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Destacado: 

Como resultado de un registro etnográfico virtual en el Municipio de La Ma-
tanza, se registran 180 comedores y merenderos. En cuanto a su distribución por 
cordones, el 17% se sitúa en el primer cordón; el 40% en el segundo y el 43% en 
el tercero. Se encuentran organizados/gestionados por: 129 por organizaciones 
no gubernamentales; 43 por organizaciones políticas; 5 por iglesias; y en menor 
medida (3 de ellos) hogar de ancianos, unión de una organización política con 
una no gubernamental y Organización evangélica con una Asociación Civil. Asi-
mismo, se registra en los últimos años un aumento de la presencia de estas orga-
nizaciones en la red social Facebook. 
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Comedores y merenderos comunitarios en La Matanza: 
notas de un registro etnográfico Virtual

Resumen:

El presente escrito tiene por objetivo presentar algunos resultados de dos 
proyectos de investigación llevados adelante en el Centro de Investigaciones So-
ciales de la Universidad Nacional de La Matanza en el año 2020 con la participa-
ción de una becaria UNLaM -coautora de este boletín-. El primero, es un proyecto 
PROINCE, titulado “Principales rasgos de la cuestión social II. La Matanza 2019-
2020”1 , mientras que el segundo es un proyecto Vincular titulado: “La cuestión 
social en el partido de La Matanza en contexto de pandemia”2 . En el marco de di-
chos proyectos y con el propósito de continuar delineando aspectos y dimensio-
nes de la Cuestión Social en el Municipio, hemos llevado adelante una etnografía 
virtual en dos etapas. En un primer momento, se elaboró una matriz para el re-
gistro de comedores y merenderos en la red social Facebook, para en un segundo 
momento, realizar entrevistas virtuales a organizadores de dichos espacios. Este 
escrito pretende describir la matriz de comedores y merenderos del Municipio, 
observando diferentes dimensiones. Dicha descripción nos ha permitido delinear 
la distribución espacial de los mismos, su fecha de creación, denominaciones, 
tipo de organización, imágenes, entre otros aspectos.   

Palabras claves: POLÍTICAS SOCIALES; CUESTIÓN ALIMENTARIA; LA MATANZA; 
COMEDORES; ETNOGRAFÍA VIRTUAL. 

1 PROINCE 55 B 219 Disposición N° 003/2019.
2 “La cuestión social en el partido de La Matanza en contexto de pandemia” (Resolución 
rectoral 218/20).
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1. Introducción:

El presente escrito tiene por objetivo presentar algunos resultados de dos 
proyectos de investigación llevados adelante en el Centro de Investigaciones So-
ciales de la Universidad Nacional de La Matanza en el año 2020.  El primero, es 
un proyecto PROINCE, titulado “Principales rasgos de la cuestión social II. La Ma-
tanza 2019-2020”, mientras que el segundo es un proyecto Vincular titulado: “La 
cuestión social en el partido de La Matanza en contexto de pandemia”. Este Bo-
letín contó con la participación de una becaria UNLaM –coautora del mismo-, en 
el marco de la realización de sus tareas de investigación en uno de los proyectos 
mencionados.

Diferentes trabajos realizados desde el Centro de Investigaciones Sociales 
(CIS-UNLaM), vienen exhibiendo dimensiones de la cuestión social en el Munici-
pio de La Matanza en relación al trabajo, la habitabilidad y las políticas sociales. 
Los mismos se han materializado a partir de la publicación de diferentes trabajos, 
que profundizaron en la construcción de un índice de condiciones de vida (De 
Sena, 2019b); un análisis de los receptores de políticas sociales (Dettano, 2020; 
De Sena y Dettano, 2020; Val, 2020), de la situación del trabajo (De Sena, 2019; 
Lazarte 2020); y de las condiciones de habitabilidad (De Sena y Bareiro Gardenal, 
2019).  Dichas investigaciones contribuyen, a su vez, a la realización de una lectu-
ra sobre la situación de pandemia observando los contornos previos, como “telón 
de fondo” ante la situación de emergencia sanitaria.

