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Resumen 

La comida es fuente de energía y disfrute ‐sensorial y social‐, particularmente en  la  infancia es un 
importante ordenador de la vida cotidiana, del tiempo y del espacio, asociada a ella los/as niños/as 
aprenden normas, valores y  formas de  relacionarse. A  continuación, daremos  cuenta de algunas 
líneas de  lectura de  las prácticas alimentarias y modos de comensalidad de niños/as de  sectores 
populares. Reconocemos que tal experiencia se encuentra cada vez más  intervenida por  las políti‐
cas alimentarias  implementadas por el Estado cordobés. Estas últimas, deciden y definen el qué, 
cómo, cuánto, con quienes, dónde se come; hasta el si ese día se come. Esta operatoria sobre  los 
cuerpos performa  silenciosamente  formas de  sensibilidad, modos de  ser y estar con otros, y por 
ende oculta tras  la “asistencia” una política de  identidad que condiciona  las posibilidades de ser y 
desear de niños/as. 

Palabras clave: políticas alimentarias; cuerpos; dominación; comensalidad 

 
Abstract 

The food is a source of energy and social‐sensory enjoyment, particularly during the childhood or‐
der everyday life, time and space, associated with it children learn norms, values and ways of relat‐
ing. Then,  some  reading  lines of  the  feeding practices and  commensality ways of  the  children  in 
popular sectors will be exposed. We recognize that such experience is increasingly operated by the 
food policy  implemented by the state of Cordoba. That policy, decides and says: what, how, with 
whom, where you eat, and also if you eat that day. This operative over the bodies silently performs 
sensitivity ways,  forms of being and  living with others, and behind  the  "assistance"  is hidden an 
identity policy that determines the chances of being and desired capacity of the children. 

Keywords: food policies; bodies; domination; commensality  
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“Encima que les dan, eligen”, políticas alimentarias, cuerpos y emociones  

de niños/as de sectores populares. 
 
 
 

 

0. Introducción 

En la actualidad en América Latina el Estado 
a  través de  sus políticas públicas asistenciales apa‐
rece como un actor clave en la reproducción alimen‐
taria de los sectores populares. Tal intervención im‐
plica  la  posibilidad  de  regular  y  disponer  de  las 
energías corporales1 y sociales2 de gran parte de  la 
población. Esto cobra magnitud si tenemos en cuen‐
ta que uno/a de cada cinco niños/as  latinoamerica‐
nos/as está viviendo en condiciones de  indigencia.3 
En Argentina, de las nueve millones de personas por 
debajo de  la  línea de pobreza, cuatro millones  son 
niños/as (IERAL, 2010). El porcentaje de pobreza in‐
fantil4 a nivel país para el año 2010 era de 35.5, re‐
gistrándose valores máximos en Formosa  (62.3%) y 
mínimos  en  Santa  Cruz  (5.8%);  Córdoba,  se  ubicó 
por debajo de la media nacional con el 30.8%. Estos 
números se hacen carne en los cuerpos de aquellos 
que padecen –o están en riesgo de padecer– desnu‐
trición  crónica,  sobrepeso, desnutrición oculta,  en‐
tre otras.5  

                                                 
1 Entendemos por energía corporal aquella fuerza necesaria pa‐
ra  conservar  el  estado  de  cosas  naturales  en  funcionamiento 
sistémico.  La  energía  corporal  es  el  resultado del  intercambio 
de los sistemas fisiológicos y procesos biológicos asociados a la 
perdurabilidad del cuerpo individuo (Scribano, 2007: 99). 
2 “La energía social se basa en la energía corporal y refiere a los 
procesos de distribución de la misma como sustrato de las con‐
diciones de movimiento y acción  (…) dicha potencia puede ser 
vista  como  la  fuerza  de  autonomía  y  desplazamiento  que  los 
individuos utilizan en tanto agentes para producir y reproducir 
las condiciones materiales de existencia” (Scribano, 2007: 99). 
3  Según  el  Instituto Nacional  de  Estadísticas  y  Censos  (INDEC, 
2012), la Línea de Pobreza (LP) se obtiene a partir de establecer 
la  capacidad  familiar de acceso monetario a  la Canasta Básica 
Total (CBT) que involucra dos dimensiones: la Canasta Básica de 
Alimentos  (CBA)  y  los  servicios  no  alimentarios  (vestimenta, 
transporte, educación, salud, etc.); el ingreso familiar no supera 
el valor económico de la CBT. La Línea de Indigencia implica sólo 
la  capacidad  familiar  de  satisfacción  de  la  primera  dimensión 
(CBA). El cálculo de los hogares y personas bajo la LP se elabora 
en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares. 
4 Menores de 18 años de edad. 
5 Acorde  a  la Primera  Encuesta Nacional de Nutrición  y  Salud 
(ENNyS), realizada en Argentina en el año 2005, en  lo que res‐
pecta  a  niños menores  de  5  años,  la  talla  baja  (desnutrición 
crónica), la obesidad (exceso de peso para su talla) y la anemia 

Desde  esa  perspectiva,  a  partir  de  la  pre‐
ponderancia que en  las últimas décadas han tenido 
las políticas alimentarias6 estatales como manera de 
intervenir en la problemática del hambre y la pobre‐
za, nos preguntamos por  las  formas en que se han 
reconfigurado  las prácticas alimentarias de  los gru‐
pos  familiares de  los  sectores populares  y  sus mo‐
dos de comensalidad.  

Entendemos  el  comer  como  una  práctica 
social que supera lo meramente biológico. El comer, 
es más que  ingerir  los nutrientes necesarios para  la 
vida, es producto de relaciones sociales y, a su vez, 
produce  relaciones  sociales.  Asimismo,  es  una 
práctica colectiva que (re)produce sentidos sociales, 
(re)define tramas culturales que se hacen cuerpo. Lo 
que  se “elige” para comer expresa  simbólicamente 
qué representa el “buen vivir” para un determinado 
grupo social.  

Particularmente, en este  artículo abordare‐
mos  la experiencia de niños y niñas en  los comedo‐
res  escolares  del  Programa  de  Asistencia  Integral 
Córdoba  (PAICOR)  reconociendo  a  esta modalidad 

                                                                                
por déficit de hierro constituyen  las situaciones más prevalen‐
tes.  La  desnutrición  aguda  resultó  ser  relativamente  baja  en 
comparación con las patologías anteriores. Ello se traduce en lo 
siguiente: a) uno de cada 10 niños presenta baja  talla para  su 
edad.  La  frecuencia  de  baja  talla  es mayor  en  niños  pertene‐
cientes a hogares en condición de privación socioeconómica. La 
talla  baja  es  un  indicador  de  inequidad  social  y,  asimismo,  es 
irreversible; b) uno de cada 10 niños presenta obesidad. La pre‐
valencia de esta última tiende a ser más elevada en niños per‐
tenecientes a hogares con privación socioeconómica, sin nece‐
sidades  básicas  insatisfechas;  situación  particularmente 
observada en  las  regiones del Noreste, Noroeste  y Pampeana 
(esta última contiene a Córdoba). Por otra parte, el sobrepeso 
y/o  la  obesidad,  y  la  desnutrición  crónica  suelen  presentarse 
como una doble carga en un mismo niño; c) la anemia por défi‐
cit  de  hierro  constituye  una  de  las  formas  de  la  desnutrición 
oculta.  
6 Entendemos a  las políticas alimentarias  como  todas aquellas 
intervenciones estatales diseñadas para  incidir en cada uno de 
los nodos estructurales que hacen a  la problemática alimenta‐
ria, la cual condensa: producción, distribución, comercialización, 
consumo de alimentos y sus efectos en la reproducción biológi‐
ca y social de la población (Hintze, 2005). 
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asistencial  como un  importante dispositivo que  re‐
gula  las  prácticas  alimentarias,  transformando  los 
modos  de  comensalidad  de  niños/as  que  habitan 
condiciones de marginalidad y pobreza.  

La estrategia argumentativa que ordena es‐
ta exposición es  la siguiente: 1) referenciaremos al‐
gunas  líneas de  lectura  teórica acerca de  la(s) coci‐
na(s)  como  marco  normativo  referencial  que 
gobierna  tradicionalmente  las  decisiones  alimenta‐
rias de  las personas  y  los  grupos;  2)  caracterizare‐
mos y analizaremos el PAICOR  como  la política ali‐
mentaria de mayor envergadura e  impacto para  los 
sectores  populares  implementada  en  las  tres  últi‐
mas décadas por el Estado cordobés7; 3) por último, 
daremos cuenta de qué manera niños y niñas inter‐
actúan en los comedores escolares8 en relación con 
el  tipo de  comensalidad que  se  impone  y  fomenta 
desde el Estado cordobés. 

