-~~~-~o~~~.~, ·tarlto 

civil'es ~~~<? .\.relÍ.gi~~as, ·pero siempre-·ias innovaciones· toman 
. . . 

sen.tido .dentro de una tradLéión readaptada." 

·E1· proceso de asimilación provoca un fenómeno 

inverso 81 de .int'~graci~~~ ya CJ\:le se imponen elementos 

externos de una manera violenta, eliminando brutalmente 

tradiciones y sometiéndolas a la valoración concedida por los 

grupos privilegiados. Al final de este proceso se encuentra 

que la identidad del grupo dominado se disuelve en las 

variantes de la cultura dominante. 

"lb.id.ero... p. 140 

to 
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Ahora, es 'necesario aclarar,que:entre los dos polos 

resultados dei proceso ,de ac~Üuraci6n, , se, présén_ta cierto 

número de tipos :nt~rmé~¡os '.' Tal , es ~l 6aso •:de los diversos 

sincretismos, las comb'i~acione~: de - elementos -.salidos de 

culturas' ai~;~e-ntes 'ip~r~--~e cl~~/~rig~n,; ~' ~n \u evo' sistema 

ordénacio s~gd~ : J~¡n~,i~¡';;~ :-d¡;;~:iri~~~ :d~ );6~- que•·· regían •los 

sistemas de .. ·ar·~·g·e·n._- <:~-~,::>:~'}::. ···.>,.'~~:- . .''. .. :;-\. :};: 
' ' ' ' ,~, 

La.: ~c,~l'tu;~cii6n. - geJé'~aaá' por asiinilaci6n afecta 

igualmente, a: '_todos ~~s ~i;~~e~dpor J:fe.;,plo; en la economía 

se da a t;::~vés de lri~ve~ta'icie productos del extranjero que 

enriqu~C_en·~·: ~~~· ·'.:sU~ ·, · in~i;::i9s~::.: .. _.-~~-~: 9a~~ _de . productos nacionales, 

sin sustituiió _¡os /ya~ e,.:f;ii:~dtes, sean éstos agrícolas, 

ganade;::()9, avÍ~oi~s, i '.et6\ ~Ji~~~~io~meríte se va perdiendo la 

capa~idad 'ae autosu~icieiicia- y ,se\empiez~ ª- depender de:• la 
·.·· . :.: .· :,_-· .. :··:',,. ·-

influenc,ia -exter,.;a, :~l: gra'di;',, de - hacer-peligrar los elementos 

de idenÜdád ~rc:ipios de ~~ cultura a6ü1turada . 
. - ; .. ~~. :_". ' .·: :"' : 

soci~lnie~Í:~ f~s éÚtes adoptan elementos de las 

nuevas 'cult'uras, ·a ·1a ' .. vez<·~~'.· '~~-n~-'i~nen elementos de su .... .. ' . '·- ;< . ·.:- .. '.' ·.·.:.,. .'• 
tradici6n, mientra~ que' 'ei c-onj.:.nto- de la población trata de 

mantener lo m¡s '~e pu~~ª'. ~~s ~~6pias tradiciones como el 

v'estido, el lenguaje, .la- comidá', etc. A pesar de eso, los 
', ··-: - ' .. ·, 

elemento_s SOn ad6Ptad6~'.·~.~m~··:~i,9no de "prestigio''. 
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1.3. LA CULTURA Y LA COMIDA. 

La comida no se reduce únicamente al acto de 

alimentarse. El hombre no se alimenta de manera inmediata de 

su entorno, sino se humaniza y humaniza los productos de la 

naturaleza, lo cual les da la categoría de productos .humanos. 

Por ejemplo el hombre no consume las vísceras crudas 'de los 

animales, como vacas o puercos; es más, a muchas pe~s~~a~ les 

es repulsiva la· .vista de las mismas, sin .embarg~, .-.n~o ti~~en 

empacho en_ comerlas cuando se han cocinado." Este - acto e's un 

acto de apropiación y humanización del mundo '.'.~e~1-:/ · · 
.i ... ,; 

comer, cambia su sentido·; pás_a :, de ·Una acción 
" , .. ·•.· . 

biológica- -a ser un acto complejo en ei- cual-' :int~rv.iene · un 

gran· número de determinantes: las -téc,-,¡cá'.~-· ~~ t>i;-~p,.rabión, 
los instrumentos necesarios para la · eÍabo~~ciórÍ de los 

productos y el conocimiento de su manejo, ;,:'1~ ·-~bnibin~~ión de _ 

ingredientes (sazón), las prohibicion'es ·o·; ie-~lan;ent-a'ciones 

sobre determinados alimentos, la nor~ati~i~~:d ~'1ra 0iri~erirlos 
y por qué. 

El comer es una actividad indispensable para la 

subsistencia humana. Gracias a la satisfacción de. esta 
' . . ' 

necesidad primaria, el hombre pasó dé un s:Í.mp1é: primate a un 

ser con potenciales increíbles. 

Al final de la. (fin del 

pleistoceno). los hombres, con su' trabaj~'. sil socialización y 

el descubrimiento del fuego; se''vuelven ·sér-és--cti'ferentes a 

12 
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los demás miembros de· la naturaleza .. Aunado ,a· esto, con el 

cambio de aÍimentación': poco a: 'poco f~eron e;volucionando 
,. 

corporal e intelectu~lrn.;rit.;ha~ta ser 1;, qUe son hoy." 

El ho~r~:: es. ~Íf,~~~ni:~.· 'porqUe sale de la 

naturaleza; se de~pr.;~de y ~¡:>h;i~~~iz~; ante la humanización 

se vuelve··.· tr~~~ f~~rn~~~~, ;~~;}iéDJ~is~a • naturaleza. "El animal 

forma una u~i.dad ifiriied/a't~)coil S\l actividad vital. No se 

distingue. de· ella'.' >Es;:'' ell'a:. El hombre· hace de su misma 

actividad 't{tii éi··~b~e~~ de' su' voluntad y de su conciencia. 

Desarr~li~ · .. u~~ ;i~c~foi~:d ', consciente. La actividad vital 
' '' .. ' •'.. · .. ~ ' ; . -: 
~oI1scie~t~ iai.,.tiri!;J~~ ''11. ho¡;,¡,re directamente de los . animales. 

'{ ello ·es' pre,c~sarrierite leí qUe hace ,de. él un ser genérico" 13 • 

el comer .... ,, ', ... .. ···.: .. qUe no 

podrí~os ·P~~~~iildi~ de ello; Sé encuentra presente en la 

vida cotidiana de todos •los hombres, y en todas sus 

En . la comunidad primitiva, comer fue un elemento 

importante.:p~ra .trabajar y· satisfacer así esta· necesidad. Y 

se v;io como. eso: una necesidad. . ·Para el momento. . del 

esclavitud encontramos qUe si bien para él grupo de los 

esclavos comer era una necesidad, para el grupo de los 

ciudadanos (poseedores de esclavos, tierras e ingresos por 

rentas} no sólo era una forma de satisfacer una necesidad, 

sino una ostentación de poder. Se convierte así el comer en 

"Federico Engels. i;;l_pJ:lPel del trabajo en l<L.l;_~~osformación 
~l mono en bl:>mlJJ.:e. Moscú, Progreso, s/a, p. 12. 
u Carlos Marx "Manuscritos economico-filosóficos de 1844 11 , en 
E~ económicos llill:.ia.s, México, Juan Grijalbo Editor, 
1962, p.67. 
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una de las formas a través de las cuales se muestra la 

diferenciación social. 
. . 

En la Edad ·Media ·1a ···comida.·es no·' sólo una de las 

formas a t,;avés d.e la que. podemos obse~.ia~ ;un;; diferenciación 

social, sino ~n pa'rá~etro ideológi¿o:. La . comida se encuentra 

presente en:l~s Úésfa~ 'imp6A~t1tes de 16~. d~ferentes grupos 

social,e.s: :.·f~~·t~j·é;~·- .. ~~~ ~··.·~~-~-~¡-~~-~, -·~:~-~·~º~·m{~~-t6~, defunciones. 

rituales . de s~~~~~· s;;nta y Navicl~a; .~11tre otras; es decir 

exis·t~ 'u~a;'.'c~~L~~:: .~;~t-~~-¡r.:~~::: ma·~;;ª·:{ai·f-~·i·~ncias _: sociales entre 

los fi~l~s··.· .. · .de · cÚf~~~;';~~s c¡~d¿~,./ . ~slam, judaísmo 
' '.- .. , , -- - ' 

cristianisffiO·; ·en '';,:~g'~ .. ~-; ~- -~~~t~-~t<~f;··. "i~,- -~¿~~¡-~-~ :pasa-

y 

a ser una 

forma .de·· Ídehtiéla~ ..• j( .. ; ( /: .. · <·' . ... .·.· ..... . 
Ahora/ lc;Íué~ctifé,:,erihia;• s;,st;;rici~l pb~e~js . encontrar 

én .las ~ta~~s precapitaÜstas y el! .comer en el 
~'_:~'·:,~' 

entre el .comer 

cabi taÜsm6'?;· 

.En el p~oceso · ·d~, caffibio del 11\~d~· .de. pr,.oducción , ... : 
feudal al . capital is ta: se proaiij'ó'. uri;; ;;Jev~:'í:~~ina :c:ik relación 

entre lOs homb;~s. Ah~~a sori' los'gran~~~c:i~p~,ÜiÚstas por un 

lado, los dueflos de los medios 'de ~rod;,cc;.ón' : y J;:,~ .ende, de 

las riquezas·•·obtenidas; . ini~nt?:'as i~r; ~tro : {";;c16; están los 

asalariados, hombres cuya .ún~c~ ~~~·~~.i:~n<~'¿.:; ~-~ri~uent~~· en Su 

fuerza de trabajo. 
e' ;·::> 

El capital es en la. sociedad':burgue'sa ·la expresión 

de la riqueza. Se compone de l~s ~eÚos ~~ ~bC>Clúc~Lón: los 

instrumentos de trabajo y las ·~ate~iª~ p!C¡m~~; ·así como la 

posibilidad de pagar fue~Z:a 'de· trabajo para. brocl~;;ir una 

mercancía. Además se compone de valores de ·cambio. "Todos 

14 
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los productos que Ío .integran son 11\E!rcancias. El capital no 

es, pues, solamente··~µ~~. ·~um.a. de :Productos materiales, es .una 

suma de mercancías,· 'de : valores ·de. cambio, de magnitudes 

sociales. 1• 
•• ' -.. ~- 1 • ' 

eón la i~d~~·t~i~Ú~~cÍ.ón y la monopólización, los 

grupos carentes'·/ éiE! 1á'~ : me~iOs · de 

necesidad de ·. ;;;¡;,e;~i~Úzar~e .. en una 
' • :.'<'_ ! -

producción · tienen la 

de ·las . .'fases·' .. de. la 

realización deÚa .inerc,;.?lC,i,;. ·:q,;e 'producen. Asi es como en el 

capitalismo .•.. se rei~iere. de especiai¿tas' cl.~ntro: de . las 

diferentes r~!ll~s de i{Jr6:d~~~ión .. 
\;,,,.-••e 

,.·La·:.: comida''dentrÓ. del capitalismo, '.al igual ·que 
:,:- ·.· ... -.:_::".· .. ' 

formas de•· i~ vida cotidiana de fos hoÍnbres, se ve 

influida por'1~~·~:Cic~~os~ec~nómicos. 
otras 

-; ,,. J' .. <. • ~ 

La'Coiríida ya~desde la época esc::lavist.a había dejado 

ser . un . sin1~le 'satfsf~ctor, dentro dei capitalismo se de 

convierte e~·'~~··· ~{~mento; de p;,estigio Social de· la clase 
--- . --· ;,"·-·-·,·-. '. 

dominánte, :ádemÍi~ ·.de. s.er. una: nierca'ncía'. ··una mercancía que 
... ; ·. - ' 

sólo. : algunos i : fos · que!> la pueden pagar, la pueden adquirir. 

Por otro 

comida de 

lácÍ.o·, · .. '1a:· clase ·subordinada no participa de esta 

presÚgi~ ~~ci;,¡i, ' sólo 'de la alimentación (y mala 

alimeintacióri>:.' i s~~~ei·1a 'especialización .de un 

hombres encargados cl.e' •f?oneJ: r-eQlamentaciones, 

grupo 

códigos 

de 

y 

formas de comer. Así, dependiendo de ia ho~a,: el. lugar ·y la 

intención de la comida, se verá qué se .come" cuándo y· cómo. 

_.;·· --.:.;:·: : .' 

14 Carlos Marx, "Trabajo asalariado y caPi tal
1

!' . en· ObJ:as 
escagjdas, Moscú, Progreso, p. 79. 
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La especialización la observamos cuando vemos que 

en el capitalismo, únicamente en el proceso.de la cocina hay 

especialistas en pasteles, panes, salsas, ·at.ilces, vinos, ·etc. 

o sea, pasteleros, panaderos, salseros, dulceros, s'omeiieres, 

etc. 
·, 

La normatividad del comer va dirigida a las. ·clases 

altas, mismas que con base en ésta, quieren distinguirse .de 

las otras clases, hacerse de 11 distinción 11 

Las normas las vemos desde el vestido que hay que 

llevar para comer, cómo comportarse durante la comida,- qué 

instrumentos usar, y seguir una secuencia de qué -se ·va· a 

comer primero y qué le sigue. En las preparaciones de la 

comida misma, se especifican instrumentos y proce.a~~Í.eÍlt61? y 

en la jerarquía que existe dentro de los enca~gados de 

realizar· la :comida: el .c.m:.dán blue, los ayudantes, los 

·..lspirantes·, etc. 
' ,-._. 

acuerdo 
~-.·:, . ~;: .>.-.~ ' .' 
Estamos de con Jesús Contreras15 ,cuando 

marca que ,::_hiStóricamente·, la alimentación ha estado ligada 
. . '"" . ' . 

al prestigió social ·y al s_t.ru;_w;;, Los modos de alimentarse . . . 

constituyen· un. medio de afirmarse frente a los demás y de 

adquirir' pr.estigio. En el mundo moderno la comida es un medio 

muy importante para afirmar la posición social. El prestigio 

puede estar asignado a los alimentos mismos y/o a las· 

circunstancias y modos como son servidos; se pueden 

establecer sutilmente distinciones muy precisas a través de 

"Jesús Contreras. Ant.r..QPQ.J..~a_¡¡Jj,m.enJ;.~ Salamanca, 
Eudema, 1993, p. 52-56. 
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la conducta alimentaria· o en las. reglas sociales relativas a 

cómo servir , l~~ alimentos, cómo llevárselos a 18 · boca, qué 

bebidas y c;¡Üé.·· ~1imentos son los adecuados para cáda tipo de 

personas y.,cada tipo de situaciones, etc. 

En el mundo moderno se forman mecanismos con los 

cuales puede marcarse el .s..t.a.tJJ..s. mediante la comida: 

1) Posibilidades para elegir productos raros y 

costosos para impresionar a los demás. 

2) Tener el acceso para elegir restaurán tes caros 

para gratificación personal. 

3) La posibilidad para reali:i:ar:,. platos muy 

elaborados cuya preparación exija mucho:·tiempo:y dinero. 

Los condicionamientos :so~~oc~l\~~~~1-~~' 'relativos a 

la c,omida son· muy complejos. 

sus co~inac.i~·nes, ei order:i:, 

Los us'os· aaaa'Et a -Cada alimento, 
' ::-,. -,-o·:_;:' _.-. ,.-:·-:, -- ~, - - -~ 

la ~~mp~·s.ici6ii., ,el· núme~~ y las 

horas d,e las diferentes comidas ·Todo, ello está codificado de 

manera pl:eciSa. 

La estructura de estos comportamientos, que dan 

lugar. a tradiciones. especÚic:us, .vienen .definidas por cuatro 

elementos: 16 

1. -· El limitado número de alimentos seleccionados. 

2.-El modo característico de preparar estos 

alimentos 

3.- El principio o los principios de condimentación 

tradicional del alimento base de cada sociedad. 

4.- La adopción de un conjunto de reglas relativas 

a: - El número de comidas diarias. 

- El hecho de que los alimentos se consuman 

··~p.71 
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individualmente o en grupo 

- La separación de determinados alimentos para 

fines rituales y religiosos y la observac'ión 

de tabúes. 

Estos cuatro elementos dan ·lugar a lo q\le se· llama uria 

cocina. . . . 
Las cocinas, así consideradas, a·cost~ran\ tene~· una 

dimensión étnica, nacional y/o regional': .. Una··'i ·cocina 

. nacional contiene, fundamentalmente, aqi.íellos alimentos 

y modos de prepararlos q\le son con.sidera<i<"S como 

normales, propios o típicos de un determi;,ado. p~:Í.s </ que 

constituyen un signo de su identidad como grupo;"., u.:io ··de 

los aspectos más distintivos de una determinada cocina 

es una combinación específica de aromas y sabOl:-es{ l.o 

q\le permite una fácil identificación de los :pl~tos com6 

un producto característico de una cocina ·._en pa:~tlcuiar17 

El desarrollo de lo que 

nacionales" o grandes cocinas es reciente ... L~:·'.·:--~~~'.~~-~~·~~-~a es 

una creación de la burguesía, de los ~om~i~i~ntes. • y su 

expansión· se ha generado con la expans'ióri, dél c~pitalisi;no ·a 

nivel mundial. 

Los · i~vas-~res . o !Os emigrantes.· siemi>iÉ!· 

consigo sus hábitos. alimentarios; co;rio '~I 
un punto de vista senÚmÉ!ntal, un i:~~i6 

llevado 

desde 

natal.º 

· · ·.. . F>i: ·. 
,, ,. 

Al llegar a los pueblos :·q\le" sori• conqÍ.Íistados, los 

vencedores aculturan a los ha~ita~te~ ·del luga~ / ~n esta 

17 .Ibi~ ........... "" ·.,. .... ·.·· 
"Magelonne Toussaint-Samat. ttÍ.stoda na~l y. moral de los 

a.limen.t.Q.S, Madrid, Alianza, ·1991·, p. <lB 
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aculturación pierden . su propia identidad y terminan por 

aceptar poco _a.'poco--las.nuevas ·normas. , __ _ 

Es ,eri ~l_ ,éapitaÚsmo donde ~urg_ió\1a_ gastronomía; 
. ~ .. . . 

o sea la c:Lericia',de' los placeres de la mesa.'., 

La palabra gastronomía, término, (: ;>_;¡ cille "náce en 
Francia a principios del , siglo< ',,_.(XIX>"> s.i.gn.ifica 

simplemente el arte de comer (.:; )· ha ~id() deÚnida la 

gastronomía. por los franceses, ·cJti~~·'.,:~!~~:r·~d:·:· ~-~"·_·.·:vo~ablo 
uniendo dos palabra·s griegas: gast~,r; : que'__· _ec¡Uivale al 
vientre, ·y nomus,. e·s decil:-, :;·.lé~.·~- 1.9./·:· ,., . 

1.5. LA COMIDA y LA AUM~~TACIÓN.''. 
El surgill\iento :de r:l.a: gastronomía se da 

momento-. eri que -eri t.;~;, eimund() ~e ig.enera·· la, e~pecialización,' 
donde t6do~ :i:()~. ~f~is':~e'\a vida humana se ven influidos 

.. . -· ' . --- ,-~;· ·_ ... -

por el proceso de e,'.g;,ansión capitalista, y. por ende donde 

todo, ta~tf> .~.l . arte -Como ia comida, la cienCia y. dell\ás 

actividades _va encaminado de alguna manera a· serle a la 

burgues'íii de_ gran utilidad, en el sentido de ofrecer la 

creaci6n de una-plusvalía. 

"Harry Schraemli. 1i:U;J;.Q:t:i.<!_~l_¡¡_ __ g¡:u¡J;.i:2n2nú.<1, Barcelona, Ed. 
Destino, 1982, p. 49, (Destinolibro,171). "Gourmand es aquél 
que se deleita con las comidas o babidas buenas; gourmet el 
que conoce y prefiere los vinos más selectos. Pero aquél que 
es prudente e inteligente como un filósofo, discreto, 
entendido y refinado en ambas cosas, debe llamarse 
gastrósofo." Salvat.Enciclo¡;iedja Sal.lla.t. de la =in¡¡, Espaf'ia, 
Salvat, 1982, T.5 p. 736. "La Academia Francesa, siempre 
prudente, no aceptó el nuevo vocablo hasta 1835" p. 738. 
Ignacio Villasefior V. Gastrasoffa, Guadalajara, Jal.,Ed. 
Autor, 1971, p. 15. Aquí el escritor maneja indistintamente 
la palabra gastronomía y gastrosofía, en él ambas son 
equivalentes. 
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Al que conoce de la gastronomía se le denomina 

gourmand, gourmet o gastrónomo. "Es aquél que se del.eita ·con 

las comidas o bebidas buenas"'" "Es el qu.;; 'sabe aprecia~ ia 

buena comida, Es el hombre de un bu~n gÚsto, '.~~e,:;' definido,, 

razonado, para :: .... __ a1:>r.~,éia:i:- _ 
~!-,-, : ,. - ,, .:· ;{.:.' ..• ·· '' . 

equilibrado· y aeÚcado los 

alimentos, '121 

El 

preparar. una. 

. -., .. :;:·', .. , .. -{Y· :·:,~-., .~;·>;:/::'" 
gastrÓno~b n~' es:. a~'éi<<~~:~: ~e-6·e~~~i~~ríte Sabe 

bu~n~' c~rnldl;i ·sino. :ei:,'.;~:, ~~b~}~~iE!ciárla en 
-~, -,. ~- ~ 

toda su plenitud, sepa cocifoár o, ~o.::·Asf's jJ~g~ ,·un: pl~tillo y 

puede dÜerE!nciiar con suficiente 

ingredientes que lo'componen. 

Lo que implica que no es cua1~ler . persa~~ .. sino 
' . ·.· .-.. 

una persona o grupo de personas que se han;·, ceflido a la 

norm~tividad establecida dentro del capitali'smo, '. haciá el 

comer. Que maneja no s61o estas reglas, sino que tiene la 

posibilidad económica para efectuarlo. >.<:· '"· -- .. 
Ahora, se hace necesario aclarar quegas~ro~o;,¡ía no 

es lo mismo que alimentación. En la segunda. s~:,oi'~id~ lo 

placentero o agradable que una comida pueda ser/ 
. : ·;:_(- :~ -' ; ·. 

prioridad a que sea nutriente y con ello benéfico "para el 

organismo. En la alimentación se revisa lo _que!· s'_e/yci:.·~-- comer 

para mantener 

aspectos como 

una óptima salud y así es como· se cuidán 

peso, estatura, carbohidr,;tcis .• ···.:vit~mi~as; 
elementos que permiten una buena j;álud. minerales, etc., 

'° Salvat. Ern::.i.dov~a .... 12 .vols, Espaf\a, 
Salvat, 

1982, T.5, p. 738. Ignacio Villaseflor v., ~.p. 14 
"_Ib.idem.p. 752. 
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En la gastronomía la. comida ·no se ve como en la 

alimentación. En la primerai ~:~, J:itiÚ~ más el placer y el 

gusto por lo que 

categoría social. 

se comei :é;f/i.if{ · fcici:6; de prestigio y 

seg~;~;~~··~ :~~::;:~,~~~·i~~: '.::·que sea nutriente La 
>· ·- .. -'· ·'· ' ,,, ' 

por eso, consideramos en ~·es~1e -·.C:~·~O,::_~-~jor'·.~tilizar la palabra 

gastronomía, ya que bajo::e~tá·~bat;;'do~ia se señala que la 

comida cumple una :tuncÍó~)~6;:;.i.~1: 'y por .ende histórica a 

diferencia de la· alimentacióri. : . 

1.6. CONCLUSIONES DE2CAP¡TULO. 

El e~tudio ~e lá é~ri.id~ ~~ Ull trabajo complejo, ya 

que para ac,ercarse·:a él .. debemos. consid,e,rar 1:una. multiplicidad 

de elementos que ·.nos p~ilnit~n:: ver Je'iiti:'o .~e un· proceso 

histórico; 
'..,, ;·· 

:, La :comidá:·es. parte -esencial· de·. la'.'vida. cotidiana de 

los hombres y p'or e~d~} es part~ de •su~ist6ria. La historia . '. "· . . 

de la é:o',,;ida' a su vez· ~os pei~i te tnedir y conocer dentro de 

una visión totalizadora' una parte de ·la vida de los hombres. 

·.El.- estudib d.e la ·.comida bajo el régimen capitalista 

se vuelve' más complejo a .. caúsa de los elementos relativos a 

la cultura, cultura de élite, cuH~ura popular y aculturación, 

que median y acondicionan su estudio y apreciación. 

Estos·· puntos, constituyen .el marco dentro del cual 

procederemos a interpretar la información histórica de este 

periodo. 
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Il. EUROPA EN EL SIGLO XIX 

. 2.1. LA ERA DEL CAPITALISMO. 

La era del capitalismo, como ·tuvo a bien llamar E.J. 

Hobsbawn al siglo XIX, es el momento del triunfo de la clase 

burguesa sobre·la vieja aristocracia. 11 

La sociedad contemporánea tiene su origen en< . la 

Revol~ci'ón Industrial. Por ·Revolución· Industrial",: entendemos 

los avances .que 

permitió a los hombres aumentar ,;J: capacid~~· á~. 'p~od~cir. 
de:bido ·•al e~pleo . de máqu:~as qi.i~:·~éA~r~~~n ,'~n ·.··gran é~mbio 
económico y sciciaL 

-, .. '-; .. '. 

