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RESUMEN EJECUTIVO  

 
 
En el marco del Proyecto Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar 
en el marco de la iniciativa América Latina sin hambre 2025 Proyecto 
GCP/RLA/180/BRA, se llevó a cabo entre los meses de agosto y noviembre de 2012, 
el estudio ñParticularidades socio culturales relacionadas a la alimentación escolar y 
producción de zonas seleccionadasò, cuyo  objetivo fundamental fue ñanalizar la 
situación actual y la capacidad de implementación de la Propuesta de Decreto de 
Compras Públicas de la Agricultura Familiar, en las Escuelas Rurales;  por parte de las 
Gobernaciones de Concepción, Caaguazú y Caazapá, por las Municipalidades de 
Horqueta, Yhu y Tavai y las potenciales organizaciones de productores/as de dichas 
zonasò. Dicho estudio se basó en el relevamiento y análisis, de diversas informaciones 
de fuente primaria y secundaria relacionadas al objetivo de la investigación. 
 

Se aplicaron metodologías cualitativas consistentes en grupos focales (comunidad 

educativa), talleres (autoridades locales y líderes y lideresas de Organizaciones de la 

Agricultura Familiar) y entrevistas semi estructurada a informantes clave de los 

territorios. Por su lado las cuantitativas fueron encuestas (niños/as, padres/madres) y 

llenado de un cuestionario por las Organizaciones de Productores/as de la Agricultura 

Familiar (OPAF). En todo el proceso participaron 663 personas, de las cuales 53% 

fueron mujeres, 45% hombres, y un 2% sin identificación; algunas de estas personas 

participaron en más de una herramienta, principalmente en el caso de padres / madres 

y escolares.  

 

Entre los hallazgos más importantes con relación al  Resultado 1 referido a 

ñPreferencias alimentarias de las zonas seleccionadas como tambi®n la 

periodicidad de la producci·nò, se menciona: 

 

¶ La merienda escolar en las escuelas seleccionadas de la zona del estudio se 

constituye en una estrategia válida para disminuir la deserción y el ausentismo 

escolar, la repitencia, y estimula la atención, y el aprendizaje en aulas; las 

escuelas presentan debilidades en cuanto a infraestructura, equipamiento, y 

personal capacitado para el servicio de merienda y almuerzo escolar. La 

comunidad educativa le confiere una aceptación social inestimable. 

¶ Las familias otorgan una alta valoración a los alimentos considerados tradicionales 

y básicos como el maíz, mandioca, poroto, maní, y una mayor aceptación a las 

frutas y verduras estacionales. 

 

¶ En los territorios se observa una pérdida paulatina de la cultura típica alimentaria 

de las familias. Las causas principales son: la priorización de la producción de 

renta en detrimento de la producción de consumo, el avance de la agricultura 

mecanizada hacia territorios tradicionales de la agricultura familiar, la perdida de la 

diversidad genética nativa y de la soberanía alimentaria, la desvalorización de las 

comidas típicas, la sobrecarga de trabajo de la mujer, la fragilidad de la economía 

familiar.  

 



5 

 

¶ La dieta familiar observa un mayor consumo diario de cereales, tubérculos y sus 

derivados, que denota en el porcentaje elevado de consumo de mandioca (84%), 

de harina de trigo (31%), de panificados (35%); en contraposición disminuye el 

consumo de carne vacuna (67% de las familias lo consume  a veces) y, el 

aumento en el de carne de aves (51% lo consume de manera semanal), huevos 

(55% lo consume de manera diaria) y leche (54% la consume diariamente).  En 

cuanto a la ingesta de cereales y legumbres en granos, solo el 16% de las familias 

menciona consumir el maíz chipa  frecuentemente1 en contraposición al 61% que 

lo consume de vez en cuando; y el  poroto, el 14% menciona consumirlo 

semanalmente y el 64% a veces. El consumo de hortalizas y frutas continúan 

siendo deficitario a pesar que el 87% de las familias mencionan que consumen 

verduras diariamente sin embargo las cantidades son insuficientes.  