Con el propósito de continuar delineando aspectos y dimensiones de la Cuestión 
Social en el Municipio -ahora en contexto de pandemia-, hemos llevado adelante 
una etnografía virtual en dos etapas. En un primer momento, se elaboró una ma-
triz para el registro de comedores y merenderos en la red social Facebook, para 
en un segundo momento, realizar entrevistas virtuales a organizadores de dichos 
espacios. Este escrito pretende describir la matriz de comedores y merenderos 
del Municipio, observando diferentes dimensiones.

Asimismo, la centralidad de este trabajo se sustenta en la comprensión de las 
prácticas alimentarias como hechos que exceden la reproducción biológica de 
los agentes. Revisar la alimentación involucra preguntarse por los modos de pro-
ducción, distribución y consumo, los modos de gestión del alimento, los diversos 
actores involucrados, el lugar del Estado, así como la conformación de los cuer-
pos y la disponibilidad de energías en una sociedad en un determinado tiempo/
espacio. En este sentido, comenzar a indagar la presencia de comedores y meren-
deros se constituye como el punto de partida de indagaciones sobre la cuestión 
alimentaria en el Municipio.

La estructura expositiva del escrito será la siguiente: en primer lugar, se definen 
las políticas sociales y se realiza un breve recorrido por las intervenciones del Es-
tado en contexto de pandemia. En segundo lugar, se intenta delinear brevemente 
algunos aspectos sobre alimentación e intervenciones alimentarias para, en un 
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tercer momento describir la estrategia metodológica y algunos resultados del 
registro de comedores y merenderos en la Red Social Facebook por medio de una 
etnografía virtual. Para finalizar se esbozan algunas conclusiones provisorias.

2. Pandemia por COVID 19 e intervenciones estatales:

Las políticas sociales pueden ser entendidas, de manera general, como in-
tervenciones estatales que inciden sobre las condiciones para la reproducción 
de la vida. Estas parten de una particular definición de la situación sobre la que 
se busca intervenir que contiene interpretaciones y miradas sobre el mundo a 
la vez que construye las posibles respuestas a dichas problemáticas, los sujetos 
que serán destinatarios de las acciones del Estado, los bienes o servicios puestos 
a disposición, entre otros aspectos. En vista de ello, es que estas intervenciones 
exceden los aspectos materiales e involucran diferentes dimensiones ligadas a lo 
cognitivo afectivo (Donati y Lucas, 1971; De Sena, 2016; Dettano, 2020). 

Estas intervenciones, presentan diversos espacios de actuación entre los que po-
demos encontrar las de la seguridad social, el equipamiento comunitario, dife-
rentes medidas normativas, así como intervenciones asistenciales, dentro de las 
cuales quedan incluidas las de asistencia alimentaria (Faleiros, 2004).

Diferentes autores señalan cómo los ochentas constituyen un punto de inflexión 
en las estrategias alimentarias de los hogares en Argentina. Esta década, como 
escenario del retorno democrático, exhibió un fuerte deterioro del salario, así 
como un aumento de las tasas de desempleo y subempleo y una regresiva dis-
tribución del ingreso, lo que cimentó un proceso de empobrecimiento que, con 
variaciones, podemos observar aún en los escenarios actuales (Cervio, 2019; De 
Sena, 2021). 

