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Resumen 

Introducción: A pesar de la importancia dada en los 
últimos años a la alimentación escolar, y a la nutrición 
de los niños, niñas y adolescentes en los entornos escola-
res, no se ubican evidencias sobre la sistematización de 
la literatura que investiga el papel del comedor escolar 
como escenario de aprendizaje social, formación de hábi-
tos y prácticas culturales asociadas con la alimentación. 
Objetivo: identificar, a partir de la revisión sistemática, 
estudios relacionados con elementos espaciales y condi-
ciones sociales atribuibles a la experiencia del comedor 
escolar como escenario de aprendizaje y socialización, y 
su relación con problemas asociados al poco aprovecha-
miento de los alimentos y su desperdicio, el ausentismo 
escolar y rendimiento académico. Metodología: se siguió 
la guía metodológica PRISMA 2020 para seleccionar los 
artículos más relevantes a partir de la exploración de las 
palabras: school meal, scholar canteen y food waste en las 
bases de datos: Scopus, Ebsco, ScienceDirect, Semantic 
Scholar y Google Scholar. Resultados y discusión: Los 
119 estudios seleccionados se agruparon en seis líneas 
de investigación: social-cultural, biológica-nutricional, 
desperdicio, espacial, política y académica. Los estudios 
destacan la importancia de la alimentación escolar en el 
aprendizaje social, formación de hábitos nutricionales y en 
el éxito académico. El bajo consumo de frutas y verduras 
que conducen a un alto nivel de desperdicio de alimentos 
se identifica como un problema central en la mayoría de 
los estudios analizados. Conclusiones: pocas investiga-
ciones se han desarrollado en relación al comedor escolar 
y sus elementos espaciales en su rol de hacer de este 
recinto escolar un escenario para el aprendizaje.
Palabras clave: Aprendizaje; alimentación escolar; des-
perdicio de alimentos; comedor escolar

Abstract

Introduction: Despite the importance of school feed-
ing, and to the nutrition of children and adolescents 
in school environments in recent years, there is not 
evidence on literature review that explores the role 
of the school canteen as a scenario that allows social 
learning, the formation of habits and cultural practices 
associated with the food. Object: to identify, based on 
a systematic review, studies related to elements and 
conditions attributable to the experience of the school 
canteen as a learning and socialization setting, and its 
relationship with problems associated with poor use of 
food and its waste, school absenteeism and academic 
performance. Methodology: The PRISMA 2020 guide 
was followed to select the most relevant articles from 
the exploration of the keywords: school meal, scholar 
canteen and food waste in the databases: Scopus, 
Ebsco, ScienceDirect, Semantic Scholar and Google 
Scholar. Results and discussion: The 119 selected 
studies were grouped and analyzed into six lines of 
research: social-cultural, biological-nutritional, waste, 
spatial, political, and academic. The studies highlight 
the importance of school feeding in social learning, the 
formation of nutritional habits and in academic suc-
cesses. The low consumption of fruits and vegetables 
that lead to a high level of food waste is identified as a 
central problem in most of the analysed studies. Con-
clusions: Few research has been developed in relation 
to the school canteen and its spatial elements in its role 
to making this school site a setting for learning.
Keywords: Learning; school feeding; food waste; school 
canteen
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IntroduccIón

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es quizá la red de protección social más 
amplia a nivel mundial y más antigua en la mayoría de los países (Banco Mundial, 2015). 
Hace parte de las agendas internacionales y gubernamentales de la política pública, lo 
que permite hacer aportes importantes en la erradicación del hambre, reducción de la 
desnutrición y malnutrición, brindando el beneficio a más de 388 millones de escolares en 
161 países, y garantizando a los niños, niñas y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad 
el derecho a la alimentación saludable, a una vida sana y a una educación con calidad. 
Adicionalmente contribuye a incrementar el acceso y permanencia al sistema educativo y 
a mejorar los procesos de aprendizaje, como lo establecen los organismos internacionales 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO] y el 
Programa Mundial de Alimentos [PMA], 2020; 2022; FAO, PMA, Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola [FIDA], Organización Mundial de la Salud [OMS] y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2019).

Si bien la alimentación escolar ha arrojado resultados exitosos, problemáticas sociales, 
económicas, culturales y ambientales, ha llevado a los investigadores a explorar el impacto 
del comer en la escuela no solo desde lo nutricional, sino del aprendizaje y en el escenario 
donde se desarrolla esta práctica, problemáticas tales como: el desperdicio alimentario, el 
cual es ignorado por la sociedad y desconocido su alcance, las cuales deben ser abordados 
en la escuela, no solo a partir de un conocimiento teórico en el aula, sino en el espacio físico 
en el cual se ofrece, identificando la relación de hábitos, comportamientos, prácticas en 
función de las percepciones, gustos, preferencias, tradiciones, aprendizaje social e incluso 
aspectos sociodemográficas (Burton et al., 2022; Donadini et al., 2022; Poelman et al., 
2022; Sundin et al., 2023; Tóth et al., 2023), y es precisamente la falta de escenarios 
saludables, de prácticas de consumo responsable tanto en los hogares como en la escuela 
que llevan a estudiar la alimentación y el comedor escolar como una experiencia para el 
aprendizaje.

A pesar de la importancia dada por parte de los organismos encargados de velar por las 
mejores condiciones de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) a nivel mundial, son pocos 
los artículos de investigaciones que exploran el papel de la alimentación, la nutrición y par-
ticularmente las características espaciales del comedor escolar como condiciones que inciden 
en el aprendizaje de los estudiantes. En concordancia con lo anterior, se hace indispensable 
identificar a partir de una revisión sistemática de la literatura científica los elementos, 
situaciones y comportamientos sumados al plato de alimentación brindado y su influencia 
en el rendimiento escolar, la formación de hábitos y comportamientos, aprendizaje social, 
los desperdicios de alimentos, la asistencia y permanencia en el sistema educativo.

