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APRESENTAÇÃO

Este eBook 2 hace una mirada a las Ciencias humanas, más específicamente a la 
política de diálogo y colaboración. El libro electrónico explora cuestiones epistemológicas 
y metodológicas sobre la investigación em Ciencias humanas a partir de las propuestas de 
convergencia y superposición de temas y metodologías que se advierten cada vez más en 
la literatura actual, tanto por parte de investigadores en el campo de la Educación como de 
las ciencias sociales y humanas. 

La interdisciplinariedad es cada vez más necesaria. Es un requisito epistemológico, 
porque los objetos que queremos comprender no se restringen a los límites establecidos 
por las disciplinas. Es un requisito pragmático por excelencia, ya que la naturaleza de 
muchos problemas que queremos comprender requiere la colaboración de expertos de una 
amplia variedad de formaciones académicas.

Ésta obra consta de 18 artículos que tienen como objetivo comprender los contornos 
que las Ciencias Humanas y sus componentes establecen entre sí y con otros tejidos 
sociales. Es, por tanto, una necesaria actitud crítica frente al campo en toda su complejidad, 
para apuntar a sus reconfiguraciones, discusiones y los sentidos que los hechos educativos 
y otros producen en la contemporaneidad.

Los autores abordan a historia de interiorización de migrantes y refugiados 
venezolanos en Brasil (2017-2022), antisemitismo e islamofobia durante las primeras 
décadas del siglo XXI, desafíos de la democracia, experiencias en la asignatura antropología 
de la educación, blended learning na educação básica e superior, alimentación infantil, el 
metodo pictográfico para la educación inclusiva, uso de las TIC para elevar el rendimiento 
escolar, rol del tutor en el desarrollo de habilidades cognitivas, efectos de la Pandemia por 
el Covid-19 en la innovación educativa, actividad inhibitoria de vaccinium macrocarpon, 
dimensión euclidiana en biopelículas de escherichia coli CJ-10, compresión de imágenes 
médicas, el yoga en el aula de anatomia y datos de entrada para clasificación de materiales 
reciclables por medio de una red neuronal.

Uno de los objetivos de este segundo e-book es seguir proponiendo análisis y 
reflexiones desde diferentes puntos de vista: científico, educativo, social. Como toda 
obra colectiva, ésta también necesita ser leída teniendo en cuenta la diversidad y riqueza 
específica de cada investigador. 

Finalmente, se espera que con la diversa composición de autores, temas, asuntos, 
problemas, puntos de vista, este libro electronico ofrezca un aporte plural y significativo.

 Edwaldo Costa
 Suélen Keiko Hara Takahama
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CAPÍTULO 6
 

ALIMENTACIÓN INFANTIL EN EL NOROESTE 
DE MÉXICO, UNA APROXIMACIÓN AL ÁMBITO 

ESCOLAR Y FAMILIAR

Priscila Juárez Ramos

RESUMEN: La presente investigación es 
una aportación a la antropología alimentaria, 
sociología y etnografía de la política pública; 
es relevante por su multiplicidad de enfoques y 
perspectivas. Es una etnografía del componente 
alimentario del Programa Escuela de Tiempo 
Completo (PETC),  en dos primarias de Culiacán, 
Sinaloa México. Esta etnografía se realizó 
durante el ciclo escolar 2018-2019. La elección 
de las escuelas fue por su particularidad, están 
en las mismas instalaciones, lo que permite 
comparar en el mismo contexto y tiempo la 
práctica del PETC.

ABSTRACT: The present investigation is a 
contribution to food anthropology, sociology and 
ethnography of public policy; is relevant for its 
multiplicity of approaches and perspectives. This 
is an ethnography of the food component of the 
Escuela de Tiempo Completo Program (PETC), 
in the primary schools of Culiacán, Sinaloa 
Mexico. This ethnography was carried out during 
the 2018-2019 school cycle. The selection of 
schools was due to their particularity, they are in 
the same facilities, which allows comparing in the 
same context and time the practice of PETC.