 

I.  Consideraciones  teóricas  acerca  de  la  cocina: 
gramáticas culinarias y comensalidad 

La comida es  fuente de energía y disfrute  ‐
sensorial y social‐; particularmente en la infancia, es 
un  importante  ordenador  de  la  vida  cotidiana,  del 
tiempo y del espacio: asociada a ella los/as niños/as 
aprenden normas, valores y formas de relacionarse. 
El acto de  incorporación de alimentos es  “el movi‐
miento por el cual hacemos traspasar al alimento la 
frontera  entre  el mundo  y  nuestro  cuerpo,  lo  de 
fuera  y  lo  de  dentro…  La  incorporación  funda  la 
identidad… El alimento absorbido nos modifica des‐
de el interior” (Fischler, 1995: 64‐65).  

                                                 
7  El  programa  fue  creado  en  1983,  vuelta  a  la  democracia 
Argentina, a poco de asumir  la gobernación el radical Eduardo 
Angelóz,  por  el  decreto  124/84  del  poder  ejecutivo.  El 
presidente  de  la  nación,  Raúl  Alfonsín  en  el  discurso  de  la 
campaña de 1983 decía: “…democracia con la que se come, con 
que  se  educa  y  con  la que  se  cura”.  La  aplicación del PAICOR 
comenzó  en  1984,  con  190 mil  raciones  diarias.  Las  sucesivas 
gobernaciones  tanto  radicales  como  peronistas  dieron 
continuidad al programa. 
8 Las imágenes, testimonios y escenas que analizaremos corres‐
ponden a fuentes primarias relevadas por las autoras, en la ciu‐
dad de Córdoba, Argentina. Ileana Ibáñez (2006), Tesis de Licen‐
ciatura:  Descripción  y  análisis  de  la  ley  federal  de  educación 
desde  la  crítica  ideológica,  la  implementación de proyectos al‐
ternativos  de  educación  en  escuelas  urbano marginales  EGB: 
escuela Arzobispo Castellano;  (año 2008 a  la actualidad)  Infan‐
cia, subjetividad y experiencia en  las ciudades barrio de Córdo‐
ba:  ser  niño/a  en  la  “Ciudad  perdida”.  Juliana Huergo  (2010), 
Tesis  de Maestría:  Proceso  de  construcción  de  autonomía  en 
materia  de  seguridad  alimentaria  y  nutricional,  Villa  La  Tela, 
ciudad  de  Córdoba;  (año  2008  a  la  actualidad)  Estrategias  de 
reproducción alimentaria de las familias de Villa La Tela. 

Podemos  decir,  entonces,  que  el  alimento 
hace  al  sujeto  desde  lo  biológico  al  aportarle  las 
energías naturales necesarias para  vivir, pero  tam‐
bién lo interpela desde lo social‐subjetivo. En el acto 
de comer, el sujeto participa y se apropia de un sis‐
tema  culinario  particular  del  grupo  social  que  lo 
comparte e  (lo)  implica  (en) una visión del mundo, 
una trama de sentidos. Esta trama abarca  los senti‐
dos sensoriales (tacto, gusto, olfato, vista, oído), pe‐
ro  también  los significados sociales en  relación con 
la  comida. De esta manera,  la  comida  forma parte 
de la narración biográfica del cuerpo; todo individuo 
se  encuentra  signado  por  una  trama  simbólica,  es 
decir, una cocina o sistema culinario particular,9 que 
le  ha  permitido  apropiarse  de  experiencias  de  co‐
mensalidad  en  las  que  circulan  sabores,  aromas, 
texturas,  imágenes,  sonidos,  cuidados  que  definen 
el placer o desagrado en relación con el alimento en 
sí, a  los vínculos y  roles desplegados en el acto de 
comer. Este marco  referencial constituye  la gastro‐
nomía, desde la cual estructuramos nuestra alimen‐
tación  cotidiana,  codificando,  evaluando  y  contro‐
lando con precisión (por medio de marcadores tanto 
sensoriales como sociales) cada uno de sus engrana‐
jes: hora, número de  comidas,  asociaciones de  ali‐
mentos, preferencias, valores simbólicos y  tradicio‐
nes  familiares,  modos  de  preparar,  servir  y 
compartir la mesa, los tiempos y los espacios.  

El  tipo de comensalidad referida hasta aquí 
presenta la característica de ritual (Aranda Jiménez, 
Esquivel Guerrero, 2006), entendida como una acti‐
vidad que simbólicamente se diferencia en acción y 
propósito de  las otras actividades  realizadas diaria‐
mente. Ello responde a que presenta  roles diferen‐
ciados y  jerárquicos para cada uno/a de  sus prota‐
gonistas;  en  el  caso  de  la  alimentación  familiar, 
estos roles influyen en el reparto de los alimentos y 
las  bebidas,  se  corresponde  con  una  temporalidad 
especial definida por un momento del día en el que 
se da  lugar al  “estar  juntos” y un espacio determi‐
nado para su realización.  

A partir de 1980 estas experiencias y sensa‐
ciones que genera el compartir y degustar  la comi‐
da, aprendidas en  la vida vivida, en  trayectorias  in‐
dividuales  y  colectivas,  se  ven  fuertemente 
intervenidas por el Estado. Este, a través de sus polí‐
ticas alimentarias asistenciales, redefinió el tiempo y 
el espacio dedicado a  la  comida  como así  también 

                                                 
9 Fischler (1980) toma  la analogía entre cocina y  lenguaje plan‐
teada por  Lévi‐Strauss  (1968),  y  se  refiere al  sistema  culinario 
como  ese  lenguaje  (su  gramática  y  su  sintaxis)  que  le  otorga 
sentido y familiaridad a la comida ofrecida permitiendo la acep‐
tabilidad (tanto biológica como cultural) de la misma como tal.  
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los vínculos y formas de comensalidad en los secto‐
res  afectados  por  dichas  políticas  (Cabral,  et  al., 
2012). 

 

II. Los comedores escolares de los ´80 llegaron para 
quedarse y multiplicarse: PAICOR, el caso Cordobés 

En  Argentina  en  la  década  del  80,  en  un 
marco de fuerte crisis económica  (inflación, trabajo 
informal, aumento de  la pobreza) se  realizaron  im‐
portantes  cambios  en  las prácticas  alimentarias de 
los sectores populares.10 Entendemos a las prácticas 
alimentarias  como  aquellas  acciones  familiares,  in‐
dividuales  o  colectivas  desplegadas  a  los  fines  de 
procurar  los alimentos. En este sentido, es un con‐
cepto  de  carácter  amplio porque  no  sólo  remite  a 
las acciones cotidianas de preparado, selección, dis‐
tribución y consumo intrafamiliar de alimentos, sino 
también a las acciones previas para conseguirlos. Es 
decir,  a  las  tácticas  y  estrategias que  posibilitan  la 
accesibilidad  alimentaria,  ya  sea  autoproducción, 
salario,  asistencia  directa,  trueque,  redes  de  reci‐
procidad, etc. Particularmente en el periodo señala‐
do, podemos identificar dos estrategias prevalentes: 
la primera asociada a la generación de formas colec‐
tivas para procurar y compartir el alimento a partir 
de la organización barrial (solidaridad entre vecinos, 
demanda a supermercados, saqueos). Dentro de es‐
ta  estrategia,  las  llamadas  “ollas  populares” mate‐
rializan  aquellas  formas  colectivas  en  espacios  ba‐
rriales:  club, escuela,  capillas,  centros  vecinales.  La 
segunda práctica alimentaria “innovadora” de  fines 
de  la década de 1980  fue el  acceso  a  la  asistencia 
estatal a partir de los llamados comedores (comuni‐
tarios, barriales, populares,  escolares) o  vía bolsón 
alimentario (módulo alimentario).11 