Para la presente revisión sistemática el aprendizaje se entiende en palabras de Domjan 
(2010) como “un cambio duradero en los mecanismos de la conducta que involucra estímu-
los y/o respuestas específicas como resultado de la experiencia previa con esos estímulos 
y respuestas” (p. 18). Es decir, el aprendizaje surge de las interacciones rutinarias con el 
entorno y con el ambiente social, y por ende facilita la adaptación del individuo al ambiente, 
al aprender a generar respuestas o desaprenderlas, lo cual se refleja en un cambio en los 
mecanismos de la conducta ya sea a nivel motor, verbal o emocional.
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El siguiente interrogante orientó la revisión sistemática que se recoge en este artículo 
¿De qué manera una revisión sistemática permite identificar elementos espaciales y con-
diciones sociales relacionadas con la experiencia del comedor escolar como escenario de 
aprendizaje y cómo estos elementos se asocian en la literatura científica con desperdicio 
de alimentos, el ausentismo escolar y el rendimiento académico?

Metodología

Estrategia de búsqueda

Para esta revisión sistemática, se incluyeron artículos extraídos de las bases de datos 
Scopus, Ebsco, google scholar, academic search, ScienceDirect. Se tuvo en cuenta la guía 
de presentación de revisiones sistemáticas PRISMA 2020, la cual permite identificar, 
seleccionar, evaluar y sintetizar los estudios (Page et al., 2020). Para la selección de los 
estudios se trazó un diseño de combinación de las siguientes palabras clave y operadores 
booleanos, tanto en castellano como en inglés: school meal AND cantenns, food waste 
AND canteens scholar, dining room AND scholar, feeding scholar AND food waste y food 
program school. Inicialmente no se utilizaron límites ni filtros en la búsqueda con el fin 
de identificar qué investigaciones se habían realizado sobre los elementos oferentes que se 
presentan en el comedor escolar y cómo a su vez éste hace parte del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. Posteriormente en la búsqueda individual se establecieron criterios de 
inclusión y exclusión específicos de búsqueda.

Criterio de elegibilidad

El principal criterio de inclusión fue el uso explícito en los artículos del término “comedor 
escolar”, “canteens school” tanto en el título, como en el resumen. Sin embargo, algunos 
de los artículos revisados presentaban en el título temáticas asociadas como “alimentación 
escolar”, y ausente el término del comedor escolar, los cuales se seleccionaron porque en 
el resumen se mencionaba el escenario del comedor escolar. Igualmente, se hizo búsqueda 
de investigaciones que recogieran problemáticas asociadas a la práctica del desperdicio de 
alimentos en comedores escolares. Las palabras clave con su respectivo operador boleano 
fueron: food waste AND canteens school. Así mismo se incluyeron estudios del impacto del 
comedor escolar en el aprendizaje de los estudiantes con la siguiente exploración: learning 
AND canteens school. Se consideraron artículos de revistas científicas que abordaran 
investigaciones empíricas, de intervención, cuasiexperimental, de ensayos controlados 
y diseños de estudio cualitativo, mixto y cuantitativo, artículos de análisis, discusión, 
evaluación y debate alrededor de los programas de alimentación escolar.

Se excluyeron los artículos en los casos donde la alimentación no se llevara a cabo en 
un comedor escolar, o en instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria. 
Igualmente se excluyeron investigaciones cuyo enfoque fuera la valoración nutricional 
de los estudiantes, específicamente problemas alimentarios, dietas, programas de 
nutrición, obesidad y actividad física. De igual manera fueron descartadas investiga-
ciones sobre seguridad alimentaria que no se abordaran desde el currículo y estudios 
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del desperdicio de alimentos relacionados con manejo agroecológicos. Tampoco se tuvo 
en cuenta estudios que carecieran de revisión de literatura, o cuya exploración no fuera 
de acceso libre.

Proceso de recopilación de datos

La información recolectada se organizó y se tabuló en una tabla en Excel que por su 
extensión no hace parte de este artículo. Inicialmente se organizaron los estudios de 
acuerdo con la base de datos, palabras clave, título, año, resumen. Posteriormente se revisó 
el abstract y en algunos casos el artículo completo con el fin de revisar la relevancia del 
mismo y poder identificar entre otras variables: el país donde se desarrolló la investigación, 
la metodología de la investigación, la muestra, los principales hallazgos y conclusiones 
de los estudios. Luego del proceso de recopilación y lectura del material identificado 
inicialmente, se organizaron los artículos de acuerdo con categorías de análisis o líneas 
de investigación establecidas. Los resultados de la metodología para la selección de los 
estudios se presentan a continuación en el diagrama PRISMA (Preferred Reporting Ítems 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Figura 1).

FIgura 1. Diagrama PRISMA para la selección de artículos de esta revisión.
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Fuente: Diagrama de flujo (PRISMA, 2020).
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resultados y dIscusIón 

A continuación, se presenta una descripción general de las publicaciones seleccionadas y 
un análisis de los hallazgos en relación con la pregunta orientadora de la revisión siste-
mática. Dentro del proceso de elegibilidad se seleccionaron finalmente 119 artículos de los 
608 identificados en la fase preliminar. Los estudios seleccionados se ubican en el ámbito 
escolar, primaria y secundaria, en instituciones públicas en donde se brinda alimentación 
escolar gratuita y no se descartó el hecho que los estudiantes pagaran por el alimento.

De los 119 artículos seleccionados para la revisión sistemática, 14 se encuentran escritos 
en español y 105 en inglés. El mayor porcentaje de artículos seleccionados son muestras 
de países en Europa, 56.3% de las publicaciones (en especial Reino Unido) equivalente 
a 67 de los artículos incluidos, seguido de Norteamérica un 27.7%. Pocas referencias se 
desarrollaron en Centroamérica y Suramérica en un 6.7%, en Asia 4.2% y el continente 
africano, y Oceanía en un 6%.

Si bien, en esta revisión sistemática no se tuvo en cuenta un periodo de tiempo como 
criterio de exclusión, cabe mencionar que para este propósito las publicaciones abarcan el 
periodo de 1995-2023. De los 119 artículos 4 se publicaron entre 1995-2000, seguido de 
19 publicados entre el 2001-2010, en el periodo de 2011-2015 se publicaron 26 artículos y 
finalmente 70 de los artículos se publicaron durante los últimos 6 años.