Como es bien sabido, el año 2020 se vio atravesado por la propagación a nivel 
global del virus Covid-19 impactando en todas las prácticas, hábitos y modos de 
organización de la vida cotidiana. Así, las estrategias de abordaje de la situación 
sanitaria consistieron -en diferentes grados según los países y ciudades- en dife-
rentes formas de aislamiento, lo que implicó la interrupción de la salida al traba-
jo y con ello, la limitación de las posibilidades de reproducción de las condiciones 
materiales. En este marco singular, en Argentina, el Estado puso a funcionar di-
ferentes medidas e intervenciones en busca de contener las consecuencias de lo 
que denominó Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Las diferentes 
y variadas medidas que se fueron aplicando se encontraban alineadas con las 
aplicadas internacionalmente, consistentes en: la realización de transferencias 
directas de dinero, protección al empleo y seguros de desempleo (BO 23/03/2020).  
Estas acciones tuvieron como objetivo explícito paliar las consecuencias que ten-
dría el ASPO sobre aquellos sectores de menores ingresos y ocupados en el ámbi-
to informal, cuya salida al trabajo se vería directamente afectada. 
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Entre otras medidas se encontraron los Créditos y prórrogas de vencimiento de 
deudas a Pymes, prohibición de despidos y suspensiones; Extensión del progra-
ma Ahora 12; Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción; 
Suspensión temporaria del corte de servicios públicos por falta de pago DCNU 
311/2020 y 426/2020; Pagos extraordinarios al personal sanitario; Pagos extraor-
dinarios al personal de seguridad y defensa; Congelamiento de alquileres y pro-
hibición de desalojos; Congelamiento de cuotas hipotecarias y suspensión de eje-
cuciones; Extensión del período de gracia de créditos ANSES, etc. (Salvia y Poy 
2020). 

Observando el lugar vertebrador de las políticas sociales cabe resaltar la centra-
lidad de lo alimentario. Además de las medidas recién mencionadas se encuentra 
el complemento por medio de la Tarjeta Alimentar a pagar en el mes de abril de 
2020; Refuerzos presupuestarios para comedores escolares y comunitarios vía 
transferencias por convenios con gobiernos provinciales y organizaciones socia-
les, totalizando 4,1 mil millones de pesos (MDS, 2020). Además de los comedores 
escolares, más de 8 mil comedores populares fueron asistidos por estas medidas 
(Salvia et al, 2020). 

En este marco, lo alimentario, en tanto dimensión de la cuestión social, asumió 
un espacio de importancia. En vista de ello, el proyecto mencionado, persiguió 
desarrollar algunos aspectos de la distribución de comedores y merenderos del 
Municipio con presencia en la Red Social Facebook. 

3.Lo alimentario, comedores y merenderos en La Matanza:

Si bien el contexto de pandemia profundizó diferentes cuestiones debido 
a la imposibilidad de salir a trabajar y, por ende, generar ingresos, el problema 
alimentario viene concentrando algunas producciones desde hace décadas, in-
tentando delimitar sus aristas. 

En primer lugar, el comer puede ser entendido como una práctica social que su-
pera lo meramente biológico. Excede la ingesta de los nutrientes necesarios para 
la vida y se conforma como producto y productor de relaciones sociales. Es una 
práctica colectiva que produce sentidos sociales, define y redefine tramas cul-
turales que materializan cuerpos y una determinada disponibilidad de energías 
(Ibañez y Huergo, 2012; Boragnio, 2021). 

De manera amplia, entenderemos a las prácticas alimentarias como el conjunto 
de acciones familiares, individuales o colectivas desplegadas a los fines de pro-
curar los alimentos que incluyen la preparación y el consumo, pero también los 
modos de acceder a los alimentos (Ibáñez y Huergo, 2012). De esta forma, la co-
mida es un medio de lectura o una lente que permite observar diferentes grados 
de cohesión y de conflicto: conflictos de clases, luchas por el poder, la división de 
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los trabajos por sexo, los antagonismos entre la comensalidad en espacios públi-
cos y privados, los choques culturales entre civilizaciones, entro otros aspectos 
(Letamendia, 2000, citado en Scribano, Eynard y Huergo, 2010:25).

Considerando la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno alimenta-
rio, la relación entre alimentación, hambre y malnutrición viene exhibiendo en 
Argentina -desde la reapertura democrática- una problemática persistente que 
se reedita y escenifica en diferentes políticas alimentarias (Scribano y De Sena, 
2016). Diferentes autores señalan cómo los ochentas constituyen un punto de in-
flexión en las estrategias alimentarias de los hogares en Argentina. Esta década, 
como escenario del retorno democrático, exhibió un fuerte deterioro del salario, 
así como un aumento de las tasas de desempleo y subempleo y una regresiva dis-
tribución del ingreso, cimentando el inicio de un proceso de empobrecimiento 
que, con variaciones, podemos observar aún en los escenarios actuales (Cervio, 
2019; De Sena, 2021) y que ha implicado profundas transformaciones en los pa-
trones alimentarios de la población argentina (Aguirre, 2005).