El PETC se orienta a formar una nueva 
escuela, al ampliar la jornada a nivel primaria 

de 6 a 8 horas diarias, para aprovechar el 
uso eficiente del tiempo escolar, dentro de 
las escuelas se ofrece el servicio de comedor 
escolar, y talleres de valor curricular (Diario 
Oficial de la Federación, 2018).

El servicio de alimentación, consta de 
dos partes: los comedores en las escuelas y 
la supervisión de la venta de alimentos en las 
unidades de consumo. Esta regulación es parte 
de la línea de trabajo llamada Vida Saludable 
“Enfocada al desarrollo de hábitos alimenticios, 
a la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades (adquisición de estilos de vida 
saludable, a la promoción de entornos seguros 
y favorables para la salud)” (Diario Oficial de la 
Federación, 2017).

El comedor es parte de algunas de las 
Escuelas de Tiempo Completo (ETC), depende 
de la capacidad de recursos económicos y de 
la infraestructura escolar. A nivel primaria con el 
servicio de alimentación la jornada escolar es de 
8 a 4, sin este servicio, la jornada es de 8 a 2:30 
(Diario Oficial de la Federación, 2018). 

La población elegida fueron todos los 
niños, docentes, personal administrativo de dos 
primarias: Prof. Julio Hernández y Profa. Elodia 
Zavala Gutiérrez en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa. Durante los meses de mayo a julio de 
2019 visité 21 casas, 9 de familias de niños de 
la escuela Profa. Elodia Zavala Gutiérrez y 12 
hogares de familias de la escuela Prof. Julio 
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Hernández, con el objetivo de conocer sus dinámicas de alimentación, abasto de alimentos, 
composición familiar y nivel socioeconómico de los niños que asistían a ambas escuelas.

No hubo guiones para el trabajo de campo. Durante todo el proceso de interacción 
cotidiana con los actores, me dediqué a observar y escuchar. Mi actitud de servicio y ayuda 
en las escuelas me abrió la posibilidad de acceder a distintos espacios: los comedores 
escolares, las cocinas, la unidad de consumo, los salones y los hogares de algunos niños.

La etnografía fue la principal herramienta, pero en distintas etapas se aplicó de una 
forma diferente. En el primer mes de trabajo la observación fue la principal herramienta, 
intenté no interferir en las prácticas cotidianas del personal y los alumnos. Posteriormente 
me centré en la participación como herramienta hasta el término del estudio.

Me acerqué a los niños a través del juego y la conversación, me integré a sus 
dinámicas alimentarias en el recreo, y el tiempo de descanso posterior a la comida. En 
el comedor escolar me limitaba a observar y no interferir en su alimentación, debido a la 
supervisión de los docentes.

En los comedores observé las dinámicas del personal, mientras ayudaba a servir el 
agua, o en eventos festivos cuando apoyaba en la preparación de la comida.

EL PETC COMO UNA RED DE RELACIONES 
El PETC creó distintas redes formales o institucionalizadas, dentro de las escuelas, 

también el espacio del comedor escolar, las figuras que laboran en el mismo, y de alguna 
forma reconfiguró las unidades de consumo.

La TAR es útil para analizar la política pública, entender las prácticas de la vida 
cotidiana, como se organiza, ordena, configura y se conforma al entorno mediante 
asociaciones de elementos heterogéneos a través de la traducción (Grau et al., 2010).

Mi interés por el uso de la TAR es encontrar esas asociaciones que no son tan 
evidentes, que se crean en la práctica, en lo cotidiano de la escuela, entre el docente y el 
alimento, entre el alimento y los niños, entre los espacios y la comida. 