Con respecto a la temática de las revistas, la Tabla 1 presenta el número de artículos 
publicados en relación con el tema central de la revista.

tabla 1. Área de especialización de las revistas de los artículos explorados.

No. de publicaciones por revistas según área de especialización

Revistas por área de especialización No. artículos seleccionados

Salud 49
Educación 19
Ciencias sociales y otras áreas 18
Nutrición y Alimentación 16
Medio Ambiente 10
Salud y educación 7

Nota. La tabla presenta el total de los estudios incluidos en la revisión luego de leer el resumen y 
el artículo. Fuente: Autores.

Por otra parte, un aspecto adicional a considerar en los resultados de la revisión siste-
mática se relaciona con el tipo de artículo y el tipo de metodología, en donde se evidencia 
la aplicación de alguna estrategia de intervención en el escenario donde los estudiantes 
consumen el alimento. La Tabla 2 presenta el porcentaje de investigaciones de acuerdo 
con el tipo de artículo, de las 119 publicaciones 98 son investigaciones empíricas, los 21 
estudios restantes corresponden 9 artículos de discusión y debate, 8 análisis de políticas 
y programas de alimentación y 4 revisiones sistemáticas. La Tabla 3 presenta las caracte-
rísticas metodológicas de las investigaciones consideradas empíricas, tipo de investigación 
que corresponde al mayor porcentaje encontrado.
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tabla 2. Tipo de artículo de investigación.

Tipo de artículo % de investigaciones
Investigaciones empíricas 82.3%
Artículos de discusión 7.56%
Análisis de programas de alimentación 6.72%
Revisiones sistemáticas 3.42%

Nota. La tabla presenta el porcentaje de investigaciones agrupadas 
en relación con el total de los estudios incluidos en la revisión luego 
de leer el resumen y el artículo. Fuente: Autores.

tabla 3. Características de las investigaciones empíricas.

Diseño 
metodológico Etnografía, estudio de caso

Tipo de estudio
Exploratorio.
Descriptivo.
Experimental (intervenciones).

Técnicas de 
recolección e 
información

Observaciones, cuestionarios, entrevistas 
estructuradas, no estructuradas, en grupo 
e individuales, guías estandarizadas, 
ensayos, fotografías, dibujos, notas de campo, 
narrativas y recolección de información en 
línea.

Nota. La tabla presenta una generalidad del tipo de investigaciones 
empíricas reportadas en los artículos. Fuente: Autores.

Los hallazgos encontrados en las investigaciones empíricas dejan ver como algunos 
estudios contaron con la participación de estudiantes de todos los grados (Coyle et al., 
2009; Destaw et al., 2022; Dubuisson et al., 2011; Hart & Page, 2020; Lalli, 2019), y en 
otros se tuvo en cuenta la participación de al menos un grupo de estudiantes en un grado 
específico (Fernández, 2021; González et al., 2021; Illøkken et al., 2021), y un solo estudio 
centró la investigación en un comedor militar (Carins et al., 2020). En otras investigacio-
nes los estudios se realizaron con diferentes actores como padres de familia, profesores y 
personal de la cocina del comedor escolar (Burton et al., 2022; Hart & Page, 2020; Lalli, 
2019; Mensink et al., 2012; Osorio-Murillo y Amaya-Rey, 2011; Taylor et al., 2020).

En cuanto a las características de las instituciones educativas en las que se realizaron 
las investigaciones, en su mayoría fueron escuelas urbanas, rurales y de familias poco 
favorecidas económicamente (Lakkakula et al., 2010). Sin embargo, no todos los estudios 
se dieron en instituciones con alimentación gratuita, algunas tienen un costo, aunque muy 
reducido (Cullen et al., 2015); y otras instituciones de carácter privado no cuentan con el 
programa de gratuidad ofrecido por el gobierno (Dubuisson et al., 2011).

Un aspecto a considerar en los estudios empíricos explorados se relaciona con el pro-
blema central que aborda cada investigación, lo cual permitió señalar algunos de ellos y 
agruparlos en temas de estudio, tal como se presenta en el resumen de la Tabla 4. En las 
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investigaciones empíricas se evidencian intervenciones, las cuales en su mayoría, se 
mantu vieron por un periodo de tiempo entre dos meses y un año (Arroyo y Carrete, 2018; 
Hart & Page, 2020; Wills et al., 2005), otros estudios (Cohen et al., 2012; Fernánde z, 
2021; Lalli, 2019; Perry et al., 2004), evaluaron o revisaron la continuidad de las estra-
tegias implementadas luego de un año, incluso después de dos años (González et al., 
2021), y hasta 5 años (Illøkken et al., 2021).

tabla 4. Problemática central abordada en los artículos explorados de carácter empírico.

Tema de 
estudio Resultados Autores Título del artículo

Factores que 
inciden en 
el consumo 
de la 
alimentación 
escolar

Hábitos 
alimentarios.
Contexto social.
Estimulación 
verbal.
Instalaciones 
físicas.
Rol del maestro.
Políticas públicas.
Medios de 
comunicación.
Gratuidad del 
servicio de 
alimentación.
Composición del 
menú.
Aspectos 
sensoriales.
Las prácticas en 
el aula.
Currículo.
La imitación.

Boschini et al. 
(2020).
Donadini et al. 
(2022).
Falasconi et al. 
(2015).
Holthe et al. 
(2010).
Ilić et al. (2022).
Ishdorj et al.  
(2013).
Lakkakula et al. 
(2010).
Maietta & 
Gorgitano (2016).
Mensink et al. 
(2012).
Murphy et al. 
(2021).
Osorio y Amaya 
(2011).
Osowski et al. 
(2013).
Perry et al. 
(2004).
Pike (2008).
Piras et al. 
(2023).
Rigal et al. 
(2022).
Sahota et al. 
(2014).
Tóth et al. (2023).
Tuorila et al. 
(2015).
Turner et al. 
(1995).
Williamson et al. 
(2013).
Wills et al. 
(2005).
Woodruff (2010).

