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EDITORIAL

La alimentación de los escolares en época de crisis: una alerta 

inquietante

School children’s diet during the economic crisis: a disturbing warning
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“ Empeora la calidad de los menús [escolares] y uno de cada 
t res presenta carencias dietét icas” 1.  Así lo advierte el t itu-
lar de un art ículo publicado en la revista Eroski Consumer 
de sept iembre de 2011 que ha conseguido llamar poderosa-
mente la atención. 

Según el análisis del equipo de invest igación de Eroski 
Consumer,  “ la calidad dietét ica de los menús que las escue-
las ofrecen a los alumnos ha empeorado desde la últ ima 
evaluación de menús escolares realizada hace t res años [en 
2008]” 1.  El estudio refi ere que se analizaron durante 2 se-
manas completas los menús diarios de 209 colegios en 
19 provincias españolas, que fueron: A Coruña, Álava, Ali-
cante, Almería, Asturias, Barcelona, Vizcaya, Cantabria, 
Córdoba, Granada, Guipúzcoa, Madrid, Málaga, Murcia, Na-
varra, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. De ellos, el 
62% son de t itularidad pública; el 36%, concertados y sólo el 
2%, privados.

El aspecto posit ivo del análisis realizado es que hay auto-
nomías que lograron buena nota en su evaluación y muchas 
ot ras han recibido un buen aviso que ha conseguido impac-
tar en los medios de comunicación, lo que, sin lugar a du-
das, hará que las autoridades competentes o los propios 
cent ros pongan remedio a dicha situación.

Nuest ra más sincera enhorabuena al equipo de diet istas-
nut ricionistas de Eroski Consumer autor del estudio y tam-
bién a los profesionales de los departamentos de alimenta-

ción, nut rición y cocina de los comedores de las escuelas 
autonómicas que resultaron bien evaluados, porque somos 
conocedores de que los criterios de evaluación aplicados 
han sido muy exigentes2.

Como es de esperar, la publicación ha creado desconcier-
to y estado de alerta, especialmente ent re los padres de los 
escolares referidos, pero también ent re los profesionales 
del área de la nut rición humana y dietét ica y la medicina y, 
por supuesto, ent re los organismos ofi ciales (cent rales y au-
tonómicos) responsables de la gest ión higiénico-sanitaria y 
nut ricional de las colect ividades infant iles del país. 

El origen de este cont rol está en el desarrollo de la fun-
ción cot idiana, la concurrencia de la vigilancia diaria y el 
interés profesional por poner énfasis en el cuidado de la 
salud de los niños a t ravés de la calidad de los alimentos. 

Los resultados generales del estudio, y en especial los 
negat ivos, sin lugar a dudas responden a las medidas de 
ahorro que siempre ha implantado (e implanta) gran parte 
de las empresas de cat ering y/ o los gestores de las cocinas 
de las dist intas colect ividades. 

Para gran parte de dichas empresas, impera la reducción 
de costes y el mantenimiento del porcentaj e de ganancias 
sea cual sea —y esto es lo grave— el dest inatario fi nal de la 
alimentación, es decir,  ya sean colect ividades de niños, 
adultos, sanos o enfermos. No importa, pues, su ámbito de 
actuación; en el sistema capitalista y especialmente en 
época de crisis, una empresa que año t ras año no aumenta 
sustancialmente su capital es una empresa en riesgo de 
bancarrota.

Los recortes aplicados también en la indust ria que debe-
ría cuidar a los más pequeños se t raducen, tal y como se 
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puede observar en el informe de Eroski Consumer1,  en una 
reducción de la frecuencia de consumo (a niveles de insufi -
ciente) o incluso exclusión total o parcial de varios alimen-
tos (como verduras, pescado fresco o congelado y legum-
bres) o la sust itución de la fruta fresca por pasteles, post res 
dulces o bollos. Esto hace que los menús, al contener ali-
mentos más energét icos, grasos (precocinados, fritos) y 
azucarados (bollería y dulces), contengan menos cant idad 
de fi bra, vitaminas y minerales, lo que se t raduce en des-
equilibrios nut ricionales.

Asimismo, a menudo se j ust ifi ca el mencionado ahorro 
suminist rando en los menús los alimentos que más acepta-
ción t ienen ent re los niños: si el niño come todo, come rá-
pido y no dej a residuos, repercute en la simplifi cación del 
t rabaj o para la cocina, en la que seguramente el personal 
es insufi ciente.

Si bien es cierto que una mayor aceptación del menú en-
t re los escolares es fundamental (porque el almuerzo es una 
de las principales comidas del día y porque los desayunos de 
los niños españoles son generalmente insufi cientes o nu-
los)3,  la obligación de los servicios de alimentación que su-
minist ran comida a los cent ros escolares es ofrecer un menú 
adecuado en todos los sent idos. Para respetar los aspectos 
dietét ico-nut ricionales de una dieta equilibrada y adaptada 
a los requerimientos de los niños4,5,  hay que cuidar de que 
el niño coma; de lo cont rario, la nut rición no t iene cabida. 
Si la mala aceptación es cont inua y/ o se rechaza el alimen-
to, se debe analizarlo prudentemente, porque pueden in-
tervenir múlt iples factores, como hábitos familiares, dist in-
tas etnias, nivel socioeconómico y cultural,  neofobia 
alimentaria gustat iva6 o incluso el espacio y el ambiente del 
comedor, los cuales pueden infl uir en el comportamiento7.  
Además, en este sent ido cabe destacar que, lamentable-
mente, para algunos niños de familias con un nivel de ingre-
sos muy baj o, hoy el almuerzo en el cent ro escolar puede 
llegar a ser, también en nuest ro país, la única comida im-
portante de todo el día.

El almuerzo, por lo tanto, es un acto social y nut rit ivo 
que t iene la función de cohesión del grupo en el que los 
niños desarrollan su ident idad individual8.  En este aspecto, 
las escuelas t ienen un importante papel en la promoción de 
la salud9.

Para concluir,  creemos fi rmemente que el mensaj e a los 
padres y a la sociedad en general que debe prevalecer es 
que en este momento existen las herramientas adecuadas 
para el cont rol en temas de seguridad alimentaria: leyes10,11,  
organismos y profesionales capacitados para ej ercer la po-
testad del cont rol higiénico-dietét ico-nut ricional12.

Es de lamentar, sin embargo, que la ley no establezca un 
único t ipo de profesional especialmente cualifi cado para 
esta función, como es el diet ista-nut ricionista, sino que 
abre de manera algo confusa un abanico de posibilidades 
que permite t rabaj ar en dicho ámbito a ciertas empresas de 
cat ering que no t ienen al profesional adecuado, con lo que 
se disgrega la importancia de la función de cont rol en sí 
misma.

En este número de REVISTA ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN HUMANA Y DIE-
TÉTICA,  se publican los datos de la ingesta alimentaria de 
población inmigrante escolarizada durante los desayunos, 

lo que cont ribuye a completar, con nuevos datos, el rompe-
cabezas que dibuj a la importancia de la correcta alimenta-
ción infant il y el papel que pueden cumplir las escuelas.

Una buena alimentación en la infancia es un factor deter-
minante y precoz de salud en la edad adulta. Mantener las 
prioridades en nut rición y alimentación es un requerimiento 
y una obligación moral que los gobiernos t ienen para con 
sus ciudadanos.

A todos los que lo hacen posible, ¡muchas felicidades!
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