La Revolución Industrial dÍo a la burguesía- los 

cimientos y la posibilidad de desarrollo para lograr un 

crecimiento de capitales. Impulsó también los elementos del 

discurso ideológico para reforzar la idea de progreso que 

fortalecía y legitimaba la mentalidad burguesa. · 

Esta época se caracteriza por: 

a} El crecimiento demográfico, iniciado a - f{nales del 

siglo XVIII. 

b) La tercera revolución agrícola, ·fun.dámentada en 

nuevos métodos a través de .la rotación de cultivos, .sistemas 

"E. J. Hobsbawn. L~~~ .. 3a;ed;;·• Espaf'la, 
Labor, 1987, 486 p. El autor principalmente se - refiere al 
periodo que va de 1848 a 1875, el periodo posterior es 
denominado la era del imperialismo. 
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de riego/. el uso de· abonos·, 

introducción de' nue~as: Jécni.;~~·. 

primas como 

nuevas 

. selección de semillas, 

desarrollo indusi:;;.~i\: tex~A.' / ~i~er~.·rg¡ca: y 
''-'"'" 

de la 

transporte { f erroc;.rr il; ¡,.;.~.;~ ;' a~:·;,a:p;;~?~·. 'a'.u tom'óv il i . ' 

e 

de 

El 

del 

El paso del taJ.l~; artes~nai yid~\l;. rnaÜ.'.if;.ctura a la 

fábrica fue lo que peri!idii ~.:~~:}ª ~~;dJc~Ün ·~e hicier~ más 
:·. ;:.,::• .:,"'.·,_:;_;._:'.;'·' ·,L')'.L·:'>.~:;: ·::.:..:.·,_.'· :·;·~·-.- ,·_,:" .. ~ .. .":·· ... -

complicada pero: más ·eficaz ·y fogró u~a'mayor produc:ción. 

La Revolución Industrial ;.u;,;erii:.6 ia 1i'óé:l~ctiviclad del 

trabajo humano. Así ~~rmiti6 la ~rodu6~iód~ de una·. gran 

cantidad de bienes y servicios qu~ llevar.o~ ~ l~ ~l~vación d~ 
'- - , 

la renta nacional y de la •renta per capi.t·a:· 

La Revolución Industrial se inició en Inglat.erra hacia 

1770', y desde allí irradió hacia los. dernás-'·paí'ses·.- Alrededor 

de 1830 se construyen en Inglaterra lo~· .fo:i:r~ca;riles y las 

primeras máquinas que aumentaron.la·producción. 
.. .. . 

Inglaterra, al industrializarse, experimenta cambios en 

toda su economía, lo que .le permitió l.legar a ser la potencia 

económica del siglo XIX. Todos.· los demás paises europeos 

buscaron la industrialización para seguir así el ritmo de 

Inglaterra, ya que si no, corrían el peligro de ser 

dependientes de los países industrializados." 

"John Patrick TUer Bury, "El cenit del poder europeo 1830-
1870", en Juan Regla_._Hi.storia del ·Mundo Mod~, Barcelona, 
Sopena-Cambridge,1980,Vol. X, p. 2, Nos explica el caso de 

23 



El uso de la maquinaria ·permitió una. may_or producción, 

lo que produjo un aumento de población que se observa 

principalmente en centros urbanos como Inglaterra,· Francia y 

Alemania. 

La población crecía por diversas circunstancias: 

1) El desplazamiento de familias enteras hacia las 

ciudades, con miras a emplearse en las fábricas que se iban 

estableciendo y manejar las nuevas máquinas. Dejaban así el 

trabajo en el campo, provocando el divorcio entre lo.urbano y 

lo rural y el hacinamiento de la población en vastas 

aglomeraciones urbanas. 

2) La inmigración de grandes cantidades .. de hombres de 

Europa a América, principalmente en dirección a. lo~ .EE.UU., 

en busca de mejores condiciones de v.i.da;;, 

El progreso requiere dé nu~v~:~ i.~pJ.edi~ritos' técnicos, 

como por ejemplo la construcción· de "f.;rroc'arriles, que 

permiten el traslado de grandes volúmenes· de. población y 

mercancías de una región a otra en un tiempo, aproximadamente 

reducido al 200 i del tiempo acostumbrado." 

Irlanda, que carecía de industria, imposibilitando a los 
hombres en edad de trabajar el obtener empleo, por lo que la 
solución que les quedó fue el emigrar a otras regiones o 
morirse de hambre, ya que el país no contaba con fuentes 
económicas lo suficientemente importantes. 
"l..®m~ "En particular, el éxodo a través del Atlántico, ayudó 
a aliviar las tensiones del Viejo Mundo y a librarle de 
nuevas consecuencias el hecho de que ello coiitribuyera a 
colocar al Nuevo Mundo con extraordinaria rápidez en 
condiciones de equilibrar al Viejo." 
"E.J. Hobsbawm, 0.P~ClJ;_._ p. 85. Aquí el autor nos explica el 
progreso de la construcción ferroviaria, donde nos indica que 
en Europa en 1845 son 9 los paises con ferrocarril, 3 de 
ellos con más de 1, 000 Kms.; para 1875 con 18 países con 
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Los inventos técnicos no sólo beneficiaron de manera 

directa a la ·industria, sino como ya vimos, al conjunto de.la 

población; principalmente las clases medias y la burguesía, 

ya que a partir. de los transportes como el ferrocarril o. el 

barco , ·de vapor, se desarrollaron la luz e_léctrica, , el 
·, .,· .. 

telégrafo •. el teléfono, la fotografía, el - c·inemiit.ógrafo' y 

muchos otros _inventos: que· permitieron percibÚ.: un sentimiento 

de PROGRESO, en e_sta época. 

La ide~ -de -... progreso se reafirmó ante- los avances 
, __ 

científicos·, : .. :Y~;-·· que se sintetizaron y desarrollaron las 

primeras t~o-rí~s: ·en las ciencias naturales. Se generaron 
,' 

adelantos _en '.lá química orgánica (1870), aplicándola a la 

medi~iO.=~ --~(a~es_tésiCos ·y antisépticos), a la agricultura 

(fertili~árit~s), a la industria y a la guerra (el algodón y 

la dinamita). 

Se f9rmaron,entonces cuatro de los principales conceptos 

en que se .·-basa 'la ciencia moderna: 

La teoría ·de la evolución. 

La teoría de la.cónservación de ·1a materia. 

La teoría del espacio, como algo con.tinuo ocupado por 

campos de actividad física. 

,La teoría de la existencia de unidades básicas para la 

conformación de la materia: átomo (química), célula 

(biología), cuantum (física), etc. 

ferrocarril, 15 de ellos con más de 1, 000 Kms. de línea y 5 
de ellos con más de 10,000 Kms. 
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La búsqueda de nuevos conocimientos ci~ntíficos impulsó 

la formación de las primeras asociacióri.es para el fomento de 
, , 

la ciencia, mismas que impulsaron los pr,imerÓs, laboratorios 
-,.·.·. _,_ ... · ' . 

de investigación y los postulados ,para la ,conformación del 

método científico. 

como ya dijimos,, que J.a' soc~~~~d t.:iJiera, una sensación de 
::º} 

PROGRESO, que, les per~:Í.tió a·: los t~6ricos sociales de la 

época justifi~ar 1'1 i~~ológ¡a burg~~sa:' 
L~ b~s~eda.'~e coriÓcimie~~~ y,' entendimiento de lo que 

acontecía:, llévó ':~ los hombres del siglo XIX a interesarse 

también en el estudio sistemático de la sociedad¡ elemento 

que ·justificó el·- 11 éstudio sistemático,. ana~ítico .y empírico 

de la realidad social uJ'·. 
. -. -

Sair:t-Simón, Proudhon, John Stuart Mill,, Augusto Comte y 

Carlos Marx, desde diferentes ángulos; estudiaron la sociedad 

y aunque los primeros cuatro terminaron justificando la 

ideo.logia de la burguesía, todos ellos dieron un avance en el 

estudio de lo social. 

El interés por los problemas de la sociedad conlleva la 

búsqueda de explicaciones en, ,el campo de l,a economía, como 

las realizadas por l\dam Smith, David Ricardo, Cantillon y 

otros autores. 

El progreso y los avances científicos y 'tecnológicos 

aportaron cierta prosperidad, ésta no se ve reflejada en 

"Salvador Giner. U;i,,i;¡,J&u:jiLQ,e,1-p,eJls_¡¡miento social, ,2a. de .. 
Barcelona, Ariel, 1978, p. 525. 
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todos los estratos de la sociedad; por. el contrario, esta 

prosperidad sirvió a· las clas·es medias.· y. a la burguesía. 

Contradictoriamente para la·· ciase' p,'.,oietaria, ·en la· medida 

que el "progreso" ·alcanzaba esferas mU~diales, , lo~ pobres 

cada vez teníarl lo que. los llevó ·a 
- • , --· >. - - ~ ' 

emigrar del campó a· lél'-ci.udad' para ofrecer la .úniCa mercancía 
; ' . - . ' : ~-'. :! ' , :- : --:- ,_. . .; ' '. ; . - ' ':. :- ; - .. · . .. ,· 

que poseían.: la·· mario de .. ol:Íra> misma:.C;iue era''muy mal, pagada.· 

Era una é~~:bai·C:o~{~;~ic~orl.a, én la qu~ la miseria: de la 
,. '-.. ~· -, ',.·, ' 

. c.;ntrioistába. con\' . ia: . ·. ~ran ...... pr.;~~eridad, clase pobre 
-_· .·:,·'·'·< 

proporcionada por lOs ava~c~s ci~ntifiC:i:>~ .. Y :'t~cnic.;s; . que 

estaba en manos de las cÍas~~ ac6m()a~déis11F . 

Esta contradicción•, prbv66~:. ia r~belióri de 1871, 

Comuna de París y, posteriO~m~~t~ ·. la~ ;~voluciones rusas de 

1905 y 1917. 

La reducción de las distancias modificó la forma de 

vida, y de pensamiento _e· inflamó la imaginación hac'iendo 

posible un clima en el c¡Ue -hombres como Julio verne pudiéri:.n·· 

transmitir, en obras como De la Tierra a la Luna (1865), 

veinte mil leguas de yiaje submarino (1870), y:La vuelta al 

mundo en ochenta días ( 1873 l. su fe en el prog~~s6 y la 

ciencia. 

Fueron hombres interesados en hablar de su época y sus 

problemas, de las posibilidades del futuro y de la sociedad 

del momento. Época de importantes escritores como Carlos 

21 C.Samuel Burchel "La edad del progreso", en ¡,¡¡_~~ 
~_¡;_as_d~l.llll<Uli.dfül.. México, Ed. Culturales 
Internacionales, 1966, p.73. J;_<;>nf=~ Federico Engels "La 
situación de la clase obrera en Inglaterra'', en Carlos Marx y 
Federico Engels. Qp.i:.ru¡_E.s_~da:;, Moscú, Progreso, s/a, 
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Dickens, Guillermo Makepeace Trackeray, Víctor Hugo, Gustavo 

Flaubert, Honoré de Balzac, Emilio Zolá, Iván Turgueniev, 

León Tolstoi, Fedor Dostoievski, Anton Chejov. Ellos ponen al 

descubierto la vida contemporánea, tratando las pasiones 

humanas, hablando de las contradicciones de la sociedad que 

les tocó vivir. 

La inquietud se había apoderado de lá sociedad, así 

tanto en la pintura, la poesía, la arquitectura y la 

escultura, surgieran· corrientes que cuestionaron a la cultura 

"oficial" e _·inipUlsaron nuevos lenguajes y estilos artísticos. 

Uno de. los· primeros estilos nacidos en la Edad: ·del 

Progr_eso, es el REALISMO, que buscó plasmar el mundci . tal 

cual, mostrando al grupo social que hasta el mom~~t¿ habí'a 

sido. negado en el arte: los pobres. 

Quienes representaron a esta corriente fueron los 

paisajistas como Turner en Inglaterra y los inte~rant~s de l~ 

Escuela· de Barbizon: Honoré Daumier (1808-18.79);: Th.éodore 
l - . . - • 

Rousseau _( 1812-1867); Jules Dupré (1811-1889); · · Narcisse

Virgile· Díaz .de la Pelta (1808-1876); Constant Troyon (Í810-

1865); :Je_an~Baptista Camille Corot (1796-1875); Gustave 

Courbet (1819-1877) y Jean-Francois Millet (1815-1875). 

El IMPRESIONISMO, como tendencia, buscó en ef color 

manifes't<ir la realidad de un objeto que vive inmerso.: ein la 

luz, que vibra en un reflejo inacabable. Sus representantes 

son Claude Monet (1840-1926), Edouard Manet, Hil~i~e Germain 

Edgar Degas ( 1834-1917 l, Paul cézanne- ·(1039·.:.1906)·, Pierre-

Auguste Renoir ( 1841-1919)' Pissarro, sisley, Frédéric 
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Bazille¡ escultores como Auguste Ro din (1840-1917); 

escritores como Emilio Zolá. 

Por ·otro lado con el uso de colores ·brillantes, 

Kirchner buscó mostrar esos aspectos en ·,~e .<el ·hombres es 

capaz de expresar sentimientos profundos :·y.,el r.esultado no. es 

precisamente la belleza. Así en el ':EXPRESIONISMO; los 

artistas pretendieron dar una --vi·si-óri·, ~ri~ p~r;~~~ax·~_de1·;:ffiund~· . 
. - . . ' .'_. . . . ' - : '¡ ' . -~ . ·; _ . : . " _· ~ -'. :. . : ·_ : . 

También, con la tesis de :qtié< ei' color y 'la expresión 

espontánea deben domin~r':~n, l~''. pint\lra, 'los artistas como 

~atisse, Vlaminack; Rouault :,y Dufy: se· unieron a la escuela 
• •. ;_;· • . ·.1 · ., 

del F::::::~a 1úfLvÚJ~ r;eaccionaron los CUBISTAS, quienes 

buscaron la.·. a:~~~·~po~:~cún>' de. 'las formas naturales en 

geométricas ha's~a' :inte~ra'r el objeto retratado en una nueva .. .. . . - ... 

composi.,ión. Lo'~nd~bciian, Picas;;o y Braque. 

En · la ·búsque'.'1.ª de la expresión del dinámico mun.do 

modernó', con ,el interés y, asombro en los adelantos 

científicos· y t~cn~co~;_ ·-,a~~o~e~- -;~~~o_ .. B~c~~-~11Í. __ y· ,_seve~ini·, 
buscan plasmar obras e~ las ~e h.abl,..ba~ de' la grandeza. del 

'. ::-~~~='.. progreso. 
·, ' '·.' 

El ART NOUVEAU · hace' ·su .<a~a:dció;.,_· :ú.;.maÜira. al 

arremolinar 'las' formas n~t~r~i~'~.. e~pfea'nd~ toc1o en trabajos 

comerciales y decorativos·, 8.${_- 'cOÍno ·'en' ·~i:fltt.i~~ ... Eipon~ntes 
· .. ···,''.,.·: ', ' ' 

de este movimiento son ·Kli}nt; eran~ y st;ardley.' 
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2.2. FRANCIA Y LA CULTURA. 

Gracias a la Revolución Industrial, Inglaterra se· ·había 

convertido en una potencia económicamente fuerte. -con su 

producción de motores marinos y loc,omotoras, ·sumando la 

utilización de maquinaria en· la industria> de hÚados y 

tejidos, se colocaron a ·la cabeza<d~ ;ia·~:~ci~n·6~Í.~ .-~~r~:>p·ea·. 

Bélgica, en cuanto 

Inglaterra g~acias a· que 
. . 

a · dés.;;rrollo > .•~~ :> c~m¡;jaiaba . con 

con ta~~ ;~o/ ricos . ·a~pcSsitos de 

hierrÓ~ carbón·, zin·c ;· y·· ~árm01.';\._~i~d~-6Í~':·; P~~d~c-t'~s.' .. ·c;juí~icos, 

maquinaria de hierro y ; t~las de Ú.ri~ y< l~~a, ad~más de sus 

materias primas. 

Por otro lado; industrialmente Francia se encontraba a 

la zaga de Bélgica. Sus centros fabriles no érari todavía 

unidades completas, como las de Inglaterra, sino ··más bien 

concent:taciones desordenadas de obreros y ·· - ·artesanos 

especializados. Por varias razones, la RevOlucióri I~du~trial 

había tardado en hacer sentir sus efectos en Francia. -

Las guerras napoleónicas que se habían llevado a cabo·en 

Francia, tuvieron como efecto el que se·. retrasara el. 

desarrollo por las grandes pérdidas ·de ré~ursos :;Y de .. vidas 

Lo que 

• .. ,, . ,; _·:: " -~-.-.: - /,: . .. 

hacía atractiva a _ Franda e~a~. ~u~ ~~oduc t~s . de 

humanas. 

-,,,:·: 

lujo; en ese seritld~' la n~dÓit fráricesa no tenia. ri.Val, De 

París, Sévres y Limoges se env.i.aba a todo el· ~unqo porcelanas 

finísimas, cristalería, plata y piedras preciosas de 
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"exquisito buen gusto". De Lyon·, ·sedas y tapi~es y ae; Gi:.-~~se, 

perfu:::~: . produ~t~s eran ;:~~fe:;idjs ·:a lós • :e ;otros países• 

aun los i~gleses. sé . céi~úii'deral:Ía a Fi:';,:nciac•co,,;o el país que 

imponía el :•.·b~~-~·J·gu:~:.~0,.0 ··,~·· 

Francia . ~r_;.:.• la representante ·del ,;b~~~· ~J~t~,;, era la 

heredera de la' cultura, y por ende, se convi~·Í:i'~• 'e~ ,el: c~ntro 
cultural· de la época. 

La cultura fue auspiciada gracias a la aceptación delas 

diferentes corrientes artísticas que fueron surgiendo', ·ello 

llevó a que Francia, y particularmente Par-ís, se convirtiera, 

en el hogar de gran cantidad de artistas. 

La cultura llamaba a la creación en todos los 'aspectos, 

y, con ello, al interés de los intelectuales y de ¡~·: n~cient~ 
burguesía. 

La burguesía ansiaba ser ·la nueva promotora de la 

cultura, y en su afán de progreso, . taIÍlbién. ifiició un cambio 

en la relación que existía én él· arie: ·:~¡,b'rá '~1 .arte no sólo 
. :_''· ', •. 

era apreciado, sino que te~La ··la ·:•.posibilidad ele 

además de prestigio sociai un~)~¡i;sv~'1í:a'. 1•,: 
generar 

El arte se abre paso en ·las nuevas relaciones de 

producción y las corrientes artísticas; gracias a la visión 

".I.b.ictem. p. 14 
"Thidem... p. 55 "Los Rothschild disfrutaban de muchas de las 
prerrogativas de la realeza ... En febrero de 1862, el 
emperador de Francia, Napoleón III, hizo una visita a James 
Rotschild, que acababa de mudarse a su magnifica finca en 
Ferrierres ... recorrieron juntos salones adornados con 
pinturas de Van Dyck, Rubens, Gorgio y Velázquez ... comieron 
en vajilla de Sévres escucharon música especialmente 
compuesta para la ocasión por ~.ossini ... 11 
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de ganancia, ven abiertas las puer.tas.~a loc~le~ .. ~e exhib~ción 

donde se podía ver y adquirir, las obras: rnu~eos, y gale,:ías. 

conocer de arte, tener 'arte'· e impulsar al artista se 

convirtieron en elementos de J?ie~t:i.~i6'''~ocial'. 
Francia impulsó el ··arte~;Y·'\,:;,~',,'el.10 era·; .ª pesar de la 

potencialidad económica :de, :r~~l~,~~~~~> o ,el·.rnejor desarrollo 

industrial de Bélgica, la. ,·cu;,a :'de 'ia cultura y con ello la 
. . -. .: ,, . :.-· - .. - ... - ~ 

que generaba los valores' áe;i '~re~~igio social. 

No es raro ·que :se~ ~~Í: 'cl~n~¡ nace la gastronomía 

todas sus reglamen .. tac'iohes i elementos creativos y 
::".,::::· 

importancia, social :e~_-hi~_tó~·~ca-. __ 

Para -,178.9, "la'' cocina .·.francesa ·se expresaba en 

árribi tos: . la, menos': ~~·es:Ügi~d~ era la comida campesina 

variaba de región en región y la más, la cocina,, de 
_, :·." . 

aristocra'cia~ ·· 

con 

su 

dos 

que 

la 

La b..,rg~esi;a, - a partir del ascenso de Nap~león, salta .. . '. . 

al poder y .busca· con 'ello recuperar algunos ·~ii"'i:l·~·g.ios de la 

antigua ?obleza, entre ellos la cocina. 

La burguesía supo codificar rápÍ:darnente los nuevos usos 

y promover una cierta cocina y un ciertó'modo de comerla 

corno expresión de clase. ·se inventaba, ia, gastronomía.'" 

'"Ala in Kélépikis, "El imperio gast'ronórnÚ:o de BrÚlcit-Savarit 
en el siglo XIX: su influencia:·en-,Espaf'la", en:·A. Bernabé. 
E.t;...AJ. C.Qnf~nd.ru;_,1;,ulinarias,, Barcelona; Tusquets Editores, 
1982, p. 93. ' ' ' •' ' 
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En el siglo XVIII r.::istía un gran refinamiento 

culina·;,io, pero. e~· a .ParÚr: de . 1789 cuando éambian los 
. ' ' . ' . 

parámetros de la ·cocina. 

con la guer~a; · • s~ dispersaron y ~Jsc~:~~ ; cg~tÍ~~ar con su 
·,.:, 

actividad.·, Lo lograron ya sea' contratándose,.bajo e( se:i::vicio 

de ia burguesía o abriendo su . p,i~~i.~', .. negoéio·: los 
.-.-.-· ,.- ' " " 

restaurantes', establecidos por hoinbi:~s· ·;;~··'·t'~eron cocineros 
;' '·.,·, . 

de la nobleza, como Naudet, Méot y.Beai.tvilliers; 

La burguesía por su parte, si : bien tomó el poder, 

requirió urgentemente de la legitimidad, \a que es buscada al 
''.-'.:·; ... _. 

tornar parte de las viejas formas ideológicas de mostrar el 

rango de distinción. Por el.lo, ·t.;mó los elementos de 

refinamiento de la aristocracia· y' los. transformó a su propio 
_.,,. ..... 

discurso, sin que mensaje de. diferenciación 

social y de élite, . . . 

Ya en el poder,: la .. bur!;JUi;!SÍa mira con nostalgia el lujo 

pasado.: Restaurant.es ·Y establecimientos especializados 

en la '1eni:'a :.de{d~~~stibles se multiplican en París. Y 

también l;¡s ·bu~nas': mesas. privadas. Signo de prestigio y 
de ~;,·soci.;.i, la .. oastronomia se vuelve rápidamente 

arma de ·c.;nciuist'a;. Bíml:>olo de éxito y de la felicidad." 

Surgieron 11 Los TreS · ·Hermanos Provenzales 11 ".Robert 11
, 

"Bernard", 11 Méot", 11 Pc:luviiliers' 11
·, desde 'finál~s :del siglo 

XVIII, pero es hasta los. inicios del XIX 'cuando;ap;.reciéron 

las cartas con los precios irid.i6~dos .en <·vé~;.. {T~ll~rías) .. 
Lugares como "Le Rocher di;!. ·ca~i:t;:~:le fueron .f.r.e.cuentados por 
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príncipes rusos, barones alemanes, diplomáticos de todos los 

países, militares de alto rango, profesionistas y hombres de 

negocios, quienes gozaron entonces de los privilegios que en 

otra época fueron únicamente de la aristocracia. 

La burguesía busc6 hacerse diferente de la vieja 

aristocracia y del naciente .p.roletariado, por ello 

Al margen del estricto ·ritual del servicio y de. las 

reglas de la mesa era necesario definir reglas de 

urbanidad, 

la clase 
. refinada. :u 

esto es, 

dominante 

un ·lenguaje común (y excluyente) ª·· 
y, dentro de ésta, a la élite 

Dentro ·de ·esta búsqueda surgieron escritores como 

Brillat-Savarin, .quien en La fisiología del austo (1825), · 

marca cómo l~a _de desarrollarse una comida para que .~l ·ºpl'.~cer 

de la mesa ·al.cance su último grado". Savarin no ·,fu~·: el __ ó:r:iico: 

en sef'lalar los modales de la mesa' también enconhamoi a 

Audot en La cocinera del carneo y la ciudad (Pa~Ís, 18l0_), 

Antonio Careme ~isine francaise au XIXe (1829) ; .. Jules 

Gouffé con su Livre de Cuieine (1867), Alejaridro.oÜmás.en,su 

~ pictionnaire de Cu:l!l.!.ru!.. 

La cocineros regionales, con la liberta.a·,. ~e. ·1a:~ ~~no ·ae 

obra, se trasladaron a la gran ciudad de París;·y••convLrt.ieron 

sus productos en lo que sería después la gran· Cocina Nacional· 

Francesa. 

"lhl.®m p. 103-. 
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A lo largo del siglo XIX, Francia, va ejerciendo una 

cierta. hegemonía fuera de sus fronteras,· así 

.. ., 

Cuando se inicia el. siglo XX, se ha -impuesto en Europa 

el estilo francés; se viste .a .la moda de París; se 

admira el teatro galo, désenfadado y audaz; la 

diplomacia habla en tra'ncés : y ',la - cocina francesa se 

impone en todo el -mundo; imp'uisada por'' el - genio de -

Augusto Escoffie~, se~uridadÓ: ~or i otros maestros,- que le 

han dado un refinamiento' v:una p~rfecció~ hasta entonces 

desconocidos.H 

Por otro 

desplazamiento 

lad~,,,·.": con 

'dei- - :campó' 

-· . . 