                                                 
10 En una breve descripción podemos decir que en Argentina la 
década del ´80 estuvo signada por una fuerte crisis económica, 
social y política. Uno de los factores claves de la primera fue la 
imposibilidad  de  hacer  frente  a  los  compromisos  externos 
(préstamos  internacionales)  tomados en el  contexto de  la dic‐
tadura por el sector privado y público. En 1982, la dictadura mi‐
litar  y  su Ministro  de  Economía  Cavallo,  estatizaron  la  deuda 
privada de cientos de empresas por un monto de unos 14.000 
millones de dólares lo que afectó profundamente a la economía 
Argentina.  Las  presiones  para  el  pago  de  la  deuda  llevaron  a 
cambios fundamentales en  las políticas económicas con  la apli‐
cación de las medidas de ajuste “recomendadas” por el Consen‐
so  de Washington.  El  Estado  abandonó  su  rol  principal  en  el 
manejo  de  los  bienes  comunes,  se  privatizaron  las  empresas 
públicas  y  se  liberalizaron  los mercados de bienes,  servicios  y 
capital. Argentina,  a  fines  de  la  década  de  los  80,  registró  un 
marcado  detrimento  de  las  condiciones materiales  de  vida  al 
conjugarse el desempleo y la hiperinflación (Troyano, 2004).  
11  Módulo  o  caja  de  víveres  secos  (leche,  porotos,  lentejas, 
arroz,  fideos,  polenta,  harina,  aceite,  yerba,  azúcar,  sal)  que 

Las  políticas  públicas  generadas  en  tiempo 
de “emergencia”  llegaron para quedarse, se consti‐
tuyeron  como  mecanismos  ortopédicos  que  se 
afianzaron en el  tiempo. Un ejemplo de esto es el 
PAICOR  que  el Ministerio  de  la  Solidaridad12  de  la 
Provincia  de  Córdoba  implementó  en  los  ´80  para 
responder a  la “crisis”, como un apoyo a  la alimen‐
tación de niños/as que transitaban su etapa escolar 
en escuelas públicas. Es preciso señalar la utilización 
recurrente del  término  “crisis”  como  concepto no‐
dal  y  promotor  de  la  génesis  del  PAICOR;  éste  se 
planteaba como una excepción debido a la coyuntu‐
ra de la provincia y del país. En un contexto donde la 
crisis desde hace tiempo es regla en la cotidianeidad 
de  los  sectores populares,  la alimentación no es  la 
excepción.  

Los dispositivos de selección, clasificación y 
regulación de este programa alimentario giran alre‐
dedor de  la condición de “beneficiario”13 necesitan‐
do presentar una serie de formularios y documenta‐
ción  que  acrediten  su  condición  de  “carenciado”. 
Caso  contrario, no  califica para  integrar  la nómina. 
Sin ir más lejos, a comienzos del año 2011, se realizó 
una “limpieza del padrón de beneficiarios” dejando 
fuera a 20.000 niños y niñas.14 Por  lo expuesto, po‐
demos sostener que la política alimentaria de carác‐
ter focalizado como el PAICOR, performa un sujeto a 
su medida; para ser beneficiarios  los sujetos decla‐

                                                                                
entrega  el  Estado  en  el marco  de  determinadas  políticas  de 
asistencia alimentaria. 
12 Actualmente, Ministerio de Desarrollo Social. 
13 Los requisitos para alcanzar tal condición radican en:  la ficha 
de  inscripción y  la solicitud de  ingreso que están a cargo de  la 
autoridad del centro educativo y la deben llenar el padre y/o la 
madre;  el  DNI  del  grupo  familiar;  fotocopias  del  recibo  de 
sueldo en caso de contar con ellos; certificado médico en caso 
de enfermedades o discapacidades en el grupo familiar. 
14 Ello ocurrió en diciembre de 2010  luego de cotejar  los datos 
que constan en la ficha socio‐económica de solicitud del PAICOR 
con  el  Sistema  de  Identificación  Nacional  Tributario  y  Social 
(Sintys). En ese año, en el padrón global del Programa figuraban 
238 mil inscriptos; cuando se cruzaron esos datos con el Sintys, 
se  excluyeron  beneficiarios  por  haber  mejorado  la  situación 
económica de sus padres; ya que deben acreditar  la condición 
de  indigentes  según  los  criterios  del  Instituto Nacional  de  Es‐
tadísticas  y Censos  (INDEC).  El mecanismo de exclusión  fue  la 
publicación de los listados de “no beneficiarios” en las escuelas, 
siendo las maestras las encargadas de no permitir la entrada al 
comedor. Hubo fuertes críticas y descontento por parte de pa‐
dres y docentes al respecto. Los primeros, hicieron  largas colas 
para  lograr  la reincorporación en  las oficinas de Desarrollo So‐
cial, portando  la documentación correspondiente que acredita‐
ba sus  ingresos. Acreditar  la pobreza una y otra vez, dentro de 
la maquinaria burocrática de los planes sociales, se reafirma en 
la vivencialidad de esta experiencia las sensaciones de impoten‐
cia, de las familias; soportar para que sus hijos/as puedan acce‐
der al comedor escolar.  
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man ser lo que el Estado les pide que sean. Tal como 
señala Scribano: 

es  notorio  como  la  relocalización  de  las  carencias  y 
sus metamorfosis cualitativa han impactado la consti‐
tución de la identidad personal misma. Los pobres en‐
fatizan día a día la urgencia de ser considerados suje‐
tos por las políticas focalizadas. (2002:129) 

La presencia de los comedores en las escue‐
las públicas ya lleva tres décadas, su fuerte impron‐
ta define:  la  selección de alimentos,  la modulación 
de los tiempos, espacios y formas de sociabilidad del 
comer. A  partir  de  estos  procedimientos  se  inscri‐
ben  en  los  cuerpos  de  los  sujetos  una  visión  del 
mundo y de ellos mismos.  

El PAICOR en sus  inicios situaba el comedor 
en  las  instalaciones escolares que disponían de co‐
cina propia y de personal contratado por el Estado 
para  llevar adelante esas  tareas. Ello  favorecía a  la 
comunidad escolar ya que siempre había mercader‐
ía y se cocinaba para todos los/as niños/as que iban 
al comedor  institucional, no sólo para  los/as anota‐
dos/as15 como beneficiarios del PAICOR. 

Por otra parte,  es necesario  analizar  como 
la  institucionalización  de  los  comedores  escolares 
como  política  alimentaria  se  presentó  como  un 
buen negocio si consideramos  la magnitud y escala 
del  sistema  escolar  provincial. De  hecho,  en  la  ac‐
tualidad la elaboración de las comidas del PAICOR se 
encuentra terciarizada en empresas privadas elabo‐
radoras  de  alimentos  (Catering).  Las  concesiones 
fueron  otorgadas  a  través  de  licitaciones  públicas. 
La  elaboración  de  la  comida  debe  responder  a  los 
lineamientos  establecidos  por  el  Gobierno  de  la 
Provincia  de  Córdoba  en  el  pliego  de  condiciones 
confeccionado a tales fines.16 El director general del 
PAICOR, Gustavo Palomeque, destaca  la practicidad 
de la modalidad adoptada: “El servicio, llevado ade‐
lante  por  una  empresa  de  catering  (Aliser  S.A.)17, 

                                                 
15 Actualmente, esta modalidad sólo se sostiene en las escuelas 
públicas  rurales,  y  favorece  un  vínculo  entre  quien  cocina  y 
quien  come  ya que  el día  a día  genera  a  través de  la  comida 
canales  de  comunicación  que  favorecen  procesos 
personalizados  de  conocimiento  acerca  de  los  gustos  y 
preferencias de los comensales. 
16 Allí, se especifica: el menú a realizar cada día, el  tipo de ali‐
mentos, los gramajes a respetar, los cuidados bromatológicos a 
seguir (buenas prácticas de manufactura), etc. 
17  También  se  pueden  señalar  entre  otras:  Servicios  de 
Alimentos  S.A,  DIMARÍA  S.A.,  Salvador  B.  Perez  y  otros  S.A., 
Catering  S.A.  Varias  de  ellas  también  se  encuentran 
relacionadas  con  firmas  comerciales  de  otros  rubros  y  con 
restaurants  de  estilo  gourmet.  Para  dar  un  ejemplo,  Catering 
S.A.  creó  a  Il  Gatto  y  abasteció  a  Aerolíneas  Argentinas  (cfr. 
http://www.infonegocios.info/nota.asp?nrc=26575&nprt=1). 

tiene  la  tarea de  llevar  la  comida a  las escuelas. A 
esto  lo denominamos racionamiento de cocido a  la 
boca. Nuestro personal de PAICOR se va a encargar 
de servir y atender a los niños”.18 

En este sentido, la intervención estatal pue‐
de ser definida como un proceso de medicalización 
y mercantilización de  la alimentación. Con  relación 
al primero, al analizar el proceso de institucionaliza‐
ción de  los  comedores del PAICOR, Garrote  (1996) 
señala como  los anteriores se conforman como dis‐
positivos que pretenden normalizar  la “desviación” 
que –para este caso– está representada por el ham‐
bre de niños y niñas que habitan en condiciones de 
marginalidad  y/o  pobreza.  Estas  explicaciones  en‐
marcan  la  problemática del hambre  en  el discurso 
del Modelo Médico Hegemónico  catalogándola  co‐
mo una enfermedad de  índole biológica,  individual, 
ahistórica y asocial (Menéndez, 2005). Esto circuns‐
cribe  las respuestas y  las acciones para revertir sus 
efectos al plano  individual, esquema que ocluye el 
carácter social y político de  la accesibilidad alimen‐
taria. Por el otro  lado,  la mercantilización de  la ali‐
mentación deviene cuando los comedores escolares 
entran en  la  lógica de  la  tercerización en empresas 
de catering con el argumento de asegurar una ma‐
yor eficiencia y rendimiento.  