 

Con respecto a la ñCapacidad de las organizaciones de productores para 

responder a la demanda  de alimentos de las escuelas locales en el marco de la 

propuesta de decretoò - Resultado 2, se destacan:  

 

¶ En los distritos estudiados funcionan organizaciones de 1er nivel que aglutinan 

a los comités y las de 2do nivel, que abarca cooperativas, y asociaciones 

preferentemente; estas organizaciones han tenido procesos diferenciados para 

responder a la demanda del mercado, por lo tanto pueden constituirse en 

potenciales proveedoras de productos para la alimentación escolar. Se señala 

que los niveles de gestión y de sostenibilidad, son aspectos a mejorar en 

muchos casos de estas organizaciones, que deberán ser considerados al 

momento de integrarlas en el proceso de las compras públicas.  

 

¶ Los rubros agrícolas constituyen ser los más relevantes, como rubros de oferta 

potencial a ser producidos y comercializados, por las organizaciones de la AF 

en el marco de la compra pública. De estos rubros el maíz, el poroto, la 

mandioca y el sésamo fueron los rubros coincidentes en los tres distritos 

seleccionados. También se identificaron otros rubros fruti-hortícolas como 

potenciales, pero en menor escala y solo en algunos distritos: destacándose el 

tomate en los tres distritos, el pimiento/locote en Horqueta y en Yhu,  la cebolla 

sólo en Yhu, la sandía y la piña principalmente en Horqueta, el mburukuja en 

Tavai, la banana en Horqueta y en Yhu, al igual que la piña, el pomelo y la 

naranja en Horqueta y Tavai.  Entre los rubros pecuarios y subproductos se 

registraron: la producción de leche en los tres distritos, la cría de aves y cerdos 

en Horqueta y Tavai, al igual que la producción de queso; la miel de abeja 

solamente se registró en Tavai.  Estos rubros identificados responden en la 

mayoría de los casos a los hábitos y preferencias alimentarias de los actores 

consultados  en el marco del estudio. 

 

¶ La producción es principalmente estacional, fuertemente relacionada a las 

condiciones agroclimáticas de los territorios, y que concuerdan con el manejo 

tradicional de los productores/as, y su escaso acceso a tecnologías adecuadas.  

  

                                                           
1
 Varias veces a la semana sin llegar a ser un consumo diario 



6 

 

¶ La planificación de la producción con relación a la demanda es un aspecto que 

está aún pendiente en el caso de aquellas organizaciones que no tienen la 

experiencia de vincularse con el mercado por lo tanto no están listas para 

responder a las exigencias, en cuanto la cantidad y periodicidad de entrega de 

los productos, además del cumplimiento de normas y estándares de calidad 

exigidos actualmente.  

 

¶ En los tres distritos hay presencia institucional de los sectores público y privado 

quienes  prestan servicios de asistencia técnica, de crédito, y otros apoyos 

orientados al fortalecimiento de la Agricultura Familiar y sus organizaciones.  

 

En cuanto al Resultado 3 ñFactibilidad financiera y operativa de los gobiernos 
locales para implementar la propuesta de decretoò se concluyen:  
 

¶ La mayoría de las Municipalidades tiene escasos recursos humanos calificados 

al interior y en el mismo municipio (para contratar un profesional del lugar) para 

la implementación del Decreto de compras públicas de la AF para la 

alimentación escolar. Por lo general se contratan profesionales externos, que 

demandan más erogaciones y a la vez dificulta el involucramiento y 

participación activa de los actores principales locales  en el tema 

administrativo.  

 

¶ Existe escasa experiencia en la puesta en marcha de iniciativas para el 

desarrollo, especialmente en el caso de las administraciones municipales. Los 

gobiernos departamentales se encuentran en mejores condiciones, cuentan 

con funcionarios que conocen la gestión y administración de programas 

(complemento nutricional/merienda escolar) por tanto tienen el perfil 

institucional para la ejecución de este tipo de proyectos. 

