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PROYECTO 2024

En abril y noviembre del año 2020, durante la pandemia de COVID-19, reunimos 
información sobre los comedores y merenderos de la ciudad.

El Mapa de la Solidaridad mostraba la ubicación de estos espacios de asistencia 
(calle y barrio, horarios y días de atención, si brindaban alimentos, apoyo escolar, 
roperito comunitario,  etcétera).

En 2024, referentes sociales destacaban el incremento de la necesidad y el 
consecuente aumento de la acción solidaria. En respuesta a esta demanda, 
desde el CENPAT organizamos el Proyecto de Actualización del Relevamiento en 
Puerto Madryn. 

Nuestro objetivo fundamental es acompañar el esfuerzo que tantas personas e 
instituciones hacen cada día para garantizar la alimentación básica de infancias 
y familas de vecinos y vecinas.

Trabajamos junto a autoridades civiles y religiosas, organismos públicos y 
organizaciones sociales. Queremos agradecer en forma especial a referentes y 
responsables de comedores y merenderos, que nos brindaron amablemente su 
tiempo y respondieron nuestras preguntas. 
 

El nuevo mapa interactivo brinda información para cualquier persona que necesite 
de estos espacios  (detallando la ubicación, días y horarios de funcionamiento) y 
permite acercar donaciones (incluye medios de contacto, formas de ayuda, 
necesidades, personería jurídica, etc.). 



¡Escanéalo!

+5492804409450

www.mapadelasolidaridad.cenpat-conicet.gob.ar

¿QUERÉS COLABORAR?

¿QUERÉS CONOCERLO?

 
El mapa es un producto en constante construcción, que refleja la colaboración 
colectiva y plural, visibilizando y fortaleciendo las iniciativas solidarias en nuestra 
comunidad. 

El acceso público de datos sobre centros de asistencia permite mejorar la 
canalización de recursos hacia aquellos sectores más vulnerables
  

El mapa es también una posibilidad para pensar esquemas de ayuda y aportes 
desde distintos sectores, que sean transparentes, con trazabilidad y eficaces 
para llegar a quienes más lo necesitan.  

Este protocolo de encuestas y cartografía es replicable a otras localidades. 
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Relevamiento de Comedores y Merenderos en Puerto Madryn

1. Introducción
En abril del año 2020, un grupo de trabajadores y trabajadoras del CCT CENPAT realizó

un relevamiento de comedores y merenderos en la ciudad de Puerto Madryn. El propósito fue
reunir información directa acerca del funcionamiento de estos espacios de asistencia alimentaria,
aśı como de los barrios en donde se ubicaban, durante las medidas de aislamiento obligatorio
por la pandemia COVID-19. De este relevamiento surgió un informe técnico que concentra los
resultados y análisis sobre los 26 espacios que se caracterizaron (Del Castillo et al., 2020). En
noviembre del mismo año se repitió la experiencia, a fin de establecer cómo la ayuda se hab́ıa
sostenido o transformado en el peŕıodo transcurrido. El número de comedores y merenderos
ascendió entonces a 37 (Del Castillo et al., 2021). En ambos relevamientos, el eje estaba puesto
no sólo en la asistencia alimentaria, sino que inclúıa las distintas dimensiones socioeconómicas
vinculadas al aislamiento y distanciamiento en el contexto de la pandemia.

En 2024, un grupo de trabajadores/as del CCT CENPAT, en respuesta a la demanda de
referentes sociales, que relataban un incremento de la necesidad y la consecuente acción solidaria,
se propuso registrar la situación de estos puntos de asistencia.

El trabajo de actualización del relevamiento de comedores y merenderos en Puerto Madryn
tiene como propósito fundamental acompañar el esfuerzo de garantizar la alimentación
básica, en un contexto de pauperización de las condiciones de vida de la población de la
ciudad, en virtud de cuatro procesos concomitantes: la pérdida de puestos de trabajo1, la pérdida
de poder adquisitivo 2, la decisión poĺıtica del gobierno nacional de discontinuar programas de
acceso a alimentos a organizaciones y comedores 3, y la continuidad de niveles altos de inflación
en el precio de los alimentos durante este año 4.

De acuerdo a información publicada por UNICEF (UNICEF, 2022), a nivel nacional más de
1 millón de chicas y chicos se saltean una comida diaria (desayuno, almuerzo, merienda o cena)
por falta de dinero (7,4 % del total). Entre las personas adultas, está situación es aún más severa:
un 30 % se saltea una comida, afectando principalmente a la población femenina (Ver Figura 1).

1“El desempleo dio un salto y ya alcanzó a más de un millón de personas”, 19/09/2024, Infobae, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, “La suba del desempleo, el fenómeno que explica parte de la suba del salario real”,
30/07/2024, El Destape, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Crisis de empleo: aumentan los despidos y sus-
pensiones en el sector privado ante la brusca cáıda de la actividad”, 27/03/2024, Infobae, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y “El mapa de los despidos en el Estado: el detalle en cada organismo”, 30/03/2024, Página 12,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relatan la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado y en el sector
público.

2Distintas notas advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo de la población y los cambios de consumo ata-
dos a dicho fenómeno: “Pérdida de poder adquisitivo: advierten que el consumo masivo cayó un 13,4 % interanual
en febrero”, 14/03/2024, La Gaceta, Tucumán, “Por la crisis, cambian los hábitos de consumo y los supermercados
venden más productos de marca propia”, 01/04/2024, tn.com.ar., Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3“Los comedores barriales no recibieron alimentos de Nación desde la llegada del nuevo Gobierno y reclaman
resoluciones”, 21/01/2024, La Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “Con demanda récord, cierran come-
dores populares por el recorte del Gobierno en el env́ıo de alimentos”, 21/02/2024, Página 12, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

4“La canasta básica subió más que la inflación”, La Gaceta, 13/09/2024, “Precios europeos, salarios latino-
americanos: comprar es cada vez más dif́ıcil en Argentina”, 14/02/2024, CNN en Español, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, “Inflación acumulada: los alimentos que más aumentaron en lo que va de marzo 2024”, 24/03/2024,
IProfesional.com, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “En el arranque de abril, los precios de los alimentos tuvie-
ron el menor aumento en nueve meses”, 6/04/2024, tn.com.ar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Emergencia
alimentaria se profundiza en barrios pobres de argentina”, 01/10/2024, La Nación, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Las distintas notas dan cuenta del encarecimiento de los alimentos durante los últimos meses, llegando a
valores por encima de otros páıses que no son necesariamente productores, lo que tiene un impacto especialmente
dramático en los barrios populares.
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Figura 1: Hogares que, por falta de dinero, restringen el consumo de alimentos, según jefatura
de hogar (Aulicino & Beccaria, 2024).