Why the waste? A large-scale study on the causes of food waste at 
school canteens.
School lunch acceptance in pre-schoolers. liking of meals, individual 
meal components and quantification of leftovers for vegetable and 
fish dishes in a real eating situation in italy.
Food waste in school catering: An Italian case study.
The role of physical structures in implementing the Norwegian 
guidelines for healthy school meals.
Relationship between plate waste and food preferences among 
primary school students aged 7–10 years.
Children’s Consumption of Fruits and vegetables: Do School 
Environment and Policies Affect Choice At School and Away from 
School?
Repeated taste exposure increases liking for vegetables by low-
income elementary school children.
School meals and pupil satisfaction. Evidence from Italian primary 
schools.
The Healthy School Canteen Programme.
Acceptability and feasibility of strategies to promote healthy dietary 
choices in UK secondary school canteens.
La alimentación de los adolescentes: el lugar y la compañía 
determinan las prácticas alimentarias.
Teachers' interaction with children in the school meal situation.
A randomized school trial of environmental strategies to encourage 
fruit and vegetable consumption among children.
Foucault, space and primary school dining rooms.
Food waste between environmental education, peers, and family 
influence. insights from primary school students in northern italy.
Plate waste increases with the number of foods proposed: An 
exploratory experimental study in adolescents’ school canteens.
Factors influencing take-up of free school meals in primary-and 
secondary-school children in England.
Food liking and consumption in schools: Comparison of 
questionnaire-based surveys with real consumption.
School meal acceptance depends on the dish, student, and context.
One big rush: dinner-time at school.
Modification of the school cafeteria environment can impact 
childhood nutrition. Results from the Wise Mind and LA Health 
studies.
The influence of the secondary school setting on the food practices of 
young teenagers from disadvantaged backgrounds in Scotland.
The influence of physical and social contexts of eating on lunch- 
time food intake among southern Ontario, Canada, middle school 
students. 
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Tema de 
estudio Resultados Autores Título del artículo

Función 
social del 
comedor 
escolar

Imitación.
Comer con los 
otros.
Adquirir hábitos.
Mejorar 
comportamientos.
Indagar por las 
emociones, el 
estrés.
Comportamientos 
proambientales.

Andersen et al. 
(2016).
Aranceta et al. 
(2008).
Darmody (2021).
Holthe et al. 
(2010).
Janhonen et al. 
(2016).
Murray & Wills 
(2021).
Osorio y Amaya 
(2011).
Pike (2008).
Piras et al. (2023 
Toldo (2022).
Tørslev et al. 
(2017).

Measuring the impact of classmates on children’s liking of school 
meals.
El comedor escolar: situación actual y guía de recomendaciones.
A kitchen at the heart of a school–an investigation into school meals in 
the republic of ireland.
The role of physical structures in implementing the Norwegian 
guidelines for healthy school meals.
Adolescents‟ school lunch practices as an educational resource.
Institutional spaces and sociable eating: young people, food and 
expressions of care.
La alimentación de los adolescentes: el lugar y la compañía determinan 
las prácticas alimentarias.
Foucault, space and primary school dining rooms.
Food waste between environmental education, peers, and family 
influence. insights from primary school students in northern italy.
Eating at school: On children, biopower and care in turin, italy.
Exploring Foodscapes at a Danish Public School: How Emotional 
Spaces Influence Students’ Eating Practices.

El comedor 
escolar para 
aprender 
sobre 
alimentación

Composición de 
los alimentos.
Menú.
Tipos de 
alimentos.

Antón-Peset et al. 
(2021).
Benn & Carlsson 
(2014).
Darmody (2022).
Hart (2016 
Torres & Benn 
(2017).
Waling & Olsson 
(2017).

Promoting food waste reduction at primary schools.
Learning through school meals?
Widening capabilities through a food and sustainability education 
initiative.
The School Food Plan and the social context of food in schools.
The rural school meal as a site for learning about food.
School Lunch as a Break or an Educational Activity: A Quantitative 
Study of Swedish Teacher Perspectives.

La 
importancia 
de los 
elementos 
físicos del 
comedor 
escolar y el 
tiempo para 
comer

Revisión de 
tiempo para comer 
y aprovechar 
el alimento, 
compartir con los 
amigos.

Burton et al. 
(2022).
Janhonen et al. 
(2016).
Mensink et al. 
(2012).
Osorio y Amaya 
(2011).
Pike (2008).
Woodruff (2010).

Enough time for lunch? the duration and governance of lunch eating 
times in australian primary schools.
Adolescents’ School Lunch Practices as an Educational Resource.
The Healthy School Canteen Programme: A Promising Intervention to 
Make the School Food Environment Healthier.
La alimentación de los adolescentes: el lugar y la compañía determinan 
las prácticas alimentarias.
Foucault, space and primary school dining rooms.
The influence of physical and social contexts of eating on lunch-time 
food intake among southern Ontario, Canada, middle school students. 

Estrategias 
para el 
consumo 
de frutas y 
verduras, 
entre otros 
alimentos

Presencia de chefs 
y nutricionistas.
Regulación verbal.
Recompensas.
Degustaciones 
repetidas.
vincular 
diferentes actores.
Campañas de 
concientización.
Educación en 
alimentación.

Coyle et al. 
(2009). 
Cullen et al. 
(2015).
Lakkakula et al. 
(2010).
Malefors et al. 
(2022).
Marques et al. 
(2022).
Perry et al. 
(2004). 
Poelman et al. 
(2022).
Sundin et al. 
(2023).

Distributing free fresh fruit and vegetables at school: results of a pilot 
outcome evaluation.
Changes in foods selected and consumed after implementation of the 
new National School Lunch Program meal patterns in southeast Texas.
Repeated taste exposure increases liking for vegetables by low-income 
elementary school children.
Testing interventions to reduce food waste in school catering.
Impact of a food education session on vegetables plate waste in a 
portuguese school canteen.
A randomized school trial of environmental strategies to encourage 
fruit and vegetable consumption among children.
Effectiveness of a multi-strategy behavioral intervention to increase 
vegetable sales in primary school canteens.
Investigating goal conflicts in menu planning in swedish school 
catering on the pathway to sustainable development.