 

¶ Inicialmente el escenario estaba dado por las asignaciones presupuestarias 

normales, y sobre los compromisos asumidos por los intendentes en cuanto a 

destinar presupuesto para la alimentación escolar en el marco del proyecto 

piloto en los distritos seleccionados. En el transcurso de la realización del 

estudio se aprueba la Ley de FONACIDE, situación que cambia totalmente el 

escenario para el Proyecto Piloto de Alimentación Escolar y Compras Públicas 

de la AF, así como para el Decreto de Compras Públicas de la AF. 

 

¶ Las tres municipalidades seleccionadas tienen experiencia en transferir 

recursos a las Asociaciones de Cooperación Escolar (ACEs) para el 

mantenimiento, reparación y/o construcción de aulas. 

 

En base a estos hallazgos se recomienda llevar adelante la implementación de la 

Compra Pública de la Agricultura Familiar para la Alimentación Escolar, considerando 

las fortalezas y debilidades encontradas en los territorios estudiados. Igualmente será 

oportuno y necesario incidir en los tomadores de decisiones a fin de incorporar en la 

normativa para la implementación del FONACIDE, en el punto correspondiente a los 

Proyectos de Almuerzo Escolar, que se destine una proporción de recursos para la 

compra de la Agricultura Familiar a nivel local.  
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¶ Aprovechar las preferencias de los escolares para rescatar en los menús 

escolares las comidas típicas tradicionales elaboradas a partir de 

requerimientos para la edad, de forma variada, equilibrada y apetecible. 

Considerar las preferencias de los escolares para la merienda, donde su mayor 

predilección se dirige hacia lácteos con cereales. 

 

¶ Fortalecer la educación nutricional en las escuelas y en los territorios a través 

de la educación formal y no formal de manera a un mejor aprovechamiento de 

las frutas  y verduras,. 

 

¶ Asegurar que las escuelas cuenten con la infraestructura, el equipamiento y los 

recursos humanos capacitados para la recepción, conservación, preparación 

de la merienda y el almuerzo escolar de manera a garantizar la inocuidad de 

los  alimentos.  

 

¶ Aprovechar la existencia de las ACEôs como un ente de contralor²a social, para 

garantizar la gestión, provisión y distribución efectiva y de calidad de la 

alimentación escolar. 

 

¶ El MAG deberá realizar cambios de paradigmas en su misión de provisión de 

asistencia técnica a la Agricultura Familiar;  debiendo  incorporar estrategias y 

enfoques innovadores a través de la actualización de los técnicos en las 

tecnologías adecuadas así como en los procesos de gestión y administración 

de las OPAF. La actualización de los técnicos deberá estar acompañada de 

otros incentivos para asegurar la sostenibilidad de la presencia de los mismos 

en los territorios (contratos y/o incorporación de técnicos como funcionarios 

permanentes) y contar con los recursos operativos en tiempo y forma.  

 

¶ Teniendo en cuenta que las municipalidades no tiene la experiencia, ni los 

RRHHs con la experiencia debida, para llevar adelante la implementación del 

Proyecto Piloto, se recomienda que por lo menos en los primeros años se 

realice una fuerte capacitación y de manera. 

 

¶ Considerar la posibilidad de transferir los recursos para la adquisición de los 

productos de la AF para la alimentaci·n escolar a las ACEôs, atendiendo la 

experiencia que tienen en la gestión y administración de recursos que les son 

transferidas por las municipalidades. En el caso que se decida transferir los 

recursos para la compra a las ACEs, se deberá implementar una fuerte 

capacitación de manera sostenida por lo menos en los primeros años en temas 

de administración y gestión, así como en las normativas de calidad e inocuidad 

de los productos para la recepción de los alimentos para el almuerzo escolar. 