Dadas las elevadas tasas de pobreza (52,9 %) 5, vivimos un presente caracterizado por una
alta vulnerabilidad social, una pauperización de las condiciones de vida y sus consecuentes pro-
blemáticas sociales y alimentarias. Esta situación impacta de manera directa en la salud de la
población. Por mencionar algunas estad́ısticas sobre la seguridad alimentaria afectada en forma
negativa en nuestro páıs, casi el 10 % de los niños y niñas menores de 5 años presenta retraso en
el crecimiento (porcentaje similar al del año 2000, mientras que el pico más bajo de 7,1 % estuvo
entre los años 2010 y 2012); (OMS, 2023). A su vez, los niveles de inseguridad alimentaria mo-
derada y severa también vienen en aumento; para los años 2020-2022 fue de 42,7 % y 31,1 % en
mujeres y varones adultos, respectivamente, mientras que para los años 2014-2016 era de 22,6 %
y 15,8 % en mujeres y varones, respectivamente. El presente proyecto buscó generar un aporte
sobre esta situación de riesgo, poniendo al servicio nuestras capacidades técnicas, de producción
de información y análisis. Este conocimiento cient́ıfico es pasible de ser apropiado por distintos
actores, cuya tarea esté vinculada a la asistencia alimentaria en nuestra localidad, escalable o
replicable a otras localidades.

El relevamiento implicó un trabajo colaborativo con diversas instituciones, organismos públi-
cos y organizaciones sociales, pero siempre en un marco de acciones lideradas y guiadas por
profesionales del CCT CENPAT, en especial en relación al uso, publicación y disposición de
información sensible. Este informe constituye un aporte a la construcción de conocimiento de
importancia para nuestra comunidad local.

A partir de los datos relevados en las encuestas, se generó una cartograf́ıa disponible en ĺınea,
que contempla dos usos diferenciales:

con fines de asistencia o solidarios;

con fines de uso por potenciales beneficiarios o personal que atienda situaciones de vulne-
rabilidad social.

Se tomaron como antecedentes inmediatos los informes que retrataban la situación de 2020 (Del
Castillo et al., 2020, 2021), considerando también a conciencia otros relevamientos que se llevaron

5Según las mediciones del INDEC en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del primer trimestre de 2024,
en los 31 conglomerados urbanos donde se mide, hay 52,9 % de la población bajo la ĺınea de pobreza en el 42,5 %
de los hogares, con un 18,1 % de personas en 13,6 hogares bajo la Ĺınea de Indigencia (2024).
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adelante (como el Registro Nacional de Comedores -ReNaCom- en el marco del ex Ministerio
de Desarrollo Social), o la información y registros que puedan tener organizaciones de la socie-
dad civil u organismos públicos de atención en el marco de sus tareas (como la Secretaŕıa de
Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Puerto Madryn).

Los objetivos espećıficos fueron:

Caracterizar la situación y funcionamiento de los comedores y merenderos de Puerto
Madryn con encuestas a sus referentes y responsables.

Cartografiar la ubicación de comedores y merenderos con información que permita dos
fines/accesos diferenciados: por un lado, para potenciales usuarios o espacios de atención
(ubicación, contacto, d́ıas y horarios y formas de funcionamiento -espacio f́ısico, viandas,
otros servicios, etc.-); por otro lado, para poder canalizar potenciales donaciones (contacto,
formas de ayuda, necesidades, personeŕıa juŕıdica, etc.).

Generar un protocolo replicable en otras localidades.

Dar cuenta de los datos relevados en virtud de otra información de contexto, a partir de
entrevistas o encuentros informales con informantes clave.

Comparar los resultados de los relevamientos con fuentes de información secundaria de sa-
lud (malnutrición, alta proporción de población mayor o niños, niñas y adolescentes, etc.),
proxys de condición socioeconómica y vulnerabilidad social con el fin de analizar el acceso
a alimentación, facilidades de vinculación con comedores y merenderos y establecer posi-
bles medidas para mejorar la seguridad alimentaria de la población (información pública,
carteleŕıa, fortalecimiento de centros de asistencia espećıficos, producción comunitaria de
alimentos, huertas comunitarias, etc.).

Es importante señalar que el presente relevamiento no constituye un censo ni un registro
oficial. Tampoco es una muestra generada para ser representativa en términos estad́ısticos,
sino que buscó incluir la mayor cantidad de unidades posibles, siempre que cumplieran
con ser espacios abiertos a la comunidad, cuya principal finalidad fuera la asistencia
alimentaria, no la educación (como el caso de escuelas o espacios confesionales), ni la recreación
(como el caso de los clubes sociales y/o deportivos).

La institución que dirigió esta tarea forma parte del sistema cient́ıfico nacional. Cabe resaltar
aqúı antecedentes de colegas que anteriormente abordaron la temática del estado nutricional de
la población infantil de Puerto Madryn. Por ejemplo, en un estudio del año 2018 comparando
dos cohortes de infantes (2001-2006 y 2014-2016) que asisten a escuelas en barrios con distintas
condiciones socio-demográficas, observaron que las prevalencias de desnutrición crónica se man-
tienen o descienden, mientras que las de obesidad aumentan en todos los barrios (Navazo et al.,
2018). Otro estudio mostró que la población escolar de Puerto Madryn presenta doble carga de
malnutrición, que consiste en la coexistencia de bajo peso y exceso de peso (Navazo et al., 2019).
En los estudios citados, la malnutrición afectó en mayor medida a escolares de barrios con menor
bienestar socio-ambiental, coincidiendo, como veremos en los resultados de este relevamiento, con
sectores noroeste y oeste de la ciudad. Cabe agregar también que existen otras iniciativas en el
páıs de relevamientos y trabajos colaborativos sobre comedores y merenderos desde universidades
nacionales, como es el caso de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad
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Nacional del Centro (UNICEN) 6.

2. Metodoloǵıa
Se aplicó un diseño de trabajo flexible y transdisciplinar, que pone en valor y construye

conocimiento a partir de distintas disciplinas cient́ıficas, más el aporte de conocimiento técni-
co y experiencial de las personas que trabajan en instituciones de atención, comunitarias y de
la sociedad civil. En lo que respecta al CCT CENPAT-CONICET, trabajaron especialistas de
la socioloǵıa, antropoloǵıa, geoloǵıa, bioloǵıa e informática. Dispusieron saberes, herramientas
anaĺıticas y puntos de vista que confluyen en el presente informe, además del trabajo de entre-
vistas por parte de cient́ıficos/as de múltiples disciplinas que aportaron su tiempo para tareas
que están desvinculadas de su habitual práctica laboral. Es importante señalar que participaron
también del relevamiento, en sus instancias preparatorias y de validación, organizaciones sociales,
organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos, referentes de comedores y merenderos

En términos metodológicos, este trabajo integró dos conjuntos de personal. Por un lado, un
equipo inicial interdisciplinario de 10 profesionales, encargado del diseño del relevamiento,
coordinación general, escritura y planificación de las instancias posteriores a la visita a los centros
de asistencia. Por otro lado, un equipo ampliado de encuestadores/as, conformado por el
equipo inicial más 15 colegas, que fueron capacitados y capacitadas en la técnica de entrevista
en śı, aśı como en las especificidades del cuestionario a aplicar.