Fuente: Autores.
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En cuanto a los artículos de la línea denominada “discusión” se encuentran aquellos 
que brindan recomendaciones sobre la importancia de la alimentación escolar y las 
características a tener en el entorno físico (Aranceta et al., 2008; Lalli, 2021; Oostindjer 
et al., 2017; Woodruff et al., 2010). Se propone la necesidad de revisar la importancia de 
los comedores escolares para el manejo de relaciones sociales de los estudiantes. Otros 
artículos sobre este mismo tema identifican la importancia de la alimentación escolar 
dentro de las políticas de educación y de salud (Figueroa y De Andrade, 2005; Guthrie 
et al., 2009; Lalli, 2021).

Finalmente se seleccionaron revisiones sistemáticas que exploraron estudios relacio-
nados con intervenciones en el escenario físico del comedor escolar y el impacto de la 
alimentación escolar en el rendimiento académico, en la disminución del desperdicio de 
alimentos y por ende en el consumo de frutas y verduras (Ciriza et al., 2008; Cohen et 
al., 2021; Díaz et al., 2014; Knai et al., 2007).

Líneas de investigación

Luego de realizar un análisis, de los artículos incluidos a partir de sus propósitos prin-
cipales, se agruparon en seis categorías, tal como se presenta en la Tabla 5:

tabla 5. Categorías de análisis y no. de publicaciones relacionadas.

Categorías establecidas Nº de publicaciones relacionadas
Social y cultural.
Desperdicio.
Biológico y nutricional.
Espacial.
Académico.
Político.

27
26
21
18
15
12

Fuente: Autores.

La primera categoría: social y cultural, incluye 27 estudios que exploran el papel del 
comedor escolar y la alimentación como un evento social, de convivencia, un espacio 
para fomentar y fortalecer las habilidades sociales, el aprendizaje social, la formación 
de hábitos alimentarios (Darmoby, 2021; Donadini et al., 2022; Illøkken et al., 2021; 
Lalli, 2017; 2019; 2022; Murray & Wills, 2021; Oostindjer et al., 2017), donde se puede 
evidenciar formas de participación política y de liderazgo (Fernández, 2021; Toldo, 2022). 
En esta categoría se observan estudios como los de Janhonen et al. (2016) y Wills et al. 
(2005), los cuales resaltan las implicaciones de los compañeros en el cumplimiento de 
reglas, en las jerarquías sociales que se pueden construir, donde son los mismos com-
pañeros quienes generan alguna influencia en la aceptación o rechazo de los alimentos 
ofrecidos. Si bien la práctica de la alimentación es una oportunidad para desarrollar 
competencias sociales, el estudio de Baines y Maclntyre (2019) resalta como la práctica 
de la alimentación escolar indaga por el desarrollo emocional y moral de los estudiantes, 
en el intercambio entre pares y en la co-construcción de la cultura.
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En esta categoría, los artículos explorados hacen hincapié en la interacción social, 
señalando no solo el rol de los compañeros, sino del maestro al compartir en un entorno 
distinto al aula de clases y como puede afectar esta interacción en los hábitos que adquie-
ren los estudiantes (Burton et al., 2022; Illøkken et al., 2021; Torres & Benn, 2017; 
Waling & Olsson, 2017). Sin embargo, como lo menciona Lalli (2019), en muchos casos 
se presenta el maestro supervisor, quien impone normas y vigila los comportamientos 
a seguir en todos los escenarios de la escuela. Otro de los hallazgos en esta categoría 
se relaciona con el espacio de tiempo asignado para el consumo de los alimentos y la 
permanencia en el comedor escolar, los estudios sugieren indagar por las experiencias 
sociales y culturales que se dan en el espacio de tiempo asignado para la práctica de la 
alimentación (Baines & Maclntyre, 2019; Burton et al., 2022).

En general los hallazgos de los estudios incluidos en esta categoría, revelan la importan-
cia de ofrecer en la escuela un espacio físico y de tiempo para fortalecer las interacciones 
sociales, culturales y las experiencias sociales a la hora de compartir, disfrutar, dialogar 
y conocerse, durante la experiencia de la alimentación escolar, así mismo abordan las 
implicaciones como práctica social, cultural y comunitaria, trascendiendo a desarrollar 
procesos de aprendizaje para toda la vida, en escenarios no solo de la escuela, sino en 
escenarios de ciudad. Los resultados dejan ver dificultades en el comedor escolar, las 
cuales se ven afectadas por las creencias y la valoración de las prácticas alimentarias 
(Fuentes y Moreno 2010).

La segunda categoría de análisis es la de desperdicio de alimentos, la cual presenta 
26 estudios relacionados con el poco aprovechamiento de alimentos como verduras y 
frutas ofrecidos en el servicio de alimentación escolar. El desperdicio de alimentos en 
esta revisión sistemática se presenta como una problemática relacionada con la poca 
formación en hábitos alimentarios, comportamientos inadecuados, e incluso por la poca 
valoración del alimento ofrecido. Aspecto que para los investigadores es de bastante pre-
ocupación no solo en las instituciones sino en los programas de alimentación de diversos 
países y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS (Falasconi 
et al., 2015; Shanks et al.,2017). Sin embargo, a pesar de ser una situación cotidiana 
son pocos los estudios en los cuales se mantengan las intervenciones exitosas a lo largo 
del tiempo. Algunas de las evidencias presentadas en los estudios se relacionan con la 
ubicación de la cocina; si es al interior de la escuela y visible a los estudiantes es menor 
el desperdicio, en comparación de si la cocina es un servicio externo (Boschini et al., 
2020; Rodríguez-Tadeo et al., 2014).