En dicho contexto se hacen visibles diferentes prácticas para gestionar el alimen-
to, a saber: ollas populares, compras y comedores comunitarios, huertas comu-
nitarias, entre otras alternativas (Santarsiero, 2013; Sordini, 2020; Cervio, 2019). 
Así, desde los 80´s ha aumentado la cantidad de programas e intervenciones ali-
mentarias y su cobertura, logrando un relativo éxito en la disminución de la mor-
talidad infantil. Independientemente de su modalidad, no han sido eficaces en 
garantizar una adecuada ingesta de nutrientes, lo que exhibe diferentes tipos de 
consecuencias, a saber: problemas neurológicos, inmunológicos y de fertilidad, 
abonando la conformación de cuerpos débiles e instalando la participación en 
comedores y merenderos como forma y lugar de comensalidad (Scribano y De 
Sena, 2016).

Considerando la importancia que han asumido, desde la cantidad de comedores y 
merenderos registrados hasta el lugar preponderante en las diferentes medidas 
estatales para atender los impactos de la pandemia, comprendemos la asistencia 
alimentaria como un hacer estructurador (Scribano, Eynard y Huergo, 2010) que 
organiza los modos de obtención de alimentos de millones de sujetos. 

3.1- Los comedores y merenderos de La Matanza:

Dado el despliegue que vienen exhibiendo las políticas sociales en el mundo 
digital/virtual (Weinmann y Dettano, 2020), el proyecto mencionado ha adopta-
do una estrategia de indagación basada en la etnografía virtual (Hine, 2004). Esta 
estrategia parte de la consideración de que las vidas dentro del ciberespacio y 
fuera de él constituyen una única vida social. 

Por la importancia que asume Internet en las interacciones cotidianas, es que se 
ha vuelto un espacio de relevancia para la investigación social, mas no poniendo 
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la atención en las tecnologías en sí mismas, sino en cómo estas son utilizadas, 
apropiadas, en tanto espacios y plataformas donde se despliegan tramas de inte-
racción prexistentes o nuevas. De esta forma, se comprende que “el aludido mun-
do digital/móvil es, en realidad, una simplificación de un conjunto de mundos de 
la vida que (superpuestos, instantáneos y simultáneos) constituyen las superfi-
cies de inscripción de nuestras sociabilidades, vivencialidades y sensibilidades” 
(Scribano, 2017:9).

La etnografía virtual es la participación/observación continuada del investiga-
dor en los escenarios virtuales donde se desarrollan prácticas, interacciones, 
transacciones, intercambios de información, que son objeto de análisis (Ruíz y 
Aguirre, 2015; De Sena y Lisdero, 2015; Dettano y Cena, 2020).

Este método se ha considerado adecuado para el estudio de las prácticas sociales 
vinculadas a Internet, con el propósito de explorar los comportamientos sociales, 
esquemas culturales, y construcción de significados (Domínguez Figaredo, 2007). 
Es por ello que aquí, junto con Hine, sostenemos que “abre la posibilidad de en-
riquecer las reflexiones acerca de qué significa ser parte de Internet. También se 
gana simetría con la exploración, pues el investigador emplea los mismos medios 
que sus informantes” (2004: 20) 

El registro etnográfico mencionado en el año 2020, permitió ubicar 180 organiza-
ciones distribuidas de la siguiente forma, de acuerdo a su propia denominación: 
93 se denominan Merenderos; 61 se auto-denominan comedores; 25 merenderos 
y comedores y solo 1 “copa de leche” (Gráfico 1) 