Se realizaron 31 entrevistas en profundidad 7, cara a cara, focalizadas a los/las refe-
rentes en relación a las actividades de cada unidad de observación, comedor, merendero, etc. En
la totalidad de los casos, los/as encuestados/as eran responsables a cargo, gestores o personas
especialmente conocedoras de las dinámicas propias de los espacios comunitarios y barriales de
referencia. Cabe aclarar que, en 2020, por el contexto de aislamiento por pandemia, las entrevis-
tas fueron telefónicas, mientras que el presente trabajo de campo se diseñó para tener la mayor
rigurosidad posible en la construcción del dato y la sensibilidad propia del escenario.

La construcción del instrumento posibilitó comparar datos con el formulario previo, pero tam-
bién incluyó modificaciones para adecuarse a una entrevista presencial, que contemplase el diálogo
fluido y los emergentes potenciales. Ello implicó recuperar la experiencia del año 2020 y
su instrumento de recolección (un formulario de Google), actualizándolo a las necesidades
y prioridades actuales. A su vez, se establecieron v́ınculos con diversas instituciones y orga-
nizaciones, públicas y privadas, relativas a la temática, para consensuar qué cuestiones deb́ıan
contemplarse, para enriquecer desde la experiencia el diseño de la entrevista. El resultado
fue un instrumento base (Anexo 1), con un formulario semiestructurado (con preguntas
abiertas y cerradas), que es replicable en otras localidades, que automatiza la carga, que in-
cluye la fotograf́ıa de, al menos, el frente del lugar y la georreferenciación del espacio f́ısico, para
facilitar el armado de la cartograf́ıa. Está organizado en 4 secciones: datos de identificación de
la unidad, información sobre el funcionamiento, situación sobre infraestructura y necesidades y,
por último, observaciones, emergentes e información adicional. También contempló una sección

6Consejo Social, Universidad Nacional de La Plata -UNLP- (2024) “Informe situación de comedores, merenderos
y ollas populares. Región La Plata”, La Plata. “Los comedores se reunieron en la Unicen: “Nos permitimos soñar
con una mejor alimentación para todos”, El Eco, 17/08/2024, Tandil.

7Una única institución manifestó que ya no teńıa en funcionamiento el merendero. Con posterioridad al corte
temporal establecido para analizar los datos, el mapa se continuó actualizando con nuevas entrevistas.
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adicional para centros relevados en el año 2020 que ya no funcionasen hoy. Incluyó preguntas
y sus respectivas opciones de respuesta tomadas de los relevamientos previos, de la Encuesta
Permanente de Hogares y del Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares del INDEC y
nuevas cuestiones referidas al tipo de asistencia alimentaria brindada y a la clase de alimentos
que los espacios ofrecen.

En estas acciones se fortaleció la estrategia de muestreo, que tuvo 3 puntales. Primero,
la base de datos ya construida años atrás; segundo, los encuentros con referentes de organismos,
organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas; tercero, el efecto bola de nieve a partir
de las propias entrevistas, que estimula la curiosidad y genera el deseo leǵıtimo de cada centro
ser incluido en el relevamiento. Se realizó un contacto previo telefónico o v́ıa Whatsapp con las
personas a cargo de los comedores o merenderos, explicando quiénes éramos, los objetivos del
trabajo y se agendaba una entrevista cara a cara en el lugar de funcionamiento 8.

Para cada encuentro, se organizaron duplas de trabajo, contemplando aśı sostener una
conversación con disposición de escucha activa y toma de notas, para luego realizar una carga
lo más completa posible en el registro digital. A fin de no generar falsas expectativas en los
centros de asistencia, se explicaban en forma clara los objetivos y fundamentos del relevamiento,
en especial destacando que el CCT CONICET CENPAT no es un organismo de aplicación ni
posee capacidad para intervenir. Se destacaba también la no participación en el trabajo de
otros organismos públicos y/o privados, espećıficamente en las encuestas, para no condicionar ni
comprometer las respuestas de las personas o de las propias instituciones. Todo ello vinculado a
un compromiso ético en dos sentidos: uno en relación a la entrevista, a la sensibilidad de la
interacción misma, respeto de los tiempos y al tratamiento hecho a la información brindada por
cada persona. Otro en relación a la devolución de quienes se prestaron a ser parte del relevamiento.

Como resultado, se produjo la cartograf́ıa pública, alojada en el sitio web del CCT CENPAT
(https://www.mapadelasolidaridad.cenpat-conicet.gob.ar/), que permite identificar cada unidad,
cada centro, con su referencia geográfica, con un contacto, cuándo funciona y qué servicios brinda.
A su vez, se generó un espacio de validación de la información que contempló el chequeo de
los datos por referentes y un espacio de presentación de los resultados para enriquecer el
análisis general del relevamiento y los emergentes identificados.

La instancia anaĺıtica se desarrolló en tres formatos: en primer lugar, la propia cartograf́ıa
con sistemas de información geográfica, realizada por el equipo de computación del proyecto.
Se utilizó Python junto con libreŕıas de código libre como Flask para la implementación web, y
Pandas para la limpieza de los datos. Los mapas fueron generados con Folium, utilizando lea-
flet/openstreetmap para la visualización. Toda la operatoria fue alojada en los servidores admi-
nistrados por el Servicio Centralizado de Computación del CENPAT, garantizando la seguridad
y disponibilidad de los datos en la página web. En segundo lugar, la estadı́stica descriptiva
básica, con cuadros y gráficos referidos a la información sobre el funcionamiento general de
las unidades relevadas y en tercer lugar, un análisis de contenido de las respuestas textuales y
emergentes de las entrevistas. En este punto, se hab́ıa preparado a quienes entrevistaron con el
fin de recuperar detalles, escuchar y registrar aquellos datos no contemplados entre las preguntas,
pero que hacen al rol y práctica cotidiana de las personas que trabajan en los dispositivos de

8Al cierre de este informe - fines de septiembre de 2024 - se contactaron 6 referentes más; con 4 no fue posible
coordinar el encuentro aún y 2 pertenećıan espacios que ya no funcionan.
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asistencia. A partir de esta información, se realizaron estimaciones que recuperan conocimiento
previo de la ciudad y las respuestas brindadas por las y los referentes.

Este informe técnico busca ser un aporte de utilidad para las instituciones que asisten, o para
aquellas personas u organizaciones que deseen involucrarse en la temática en forma solidaria. Se
complementó con información de diversas fuentes secundarias, en especial del INDEC.