 

 

Contenido  
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente documento constituye el informe final de la consultoría ñEstudio sobre 

particularidades socio-culturales relacionadas a la alimentación escolar y producción 

de zonas seleccionadasò, efectuada en el marco del Proyecto  ñFortalecimiento de 

los programas de alimentación escolar en el marco de la iniciativa América 

Latina Sin Hambre 2025ò GCP/RLA/180/BRA. La fase de relevamiento de 

información secundaria y primaria, se caracterizó por un intenso trabajo de campo en 

los tres distritos (Horqueta, Tavai, Yhu) de los tres departamentos seleccionados 

(Concepción, Caazapá, Caaguazú), que concluyeron en el pasado mes de septiembre 

del presente año. 

 

Se ha relevado mucha información, que implicó a su vez una intensa etapa de 

procesamiento y análisis de la información relevada a través de las diferentes 

herramientas aplicadas, en todos los niveles y con los principales actores de los 

diferentes territorios: niños y niñas escolares de primero y segundo ciclo, directivos, 

docentes y personal administrativo de las diferentes escuelas, urbanas y rurales así 

como con las madres y padres de alumnos, todos ellos actores claves de la 

Comunidad Educativa. Así mismo, se ha trabajado también con  los referentes de las 

organizaciones de la Agricultura Familiar (AF), hombres y mujeres; al igual que con 

técnicos y técnicas del MAG que a través de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) 

y los correspondientes programas y proyectos llevan adelante la asistencia técnica; y  

las demás instituciones públicas y privadas presentes en cada territorio del estudio. En 

el ámbito de las instituciones subnacionales, se ha trabajado con autoridades  y 

funcionarios/as de los gobiernos municipales y departamentales correspondientes. 

 

El documento consta de las siguientes partes:  

¶ Resumen ejecutivo: se presenta resumidamente en que marco se efectúa el 

estudio, cuánto tiempo duró, la metodología que se siguió y las principales 

conclusiones por cada uno de los resultados. 

 

¶ Antecedentes: este apartado brinda información general sobre el proyecto, los 

objetivos del Estudio, y una contextualización nacional que brinda un marco 

global de los temas que son objeto de la investigación, desde la visión 

sistemática de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

 

¶ Metodología: se presenta en forma breve cada una de las herramientas 

aplicadas para el relevamiento de información. 

 

¶ Perfil de los/as participantes del Estudio: se describe cada uno de los 

grupos de participantes, que brindaron información y participaron de la 

investigación, tanto a nivel de las Escuelas, Organizaciones de la AF, 
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Instituciones Públicas que brindan asistencia técnica, Municipalidades y 

Gobernaciones.  

¶ La merienda escolar en la actualidad: se brinda información general sobre el 

funcionamiento actual del programa; y en forma específica cuales son las 

opiniones y percepciones de los/as actores participantes de la investigación.  

 

¶ La gestión de la alimentación escolar: en esta parte se presenta la situación 

actual de las escuelas en términos de infraestructura y equipamiento para 

gestionar la preparación de alimentos. Así también se menciona brevemente 

algunos aspectos referidos a la cantina y huerta escolar.  

 

¶ Los hallazgos del Resultado I: se detalla  todo lo referido al resultado I que 

consisten fundamentalmente en: las creencias y cultura que perviven en los 

territorios, los hábitos alimentarios, la disponibilidad de alimentos, la frecuencia 

de consumo, y las preferencias en términos de merienda y almuerzo escolar.  

 

¶ El Resultado II: este capítulo se concentra en el diagnóstico de la capacidad 

de respuesta,  que pueden tener las organizaciones de la AF para atender la 

demanda de alimentos de las escuelas. Diagnostica los principales rubros 

agropecuarios potenciales a ofrecerse, como la capacidad de gestión de las 

organizaciones, y los requerimientos que se deben cumplir para una oferta 

sostenible de los productos. Igualmente se realiza un mapeo de las 

instituciones públicas presentes en cada territorio, acorde al servicio que presta 

a las organizaciones de la AF.  