Gráfico 1: Auto-denominación de los comedores y merendores 

Fuente: elaboración propia en base al registro realizado
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De acuerdo a la localidad a la que pertenecen los 180 comedores y merenderos 
registrados, los podemos encontrar en el primer cordón (31), en el segundo (71) o 
tercer cordón (79) (Zona 1, 2, 3). La distribucion de los comedores registrados en 
los tres cordones guarda relación con lo que se viene observando en diferentes 
trabajos realizados desde el CIS. Allí se consideran los  tres espacios territoriales1  
del Municipio y como estos expresan perfiles sociales, económicos y condicio-
nes de vida distintas, así como diferente comportamiento en relación al empleo, 
siendo la zona más alejada de la CABA la que presenta un porcentaje de desem-
pleo más elevado (PNUD, 2009; De Sena y Bareiro Gardenal, 2019). El registro rea-
lizado exhibe, una vez más, la desigualdad entre los tres cordones, encontrando 
mayor cantidad de comedores y merenderos a medida que aumenta la distancia 
con respecto a la Ciudad de Buenos Aires (Tabla 1 y Mapa 1) 

Tabla 1: Distribución de perfiles/páginas/grupos de comedores según cordón 

Fuente: elaboración propia en base al registro realizado

1 El área uno, con las condiciones más favorables, es la que limita con la Av. Gral. Paz (o sea 
con Capital Federal) y llega hasta Camino de Cintura. Es la Zona de mayor recaudación fiscal y 
posibilidades de acceso a los servicios de agua potable y cloacas y menores índices de pobreza 
e indigencia. Las localidades que lo componen son: Aldo Bonzi, Lomas del Mirador,  Ramos 
Mejía, San Justo, Tapiales, La Tablada, Villa Celina, Villa Luzuriaga y Villa Madero. El área dos 
se extiende desde allí hasta la avenida Int Federico Pedro Russo, su densidad poblacional es 
intermedia, en los últimos años se amplió la cobertura de agua potable y cloacas, así como la 
recaudación impositiva es regular o mala. Las localidades que lo integran son: Ciudad Evita, 
Gregorio de Laferrere, Isidro Casanova y  Rafael Castillo. Finalmente, el área tres o tercer cor-
dón, va desde Av. Int. Federico Pedro Russo hasta el límite oeste del Partido, es la zona de ma-
yor vulnerabilidad, la mayoría de sus habitantes no poseía hasta 2005 agua potable ni cloacas. 
Los índices de pobreza son los mayores del distrito llegando hasta el 80%. Sus localidades son: 
20 de Junio, González Catán y Virrey del Pino (PELM, 2005; PNUD, 2009; De Sena, 2018, Bareiro 
Gardenal, 2020).
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Mapa 1: Distribución de perfiles/páginas/grupos de comedores según cordón

 

Fuente: elaboración propia en base al registro realizado

Otro aspecto registrado en la matriz es el nombre dado a la organización/come-
dor/merendero. Se repiten palabras que se relacionan con la felicidad, la espe-
ranza y la solidaridad, también se reiteran términos como luz, sol, solcito, rayito, 
corazón y corazoncito. En algunos casos la denominación incluye el nombre de 
la persona que lo fundó, así como en muchos casos se hace mención a vocablos 
como niños, pibes, chicos, ángeles o angelitos, quienes son los principales desti-
natarios de los comedores y merenderos. En caso de pertenecer a alguna organi-
zación política se puede ver además el nombre de la misma o sus iniciales. 

Una cuestión interesante a observar son las fotos de portada y de perfil. General-
mente se puede ver una bandera o banderín con el logo del lugar, acompañado 
de imágenes de aquellas personas que concurren a comer y merendar, también 
enseñan a los integrantes del lugar cocinando o sirviendo comida. En caso de 
pertenecer a alguna organización política puede aparecer además el nombre de 
la misma, las iniciales, una imagen a manera de logo, una bandera.

El nombre del barrio al cuál pertenecen solo se encontró en 8 organizaciones, 
para conocer la ubicación del resto se debió interiorizar en las publicaciones rea-
lizadas por los administradores, que en ocasiones eran diarias.