Dentro de las estrategias implementadas, tal como se presenta en la Tabla 5, en 
algunas se ha logrado disminuir el desperdicio de alimentos como son: revisar el menú, 
disminuir el tamaño de las porciones, ofrecer alimentos con los que se familiaricen los 
estudiantes, brindar degustaciones para preparaciones nuevas, elaborar carteles con 
mensajes relacionados con el bienestar de una buena alimentación (Boschini et al., 2020; 
Ilić et al., 2022; Malefors et al., 2022; Murphy et al., 2021; Tóth et al., 2023). Para otros 
autores, la estrategia se relaciona con la participación de diferentes actores como: el 
personal encargado del comedor escolar, el maestro, los estudiantes (Benn & Carlsson, 
2014; Derqui et al.,2018; vidal-Mones et al., 2022), y los padres de familia, quienes desde 
la infancia influyen directamente en el rechazo o aceptación de los alimentos (Donadini 
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et al., 2022; Pancino et al., 2021). Así mismo es el personal de la cocina y los proveedores 
de los alimentos, quienes deben brindar de manera atractiva el alimento, de ofrecer una 
variedad de alimentos acorde a las necesidades y preferencias de los estudiantes según 
la edad y las necesidades y particularidades de cada escuela (Poelman et al., 2022).

Si bien, son múltiples los factores asociados al desperdicio de alimentos generados 
en los comedores escolares, es necesario incluir en los proyectos escolares el impacto 
de los residuos alimentarios sobre el medio ambiente (García-Herrero et al., 2019), y 
fortalecer hábitos y comportamientos proambientales (Piras et al., 2023). Los hallazgos 
presentados en esta categoría permiten evidenciar como la alimentación escolar en 
un escenario físico como el comedor, es una práctica cultural en donde estudiantes y 
maestros se convierten en dinamizadores para la formación de hábitos alimentarios, 
en el seguimiento de reglas proambientales (Horne et al., 2004; Piras et al., 2023), en 
la medida que incentivan el aprovechamiento del alimento ofrecido, sin embargo se 
requiere de intervenciones duraderas en relación con los comportamientos individuales, 
los cuales con el tiempo pueden trascender en la colectividad, no solo en el escenario del 
comedor escolar, sino en el escenario de ciudad, en los hogares y restaurantes.

En relación con la categoría de análisis biológico y nutricional, se exploraron 21 
investigaciones que enfatizan en la problemática del bajo consumo de frutas y verduras, 
alimentos necesarios en una dieta balanceada. Igualmente se incluyeron estudios que 
indagan por el aprendizaje de hábitos y comportamientos alimentarios, atribuidos al 
consumo adecuado del alimento ofrecido. Los estudios dejan ver estrategias exitosas 
como: presentaciones atractivas del menú, las características sensoriales de los alimen-
tos, presencia de un chef y nutricionistas, ofrecer comidas variadas, nutritivas populares, 
degustaciones repetidas de vegetales y juegos, generan motivación y llevan incluso a que 
el niño consuma otro plato del alimento (Ilić et al., 2022; Lakkakula et al. 2010; Malefors 
et al., 2022; Marques et al., 2022; Rigal et al., 2022; Sundin et al. 2023).

La categoría de análisis biológico y nutricional tiene relación directa con las dos 
categorías presentadas anteriormente. El poco aprovechamiento y consumo de frutas 
y verduras hace parte de las prácticas culturales en los hogares, de la poca formación 
de hábitos alimentarios, de la manera cómo influyen los mismos estudiantes para no 
consumir alimentos, y sumado a lo anterior genera un impacto negativo en el ambiente, 
al aumentar el índice de desperdicio de alimentos.

La cuarta categoría de análisis corresponde a la espacial, en ella se incluyen 18 estu-
dios enfocados en la importancia de algunos elementos espaciales oferentes presentes 
en los comedores escolares como el ruido, los utensilios, el entorno, la capacidad, la 
presencia de personal diferente a los estudiantes, cámaras, entre otros. Esta categoría 
ha sido poco explorada en las investigaciones incluidas, algunas investigaciones analizan 
la manera en que el comedor escolar y sus elementos oferentes contribuyen al desarrollo 
de la experiencia de socialización. 

Los estudios analizados plantean intervenciones desde aspectos higiénicos, sanitarios, 
decorativos, arquitectónicos, de presentación de la comida, las cuales permiten que 
el comedor cumpla su función no solo nutricional, sino educativa, de socialización y 
convivencia (Darmoby, 2021; Fernández, 2021; Hart & Page, 2020; Holthe et al., 2010; 
Murray & Wills, 2021; Oostindjer et al., 2017; Osowski et al., 2013). Estudios como el de 
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Evenhuis et al. (2021) dejan ver como los elementos oferentes hacen del comedor escolar 
un escenario físico más saludable. Los hallazgos evidencian como el ruido que se genera 
por las conversaciones entre los estudiantes, produce un efecto negativo en el consumo 
de algunos alimentos, la dimensión física afecta en las emociones, en la empatía por 
la comida, en donde el comer puede ser una experiencia negativa, de tensiones y estrés 
(Berggren et al., 2020; Graziose et al., 2019).

Así como con las categorías anteriores, la línea espacial genera un impacto directo 
sobre lo social y cultural, desperdicio de alimentos y biológico y nutricional. Los estudios 
arrojan que cuando se intervienen las condiciones físicas y ambientales del entorno en 
donde se ofrece la alimentación escolar, y se cuenta con la participación de los estu-
diantes, maestros, personal encargado de brindar la alimentación y de los padres de 
familia, se generan experiencias significativas de aprendizaje en los estudiantes, las 
cuales van a contribuir a la socialización, intercambio cultural y formación de hábitos 
y comportamientos.

La quinta categoría de análisis es la académica, de la cual hacen parte 15 artículos 
que exploran la alimentación escolar como estrategia para aumentar el rendimiento 
académico de los estudiantes, incrementar la asistencia y la matrícula, incluso algunos 
artículos sugieren incluir en el currículo la educación alimentaria. En los estudios 
se encontró que, si bien uno de los fines de los programas de alimentación escolar es 
contribuir al rendimiento escolar y brindar los alimentos necesarios para facilitar el 
proceso de aprendizaje, las investigaciones revisadas no dan precisión del impacto de la 
alimentación escolar en el rendimiento académico, debido a factores externos que pueden 
incidir, tales como el nivel educativo de los padres, características físicas de la escuela, 
la ubicación de la vivienda.