- la industrialización 
.~ . - ··: 

la" _ciudad, además 

el 

de la' 

instauración de 1'1 ;1~~-{~~ cómo -~en¿~o''laboral, '1á comida de 

la clase baja, ; a~~ :J~ ~a ~edia, .-~~~ia-: Lo vemos en los 

lamentos que rii~r~~{j_ eri;iQbil._n,;~· muestra: 

¿Por qu~' e~tóy a~í{' Por qué yo, y seiscientos mil 

súbditos de -1a:•Reina, honrados, leales y trabajadores, 

por qul d~spués-:de' iuchar valientemente durante afias, y 

_de _hunc:tiiliO.~···ca:da _afio un poco más, por qué nos vemos 

arrancados de nuestros hogares inocentes y felices, 

nuestras casas de cam~o que amábamos, primero para 

residir en sofocantes ciudades sin comodidades, y 

" Manuel Martínez-Llopis. "El nacimiento de la cocina 
nacional", en A.Bernabé. ~- El autor nos marca cómo la 
gran influencia de lo francés penetra en la tradición 
gastronómica de España, al grado de considerarse como el 
elemento de distinción, y hace un llamado al conocimiento de 
lo tradicional y regional espaf'iol. lo vemos cuando nos dice 
"La cocina espaf'i.ola estaba completamente eclipsado, y todo el 
que gustaba de parecer persona importante debía comer a la 
francesa, y francés era el servicio de los restaurantes y 
hoteles de categoría. Solamente un grupo de intelectuales y 
cocineros trataba de restablecer nuestra cocina tradicional" 
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gradualmente para apretujarnos en sótanos, o encontrar 

un cubil obscuro como éste, sin tan siquiera lo mínimo 

necesario para la existencia . .. 

Pero el momento requiere progreso, y éste se lograba con 

eficiencia y rapidez, lo que lleva a la disminución de los 

ámbitos familiares de la población subordinada." 

Para ella la comida tuvo que realizarse en un tiempo 
... 

corto y en un lugar cercano al lugar de trabajo. El tiempo 

requería de una comida rápida y con ello fácil de ·reálizarse, 

además de que fuera ligera para poder digerirse. Surge la 

comida rápida. 

Mientras las comodidades --normales de_ ía''-vida _primero, 

luego ¡;:¡or último~ ·1a.' cOmida,i. se van 

desvaÍlecien.do ante n'os6tros. 1·~:: 

La comida,realizada:en:un _tiempo corto llevaba al obrero 

a dar todo 
·, ··:· ... : .;,-.> . .°:' 

eS.fuerzo·,· --·a --cambio·- ae1, 11 a1'imento~! -que ie 

permitiera ~ariterierse p~ra ~l.ro. ~- esi'e (;¡ue le permitie~a era 

un decir. 

Podemos- me;:;.;ion'ar, que mientras -que en la 'élite se 

disfrutaba con la naciente - gastronomía, el _pueblo - en 

contraposición tendía a buscar productos qUe le permitieran 

''Isabel Belmonte López, ~. '.I'.extos literarios p~ 
histort<LJ::QnJ:s>mp_o~áne.a, vol. 1, Madrid, Debate, 1985, p. - 528 

" _IJ2idlm¡ • 
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1.A COMIDA P.U:XICANA llASTA Mt-:UIAUO.'i 01-:1,sua.nx1x, Al'UNn:..o;;rARA .su HISTORIA 1s1e:1.us XVI Al.XIX). 

mantenerse activos. su.rge la contraposici6n de. la gastronomía 

2.4. CONCLUSIONES DEL CAPITULO. 
-,· .. , .. ' 

La fodustrfali~ac:Í.6ri{y la Revó1Uci6n · Fraricesa. dieron el 
. , ... _·. . ·.~ -

triunfo al establecimiento' 'de J.~·· bhrgÜesÍ.a• .como la nueva 

clase de élite. La b,;;~u~~:Í.a se 6orivi~~i6 en Ía duefla de los 

medios de pr~ducci6l1, 'así. comcJ ~~··las r¡quezas. 
'\' 

Cori la .decadencia del. Antig.;;,<:J\Régimén, Francia deja en 

libertad a una gran c<'lntidad, <:'!e 'tio~re~· que se dedicaban a 

satiSfacer el g':1sto y· el ·'refinamiento de la vieja 
,.' 

aristocracia. 

Con el ascenso del. cad.i,talis~o, los burgueses -dueflos 

del capital- buscan r~pr·b~duc/ir·iae la vieja aristocracia sus 

normas y etiqueta, a,::·~,;·avés' d~;:•.la ·cual se separaba aún más 

del resto de .. la población': 

indicaban "bu~na ·~éfi~~~a·,:.(:::: 
las ·costumbres y las formas 

· Los hombrés ~que'pre~~~fa~ sus servicios en las grandes 
- '. ;, ' : . .- ·. ,~-,.-,. , .. 

cocinas. pala:ciegas' .·p~San·:· a ·instalar sus propios restaurantes 

o a servir "en:·casas ,a.comodadas: Ellos enseflan a la burguesía 

las normas· y ·~ará~et;os de una educaci6n de élite, a través 

de la cua'i \~·sta; nueva ·clase en ascenso 'marca su diferencia 

del resto de la poblaci6n. 

Francia se distingue de Inglaterra y Holanda, no por su 

industria, sino por su capacidad de captar las necesidades de 

distin,;i6n, se convfrti6 en el centro de la moda, ·el· es~acio 
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donde se dicta el cómo vestir, cómo caminar, cómo hablar y 

qué comer. 

Francia es sensible a su po_sibi_lidad como potencia 

comercial, por· ello· .sus re~iones ,·s·e _:encargan de producir 

telas, lozas, perfumes, etc. ObséJ!:;,,~. la capacidad que le 

puede dar ei ser quien- .au_spic'ie .-.·el_,. arte y_ por ello se 

convierte. ·en 

una revisión 

la Mee~ c1el arte/burgués _durante el siglo XIX: 

a·la'-·Historú· ~~i:_:A~té·'áe.-este periodo nos da 

cuenta de ia capacida~ 'cre~¡~o~i ¿: este pais duránte su 

consolidación. 
.. _.,: -: . :·~.:·. -·':·· . 

Para el siglo XIX: Francia es la cuna no só~ó del a.i!te, 

sino la cjue marca el: parámetro a seguir en moda.· ImpÚlso el 

francés como lengua . culta y es la que se habla.-· en la· 

diplomacia, en. la escuela y en todo lugar que se precie de 

ser de alta categoría. Lo francés es el parámetro a seguir, y 

no sólo en Europa, sino también en América. 

Es en este contexto donde podemos ubicar. y comprender la 

riqueza de sus cocinas regionales, pero, ~obr,~ ellas·;: y_0--como 

principal aporte, en función del poderío ·de - su Est_ado 

Nacional, se impulsa una comida nacionaf o sea la COmid~ .de 

la burguesía. 

Se inventa a la gastronomía y las reglas de etiqueta. y 

con ello las maneras de la mesa. Ahora habia un lenguaje de 

cómo comer, con quién, a qué hora y qué comer, que tenía q\.ie 

ser ·observado de manera rigurosa. Francia es la cuna de .la 

cultura, y con ello se establece como una potencia que domina 
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no s6lo a nivel econ6mico, sino en el ámbito de la mentalidad 

y la cultura de la época. 

La comida aparte, de:: ser un ,placer:,y, una- forma de 

distinci6n de parte de la burguesía c,on respecto, a, los otros, 

es un nuevo negocio. La. comida s~; comerCialiia\y.· 9ener~:"un8 

plusvalía. ): ";,", ,"'.';>, 

Se presenta de una mariera ~á~'( r:~~i~Ü Íá cÚ fe~~nciaci6n 
·. . . ' ' . 

social, ya que mientras, la bu~gue~í!" tiene para algo' más que 

simplemente satisfacer sus necesidades, el proletariado en 

contraposici6n se convierte en una clase cada día' más pobre y 

sin posibilidades de gozar de una buena comida. 

Surge la diferencia entre alimentaci6n y gastronomía. En 

la primera se verifican lo~ niveles de nut'rientes para 

mantenerse sano 'Y ser por ende productivo y la segunda' 

implica ,una se,r,ie ;de reglas a seguir, que denotan una funci6n 

social sea ésta el prestigio o una categoría. La primera al 

proletariado y la segunda a la burguesía. 
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III. DOS MESAS, DOS TRADICIONES, ¿UNA 

COMIDA? 

El acto de comer no es un hecho arbitrario o casual. 

Surge dentro de una determinada tradición cultural, misma que 

retoma sus elementos de los propios medios que la circundan: 

podemos distinguir así no sólo una cocina asociada a .·pueblos 

del mar, a pueblos pastores, a pueblos nómadas, ·etc. ·sin 

emba.rgo, es común que cada una de estas tradiciones sólo 

pueda .ser apreciad~ por un observador externo o por medio de 
' . 

contraste respectó a los materiales y útiles empleados." 

Es __ ·así-. que al exami~ar la cocina mexicana debemos tener 

claro que es ésta el resultado de múltiples determinaciones e 

influenc.ias que coexisten y se amalgaman en productos 

concretos, .. los platillos, que poco a poco definen la 

existencia de una cocina con características ~ 

Sin emba.rgo, tal como la entendemos, esta cocina 

nacional es el resultado de las más disímiles tradiciones. En 

el presente apartado desarrollaremos, de manera general, 

cuáles son esas influencias y cómo las encontramos presentes 

y expresadas en platillos concretos desde el siglo XVI hasta 

la primera mitad del siglo XIX. 

"claude Levy-Strauss, .l.J:LJ;:.x:J.ldQ...y_lti_c=idQ, México, Siglo 
XXI,1968, PP.85-143. (mitológicas I) 
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3.1. UN MESTIZAJE DE FOGONES. LA TRADICIÓN 

MESOAMERICANA 

El desarrollo de la cocina mexicana es el crJce de dos 

tradiciones: la cocina mesoamericana y la cocina espaftola. 

Decir esto implica una abstracción y una generalización 

peligrosas: las tradiciones culinarias y coquinarias 

mesoamericanas no son uniformes. Kirchoff cuando define a 

Mesoamérica como una zona de alta cultura encuentra 

productos comunes para ... toda el. área -maíz, ·frijol, chiles,. 

cucurbitáceas, amén _de· las '1verduras 11 -.J
1 Si bfen es ::Cierto 

que estos productos-.. · irtteg'i:-'an parte de nuestra tradición 

culinaria, no<impl~~~ que t~clos •los púebl~~ m~so~e~icario~ 
- ~ - ~ :.·:: : . - . . . : . . ' 

ál refe~lr~~, a los- otomíes 

las emplearan.en la misma forma. 

EnContramos en Sahagún, que 

los llama: 

Los otomíes, de su condición eran torpes, toscos e 

inhábiles ... Estos otomíes comían los zorrillos que 

hieden, y culebras, y lirones, y todo género de ratones, 

y las comadrejas, y otras sabandijas del campo y del 

monte, y lagartijas de todas suertes, y abejones y 

langostas de todas maneras ... [y durante la fiesta de 

Yocippa, cuando] ... la celebraban aparejaban todo género 

de comida y bebida, y no se gastaban pocos tamales 

colorados y tortillas hechas de masa, mezcladas con miel 

y esta era la mayor fiesta que celebraban estos otomíes" 

"Paul Kirchosff. Mes_o.ame.r.i.i;lL.S~.imit~e.o=-'l.Li_c_oJ>-. . 
.c.!l!IIJ;1Qs.ir;:ión__e~nic.<L.~-_¡;~_ei;.es_g_en.e.i::al.es. México, INAH, 
1967, p.p. 1-15. (suplemento de la revista Tlatoani No. 3) 
"Fray Bernardino Sahagún, His.~:i;:ia_sr.ene.U\L.de...J..<ls_c.QS .. <!.~ 
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Ocurre lo mismo con los huastecos y aun con los 

tlaxcaltecas, .ele los . cuales. las fuentes ele origen mexica 
•' .. 

tachan ele bárbaros; entre otras c:osas, por sus costumbres 

alimenticias. 
' . . . ' 

Encontramc;is · así que existe dentro ele los diferentes 

grupos. mesoamericanos materiales coinunes P.ara la 'preparación 
. . ' 

ele alimentos, pero es precisamente en las técnicas donde 

encontramos diferencias culturales importantes entre los 

diversos grupos. 

Esta diferencia se acentúa :S.i c~rrip8"ramOs· .. 1as, tradiciones· 

culinarias de los grupos ·ele ".Ar idaniérica · y .. Mesoamé'rica. un 

ejemplo ele lo anterior· es .la preparación de· los .alimentos que 

podemos ver en códices .. como :el ··~;,tt~·l ,tm~~t~dc:>r;·· en su 

representación ele la~· elaboración de,· las tortilias· ·y- las 

representaciones en la Historia Tolteco 

Chichimeca." Mientras que los pueblos mesoamericanos tienen 

técnicas y utensilios especializados para la preparación de. 

distintos alimentos, los grupos ele aridoamérica nos 

presentan poca especialización en éstos. 

Ya específicamente en el ámbito mesoamericano, 

encontramos que existe una diferenciación entre la comida -y 

su preparación- entre los miembros del grupo gobernante y el 

resto ele la población. Durante el gobierno de Moctecuzoma II, 

al momento del contacto con los europeos, encontramos una 

N.u..e.1L<L.~;;J2<1na. México, Porrúa,1982, p. 604. 
"En el ¡;J'.,_i;U_c..<:LNu.t..t.al nos encontramos con representaciones de 
preparación ele alimentos en las escenas de boda; en la 
His.tm.:i<.L..T-01!;.e~_Q_Chich.ime.i;;a,México, INAH, 1976 p. 21 y 22. en 
la parte relativa a la peregrinación. 
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descripción de la comida de los set'iores, reset'iada por Bernal 

Díaz del Castillo: 

En el comer, le tenían sus cocineros sobre treinta 

maneras de guisados, hechos a su manera y usanza, y 

teníanlos puestos en braReros de barro chicos, porque no 

se enfriasen, y de aquello que el gran Montezuma había 

de comer guisaban más de trescientos platos ... y cuando 

· habían de comer salíase Montezuma algunas veces con sus 

principales y mayordomos y le señalaban cuál guisado era 

mejor, y de qué aves y cosas estaba guisado, y de lo que 

le decían aquello había de comer. . . cotidianamnete le 

guisaban gallinas, gallos de papada, faisanes, perdices 

de la tierra, codornices, patos mansos y bravos, venado, 

puerco de la tierra, pajaritos de caña y palomas y 

liebres y conejos y muchas maneras de aves y cosas que 

se crían en esta tierra ... Traíanle fruta de todas 

cuantas había en la tierra .. Traían en unas como a manera 

de copas de oro fino cierta bebida hecha del mismo 

cacao. 40 

Por otro lado·, Sahagún al mencionar las cualidades de 

las guisanderas nos expresa también una concepción sobre la 

preparación de alimentos por especialistas en esa comunidad: 

La mujer que sabe bien de guisar tiene por oficio 

entender en las cosas siguientes: hacer tortillas, 

amasar bien ... , sabe hacer tortillas llanas y redondas y 

bien hechas. . . o hácelas con pliegues o hácelas 

arrolladas con ají; y sabe echar masa de los frijoles 

. cocidos en los tamales, y hacer tamales de carne. . . La 

Berna! Díaz del Castillo. Historia verq9s~ qe la 
conquista de la Muevª--1'.;~, México, Porrúa, 1974, p.166-67. 
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que es buena en este oficio sabe probar los guisados si 

están buenos o no, y es diestra y experimentada en todo 

género de guisados, entendida, limpia en su oficio y 

hace lindos y sabrosos guisados ... [Por contraste] ... la 

que no es tal ... es penosa y molesta porque guisa mal, 

es sucia y puerca, comilona y golosa, y cuece mal las 

tortillas y los guisados de su mano están ahumados, o 

salados o acedosos, y tal que en todo es grosera y 

tosca. ' 1 

Por otro lado tenemos una representación gráfica de esto 

en el Códice Mendocino. En esta fuente. se. especifican también 

reglas de la comida, a nivel de ia · c~ntidad ·de .la.: misma, de 

acuerdo a la edad. 

Los pueblos mesoamericanos, como .. parte". de· su· ·tradición 
'' .. 

cultural común tienen una serie de p:i;o.ductos par.~'_: eT. comer i 

maiz, frijoles, calabazas, chiles, verduras 'y frutos. En· este 

sentido, nos encontramos frente a pueblos de tradición 

agrícola, principalmente, en los cuales hay pocos productos 

cárnicos en su mesa. De éstos encontramos piezas de caza: 

venados, armadillos, víboras -estas últimas, reminiscencia de 

pueb.los cazadores y nómadas-; de aves, principalmente 

guajolotes, patos y codornices. Como productos acuáticos, 

encontramos diferentes variedades de peces, principalmente de 

ríos y lagos, mariscos y crustáceos de mar y río. Por otro 

lado hay pocos testimonios ele animales domé~ticos dedicados 

al consumo humano, dentro de ellos tenemos a ciertas 

variedades de perros y algunas aves. si bien los' pueblos 

" Fray Bernarclino deSahagún, QJ;i. tlt., p.561. 
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mesoamericanos no tuvieron una tradición de pesca en mar 

abierto, su conocimiento de lvs peces era amplio, tal como lo 

demuestran los diccionarios de Malina y, posteriormente el de 

Remy Simeón." No hay que olvidar que existe también entre 

estos grupos una tradición de comer insectos, que formaban 

parte de su dieta. 

Si bien es cierto que estos productos eran comunes a 

casi toda Mesoarnérica, no todos los grupos los consumían o 

preparaban de igual manera. 

Si bien· existen productos comunes, como el caso de las 

tortillas, también entre ellos la preparación" diversa de los 

productos fue tomado corno un elemento que <diiii:"ingue ""'a un 
. ., :· - ._ 

grupo de otro. Los casos más documentados: :"'lo!i":,c encontramos 

entre los otomíes y huastecos frente .- a· 10$ .nahuas y 

específicamente a los mexicas. Los testimonios d~ "SahagÓn -

principalmente- y Durán son muy signÚicát:i.yos. 

Esta diferencia de implementos corista: de""di..::ersos" tipos" 

de ollas y recipientes: el patojo, por ejemplo, para""mantener 

el calor de un producto por medio del rescoldo" de la' hoguera 

y diversos tipos de carnales, metates molcajetes, a"sí"" como" "de 

jícaras para beber. 

En este sentido el testimonio arqueológico "nos aporta 

una gran cantidad de utensilios diversos, , siendo algunos de" 

0 Sahagún, QJ;L__J;_i_t. , p. 571. Aunque los grupos mesoamericanos 
pescaban con redes en lagos, la pesca en el mar no era 
practicada. Los testimonios etnográficos nos muestran que las 
comunidades indígenas pescan con redes cerca de las costas, 
sin adentrarse con canoas mar adentro. 

45 



ellos característicos de ciertas regiones mesoamericanas, 

como es el caso del patojo que mencionamos.º 

Un segundo nivel de esta diferencia en estas sociedades 

es el empleo de la comida como un distintivo del rango social 

al cual pertenece el individuo. Los ejemplos. citados 
e:' -• < ',.' 

anteriormente son muestra clara de esta diferencia. 

Más difíciles de rastrear son las maneras en .. la· mesa. 

Nuevamente Sahagún es la fuente de .Pr.imera· mano, . pues al 

marcar las diferencias entre estos grupos y Íos mexicas nos 

da indicaciones respecto al uso de alcoholes, difundido entre 

los huastecos de manera amplia, mientras era restringido 

entre los mexicas, así como una dieta basada en productos 

silvícolas principalmente entre los otomíes. 

De los elementos anter:i.orm.ente eicpuestos: .. podemos . . . ' 
concluir que dentro ele los grupos mesoamer'ic.3~os ·existe ·una 

tradición común respecto a productos, _ per~·,.·'no en Cuanto.· a 

técnicas de preparación o en cuanto al . em;leo·~ en· igual 

proporción de los mismos. 

Este elemento se constituye en uno más que. ·permite 

diferenciar a los distintos pueblos, nos encontramos ante un 
- .·: ·: 

fenómeno de identidad como grupo, lo cual nos lleva .. a· pensar 

en una posible identidad regional entre ellos. 

Al momento del contacto con los europeos, un 

verdadero mosaico relativo a la comida prehispánié:a, por lo 

cual no podemos hablar en rigor de una sola -forma- de comer: 

"Eduardo Noguera, C.~llli!:.~~.a_<le_MesoaméricQ, 
México, UNAM,1965, p. 38-39, lamina No. 17. 
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sin embargo, encontramos como característica común el empleo 

del maíz como la base de la alimentación. Este elemento fue 

detectado por los primeros europeos que visitaron las costas 

del actual territorio mexicano. 

3.2. UN MESTIZAJE DE FOGONES. LA TRADICIÓN ESPAÑOLA 

mesoamericéinO ·;"-

Por 

finales del.' siglo,. xV.,y 'principios'.' del .XVI .. es .. P'?r .así 

decirlo, i~ ·'síntesis de ..;na amplia confluencia de. puE!blos y 
' ' 

tradicion:e-s. >La Edad Media nos presenta en - ·la ·península 
, .. · ·, 

ibérica ·u,;a ~uÚiplicidad de pueblos y culturas: musulmanes y . 

judío"s -, ~Con· tradiciones mesorientales y norafricanas; 

colonias bizantinas, con influencia griega; godos y otros 

pueblos. germanos del norte de Europa. Todos ellos aportando 

elementos comunes para una rica tradición cultural que es 

parte del bagaje de estos ho .. \bres en su paso hacia América, 

en el siglo XVI. 

Para la época que trabajamos, las tradiciones respecto a 

la cocina· están documentadas a partir de las prohibiciones 

que sobre las. mismas eje.rce la tradición religio.sa. d<O! los 

pueblos de la zona: la:. comida de Al-Andaluz sigue. los gustos 

norafricanos - y _.:medi.terráneos ,·- con preparaciones-~-- a ·base.-. de 
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cordero, principalmente; trigo y sémola de trigo; frutos 

secos; tiene al aceite de oliva como un ingrediente común en 

la farmacopea, los afeites y los ritos religiosos;A~ los 

dulces con base en el azúcar -desconocida en la Europa .no 

musulmana- y frutos secos. Existen entre la comunidad morisca 

y judía las prohibiciones alimenticias especificas' como lo 

es el comer la carne de puerco, así como elementos de ayuno 

ritual -Ramadán-. 

Los· pueblos establecidos fuera de esta ··áré~·. tienen. una 

tradición de comida orientada al trigo, la.s, :ayes<ie,'~o~~al y 

al ganado, así como los productos lácteos; .. es'c'i:r~di.~ión.~omún 
el empleo del vino en las comidas y ias:·~~P~~ias:··pi~i~nta, 
ajo, pimentón. Respecto a los prOductos .del' mar,· ·e';.,iste una 

tradición en pesca · de altura entre los vascos; ta~ié.n 
. . . 

encontramos una amplia tradición en .la elab?ril~ión ,de los 

productos del mar; sin embargo la dieta común. consiste ''en 

legumbres, principalmente cocidas·, mezcladas _con-:·. car:i~s y 

grasas de origen animal -pucheros-, vino , y· ~pro?~<;:,to~ 

lácteos." ···. ··•.··.··· · '. 

Respecto a las técnicas de ·. preparació.n;· ··son más 

elaboradas e incluyen un mayor número de ingredientes 

aquéllas que corresponden a la región de Al-Andaluz frente a 

las empleadas en los reinos cristianos. 

"Lucie Bolens, ~ci=-filltl..al.l.l=, un arte de vivir siglos 
lUc::Xil.I, Madricl,EDAF,1992, p. 56 y ss. 
ºJosé Carlos Capel, "Ollas cocidos y potajes, vieja herencia 
de la cocina invernal", en Jorge de 'Angeli (director). i::lul:! 
de___QQJJ~me.t_s, número 19, diciembre de 1982, México, Ed. 
Gourmets de Amérjca, p 4R. 
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Estos elementos forman parte de la .identidad regional 

española,. misma .que es ba·~.tante marcada. Si estudiamos otros 

referentes, ~tal· como,·~ Oc.tirre con las imágenes religiosas, 

encontramos·.· \ln:·(: ~ent."i~~ • de pertenencia a la región bastante 

acentuado y con una .notable. tendencia a desprestigiar al 
' ... ·;:, 

sea m\ls1.1i~~I1. :i\l~í~ o. cristiano, por el hecho de otro, ser 

diferente. ' 6 
• 

En e'ste. áffil:iito la comida es usada como un elemento de 

identidad ~.af't:~~c;ión; regional y cultural. Por .ejemplo, a la 

ca ida .. de ·ios ~.·~eirio~ moros de Andalucía; y desp,;~s de la 

expulsión de l~~- j~díos en 1492, se pres~ntÓ el f~nómeno de 

la conversión de muchos miembros de esta comunidad con el fin 

de preservar sus bienes y su estancia en la península 

ibérica·. Para el primer tercio del siglo XVI una de las 

formas de hostigar a estos conversos era invitarlos a _comer, 

dándoles grandes cantidades de productos derivados del 

puerco; la comida se convierte entonces en un indicador del · 

proceso de conversión. Como podemos ver la tradición de los 

europeos que llegan al.actual territorio mexicano es también 

una amalgama. Con un marcado sentimiento de identidad 

regional, misma que impidió el pleno aprovechamiento de los 

productos americanos respecto a la comida y ocasionó que los 

viajes hacia las Antillas primero y tierra firme 

posteriormente, fueran efectuados en periodos de tres meses 

con cerdos o vacas, pues los colonizadores lograron 

" Este proceso de identidad regional no 
España; sin embargo es en ella donde la 
identidad regional toma formas extremas. 

es privativo 
afirmación de 

de 
la 
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aclimatarlos en tierras americanas para poder reproducir en 

ellas sus costumbres alimenticias. 