La TAR es una perspectiva que me sirvió para entender como un programa se 
traduce en el espacio de la práctica, quién lo ejecuta, de qué forma, con qué entendimiento, 
y contestar a la siguiente interrogante ¿Cómo se traducen las corresponsabilidades de los 
actores sociales en la práctica? 

La TAR se usa para el estudio de las políticas públicas. Se centra en los procesos 
de traducción de los actores involucrados y sus formas de reorganizarse dependiendo de 
sus intereses. 

Para Cabrera (2011) “Las políticas públicas son un conjunto de intenciones y 
acciones llevadas a cabo por algún actor político de administración o gobierno-, también 
por un entramado heterogéneo y diverso de actores que participan en la definición o 
solución de problemas concernientes a los actores humanos en su relación con actores no 



 
Ciencias humanas: política de diálogo y colaboración 2 Capítulo 6 63

humanos” (Cabrera, 2011, p. 220).
Dentro de la TAR uno de los conceptos que me fue más útil, es el de “traducción”. 

Latour lo define como “una relación que transporta, por decirlo así, transformaciones…es 
una relación que no transporta causalidad sino que induce a dos mediadores a coexistir” 
(Latour, 2008, 158).

Latour (2001) afirma que: “Por sus connotaciones lingüísticas y materiales, la palabra 
traducción se refiere a todos los desplazamientos que se verifican a través de actores cuya 
mediación es indispensable para que ocurra cualquier acción” (Latour, 2001, p. 370).

La capacidad de determinados actores para controlar a otros –sean seres humanos, 
instituciones o entidades naturales-, o para obedecerlos, depende de una compleja red de 
interacciones (Callon, 1986). 

Las políticas son consecuencia de la interacción dialéctica de las intenciones 
y acciones de los actores inmediatamente implicados y según la lógica o estructura 
institucional del conjunto de relaciones en las que participan (Zurbriggen, 2011). Es la forma 
en la que los actores sociales, comprenden, cuál es su tarea dentro del programa y la forma 
en la que debe ser ejecutada. 

Dentro del PETC presenta una estructura y relaciones preestablecidas, tareas 
asignadas, en la práctica existen relaciones personales anteriores a la entrada del 
programa, es por eso que quiero responder a la pregunta ¿Cómo afectan las relaciones 
entre los actores a la praxis de los programas sociales? Con el uso de la Teoría del Actor-
Red (TAR) comprendí las prácticas o acciones como efecto de las redes de relaciones, 
que se entrelazan para alimentar al escolar: entre el personal de cocina, los docentes, los 
directivos, los padres de familia y los niños. Destacan las relaciones de asimetría con los 
espacios de consumo de alimentos: comedor escolar,  que influyen en la alimentación.

Los programas alimentarios involucran “actores sociales” (Latour, 2008), quienes lo 
ejecutan, reciben el beneficio, manejan los recursos, una cadena de actores que no son 
agentes pasivos de las políticas, sino que tienen sus propias personalidades, relaciones y 
acuerdos.

Usar la palabra “actor” significa que nunca está claro quién y que está actuando 
cuando actuamos, dado que un actor en el escenario nunca está solo en su actuación 
(Latour, 2012, p. 73).

“Una de las tareas principales del análisis es identificar y caracterizar las diferentes 
prácticas, estrategias y razonamiento del actor…ver la intervención como una realidad 
múltiple, compuesta por percepciones culturales e intereses sociales” (Long, 2007, p. 56). 
¿De qué forma los intereses de los actores locales de las escuelas primarias influyen en la 
alimentación infantil? 

Las relaciones entre los niños, los docentes, los padres de familia y personal 
administrativo son como lo refiere la TAR una “red de relaciones”. En cada una de las 
escuelas y entre ellas, me pregunté ¿Cómo afectan las relaciones entre los actores a la 
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praxis de los programas sociales? Con las relaciones me refiero a las estructuradas por el 
PETC y a las relaciones sociales que se crean en el ámbito social y familiar alrededor de 
las prácticas alimentarias.