En cuanto a rendimiento académico es poco lo que se conoce sobre la manera en 
cómo la alimentación y el comedor escolar intervienen en los resultados académicos 
(Alderman et al., 2010), por tanto, es necesario que investigadores en educación revi-
sen el impacto de las prácticas alimentarias en los resultados académicos, tal como lo 
recomiendan Taylor et al. (2020) y Weaver-Hightower (2011). Sin embargo, algunas 
investigaciones exploradas sugieren que la alimentación escolar gratuita genera una 
mejor disposición para aprender, incidiendo en el rendimiento académico (Destaw et 
al., 2022; Cohen et al., 2021; Illøkken et al., 2021), algunos hallazgos evidencian como 
la alimentación escolar incide en los resultados exitosos del rendimiento académico en 
áreas como matemáticas (Ahmed, 2004; Gordanier et al., 2020). Por otra parte, Ayala 
(2022) señala otro tipo de factores negativos como la efectividad y eficiencia de los pro-
gramas de alimentación escolar, los cuales no dejan ver las bondades de la alimentación 
escolar, ni el efecto significativo en los logros de aprendizaje, particularmente de los 
escolares en Perú.

Los estudios revisados en Bangladés, Uganda, India y Etiopía (Ahmed, 2004; Alder-
man et al., 2010; Destaw et al., 2022), dan cuenta de la alimentación escolar como 
estrategia eficaz para disminuir la deserción escolar, particularmente en estudiantes 
de condición de vulnerabilidad. Como lo menciona Cohen et al. (2021), las familias de 
bajos ingresos y con inseguridad alimentaria ven en las comidas escolares gratuitas una 
oportunidad para la mejora nutricional y un apoyo económico. A pesar de los beneficios 
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del servicio de la alimentación escolar y de la motivación del alimento ofrecido, existen 
factores externos como los ingresos y la ubicación de la vivienda que pueden afectar 
negativamente la asistencia a la escuela.

Otro elemento destacado en la revisión sistemática, es la necesidad de incluir la cultura 
alimentaria en el currículo, y su práctica en entornos adecuados de manera que se 
evidencien resultados en los procesos de enseñanza aprendizaje y de autorregulación 
(González et al., 2021; Hart & Page, 2020; Lalli, 2022), adicionalmente incentivar a los 
jóvenes como ciudadanos a tomar decisiones conscientes y actuar de manera responsable 
en torno al aprovechamiento del alimento y a la diminución de desperdicios (Antón-Peset 
et al., 2021).

Por último, la categoría de análisis político incluye 12 artículos de evaluación de los 
programas de alimentación escolar, particularmente en países con asignación presu-
puestal como los son: Estados Unidos, Reino Unido, India, Brasil, Colombia y España. 
A nivel político y económico, estos programas contribuyen a combatir la pobreza, la 
inseguridad, brindando asistencia alimentaria. Con respecto a esta categoría, es poca la 
tendencia en investigación, los artículos evidencian documentos de evaluación y análisis 
de los programas de alimentación escolar en los diferentes países. Para esta revisión 
en particular se analizaron y revisaron programas de alimentación escolar de Reino 
Unido, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia, programas que presentan características 
particulares como tiempo de implementación, resultados, impacto. No obstante, en la 
mayoría de informes se analizan indicadores en la reducción del hambre, la desnutrición 
y algunos mencionan el impacto en el fracaso escolar (Figueroa y De Andrade, 2005; 
Guthrie et al., 2009; Moore et al., 2011).

Luego de realizar un análisis de cada una de las líneas de investigación alrededor del 
comedor y la alimentación escolar como escenario y experiencia de aprendizaje, frente 
a la pregunta que se plantea en esta revisión, los hallazgos permiten afirmar que: a 
pesar del número significativo de estudios relacionados con la alimentación escolar, es 
poco lo estudiado sobre el contexto físico y social en el que se brinda la alimentación, 
los estudios sostienen la necesidad de intervenir el escenario donde se brinda la alimen-
tación. Las transacciones entre los elementos oferentes del escenario con el alimento 
y los estudiantes dan lugar a nuevos comportamientos, a reforzar hábitos, incluso en 
la interacción con los otros en un entorno adecuado, facilita procesos de aprendizaje 
social, mejora la convivencia, y contribuye al desarrollo de competencias ciudadanas 
(Lalli, 2021). De igual manera es necesario explorar investigaciones que planteen 
intervenciones en relación con cambios en el entorno social y alimentario, y en las 
transacciones entre los elementos espaciales y las condiciones del ambiente donde se 
sirve la comida escolar.

Por otra parte, en cuanto al desperdicio de alimentos, esta revisión sistemática 
considera el desperdicio como una práctica cultural, en la medida en que hace relación 
a patrones similares de comportamiento, como resultado de similitud en los entornos 
(Glenn, 2004), son aprendidas y transmitidas socialmente (Páramo y Burbano, 2021). 
Los estudios arrojan como los estudiantes pueden ser modelos a seguir en el consumo 
de alimentos, por tanto, a medida que se adecuen elementos oferentes en el comedor 
escolar a la hora de la comida, presentando un escenario físico saludable, es posible 
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incentivar a los estudiantes en el consumo de frutas y verduras, generando impacto 
positivo en la disminución de desperdicio de alimentos.

Otro aspecto a considerar en los estudios es la necesidad de incluir en el currículo la 
educación y cultura alimentaria, prácticas educativas que dejen ver las bondades del 
alimento ofrecido., así como las consecuencias biológicas, nutricionales, ambientales y 
sociales de no consumirlo. Si bien, las investigaciones sugieren realizar intervenciones 
en las cuales se evalúen diferentes componentes para promover el consumo de frutas 
y verduras, disminuir el desperdicio de alimentos, no se evidencia en los estudios la 
importancia de las tradiciones, la cultura, las prácticas alimentarias de los estudiantes 
y el bienestar emocional del consumo de alimentos regionales.