3. Equipo de trabajo inicial
Coordinación general:

Kaminker, Sergio (IPCSH - CCT CENPAT)

Ramallo, Virginia (IPCSH - CCT CENPAT)

Equipo técnico:

Bandieri, Lucas (IPCSH - CCT CENPAT)

Bilmes, Andrés (IPGP - CCT CENPAT)

Gonzalez Bagur, Ivana (IPCSH - CCT CENPAT)

Gonzalez José, Rolando (IPCSH - CCT CENPAT)

Morales, Leonardo (IPCSH - CCT CENPAT)

Navarro, Pablo (IPCSH - CCT CENPAT)

Ruderman, Anah́ı (IPCSH - CCT CENPAT)

Toledo, Pablo (IPCSH - CCT CENPAT)

Equipo de encuestadoras y encuestadores por orden alfabético:

Barrios, Nicanor (IPCSH - CCT CENPAT)

Castro, Karen (IBIOMAR - CCT CENPAT)

de Azevedo, Soledad (IPCSH - CCT CENPAT)

Diaz Prieto, Paulina (Universidad del Chubut)

Ferrari, Maŕıa Paula (IPCSH - CCT CENPAT)

Freire Gomez, Cindy (IPCSH - CCT CENPAT)

Giachetti, Clara (IBIOMAR - CCT CENPAT)

González Dionis, Javier (IPGP - CCT CENPAT)

Liberoff, Ana (IPEEC - CCT CENPAT)

Muglia, Juan (CESIMAR - CCT CENPAT)

Perez, Moira (UBA - CONICET)

Pessacq, Natalia (IPEEC - CCT CENPAT)

Quiroga, Gabriela (CCT CENPAT)
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Trujillo Jimenez, Alexandra (IPCSH - CCT CENPAT)

Useglio, Mariana (IPCSH - CCT CENPAT)

4. Resultados del relevamiento
Se visitaron 31 espacios que brindan o brindaron asistencia alimentaria de algún tipo en

la ciudad (Cuadro 1). El 80 % son conducidos en forma diaria principalmente por mujeres. La
mayoŕıa fueron creados entre 2016 y 2020, con un pico de 8 centros que se abrieron en contexto
de pandemia. Únicamente 3 manifestaron tener un recorrido mayor a 15 años, el más antiguo
comenzó a funcionar en 1962 (Figura 2). Del total, 13 hab́ıan sido incluidos en los relevamientos
previos y siguen funcionando en 2024 (Cuadro 1). Cabe aclarar que 7 de los 37 establecimientos
relevados en 2020 no entran en la definición operativa tomada para el presente trabajo, por ser
espacios de asistencia a comunidades cerradas o tener una finalidad principal distinta, como ser
escuelas u hogares.

En base a distintas fuentes y las entrevistas realizadas, concluimos que hay varios espacios
más en funcionamiento, por lo que esté listado no es exhaustivo, aunque śı representa buena
parte del esfuerzo comunitario por atender en algún momento de la semana las dificultades
de alimentación que tiene nuestra comunidad. Por este motivo, la información disponible en la
cartograf́ıa se seguirá actualizando.

Figura 2: Cantidad de espacios por año de creación (Fuente: Elaboración propia).

Solo 9 centros relevados funcionan propiamente como comedores (es decir, ofreciendo alguna
comida en un espacio f́ısico), 5 de los cuales brindan exclusivamente almuerzo o cena. Otros
15 ofrecen viandas para llevar (correspondientes a alguna de las 4 comidas del d́ıa) y 24 de
los 30 brindan la merienda, sea en formato vianda o en el propio espacio donde se elabora. Ya
en contexto de pandemia se observó una tendencia creciente a dar vianda para consumir en el
hogar u otro lugar. Muchos brindan, además, otro tipo de asistencia en forma continua para
la población que atienden: 17 cuentan con ropero comunitario, en 10 se desarrollan actividades
recreativas y en 5 se dan clase de apoyo. A su vez, hay 5 centros que afirmaron brindar servicio
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Cuadro 1: Centros según servicio que ofrecen y si funcionaban en 2020.

Nombre de la unidad Servicios que ofrece Estado en 2020
Jeruel Comedor, Viandas, Recreativo En funcionamiento
Comedor Poder Viandas, Recreativo, Ropero Comunitario En funcionamiento

Comedor Infantil De Puerto Madryn Comedor, Bolsones, Baños, Duchas,
Recreativo, Ropero Comunitario

En funcionamiento

Comedor 630 Merendero, Viandas, Recreativo En funcionamiento
Mujeres De Barrio Viandas, Ropero Comunitario En funcionamiento
Juntemos Nuestras Manos Merendero, Bolsones, Recreativo En funcionamiento
Rinconcito De Luz Viandas En funcionamiento

Piecitos Descalzos Merendero, Viandas, Habitacional,
Recreativo, Ropero Comunitario

En funcionamiento

Caminando Libres Merendero, Viandas, Ropero Comunitario En funcionamiento
Abrazando Hogares Viandas En funcionamiento

Abrazando Corazones Comedor, Merendero, Viandas,
Recreativo, Ropero Comunitario

En funcionamiento

Mi Angel Maxi Viandas En funcionamiento
De Corazón A Corazón Viandas, Bolsones, Ropero Comunitario En funcionamiento
Siembra Merendero, Viandas, Ropero Comunitario No relevado

El Sol Sale Para Todos Comedor, Merendero, Viandas,
Bolsones, Recreativo, Ropero Comunitario

No relevado

Ayün Ñekum Viandas, Ropero Comunitario No relevado
Hue Telhen Viandas No relevado
UTEP Viandas No relevado
Granito De Arena Viandas No relevado

Centro Barrial Bartolomeo Poggio Merendero, Viandas, Baños, Duchas,
Recreativo, Ropero Comunitario

No relevado

Forjando Un Futuro Merendero, Bolsones No relevado

Hogar De Cristo Comedor, Merendero, Baños,
Duchas, Ropero Comunitario

No relevado

Atardecer Merendero, Recreativo No relevado
Horita Feliz Comedor, Merendero, Ropero Comunitario No relevado
Mi Sonrisa Viandas, Ropero Comunitario No relevado

Todos Por Ellos Comedor, Merendero, Viandas, Baños,
Duchas, Ropero Comunitario

No relevado

Luna - Sembrando Futuro Viandas, Ropero Comunitario No relevado
Una Sonrisa Merendero, Ropero Comunitario No relevado
A Todo Corazón Comedor, Merendero No relevado
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de duchas o baños y 5 reparten bolsones de comida. En relación a la consulta habitacional, 2
centros afirmaron brindar la posibilidad de dormir en el lugar, como se puede ver en la Figura 3.

Figura 3: Cantidad de unidades y porcentajes según servicio que brinda (Fuente: Elaboración
propia).

En cuanto a los d́ıas de funcionamiento, la mayoŕıa está operativo al menos un d́ıa entre lunes
y viernes. Pocos centros brindan asistencia toda la semana y menos aún los sábados y domingos
(Figura 4). Los d́ıas de mayor concentración de la atención son miércoles y viernes.

No hay centros relevados que funcionen solo de noche, aunque śı hay espacios que brindan
de tarde una vianda para la cena, aunque son marginales o supeditan esta asistencia a cuando
tienen mercadeŕıa.