·como una primera conclusión apartado 

encontramos, al igual que lo expresado en el 'a;;t~·rior, .· una 

tendencia a proyectar también dentro de< la comida elementos 

de una marcada identidad regio,nal·. 

3.3. EL CONTACTO. SIGLO XVI. 

Los puntos hasta aquí presentados nos· hablan 

fundamentalmente de dos diversas tradiciones culturales, 

plasmadas por los productos, utensilios, técnicas de 

preparación, bebidas, normas de etiqueta y sentido Y., 

prohibiciones por motivos religiosos . 

. De esta gran cantidad de determinaciones ··surgió. 

necesariamente una síntesis que refleja en, la ' .. cocina lo 

ocurrido a nivel general de la sociedad. 

Los soldados cronistas, en especial Bernal Diaz del 

Castillo, nos han dejado un claro testimonio de los alimentos 

que trajo Hernán Cortés en su expedición: 

.. . luego envió un navío a la punta de Guaniguanico, a un 

pueblo que allí estaba, de indios, adonde hacían cazabe 

y tenían muchos puercos, para que cargase el navío de 

tocinos. . . que metieron mucho matalotaje de cazabe y 

tocinos, que otra cosa no había, "1 

"Bernal Díaz del Castillo, J;!J;!. tll;., p. 38 
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Fray Bartolomé de las Casas abunda en esta información 

diciendo, que, al enterarse de que Diego Velázquez planeaba 

quitarle a Hernán Cortés el mando de la expedición: 

... va de allí luego a la carnicería y, aunque pesó al 

que por obligación había de dar carne a toda la ciudad, 

tómala toda sin dejar cooa de vacas y puercos y carnes y 

hácelo llevar a los navíos." 

En el primer contacto, en Cozumel, la necesidad de los 

espaffoles por variar su ingesta los lleva a tomar 40 gallinas 

[si.&;) de los poblados de la isla." 

Podemos ver que la preocupación central de los espaffoles 

eran los productos _cárnicos s.obre~ ~1- n:i.~f·z, fi\.1~.a.s:. 1 feg~~-re~_ 
' ·. . . . . ,, 

y pescados, que eran ofrecidos . a 'ios ,' co~quist'aciore,s: en su 

paso por la cos'Í:a del Golfo~'º", 

Por su parte; las diversas' 

entregaban la comida a la-

·,,' ' 

coinunidéldes __ mes.oame;i-i.canas 
', ... ·······:_-;·: 

e~ediciÓn •.que·. 'avanzaba, 

principalmente en· ·gal lirias de" la tierrá; pan de· maíz 

tortillas- y f.rutas de ia estación como alimento y signo de 

alianza, junto con esclavos porteadores, esclavas y mantas 

decoradas." 

"Bar to lomé de Las Casas, H.isJ;,QJ:iQ.__Qe__l_¡¡s_JJ¡Qiru;,, México, 
F.C.E., 1981, T.3, p. 226. 

"Berna! Díaz del Castillo, QJ:1. i;i.J;;., p. 41 
~11 Una descripción de la escena la encontramos en Bernal Díaz 
del Castillo, QJ:1. i;i,t., p. 64. El suceso se repite en 
Tabasco, San Juan de Ulúa y Zempoala; los europeos lo aceptan 
de grado y comparten esta comida con la comunidad 
mesoamericana que la aporta. 
"Jorge Gurría Lacroix. cQ_dj¿:~_J.~ntr.a.d~~spailoles 
¡¡--'l'.J.=¡¡la.,_ México, UNAM,, 1966, p. 23 y fig. 25; y p. 13 
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Ya mencionamos la comida de Moctezuma como un ejemplo de 

diferenciació~ de rango en la sociedad mexica; en su avance 

por las tierras, los espafl.oles en campafl.a comían lo que los 

pueblos comían o les daban. Sin embargo es ta concesión a la 

comida local :er.a. un· acto de campafla, pues en los momentos de 

celebración camb.Í.aba .también su recepción de la comida: 

Cortés mandó hacer un banquete en Coyoacán por alegrías 

de haberla ganado y para ello tenía mucho vino de un 

navío que había venido de Castilla al puerto de la 

Villa Rica, y tenían puercos que les trajeron de Cuba.!12 

Lo hasta aquí expuesto nos muestra el arraigo a las 

costumbres del comer de los conquistadores. Es indudable que 

de. esfa experiencia, los soldados europeos comenzaron a 

asimila:t á su dieta productos de la tierra. Es posible 

i.maginar que la carne seca y el tocino usados en campaf1.a se 

hayan acompafiado por tortillas, mismas que encontraban en los 

diferentes puntos de la geografía mesoamericana ¿es posible 

pensar en este punto en el origen de los tacos? 

Es claro que la comunidad mesoamericana resintió este 

evento, sin embargo su dieta debió de cambiar de manera 

gradual, incorporando, hasta avanzado el siglo XVI, productos 

europeos y éstos no permearon a todas las capas de la 

población, sino sólo a los miembros del grupo gobernante, que 

tuvieron un trato más directo con los espafioles. Un caso que 

Encontramos en este documento la representación de este 
evento 
"Bernal Díaz del Castillo. _QD_,_c_:iJ;., p. 371. 
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ejemplifica lo anterior es el caso. de Fernando, de Tapia, 

cacique· oi:omÍ que' participó "'n la: conquista y·· fundación de 

Querétaro hacia la segunda mitad del siglo XVI' ·~l.577 7 ,. p~es 
mientras la dieta alimenticia de la comunidád ·era>~~ ·maíz, 

chile y la ·"carne que comen de ordinario", ~l ~~C~.i~·~_·/ 

Tratábase al uso español en su comida y bebi'd~·.•.'::cón. s~ 
mesa alta, sillas y manteles y serviÜetas ci~ .,ci;;stilla; 

plata labrada y le servían cubierto." 

Sin embargo, el resto de la población siguió con su 

dieta, con poca influencia. Las relaciones geográficas de la 

Nueva España, ordenadas por Felipe II, nos brindan amplia, 

informaci6n sobre este punto. La .Ins.t..r..u.c..c..ión y me.maria de las 

r_e.l.acJ..o.ne.s_®.e~_han_.tie __ h=e..1:: __ 1;mr.a_la._des_cJ:ivcl.6n_iie_l;:i 

.Iruli~~aru:sJ:.<1.c1--m<1nd<1_..hru;y;..t'...-.Il.aU1-e.l_j;¡_uen-ID:2b.i.e~ 

ennoblecimiento de ellas., impresas en 1577, recoge en un 

total de 50 preguntas información sobre diversos aspectos; de 

ellas las preguntas 23 a la 27, dan cuenta de los productos 

que para la alimentación se tenían en el momento.~·' 

Es claro que la información recuperada es irregular, 

dependiendo en muchos caso de quien aplicó el cuestionario y 

el interés en responderlo. Sin embargo son una fuente que 

bien vale la pena explorar, pues en muchas de ellas no se 

" José Ignacio Urquiola Per!"isán (coord), J:L:u¡_t.ID;:ig de la 
s;.ue_s_t_i6n __ ¡¡g,i:.;atia_mexk.rul~sndQ..__¡j_e___Q\UU'..éJ:.ñrn, vol. I, 
México, Juan Pablos edi tor-Gob. del Edo. de Qro. -UAQ, 1989, p. 
245. 
"René Acuña, ~_i;i~=ru;:~_ig_J,_Q_XVI· Méxic_Q, 
tomo 3,México, UNAM, 1985, p.13-19. 
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refiere únicament'e a los productos y su contraste, sino que 

aporta elementos relativos a- las técnicas de prepai:-á.ción y 

costumbres en la mesa. 

Si bien esta línea de investigaci6n sobre la comida es 

importante, no profundizaré en ella y s6lo mostraré, a manera 

de ejemplo algunos de los elementos planteados en la relaci6n 

de Texcoco, que es una de las más completas, real.izada 

posiblemente por Juan Bautista Pomar. 

24. los granos y semillas, y otras hortalizas y verduras 

· naturales que han servido y sirven de sustento a los 

naturales: Las principales, después del maíz, son los 

frijoles, de diferentes suertes y colores, que cocidos 

con ají , es sustento principal y ordinario para ellos; 

y el chian, que es una semilla muy menuda, algo mayor 

que la de lc:i most-nhil ... de la cual usan los naturales por 

sustento muy principal y de mucha sustancia que beben 

tostada, molida y desecha en agua, muy fresca y 

aceitosa... Tienen calabazas grandes y dulces que, 

cocidas o asadas come por fruta .... y sus pepitas, que 

se comen en muchos y diferentes guisados. . . tienen otra 

fruta que se dicen chayotli, espinosos como erizos o 

castañas, del tamaño de grandes membrillos: c6menlos 

cocidos ... tiE>nen bledos, berros, cebollitas y verdolagas 

que comen en los t.iempos en que se da. Tienen ají de su 

cosecha, de muchas suertes y colores que comen en todos 

sus manjares, fresco y añejo, sin el cual ninguna comida 

les es grata ni apacible. Ti-.enen xitomalt y miltomatl 

que sirven de especias con el ají, de que hacen salsas y 

apetitos para comer ... 

25. De las de España se han traído, como son coles, 

rábanos, caballas y lechugas, usan generalmente dellas 

los indios a nuestro modo, pero pocos ... 
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26., .Este maguey común y general, aunque hay muchas 

especies dél, [~] unas mejores que otras, todos 

tienen· su ·'.ca.lid~d .. , [algunos de sus empleos son] ... la 

miel.que saca dél v{rgen y pura y la de la color de una 

agua bÍanqÚizca, de la cual se hace el vino... hácese 

del miel para comer. . . se cuece y se espesa hasta 

tornarse de la color de un arroppe muy 

encendido ... Hácese desta azúcar que llaman chiancaca y 

él azúcar candi buena y a falta de azúcar de Castilla o 

miel de abeja se hacen con ella razonables conservas ... 

27. No tenían ningún género de animal para su servicio 

ni su comer, si no era un género de perros, del tamafto 

de perdigueros que engordaban para comer, la gente 

plebeya ... De los bravos, hay venados de cuatro géneros, 

como son los grandes y pardos que llaman ciervos ... De 

los domésticos traídos de Espafla, se dan muy 

abundantemente, 

!leguas." 

como son vacas, ovejas, puercos y 

La ext-ensa ,cita que pl:-esento nos permite ver---c18ramente 

la importancia de esta fuente para el estudio de la comida. 

Me interesa destacar lo siguiente: 

Hacia é1 último tercio del siglo XVI, los pueblos indios 

que conservaron parte de sus costumbres alimenticias 

integraron los productos europeos, especialmente las 

verduras, cereales y frutas· por otra parte los productos 

cárnicos no eran frecuentes y, es posible, que sólo hayan 

pasado a ser parte de la comida para fie".'tas, (¡¡¡¡¡;u;:a, cap. 

I)sobre el sentido ritual de .la .comida. 

ss Juan Bautista Pomar, 11 RelaCión de Texcoco", AruJ,.Q., René 
Acufla, 9D. i::i.l;., p. 107-112. 



Las técnicas mencionadas por esta· fuente son 

principalmente el cocido en granos y algunas verduras duras -

las calabazas-, vegetales crudos y semillas·: tostadás y 

molidas. Asimismo nos propone el empleo de ·~al~;;;s «'-jitC>mate y 
-•, . -. : ~ 

cebollas-, tprtillas. :·:,-:, ;«·· 
'; ,",:,_ I' 

Estos elementos de la comida'aebie~~n éstar.pres'erii:es no 

sólo entre la comunidad indígena, ·sino ·~~t.~¡ ·: l~~'.' :::·itas bajas 
"-'·. :/" . . : -·.· .. '·, 

que los empleaban. ;.,:,· '.,.).'' tj' ~;·~'< ' ·:',·' .:.· ' 
·:\···· •.\,.:<'" .··'< ,:·:.<- '• :.·:· ·. -~ .. 

Durante el siglo XVI l.a: comi'áá i .sigue .• un. ,pr.oc,eso . de 

integración al parece~. lá '.cH.~ánii'ézi 'de'\ a~:: d~~,. c~,;;unid~des, 
-. i':·:·. '; ': . -.. - ... ·. . < 

espaflola e indígena. RespectÓ\á. :este ·punto.: fue. cóii.tiriúar con· 

sus respectivas t~adici~ri~;; fot~~~an~o ;º~~ a ;C>có pro~~ctos 
de ambas. 

Los .. grupos dominantes. iridios. se orientaron más hacia :una 

comida espaf'lola, no ·sólo en los productos, sino'_ deri.trd. de las 

costumbres de la._ mesa, intentando borrar su pasado 

mesoamericano.~,, 

Por otro lado, la mezcla necesaria de nuevos productos y 

diferentes tradiciones cristalizó en productos nuevos, en 

platos que mostraban este mestizaje de fogones, usando el 

término empleado por la Dra. Guaclalupe Pérez San Vicente y 

Paco Ignacio Taibo I, mismo que aporta información acerca de 

nuevos productos, necesidades y técnicas de preparación. 

~i. Serge Gruzinski en su trabajo "La memoria mutilada: 
construcción del pasado y mecanismos de la memoria en un 
grupo otomí de la mitad del siglo XVII", publicado en ¡,¡¡ 
mi;:m.ci::i~_el_Ql'l.i.do, México, INAH, 1979, 33-46. Nos explica 
los posibles mecanismos de este proceso. 
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Sin embargo, este proceso, de larga duración en un 

espacio geográfico determinado no puede ser aprec"iado desde 

el interior mismo de la sociedad y es neces_ar.io que ·en los 

siglos posteriores de la Colonia se haga explícito por medio 

de las relaciones de viajeros, mismos que~.,identificiar,on 

características regionales en la cocin~ novo~ispana_. 
- . . ~ 

3.4. LA COCINA NOVOlllSPANA: SE IN~U~A UN22~C:ÍNA NAtlONA~. 
;·: ', .:\"::">.> 

No es mi intención aquí mencionar ~{ eite~so::y complejo 

proceso colonial. Hay que decir·, sin··~·~~~~6, '·que .. éxiste un 

proceso paralelo dentro de la cocina-. -novohispana con la 

transformación general del desarrollo colonial. 

Durante el siglo XVII el testimonio de los viajeros 

europeos a Nueva Espafta comienza a hacerse más abundante. 

Durante el siglo anterior, los testimonios tenían corno 

interés central el describir la nueva realidad que el espacio 

novohispano ofrecía: existen pues, testimonios de cronistas 

tanto militares corno eclesiásticos que buscan explicar el 

mundo prehispánico o exaltar. la conquista tanto militar corno 

espiritual-. 

es la descripció.n 
·:: :_> 
en la cual se buscó dar cuenta de ·las 

caracte;rístic¡;is i:egionáles de la Nueva Espafla . 

. En -ambos casos, los tes tirnonios re la ti vos a la comida se 

hac~n partiendo ·de _una descripción de -·lo novedoso: -e.caso· de 

los cronis.tas soldados y algunas crónicas ,re-ligiosas). o de lo. 
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cotidiano y habitual (caso de las relaciones geográficas). 

Esta situación cambia en los testimonios del siglo XVII· y una 

fuente principal para la comparación de ~sta comida la 

ofrecen las descripciones de los viaj.eros, la mayoría 

eclesiásticos, pues es a través· de- ellos' como podemos 

apreciar los diversos· elementos de novedad dentro" de ·la 

cocina y formás de la mesa novohispanas ya que 'es habitual 

que el viaj~ro .·compare lo consumido en la Nueva Espaf'la. con 

aquello que .ha· dejado en Europa; a través de esta 

comparación; el viajero destaca las diferencias entre· una y 

otra, lo. cual nos permite hablar de características· propias 

ele la Nueva Espafla. 

Es obvio que esta comparación del yiaferC? debe 

contrastarse con los testimonios de la cocina novohi"spana.que 

tenemos. En este sentido cabe hablar de los recetarios 

coloniales conservados en los archivos mexicano$, en.especial 

aquéllos que son resguardados por los fondos eclesiást.icos .. 

Estos documentos han sido poco trabajados y, de ~e;ho, ... pu~clen··· 
ser una fuente de primera mano sobre el tema. En nuestro 

caso, mencionaremos la existencia de ellos, sin embargo no 

profundizaremos en su manejo ya que excede los limites de 

nuestra tarea. 

Los fondos eclasiásticos, para los siglos XVI, XVII y 

XVIII, son los que marcan las principales manifestaciones de 

las . formas de la mesa, ya que guiados por los numerosos 

testimonios que encontramos al respecto, ofrecen la 

información sobre los alimentos de acuerdo a un esquema de 
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uso de los'· horar:i.'os para la comida. No olvidemos que ·la vida 

eclesiástica se normaba por los tiempos de oraéión (maitines, 

laudes, _t8~c·i~, s·~xta, nona, angelus, rosario_ y,_complt;tas)· y 

que denÍ:r,<>·'ae estos tiempos se efectuaban también actividades 

diversas;:'e!ltonces encontramos que los horarios de la comida .. 

se distribuyen de acuerdo a este orden temporal, mismo ·que 

rige los diversos ámbitos de la sociedad novohispana,. 

Por. otro lado hay que tomar en cuenta que fueron, 

precisamente las órdenes religiosas quienes import.an' a la 

Nueva Espaf'la ,los primeros libros de cocina, .eri fechas' tan . . .-··._: __ ·:": .-·._ .'.: ·-:, .-. " -''.. - . 

tempranas como 1584" •. por lo cual podemo's, ~enciória,.r ,qile ,·la 

cocina "culta~' durante " la· .colonia. 'fue 

fundamentalmente 'j,)ai:rim6nió de la iglesia., Está,·:s.;,á ~na de 

las d¡fer.:.;:;ci~f ~in la c:~ida m~;,ican~del siglO x!x, donde 

- .. - . : .;" .. - .. ~ ;., 
Los - -.dfversos·: i:-es timonios sobre- la c!=>.mlda ·.en·-, el" siglo 
· .. _ .. " ..... : . . ·- -. . 

XVII . tienen en' .Tomas, Gage a. uno ._de' · sús ': p:rÍ:~·lCip"ales 

iriformantes·. en . 'su viaje. ·a Nueva "·ESPari~", , ··e1 ·,franciscano 

inglés Ü~~ó h~ci~ is2s y nos dejó ~~ tesf:imb~io profundo de, 

sus 'observ~éiones 's~bre'la s~~ledad novohispana,: en especial 

sus coment~iios de a~ombrO o c'erisura sobre las costumbres de 

esta tierra, menciona: 

~1 Ma .Teresa Martínez Peña loza, "Cocina y farmacia" en Rafael 
Diego Fernández ( ed. ) , füll;_eo.cis!_e:w-".fu>~n__l<L-.e.u.ltJ.u:j:i 
man;r.ial de la~inn~!iéxil;;.Q, México, El Colegio de 
Michoacán, 1993 p. 3 97: Carlos Zolla, E].,Qgil2_deJ__c;luke, México, 
F.C.E., 1988, p. 107. 



Gozábamos de estas delicias fuera de la casa mientras en 

el interior nos regalaban con toda clase de pescados y 

viandas, causándonos maravilla la abundancia de los 

dulces y sobre todo de conservas de que habían hecho 

acopio para nosotros [misioneros de paso hacia 

Filipinas]. Durante el tiempo de nuestra permanencia nos 

llevaban a cada uno, todos los lunes por la maf\ana, 

media docena de cajas de codoñate o carne de membrillo, 

mermelada, jalea y frutas en almíbar, por no hacer 

mención de los bizcochos ( ... ) En Espaf'la y en las demás 

partes de Europa basta hacer el almuerzo, la comida Y.la 

cena, y a veces puede resistirse con una buena·comida o 

una buena cena todas las 24 horas; pero en México y 

otros muchos parajes de América observamos que dos o 

tres horas después de haber hecho una comida, en la cual 

nos habían servido tres o cuatro platos de carnero, 

vaca, ternera, cabrito, pavo y otras aves y animales ~e 

caza, no podíamos tenernos de tanta debilidád de 

estómago ( ... ) de modo que nos veíamos precisados a 

confortarn0s con una jícara de chocolate, un poco de 

conserva o alguno::; bizcochos, para lo cual -nos cíábá.n 
tanta cantidad.~~ 

El párrafo anterior de Gage nos da información 

importante sobre los tiempos para los alimentos. Mientras en 

'" Thomas Gag e, \li_¡¡je,s_ __ en_l.<1_Nl.!eY<.1-1>s1;mílil, Cuba, Casa de las 
Americas, 1980, p. 56-57. El bizcpcho es un pan sin levadura 
que tiene dos cocciones para garantizar su duranción; era 
propio del menaje de lns embarcaciones. En la lengua 
castellana, encontramos su referencia en el D.i__c_~i.Q de 
Nebrija en 1492. Se encuentra citado también en los textos de 
Martínez Montif\o -Cocinero Mayor de Felipe IV-, ~_Qe__l_a 
CQ.i;:ina, 1617 y d-= Diego Granado. l\tJ;_e___ct_e__l_¡i___t;_o~_:i.m1 1599. 
l\J:>.uct. Martín Alonso, Eu.c.:i.c.L.o.D.edia_J;l~_J.Q.i,Qlll¡¡, tomo I, p. 714. 
La conserva implicaba una fruta hervida en azúcar o almíbar; 
a partir del siglo XVIII el término se emplea también para 
designar produi::tos tales como los pepinos y pimientos 
preparados en vinagre. En ambos casos es un producto propio 
para los viajen por barco. Martín Alonso, OD· _c;_i.t., p. 1186. 
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Europa existen 3, deseyuno, comida y cena; en Nueva Espa~a se 

come cada cuatro horas, entre comidas, colaciones, 

preferentemente dulces. Por otro lado, hay en la mesa 

novohispana abundancia de carnes en la comida principal. 

Si bien las conservas y bizcochos proporcionados 

pudieron ser una preparación para su larga travesía hacia las 

Filipinas -son' productos que se consumen en los barcos-, una 

de las características de la cocina novohispana conventual es 

la fabri.cación. y elaboración de dulces. Esto se puede 

confirmar si consultámos otras fuentes de la época, 

Para. 1617, durante la preparación de la Fiesta de San 

Hipólito, que conmemora la cuida de Tenochtitlán, el Cabildo 

del Ayuntamiento de la Ciudad de México compraba grandes 

cantidades de dulces, principalmente a los conventos de 

monjas. 

Esta preparación no era casual, sino que implicaba una 

especialización; así, para las fiestas del referido afio se 

cita ál confitero Gerónimo Enríquez; ·esto implicaba ya a 

.persa.na! . especial.izado. en esta actividad, 

claramente- de Ta cocina.-'~ 

diferenciada 

La confitería, es decir, la elaboración de dulées a 

partir de cubrir frutas con azúcar está documentado en las 

Actas de Cabildo de la Ciudad de México, mismas donde se 

""Informe y proposicion del Regidor de la···ciudad de México, 
Alvaro de Castillo, acerca de la colación .para la 'fiesta de 
San Hipólito. Afio de 1617", A¡;¡yd, Carlos Zalla, Op Cit, .p. 
130.· . . 
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habla de veedores para dicho oficio;'° Algunos datos nos 

pueden dar una idea de su importancia: para 1541, la libra d~ 

confites de anís y culantro cuesta dos reales; el arrelde de 

carne costaba, dos afias antes, 17 maravedíes. ril' Si 

consideramos que el arrelde equivale. a cuatro. libras )/·que un 

real se compone, para mediados del ·siglo .. xvr;·• ·de .. : 34 

maravedíes. tenemos entonces que existe una·:,~"'~prÓ~~~c;ión: de 

más del 400't por peso en relación con las cÓ~fit~r'~s ,'·~~st¡;,~os 
entonces, ante un producto de lujo qu~ •.. hacia'.~i; si~lo'XVII 
se convertirá en una fuente de ingresos fuer.tes··. pB.r8· lOs 

conventos de monjas. 

La información de Gage nos permite vislumbrar ya una 

especialización en la cocina novohispana, misma ,que perdurar·á 

durante el siglo XIX y la heredamos en nuestros días: el 

gusto por el dulce. 

3.5. COCINA CULTA FRENTE A COCINA POPULAR: LOS 

ANTECEDENTES ESPAÑOLES. 

'ºEn el Acta del Cabildo de la Ciudad del 18 de enero de 1557 
se menciona a Francisco de Lerma y Alvaro Bega como veedores, 
lo cual implica un número importante de confiteros ya para 
ese afio. Edmundo O' Gorman. GJ.Ú.iL.tk_.J.<1s._¡ii;_~cnhll.do__tle_J.<1 
C.i.wiai:l_de_Méz.ii;;.Q, México, F.c. E., 1970. 
"Acta del 26 de mayo de 1541, Acta del 21 de marzo de 1539, 
@\lQ, Edmundo o·Gorman, 0.12 .. __ c;j,,t;_"' p,159 y 175. El arrelde era 
la medida usual para pesar la carne desde el siglo XIV en 
Espafla. 

62 



1.A COMIDA Mf.XICANA HASTA MEIJIADOS m:1, SIGl.O XIX, Al'UNTES l'ARA SU HISTORIA ISIHl.OS XVI Al. XIX). 