 

¶ El Resultado III. Presenta la información encontrada en los gobiernos locales, 

municipalidades y gobernaciones del área de influencia del Estudio, en cuanto 

a su experiencia, capacidad de gestión, limitaciones y mecanismos operativos 

para la implementación de la propuesta de decreto.  

 

¶ Conclusiones y Recomendaciones: Este capítulo presenta las conclusiones  

y recomendaciones generales por cada uno de los resultados investigados 

desde la consultoría. 

Finalmente se presenta la bibliografía, los índices de siglas, abreviaturas, cuadros, 

gráficos, y esquemas, y el anexo correspondiente.  
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ANTECEDENTES  

 

A) Contextualización del Proyecto  

El Gobierno de la República Federativa del Brasil, a través del Fondo Nacional  del 

Desarrollo de la Educación del Ministerio de la Educación (FNDE/MEC), y la FAO en 

América Latina y Caribe y el  África,  han  sumado  esfuerzos  para  la  realización  de  

actividades  en  ocho  países  (Bolivia, Colombia,  El  Salvador,  Guatemala,  

Honduras,  Paraguay,  Perú  y  Nicaragua),  con  la  finalidad  de apoyar  la   

formulación  e   implementación  de   Programas  de   Alimentación   Escolar  (PAE) 

sostenibles,  estimulando las compras de alimentos directamente de los agricultores 

familiares y la implementación de huertos escolares como estrategia de seguridad 

alimentaria y nutricional.   

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC) se articulan el marco de los compromisos establecidos por el Gobierno 

Nacional dentro de la Política de Seguridad Alimentaria y la Alimentación Escolar y 

priorizan acciones que contribuyan a la producción de alimentos por la agricultura 

familiar, bajo condiciones de sustentabilidad socioeconómica y ambiental y dar la 

posibilidad a los agricultores/as familiares, que sean los proveedores de la 

alimentación a los escolares en cada uno de los territorios y de ese modo crear las 

condiciones para los procesos socio-económicos que apunten a crear círculo virtuoso 

que impacten positivamente sobre la seguridad alimentaria, la educación, la nutrición y 

la calidad de vida de las comunidades. 

 

En ese contexto, se está trabajando con apoyo de la FAO para la implementación de 

instrumentos de políticas que promuevan la alimentación escolar sana y nutritiva, 

como la reducción de la pobreza rural a través de las compras públicas de alimentos 

de calidad, cantidad e inocuos, de la agricultura familiar 

 

El proyecto deberá basarse en dos ejes que se consideran constitutivos de las 

políticas de la Seguridad Alimentaría y Nutricional (SAN):  

 

 

¶ el primer eje es la educación para la sostenibilidad, teniendo como principal 

énfasis la ejecución e implementación de proyectos educativos que vinculen la 

alimentación y nutrición, el medio ambiente con el aprendizaje y el rendimiento 

escolar, con énfasis en el huerto escolar;  

 

¶ el segundo eje es la producción y comercialización de alimentos para 

alimentación escolar, a través de la compra directa de la agricultura familiar, 

con la consecuente capacitación de agricultores familiares para que puedan 
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fortalecer sus organizaciones, convertirse en entidades jurídicas y estar 

preparados para atender la demanda de la alimentación escolar con productos 

en cantidad, calidad y oportunidad suficientes.  

 

B) Fundamentación de la Consultoría  

 

Para responder a los dos ejes constitutivos de las políticas SAN, se ha contratado la 

consultoría responsable del estudio sobre ñParticularidades socio culturales 

relacionadas a la alimentación escolar y producción de zonas seleccionadasò, 

cuyo objetivo fundamental es: 

  

ñanalizar la situación actual y la capacidad de implementación de la 

Propuesta de Decreto de Compras Públicas de la Agricultura Familiar, 

en las Escuelas Rurales;  por parte de las Gobernaciones de 

Concepción, Caaguazú y Caazapá, por las Municipalidades de 

Horqueta, Yhu y Tava´í y las potenciales organizaciones de 

productores/as de dichas zonasò. 