 

Gramática culinaria: del tiempo  familiar al tiempo 
fabril  

De  este  modo  podemos  sostener  que  el 
PAICOR forma parte de  la historia alimentaria fami‐
liar de  los  sectores populares a partir de  la  institu‐
cionalización  de  los  comedores  como  una  función 
más  de  la  escuela;  para muchos  de  los/as  niño/as 
representa el plato nutricionalmente19 “más fuerte” 
del día promoviendo un tipo de sociabilidad a través 
de  la comida que se repite a diario durante todo el 
ciclo escolar.  

En este sentido, recurriendo al concepto de 
gramática culinaria planteado por C. Fischler (1995), 
el  Estado  estructura  la  alimentación  cotidiana  de 

                                                 
18 Para mayor información consultar: 
http://www.cba.gov.ar/vernota.jsp?idNota=243698&idCanal=6
3746 
19 Con  ello hacemos  referencia  a que  el  almuerzo  idealmente 
debería  estar  representado  por  una  comida  cuyos  alimentos 
constitutivos (en cantidad y calidad) sean –además de inocuos‐ 
variados,  es  decir,  provengan  de  los  diferentes  grupos  de 
alimentos existentes: cereales y  legumbres, hortalizas y  frutas, 
carnes  y  huevo;  lácteos  y  queso;  aceites.  Ello  no  implica  que 
deban estar presentes  todos al mismo  tiempo,  sino que en  la 
planificación  alimentaria  semanal  se  contemple  el  criterio  de 
variedad.  



 “Encima que les dan, eligen”, políticas alimentarias… 

 

 
[34] 

C
U
ER

P
O
S,
 E
M
O
C
IO
N
ES
 Y
 S
O
C
IE
D
A
D
, C

ó
rd
o
b
a,
 N
º8
, A

ñ
o
 4
, p
. 2
9
‐4
2
, A

b
ri
l‐
ju
lio

 d
e 
2
0
1
2
 

los/as niños/as de  los  sectores populares al decidir 
cómo será en el ámbito escolar. Ello  implica deter‐
minar los usos de los diferentes alimentos, el orden, 
la composición, la hora y el número de comidas dia‐
rias,20  las categorizaciones de  los diferentes alimen‐
tos, los principios de exclusión y de asociación entre 
tal y cual alimento, las prescripciones de determina‐
das comidas, etc. Todo ello, codificado de un modo 
preciso, ya no  siguiendo pautas o prohibiciones  fa‐
miliares,  tradicionales  y/o  religiosas,  los  ritos de  la 
mesa y de la cocina popular, etc. (propias de sus sis‐
temas  culinarios)  sino  estructurado  a  partir  de  los 
condicionamientos  del mercado,  según  especifica‐
mos a continuación.  

La gramática  culinaria en  los  comedores  se 
ordena bajo el principio de la lógica del mercado, es 
decir, de una relación costo‐ beneficio. Varias de las 
mencionadas empresas  realizan arreglos para opti‐
mizar  los  recursos disponibles. En  consecuencia, el 
reducido  presupuesto  por  ración21  que  manejan 
condiciona que  la comida servida no  logre comple‐
mentar las deficiencias nutricionales de la alimenta‐
ción del hogar.22  La  selección  y preparación de  los 
alimentos se da siguiendo la relación de menor pre‐
cio/mayor  rendimiento  del  producto.  Cambiar  el 
postre, por ejemplo, en  lugar de una manzana dar 
una  mandarina,  implica  una  reducción  por  por‐
ción/per cápita de aproximadamente $0.60 a $0.80. 
Sin embargo, estas empresas manejan de a miles de 
raciones,  por  lo  que  hay  que multiplicar  esas  pe‐
queñas  diferencias  por  unos  cuantos  miles.  Si  el 
cálculo  fuera  sólo  por mil  raciones,  se  estaría  ga‐
nando por esa sustitución entre 6.000 a 8.000 pesos 
diarios. Asimismo,  se  reconocen otros ejemplos  ta‐
les como: el texturado de soja sirve para “estirar  la 
carne”, el “corazón” (víscera) colabora con la dismi‐
nución  de  los  costos  en  trozos/cortes  de  carne  ya 
que  en  los  análisis  físico‐químicos  de  las  raciones 

                                                 
20  El  tipo  de  comida  que  se brinda  en  el  PAICOR,  depende  el 
turno escolar elegido: a)  turno mañana: desayuno y almuerzo; 
b)  turno  tarde: almuerzo y merienda; y c)  turno noche: se en‐
tregan  módulos  alimentarios.  Durante  las  épocas  de  recesos 
escolares se entregan bolsones o módulos de alimentos secos a 
cada niño/a. 
21 Según el periódico de mayor  tirada  local, La Voz del  Interior 
(http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/paicor‐siguen‐excluidos‐
chicos‐hogares‐que‐ganan‐mas‐2500),  el  PAICOR  tiene  un 
presupuesto  de  440 millones  de  pesos  para  el  año  2011.  El 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba paga 
por ración por niño/a: $8.66 a  las empresas de catering; y sólo 
$3.95  a  organizaciones  que  sostienen  copas  de  leche  y/o 
comedores en los barrios. 
22 Alimentación pobre en alimentos  frescos  (lácteos, carnes en 
general, frutas y hortalizas) que son fuente de micronutrientes 
esenciales  (vitaminas  y minerales);  los  de mayor  costo  de  la 
canasta alimentaria familiar. 

que realiza el Gobierno –por medio de instituciones 
habilitadas a  tales  fines– no  se dilucida  tal  sustitu‐
ción.23  

El ritual de la comida anteriormente señala‐
do (ámbito privado: entre familia nuclear y/o exten‐
dida) ha sido transformado con la pérdida del espa‐
cio doméstico  y  la  incorporación de  la  lógica de  la 
eficiencia y de  la racionalidad en el comedor. Pode‐
mos reconocer como  la relación  tiempo‐costo es  la 
que  regula el otrora  tiempo de encuentro  familiar. 
La  línea de producción  supone un  tiempo eficiente 
sin pausas ni fisuras. A continuación, entonces, des‐
cribiremos  las modulaciones  de  los modos  de  co‐
mensalidad que performa el PAICOR.  

 

El tiempo 

El  cronómetro  se  activa  cuando  la  comida 
llega a  la escuela en  los contenedores térmicos que 
la  trasladan desde el  lugar de producción.  Lo  cual, 
sin lugar a dudas repercute en las características or‐
ganolépticas  de  ese menú:  las  preparaciones más 
crocantes llegan humedecidas, las más húmedas re‐
cocinadas  en  el mismo  calor  del  contenedor,  etc. 
Asimismo,  las  cocineras y ayudantes de  cocina  son 
contratadas por  las empresas privadas como cama‐
reras para  tareas como:  servido de  la  leche y vian‐
das,  limpieza  de  la  cocina  en  general;  es  decir,  la 
gran mayoría de ellas no pertenece a la comunidad. 

Las camareras ordenan la pila de bandejas y 
los cubiertos del catering,  los/as niños/as hacen fila 
afuera del comedor hasta que  se  les permita el  in‐
greso. Al ingresar, toman la bandeja que contiene el 
plato de comida y se sientan a comer. Los vasos ya 
suelen estar servidos en la mesa. El comer se realiza 
con  celeridad,  el  tiempo  es  poco  dado  que  afuera 
espera el  siguiente  contingente de niños/as. Según 
nuestras observaciones en terreno, en la mayoría de 
los  casos, el  comer  se  realiza  a  gran  velocidad,  sin 
pláticas;  a  simple  vista,  se manifiesta  una  práctica 
alimentaria  solipsista,  donde  predomina  una  rela‐
ción objeto (bandeja)‐sujeto (niño/a).  