En relación al formato de funcionamiento, en distintas entrevistas las personas refirieron al
cambio de dejar de servir una comida en el mismo espacio f́ısico, para pasar al despacho de
viandas, es decir, que la gente se lleve el alimento disponible o producido para consumir en otro
lugar. Este cambio tiene dos consecuencias directas: por un lado, el efecto en los v́ınculos con las
personas y familias asistidas, con las cuales ahora cuesta más encontrar espacio u oportunidad de
diálogo; y, por otro, dados los recursos que suelen tener a disposición con mayor regularidad, se
prioriza dar merienda, transformando la capacidad de respuesta a problemáticas más complejas
de alimentación y condicionando quiénes terminaban siendo los principales destinatarios.

La mayoŕıa de los espacios relevados funcionan en forma abierta a la comunidad, pero reciben
sobre todo a personas del mismo barrio o cercańıas. Pocos dispositivos, por su historia o cober-
tura, brindan asistencia a una parte de la población que reside en puntos más distantes. Dado
el crecimiento de la necesidad, en las entrevistas se refirió a la demanda desde otros barrios más
alejados. Unos pocos centros aclararon no estar abiertos a proveer alimentos o viandas a más
personas que las ya asistidas, teniendo incluso listas de espera, por lo que no se encuentran en
los mapas como lugares para resolver demandas urgentes.
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Figura 4: Cantidad de unidades y porcentaje según d́ıas que brinda servicios (Fuente: Elaboración
propia).

Como puede observarse en la Figura 5, la mayoŕıa de los espacios de asistencia se ubican en el
oeste y noroeste de Puerto Madryn. Esto coincide con los radios censales de mayor concentración
de pobreza medida por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), según los datos del Censo 2022
(Figura 6). A su vez, se consultó a los y las referentes el nombre por el que identificaban el propio
barrio donde funcionaban, lo que permitió reconstruir que, según su propia percepción, hay 7
espacios en el San Miguel, 6 en el Perón, 2 en el Fontana Oeste y en el Malvinas (sector oeste de
la ciudad), mientras que hay 3 en Nueva Chubut y 2 en el Ruca Hue (sector noroeste). También
están representados otros 5 barrios.

En cuanto a los y las principales destinatarios/as, la mayoŕıa de las personas entrevistadas
sostuvieron que asisten a familias, aunque muchos agregaron también niños, niñas y adoles-
centes. Solo 3 unidades respondieron que atend́ıan exclusivamente a infancias. A partir de la
reconstrucción de la información y de una proyección conservadora de los datos, calculamos que,
en conjunto, estos 30 espacios atienden más de 3300 personas. La asistencia es muy diversa,
desde comedores/merenderos que proveen al menos una de las cuatro comidas a alrededor de 30
niños y niñas, hasta otros que auxilian a 50 familias en cada d́ıa de trabajo. Si bien el cómputo es
menor al del relevamiento del año 2020 - donde se calculaban 4400 personas recibiendo asistencia
alimentaria - esta nueva entrevista en territorio permitió incluir 7 lugares que no estuvieron con-
templados antes y registrar cuáles ya no funcionan, por lo que esas 3300 personas representan el
crecimiento de la demanda respecto de aquel momento. Entendemos que existen además varios
lugares aún sin relevar, lo que afianza esta primera conclusión.
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Figura 5: Unidades georeferenciadas, Puerto Madryn (Fuente: Elaboración propia).

Figura 6: Unidades relevadas y NBI por radio censal (2022)(Fuente: Elaboración propia con
datos del CENSO 2022 y el ReNaBaP).

4.1. Alimentación

Para conocer la diversidad de alimentos ofrecida, se consultó por los grupos de alimentos
que se hab́ıan recibido durante la semana previa a la realización de la encuesta. Los grupos más
reportados fueron: cereales (que incluye alimentos elaborados a partir de harina de trigo, como
pan, fideos y masas) en el 93 % de los comedores; tubérculos y verduras ricos en vitamina A

13



Relevamiento de Comedores y Merenderos en Puerto Madryn

(como zapallo y zanahoria) en el 66 % de los comedores, aceites y grasas (63 %) y dulces (63 %).
Solo 3 encuestados/as (10 %) reportaron haber podido ofrecer frutas a las personas que asisten
al comedor (Figura 7).

Figura 7: Porcentaje de respuestas según grupos de alimentos que recibió durante la semana
previa a la encuesta (Fuente: Elaboración propia).

Según los últimos censos, los datos de pobreza muestran una mayor concentración etaria en
los grupos más jóvenes, es decir que las ubicaciones de comedores y merenderos coinciden espa-
cialmente con la mayor concentración de población joven, en especial niños, niñas y adolescentes.
Esta vulneración desigual de la pobreza se vuelve dramática, como afirma UNICEF, en relación
a la alimentación, afectando principalmente a la población femenina (Figura 1). Como ya se ha
mencionado, la gran mayoŕıa de los espacios de asistencia alimentaria son llevados adelante por
mujeres, que además son las principales veladoras de la alimentación de los niños y niñas en sus
familias. El relevamiento del año 2024 muestra un panorama de gran inequidad socioeconómica
pero también evidencia que la comunidad genera soluciones en red, organizadas y sostenidas, alĺı
donde se vuelven más necesarias.

4.2. Funcionamiento general

Los espacios tienen distintas formas de estructurar el trabajo diario. Existen unidades que se
organizan en base al trabajo de una familia, o un grupo de vecinos y vecinas, hasta instituciones
con roles, funciones y profesionales detrás. En esa diversidad, la mayoŕıa se mantiene operativo
en base a grupos de entre 2 y 6 personas, en su mayoŕıa mujeres y madres de los y las destina-
tarios principales. Existen pocos lugares con equipos numerosos (entre 12 a 40 personas). Según
estimamos, participan en forma directa, sin contar el trabajo de la municipalidad, ni instituciones
intermedias u organizaciones de la sociedad civil, más de 250 personas, lo que da cuenta de
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un extenso universo de solidaridad y trabajo cotidiano en la asistencia alimentaria
en nuestra ciudad.

En relación a la consulta sobre personeŕıa juŕıdica propia, solo 4 centros respondieron afir-
mativamente y apenas 7 están incluidos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos
Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), iniciado por el ex Minis-
terio de Desarrollo Social de la Nación, hoy Ministerio de Capital Humano. La gran mayoŕıa
manifestó desconocer del tema. Más del 40 % afirmó depender de una organización social, el
municipio, una organización de la sociedad civil, club o iglesia. Sobre la procedencia de los ali-
mentos, la mayoŕıa daba cuenta de múltiples fuentes: 24 afirmaron recibir mercadeŕıa a través
de la municipalidad, 9 de la Asociación Civil Conciencia Colectiva, 4 de organizaciones sociales,
y la mayoŕıa de aportes individuales, de empresas o panadeŕıas. La mayoŕıa manifestó recibir
también donaciones de ropa, y en algunos pocos casos, de art́ıculos de limpieza, juguetes, mo-
biliario o material escolar. Aunque existen estos v́ınculos de soporte, la mayoŕıa de las personas
entrevistadas manifestó que el funcionamiento del espacio era sostenido de su propio bolsillo y
en algunos casos gracias a empresas, particulares u organizaciones de la sociedad civil.