Es_te lujo de la mesa que es el dulce _novohispano está en 

concordancia ·con el considerar· a la cocina. como un lu-j o .. de la 

clase dominante espaflola e ·indica ·t:a:mbién 'la ·existencia de 

cocineros especializados. En este aspecto hay que .llamar· la 

atención sobre la especificidad de la_- cocina esp_aflola ya para 

él siglo XVII. De hecho, de ias nu~erosas cocinas regionales 

(catalana, vasca, castellana, andaiuza) existe ya .en este 

tiempo una definida tendenc'ia: la'· existencia de libr_os como 

los_ de Martínez Montiño, Arte.dé la'Cociná, 16i7 y·de_Diego 

Granado, Arte de la ·cocina. 1599, así como -.. el. clásico 

renacentista Roberto di Nola~ 

En ellos se encuentra una grane cantidad de 

preparaciones, que tienen como ~omú~ d~nomin~aor:1a'; compleja 

elaboración y variedad de ingr~di~~~~s;_º ,mucho's -de. _ellos 

tomados de materiales locales 'y .. otros, pr~p-i6';. : de la cocina 

más desarrollada durante el sigloc:xvI7, ;la;'c:o;,ina ,itaÚ~na. 

Existe ya una cocina· normada' ; ; regÍd.;:··· p'cir ~ánones y 
, . '"'. -. 

pautas que hacen propio su uso en l;. coi~é~ ~idarÚri¡;z MonÚflo 

fue Cocinero Mayor de Felipe IV (1621~1625)~ y por .. ·lo _tanto, 

es privilegio de una élite. Exi~-te, por, otro· lado úna;cocina 

popular española, que se identifica, entre otros;· por los 

siguientes rasgos: uso de dos grasas -aceite dé oliva y 

manteca de cerdo- y, dentro de la amplia gama geográfica y 

humana, se encuentran los Cocidos, que se adaptaron a 

diferentes necesidades según cada región espaf\ola. ASimismo 

existe ampliamente extendido el uso del ajo y los productos 
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cárnicos -ovinos y porcinos-, junto con los quesos regionales 

y el empleo de verduras, éstas de uso más limitado." 

De las cOcinas regionales espafiolas, la cocina andalUza 

aporta cocciones elaboradas y especias, propias de una 

tradici6n mesoriental y norafricana. Esta tradici6n se junta 

con la suntuosidad de las porciones y el placer . de .·los 

contrastes en la mesa. Cocina sin vino, recurre a .. aguas de. 

sabores, endulzadas con mieles para su degustaci6n. La harisa 
' . " 

medieval andaluza es cercana a la castiza olla podrida y 

mues.tra en sus ingredientes el contraste. de sabores dulces 

con especias y leguminosas. Otra característica de esta 

cocina es el gusto por lo' ácido, .en especial por los frutos, 

como el membrillo. "1 

Esta larga desviacf~n, hacia· la cocina andaluza, cocina 

de fusi6n de culturas,. me interes.a, porque en gran ·proporci6n· 

los primeros inmigrantes espafloles fueron andaluces. Po.r lo 

tanto su cocina necesariamente tuvo que influir en.· el. g~sto 

novohispano . 

. Encontramos que para el siglo XVII, existe. una 'cocina 

culta espaflola, propia ele la mesa de la casa r~al · y de ·los 

magistrados eclesiásticos. La cocina popular, por el 

contrario es una cocina de pastores (basada en cárnicos y 

lácteos) y campesinos (basado en vegetales crudos o hervidos 

62 Néstor Luján, 
Salvat, 1971, 
refiriéndose a 
Espaf\a que se 
considerab.le 11

• 

ttl Lucie Bolens, 
94 y SS. 

VJ.fil.e___p.Q.i:_l;;¡s cocinas del muÚliQ, Espafla, 
p. 67.; Thomas Gage. .QJ;¡. tlt., p. 56. 
México: "las brezas, ensaladas y cardos de 
vendían producía todos los af'ios una renta 

ov_._ci.t.,p.73; sobre el gusto por lo ácido p. 



cárnicos -ovinos y porcinos-, junto con los quesos regionales 

y el empleo de verduras, éstas de uso más limitac:I0. 62 

De las cocinas regionales espaf\olas, la cocina· andaluza 

aporta cocciones elaboradas y especias, propias. de una 

tradición mesoriental y norafricana. Esta· tradici.6n .. se. junta 

con la suntuosidad de las porcipnes y el .. ·placer· de los. 

contrastes en la mesa. Cocina sin vino, recurre{- á·,~; a:9UaS .de' 

sabores, endulzadas con mieles para su. degust~c;i6n.'.i .. i.~:·'.harfaa .. 
medieval andaluza es cercana a la· castiz~ :~{¡a ~od~ida y 

mues.tra en sus ingredientes el ··contraste":,:a~ ·s~bo~~s' ~ulces 
con especias y leguminosas. Otra cara~ié;1·~·¡;i¿~ :: de esta 

cocina es el gusto por lo· ácido, en .. espe".'i~rii>o~ :1i~ :f~utos, 
,.. 

como ~l membrillo." ." .. ·,, .. :· · 

Esta largá aesviacÍón hacia·.: lá' .::~'.~;~·i~~. áiid~l.~zti,_ ·cocina 

de fusión de culturaS·, me .~nt~-~.e~~¡.,·:-~~~~~E~ii':':~~-~·~-. -~~~P.Or'7.~6n-· 
los primeros iiÍmigrant~s espaf\Óles'<fue'i:-on andalÚces. O Por lo 

'. -~--~. . ' '~': ' . . . ' .; ._ .. ·:: :·.. - ' 

tanto su c~ciria necesadamemte tuvC:,<que iriflÚ.i.;,: eri el. gusto 

novohispanó .. 
' ._, -

. Encontramos que para el" sigla.· XVII, existe una• cocina 

culta espaf\ola, propia ele la mesa ele la casa real' y de. los. 

magistrados eclesiásticos. La cocina popular, por el 

contrario es una cocina de pastores (basada en cárnicos y 

lácteos) y campesinos (basado en vegetales crudos o hervidos 

62 Néstor Luján, 
Salvat, 1971, 
refiriéndose él 

Espaf\a que se 
considerable". 
"

1 Lucie Bolens, 
94 y ss. 

V_i<1ie_v~~nas del rnuÓQ.Q, Espaf\a, 
p. 67.; · Thomas Gage, Qp . .cjj;., p, 56. 
México: "las brezas, ensaladas y cardos de 
vf'ndían producía todos los anos una renta 

Q¡;>_,_c_it_,p.73; sobre el gusto por lo ácido p. 
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con carne, en porciones más limitadas)., con el vino como 

complemento· Y ... en preparaciones principalmente cocidas y 

asadas. El pan: fue· un·. ingrediente común en esta coci.na. · 

Hay por .lo'tani:o dos distintas medidas de.la cocina y la 
. . 

mesa espaflola, que bien se :refleja en. la cocina n.ovohispana. 

3.6. LA COCINA NCJVOHISPANA: LOS NIVELES CÜLTOS y 

.~)' -

¿Qué nos atrae cuando. viajamos?.' El .''~Újar implica 

siempre un comparar. un ,decir· esto 'e¡;: :i.gu'<ü: o distinto a lo 

mío. Ante una sit:"úación nueva-· :• recUrrimos a nuestra 

experiencia pr~via; recordamos .:10 ;'f.~~iliar p~ra en funci6n de 

ello, decir si lo nuevo, es dÍ.~-tf~t; a.~··1;~··.que ~o~ocemos o no. 

Los viajeros que llegá.roii': a':la .Nueva ·Espafla, tanto en el 

siglo XVII como en el XV.III no se preocupaban por hacer 

explícita esta diferencia:.• re¡;>or.tan · todo aqu'!llo que les es 

extrafio o noVedoso, proponierido .·:en cada caso calificativos 

respecto a eventos u objetos.de la realidad novohispana. Por 

esta razón cualquier. estudio d;. l": comida implica la revisión 

de sus obras: sus ojos y paladares recuerdan los sabores 

europeos y, por lo tanto, pueden contrastar lo novedoso de 

una cocina ajena. 

Una de las primeras novedades reportadas por los 

diferentes viajeros a Nueva España son los productos. 
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de la Ciudru:l_QlL.M~KiJ;;..Q nos da información detallada de estas 

novedades;u sin embargo, no nos proporciona un elemento que 

es fundamental para mi tema: no hace una distinción entre la 

comida culta y la comida popular, pues si bien ·a1 indicar los 

ingredientes nos recuerda elementos de nuestra tradición 

culinaria, su obra apunta, antes que nada, a l"a cocina culta, 

misma que para el periodo que trabajamos es deslumbrante. 

Hace la descripción de productos novedosos tales como el 

chocolate, el tomate, aguacates y los· chiles en sus .diversas 

preparaciones."' Estos datos son conocidos; sin embarg·a la 

distinción entre los riiveles cult_os y. populares dentro' de la 

comida pueden rast~earse' por., otras vías. ;:: •, 

. ' ' • ,,<, 

El camino seguido_ por Novo nos lleva . necesariamente . a 
·. · . .-

conocer los ·_.·elementos de la ·cocina cultai la . mesa de . los 

virreye:S '·Y· "del·· clero. El- rastreo de ·1a ·.-inforn;ai::ión'·pue_de 

efectuarse'· directamente en aquellas fuentes "que nos hábian de 

la '(ida cortesana;" existen guisos altamente complejos -los 

moles-, con una gran cantidad de elementos para condimentar; 

existe también el lujo de la mesa, expresado en una amplia 

variedad de dulces, mismos que merecen un estudio aparte. 61 

'''Salvador Novo, Cor..iruLm'i'Zkfill.iL.Q__l-Ji~ .. t.!;u:;ia gastronómica de--1.<I 
Ciudad de--11.6;.i,i;_o, México, Por rúa, 1979, caps. 3 al 5 de la 
segunda parte. 
"Ib.i!;'!., p. 35 y ss. 
" Además de Salvador Novo, el texto de Eugenio Noriega 
"Recuerdos del Virreinatoº, en Ls:i___c-9.cina__m_e.xicana II,México, 
Artes de México, Tomo I, p. 9 y ss. Nos ·proporciona 
información relativa a las fuentes que podemos utilizar para 
este periodo. 
j;J Guadalupe Pérez San Vicente, 11 Del pozole al mole y los 
chiles en nogada o la aristología mexicana novohispana" en 
lltlaa_C.ul t.ui:_¡¡¡ __ ~IP...-Méld=._Qas.t=mia. México. SEP-SALVAT
PLANETA, 1989, p. 17. 
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La comida culta es compleja y elaborada~ corresponde a 

un sentido del lujo: combinar varias .carnes; . varias especies 

y elementos dulces buscan no .;ólo. <=:oXi:.'r~st~'r .un. sabor en el 

mole, con que también indican que s·óió ·puede hacerse para una 

ocasión especial. De los dulc;,.;, ni:. hablar: el sentido del 
--·, '.'' ;;. -· 

dulce es el lujo, que no es acces.ibÍe; a las .. mayorías. Esta 
.... _-e,,.,.,..,,--. -

comida es elaborada y busca ~~ti.~f~~~r· no sólo el apetito, 
'· .. ···· 

sino también un sentido una determinada 

posición social. 

-'del:·'.~'. ]\i'~a :·_a-· de 
'·, :i<::· ·. 

Un texto de la é¡;CJc<i ~.;~~ita con fines piadosos, nos 

menciona, al pr~s'entá.!:'. ~-:.;·_·-~.~~-'.·~~ ·:~~·s aliados de la muerte, el 

sigui.ente diálogo: 

... yo señora soy ,de profesión cocinero, cuyo oficio 

aprendí. desde la tierna edad en varias reposterías donde 

me pusieron mis padres. sé guisar mucho y bien 

condimentado, 

administre de 

mande vuestra Exelencia, que se me 

su Real Hacienda porción considerable de 

todas especias, clavo, comino, almendra, pimienta, 

aceituna, pasa, car_ela, 

tornachiles, anís y algunas 

culantro. las carnes para los 

de mucho gusto ... dispondré 

ajonjolí, alcaparras, 

libras de orégano y de 

asados y otras fritangas 

multitud y variedad de 

guisotes tan suaves al olfato como deliciosos al gusto, 

que despertarán la gula más dormida de los hombres. En 

breve verá vuestra Mortandad al mundo poblado de 

bodegones Y· botillerías, y pelearse los hombres por los 

mejores cocineros de la Francia: llegarán las cosas a 

tanto incremento que se tendrá razón de estado en las 

casas y en los Palacios de los Grandes la superflua 
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abundancia de platones y manjares en las mesas y los 

banquetes serán muy frecuentes y muy espléndidos." 

La cita ·anterior nos ilustra el sentido de la 
. ' ·, 

cocina culta .de··· fines' del virreinato: es una comida altamente 
'. ·:.:. -. . :, 

condimentada y :busca el .. lujo y la abundancia. Escrito en 1792 

el texto ·;;os' ¡;re,;enta de manera novelada los principales 

vicios novohi's~iinó~. i.a obra es una critica de las costumbres 
.:...,: - - . ;-::: :· '. 

de la. época.',y ¡:iór· lo tanto podemos tomarla como una fuente 
,'"'• .· . ; 

que. nos puede! aportar información al respecto. 

A fines del siglo XVIII se habla de los cocineros 

franceses y la disputa por' ellos, entre ·los':. hombres 

adinerados. Este punto es destacable· pues nos ofrece un 
._ - ' - - . - :",-. ._, -' . -~- .: - ' 

testimonio de la época frente a la cocina frances~·. qu.e se 

había expresado en libros tales como el.; de Vicent de · la 

Chapelle T11e_ni®ern CQQ)s; (1733), primero de: l~s ~:¡ne~· grandes . -- - ., -, ._, 

clásicos del Antiguo Régimen y en especial .córi.'; la: obra de 
',:. 

Menon, .S,QllruW;~JóLCJll,! (1759), obra en dos' voiúinenE!s que . 

resume la cocina de la época."" Lo ant~rió-~ nos lleva a 

considerar el otro elemento de la cocina ciilta: se.transmite 

por medio de recetarios, es decir, busca: i~tegrar sus 

conocimientos por medio de un cuerpo ·organizado y 

sistematizado de recetas, tal como el libro de cocina escrito 

"Joaquín Bolaf\os, La_J;to_rJ;.en.t.QJ>_~<L-Jie la Muerte,México, 
INBA-SEP-PREMIA, 1983,p.p.51-52. 

"Néstor Luján, "El siglo del chocolate, la cocina del siglo 
XVIII" en A. Bernabé, e.L-<il. Qp~J.j;_. p.82. El libro de la 
Chapelle fue escrito en inglés y luego traducido al francés 
por su autor, que era cocinero de lord Chesterfield. 
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"por superior mandato", el cual nos muestra esta cocina 

conventual y rica.w 

Otro de los grandes lujos de la mesa es el chocolate. No 

repetiremos lo ya indicado por Novo en su obra. Vale la pena 

destacar que el chocolate como bebida, es la forma en la cual 

se consume en Nueva España, mientras que en ·Eui:-oPa 'el 

chocolate, además ser una bebida se vuelve una golosina de 

principalmente en París y Turín. En París ,existe el lujo, 
:·-··,::. ,;'. ·.· ·>· ;'. 

chocolatier como profesión, los cuales elaborabán no sólo :tas 

mezclas para: la bebida (combinar o 

brandy) o la, elaboración de los bombones d:,, '~110~~1¡'~·:,: solos, 

con nueces.' ave;11anas o pistaches. El lujo 'novo~i'~~ano siguió 

la del .los 

europeo_s· · ··buscarán/; ··nuevos · .·sabores y, sobr~ t6do: su -·-·, '. ' 

indust~i_<lliza~i.Sr:l .··~ .ci~m~rcialización .como objéto de •lujo. 71 

' ' ' 

conse·rv~_.-'~-p9r m~d·i~ de recetar_ios., sino que se transmÍ. te - por 
-':.· ___ _ 

tradici_Óri-~ Es una cocina.: que se 
' .:'.·,·_ . ·:. 

basa·'· principálmente en 
' - . -

frituras ·y· cocimiento. Al igual que la ·comida culta, busca 

contrastes de sabores, pero no combina una gran cantidad de 

elementos: 

'"No podemos abundar aquí sobre est.e punto, sin embargo vale 
la pena mencionar que los trabajos de ia·ora. Guadalupe Pérez 
San Vicente nos aproximan a este mundo de recetarios. Sobre 
el recetario indicado, data de 1769 y aparece su portada en 
Artes de México. Artes de México. ¡,¡¡__i;,.Q.Cjn¡¡_¡¡¡ezi.<&tlliLJI, 
México, Artes de México, 1960, Tomo I, p. B. 
71 Mariarosa Schiaffino, Il.o.mbrnes y ChQ,c.o.l¡¡.tes, Madrid, 
Mondiberica, 1986, p. 27 y ss. 
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Predomina en esta ciudad un desorden en la manipulación 

y venta de alimentos coi°idimentado.s y preparados· con fuego, 

que apenas hay plaz'<i y.aún· calle .dbnde no se fd.:. o guise ... " 
.. ,··- "."·:- -·,.·, ;,- -

:· .. ._<:,< . ·, : .. :_·:~~>. i -., .. ·,·' 

fritura ."s~· · elab~raba prii1ciPalmente La ¡por_ medio de 

manteca de puerc6, tal: como '~i irií.sni~ i'iut~r háce'referencia." 

Esta l~ c~micla ~~ede complementarse 

con la de '1os establecimient.os 'qu~. existieron para la venta 

de comidas: tanto ve.ntas cOmo cafés, así como tocinerías, 

botillerías, pulperías, pescaderías y cacahuaterías; también 

había panaderías y existían maestros pasteleros y confiteros, 

sin contar con los establecimientos para bebidas, 

especialmente_ las pulquerías. Un oficio también mencionado es 

el antojero. 74 

La ci:udad-· de.· México a fines del periodo colonial 

ofrecía·, como podemos ver una amplia variedad ·.de 

posibilidádes de desarrollar la comida. Ya a fines del 

periodci colonial, en 1810, encontramos a vendedores de 

asaduras sancochadas, chimoleras que preparaban mondongo y 

12 An6nimo, ºd,iscurso sobre la policía de México, 1788 11 en 
Sonia Lombardo de Ruiz, im,t,QJ..o,gj,ll,_tle_l;.exl;,9~ sobre la c;lud;W 

_ruU:1J;UU.~o_e11_eJ._pe.tl.oi:JQ_rie-1<LUJ.i.s_t_t:.ru:.i.Qn, México, INAH, 
1979, p.51 

"Ihi.tlero. p. 23. 
"Ignacio Rubio Mané (ed. l, "Gente de Espaf\a en la ciudad de 
México, af\o de 1589", en AGN. ~e.l:i.n_del Archivo~_e, 
l~QD, México, AGN, Tomo VII, enero-marzo de 1966, núms. 
1-2, p. 360 y ss. Aunque la información es de un siglo antes, 
los estnbleclmjentos no cambiaron mucho; de hecho se agregan 
R fines del siglo XVIII los cafés como una moda francesa. 
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albóndigas, así como vendedores ambulantes de moles, frutas, 

dulces y nieves." 

Ya· de est~ p~;,i~dÓ final tenemos descripción de algunos 
. . . ' . 

platillos d~l rriom~~to: 

.. . no había restaurantes, sino fondas o almuercerías en 

las que servían platillos a la usanza del país: arroz a 

la valenciana, huevos estrellados, puchero, asados de 

·pollo,· chiles rellenos y mole de guaj alote ... " 

En los· cafés se podía tomar "el negro líquido, y tomar 

dulces o natillas" •. además de hablar de la política de la 

época .. 17 

Al ile'gar ·a1.··siglo.,XIX podemos ver. que existen una serie 

de platilio's cÍue .:eri~.c;ntra~os ,hoy en día en nuestra mesa. El 

menú indicado·· por Luis .Q:onzález no· difiere en mucho de 

cual~i~i · ·,menú -contemporáneo en una fonda y sólo 

encon~r~;Í.a~o·~ exi:.raf'io el puchero. Esta pieza será mencionada 

más tarde, pues es uno de los elementos fundamentales de la 

mesa del siglo XIX. Esta semejanza de menús nos indica una de 

las constantes de la comida popular de México: su permanencia 

en diferentes momentos, mismos que irán conformando durante 

el siglo XIX una primera identidad culinaria. 

"Luis González Obregón, tm_v.i..d<L..S!n México en lllJ..Q, México, 
Librería de la Vda. de C. Bouret, 1911, p.10. Hay que 
mencionar que la mayor parte de la información de este autor 
fue tomada de la ~~~Q. 
"lbid .• p. 20. 
11 .I.bid. p. 21. 

71 



La comida novohispana fue una comida de síntesis y 

experimentación. Los pr<;>ductos y tradiciones tanto 

mesoamericanas como europeas fuerón -asimiladas· a -10- largo de 
. . •. '' 

tres siglos y dieron origen a 'una cocina rica e.:i ~abores. y_ 

especias. ExisÍ:ió una comicia· culta, 'basada en el lujo de· la 
' ' -

mesa y complejidad de las preparaciones. Por su :·origen tanto 

aristócrata como eclesiástico, esta comida se -identificó p'ci.co 

a poco con una comida para celebrar; un ejemplo de e~t:~<es_- ei 

mole, 

cernid.a 

que actualmente consumimos con esa idea de celebra~ión. 

Aquí cabe hacer otra anotación: el sentido ... cui:i::()/~e l~: 
novohispana estuvo siempre ligado - a ·un :s·e;,.tido 

,. .'. - < ~, : ••• 

religioso. Esto es importante porque la comida culta .de.l 

siglo XIX carece de este sentido. 

Por otro lado la comida urbana novohispaná..' .-~~ b~só en 

las frituras. La producción de carne de p~ercc:i ~~'1 f~;.'; ~m8ú.a 
que esa manteca fue la empleada prin~ipi1ml~~~~< para la 

fritura de carnes, tanto de puerco como de· ca·rnéro. 
< • • •• , •• 

Existieron también en la cocina popular pre~araéione~· a b~se_ 
de frituras y antojitos. 

No podemos dejar fuera de este apartado el gusto por 

los dulces y su desarrollo durante todo este periodo. 

Est_a ·herencia será retomada durante el siglo XIX y 

caminará de manera paralela a las vicisitudes políticas .-del 

mismo. En este sentido el estudio de la comida ·mexicana 

durante el siglo XIX se convierte en un elemento más· -y no 

cómo determinante- que nos ayuda a comprender .mejor ·1a 

72 



l.A COMIDA r-n:XICANA HASTA MEIJIAUOS nm.stm.o XIX. Al'UNTt" .. c; l'ARA su 111!->IORIA 1su:1.ns XVI Al. XIX). 

formación de una· identidad nacional .. En el siguiente capítulo 

podremos desarrollar con mayor precisión esta idea". 
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IV. EL SIGLO XIX. FORMACIÓN DE UNA 

COCINA "NACIONAL" 

El siglo XIX presenta e.orno constante la b\Ísqueda de una 

identidad nacional, si bien podemos decir que es propiamente 

con el movimiento revolucionario insurgente cuando podemos 

hablar ya, de un proceso de búsqueda de identidad no sólo como 

un proceso político, sino que abarca a diferentes aspectos 

de la sociedad. Elementos que podemos ver en Julio Zárate, en 

la introducción al tomo quinto de México a través él~ 

.s.igJ.Q.S : 

Sobre las ruinas de la antigua dominación surgió, pues, 

un pueblo nuevo en la filiación de las sociedades 

políticas; pero trayendo, aparte, su inquebrantable 

entereza para conservar su autonomía, ideas, hábitos, 

educación y tendencias que había heredado del pueblo que 

le diera civilización en cambio de vida independiente.n 

· Esta obra, la primera gran síntesis de la historia 

patria, impulsada por los liberales, escrita a sesenta af'los 

de distancia ele los acontecimientos, les permitió ·apreciar el 

desarrollo ele esta sociedad, el pasado. de. la. _misma y por lo 

mismo el desarrollo de la cultura. 

A diferencia de los hechos políticos, en la cocina 

mexicana se mantiene una continuidad en la tradición 

n Julio Zárate "introducción", en Vicente Riva "'Palacio 
(coord. l, fl.t_al., Mé~i.r;:,o_JL.tr.IDLé.fL..éle-1QJLll.isll2:i;, l 7a. eel., 
Tomo V, México, Cumbre, 1981, p.XIII. (1884-1889) 
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culinaria novohispana, misma que nos permite afirmar un 

proceso lento de búsqueda de identidad, en el cual .los 

alimentos fuerón cambiando en cuando a su .séntido ·y 

significado de manera paulatina, a lo largo del siglo.XIX." 

4.1. LA INDEPENDENCIA: EMPIEZA U.N CAMBIO .DE SENTIDO 

la afirmación anterior queremo~ 

>~' 
históricos no responden de manera'' 'necesaria". ·a· 

cronol.ógicos sino que presentan ~ic:Ío·s' :":de': 1.arga.: mediana y 

corta duración.'" Es así que ,podernos e~~r~.~~ el proceso de 

Independencia rnexicario corno una· ruptura en eL.orden político

económico a nivel global con el proceso colonial. Sin embargo 

las costumbres de la sociedad novohispana no resintieron un 

efecto tan radical y fueron cambiando de manera paulatina. Es 

precisamente en este proceso más largo y complejo donde 

podemos insertar nuestro tema: el comer, las técnicas y. 

preparaciones variaron poco durante la primera mitad del 

siglo XIX, aunque sí cambió su sentido. Veamos algunos 

ejemplos de este proceso. 

"Luis González Obregón, p. 20-21. 
"' Fernand Braudel, )...~tidad de Francia, Madrid, Gedisa, 
1993, torno I, ·p. 17-18. El autor nos presenta, al hablar de 
la historia francesa el problema del estrechamiento 
cronológico positivista y nos da una vis.ión clara de cómo 
historiar un proceso de larga duración: la identidad nacional 
francesa. 