En la primaria Prof. Julio Hernández que tenía capacidad para que dos grupos 
comieran al mismo tiempo, era necesario que alguien “apurara” a los niños a comer, para 
que pudiera ingresar el siguiente grupo. En cambio en la primaria Profa. Elodia Zavala 
cabían 3 grupos, y no había necesidad de apurar a los niños mientras comían.

Los actores tenían varias cadenas, algunos eran débiles o limitados a algunos 
actores. Para ello dividiré y compararé las cadenas de asociaciones en cada una de las 
primarias. La capacidad de los actores depende de una red de relaciones preestablecidas 
antes del programa y reconstruidas. Construidas con la conversión de algunos padres de 
familia en personal del comedor escolar.

La política pública se puede considerar un proceso de creación heterogénea, una red 
híbrida que se articula en una arena en la que ya existen otras redes. Una red híbrida fruto 
de múltiples procesos de asociación en los que participan una gran cantidad y diversidad 
de elementos (Grau et al., 2010).

La encargada del comedor de la primaria Prof. Julio Hernández tenía varias cadenas 
de asociación, que definían su comportamiento. Flor mantenía relaciones con el personal 
de la escuela, con los padres de familia, con los docentes.

Sus comportamientos se asociaban en primera con el director, y sentirse valiosa, 
su forma de actuar era ofrecerse a apoyar en actividades distintas a las asignadas en su 
puesto. Como una forma de mantener su empleo, fortaleciendo las relaciones personales.

La encargada del comedor de la primaria Profa. Elodia Zavala tenía cadenas 
de asociación limitadas al personal dentro del comedor, tenía contacto ella, la cocinera 
y la ayudante. Existía una cadena de asociaciones con la directora y con su secretaria, 
pero era distante y limitada. Esta relación tan distante tenía como consecuencia falta de 
comunicación, inconformidad ante el trato recibido de parte de los docentes y el resto del 
personal, lo que generaba, cierto aislamiento con el personal y con los niños al momento de 
ofrecer el servicio de alimentación. No se les incluía en los eventos sociales como pasteles, 
u otras actividades.

Según Latour  una fuente de incertidumbre es que no existen grupos, sino 
formaciones de grupos. En este sentido pude encontrar varios grupos en cada una de las 
primarias (Latour, 2008).

Los actores hacen la sociología para los sociólogos y los sociólogos aprenden de los 
actores que compone su conjunto de asociaciones (Latour, 2012, p.54).

Los docentes de la primaria Profa. Elodia Zavala se dividían en dos grupos, la 
docente de primero, segundo y tercer grado. Este equipo de docentes usualmente tenían 
una relación estrecha entre ellas, pero influían de manera importante en las decisiones 
tomada por la directora. Usualmente servían como una red que influía en las acciones de 
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la directora.
Uno de los problemas con los docentes era lograr el enrolamiento, el interés y la 

agencia para realizar las acciones del programa. Algunos de los problemas para lograrlo 
eran: la falta de seguimiento por parte del monitor, las diferencias de liderar del director y 
la directora.

El director tenía varias asociaciones, si bien era la cabeza de la institución, tenía 
relación con los docentes para su beneficio personal. El director funcionaba como un 
mediador, movilizaba a otros para conseguir sus propios intereses, en una relación de 
intercambio de intereses, respetaba que la persona subordinada buscara sus intereses 
individuales, siempre y cuando no chocaran con los propios y/o se responsabilizara en caso 
de alguna consecuencia. 

Esta relación tenía una afectación directa en las clases de educación física de los 
niños. Estas formas de reacciones, se ajustan a la traducción según Grau, que la define 
como una situación de dominación, en donde ciertas entidades controlan a otros, y es de 
alguna forma silenciarlos (Grau et al., 2010).