 

Para el cumplimiento del objetivo, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

¶ Preferencias alimentarias de las zonas seleccionadas como también la 

periodicidad de la producción (Resultado 1). 

 

¶ Capacidad de las organizaciones de productores para responder a la demanda  

de alimentos de las escuelas locales en el marco de la propuesta de decreto. 

(Resultado 2). 

 

¶ Factibilidad financiera y operativa de los gobiernos locales para implementar la 

propuesta de decreto (Resultado 3). 

 

El estudio se ha realizado bajo la supervisión general del Oficial Representante 

Regional de FAORLC; la supervisión técnica del Oficial LTU a cargo del Proyecto 

GCP/RLA/180/BRA y la coordinación de la Consultora Principal en Brasil, contando 

con el apoyo de los Representantes de la FAO y de los coordinadores técnicos en los 

países (MAG/MEC). 

 

 

C) Contextualización Nacional del Estudio  

 

Debido a la relevancia de la información que contiene el informe preliminar del 

ñEstudio de Alimentación Escolar y posibilidades de Compra Directa de la 

Agricultura Familiarò2 en este apartado se rescatan los principales hallazgos como 

base para  la contextualización del presente estudio. 

 

                                                           
2
 Informe preliminar Estudio de Alimentación y posibilidades de Compra Directa de la Agricultura Familiar en Paraguay. 

Víctor Ímas, 2012 
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C1) Indicadores de Seguridad Alimentaria y Nutricional  

 

Las condiciones de pobreza y el estado nutricional de la población están 

estrechamente relacionadas, por lo tanto las personas en situación de pobreza y entre 

estos, los pobres extremos son quienes presentan los mayores riesgos de 

desnutrición, factor que sin lugar a dudas, incide en el desarrollo físico e intelectual de 

las personas. Según fuentes consultadas la población considerada en situación de 

pobreza representa 32,4% (cifras cercanas a 2.097.000 personas). La población en 

situación de extrema pobreza es del 18% (unas 1.166.000 personas); el área rural es 

donde se presenta la mayor proporción con 29,6%, (782.000 personas) mientras que 

en el área urbana es del 10% (384.000 personas).3  

 

En cuanto a la indicadores nutricionales (FAO, 2004/PLANAL), indica que del total de 

la población, el 14% se encuentra sub-nutrida, el 11% con desnutrición crónica y el 5% 

con desnutrición aguda4 la información sobre la desnutrición en nuestro país no son 

muchas, y en la generalidad de los casos, los datos no están actualizados.  

 

Cuadro N°1. Estado nutricional, según indicadores de sobrepeso y obesidad 

Indicadores Sobrepeso y Obesidad 

Indicadores Porcentaje (%) 

Sobrepeso para menores de 5 años 15,7 

Sobrepeso para 6-10 años 16,6 

Sobrepeso para 11-19 años 32,6 

Obesidad para 6-10 años 9,1 

Obesidad para 11-19 años 11,7 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Estudio de Alimentación Escolar y posibilidades de 
Compra Directa de la Agricultura Familiar

5
 

 

Cuando se hace referencia a problemas nutricionales se hace referencia a la 

desnutrición y a otros tipos de dificultades, como es el caso de la malnutrición por 

exceso, datos del  cuadro anterior revelan que un 15,7% de la población de menores 

de 5 años presenta sobrepeso, los niños/as de entre 6 a 10 años en 16,6% y para los 

de 11 a 19 años, 32,6%. Los datos del Sistema de Vigilancia Alimentario Nutricional ï 

SISVAN, mencionan que la prevalencia de obesidad en niños escolares y 

adolescentes de escuelas urbanas marginales de Asunción fue del 12%. Este 

porcentaje aumentó al 15% en escolares y adolescentes del área metropolitana.6  

 