7~ 



El estallido revolucionario de 1810 tiene como escenario 

la región del Bajío, lo cual no debe de extrafiarnos, ya que 

es el granero de México. En esta región la concentración de 

la riqueza produjo grandes contrastes sociales; tal .. como lo 
f· . ~ . ' ... 

muestran los dos historiadores clásicos dei .. movimiento 

Alamán y Bustamante- por lo cual encontramos que en los 
;["" 

ataques de los insurgentes se encuei1ti:"a con\6 una. 
- .. ~- : ~ . . : _:>_·. ',_ ' . ! '. .. ,:. 

el saqueo de las ·ciudades y poblaciones que 

primeros 

constante .. . . .. . . . . . 

tocaban. No. es nuestra intención hácer aquí una_ de!¡cd.p~ión 
de estos sucesos; sin embargo me interesa resaltar dos· 

eve,:.~os que mencionan tanto Alamán como Bustamante::. Durante 

la entrada de los insurgentes a Gua_najuato, :Y·.·. runfu,;· ·a· la 

Alhóndiga, las tropas de Hidalgo asaltan .. la' co.nfi tería : de 

Centeno y reparten al pueblo los dulces de ella." Es· 

interesante hacer notar que este evénto es~ menc:lOnado en 

igualdad de circunstancias que la liberación de presos. Un 

evento similar es narrado en la entrada a Valladolid de las 

tropas -un mes después-, en la cual se mencionan los excesos 

que algunos indios cometían en el saqueo de casas de 

espanoles de los que no se salvaron las despensas 

. . . y como en las casas de algunos beneficiados pocas 

veces faltan cajetas de dulce, y el hambre devoraba a 

los indios, se comieron muchas, hartándose de plátanos y 

tunas, sobre cuyas frutas echaron mucho aguardiente, y 

11 C~rlos María de Bustamante, ~ 
Re.llll.lu.ci.QnJiax.iJ&lllil, tomo I, México, F.C.E.,1985,'p.36; Lucas 
Alamán, H.i..s..t.o.i:.ió\_de_M.éxkQ, tomo I, Méxíco, F.C.E., 1985, p. 
426. 
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fermentando con aquella mezcolanza caus6 la muerte a 

varios. 11 

¿Por qué se detienen estos autores en el saqueo de los 

dulces? En contraste, en Alamán encontramos que durante el 

saqueo de la Alh6ndiga los comestibles estaban tirados en el 

suelo, revueltos con sangre." Es 16gico que los insurgentes 

hayan hecho acopio de víveres en la Alh6ndiga, sin embargo 

parte del maíz fue desperdiciado. Este evento puede 

interpretarse como cambio en el sentido de la comida, pues 

los dulces durante el período colonial estaban reservados 

para las fiestas, en especial las religiosas; , es decir 

existía un conSumo conmemorativo de los mismos el cual, por 

los precios de estos productos no podía estar al alcance. de 

todo el pueblo.u Así pues, el haberse apropiado de dulces 

·fuera del tiempo de celebraci6n desacraliz6 el consumo y lo 

llev6 a otras capas de la sociedad. 

En los historiadores del movimiento de Independencia no 

se vuelve a presentar. el feri6meno del. saqueo de los dulces y 

confites. Encontramos así. una constante en el historiar de la 

comida del siglo XIX, la comida mexicana pierde su sentido 

religioso, aunque conserva su carácter festivo. 

El cambio político resultado de la Independencia afect6 

la vida cotidiana, sin embargo existen elementos en los que 

se muestra la continuidad de algunos aspectos de la 

" Carlos Ma. de Bustamante Q¡¡.____clj;., p. 74; Lucas Alamán, QJ2.. 
ru. p. 464. 
"Alamán, Q¡;¡~. p. 436. 
"Carlos Zalla, Qp..._ti_t., p. 166 
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administración colonial en el proyecto republicano. Esta 