En cambio las redes de asociación de la directora eran escazas, la más cercana 
era con su asistente administrativa, pero se limitaba al ámbito laboral. Las relaciones con 
los docentes estaban basadas en un liderazgo impositivo, lo que generaba los docentes 
descalificaran consta mente su autoridad.

Otra de las cadenas es la de la tesorera de la primaria Prof. Julio Hernández, ella 
además era la encargada de la unidad de consumo de ambas primarias. Ella tiene varios 
años fungiendo distintos papeles en la primaria, y tuvo a sus dos hijos inscritos en la 
primaria. Eso le ha permitido mantener estrechas relaciones y manejo de los recursos 
económicos, como las cuotas de padres de familia. Le otorga cierto poder de decisión y 
una estrecha relación con el director de la primaria. Ella tiene redes con el director y con la 
encargada de cocina, relaciones de mando y de complicidad para el manejo de recursos 
materiales y económicos.

Los padres de familia tenían el interés de que sus hijos dentro de la escuela 
aprendieran, su posición era muy distinta, había varios tipos algunos muy involucrados 
y con redes internas dentro de la escuela, con participación activa, con interés en los 
procesos dentro de la escuela. La mayoría en cambio tenía relaciones distantes con el 
personal de la escuela.

Respecto a la asimetría existía de una forma persiste en las prácticas del personal 
del comedor, y de la forma en la que se organizaba el servicio de alimentos, era la relación 
con el espacio del comedor escolar.

La metáfora de la red heterogénea. Esto se encuentra en el corazón de la teoría 
actor-red y es una forma de sugerir que la sociedad, las organizaciones, los agentes y las 
máquinas son todos efectos generados en redes con patrones de materiales diversos (no 
simplemente humanos) (Law, 1992).
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El comedor servía como un agente según su espacio, su tamaño definía cuantos 
grupos comían al mismo tiempo, en la primaria Prof. Julio Hernández entraban dos, en la 
primaria Profa. Elodia Zavala entra tres grupos. 

En el comedor de la primaria Prof. Julio Hernández la encargada del comedor 
apuraba a los niños porque ya era el turno del siguiente grupo para pasar a comer alimentos, 
en cambio en el comedor de la primaria Profa. Elodia Zavala no había esta prisa debido a 
que cabían tres grupos completos en el espacio.

Una mirada de los cuerpos como complejo, contradictorio, estructurante y 
estructurado y rechaza una visión desde arriba (Haraway, 1995).

Todas las redes de relaciones son un entramado de intereses y beneficios 
personales. Las redes buscan mantenerlos e incrementarlos. Estas redes de sostienen 
por beneficios mutuos entre los actores, entre los que se encuentran recursos económicos, 
recursos materiales, permisos, beneficios laborales, entre otros.

El escolar estructura su alimentación en distintos espacios, compañías y momentos: 
en casa y la escuela, en el recreo, en el comedor escolar, en clase. Depende del momento 
del día y de quien se acompaña, de sus pares, o de los docentes, padres de familia u otros 
adultos.

Los hábitos alimentarios infantiles no responden a un acto reflejo: éstos comienzan 
a tener significación a través de una estructura integrada de percepciones, imágenes, 
recuerdos, ideas, emociones y necesidades, y la respuesta que da el niño también implica 
sus necesidades, sus ideas, sus recuerdos y sus afectos (Bertrán, 2016).

El PETC influye, no sólo en la alimentación infantil en la escuela, sino en las 
dinámicas alimenticias familiares. Para describir los cambios en la alimentación atribuibles 
al PETC, es necesario comprender la cultura alimentaria en Culiacán Sinaloa a partir de los 
factores socioculturales y globales. Utilicé el estructuralismo para comprender los factores 
culturales, las estructuras de pensamiento, conocí la cultura alimentaria, sus prácticas, 
costumbres y creencias (Strauss, 1968). Me pregunté ¿Cómo el PETC modifica la cultura 
alimentaria en los hogares? 