En cuanto al consumo de alimentos, los últimos informes mencionan que el 42% de los 

gastos mensuales de las familias son para la compra de alimentos, y llega al 67% en 

las familias de los grupos con mayor pobreza (quintiles más pobres).7 Situación que 

pudo haberse favorecido con el aumento del precio de los alimentos y la creciente 

pérdida del  poder adquisitivo de los estratos más vulnerables. Lo mencionado hace 

que persistan grandes diferencias en los niveles de consumo entre los hogares, debido 

                                                           
3
 Fuente: Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos, Encuesta Permanente de Hogares (DGEEC-EPH 

2011). 
4
 FAO, El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. FAO, 2004 del Documento Principal del PLANAL. 

5
 Estudio de Alimentación y posibilidades de Compra Directa de la Agricultura Familiar en Paraguay. Víctor Ímas, 2012 

6
 Fuente: INAN, MSPyBS. 

7
 M Sanabria, 2006 
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fundamentalmente a desigualdades en los niveles de ingresos, por lo tanto se podría 

aseverar que un porcentaje importante de la población no estaría recibiendo los 

aportes calóricos necesarios, así como de otros nutrientes mínimos necesarios.8 

 

La Inseguridad Alimentaria y Nutricional en Paraguay responde a causas de múltiples 

sectores, entre los que se citan:  

¶ los elevados niveles de desigualdad, principalmente en el acceso al mercado 

laboral y a los servicios públicos en general; 

¶ la persistencia de la pobreza, la extrema pobreza y la desigualdad en la 

distribución del ingreso; 

¶ la limitada cantidad y calidad de los servicios públicos; 

¶ la falta de transparencia en el uso de los recursos del estado y especialmente 

aquellos recursos destinados a la inversión social, entre los más resaltantes. 

 

C2) Indicadores de Educación  

 

La política educativa nacional está regida por el Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC), y se vincula a los territorios con participación de las gobernaciones y las 

municipalidades del país. Los principales instrumentos normativos que lo amparan son 

la Constitución Nacional de 1992, la Ley General de Educación 1264/98 y la Ley del 

Estatuto Docente 1725/01.  

 

El Sistema Educativo Nacional está compuesto por la educación del nivel Inicial - NI 

(maternal, pre-jardín, jardín, preescolar, cuyas edades van hasta 5 años), la escolar 

básica - EEB (1ro, 2do y 3er ciclo, las edades comprenden de 6 a 14 años), la media ï 

EM (de 15 a 17 años), la educación  superiorï ES (técnica no universitaria y 

universitaria, de 18 años y más). El MEC administra la educación desde el nivel inicial 

hasta la superior no universitaria (formación docente) del sector oficial y además 

fiscaliza las actividades del sector privado. Los otros dos programas sectoriales que se 

vinculan a la política educativa son: la capacitación laboral y la educación agraria. La 

primera, corresponde a la inversión en capital humano orientado a incrementar las 

competencias laborales, realizada con posterioridad a la Educación Escolar Básica  y 

la segunda, se encarga de desarrollar y orientar la educación técnica agraria conforme 

a la realidad y potencialidades de la producción agropecuaria nacional. El MEC dirige y 

fiscaliza los centros educativos público, privado y los subvencionados por el Estado. 

 

En el ámbito de la educación inicial y la escolar básica se desarrollan dos programas 

universales que persigue la retención de los niños y niñas y el mejoramiento de la 

calidad educativa: el primero es el Programa de Complemento Nutricional - PCN y el 

Programa de  Provisión de Útiles Escolares - PPUE, el primer programa se 

implementa a través del MEC y de los gobiernos departamentales y el segundo por el 

MEC. La universalización de los mismos se ha logrado recién en los dos últimos años.  