4.3. Espacios f́ısicos, acceso a servicios y seguridad

En relación a la situación de infraestructura de las unidades relevadas, la gran mayoŕıa cuentan
con reducidos espacios f́ısicos. El 58 % (15) funciona en locales de 20 m2 o menos, mientras que 5
centros cuentan con 20-40 m2, 4 entre 40-60 m2 y unicamente 4 más tienen espacios amplios (más
de 60 m2) (Figura 8). En cuanto a los servicios básicos disponibles, esta variable está vinculada
a las condiciones materiales y de planificación urbana del barrio donde se encuentran. El 90 %
teńıa agua conectada al domicilio, el 60 % tiene acceso a la red de gas domiciliaria y el 70 %
teńıa electricidad. Más del 80 % cuentan con internet en alguna modalidad y más del 90 % tienen
capacidad de fŕıo (heladera y/o freezer), cuestiones esenciales para estos espacios y que pueden
permitir diseñar estrategias de trabajo. Sin embargo, el reverso de esta situación es que un 40 %
no tiene acceso a gas por red, 30 % tiene conexiones de electricidad inseguras y en un 10 % de los
centros relevados el agua estaba por fuera de la vivienda. A esto se suma, que un 20 % no teńıa
calefacción de ningún tipo y un poco menos calefaccionan con electricidad.

Por último, en relación a la seguridad en los espacios f́ısicos, más del 80 % no contaba con
matafuegos. Cabe recordar que en su gran mayoŕıa se trata de casas de familia, que destinan un
espacio de propia vivienda para cocinar y brindar merienda, almuerzo o cena. A su vez, cerca
del 40 % tampoco teńıan ningún tipo de botiqúın en el lugar.

No es casual entonces que la las necesidades más urgentes identificadas en el releva-
miento tuvieran que ver con el espacio f́ısico o el equipamiento, en particular materiales
de construcción para potenciales reformas o mejoras en las facilidades, como grifeŕıa, extractores,
cocinas, garrafas o mecheros nuevos. También elementos de cocina, heladeras o freezers, según el
caso. Unos pocos centros, a pesar de funcionar en espacios precarios, mencionaron como principal
necesidad alimentos o ropa.

4.4. Problemáticas y emergentes

Las entrevistas fueron una instancia para caracterizar situaciones problemáticas y potenciales
emergentes, por lo que se consultó en forma abierta sobre estos temas a las personas de referencia
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Figura 8: Porcentaje de unidades de asistencia relevadas según dimensiones (Fuente: Elaboración
propia).

de las unidades relevadas.

Como queda claro, hay una correlación entre la ubicación y funcionamiento de muchos de
estos comedores/merenderos y cierto grado de vulnerabilidad social del barrio (como un alto
porcentaje de hogares con NBI según el INDEC). La información brindada por las y los referentes,
de naturaleza cualitativa, permitió comprender algunas cuestiones de contexto particularmente
dif́ıciles de abordar, que se suman a la necesidad de asistencia alimentaria.

En primer lugar, las personas entrevistadas dieron cuenta de multiplicidad de problemáticas.
Cuando se consultaba sobre necesidades, señalaron en forma expĺıcita “de todo”. También se
destacó que la modalidad de asistencia con entrega de viandas, en donde las personas no se
quedan en el espacio f́ısico a comer, dificulta la posibilidad de identificar problemas, intervenir o
siquiera conversar sobre las preocupaciones que aquejan a la población que asisten.

En segundo lugar, se identificaron una serie de emergentes, siendo los más referidos las pro-
blemáticas habitacionales, ya sea expresadas como déficit de calidad de viviendas, como dificultad
de sostener alquileres o directamente la existencia de personas en situación de calle. También
apareció en forma repetida la violencia de género. A su vez, sumaron un listado amplio de cues-
tiones que tuvieron menos frecuencia en las respuestas: la violencia social, la problemática de
personas con discapacidad, el consumo de drogas y alcohol, la falta de contención social y psi-
cológica, falta de remedios, déficit escolares, problemas de salud vinculadas a la alimentación,
abuso infantil y la falta de trabajo o ingresos en las familias.

En tercer lugar, se consultó sobre su actitud ante la aparición o mención a estos problemas.
Varias personas entrevistadas señalaron dar información y contactos sobre dónde acudir, o que
intentan brindar contención emocional y escucha. Otros centros de asistencia señalaron que teńıan
conformados equipos para atender muchas de estas situaciones o que teńıan contacto directo con
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áreas espećıficas para abordar distintas problemáticas, entre las cuales mencionaron a la Polićıa
Comunitaria, la Fiscaĺıa, la Comisaŕıa de la Mujer, la Municipalidad o los Centros de Atención
Primaria de la Salud. Por último, unos pocos señalaron que gestionaban trámites, asesoramiento
legal y hasta realizaban talleres temáticos.

Estos emergentes y las diversidades en el formato de respuesta es el principio para pensar
estrategias de fortalecimiento, de ayuda mutua o de interrelación. Deben contemplar el conoci-
miento de las problemáticas, ya que los espacios de asistencia alimentaria son lugares de acceso
a familias (aunque más limitado que otrora) y por śı solos no tienen capacidad de acción acorde
a la complejidad de las situaciones de vulnerabilidad. Debe aprovecharse la potencial y necesa-
ria conexión y articulación interinstitucional, dada la densidad de actores y organizaciones en
muchos de estos territorios.

5. Consideraciones finales
La asistencia alimentaria en nuestra ciudad da cuenta de un entramado que recupera poĺıticas

públicas, destacando la presencia de organizaciones sociales, de la sociedad civil, empresas y, sobre
todo, un importante esfuerzo cotidiano de una gran cantidad de personas que hacen
del valor de la solidaridad acciones con impacto en la vida de sus vecinos y vecinas.

Pudimos registrar el funcionamiento de 30 espacios, que brindan almuerzo, merienda o cena en
algún momento de la semana. Sabemos que hay muchos más en actividad, por lo que continuamos
actualizando el mapa de la solidaridad, teniendo como principal fin sostener un recurso
disponible y al d́ıa para quienes deseen donar o para aquellos y aquellas que puedan hacer uso de
la información con fines de asistencia o referencia. Como ya se mencionó, este trabajo no es un
registro exhaustivo, ni un censo, pero sus datos resultan representativos del estado de situación
en el año 2024.