En relación con el incremento de matrícula y de asistencia a la escuela, las inves-
tigaciones dejan ver como la alimentación escolar gratuita y de calidad, incentiva la 
permanencia dentro del sistema educativo, mejora los hábitos alimenticios, genera mayor 
disposición para aprender y mejora el rendimiento académico.

En general, los estudios incluidos en la revisión sistemática permiten apreciar la 
importancia de la alimentación escolar a nivel biológico, cultural y social, en el desa-
rrollo de hábitos, comportamientos, habilidades, mejora en el rendimiento académico y 
en el seguimiento de programas nacionales. Por tanto, como se hace ver en la mayoría 
de las investigaciones empíricas, se requiere realizar intervenciones en el entorno 
alimentario de las instituciones educativas, no solamente de carácter descriptivo sino a 
partir del diseño de un arreglo de tipo experimental que permita probar la eficacia de 
estrategias pedagógicas, psicológicas desde el entorno, la cultura y educación alimen-
taria. Intervenciones con un seguimiento y evaluación en el tiempo, no solo durante la 
investigación.

Finalmente, en las investigaciones identificadas y analizadas se evidencian pocos 
estudios en América Latina y en Colombia, región con una trayectoria histórica en 
programas de alimentación escolar. La tendencia de los estudios está dirigida al análisis 
administrativo, a la inversión de los recursos y a la evaluación en cuanto a indicadores de 
ingreso de estudiantes al sistema educativo, al impacto del programa a nivel nutricional 
y biológico, pero pocos son explorados desde el campo educativo.

conclusIones

A partir de las investigaciones analizadas, se encontró que hay una necesidad de 
explorar el impacto de la alimentación escolar y particularmente del comedor escolar 
en el bienestar social, psicológico, y académico de los niños y adolescentes. Lo anterior 
permite afirmar que, efectivamente las prácticas alimentarias están relacionadas con 
aspectos más amplios de bienestar individual. Por tanto, es necesario incluir en las 
políticas de alimentación escolar todos aquellos elementos y factores que permitan 
evidenciar el cumplimiento de los objetivos de los programas de alimentación escolar, 
como lo son disminución de la deserción escolar, el aumento de la matrícula escolar, 
facilitar el aprendizaje de los niños, mejorar el rendimiento escolar y combatir la 
pobreza.
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Se requiere de una mirada holística de los comedores escolares, protagonismo y 
responsabilidad, los estudios señalan como los factores sociales y culturales desarro-
llados en estos escenarios, pueden influir en el ingreso al comedor, en el consumo y 
aprovechamiento del alimento ofrecido, desarrollando nuevos hábitos, comportamientos 
y aprendizajes. Así pues, entornos como el comedor escolar, con elementos oferentes 
adecuados y con una alimentación de calidad, inciden significativamente en procesos 
de autorregulación, al socializar con otras personas, adoptar las reglas del escenario, 
mostrar interés para la asistencia a clases, y mejoran el rendimiento académico. La 
alimentación escolar es un incentivo para permanecer dentro del sistema educativo, en 
poblaciones más vulneradas se evidencian mayor optimización del servicio de alimen-
tación, y más si el alimento de calidad que se ofrece es en un escenario donde se puede 
compartir, degustar, probar nuevos sabores, conocer a los otros, desarrollar habilidades 
sociales, y autorregularse.

En general, esta revisión sistemática deja ver la alimentación escolar como un cons-
tructo multidimensional el cual trasciende más allá de lo biológico y nutricional, a la 
vez reconoce el comedor escolar como el escenario en donde se ofrece el alimento, por 
tanto, se recomienda que el comedor y la alimentación escolar sean estudiados de manera 
interdisciplinaria, sistémica, en donde participen todos los actores involucrados y así 
hacer del comedor escolar un escenario de aprendizaje.

Concerniente a los vacíos, un aspecto observado al revisar estos estudios es la poca 
claridad frente a lo que se comprende como comedor escolar y alimentación escolar en 
la literatura. Si bien se define restaurante escolar y cantina escolar, existe un vacío 
de las diferencias conceptuales entre estos espacios. Parece existir sin embargo un 
consenso en la literatura al definir la alimentación escolar en términos de brindar un 
plato de comida balanceado, pero es necesario revisar la alimentación escolar desde una 
perspectiva multidimensional más allá del papel biológico y nutricional del comedor y 
la alimentación escolar.

Asimismo, es necesario resaltar que, si los comedores escolares son escenarios de 
aprendizaje social, para seguir reglas y normas, la revisión deja ver un vacío frente al 
papel de los manuales de convivencia en la regulación social de los comedores escolares, 
el cual es una herramienta para establecer, negociar y reconocer el comedor escolar como 
un escenario de aprendizaje y de convivencia.

Es importante señalar que esta revisión sistemática estuvo limitada a las bases de 
datos exploradas. Igualmente, las investigaciones revisadas se limitaron a las publi-
caciones en inglés y castellano, cerrando la ventana de observación para los estudios 
publicados en portugués. Por otra parte, en razón a la gran variedad de palabras claves 
que se pueden encontrar con relación al eje central de la revisión “comedores escolares”, 
se dejaron de lado algunas publicaciones en las que no se mencionaba directamente el 
término “alimentación escolar” o “comedor escolar” en los abstracts.

Finalmente, esta revisión sistemática permite plantear interrogantes para futuros 
estudios como: ¿Cuáles estrategias pedagógicas se pueden implementar en el escenario 
del comedor escolar para fortalecer hábitos y comportamientos en la disminución de 
los desperdicios de alimentos? ¿De qué manera los programas de alimentación escolar 
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pueden brindar garantías para que el comedor escolar sea un escenario para compartir, 
para fortalecer hábitos, para seguir reglas, mejorar comportamiento? Por último, ¿cómo 
debe diseñarse el comedor escolar para convertirlo en un escenario de aprendizaje de 
los niños y jóvenes?
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