La cultura alimentaria tiene varias definiciones la antropóloga Miriam Bertrán la 
define como: “Las decisiones alimentarias se hacen en el marco de las ideas, las normas y 
los valores de cada grupo cultural, en las sociedades contemporáneas, dado que el comer 
es un acto de interacción social. Qué, dónde, cómo, con quién, y a qué hora se comer son 
conocimientos que se aprenden en el grupo social y forman parte de los rasgos culturales 
de cualquier sociedad” (Bertrán, 2005).

Ernesto Comas define a la cultura alimentaria como “estudio de las personas que 
se alimentan en determinados contextos históricos, económicos, políticos y sociales, como 
entidades que en mayor o menor medida poseen un cierto grado de libertad y por lo tanto 
no son absoluta ni totalmente predecibles” (Sandoval y Melendez, 2008, p. 145).

Según Osceguera (2001) el termino cultura alimentaria se refiere a “una totalidad 
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concreta que resulta de múltiples determinaciones y cuya síntesis reúne a diversas 
representaciones, prácticas y relaciones que involucran a un espectro de públicos 
consumidores ‘construidos’ históricamente y en procesos continuos de transformación”.  

Para Margaret Mead la cultura alimentaria se refiere a las prácticas que el individuo 
realiza respondiendo a esas mismas presiones culturales y sociales de la sociedad en la 
que se encuentra, así selecciona, consume y utiliza porciones del conjunto de alimentos 
disponibles, eligiendo, consumiendo y utilizando los alimentos puestos a su disposición 
(Licona, et al., 2019).

Todas las definiciones de cultura alimentaria se refieren a como se alimentan las 
personas, a los significados que le atribuyen y como se traducen en prácticas en la vida 
cotidiana. Lo que se ingiere como alimento es definido por cada sociedad. Los hombres 
consumen alimentos “culturizados”, escogidos y preparados conforme a las reglas de una 
cultura. Las preparaciones son particulares y se basan en reglas, símbolos y un orden de 
las formas de preparación (De Certeau et al., 1999).

Las modificaciones alimentarias se pueden presentar en un sentido horizontal, entre 
iguales, remitirse a una estructura…Aunque estas reglas son adquiridas de forma individual, 
no dejan de estar inmersas en una estructura que les da sentido y función (Gracia, 1997).

Fischler (2010) llama “gastro anomia”, una consecuencia de la modernidad 
alimentaria, producto de tres fenómenos: un contexto de sobreabundancia alimentaria, 
la disminución de los controles sociales y la multiplicación de los discursos sobre la 
alimentación.

Son muchas las opiniones y percepciones que se construyen desde la cultura, 
la información en salud las que giran en torno a la alimentación infantil: que es bueno 
comer o no para ellos, a qué hora deben o no comer, puede elegir o no sus alimentos, su 
alimentación es responsabilidad del niño o del padre, de la escuela o la familia, debe comer 
cosas dulces o saladas. 

En las estructuras mentales de los escolares existen estas categorías binarias: 
compro alimentos en la escuela o en casa, como en el recreo o en clase, como la comida 
o la dejo, obedezco o rompo la regla, me gusta o me disgusta el alimento, como por gusto 
o por obligación. A mi parecer la más importante es juego o como y desde esta lógica, 
configura su alimentación. 

Según Arias “En el momento de introducir el alimento a la boca, la persona pone en 
marcha procesos naturales fisiológicos; del mismo modo también emanan otros términos: 
los culturales” (Arias, 2013, p. 81).

En el comedor escolar los niños hacen gestos de desagrado, observan con 
detenimiento la comida, en otros casos, vomitaban el alimento. El gusto está culturalmente 
determinado, antes de consumir un alimento se valora sensorialmente (Montarani, 2006). 
Comprender como funciona su razonamiento al momento de consumir alimentos, su 
pensamiento, influido por aspectos familiares, culturales, estructurales y sociales. 
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No todos los docentes comían con sus alumnos, marcaban esa distinción con una 
mesa asignada para ellos, y unas sillas específicas. Para los docentes era importante 
mantener ese espacio de poder hasta dentro del comedor escolar. En las reglas del PETC, 
se especifica que los docentes deben comer con su grupo, esta acción pocas veces se 
cumple.