continuidad se dio por ejemplo en los. pues.tos burocráticos 

medios y bajos, en los cuales la continuidad ·.del oficio se 

dio de padres a hijos. A partir de esta continuidad el 

naciente Estado mexicano pudo mantener en ·funcionamiento al 

aparato estatal en esta transición. Un ejemplo lo encontramos 

la obra de Linda Arnold, D.irectorio de- bU.rócratás en la 

~~~ice 1761-;!JU2," en el cual podemos ver que esta 

continuidad ele burócratas se mantuvo hasta diez años 

posteriores a la Independencia. 

Con lo anterior queremos mencionar que si bien el. 

proceso de Independencia afectó de manera .radical la vida 

política, existió una continuidad en la vida cotidiaria, mis~a 

que se matizó por el nuevo orden político. 

Es así que los escritores del periodo. no hacen mención 

ele la cotidianeidacl, sino de lo cambiante, los elementos del 

orden político y sólo regresan a lo cotidiano del periodo por 

medio de las memorias, que fueron testimonio ele los literatos 

del siglo XIX. Para poder constatar tanto la continuidad como 

el cambio en las costumbres en la naciente república 

mexicana, debemon recurrir de manera necesaria a los 

visitantes extranjeros, pues para ellos nuestra vida 

cotidiana, costumbres, gustos y modas eran lo exótico, lo 

diferente. Es precisamente ante este contraste donde podemos 

ver las diferencias entre nuestra mesa y la mesa europea. 

" Linda Arnold, D.i.i::e.cJ;,od.Q. __ ~lfL-l;>Jrr~s_e~ 
MéKis;.2_122 . .l=.JJD.::l, México, Archivo General de la Nación, 1979, 
p~. 
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4.2.. 1824-1840: L/\ MIRADA EXTRANJERA. 

Juan Antonio Ortega y· Medina· ·clasifica a los. vi aj.eros 

que durante el siglo· ·xrx· vinieron a· Méxfc!o, ·en. tres 
·, -. :-· .. -.;' 

categorías: los diplomáticO,~; / los ... artÍ:st.~s .·. · · y los 

Esta clasifÚiadL:Sn,;.~{,:b{~f} .mu/
0

gerier~l· nos comerciantes. ~fi 

permite ubicar a los viajeros. qÜe' describieron .·nuestro país y 

sus costumbres, en espe~ial · clurante; •la' p;t~~~~ iÚtad d~l 
siglo XIX. Dentro de esta clasific;cicSri p6clenio~ iricluir a 

.. -·' i' :: 

Henry George Ward, C.C. Becher y Madame·calderón'.,de.la Barca. 

México era un país atractivo para· Eu.rop'.'·.··a.1;·da": ·comienzo 

a su vida independiente. Las representaciones' inglesas y 

norteamericanas trataron de cubrir los e~pic.ios c:¡Úe dejaban 

las inversiones espaffolas por la · r~dié~ ''alcanzada 

Independencia política; asimismo hubo'.· inversionistas 

alemanes, principalmente interesados en 18.· mi~ería y 

metalurgia, así como comerciantes franceses• de gén~ros y 

miembros de profesiones liberales." El país era un terreno 

propicio para la inversión. La curiosidad de este tipo de 

" e. e. Becher, l:ar..tfü;__,.;!20.GL M.ézi=.:_____l.~1fülk<!-1!lelt~ 
dui:.¡¡n.t~_a_¡¡fl9:;;_.ct_"'~c.is...i_v.Qs_d~!.B_3_2_~ll. México, UNAM, 
1959, p. 7. Juan Antonio Ortega y Medina, como editor de este 
texto hace en el Prólogo la clasificación que mencionamos, 
advirtiendo que no es absoluta, sino que son quienes más 
interesan a nuestra actual curiosidad histórica. 
" Juan A. Ortega y Medina, ~n __ <:Lb.ie_i;:.t_Q_a_l.__Mé~ 
~p_u);;IJ..i=Q__JJ..8A.Q_-_lJU_O J., México, UNA11, p. J-4. ; Madame 
Calderón de la Barca, L.iL.lL:i.d<L__en_!1é1d.i;_Q, México, Por rúa, 
1984, p. 41. 
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viajeros es descubrir en México su potencialidad y los 

recursos que puedan utilizar, al tiempo que observan por 

contraste en qué se diferencia esta tierra de sus propios 

países. 1111 

En este contraste los viajeros vieron can· diferentes 

ópticas las características de la nueva república. En todos 

ellos nos hablan de un México donde el elemento común es: la 

desnudez y pobreza de la clase baja," el caminar. de'· los 

miembros de la comunidad india y las importacion.es de. ropa 

europea de moda, específicamente francesa. qo 

Con respecto al comer, no todos los viajeros .se .fi'fan en 

este tema por igual. Los viajeros ingleses traían de Europa 

conservas de carne para comer de acuerdo a sus cánones, ,otros 

viajeros probaron lo mexicano y sólo mencionan aquello que de 

acuerdo d su punto de vista era digno de conocerse en Europa, 

por lo cual su información parece en un momento dado 

fraccionada; sin embargo sus observaciones nos permiten 

conocer qué tan diferente era la comida mexicana en la 

naciente república. 

81 Cabe aclarar aquí que no pensamos hacer una amplia 
disgresión sobre la literatura imperial del periodo, de la 
cual las obras de los ingleses son características. 
1111 Madarne Calderón cJ.e la Barca, O..r;i_, _ _c_i..t_., p. 45-46. 
'"'e.e. Becher, op,_.;iJ;. ,p. 75, 85, 138; Maclame Calderón de la 
Barca, Qp_.__.c.i_t,, p. 47. De hecho el estudio de la moda es un 
tema que se relaciona con el nuestro, por las características 
de afrancesamiento a nivel de la cultura de la época; sin 
embarQo su complejidad merece un estudio separado y es 
precisamente en las crónicas de viajeros donde encontramos 
una amplia información al respecto. 
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El contraste de la comida es notado en los viajeros de 

forma d.iferente, de acuerdo a su rango y posición. Henry 

George Ward. :fue Encargado de Negocios de .su ,·Majes_t.ad en 

Méxicci .. _·V~~'ja··a·,:México en 1824 por priffiera_ vez y~ .. /regresa en 

tres ocasiones más. El autor describe el :p~te~c¡al c·o~~rcial 
del paí~.· ·~sí ~o;mo sus observaciones sobre l/v¡da política. 

·,,;,_ 

La descripción -de ·su ,viaje de Veracr_uz .. a la . éiudad _· de·. México 

mencióna constantemente l.as incomodida.des ,-a~{/h~s~'edaj~<Y de 

la comida: 

Tuvimos mucha razón de alegrarnos por no ·haber cedido' ·ª 
la tentación de elegirlo como alojamiento ia noche 

anterior, ya que la casa era pequefia e incómoda y 

combinaba todos los desagradables olores pecul_iares de 

una tienda hispano-amer:l..::ana, donde los del ajo y el 

tasajo son los más agradables. 91 

Las impresiones de estos viajeros nos ·~erm_i:tet'l;· ver su 

punto de comparación: hacia el primer momento de la 

Independencia, el referirse a México ~s .. c:ompara'rlo con lo 

espafiol. 

Por otr_a parte, merece el as.,;mbro del diplomático inglés 

la cantidad- y variedad' de f~úÍ:~s con ias cuales entran en 
; .::: ;. : :. l .• 

contacto, no tan sólo por su variedad sino· por su novedad. Al 

parecer Ward· se anima ·a.probarlas y emite diversos juicios de 

valor respecto a ellas.: plátanos, pifias y naranjas encuentra 

en abundancia en el camino. hacia México, de los frutos 

"Henry George Ward, México-en·-1B27; México, SEP, 1985, ·p.37. 
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mencionados describe el sabor del plátano como semejante al 

cama.te y declara que no le gustó." ·También prueba la 

chirimoya, como ·un fruto no conocido en -'.Europa, y para 

describir s.u sabor lo compara con el de la fresa, "é~ffibinado 

con· otras ·frutas 11 • 
111 

¿Qué extraf1aría un v:i.ajero europeo _en -·su -.rec6r'i:·ido por 

México? ward nos deja un testimonio importante al ·respecto: 

extrafta principalmente el pan y la carne: 

... al atardecer llegamos a Las Vigas, donde hallamos que 

nos habían preparado alojamientos muy cómodos en la casa 

del cura y obtuvimos suficientes aves de corral para una 

cena aceptable. No se podía contar con otra clase de 

carne en la villa, ni tampoco con pan; pero nuestros 

carruajes llegaron a tiempo para abastecernos de este 

último. ''4 

Más adelante, en Tepeyahualco, después de Perote, vuelve 

a mencionar el papel de la carne y el pan: 

Por .. fortuna; traíamos con nosotros ·un .p·ar _de latas con 

carne en conserva, con la que hicimos caldo, y esto, 

junto con unas cuantas hogazas de pan que descubrimos en 

uno de los carruajes, nos salvó de una-·camida a base de 

tortillas y chile, con la que tuvieron. que conformarse 

los sirvientes . .. 11 ~ 

" Tu.li1em... p . 3 5 • 
" .Il:UJ:le.m... p . 4 2 • 
".I~. 
"~p.45 
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Encontramos así uno de los primeros elementos de 

contraste que los europeos podían tener' ·respe'c:to--_a-- ia comida 

mexicana: existe una diferencia respecto - ar:_ p~n i_ de _ t~ig~, 

entendiendo por éste la hogaza, pues;. - como :veremo's más 

adelante, los viajeros reconocen .la variédac::l -de_;pan fai:iridado 

en México, pero es principálmente-•·eri ei pan,:-ae·_"-aulce."' 

Respecto a la .carne, -.el inglés extraña-·1a c~:f.¡;_e-,:d~-/~es'·;- (el 
. '. ,·, : .. ;'(:::··- <,· ...... · .. · 

beef), aunque _reconoce -qlíe puede abas tecers~ _ con - aves - dé . '~·· 
corral para~u~Íirla,; En• las -- crónicas a~ _viajeJ:os ~sta ~eja 

_Esta c~'mpara~ión de lo europ~o 
~.'>"~.' '_·.:' " . -. 

presenta - ante -lá -;.;isión de 

bajas i · frijol·, .:~~¡·~.,··;·. arroz, 

la -alimentación de - las.- clases-
' '·- ." 

abundantes' frutas. tortillas y 

even t~alinent~'._'. car~~.-c::le -'~ves. de corral -componen 'la:· dleta común 

del -pueblo ;;,exi~an~' Ward en su opinión sobre el chile y' el 

pulque, nos dice: 

Nuestro anfitrión en Acocotlan era un hombre muy 

respetable ... nos dio una excelente cena, acompañada con 

pulque, que la mayoría del grupo encontró excesivamente 

agradable, a pesar de que no estábamos acostumbrados a 

dicha bebida. No sucedió lo mismo con el chile, poderosa 

especie de capsicum, tanto verde como rojo, del que 

abusan los mexicanos en la mayoría de sus platillos: el 

sabor no es desagradable, pero pica tanto que un 

extranjero encuentra difícil probarlo sin 

inconvenientes. Robinson dice, en el relato de la 

expedición de Mina, que muchos de los oficiales 

americanos que en su marcha hacia el interior se vieron 

"Uli..~. p.48. 
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obligados a vivir algunos días a base de tortillas y 

chile, como consecuencia sufrieron de escoriaciones. Q7 

Como veremos en otros viajeros, éstos se sienten a gusto 

en la Ciudad ele México, donde pueden tener comodidades 

semejn~tes a la~ europeas. Sin embargo en sus recorridos por 

la provincia, este tipo de viajeros busca no ábandonar sus 

comodidades, Ward nos indica los materiales con los:cuales se 

desplaza: 

Mi equipaje consistía por lo común de Una: .céÍ~
1

t.Í.na que· 

conteriía utensilios de cocina, así como. una pequefia 

vajilla para cuatro personas, lo que constituía una 

carga ligera para una mula; uno de los pequeffos catres 

de latón ele campaña de Thompson, junto con un 

portamantas para balancearlo, se asignaba a una segunda 

mula; la tercera llevaba dos cajas para vino, 

provisiones y otros artículos de los cuales nos 

surtíamos en los pueblos más grandes." 

Otro extranjero, C.C. Becher, a principios de la década 

de los treinta del siglo pasado, nos aporta una visión 

complementaria de los hábitos alimenticios en México. Por 

principio de cuentas hay que mencionar que Becher· es de 

nacionalidad alemana y su viaje obedece a - int;ereses 

financieros y comerciales, ligados específicamente. a la 

minería del momento. 

" Henry Georg e Ward. 9.v~_cj_t, , p. - 4 9. 
".Il2i.c;lem. p. 103-104. 
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A diferencia de Ward, nuestro autor casi no emite 

juicios sobre los productos·· comestibles de México, pero sí 
"' '· ' 

nos pi-opoiciOna.- ,,¡~a -·:vÍ.'.sión · de. ·1as condic~ones .. de _est.a ·co,mida; 

así por eje"mplo, en su viaje de veracitiz., a MéXico, al 

mencionar ias Pás8das que existen en camino diée: 

... pero sí te sorprendería acaso saber que 'me ·.encontré 

con tanta limpieza que incluso no habría tenido: el .menor 

incon.;eniente en comer con gran placer y apetito e.:i· la 

aseada y estregada mesa de cocina, si no 

ya servido en la habitación una comida 

frugal, resultó lo suficientemente 

nos hubieran 

que, aunque 

en regla y 

satisfactoria para haber sido aderezada en un lugar tan 

insigni fiCante. 99 

Al llegar 'a medio camino entre Veracruz y Jalapa, en el 

Mesón de Puente·; _rios menciona: 

En el mesón de Puente se nos preparó una estupenda 

Al llegar a Jalapa, Becher menciona que se aloja en la 

posada llamada Fonda Francesa, de la cual opina que: 

"e.e. Becher, 012 cit. p. 68. 

'"' .Il2i.df:m . , p . 6 9 • 
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... tiene un nombre .apropiadísimo y con su mesa y 

alojamiento me siento contento. 101 

El autor menciona otras dos fondas francesas: una en 

Puebla· . y la:·. citra·· en 

menciona .-una /c~mi~a 
europea. 102 

Tacubaya. 

aceptable, 

Es 

por 

en ambos casos donde 

ser preparada a la 

Por otro lado, Becher no menciona la comida ·a. base de 

chile ni; el pulque, por lo cual podemos inferir que no lo 

probó. De hecho este autor menciona únicamente la ·comida 

preparada a la europea y es sobre ella que da· su · opi~ión.i al 

paier::er no toca la comida "mexicana 11 
, salvo .. ~~~~1-~·\ qÚe -le 

permita:recordar a su referente europeo. 

Esta actitud eurocentrista no es privativ~ de su 

concepción de la comida, sino que se extiende a la ·~ad~~- laS 

fiestas· y las actitudes del país. Es muy frecuente ~e: en sus 

cartas de 1833 exprese continuamente que los italianos y 

espaf\oles pueden exclamar ante las cosas de M~xicl:i: 11 ¡ ~rou t 

comme chez nous.1 " •
101 

Tenemos entonces que este autor es qu'ien nos indica, 

casi cinco anos después de Ward un proceso en ·e1• cual· el país 

está importando una gran cantidad de· ~ro~u~,t~i; en·.'.·especial 

<;'Unque no 

1111 l12i.d. 1 p. 70. 
101 Tui_<;l., p. 74 y p. 95, respectivamente para:_las ref'erencias 

a la de Puebla y Tacubaya. - · · · 
1111 .lbid., p.66. 
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deja de extrafiar el uso de objetos con otro tipo de 

cos tUmbres, fenómeno ligado est'rechame~te, a este proceso: se 

puede identificar d~c~cÍa de los treinta una 

influencia muy fuerte ~e;'!C"' ~spafiol, 'tanto en las costumbres 

como en la . com,¡d~::-;': peró ··.se. marca una influencia 

fundamentalmente baile, la moda y, por 

supuesto, la, cO~i~~·~ 
Aquí cabría· pr~güntarse ;·. '¿cuál es la diferencia entre lo 

.,' 

francés y lo espaflol :, en· la comida? Tal como veremos, más 

adelante, la respuesta puede rastrearse en la forma~ión 
': 

ideológica de quien la . sustenta y su papel t'ren'te a, un 

proyecto de país. Es decir, h~cia la primera mlta~: ·aei, ~iglo 
XIX encontramos: que lá comida se encuentra •. ~l:··ig~aJ.> que .la 

,. _'·'_·e·, 
cultura del momento, en la tranSición· ·a una p~sición 

nacional·. 

4.3. LA MISMA ÉPOCA: LOS 016s MExitANÓs., 

·que 'ofrecen los 

autoi:es 
'· ; ,.·.' 

ex.tranj ero_s ;· con.: la ·mirada de los· 'esCrito.res 

nacionales. ,Una de 'fas fuentes CJUe" pod~mo~ emplear son las 

memorias, gé~ero· literario :que fué cultivado con frecuencia 

durante el siglo pasado, tanto· por ·literatos.· como por 

políticos. 

Las memorias, escr'itas por lo ·general durante ·la ·segunda 

mitad del siglo XIX nos proporcionan uw valioso testimonio, 

que es matizado con cierta nostalgia de parte de sus autores, 

87 



sin embargo, como ·fuente para el estudio de la comida nos 

proporcionan una valiosa perspectiva. Existe una constante. en 

estos autores: exaltan lo que consideran lo nacional dentro 

de las costumbres. · · · 

. Para el periodo de 1B2B a 1853 ¡ en la primera p~rt·e. de 

su 

ver una serie de recuerdos de infancia, en ia 6ual =1a·:-Co~ida'. 

es una de sus constantes. Estos recuerdos lo llevan .a· evocar 

escenas tales como una barbacoa en el bos~"e ,·d~ Chapultepec o 

las visitas a un convento en los cua~es pru·eba los dulces de 

las religiosas. 

Estos recuerdos nos dan una· continuidad con el sentido 

de la comida colonial: . los recuerdos ·son de la fiesta y de la 
< ,, •• - _-. " • - .: 

igle.sia, Pri~to'.:.úos: ofre'ce uÍ.a completa descripción de la 

comida, el .co·m~~· Y .. lcis ~iempos de la mesa de principios del 

siglÓ XIX: 

Al despertar nos esperaba, si no es que iba a 

sorprendernos en la cama, el suculento chocolate, en 

agua o en leche, sin que pudieran darse por excluidos 

los atoles, como el champurrado, el antón parado, el 

chile atole, o el simple atole blanco, acompaf"i.ado de la 

panocha amelcochada o el acitrón. 

Almorzábase a las diez asado de carnero o de pollo, rabo 

de mestiza, manchamanteles, calabacitas, adobo o 

estofado, o uno de los muchos moles o tortas del 

repertorio de la cocinera, y frijoles. 

Veces había que aparecía en la mesa una circular o 

empedernida tortilla de huevos; eran como de lance los 
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huevos estrellados o revueltos, y los tibios solían 

recomendarse a ·1os enfermos o a los caminantes. 

Fungían como bebidas, para la gente muy principal, el 

vino tinto cascarrón; para el común de mártires el 

pulque y para la plebe infantil el pulque o el agua. 

La comida entre una y dos de la tarde se componía de 

caldo con limón exprimido, y chile verde estrujado; 

sopas de arroz o fideo, tortilla, puchero con todos sus 

adminículos, es decir: coles y nabos, garbanzos, ejotes, 

jamón y espaldilla, etcétera. 

Un chocolate entre las cuatro y cinco de la tarde 

engañaba el apetito; algo de merienda servía como 

refrigerio después del santo rosario, y la cena a las 

die~ de la noche despedía la gula con el indispensable 

asado con ensalada y el mole de pecho tradicional.''" 

Este párrafo nos da idea del horario y orden de la 

cOmida, así como de sus principales platos e ingredientes. 

Sorprende comparar esta descripción con las ya mencionadas de 

los viajeros,> pues encontramos entonces que la carne sí 

estaba presente en' la- mesa mexicana, pero no en la forma en 

la cual estaban habituados los europeos no españoles; tenemos 

así _un primer elemento de contraste con la comida europea: el 

gusto mexicano se encontraba más ligado a la tradición 

española. Prieto nos presenta un elemento más para establecer 

esta comparación: el papel del vino en las comidas. 

Recordemos que Ward menciona que entre los elementos 

necesarios para viajar se encuentra una caja de vino; Prieto 

'"' Guillermo Prieto, Mem~_de_rnis __ t_iemi;iJ2.S, México, 
CONACUL'rA, 1992, p. 60, (1906). Si bien el autor escribe 
hacia finales del siglo XIX, sus recuerdos los sitúa en el 
inicio de ese siglo. 
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nos dice que para esos afias sólo to'maban vino, la gente muy 

principal. Vemos entonces que aunque existi_eran 1a·s prod.uctos 

en M~xico, varía la utilización de los miSmos .. y, por 1() .tanto 

el sentido de la comida. 

Guillermo Prieto menciona, entre otras cosas,, que el 
' ·: '. ·:· .:~ . ', ' 

prototipo de nino ideal era aquél que se quei:iaba, quietecitci 

por horas o que comiera con tenedor y ,c~c~ilio·,';'., el~·,,: cual 

éorrespondía a un entrenamiento en las ·fo~mas.·ae·1~:mesa. 
- .. ' '· .. .: . : : '.. ·:: . ~ ' :·.-

Es muy marcado en estos primeros , mome'ritos .de"' la . vida 

independiente de México la continui~ad, ~~ las · co~tunilires, 
específicamente referidas a los dulces, de los cuales el .... - --::- .·.. ..>: 
clero era el principal productor y consUmidor. No son raras 

. ' . - ' . 

para este primer momento 'las descripciones 'de, los 'dulces::. 

y 'una molienda de choco~ate para el prio~; unos 

manotejos con encarrujas exquisitos, y unas peras 

aprensadas o bocadillos de coco para -·cualquifara de 

nuestros confesores. 106 

Al quedar huérfano Prieto tiene que variar su dieta, a 

la usanza de los pobres: en lugar de chocolate, a.tole y come 

chiles rellenos.'"' Describe la comida popular en ,la Citidad de 

México: 

'"'Ibi.d, p. 63. 
1 'if>~Ib.i..d, p. 61. De Acuerdo con FrancisCo J. Santama:ria.: Q_p_._ 

¡;j,J;. P. 692. Un Hanotej o es un lienzo. 
'"'Guillermo Prieto. Qp_._ci.t. p. 82. 
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por último, gastrónomo extremado, don Melesio 

recomendaba_ los _envueltos de las Caf'litas ... , los guisos 

de Las Colas. ; . , las cabezas en los figones y 

pulquer_ías. . . Algunas pulquerías quedaron a las orillas 

de la población y a sus puertas se vendían enchiladas, 

envueltos, quesadillas y carnitas con salsa 

picante ... ·[En el Portal de Santo domingo, Prieto iba a] 

devorar enchiladas y fritangas.'"' 

Los productos que se vendían en puestos callejeros, 

frente a la entrada de las pulquerías, así como en las fondas 

de la ciudad de México. eran bastante ricos en. variedad .. s:i. 

comparamos estos elementos. con los que 'citado 

anteriormente surge claramente un ·;contraºste; .. La ··comida 

popular toma como base la tortilla (enchiladas, envueltos "y' 
quesadillas), en salsas piCant.es -(PrietO _'~enciona, - a·l 

referirse a la comida de, ··1as P.ulqúerÍa~; - C<?mo<-: "comidas 

incendiarias 11 ) 
109 y frituras. 

Por el contrario, vemos ~e_:_~as· cl~:seS m~dias -a las 

cuales pertenecía- siguen ·una· tradic:i.ón· de comida basada en 

los potajes, caldos, y moles, con poca mención de frituras. 

En relación a las bebidas, ambos grupos (pueblo y clase 

media) comparten al pulque como un ingrediente común. Vinos y 

licores quedan fuera de ellas, por tradición en este momento. 

'"' lb.i.d, p. 84-85; p. 95. Los envueltos eran tortillas de 
maíz, aderezadas con ji tomate, 1

' se les pone encima algún otro 
guiso como huevo revuelto y se arrolla. El conjuto vuelve a 
aderezarse con ji tomate, chiles verdes, queso y cebolla 11

• 

Francisco Santamaría,QJ2...__Cj,_t;_,_ , p. 496-497. 
''" Ib.ül., p. 95. 

91 



Un capítulo aparte es la descripción de las pulquerías,. 

la que nos muestra a sus habítuales, los juegos, bailes, 

ambiente, colores y, por supuesto, la comida, de la cual 

hicimos mención en el párraf;, que transcribimos 

anteriormente.. Al. tratar. la pulquería, 

déscribe es francamente festivo. 

el ambiente que 

Prieto no' es el único·autor que describe esta riqueza en 

relación a la comida popular; .. Manuel. Payno en Los Bandidos de 

Ri2......l':d . .Q nos ha dejado testimonio de estas preferencias del 

pueblo por las frituras y en general lo que actualmente 

llamamos 11 a11tojitos 1
', así como la comida diaria y la festiva: 

La base de su alimentación era el maíz en sus diversas 

preparaciones de atole, tortillas, gordas, chalupitas, 

tamales, etc. A esto se afiadía el chile, el tomate, la 

leche, carne, pan, bizcochos, los domingos, luneS y a 

veces duraba la compra hasta el martes o miércoles. Dof'ia 

Pascuala se permitía el lujo de un buen chocolate con 

gorditas calientes con manteca ... 
11 Matiana y Jipila se levantaban con la luz y como ya 

tenían preparado su maíz, molían sus gordas y se 

desayunaban con un jarro de atole con piloncillo, 

dejando preparada u11a ollita con frijoles o carn~tas de 

puerco parn encontrarlas en sazón en la tarde ... 11 
•

110 

"-Ya lo verás; y no tardes, que en celebridad de lo que 

te he dicho, comeremos hoy chalupitas con carne de 

puerco, y si se enfrían se ponen duras ... 

[En la Villa de Guadalupe, durante su fiesta] "El cerro 

y las calles materialmente cubiertas de indios y de la 

gente de México, almorzando precisamente el chito con 

110 Manuel Payno, 
1993, p. 4; 13. 

¡,_oi;_El<1nr.lic\Q.s_J\_e_-Rio_f;r;i..Q, 
(1893) 

México, Porrúa, 
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su 

tortillas, salsa borracha y muy buen pulque. . . y los 

chicos brincando con sus tacos de tortilla con aguacate 

en la mano. 

[También en la Villa se podía comér .. en cualquier. tiempo] 

. . . un mole aguado con la manteca> cruda por 'en~ima ... Ya 

. sabes; a mí me gustan·· las enchiladas picantes y la 

sangre de conejo. 111 

¡. . ·:·._: • .• ··.: •. , •• 

de Prieto ~on~i~r~~ ¿s ;d~~~s Ú Pa,,no e~ 
": ··:···.· 

Payno dedara ~n el ~',:6logo de : sÜ obra' que novela. 

intenta·uri ensay~ de. novela natura~isE~. ,en la ~u~Í pintará a 

una· sociedad·· que ya ~a· desaparecido; 11.l: ·' 

La desciipci6n de las costumbres -~~t~ha :in~ompl~ta sin 

ver para este periodo nuevamente con_ i~s'> o'd6s .de una 

extranjera: Madame Calder6n de la Barca., 

Decidimos mencionar su informaci6n ·aparte pórqi¡e:· ella 

elabora una serie de juicios y comparaciones que nos.permiten 

ubicar la comida mexicana hasta la primera- ~it~d .. del siglo 

XIX. 

111 .Il:!ic;l., p. 7; 22-23; 86-87. Payno, en nota a pie de pagina, 
menciona que la sangre de conejo era pulque compuesto con 
azúcar y tuna colorada. El chito es mencionado por José 
Joaquín Fernández de Lizardi en EL12..~iguillo saxni!W.t.Q y era 
un guiso hecho a base de carne de chivo, frita en su propia 
grasa con chile. Santamaria, .QD..__C_i_t., p. 409. 
111 _Il:!ic;1effi, p. XV, 
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4.4. LA MIRADA CRITICA. 

ncia de dos afl.Qs_en 

.ell..!L.D.aí.S, de Madame Calderón de la Barca, fue publicado en 

Boston, Massachusetts, en 1843 y posteriormente se hizo una 

edición en Londres ese mismo af'lo. El libro ofrece una 

selección de las cartas que la autora envió a diferentes 

familiares y que William H. Prescott le insta a publicar por 

su descripción tan precisa y llena de colorido de México.'" 

De los diversos autores viajeros que hemos revisado, 

Madame calderón de la Barca es quien aventura definir a· la 

cocina mexicana, pues su educación y posición le permitieron 

comparar diversas comidas de Europa y podía, por lo tanto 

ubicar más Lápidamente, las semejanzas y diferencias con 

nuestra comida. 

Así, al pasar por Veracruz y ser invitados a cenar, ella 

y su marido, nos dice: 

Nos ofrecí.eran una abundante cena; pescado, carne, vino, 

chocolate, frutas y dulces; cocina a la española vera

cruci.ficada, Probé y esto bastó: el ajo _.Y el aceite 

envolvían la carne, el pescado y las aves; Servidos con 

"'Felipe Teixidor, "Prólogo" en Madame Calderón de la Barca, 
Lia_v_i.da ... J~o-M.éxi.c_o, México, Porrúa, 1984, p. VII, nota 2. 
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pimientos y plátanos y toda clase de frutas extraflas, a 

las que no. puedo todav.ía acostumb.rarme, '" 

Este pÚmer juicio n;,s · pÉ:r~i:~e 4~ic~r. ya; un· sabor de la 

cocina:· su · · h~ren~ia espaHoÍa. iEs te juicio se repite 

constanteni'ent~ ai describir la ·comida: 

la seflora de Santa Anna me introdujo al comedor, . . el 

almuerzo fue espléndido, y consistió en una variedad de 

platos. espafloles, carne y legumbres, pescado, aves, 

frutas y dulces, café, vinos, etéétera, todo servido en 

vajilla francesa en blanco y oro ... 

[En Jalapa, al referirs·e· a la cena, la encuentra] 

bistec y ... bastante aceptable; sopa, pescado, aves, 

frijoles, todo bien 'sazonado. i::on ajo.y aceite."' 

Ya en l,; ciudad de México,. al referirse a· los pregones 

que escuch¿ por :1a ·.ma~~na · en .. ·su· casa nos deja una idea de los 

product~s ~ql¡.; -:5·.;·.~veO:a.;,,: ··de bas:~ en casa, destacándose entré 

ellos los ~~- ti~nE!Ü ~~mo basé los comestibles: mantequilla, 

cecina·, fru:t.¡s '.i~~i:~ij'~s•· plátanos, granaditas), gorditas .de 

hornci, , paSteieS '::':.de ·:~:~ie'l:~. queso, miel, reques6n, melado. Más 

tarde los_ ; du.l~es:: ;:r~-~~ cubierta, merengues ( "que son muy 

buenos") y ,toda ·especie de caramelos. Tortillas de cuajada .• 

nueces, castaflas asadas, tamales de maíz eran .ofreci.dos'' por 

la noche. 116 

Al referirse a las tortillas las· descrii:i.; como 

alimento habitual de México, misma que -al :ie\;i'.;flar, ·compara: 

1"Madame Calderón de la Barca, ~-, ¡;: 21. 
"'ll:!i.dem., p. 26; p. 29. 
"'I);J.idem., p. 47-48. 
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... no son más que simples pasteles de maíz, mezclados con 

un poco de cal, y de la misma forma y tamaño que 

nuestros scones, las encuentro bastantes buenas cuando 

se sirven muy calientes y acabadas de hacer. . . Se las 

considera particularmente sabrosas con chile, el cual 
para soport(lrlo en las cantidades en que a~~ lo comen 

me parece que sería necesario tener la gargant:~··'.foi_rád~ 

de hojalata. 117 

En cuando al tema de la comida Madame. ,Caldei:.6n de la 

Barca, nos presenta dos mundos! una com~d~"-h~_spa'rlO~me~i.cana, 

servida por los miembros de la clase p.olític;,t:.;.· ·la cual su 

marido como embajador tiene; acceso y .lÉi ~:~mi.~a:·:d~l p~eblo, 
misma que describe, pero·. que ~ci' ju~ga ;:'. '' : ~ : ' 

Esta mÍ.~ada n~~ \l.e~a h;¡,tiié'1 ri .la' mesa coiiveritual. En 
- .· '·- , .. -: 

su vis.ita al ·convento de·. la· Encárnación, .al ofrecérsele la 

cena describe: 

.... en la cual apareció ante nuestros asombrados ojo_s una 

espléndida cena en una muy bien puesta e iluminada .mesa, 

en donde se ofrecían a la vista pasteles, chocolates, 

helados, cremas, flanes, tartas, jaleas, arroz con 

leche, naranjada, limonada y otros manjares profano$, 

adornados con banderitas recortadas en papel dorado.'" 

117 .lbi.dem., p. 48. Los scones son semejantes a los hot cakes. 
'" .ll2ide.m.., p. 107. Guillermo Prieto menciona en sus M~ílJQUaS 
~e.mJ2QJ;i estas banderitas como uno de sus recuerdos 
infantiles, veinte af\os antes de las descritas por nuestra 
autora. 



l.A l'OMllJA MEXICANA HASTA MF.l>IAIJ().4' IJF.1.s1m.ox1x. Al•uNn:s l'¡\)t¡\ su lllSTORlh ISIC:l.OS XVI¡\), XIX). 

Al visitar Madame Calderón de la Barca el convento de la 

Encarnación; en la Ciudad de .México• se:- le pregunta .. de parte 

de las relig.i.osas qu~· ·cci~\re:rit~s ·h~~Í~ visitado y "¿cuáles 

pre feria,. los de· .• Fr~ncia o 16~ ·a~ 'i¿x~co?·:/.cuál''.de ellos.· era 

el más grandÉ!? ~.· . 1_~?_ ... '. 'i .. , __ _ 

La ;;,irada d~ ·.nuestra ;au~Ci;,a\capta\la~ diferencias. de la 
··.;'''·-· ' ... _, -

sociedad mexicana del. momento'. qÚe': vf.vei': Sus 'aesciipciOnes. son 

bastante claras y ·~~~ 'i~r'~~~~· \'apr~Úa:i: '.i-la~ diferenéia'.s 
-. - . "1·: ·':· ·-,_. 

dentro de esta sociedad: E~t~ !l\Gada'., '.s'i bie¡:¡ h6 .es critica, 

si es déscriptiva ,y ce~~~;~~,' 'J.iéxi~'g ha~ia: 'ui4o · es uria 

sociedad. ~ividid~, 'en •.la. cual las' i1i~e~ 'c6~s~~van par.te de 

su herencia esp~~ola ~t}C ~6d,e,/ Po~ otro lado, ·el pueblo 

mexicano i:ónserva los ~le.~ent'6s de la .tradición prehispánica, 

pero encuehtra también. uri' gusto especial por la comida que 

podemos denominar "actualmente callejera: los· antojitos· y 

frituras, junto a los ·dulces que parecen estar. siempre 

presentes. Tal como hemos descrito en este capitulo, 

encontramos una gran profusión de citas al respecto ... 

Hasta aquí podemos decir que encontramos hasta "mediados 

de siglo la continuidad en las tradiciones .del comer en 

México, siguierído i~ tradici6rl colonial,, cab~' mencionar, 
; ' . -

entonces un ingrediente .que ya· esta presente en el ambiente 

de este momento: ·~1', afr'añ.cesa;'.'"lient~ -. 
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4.5. LA INFLUENCIA FRANCESA. 

La nueva república tiene durante su primera mitad un 

ritmo político muy elevado: busca definir un modelo . de país 

en el cual ubicarse·, ya sea republicano o monárquico, central 

o federal. 

Al . final de la Independencia el modelo repi:ibl·icano' es 

tomado de los Estados Unidos. Este modelo de orden: político' 

seguirá sustentándose como el indicado para el país ·por Parte 

de los liberales, a pesar de la guerra del 47. 

Contradictoriamente la república no es la única opción 

que los mexicanos de aquella época veían como viable, se 

presentó la opción monárquica como otra propuesta, por la que 

lucharía una facción de los hombres de la época. Esta salida 

observaba a Europa como el prototipo a seguir,. como la 

solución en cuanto a la forma de establecer el nuevo país. 

Políticamente se presentaba para el naciente país el ser 

una nación liberal republicana, siguiendo fi1 ejemplo 

norteamericano. O por el contrario, ser un país que· al mirar 

el ejemplo europeo y sustentándose en una :;,.aiz . colonial, 

mirara a la monarquía como la única salida a los problemas 

internos. 

Así como en lo político exi~t·e un parámetr'? a seguir, 

encontramos que existe un modelo ... de ·p~ís' a seguir en cuanto a 

los aspectos culturales del momento: Francia. 
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J.A cn~ilDA ~U:XICANA llASTA Mt:tHAUOS nm. SIGl.O XIX, Al'llNTP .. 't l'ARA su lllSTORIA (SU:l.OS XVI Al. XIX). 

La visión de los viajeros sobre México está centrada en 

el afrancesamiento en las modas y costumbres.· El"vestido es 

uno de los primeros elementos que destacan lOs'· viajeros: 
. . 

desde los al\os veinte hasta mediados de siglo se menciona que 