Al  terminar  su  comida, niños  y niñas  se  le‐
vantan, devuelven  la bandeja (con el plato y  las so‐
bras) a  la  camarera, quien  se encuentra a  la  salida 
del  comedor  recibiendo  las  entregas  y  vaciándolas 
en el cesto de basura. Una vez realizado esto, la ca‐
marera tira  la bandeja sobre las anteriores. El ruido 
que  ello  provoca  es  una  constante  sonora  que  da 

                                                 
23 Cabe aclarar que lo anterior no ocurre en todas las empresas 
privadas en las cuales se ha terciarizado el PAICOR. 
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cuenta de la repitencia y la uniformidad de la prácti‐
ca  del  comer.  Una  de  las  directoras  entrevistadas 
refiere  que  esta  lógica  de  comer  contra‐reloj  por 
disponer  de  espacios  reducidos  que,  a  su  vez,  ha 
transformado  a  los  comedores  escolares  en meros 
“comederos”.24 

 

La comida entre la monotonía y la pulcritud 

Otro  elemento  a  tener  en  cuenta  en  esta 
gramática culinaria que modula el Estado es  la pre‐
sentación del plato. La bandeja se presenta como un 
espacio limitado, uniforme, irrompible, que asegura 
la pulcritud25 y la durabilidad. La bandeja, objeto de 
la modernidad, símbolo de sociedades disciplinarias 
que remiten al comedor  fabril, a  la monotonía mo‐
nocromática. La vivencia objeto‐sujeto señalada, se 
contrapone  y  contrasta  con  las  imágenes  y  ensue‐
ños televisivos que remiten a la multiplicidad de co‐
lores de los alimentos, a la vivacidad de sensaciones 
que  despiertan  los  platos  humeantes  y  crujientes 
que promocionan  los spots de productos alimenta‐
rios; y que, a su vez, la mayoría de las veces se con‐
textualizan alrededor de un  compartir  la mesa  con 
otros: amigos, familia.  

El desayuno y/ó merienda del PAICOR  con‐
siste en una taza de mate cocido con  leche (de 200 
ml) y pan con dulce ó solo  (2 ó 3 rodajas). Si es un 
día festivo, chocolatada y facturas. Más allá de que 
se  encuentre  presente  la  leche  en  la  preparación, 
que  por  lo  general  resulta  ser  leche  en  polvo,  no 
siempre se respeta en su reconstitución las medidas 
indicadas por el envase; motivo por el cual, termina 
siendo  leche  de  consistencia  aguada.  Tal  como  lo 
plantean  varios  autores  (O´Donnell  y  Britos,  2002; 
Herkovits 2008), en el marco de  las políticas de ali‐
mentación escolar, se prioriza la prestación principal 
del almuerzo  restándole  importancia al papel clave 
del desayuno en el rendimiento intelectual de los/as 
niños/as. Sobre todo, porque muchos/as de ellos/as 
es muy probable que no hayan  cenado y/o que  su 
última comida haya sido  la merienda recibida en  la 
escuela el día anterior. Siguiendo a Scribano  (2007: 
103)  “todo  agente  social  vive  y performa prácticas 
de acuerdo al modo en que se expone a  los proce‐
sos  de  absorción,  extracción  y  expropiación  de 

                                                 
24  En  algunas  escuelas  al  no  poseer  el  comedor  propiamente 
dicho, se come en el salón de actos o en el gimnasio que por sus 
dimensiones resulta muy frío en invierno. 
25  Al  respecto,  Fischler  (2002)  señala  que  la  preocupación 
(obsesión) por  la higiene y  la pureza es parte de  los progresos 
tecnológicos  e  industriales  que  están  colonizando  a  la 
alimentación contemporánea. 

energía, vale decir, en  razón del puesto que ocupa 
en el conjunto de  relaciones sociales basadas en el 
consumo de energías suficientes y necesarias para la 
producción/reproducción de la vida”. 

La  comida  del  almuerzo,  se  compone  de: 
plato principal, pan y postre y varía de invierno a ve‐
rano.26 Utilizando una de las categorías de las entre‐
vistadas para describir la comida: la carne es clasifi‐
cada como “carne abstracta” porque no se ve en el 
plato, se pierde entre el resto de  los alimentos. Por 
“razones  de  seguridad”,  es  política  del  PAICOR  el 
sólo disponer de tenedores y cucharas descartables, 
y “no ofrecer cuchillo”. Lo anterior, evidentemente, 
anticipa el  tipo de  comidas que  se ofrecen:  “…  las 
comidas  son  todas para partir, o  sea, por más que 
haya hamburguesas, o algo así, la carne se corta con 
tenedor perfectamente, y es un tenedor de plástico” 
(Directora de escuela  secundaria provincial de Villa 
Adela).27  

El postre consiste en frutas, alfajores, barri‐
tas de  cereal. Estos dos últimos,  fueron  incorpora‐
dos  intencionalmente  para  llamar  la  atención  de 
los/as niños/as, quienes  se mostraban  indiferentes 
ante el plato de comida y, por ende, en el asistir al 
comedor escolar. Vinculado a ello, una de  las direc‐
toras  entrevistadas,  sostiene  que  el  PAICOR  utiliza 
como atractores a  los alfajores o golosinas28 y a  los 
tickets  de  compra  de  útiles  escolares  y  guardapol‐
vos; ello da la pauta que la comida que ofrece no es 
apetitosa. 

Las mujeres madres  entrevistadas  refieren 
que si bien  la comida del comedor escolar no es  la 
óptima ni  la  ideal: “es algo”. En  la cotidianeidad de 
los sectores populares el “llenar  la panza” es  lo pri‐
mordial; no es  la nutrición ni el placer sino  la satis‐
facción  del  hambre.  Consecuentemente,  la  ingesta 
de alimentos, sea cual fuere su composición en can‐
tidad/calidad  de  alimentos,  constituye  una  acción 

                                                 
26  En  invierno  los  menús  informados  fueron  los  siguientes: 
polenta estofada, hamburguesa con puré, arroz a  la  florentina 
(con  vegetales  y queso),  carne a  la portuguesa, albóndigas en 
salsa con puré, arroz con carne estofada, locro de maíz, potage 
de arroz y legumbres 
27 Barrio  situado  frente a Villa  La Tela, en  la  zona oeste de  la 
ciudad de Córdoba, Argentina. 
28 La atracción hacia el sabor dulce es innata (el primer alimento 
recibido leche materna es dulce), es decir, genera aceptabilidad. 
Por otra parte, acrecienta la cantidad ingerida por más que ya la 
persona  se  sienta  satisfecha.  Según  Fischler  (2002)  el  azúcar 
llamada “invisible” se introduce a los alimentos preparados por 
la  industria  sean dulces o  salados para  “hacer  comer más”. El 
PAICOR  como  la  industria  alimentaria  que  es  no  desconoce 
estos secretos. 



 “Encima que les dan, eligen”, políticas alimentarias… 
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satisfactoria: al fin de cuentas, se comió (Herkovits, 
2008).  

 

III. Algunas escrituras  infantiles sobre  la gramática 
del PAICOR 

Hasta aquí hemos descripto y analizado  los 
mecanismos y dispositivos puestos en  juego por  la 
política estatal alimentaria y  los prestatarios de  las 
mismas ‐las empresas de catering. En este apartado 
proponemos reconocer  los destellos de otras sensi‐
bilidades  posibles  que  se  realizan  de  manera  es‐
tentórea, como escenas que duran un  instante. Es‐
tas  imágenes se concatenan solo de forma analítica 
ya  que  se  realizan  de manera  fragmentada  en  el 
continuum de  la  lógica de  los  comedores. A  conti‐
nuación,  las  imágenes  y  escenas que  trabajaremos 
visibilizan  las tensiones entre  los dispositivos de re‐
gulación presentes en  la gramática culinaria del co‐
medor y las formas en que los niños y niñas a modo 
de pliegues/fisuras ‐muchas veces ambivalentes‐ es‐
criben  sobre  la  caligrafía  del  Estado,  eligiendo,  se‐
leccionado qué, cómo y con quién.  

 

Relación entre  los/as niños/as  y  la  comida ofreci‐
da: paradoja del omnívoro 

Comenzaremos con una definición básica, el 
ser  humano  es  omnívoro,  del  latín  omnivŏrus;  de 
omnis,  todo,  y  vorāre,  comer.  Pero,  como  hemos 
señalado con anterioridad, a diferencia de todos los 
seres vivos omnívoros, el ser humano se encuentra 
signado por la trama simbólica y social a la que per‐
tenece. En este  sentido, Fischler  (1995)  señala que 
el sujeto a la hora de vincularse con la comida pade‐
ce de una paradoja:  la paradoja del omnívoro. Esta 
es  la tensión entre neofobia  (temor a  lo desconoci‐
do, optar sólo por aquello que por ser familiar resul‐
ta seguro) y neofilia (deseos de exploración, necesi‐
dad de cambio y variedad, alternancia). Ello genera 
ansiedad  y angustia al  comensal, quien para  resol‐
verlas se apoya en su gastronomía. Es decir, en cada 
decisión  de  incorporación  de  alimentos  no  sólo  se 
apuesta por  la  salud y  la vida,  sino  también por el 
equilibrio simbólico, el placer, el disfrute y el gusto 
del grupo de pertenencia.  