Es importante destacar que como menciona Barthes (1993) la alimentación es 
también una forma de comunicación, en este caso los docentes a través de sus actos 
comunicaban un rechazo hacia la comida del comedor escolar, incoherencias entre lo que 
dicen y lo que hacen.

En la primaria Prof. Julio Hernández una maestra  no comía lo que servían en 
comedor con la justificación de estar a dieta. Llevaba su propia comida o  los ingredientes 
y dentro de la cocina del comedor le preparan algo distinto. 

Esta práctica envía un mensaje contradictorio a los niños, primero se dice que en el 
comedor escolar se ofrece comida saludable y la docente que se encuentra en un régimen 
alimentario rechaza consumir los platillos del comedor escolar, en palabras de Fischler una 
de las cacofonías alimentarias que escuchaban los niños diariamente.

Los niños refieren que sus papás sí les preguntan si comieron o no en el comedor 
escolar pero que no los sancionan si no lo hicieron. Los padres en cambio ofrecen otra 
comida para asegurarse que los niños consuman algún alimento. Los padres referían que si 
el niño llegaba a casa pidiendo comida es que no había comido, pero él se sentía tranquilo 
porque había ofrecido al niño una comida como reemplazo o adicional a la brindada en el 
comedor escolar.

La madre de familia se siente confiada supervisa lo que come en casa, 
independientemente de su consumo en la escuela. Es una forma de perpetuar su rol de la 
encargada de la alimentación de su hijo y de supervisar su desarrollo y crecimiento.

El recreo es un momento estructurado por los niños sin intervención de los adultos. 
Pueden decidir con quien compartir sus alimentos, compartir de lo que compran, es parte 
de una muestra de amistad y afecto entre los niños

La compra no era la única forma de consumir alimentos, también se daba el 
intercambio. En el recreo era usual, ver que los niños regalaban a sus amigos lo que les 
sobraba de alimento.

La alimentación está influida por dos aspectos: la disponibilidad y la capacidad de 
costear el alimento (Fischler, 1995). Estos factores los podrían llamar controlados por los 
adultos: la disponibilidad, dentro de la escuela, principalmente por el personal de la escuela. 
El personal de la escuela, controla el tipo de alimentos disponibles en la jornada escolar, la 
encargada de la unidad de consumo decide que ofrece a los niños, que alimentos pueden 
comprar. 

Los padres ofrecen al niño alimentos como parte del lunch, son de dos tipos, 
alimentos industrializados, comprados en los supermercados, en el Oxxo, o en algún 
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abarrote o alimentos preparados en casa, los de menor presencia.
Los padres deciden la capacidad de compra del niño, dando una cantidad de dinero 

por día para adquirir alimentos. El niño puede decidir también en que momento del día 
consumir los alimentos, antes del recreo, en el recreo, si comprar un juguete, si gastarlo 
en el recreo o esperarse a comprar una golosina en la tienda cerca de su casa, que ofrece 
una mayor variedad. 

Los niños decidían entre jugar o comer, era un acuerdo entre sus amigos, si era 
hora de jugar, el consumir alimentos pasaba a segundo plano. Al escuchar la música que 
indicaba el término del recreo, los niños se apresuraban a comprar de último momento. 
Estas acciones eran más visibles en los niños de primero a tercer año, ya que los grandes, 
se dedicaban a platicar y a consumir alimentos mientras socializaban.

Como parte de la comensalidad integrativa según Simmel (1910), en el salón los 
niños regalaban los alimentos que ya no querían consumir pero que solían ser apreciados 
como nieve o galletas, a diferencia de las frutas o la comida hecha por sus padres que sin 
preguntar si alguien las quería terminaban dentro del cesto de la basura.