El presente informe, sumado a la cartograf́ıa publicada en la web, es la concreción de los
objetivos planteados en este proyecto, aunque cabe hacer una serie de aclaraciones en relación al
trabajo:

En primer lugar, destacar el carácter histórico de estos centros, su crecimiento en el
contexto de la pandemia del COVID 19, aunque aún siguen siendo espacios muy dependientes
del compromiso de familias o personas que llevan adelante la coordinación y trabajo diario.
Solo aquellos albergados o vinculados a instituciones o con largo recorrido tienen una estructura
de funcionamiento estable y profesionalizada. La mayoŕıa funciona en base a la voluntad de un
conjunto variable de personas, altamente dependientes de aportes particulares, sin haber iniciado
aún un proceso de institucionalización. Hay pocos con personeŕıa juŕıdica y pocos en los registros
públicos disponibles.

En segundo lugar, las distintas personas entrevistadas dieron cuenta de un aumento de la
demanda y de la dificultad de brindar determinados formatos de asistencia. Estiman que la
calidad o cantidad de alimentos no es suficiente o adecuada para las necesidades que vislumbran.

En tercer lugar, más del 60 % funcionan entregando viandas, sea para almuerzo, cena o me-
rienda. Coinciden en identificar como principal necesidad la mejora de la infraestructura
f́ısica y secundariamente el equipamiento.
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En cuarto lugar, más del 80 % dan la merienda en algún momento de la semana y más de
la mitad intenta dar almuerzo o cena.

En quinto lugar, si bien la principal destinataria identificada por las unidades relevadas
es la familia, la mayoŕıa atiende a niños, niñas o adolescentes.

En sexto lugar, todos estos espacios se han convertido, en la práctica, en centros de refe-
rencia en los barrios, con participación mayoritaria de mujeres garantizando su funcio-
namiento, lo que permite pensar estrategias de trabajo, atención o información, en especial en
las problemáticas más repetidas por las y los referentes: la habitacional y la violencia
de género.

En séptimo lugar, se ubican mayoritariamente, en el oeste y noroeste de la ciudad, en
los barrios donde hay más población joven y mayor concentración de pobreza, medida
por NBI. En todos estos lugares, la existencia de v́ınculos de sostén, apoyo y solidaridad
de distintos espacios de la comunidad dan cuenta también de una importante capacidad de
generar un entramado que mejore la calidad de vida a partir de la articulación interinsti-
tucional.

Por último, concluimos que trabajos como el que desarrollamos en este proyecto refleja las
aptitudes del sector cient́ıfico en nuestra comunidad. El CENPAT es un Centro Cient́ıfico Tec-
nológico y, como tal, es un entramado profesional con gran capacidad de organización y
respuesta a potenciales necesidades de generación y análisis de datos, en especial en
aquellas cuestiones de clave territorial en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Como parte de
la comunidad local, contamos con colegas con ganas de aportar desinteresadamente a la solución
de problemas que consideran sensibles a la vida de vecinos y vecinas. Hacemos de nuestro
trabajo un aporte solidario, riguroso y leǵıtimo. En este sentido, creemos que este informe,
como otros elaborados anteriormente, recupera lo mejor de nuestra práctica profesional,
aportando conocimiento cient́ıfico, transdisciplinario, rigurosamente construido para
ayudar en temáticas sensibles a la vida cotidiana de la ciudad que habitamos.

6. Recomendaciones
De las distintas ĺıneas posibles de trabajo, destacaremos tres cuestiones que surgen claramente

de los resultados expresados en el informe.

En primer lugar, el acceso público de la información sobre el funcionamiento de los
espacios de asistencia permite mejorar y priorizar la canalización de recursos hacia aque-
llos sectores más vulnerables de nuestra comunidad, en un contexto de estigmatización y
criminalización de las personas que han hecho de la organización y asistencia solidaria parte de su
quehacer cotidiano. Esto abre la posibilidad para pensar esquemas de aportes y donaciones
desde distintos sectores, que sea transparente, con trazabilidad y eficiente para llegar
a quienes más lo necesitan.

En segundo lugar, el trabajo interinstitucional y coordinado puede permitir mejoras en
tres sentidos, en la atención y fortalecimiento de los espacios en materia de seguridad
e infraestructura, en la identificación y atención de problemáticas complejas de dif́ıcil
resolución, y en la mejora de la capacidad de asistencia.
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En tercer lugar, la necesidad de trabajar en la calidad de la alimentación, el acceso a
alimentos fresco como frutas y vegetales o protéınas de calidad, como pescado, en forma comu-
nitaria, o a partir de estrategias diversas con empresas, cámaras, organizaciones de la sociedad
civil y diversos niveles del Estado, en especial las áreas de desarrollo social o comunitario, salud y
aquellas dedicadas a la producción. Como ejemplos que existen en la ciudad y en otras latitudes,
iniciativas que ordenen la información debeŕıan ser insumo para el Banco de Alimentos, para
fortalecer la soberańıa alimentaria local, la producción de alimentos nutritivos, generar espacios
comunitarios y fortalecer la existencia de huertas urbanas, comunitarias o familiares, entre otras
respuestas posibles.
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Encuesta mapa de la solidaridad - 2024

SI NO

SI / NO

Funcionamiento del comedor/merendero

1 Correo electrónico *

2 Entrevistador/Entrevistadora

3 Nombre y Apellido del entrevistado (opcional)

4 Nombre del merendero/comedor/otros

5 Año de creación

6 ¿Funciona actualmente? (continuar) (Ir a la pregunta 52)

7 ¿Está registrado en el RENACOM? (Registro Nacional de Comedores, actualmente no está activo) 
"NO/SI".  caso afirmativo y si la persona encuestada lo sabe, agregar el número de registro.En

8 ¿Está registrado en el registro provincial? (aún no está vigente- misma regla que en la pregunta anterior)

9 Personería jurídica: 

10 Si tiene personería jurídica, ¿desde cuándo?

11 ¿Depende de otra institución? (si hay otro organismo público/de la sociedad civil/privado que le provee 

SI / NO el espacio o asistencia de algún tipo en forma sostenida y estructural) 

12 ¿Cuál?

13 Barrio (cómo identifica el barrio de ubicación la persona entrevistada)

14 Ciudad

15 Teléfono de contacto

16 Email

17 Link Facebook

18 Link Instagram

19 Cuenta para donación (CBU, CVU, alias)

20 Caracterización del espacio físico de funcionamiento

[ ] Casa
[ ] Cuarto de una casa

[ ] Iglesia
[ ] Salón propio

[ ] Otros:

21 Dimensiones ( ) 20 m2 (equivalente a un salón comedor)
( ) 40 m2 (equivalente a un garage amplio)
( ) 60 m2 (equivalente a un galpón)
( ) > 60 m2

22 Funcionamiento actual (revisar esto pensando en si cocina, distribuye, etc., ollas populares, organizaciones 
 sociales)

*

[ ] Comedor 
[ ] Merendero 
[ ] Viandas 
[ ] Bolsones 
[ ] Habitacional 

[ ] Baños, duchas 
[ ] Clases de apoyo 
[ ] Recreativo 
[ ] Ropero comunitario 
[ ] Otros:

23 Días de funcionamiento

[ ] Lunes 
[ ] Martes 
[ ] Miércoles 
[ ] Jueves 

[ ] Viernes 
[ ] Sábado 
[ ] Domingo



24 Horarios (debe contemplarse horario en que efectivamente hay presencia de personal del comedor o

 merendero para referencias)

distintas

semana o

juntxs, etc.)