En el caso de los niños y niñas que asisten a 
los  comedores,  a partir de  las observaciones  y en‐
trevistas, en  la mayoría de ellos/as se puede  identi‐
ficar manifestaciones de disgusto. El disgusto desde 
una  dimensión  biológica  y  social  abarca  tanto  las 
emociones/sensaciones,  los comportamientos  fren‐

te a  la  comida,29  como así  también  las  representa‐
ciones alimentarias; estas últimas –en gran parte de 
los casos‐ son móviles de los anteriores. En relación 
con ello, y haciendo alusión a  la famosa fórmula de 
Lévi‐Strauss (1962), la comida no debe ser solamen‐
te “buena de comer”, sino también “buena de pen‐
sar”. Entonces, en ese sentido ¿qué sucede con  los 
alimentos ofrecidos por el PAICOR? Más allá que a 
lo  largo de este escrito  se  refleja que para  las em‐
presas de catering lo importante es que sus raciones 
de comida sean “buenas de vender”.30  

La piel es el  límite del cuerpo su frontera, y 
la  boca  ocupa  el  lugar  del  puesto  de  aduana;  el 
check point de  la  incorporación o también  llamada: 
la guardiana del organismo. En esta zona, motivo de 
los  complejos  mecanismos  sensoriales  de  control 
que ocurren en la boca‐olfato (marcadores sensoria‐
les de percepción gustativa, olfativa, térmica, textu‐
ra) un alimento puede ser rechazado, ya que a nivel 
de  los  sentidos  se percibe  como desagradable.  Sin 
embargo,  existen  otros mecanismos  que  van más 
allá de los sentidos, y aquí nos referimos a los com‐
portamientos del sujeto durante el acto alimentario 
(Fischler, 1995):  

Miran  el  plato,  prueban  el  puré,  la mayoría  lo  deja, 
toman el pan y doblan la milanesa, la cual casi se des‐
hace  porque  es  finita,  y  además  blancuzca  (nota  de 
campo  observación  en  comedor  escuela María  Sale‐
me, Ciudad de mis Sueños, Abril, 2009). 

En esta escena se observa  la acción selecti‐
va, se activa  la sospecha: se examina el alimento a 
incorporar,  se  lo  levanta  con  el  extremo  de  algún 
cubierto,  se  indaga meticulosamente acerca de  sus 
elementos  constitutivos,  se  los  puede  separar  uno 
por uno, sondear su textura y consistencia, se lo ol‐
fatea; todo ello antes de proceder a tocarlo. Si este 
examen resulta satisfactorio, se  lo  ingresa a  la boca 
y se lo somete a un nuevo análisis sensorial. Si éste, 
a su vez, es favorable, el alimento es tragado porque 
resulta aceptado. 

Asimismo, el rechazo tiene sus cromaticida‐
des  ya  que  las  reacciones  frente  al  plato  ofrecido 
pueden  ser  diversas  (y  presentarse  de manera  si‐
multánea):  

‐selectividad:  sólo  se  consume aquello que 
gusta. Lo que gusta coincide con lo que “sale” de la 
monotonía  alimentaria  diaria  de  ese  niño.31  En  la 

                                                 
29 Tales como: mala cara, rechazo, selectividad, eventualmente 
regurgitación y vómito. 
30 Cfr. M. Harris (1997). 
31  Las  cuales,  se  concentran  en  comidas  rendidoras  al menor 
costo posible, que tienen como protagonistas (dependiendo de 
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mayoría de los casos: milanesa con puré para el pla‐
to principal, y alfajor para el postre. Lo que genera 
disgusto  o  desinterés  no  pasa  desapercibido  y  es 
manifestado mediante el poder creador de los niños 
y niñas, en efecto, las naranjas pasan a ser pelotitas 
de lucha y juego: 

“… no saben mucho de comer de fruta, las usan más 
como  pelotita.  Ahora  agarramos  la  fruta,  la  corta‐
mos en cuatro y se  la hacemos comer ahí adentro; 
cosa  que  no  la  lleven,  no  la  tiren  y  la  coman…  si, 
porque  si  no  eran:  los  baños  tapados,  las  paredes 
golpeadas; y naranjas que son riquísimas…” (Directi‐
va de una escuela secundaria de Villa Adela32). 

Sin  embargo,  allí  se  logra mostrar  cómo  la 
lectura  normalizadora  de  las  docentes  devuelve  al 
niño  a  la  práctica  deseable,  se  lo  obliga  a  comer 
porque así debe ser. Guardar  la compostura  implica 
manejarse con lo socialmente aceptable, es decir, lo 
que se es para  los otros, moldeando una geometría 
gestual  donde  se  aprecian  y  deprecian  los  valores 
que tienen los cuerpos. (Scribano, 2007: 101). 

‐inapetencia:  se  dejan  de  lado  o  directa‐
mente no se consumen aquellas preparaciones que 
son similares a la de todos los circuitos alimentarios. 
En este caso: arroz en guisos,33  locro,34 polenta con 
salsa.35  En  relación  al  comportamiento  frente  a  la 
comida, Herkovits (2008) sostiene que  la repetición 

                                                                                
la disponibilidad económica según el día del mes que se trate): a 
la  “olla”  como  utensilio  de  cocina;  a  los  hidratos  de  carbono 
como la harina, el arroz, los fideos, la polenta, las lentejas; a las 
verduras  tales  como  cebolla,  papa,  zanahoria;  el  tomate  pero 
bajo la forma de salsa de tomate; a los cortes de carne vaca gra‐
sos, pollo  (menudos, alas); a  la grasa de  vaca o  cerdo, aceite, 
sal, y al hervido  como  técnica de  cocción hervido.  La olla y el 
hervido evitan cualquier tipo de desperdicio. Así como también 
se  consumen  las  llamadas  comidas  rápidas:  pizzas,  salchichas, 
fiambres, pebetes. Los alimentos  frescos como:  lácteos, cortes 
de carnes magras,  las  frutas y hortalizas  son escasos en  la ali‐
mentación por diversas razones, principalmente, económicas. 
32 Barrio situado geográficamente frente a Villa La Tela, ciudad 
de Córdoba, Argentina. 
33 El guiso es el nombre genérico dado a un tipo de preparación 
culinaria en la que se cuecen alimentos en una salsa después de 
haberlos rehogado en aceite. Se puede recurrir a cualquier tipo 
o  mezcla  de  ingredientes,  dado  que  el  término  “guiso”  no 
contiene  ninguna  indicación  al  respecto  ni  supone  ninguna 
limitación. El guiso de arroz tiene como base al arroz, al que se 
le suele agregar un poco de carne, salsa de  tomate, hortalizas 
que  estén  disponibles  en  el  hogar  y  condimentos.  Las 
preparaciones con salsa obligan el acompañamiento del pan. 
34  El  locro  (del quechua  ruqru o  luqru)  es un  guiso  a base de 
zapallo, porotos y maíz .  
35 La polenta es harina de maíz, la cual se cocina en agua y una 
vez  lista  se  le  agrega  salsa  de  tomate  con  carne.  En  estos 
sectores sociales, por  lo general,  los  ingredientes básicos de  la 
salsa  son:  salsa  de  tomate  industrial,  carne,  cebolla  y 
condimentos.  Si  la  disponibilidad  del  hogar  lo  permite,  se  le 
agrega queso cremoso o de rallar. 

de  las mismas comidas en  todos  los ámbitos  (casa, 
comedor  escolar,  comedor  comunitario,  módulos 
alimentarios) y bajo similares formas de cocción –en 
especial preparaciones hervidas– saturan el flavor.36 
Esto último, según plantea el autor, conduce a la re‐
ducción  de  la  ingesta  (inapetencia  y  selectividad), 
con  lo  cual  aumentan  las  probabilidades  de  que 
“sobre” comida, y  se  siga viendo en otras prepara‐
ciones (reciclado), generando aún más inapetencia. 