La etnografía virtual realizada permitió observar que la presencia de estas orga-
nizaciones en la red social Facebook, se da de diferentes formas. Como perfiles 
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se encontraron 132 organizaciones, como página se ubicaron 35 y como grupo se 
hallaron solamente 14. Tal como hemos desarrollado en otros escritos, esto tiene 
diferentes implicancias en los modos de interactuar y compartir contenido en el 
entorno virtual (Dettano y Cena, 2020). 

Se puede, además, visualizar en algunos casos, la cantidad de miembros del gru-
po, de amigos o seguidores. En ocasiones este dato no es visible. Miembros del 
grupo, amigos o seguidores son, en este caso, las personas que están en contacto 
virtual con los comedores y merenderos. No necesariamente son quienes acuden 
a los mismos. En todos los casos registrados, el contenido es público y visible, lo 
que nos ha permitido hacer la observación.

Como mencionamos anteriormente, las páginas/perfiles/grupos están adminis-
tradas por diferentes organizadores. Aquí se detalla el tipo de organización que 
coordina el espacio: 

-Organizaciones no gubernamentales: 129
- Organizaciones políticas: 43
-Iglesias: 5
- Unión de una organización política con una no gubernamental: 1
- Organización evangélica con una Asociación Civil: 1
- Hogar de ancianos: 1

Por último, se ha encontrado un importante crecimiento de la presencia en la red 
social Facebook por parte de comedores y merenderos como se describe a conti-
nuación. Esto no significa que haya un masivo aumento de organizaciones, sino 
que ha aumentado su presencia en las redes sociales, en tanto manera de darse a 
conocer. Si bien no lo abordaremos en este escrito, sí mencionaremos que, como 
resultado de un análisis preliminar de las 31 entrevistas virtuales realizadas a al-
gunos de los 180 comedores y merenderos registrados, El Facebook aparece como 
un medio para gestionar donaciones, así como exhibir el uso que se hace de las 
mismas (Dettano y Faracce Macía, 2021). 

Tabla 2: Distribución de perfiles/páginas/grupos de comedores según momento 
de creación

 

Fuente: elaboración propia en base al registro realizado
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4. Conclusiones:

Los diferentes trabajos que se vienen realizando desde el Centro de Investi-
gaciones Sociales (CIS-UNLAM), vienen desplegando diversos aspectos de la Cues-
tión Social en el Municipio de La Matanza. Las desigualdades entre cordones a lo 
largo del territorio, en cuanto a infraestructura y condiciones de vida ya venían 
presentando un escenario complejo.  El contexto de pandemia otorgó una visión 
aumentada a dichas problemáticas y, a través de los proyectos mencionados, pu-
dimos observar algunas cuestiones ligadas a las intervenciones alimentarias. 

Como hemos desarrollado, lo alimentario constituye una arista central de los 
modos de estructuración social. Excede la mera ingesta de nutrientes e involucra 
prácticas, procesos y sentires, así como diversos modos de intervención estatal. 
El contexto de pandemia motorizó diferentes intervenciones orientadas hacia lo 
alimentario, siendo una de ellas el refuerzo a los comedores comunitarios. Sin 
embargo, es importante mencionar cómo estos espacios e intervenciones pre-
existen al contexto aludido, complejizando el escenario.

En este marco, este escrito permitió presentar el registro de los comedores y 
merenderos con presencia en la red social Facebook. Esto nos permite delinear 
la distribución espacial de los mismos, su fecha de creación, denominaciones, 
tipo de organización, imágenes, entre otros aspectos, que constituyen un primer 
paso de indagación que nos ha permitido, en un segundo momento -por medio 
de entrevistas virtuales- acceder a los modos de organización de los mismos y sus 
modificaciones en el contexto de aislamiento por la pandemia, actores involucra-
dos, fuentes de recursos, preparaciones, entre otros aspectos. Al momento, desde 
el Centro de Investigaciones Sociales nos encontramos trabajando en el análisis 
de las entrevistas realizadas a organizadores/as de los comedores registrados. 
Dichos análisis, serán insumo para futuras publicaciones. 
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