la moda en México sigue las pautas francesas en cuanto a la 

ropa femenina de las élites, sin embargo no ocurre lo mismo 

con el porte y los adornos del· vestido, que se presentan a 

los diferentes autcires .. que hemos citado·como extravagantes. 

Respecto a la'. c6mida, exi~~e una teddericia a cambiar .los 

elementos espal\oles ~or:/los::·~ran~eses. ~s.Í.' Payno nos defa. una 
: . /,~: . 

descripción de:'este: .proceso; 
~: ~>: " ;_;··~,' ,., 

,!'.' ,·, 

sentárcirise en uria mes'a ~uy iregular~~ril:~ s~;,Úda, más a 
; ..... '· . ' ., '(·':·· 

ia francesa qu'e''.otra cosa; púes 'sedoÚafya ria comía sino 

:~rara- .v·e.z~:": !~ri:~'~ii.:~~~~~;~::·~ ~;.~~.~·i~~~:·'.·'" í'~ i>~;r~e-~·í_ií', ·~ · cOmo el 

~- ·;".·<.:--':\ ·.>: ;~. 
¿Por qué -esta infltiencia de, lo' Úancés · eri la .. iriesa? ·:'como 

::' 

capit;,.1.; · ú:.>a .finales: c:l.;]._ siglo XVIII, indicamo·s en 

Francia entra de lléno. eri su': p;oée~o •'ca;it~list'a; lo que la 

lleva a modificar sus.· ~oi.kdL:~~;, ~e: ~Úa ··~a:ée.:Oia1. •La 

burguesía na.Cie'nt~. '.tieii.8 ·~a .. ri~é:~.ª 
el prestigio y el_ r~¿namient~- de 

··;: ·.·· ·. :: ' ,- .. · .... ,-_·~··. '-. ,..... :_ . 
de.1- cap,it;;i.; pero busca 

través de.ello, dÚerenciarse dÉ! las demás ca~~~ ~cÍciales. 
La Revolución. Industrial·' tardó 

;•/. 

eri 
"' ., 

hácer ;. sentir_. sus 

efeéto's •fü· Francia. - En- compensación. Francia '_s_ia __ hizo atractiva 

""Manuel Payno, QJ;i._J;i_t.._ p. 205. 
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por sus artículos de lujo, por ser el país del "buen gusto". 

Francia era así la impulsora de la cultura. 

La burguesía al tomñ.r el poder, requería de legitimidad, 

elemento que le fue dado, entre otros, por el ref~n,amiento .y 

la distinción. 

La carrera tras el dinero no ha disminuido,· sino que, al 

contrario, ha aumentado; pero hemos de confe.sar que el 

hombre de negocios que triunfa en nuestros días se 

esfuerza también por respetar los placeres culinarios de 

la vida. Hombres de negocios son en nuestra época los 

grandes mecenas del arte culinario ... , 121 

La cocina francesa ha desarrollado los elementos de 

prestigio de una cocina internacional. Aparecen los textos 

teóricos como el de Brillan de Savarín, además de otros 

eminentemente prácticos como el recetario de Escoffier. tu Es 

decir., aparece una cultura gastronómica libresca, la cual 

llega a México, esto lo podemos ver a través de los 

recetarios desde mediados del siglo pasado, tal como El 

=i=Q_lll~tlU.G..fill9, r.._a.....c_Qd.n<LJlli.c.Ma.Clllla entre otros.'" Existe 

un ambiente propicio para la cultura culinaria del momento, 

plasmada y expresada en libros, que exaltan lo francés. 

111 Harry Schraeml i. 01'-~_<::jJ;,. p. 4 2 . 
121 Escoffier fue uno de los cocineros más importantes de la 
época moderna. Nació en 1847 y murió en 1935. Fue el primer 
cocinero que logr.ó crear campos iciones culinarias empleando 
exclusivamente m«ter ias comestibles. Es autor de ~r..ai_t._é__s_ur 
.l_'_arJ;_de_J;i::¡iv.¡ij,lJ..er__les_fl.e!JrJ>_e~ ( 1885) . 
'" Artes ele México. ¡_,¡¡ __ c~o.;;imL.Jllexic.<1n<1_ll, segunda parte, 
México, Artes clP M6xico, 1955, p. lH. 
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l.A COMll>A MEXICANA HASTA Mt:IJIAIHl."i um.s1m.u XIX, Al'UNTES l'ARASU lll~'TORIA ISHOl.<JS XVI Al. XIX). 

La segunda mitad del siglo XIX plantea para el estudio 

de la comida mexicana un "momento de síntesis " y 

enfrentamiento, pues si "".bien .-.e~i~~e: ~~·/:lo'C.•'cultural. una 
~·.·-:·.·-:·o ·> ·.:::) ·~l .. ; 

admiración del modelo "francis, "no podemos""negari"que"· en" lo 
.--. . '. 

politico el proceso " de I~tervención y Seguriéi"c) "Imperio 
·· .. ,, ·''. '.-.,-·_ ... : 

enfrentaron a la "SOCiedad mexicana en SU conjuntó ;'con .la "otrá 

cara de la moneda de ese país. 

Es en este contexto donde pretendemo's .:.ibi"éar la 

influencia de la comida. Es precisamente ~nt~~<"i~~:.n;iembros" 
liberales del momento en los cuales est~''contr~aicición se 

el discurso pronul'ld~d~ e~>el Teatro 

Nacional por Ignacio Manuel Altamirano "el 1"5"-"de' s~ptiembre de 

hace más patente. En 

1861, declara: 

Pero queriendo ser demócrata, repito: ¡cuánto ha sufrido 

et pueblo mexicano! ¡Qué sacrificios los suyos! 

Desde los grandes hombre= de la Independencia, que casi 

todos subieron al patíbulo o cayeron muertos en los 

campos de batalla, hasta los oscuros mártires de Sari 

Martín, a quienes colgó el asesino Gutiérrez no hac"e 

muchos días. . . ¡ Cuj,dado ! No todos los tiempos han de ser 

corno éstos ... El siglo XIX no es el siglo XV: la Francia 

nos enseftó el camino en 1793, su ejemplo contagia ya al 

mundo. m 

Un afta después, en plena Intervención, exclama: 

'" Ignacio M. Altamirano, Discurso pronunciado en el Teatro 
Nacional de la Ciudad de México, =i;l. ,Nicole Giron, "Ignacio 
M. Altarnirano y la revolución francesa: una recuperación 
liberal" en Solange Alberro, .e.J; ;U., ~]J,¡ci.Qn iut~ 
eu_aéxis;.Q, México, El Colegio de México,1992, p. 204. 
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¡Oh! No hay mancha que el pabellón francés no se haya 

echado en México, no hay miseria a la que no haya 

descendido, y aquí lo sentimos porque amábamos la 

Francia y la admirábamos y sólo nos consuela el pensar 

que de estas infamias no es responsable el pueblo 

francés, sino el aventurero que traicionó la malograda 

revolución de 48. '" 

Así, durante el momento de Intervención se establece una 

separación entre la Francia republicana, surgida de la 

revolud.ón de 17R9 y el invasor que llegó a México. ·Esta 

distinción entre los ideales y la acción práctica es 

importante de tomar en cuenta, pues es la que. permitió 

explicar esta aparente contradicción: 

La ~levada ilustración de los franceses y las simpatías 

que los residentes entre nosotros han mostrado siempre·· 

por nuestra revolución liberal son una prenda segura de 

que aun en Francia será favorable a México la opinión 

pública. Tal vez pueda esperarse que el mismo gobierno 

francés no apruebe la conducta de sus comisarios ni 

· consienta que la bandera francesa quede manchada con una 

desleal toll, ni quiera que las gloriosas armas de 

Francia, que a tac.las partes han llevado los principios 

de libertad y de civilización, combatan en México con el 

intento de destruir un gobierno que proclama y defiende 

esos principios, para pretender sustituirlo con otro que 

proclamase los de retroceso y de reacción. 12
" 

"'.Ib.i.d.' p. 206. 
'" Al2uQ Antonia Pi-Sui\er Llorens, "La prensa, difusora de los 
ideales de Ayutla" en Solange Alberro, ~. p. 178. 
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l.A COMll>A MEXICANA HA!<t'TA MEl>tAUOS HEl.SUH.O XIX. ArllNTES PARA StJ lllSTCJRIA 1su:t.cJS X\'I Al. XIXJ. 

Estas palabras fueron pronunciadas por SebRstián Lerdo 

de Tejada, en ocasión de la apertura del Congreso en 1862, en 

el cual menciona uno de los factores de admiración a Francia, 

su elevada ilustración, misma que se plasma en la búsqueda 

por el modelo cultural de ese país. El otro elemento de 

fascinación manejado principalmente por los liberales eran 

los ideales emanados de la revolución de 1789. 

Plasmar los ideales de la revolución francesa y los 

valores generados en .torno a la cultura era objetivo. de los 

diferentes sectores de la sociedad mexicana: .un;· elemento a 

través del que se sustentaron· estos· ideales. era la .. vida 

cotidiana y la educación. Es. por ello que ·no·· res\.üta· casual 
'. ,• 

que existieran en nuestro ~~ís cinco cólegios fran7e~es, 

entre ellos el Lic~o Franco-Mexicano·, ·~n ,el ~que· :se· ·formare~ 

pensadores como Justo Sierra .. Es.to·:·rios permite. expl'icar que 

la élite de México a mediados del sig.lo leía el francés con 

cierta facilidad y que se editaran en México periódicos 

escritos en francés, como es el caso de L&-Trfilt d'!Ini6n y 

I.L.lru.iépendent, de tendencia liberal. 111 Además en diarios como 

El Monitor Repl.lhl.i<;;51DQ o ELS.igj.Q......lUZ, se publicaban con 

regularidad textos traducidos del francés: Víctor Hugo, Jules 

Michelet, George Sand, etc. Existió entonces un ambiente en 

el cual la admiración por lo francés se encontraba presente 

en la cultura mexicana de la época. 

121 1.biQ .• p. 171-172. 
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4.6. CONCLUSIONES DEL CAPITULO. LA CULTURA EN 

MÉXICO DE 1850 J\ 1867 . 

. . . puede decirse sin exageración que desde la mitad de 

este siglo a lo que va corriendo de él, México, hasta en 

sus edificios, es otra cosa distinta de lo ·que era en 

lRl0. 1
" 

con eºsta cita queremos indicar los graneles cambios 

generados en este siglo XIX. 

Recordein6s· que corno todo ente vivo, la sociedad ha ido 

cambiando, en el caso de la Nueva Espaíla le tocó.vivir de una 

manera más radical estos cambios, desde las reformas 

borbónicas, en el siglo XVIII . 

. Con las reformas borbónicas llegan a América hombres que 

son educados bajo las normas y parámetros de la Ilustración. 

Tal es el caso del virrey de Revillagigedo y del visitador 

José de Galves, mismos que impulsan y dan apoyo a una 

organización económica, política y administrativa, que iba 

acorde con las necesidades de la Metrópoli. Este es el marco 

en el que encontramos la influencia de lo francés en nuestro 

país. 

En el caso de la comida estos hombres aprecian lo 

existente y mantienen la influencia de clci mestiz~ en el 

"' Manuel Payno, Qp_JJ..t. , p. xv. 
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comer. Sólo que en materia de organización y salud, inician 

una nueva forma venida de esa idea de progreso y orden. 

Desde, el momento de la Independencia de México llegan a 

nuestro país una gran cantidad de inmigrantes que vienen con 

el objeto de comerciar, establecer industrias, invertir o 

como diplomáticos: son viajeros de múltiples nacionalidades: 

espafioles, ingleses, alemanes y franceses. 

De acuerdo con Jesús Hermosa1111 El número de ext.raiijeros 

residentes en el año de 1855 eran: 

ESPAflOLES 

· FRANCESES 

INGLESES 

ALEMANES 

.AMERICANOS 

OTRAS NACIONES 

TOTAL 

5,141 

2,048 

615 

581 

444 

405 

9;234 

El autor nos dice· que lo más seguro es que fueron muchos 

extranjeros más, ya que algunos viajaban al país 

temporalmente y se quedaban. 

Hay que notar que los franceses ocupan un segundo lugar 

en cuanto al número de residentes extranjeros. 

¿Por qué se desea la residencia? México es una extensión 

territorial muy grande y en la primera mit~.S. del siglo XIX .lo 

era mucho más. A los diferentes gobiernos les interesó el que 

'" Jesús Hermosa. ~e_g_eografía y est.¡i,<:J.i.s_t.:L<&LdLl!! 
ReDJJ~.filHL.. México, Instituto Mora, 1991, p. 29 
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se poblaran las regiones lejanas a la capital y que se 

convirtieran en zonas productivas. 

Los gobiernos impulsaban leyes por las que se admitían a 

los extranjeros ele otros países, fundamentalmente de países 

desarrollados, con el objeto de que trajeran su experiencia y 

tecnología. 

El golpe que significó la intervención de los Estados 

Unidos, en 1848, así como la perdida de territorio ya fuera 

por compra, sesión o por la guerra, hizo que esta necesidad 

por poblar el país se hiciera más apremiante. 

Es verdad que muchos de los proyectos de colonización 

fracasaron, fuera por la inestabilidad política del país o 

por las precarias condiciones de los lugares a los que 

llegaban los inmigrantes o simplemente porque los viajes 

resultaban infructuosos y los nuevos colonos no llegaban a su 

destino. 

Aún con todo esto, la influencia que el capitalismo 

empezaba a generar a nivel mundial se hizo presente en 

nuestro país. 

El gran capital hace su entrada en México, y este 

provenía principalmente de Inglaterra, Espafta, Alemania y 

Francia. Y con el capital llegó la influencia de la cultura. 

Hasta 1R57 en México se hablaba el castellano ·.como 

idioma nacional, además de gran cantidad . de idiomas 

regionales como el náhuatl, el otomí, el .purepecha, ·el 

zapoteco, etc."" Para 1860 la élite nacion;;¡l ya.• hablaba 

"" Ibil:lem. p. 30. 
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l.A t:OMIUA Mt:XICANA llA~'TA Mt:IJIAUOS m:1.sua.nx1x. Al'UNn:.'i l'ARA su lllSTOIU,\ cs11;1.nsxv1 Al. XIX). 

francés y se consider6 a esta lengua como culta. La 
,-,., ' '· .· 

diplomacia· conocía el.;fráncés, se recomendabá a las damas de 

con el objeto de 
. '.- . ··.- . '-,/ 

· ... conversar· con ;_sus_:~:~~~.id~~y.,~ 11/·· 
Marcos Arróni'z incÜcá :al viajero deseoso de conocer 

México, que puede' ~eríi.r: ~in ·.P~~'?cupación, ya que en México' se 

encuent~an ~o, _-::~6-{6 .~~{;~'~ ,: ·atra1::t:ivos ., nacionales, sino también . . . . . -. - . 
"objetos de. máELl~jo'.} d~16s ·.úl.timas modas francesas"."' 

encuentra a la altura. de la cultura europea. 

que México se 

Princip;¡lmente 
. ' . ' 

de lo francés: 

Ar~ón:Í.z. rios dice ,q.;',, ·.en la calle de Plateros hay 

modistás frarices.es en tiendas notables por el buen 

gusto. las· peluquerías despliegan en· la, ;,;fs;,;a :calle sus 

pomas ·abrillantadas de ese~cias 'y bóma"~il~ ,~y ,todas )as ,, 
curiosidades propias del-. tocador;'• y. :·también ·pertenecen a 

francesesm 

.. ' ·' 

El mismo autor nos relata que ."en·:el· port;¡l 'de ,Mercáde~es 

se encuentran muy buenas, 

clase de obras selectas; [ ... '1 ;6~re~erí~s espaf'lolas, 

alemanas, francesas y mexicanas [ .. ;Í-134 ;· 

"' En El S.iYJ&...XlX.. en sus paginas fina le~, se encu~ntran 
anuncios invitando al aprendizaje de e;;t? leng~a; 

mMarcos Arroniz. Mmal del viaiero en Mex1co 1 Mexico, 
Instituto Mora, 1991, p. 40.· 

m .I_blilem., p. 41. 
'" .J;W..ctem. 
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cuando nos habla del transporte nos dice: "En México 

rueda un número considerable de carruajes, y se construyen 

muchos tan elegantes como -1os ingleses, franceses y 

americanos 11 
• m 

Con estos ejemplos lo que queremos destacar es el 

proceso de aculturación pacífica, lenta;· pero constante que 

fue sufriendo México por ·.parte ',:'"::'d~ ': los europeos y 

norteamericanos (aunque de estos' ú1{imC>s se ;'·aestélcarori los 

aspectos políticos y de antes · que ·1os ' de un 

status cultural). 

México busca las pautas de la moda, la lengua ·y el- comer 

en lo francés, por ello no es raro encontrar establecimientos 

donde se vendan productos de exportación francesa y otros 

fabricados en México bajo el prototipo de lo francés. Por 

ejemplo: 

las panaderías. . . francesas [se encuentran] en la calle 

del Ángel y Nuevo México... Las dulcerías El Paraíso 

Terrestre, en la calle del Coliseo Viejo: otra francesa 

en el Espíritu Santo y las de la calle de Tacuba. 1
" 

No queremos decir que sólo se siga el .. marco de ___ lo 

francés, existjeron otras influencias', p~ro :,é~t-~·. ºf~e la más 

importante para la formación de las expresiones· ·culturales de 

México durante el siglo XIX. 

"'illliem .. p. 45. 
, ,, .I.Qi.d.em . 
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l.A COMIUi\ ~n:XICANA 11.\!HA !\U-:IJIAUOS m-:1.sua.o XIX, Al'l1Nn:."' l'ARA su lllS"TORI,\ (SWl.OS X\'I Al. XIXI· 

Tampoco queremos indicar que no había elementos de lo 

nuestro, claro que existían, lo mismo que elementos de otros 

países como Jo espaílol y !o inglés. Pero en la búsqueda por 

la consolidación del Estado nacional la élite volteaba día a 

día hacia lo francés como el parámetro que permitiera tener 

los signos de esta cultura y eficiencia que aprovechó para 

hacer extensiva a una opción política. Los mexicanos tomaron 

y adoptaron lo que en ese momento les impactó y esto fue lo 

francés. 

Por todo esto, no es raro que en el comer se adoptaran 

las formas de la mesa francesa. Se copiaron sus recetas y sus 

preparaciones nacionales fueron presentadas con nombres 

franceses. Los menús se presentaron combinando platillos 

nacionales y franceses, y en .algunos restaurantes se imprimen 

en esta lengua. 

Por ello, cuando la guerra de 1861 contra Francia y el 

establecimiento del Segundo Imperio, los liberales su(ren un 

tremendo trauma: Francia, la liberal Francia se presenta como 

la invasora e intenta establecer un gobierno que ellos no 

deseaban. 

Su admiración por lo francés no declinó, y sin embargo 

su descontento hacia el gobierno francés era innegable. 

Los liberales aprendieron a separar su admiración por la 

grandeza de las ideas de la Ilustración, su aprecio por la 

moda, el arte, el habla francesa y en general la cultura 

francesa, de la política que impulsaba esta nación 

expansionista. 
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Políticamente los liberales miraban en el ejemplo de los 

Estados Unidos un parámetro a seguir, proclamaban la 

necesfdad de cimentar una cultura nacional y en los hechos 

miraban con admiración la cultura francesa. 
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Polsoon sauce norinando. 
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. Vol~au-vent do .Lnmprolo. · 

Supr<lmes de voloille demi douil. 
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SAUTERNE. 

CHATEA U 

LAFFITIE. 

CHAMDERTIN. 

CHAMPAGNE. 

OPORTO. 

CURA({AO. 
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CONCLUSIONES. 

Existe una continuidad en la tradición culinaria 

novohispana, lo que nos permite por un lado ver que los 

aspectos de la cultura cambian de una manera mucho más lenta 

que los procesos políticos o aun los económicos, dentro de 

una sociedad. Otro elemento es que podemos medir que existe 

un proceso lento de búsqueda de identidad. 

I. La comida es un aspecto esencial de la vida cotidiana 

de los hombres y, por lo mismo, es una parte de su historia. 
. . 

No pretendo darle un valor .como un acto ·en sí, :es decir, no 
' i,' -.<. 

es un proceso que· determine· el:<'curso::éié . .;,,.{ai:époc·a, nación.o 

sociedad, sino que ·.;~· .. urliit - p~rtfa'.. di· eiÍ~ fa'.Lo{~~', m~ interesa 

destacar es . su i~port~~cia clent~o a~ ~~. h,i~t~~i~·-a~·cua1q\iier • 

nación. Pues B.·{,, s~~~. un. '~ci'~-6 t·an·· -~-~~:i:~iano~).,:.·~:'.·. -~·cirn¿~·, ·el 

historiado,;•·. tiend~ a ~a_s~r {() p.;r ,· ~l t6; po~ J..; ~iismC>, < e~ poco· 

trabajado de~dé nuestra <cÚ~ciplin~, 
-· --~ . 

esencial de la· vida ;h~ma'na. 
'<?i . ,.- .. 

La historia.de.la ·comida a su·vez nos peX:mite .. ~onocer y 

medir, dentro •. de. u~a v~sicS~ t~~~iizado~a, ·~~/ pa~0te _ d/ la 

vid~ df7 lOs hombres. :ii~ ~l ;~~~~dio'. d~ l~: co~idá se hace 

necesario atender a un pér¡cid~ Ú'ia{gadur:ci6n, con, el fin 

de ver .los cambios y.permanencias existentes. 
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También hay que tomar en cuenta los momentos 

coyunturales de la sociedad, ya que éstos afectan el proceso 

de formación del gusto. En el periodo estudiado, presentamos 

lo complejo que puede ser rastrear los orígenes de un gusto 

nacional. 

II. El estudio ele la comida en el régimen capitalista es 

bastante complejo, ya que dentro de sociedades antiguas como 

en las modernas y contemporáneas, incluyendo a la mexicana, 

se genera una cultura de élite y una cultura popular; mismaS· 

que se ven influidas o perineadas por los procesos 

aculturadores que llegan de otros países, tal es el caso· ·de 

lo francés en la cultura mexicana. 

Con la industrialización y la Revolución Francesa se 

estableció la burguesía como la nueva clase de élite. Una 

clase que af'\oraba parte de lo viejo, l~ 1'distinción 11
·• dé .la 

aristocracia, esa distinción y reglamentación que .separaba y 

hacía diferente al noble del plebeyo. La burguesía deseaba 

ser parte de la nobleza; misma que si bien no consiguió por 

nacimiento, sí la obtuvo por un status que ella misma se 

fabricó. Recordemos a manera de ejemplo el cuadro de Luis 

David -pintor oficial del Imperio-, t.a__coronaciQn___ge 

N_Q.~, obra que nos presenta el momento en que Napoleón 

pasa de ser exponente republicano a emperador, con la pompa y 

el boato de las monarquías europeas, pues, rompiendo los 

protocolos, toma la corona en sus manos. El cuadro mismo 

simboliza esta actitud de la burguesía: fabricar su propia 

nobleza. Esta expresión de status se manifestó con una rígida 
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normatividad de las maneras de la mesa, misma que se puede 

enmarcar en las llamadas "buenas costumbres", que derivó 

hacia la etiqueta. No abundo más en este aspecto y baste 

remitir al estudio de Honoré Balzac sobre el dandismo para 

ver este proceso. 

Desde finales del siglo XVIII se libera a los sirvientes 

de la nobleza, los desempleados para vivir buscaron 

establecerse en las casas de los .. burgueses o, si había 

posibilidad, abrieron .su propio negocio. La· comida ·entró· así 
,- . ...... ., 

a ser parte .de la esfera del capitalismo, pues de ser una 

actividad privada pasó a ser una· opción c~n;ercial, dentro de 

la cual, por lo menos una parte de ella, tendió a convertirse 

en un artículo de lujo y distinción, además de ser un 

generador de plusvalía. 

Francia en el siglo XIX fue la cuna del arte y por ende 

de la distinción. A partir de esta época se marca un 

parámetro respecto a lo que la burguesía en ascenso considera 

una tendencia en la moda que refleja un deber ser: una dama 

nunca se pondrá una ropa que no corresponda a su posición: el 

vestir, corno el comer, serán los símbolos de la nueva 

nobleza. La educación y la cultura sufren los mismos 

embates. Desde el gobierno de Napoleón, la ensefianza cobró un 

nuevo sentido: el hombre debe de cultivarse. La lengua 

también se convierte en un signo de esta distinción; es en 

este contexto que podemos entender que el francés se impulsó 

como el idioma culto y de la diplomacia, pues era un símbolo 

de categoría y prestigio social. 
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III. Para llevar a cabo el estudio de ln comida mexicana 

en el siglo XIX fue necesario realizar un rastreo dentro de 

un proceso de larga duración, ya que 'sólo. así pudimos 

observar tanto la riqueza de costumbres, - como las 

permanencias y cambios en ellas .. " Ademá~· ni;i.s perm1te ver que 

par.te de la tradición se mantiene 'en la,. formación •·del nuevo. 

país 

Es dentro de este contexto .que,· aL referirnos a la 

comida mesoamericana encontramos que ~xi~tía ·~na tradición 

común, con respecto a sus productos, perÓ. ·n~ etl._, c~antO a. las 
-~ ' 

técnicas de preparación ni al empleo de• los,I]lisínos~: .... 

Cuando llegan los españoles, traen ~onsigo .'una cocina 

muy mezclada, por ejemplo: lo espafiol con lo árabe, además·de 

los elementos regionales como lo andaluz y ·1~ ~átai.án:,:·::·~_t,~. 
Ambñs tt:ad.iciones culinarias -lo mesoamericano y lo 

español- tienen una formación basada en ·~r~ndes 
combinaciones. Mismas que intervinieron en la integración 

ocurrida en el siglo XVI. Esto generó una nueva riqueza 

culinaria que se vería manifestada en los siglos XVII y 

XVIII. 

El gusto por lo dulce es parte de una especialización 

nacida en la cocina novohispana, que fue heredada al siglo 

XIX. 

El siglo XVII muestra el nacimiento de una cocina culta, 

herencia de lo español, basada en un sentido del lujó'. muy 

renacentista, que se expresó en las grandes. C?~as,;_o_~~s y ___ ~_onde 

el dulce es un elemento de distinción. 
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La cocina popular es un satisfactor, no un lujo, pero sí 

contempla la búsqueda de un sabor. Esta se expresa en ·el 

"antojito", cuya preparación se basa en la fritura, y el 

cocimiento corno técnicas de preparación. 

Tres siglos fueron necesarios para dar a'· la· luz ·una 

cocina rica en sabores y especies, misma que fue heredada a 

los hombres del s.iglo XIX y al XX. 
. .. , 

Hay una necesidad de formar .. una ii:lentid~d de lo 

nacional, misma que se réfleja en lb cJ1dárI6. ~~ ·~ornida del 

siglo XIX nos. pern\He obser~arlos con~Ú1stes¡:entré lo propio 

del país y. lo ex~.r~n.~.ª. ro: ··• .. . 
:.: ... ..-, 

La naciente repúbll.ca· :buscó -un modelo de país• s~~re el 

orientar~e y.· 'eni e~ta de~{~iciÓh, .E!~~uent~o nuevos 

modelos.e poÚt.ico~ eri · .. los -~u~les suste~t'a~se: : los. Estados 

cual 

' ·., ,::.:·- .· ''. :,.. __ :-·:-·.. " 

Unidos, son.• el·' ejemplo· a ·seguir .. en•-c·lo: ;político:" .Mientra.s,·· 

Francia' lo .fu~·~~· 10 cultural. 
. . . 

La ~tiltura' de éÚte tendió a cambiar 'los-. elementos de la 
-· . ' '.,, 

herencia espaf'iola por lo francés .. Será la ·c~l~ura pCJpular, ~ la 

que guarde la herencia culiriaria de los s_iglÓ~· '1r1teriores. 

IV. El conocimiento ·de iti,/'· hechos en el pasado ·se 

realiza a través <.de l~~ "huellas'.'.· <iut l¿s h~ntlores de otros 

tiempos nos han dejado;; 

· Las pistas 'ael ,-·pa~~do·~ las encontramos: cuando .las vernos 

importantes y la:s·h~cern~s ha'blar, o sea cuando. consideramos 

que -tenernos- implicación en- ellas;· 
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Marc Bloch, Ernest Labrousse, Lucien Lefrebvre y otros 

historiadores nos dicen que los rastros del pasado los 

podemos encontrar en la lingüística, la iconografía, los 

instrumentos industriales, la tecnología y muchas más. 

La cultura es parte de la civ~lización: una receta, un 

instrumento, una obra maestra de pintura. Todos estos 

elementos nos hablan de las formas de expresión de una 

civilización material. Así el 'pueblo que come alimentos 

crudos se diferencia del que 'dome alimentos cocidos, de 

acuerdo con los principios de. la·;·antropólogía social implica 

distintos niveles de civiliiaci6n.· 

Para poder entender los cambios en la estructura de esta 

cultura se requiere rastrear los acontecimientos o .los 

elementos, por un periodo largo. Ya que sólo así podremos 

darnos cuenta tanto de los factores de cambio· como del 

proceso que sufrieron en estas modificaciones. 

Otro elemento que requerimos tornar en consideración es 

el espacio objeto ele nuestra investigación, con el fin de no 

perdernos y a su vez comprender la mentalidad de la época que 

estudimnos. En 1n1~nt:ro cn:=::o es la ciudad de México desde el 

siglo XVI a ln primera mitad del siglo XIX. 

V. Para el estudio del comer en la ciudad de México~ fue 

necesario rastrear los cambios ocurridos en un tiempo largo, 

por ello escogimos el período que va del siglo XVI a la 

primera mitad del siglo XIX, con el objeto de conocer el 

proceso de los cambios en el comer que esta dentro de la 

esfera cultural. 
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Buscamos mostrar la importancia del comer en nuestra 

cultura tomando' ·_en con;.ic:leración· que ,es :«in .. elemento vital 

para toda sociéd~d; Ad~rná~ d.e· éIÜe 'r~Úéjá ~u~ gustos y sus 

formas de pensar.. .._., 

El comer•' y_ .la cocina expre,s~~- :la ;;dÍ.~ersidad humana, 

podemos habla;t'de "éiué,'en; ia <comida. ~e reflejan los gustos y 

las. formas ~~ P.~n~~r'~~ ~na:;;':~~i~did; por· lo que no dudamos 

que hay un~ Cobill~'. ~~'r~. had~ \lile d~ los diferentes periodos 
-.;' 

cuitllra1es ·º .p.6útico•Fde1 .desarioúo social. 

El·. con\er ,-'~uestra~ - ·e:ntre·- otros·: elemeritos, que conforme 

evoluciona - el ~olllbre~, no '~s sólo una satisfacción de una 

necesidad,: si~;:, u;,~ '·'.~arma' de diferenciación social. Podemos 

ver comci lo rrios.tiarn~s-.a }o largo del estudio. que existe una 

comida de élite y'. una·:coini.da popular. 

Este fen6me00 se da en la sociedad mexica, -cuando 

Moctezuma · al· comer ·lo hacía siguiendo toda,· una 

reglamentación; como un rito con una etiqueta en· la mesa ... No 

era ~l comer sino--..-1. sentido'd~l comer, debido a su rango; 
',"_. ·.: ... - ,-_. -_; 

Las descripciones de ·la Colonia nos marcan las graneles 

diferencias· <Jue ni;;el de·;'.la comida y el comer de. la élite 

se presentan variandd del gusto del pueblo. Por ejemplo en el 

comer, o no·el'•dulce;.La comida culta es compleja y elaborada, 

el sentido' del ~~jO ·se ve cuando se combinan varias carnes, 

varías especies con el dulce: Por ejemplo: el mole 

La pres.entacíóri del dulce como elemento de lujo, en la 

mesa princip~lmente de virreyes o de miembros del clero, nos 

da el rango de distinción y diferenciación social. 
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Por ello no es raro que el sentido de la cocina culta de 

fines del virreinato serii una cocina altamente c·ondimentada, 

que busca el lujo y la abundancia. 

Hasta mediados del siglo XIX encontrarnos que se 

mantienen viejas formas de comer. 

El siglo XIX es el siglo de la innovación 

revolucionaria, en que la burguesía busca tanto en la cocina 

como el en arte la novedad ele tipo utilitario. 

Es el siglo en el que toma los elementos de otros 

momentos como la Colonia, que le brindarían la pOsibili.dnd. _de 

diferenciarse del resto, o colocarse por encima de la 

sociedad. 

La burgues.ia promueve, a través de la cocin~, que· se 

establezcá una reglamentación y una difereri~i_a
0

ci6n no sólo 

econ6micn sino oociril. 

El capitalismo permite que se abran nuevos negocios como 

restaurantes, que llevaron a un nuevo tipo de trabajadores 

que se encargaron de elaborar reglas, códigos y una 

normatividad en la forma del comer: la hora, lugar, 

intenci.ón, lo que se come, cuándo y cómo. Normativiclad que 

s6lo conocen y manejan las élites, mismas que la usan para 

diferenciarse del resto de la sociedad. Asi eligen productos 

raros y costosos para impresionar al resto, como son 

platillos muy elaborados y cuya preparación requiere mucho 

tiempo, en lugnres costosos. 

En el siglo XIX, ln burgues.ín nacional en México poco l1 

poco, va tomando las reglas y el gusto por el comer, que 
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Francia impulsó. Aspecto que se logra de manera paulatina y 

lenta o sea a través de una aculturación. 

Desde la Independencia de México, Francia y otros países 

buscaron influir ya ··fuera _económica o ·polít_icamente en 

nuestro país. La burguesía - francesa es sensible a las 

necesidades de distinción d~ la nueva_ clase hegemónica. 

A la par, .la -burgu.esía _ francesa ve en el comer y en la 

cocina un nuevo ~ego_cio, la comida se comercializ6 y se hizo 

generadora de plusvalía. 

Francia impOne unas nOrmas .~~ eti~eta y las maneras en 

la mesa, mismas que t<;ri.ían -que ser • ;,bservadas de_ manera 

rigurosa. Poco a poco· Ftancia: se ·convirtió en .la cuna de la 

cultura. 

·La •influencia cultural de lo franc~s se ve en el . siglo 

XIX, poco a poc~ l'as _desc_ripcionés de -~la época f10S muestran 

cómo sus productos Y.<sus· güstos se va_n ·combinando con lo' 

nacional~ 

Para finales del_ siglo XIX encontramos que -se han 

gestado cambios dentro ·de ···la·" conformaci6ri y. gusto _por el 

comer. A nivel de la comida de_·::élité-, vimo's -cómo lo francés 

empezó a permear en todos los aspectos. de la cultura: arte, 

vestido, lengua y el comer. 

El afrancesamiento del Porfiriato no es exclusivo de 

este momento, se fue gestando a lo largo de todo del siglo 

XIX, hasta que tuvo su punto máximo. Después Estados unidos 

en defensa de su hegemonía poco a poco irá permeando las 

diferentes esferas de lo cultural. 
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. La cocina es un elemento más en el que se reflejó la 

necesidad de la burguesía dependiente mexicana, de defender 

lo nacional en medio de los grandes regionalismos, por sobre 

una gran influencia internacional. 

En nuestros días, hay la tendencia de considerar como lo 

mejor, en calidad y como estereotipo a seguir, al gusto 

norteamericano. Y veámoslo si no, en cualquier ccllle los 

carros de hamburguesas y hot-dogs, claro, combinadas con 

elementos de lo nacional, pero hamburguesas al fin. X _en las 

altas esferas se viaja al país del norte con el objeto· ·de 

diversión o para comer en algún restaurante caro. 

Podemos concluir, que el estudio de la comida es un elemento 

esencial para el historiador que intenta dar ·~;_una: .y:isión 

integral de una sociedad. A través de este· estudi_o. p~de~os 

ver el reflejo ele una parte de lo que es la vida. cotidiana:·cle 

los hombres. Además nos aporta información sobre er sentido 

de la identidad nacional. Hacia el siglo XIX, México como una 

nación que surge, empieza a definir un modelo político, sin 

embargo, el proceso de identidad nacional es más complejo y 

recibe, como hemos mostrado, una serie de influencias, dentro 

de las cuales no podemos olvidar la francesa. 
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