Comen con avidez  luego pelan  la mandarina y  la 
comen.  Pregunto  a  varios  niños  porque  no  co‐
men el puré sin respuesta hasta que uno dice; no 
tiene  sal  –porque no  le  pedís  a  la  señora de  la 
cocina. Hace un gesto de “no” con la cabeza (no‐
ta  de  campo,  observación  en  comedor  escuela 
María Saleme, Ciudad de mis Sueños Abril, 2009) 

‐apatía: relacionado con  lo anterior (círculo 
de  la  inapetencia), el comer  se presenta como una 
actividad  rutinaria más del día escolar. Aquí se evi‐
dencia  claramente  la  pérdida  de  su  sentido  ritual. 
“Da  lo mismo con sal o sin ella”, sin dudas, ello de‐
nota  que  no  hay  placer  en  el  comer,  y  que  clara‐
mente opera una política que reduce biológicamen‐
te  la práctica de comer subsumiéndola a  la  ingesta 
de nutrientes  (aunque nutricionalmente deficitaria) 
acorde a un peso corporal y edad determinados. La 
negación a pedir la sal da cuenta de la incorporación 
de  la norma:  la comida es  la que se sirve, sin  lugar 
para el gusto de  los niños/as, sin  lugar a más pala‐
bras. 

Como  consecuencia  de  ello,  se  diversifican 
las  ingestas  informales que en el  caso de  los niños 
están representadas por las golosinas, snacks, jugui‐
tos y gaseosas. Más acá de  los factores físicos  (bio‐
lógicos) que producen  inapetencia, podríamos pen‐
sar que  los deseos y  los gustos de  los sujetos están 
siendo negados y obturados, por ende,  se propicia 
la naturalización del relegar sentir placer por  la co‐
mida. Asimismo, en el caso de  los/as niños/as esta 
imposibilidad de elección, de autonomía, además de 
devenir en el síntoma de  la  inapetencia, hace cuer‐
po la impotencia. Aquellos/as niños/as que se rebe‐
lan –al decir de  los adultos–  son  clasificados  como 
“exquisitos”: 

“… Para los que son medios exquisitos para comer di‐
cen: ‘es grasa’; y no, yo comí y sí, tenia nervio, un po‐
co, pero tampoco para no comerlo… podes tener dos 
chicos que vos ves que repiten la comida o que comen 

                                                 
36  El  flavor,  es  definido  por  el  mencionado  autor  como  la 
mixtura, la combinación de estímulos olfativos y gustativos que 
–según  él–  se  (mal)  denomina  desde  el  sentido  común  como 
gusto (Fischler, 1995). 
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con mucha ansiedad y  todo  lo demás, pero el  resto, 
‘que no me gusta esto’, ‘que no me gusta aquello’, ti‐
ran  la  bandeja,  sacan  el  postre.  ¿Por  qué  te  pensas 
que  está  la  vice‐directora  con  los  alfajores?,  porque 
hay alfajor, entonces alfajor quieren todos…” (Directi‐
va de una escuela primaria de Barrio San Roque37). 

Este comportamiento de neofobia  frente al 
alimento  por  parte  de  los/as  niños/as  del  PAICOR 
que si bien es lo mismo que se ofrece en la casa, se 
presenta  engañoso  en  sus  caracteres  organolépti‐
cos, a  lo que  se  suma  la  trama vincular que  lo  cir‐
cunda: no es ofrecido por alguien de confianza38 y se 
come en soledad. Este rechazo suele ser reprobado 
por  la  cultura  adulta  de  los modales  y  las  normas 
sociales: 

Desde el fondo se escucha una voz fuerte gritando “el 
que deja algo no repite milanesa”. El estruendo de las 
bandejas que caen al retirarse  los niños es constante 
(nota  de  campo,  observación  en  comedor  escuela 
María Saleme, Ciudad de mis Sueños Abril, 2009). 

En  este  contexto  descrito,  la  apatía  como 
emoción  y  la  selectividad  como  comportamiento 
frente  a  las  comidas  del  comedor  escolar  son  las 
disposiciones más comunes de  los niños y  las niñas 
frente a un  tipo de comida que no  responde a  sus 
deseos y expectativas o que ya han saturado el gus‐
to; “monótona y  fea” son  los adjetivos más usados 
para describir  los alimentos  servidos en el PAICOR. 
En  los  relatos de algunos docentes, nutricionistas y 
en discursos mediáticos se señala la “irracionalidad” 
del  hecho  de  que  haya  niños/as  que  viniendo  de 
hogares  en  situación  de  indigencia:  no  coman  la 
comida,  seleccionen qué  comer,  se pongan a  jugar 
con la comida, etc. La frase que condensa esta pers‐
pectiva es la clásica: “encima que les dan, eligen”.  

De este modo podemos  reconocer que, co‐
mo  señalamos  antes,  la  comida  del  PAICOR  tiene 
como  objetivo  el  “llenar  la  panza”  –regidos  por  la 
lógica  menos  costos  más  beneficios–  sobre‐
enfatizando  la negación del placer y el disfrute. En 
ese marco, los niños y niñas se las arreglan para se‐
leccionar, elegir y crear  sus propios vínculos con  la 
comida. El disgusto parece estar asociado a un tras‐
torno/incompatibilidad entre  los alimentos servidos 
y el  sistema  culinario desde el  cual  se  lo está eva‐
luando. Constituye  la marca de construcción y deli‐
mitación del  sí mismo,  la  sanción de  la  imposición 

                                                 
37 Contiguo a Villa La Tela, ciudad de Córdoba, Argentina. 
38 La  intervención maternal debe  traducirse por un  toque per‐
sonal único, que  sirve precisamente para  identificar y a  la vez 
valorizar a la preparadora tanto como a la preparación (Fischler, 
1995).  
 

en  un  destello  de  autoafirmación  que  automática‐
mente  es barrido por  la norma,  la  sanción. Pensar 
los alimentos buenos de  comer va de  la mano con 
su gramática  culinaria  familiar:  la  forma mental de 
ordenarlos,  clasificarlos,  combinarlos,  consumirlos 
según  lo  culturalmente  aprendido.  El  disgusto  re‐
presenta un dispositivo de protección biológica del 
organismo construido socialmente que revela la im‐
posición de una gramática culinaria otra y de “me‐
canismos  de  regulación  de  sensaciones”  (Scribano: 
2007). 

 

Relaciones sociales en el comedor: darse una mano 
a la hora de comer 

El  engranaje  de  los  comedores  escolares 
está pautado como hemos descripto para un cierto 
beneficiario  que  debe  responder  a  una  temporali‐
dad, un espacio  y una  forma de  llevar adelante  su 
alimentación. Esta modulación  rígida y solipsista es 
fisurada desde dentro por las prácticas de reciproci‐
dad y solidaridad en algunos de  los comedores. Pe‐
queñas  líneas  de  fuga  que  permiten  pensar  otros 
vínculos posibles dentro de  los  límites de  la regula‐
ción. De este modo, niños y niñas desde el gesto, los 
rostros  y  el  entendimiento  silencioso  deniegan  las 
pautas impuestas para ayudarse unos a otros: 

Una nena de cuarto corta  la milanesa a una pequeña 
(con tenedor de plástico) sin que ninguna haya emiti‐
do palabra.  Le pregunto  si era  su hermana –“No. Es 
que  ella  no  va  a  poder  cortar  sola”  (observaciones 
comedor  Escuela Maria  Saleme,  Ciudad de Mis  Sue‐
ños, 2009). 

Entre pares se tienden la mano, se convidan 
las frutas, se arman los sandwiches casi sin palabras 
y sin ser familiares o vecinos, simplemente compar‐
ten  ese momento,  enmudecidos  por  la  lógica  del 
comedor, ensordecidos por el estruendo de las ban‐
dejas. 