25 Cantidad de personas que trabajan/colaboran en el lugar (revisar que se consideren en la respuesta las 
tareas en relación al funcionamiento, cocina, organización y logística, limpieza)

26 Las personas que trabajan en el lugar ¿están contempladas en algún plan asistencial? (reciben o recibían)

27 Destinatarios

[ ] Familias 
[ ] Niñes (menores de 14) 
[ ] Adolescentes (14 a 17) 

[ ] Jóvenes adultes 
[ ] Personas mayores 
[ ] Otros:

28 Cantidad de familias/personas/viandas que asisten (definir una temporalidad, la cantidad diaria en la última 
período que recuerde). Consultar si tienen registro.

29 ¿De dónde vienen las personas/familias que asisten?

30 ¿Cómo llega la gente que no es del barrio? (transporte público, a pie, en bicicleta, se organizan para viajar 

31 ¿Cuántos comedores o lugares de asistencia identificas en este barrio?

32 ¿Quiénes son los proveedores de alimentos?

33 ¿Quién más les provee otro tipo de donaciones?

34 ¿Quién financia el funcionamiento? (servicios y otros)

[ ] Quienes trabajan allí 
[ ] Aportes de vecinos y vecinas 
[ ] Aportes de empresas 

[ ] Iglesia 
[ ] ONG, fundación, asociación civil 
[ ] Otros:

35 ¿Qué tipo de donaciones reciben?

[ ] Alimento 
[ ] Limpieza 
[ ] Higiene 

[ ] Ropa 
[ ] Mobiliario 
[ ] Otros:

36 ¿Durante la semana pasada recibió/tuvo/consumió? Marca solo un óvalo por fila.

SI - NO Cereales: maíz, arroz, trigo, sorgo, mijo o cualquier otro alimento en grano o elaborado con ellos
(p.ej., pan, masas, fideos, u otros productos elaborados con cereales).

SI - NO Raíces y tubérculos blancos: papas blancas, yuca blanca u otros alimentos provenientes de raíces
y tubérculos.

SI - NO  Tubérculos y verduras ricos en vitamina A: zucchini, zapallo, zapallito, zanahoria, calabaza o
batata, pimiento rojo.

SI - NO  Verduras de hoja verde oscuro: espinacas, acelgas, brócoli, repollitos de Bruselas.

SI - NO  Otras verduras: tomate, cebolla, berenjena (o alguna otra verdura que no se haya nombrado
anteriormente).

SI - NO  Frutas ricas en vitamina A: durazno, ananá, naranja, sandía.

SI - NO  Otras frutas.

SI - NO  Carne de vísceras: hígado, riñón, corazón y otras carnes de vísceras o alimentos a base de sangre.

SI - NO  Carnes: carne de vaca, cerdo, cordero, pollo.

SI - NO  Huevos.

SI - NO  Pescados y mariscos: pescado o marisco fresco o seco.

SI - NO  Legumbres, nueces y semillas: porotos, arvejas, lentejas, nueces, semillas o alimentos elaborados
con ellos (    

SI - NO  Aceites y grasas: aceite, grasas o manteca añadida a los alimentos o usada para cocinarlos.

   hummus, manteca de maní).ejemplos:



SI - NO - Dulces: azúcar, miel, y productos dulces como chocolates, caramelos, galletas y tartas.

SI - NO - Alimentos ultraprocesados: gaseosas y aguas saborizadas, jugos de fruta endulzados, postres
lácteos, panes industriales, productos de copetín o snacks, productos preformados congelados como
bastones de merluza, carnes procesadas como salchichas y hamburguesas, sopas y fideos
empaquetados "instantáneos".

37 ¿Recibió otros alimentos? Especificar

38 ¿Considera que hay algún alimento o grupo de alimentos que el comedor debería incluir más en sus menús  ?
(estas preguntas buscan abordar la diversidad de dieta, anotar todas las respuestas en los
términos en que las personas encuestadas se refieran)

39 Problemas emergentes que identifican entre usuarios/as (situaciones de salud, educación, asistencia, ropa,
calefacción, colchones, acceso a la justicia, trámites, violencia de género, etc.)

40 ¿Qué hacen ante estos emergentes? (teléfonos críticos, por ejemplo)

41 Seguridad en la conexión de gas (percepción de quién encuesta) Revisar con alguien.

( ) Cocina (con ventilación) 
( ) Mechero (con ventilación) 
( ) Cocina (sin ventilación) 

( ) Mechero (sin ventilación) 
( ) Otros:

42 Necesidades que tienen en el comedor/merendero para el funcionamiento

43

( ) Gas de red 
( ) Garrafa 
( ) Gas de zeppelin o tubo 

( ) Leña o carbón 
( ) Electricidad 
( ) Otros:

44 Electricidad (si tiene medidor o no) ( ) Conexión formal
( ) Conexión informal

45 Detalles de instalación eléctrica (tiene disyuntor, instalación segura)

46 Provisión de agua

¿Cómo cocina? 

( ) Red pública por cañería dentro del establecimie
( ) Red pública por fuera del establecimiento, pero
( ) Red pública por fuera del terreno 
( ) Perforación o pozo 
( ) Camión cisterna 
( ) Otro:

Servicios

47 Capacidad de refrigeración (revisar el detalle) *

( ) Heladera con freezer 
( ) Heladera con congelador 
( ) Freezer aparte 
( ) No 
( ) Otro

48 ¿El espacio cuenta con conexión a internet?

( ) Si, desde los celulares de quienes trabajan allí 
( ) Si, con un modem en el lugar 
( ) No 
( ) Otros:



49 Matafuego

( ) Si 
( ) No 
( ) Otros:

50 Botiquín

( ) Si
( ) No

51 Calefacción

( ) Calefactor con gas de red
( ) Garrafa
( ) Estufa eléctrica

( ) Estufa a leña, pellets, etc
( ) Ninguno
( ) Otros:

52 ¿Cuántas personas/familias atendían/viandas daban?

53 Destinatarios (qué población)

[ ] Niñez 
[ ] Familias 
[ ] Personas mayores 
[ ] Otros

54 ¿Cuándo dejó de funcionar? Fecha aproximada Ejemplo: 7 de enero de 2019

55 ¿Por qué no funciona?

56 ¿Están pensando en volver a funcionar?

( ) Si
( ) No
( ) Otros:

57 ¿Qué necesitaría para volver a funcionar?

58 Observaciones finales del encuestador/a

59 Foto/s

60

Comedor/merendero que actualmente no funciona

Cierre de entrevista

Si toma el registro en papel, recuerde guardar la posición del comedor con el GPS en otra aplicación