El encargado de la unidad de consumo de la primaria Prof. Julio Hernández me 
platicó que para surtir busca diferentes proveedores, para comprar más barato. Las frituras 
que vende son marca Coyote, una marca de Guadalajara, el las vende en la tienda que 
tiene su casa así conoció el producto. 

La encargada de la unidad de consumo de la primaria Profa. Elodia Zavala me 
platicó que surtía los productos en el mercado Garmendia, el puerco y las especies para 
preparar la cochinita, compraba las viejitas cerca de su casa, y los dulces en la distribuidora 
local “Teresita”.

En marzo de 2019 las unidades de consumo se fusionaron. Fue una propuesta 
del director de la primaria Prof. Julio Hernández. Silvia, la tesorera de la escuela, tomó el 
mando, las cosas cambiaron y la rivalidad entre las primarias, en ese sentido se disolvió. 

La unidad de consumo se abastecía con productos de Sam´s club y algunas cosas 
en el supermercado Ley. Se vendían dulces industrializados: chocolates, caramelos, 
galletas, Sabritas, y nadie preparaba alimentos. Al principio se elaboraba huevo para 
que los docentes pudieran desayunar. Los precios aumentaron y los lugares de abasto 
cambiaron. La promesa del director era que las cosas mejorarían, que venderían más 
cosas saludables, pero en realidad fue todo lo contrario.

El aumento del número de comidas por día, puede ser un factor para el aumento de 
peso, ya que en ocasiones el consumo de snack aumenta en la escuela, pero también al 
llegar a casa. Los padres intentan compensar el tiempo que no pasan sus hijos entresemana, 
consintiéndolos llevándolos a consumir comida poco saludable, que les da un momento de 
convivencia y de calidad en familia, pero que va en deterioro de su salud nutricional.
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CONCLUSIONES
Las redes de relaciones del servicio del comedor son parte fundamental de su 

funcionamiento. La capacidad y forma de organización de los comedores correspondían 
con distintas relaciones entre los actores, directivos, docentes y los niños. Los actores no 
humanos crean redes de relaciones por y para su uso.

El alimento y el comedor escolar son actores no humanos, entes que afectan la 
operatividad del PETC. La capacidad del comedor, y el tipo de alimentos que se sirven, son 
resultado de las redes de relaciones de cada uno de los directivos.

El tamaño del comedor es básico en la proveeduría de alimentos en el comedor 
escolar. La diferencia entre ambos espacios condiciona, el tiempo y calidad del acto 
alimentario en los niños. No es lo mismo comer a prisa, que comer con calma y disfrutando 
de socializar con el compañero.

Los comedores escolares servían como espacios de reunión y de convivencia para 
el personal administrativo, de forma contradictora, eran espacios donde se realizaban 
festejos y se consumían alimentos no saludables.

La unidad de consumo era un área regulada pero que no recibía ningún apoyo 
o subsidio por parte del PETC. Esto dificulta que se cumpla con la venta de alimentos 
saludables sin apoyo económico, únicamente con una capacitación, se presionaba para 
que vendieran alimentos saludables, pero sin ninguna orientación o incentivo. 

Las unidades de consumo no deben dejarse fuera del presupuesto del PETC, con la 
aportación anual para mejorar las condiciones de la escuela, debe retomarse este espacio 
y mejorar su infraestructura y administración de recursos.

El PETC modifica las estructuras sobre la comida, qué se debe comer, cuándo y 
con quién. La comida en casa ya no tiene un peso tan importante como antes, ya que 
se ve como una forma de complementar lo ya consumido en la escuela, aunque no ha 
perdido su función socializadora dentro de la familia. Las familias buscan otros momentos 
de socialización con la comida como la cena o la convivencia alrededor de la mesa los fines 
de semana.
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