Directoras,  docentes  y  camareras  también 
dan  lugar  desde  su  práctica  cotidiana  a  formas  de 
vinculación,  las  formas  de  relación  cara  a  cara  en 
que  los  sujetos mas allá de  las estructuras que  los 
ciñen no pueden dar vuelta la cara ante el rostro del 
otro:  

Una coloradita pecosa de segundo grado, de pelo muy 
largo, convida de su puré de papas a un coloradito de 
dos o tres añitos… le comento la imagen anterior a la 
camarera  del  PAICOR  y me  contesta:  –“si,  traen  al 
hermano, al primo, al tío... el otro día me cayó la ins‐
pección del PAICOR cuando estaba dando de comer a 
las madres lo que había sobrado. Me retaron, que es‐
to, que lo otro. Así que me bajaron las raciones ahora 
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no  sobra nada”  (Notas de  campo, Escuela Arzobispo 
Castellanos, de Barrio Suárez, 2006) 

En  este  fragmento  podemos  reconocer 
cómo  la  lógica  costo/beneficio  es  performativa  de 
prácticas  de  control  y  eficientización  que  no  tiene 
en cuenta a  los sujetos. Sujetos reales en condicio‐
nes de privación de lo mínimo indispensable para la 
vida: la alimentación. En el caso anterior, la sanción 
fue por dar  las sobras a  los padres; en otra oportu‐
nidad,  la  inspectora de PAICOR visitó  la escuela y  la 
observación radicó en seis niños menores de cuatro 
años que estaban comiendo  junto a sus hermanos. 
La vice‐directora defendió  la posibilidad de que es‐
tos/as niños/as comieran, alegando estar autorizada 
por  la gerente regional. Cuando se  le preguntó a  la 
inspectora acerca de por qué estos/as niños/as no 
podían  comer  si  había  comida  sobrante,  sostuvo 
que: 

“el único inconveniente es que si se les da a estos chi‐
quitos puede que no alcancen  las raciones, si hay so‐
brante se  les da. Pero no se  les  tiene que hacer cos‐
tumbre porque sino las demás madres van a mandar a 
todos  los chicos. Las  raciones son para  los beneficia‐
rios  inscriptos en PAICOR solamente... en general no 
se autorizan estas cosas… por que  la comida que so‐
bra presumiblemente vuelve a la empresa y se la tira, 
antes de que se la tire que se aproveche y se la coman 
los chicos,  lo más  lógico. Pero  tampoco se  tiene que 
hacer costumbre sino todo el mundo va a querer...No 
tiene que sobrar hay que controlar los niños para pe‐
dir justo” (Nutricionista‐inspectora del PAICOR, Escue‐
la Arzobispo Castellano, de Barrio Suárez, 2006). 

La  inspectora había estado controlando  jus‐
tamente la cantidad de niños/as y las raciones pedi‐
das: vinieron 100, se pidieron 110. “Antes de que se 
tire que se aproveche, es lo más lógico”, lo que no es 
lógico es que estos/as niños/as  se  “acostumbren a 
comer” siendo que no están  inscriptos, que no son 
“beneficiarios” de este programa, por ende, no me‐
recen  estar  ahí porque no  tienen  edad para  la  es‐
cuela. Estos relatos, más allá de servir como  imáge‐
nes  que  condensan  la  crueldad  del  concepto  de 
beneficiario y de las prácticas de los reguladores de 
la alimentación, revelan tramas vinculares, destellos 
de vínculos pasados y afectividades presentes. 

  

A modo de cierre  

 
“Buscad primero comida y vestimenta,  

que el reino de Dios se os dará luego por sí mismo”  
Hegel, 1807 

 

En  la  actualidad,  el  alimento  es  objeto  de 
mercado y medida del  salario, para quienes  tienen 
ingresos bajos  (o no  tienen), no hay muchas opcio‐
nes más que  apostar  a  resolver  lo básico  en  la  in‐
mediatez, un nivel mínimo que garantice  la  subsis‐
tencia, básica y fisiológica de su vida. Es decir, en la 
cotidianeidad de los sectores populares como no se 
sabe qué ocurrirá mañana ¿habrá comida?, emerge 
la  fuerte  impronta del “hoy” en  la  resolución de  la 
alimentación  familiar,  mañana  ya  veremos  cómo 
nos  las arreglamos: Dios proveerá. Esta frase usual, 
señala el perímetro de acción e  interacción de ese 
cuerpo ¿Qué posibilidades hay de elegir aquella co‐
mida  “buena de pensar”?,  ¿de  acceder, producir  y 
reproducir  la  cultura  alimentaria propia?,  ¿qué  su‐
cede con  la proyección de  las gramáticas culinarias 
de los sectores populares en el tiempo?  

Lo expuesto a  lo  largo de este  trabajo, nos 
permite  reconocer de qué manera  las políticas  ali‐
mentarias  focalizadas  tienen un  rol protagónico en 
fortalecer aún más la desigualdad social. El discurso 
médico  legitimó  la  existencia  e  institucionalización 
de los comedores como modo de intervención en la 
reproducción  biológica  saludable  de  niños  y  niñas. 
La  asistencia  como  respuesta  a  los  problemas  de 
emergencia  alimentaria,  desvía  la  mirada  social  e 
institucional de su nodo estructural constitutivo: en 
un país con superávit de alimentos per cápita, ¿cuál 
es  la causa de que más de  la mitad de su población 
tenga hambre? La circunscripción de sus explicacio‐
nes y respuestas al campo médico y asistencial oclu‐
ye las razones geopolíticas, sociales y económicas de 
la inaccesibilidad alimentaria.  

En  el  caso  analizado,  el  PAICOR  aplica  a 
través de sus mecanismos y técnicas de control for‐
mas  de  regulación  sobre  los  cuerpos  de  quienes 
asisten a  los comedores en relación a: el flavour,  la 
comensalidad, los tiempos, los espacios y las formas 
de vincularse con los alimentos. En ese marco, la ac‐
ción es relegada a la pasividad y la negación del pla‐
cer. El disfrute de la comida no es reconocido como 
un “derecho” de niños/as: “encima que  les dan eli‐
gen”, sancionan algunos/as adultos/as que intervie‐
nen  en  la  institución  escolar.  Esta  operatoria  per‐
forma silenciosamente sensibilidades, modos de ser 
y estar con otros, constituye una política de  identi‐
dad que condiciona las posibilidades de ser y desear 
de  niños/as.  Sin  dudas,  la  temporalidad  de  la  ali‐
mentación se instancia en el presente pero lleva las 
marcas  del  pasado  y  avizora  los  rasgos  del  futuro. 
Las distintas formas que ha adoptado  la comensali‐
dad en los comedores han terminado por configurar 
lo  que  aquí  hemos  denominado  como  solipsismo 
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alimentario.  La  crisis  bio‐cultural  que  atraviesa  ac‐
tualmente  la alimentación en  la sociedad moderna, 
no  es  sólo  de  acceso  alimentario  sino  también  en 
relación  con  los  sentidos  sociales  en  relación  a  la 
comida.  

El  Estado,  señala  a  los/as  niños/as  como 
cuerpos  biológicos  a  partir  de  imponer  que  deben 
comer lo que se les da y cómo se les da; ser satisfe‐
chos por un alimento que  tiene el gramaje necesa‐
rio,  y pasando por  alto  los  vínculos  intersubjetivos 
que  se  han  configurado  históricamente  alrededor 
del acto de comer. El dispositivo de regulación impi‐
de dejar marcas, en la materialidad de la práctica: el 
cuchillo de plástico, la pulcritud y la compostura re‐
glada  son  los  engranajes  de  la  despersonalización 
del procedimiento, se es uno más de  la  lista de be‐
neficiarios. 

La  selección,  el  juego  con  las  naranjas,  los 
rostros que se encuentran sin mediar palabras para 
compartir y  los vínculos dentro de  las comunidades 
escolares  ‐que  sortean el estrecho margen de  la  li‐
bertad. Estos destellos guardan las marcas del pasa‐
do de esta política alimentaria que ya operó  sobre 
las  sensibilidades  de  los  padres  y  ahora  continúa 
operando  en  sus  hijos/as;  pero  también  abren  el 
campo a la posibilidad de la potencia de la acción de 
la sensibilidad y la afectividad. 

Retomando la cita inicial de Hegel podemos 
reconocer en este pensador un paradójico momen‐
to materialista como señala Walter Benjamín: 

La lucha de clases, que no puede escapársele de vista 
a un historiador educado en Marx, es una  lucha por 
las  cosas ásperas y materiales  sin  las que no existen 
las  finas  y espirituales. A pesar de ello estas últimas 
están presentes en  la  lucha de clases de otra manera 
a como nos representaríamos un botín que le cabe en 
suerte al vencedor. Están vivas en ella como confian‐
za,  como  coraje,  como  humor,  como  astucia,  como 
denuedo,  y actúan  retroactivamente en  la  lejanía de 
los tiempos. Acaban por poner en cuestión toda nue‐
va victoria que  logren  los que dominan…” (Benjamin, 
1973: 3).39 

Consideramos que desde una reflexión  fun‐
damentalmente materialista  de  la  práctica  del  co‐
mer,  que  describa,  analice  e  interprete  aquello 
áspero,  tangible, material  es  posible  reconocer  los 
hilos que  traman  la experiencia y  la sensibilidad,  lo 
fino y  lo espiritual de éstas. De allí nuestro  interés 
en seguir  indagando  las redes conflictuales  latentes 
de  las prácticas alimentarias a partir de  su hacerse 
cuerpo en  la  cotidianeidad de  los  sectores popula‐
res.

                                                 
39 Las cursivas son nuestras. 
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