 

En el Programa de Complemento Nutricional se implementa básicamente la Merienda 

Escolar también conocido como el programa del Vaso de leche cuya cobertura abarca 

                                                           
8
 Elisa Ferreira,2009; Myriam Mello, 2011 
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la EI y la EEB, que abarca el 1er y 2do Ciclo, de las escuelas públicas su totalidad y el 

50% en las subvencionadas.  

 

Recientemente se ha emprendido el implemento de iniciativas puntuales de Almuerzo 

Escolar en la capital y en algunos departamentos, que de conseguir llegar a ser una 

estrategia a nivel nacional puede tener impactos positivos sobre la nutrición y la 

educación.  

 

Revisando los principales indicadores de la educación,9 se observa que, la matricula 

total para el 2010 de la Educación Inicial fue de 178.903 alumnos/as: 44.848 en las 

guarderías y 134.055 en el preescolar. 

 

De mismo modo la matricula total de la EEB es de 1.291.988 alumnos/as y en la EM 

es de 246.759 alumnos. Tanto en la EEB como en la EM existen más matriculados en 

el área urbana que en la rural, especialmente en la EM. 

 

En el caso de la asistencia escolar, en el año 2010, del total de niños y niñas que 

tienen entre 6 y 17 años, el 89,5% se encuentra asistiendo a alguna institución de la 

EEB o la EM, comparado al 85,5% del año 2000. Si bien los incrementos ocurridos 

entre dichos periodos parecen relativamente bajos, relacionándose al derecho a la 

educación es importante considerar los números absolutos. Las Estadísticas 

Educativas del MEC, denotan que en el 2010 quedaron fuera del sistema más de 

185.000 niños y niñas, la mayoría de ellos están en situación de pobreza, es guaraní 

parlante o hablan lengua indígena y corresponden al sector rural. 

 

En el siguiente gráfico se observa la evolución de la asistencia a una institución 

educativa, donde el aumento no ha sido muy contundente, y ha ido creciendo durante 

el periodo indicado (10 años), lo cual se torna más importante cuando se analiza en 

números reales.               
                                  

Gráfico N° 1.  Población de 6 a 17 años de edad según asistencia a una institución  
de enseñanza formal, Paraguay 2000 - 2010 

 

Fuente: Informe preliminar del Estudio Alimentación Escolar y posibilidades de Compra  
Directa de la Agricultura Familiar 
 

                                                           
9 Estadísticas Educativas, MEC, 2010. 
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En cuanto al conjunto del sistema educativo y la población de 6 a 17 años de edad que 

asiste o asistió alguna vez a una institución educativa vemos que hay una leve 

diferencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, al considerar la residencia, la 

asistencia favorece mucho más al sector urbano que al rural, en especial si 

consideramos la EM, la falta de asistencia es muy significativa en el área rural. 

 

 

Cuadro N° 2. Población de 6 a 17 años de edad que asiste o asistió alguna vez a una 

institución educativa formal, 2010.
10 

Fuente: Elaboración propia a en base a datos de  Alimentación Escolar y posibilidades de Compra  
Directa de la Agricultura Familiar 
 
 

Las razones de la inasistencia señalada están relacionadas principalmente con la ñfalta 

de recursos en el hogarò, que en la mayor²a de los casos fue la razón más importante, 

seguida por ñno quiere estudiarò, ñmotivos familiaresò y la ñnecesidad de trabajarò, entre 

las más destacadas por la población consultada.  

 

En Paraguay, se ha avanzado mucho en la reducción de la deserción escolar. Al 

finalizar los años 90, la tasa global de deserción escolar era superior al 40% de los 

jóvenes que se encontraban en una edad comprendida entre los 15 y los 19 años. 

Esta tasa global ha disminuido consistentemente a lo largo de la última década, para 

situarse hacia el final en torno al 29%.  

 
Cuadro 3.  Tasa de deserción escolar año 2009 

Fuente: Elaboración propia a en base a datos de  Alimentación Escolar y posibilidades de 
Compra Directa de la Agricultura Familiar 

                                                           
10

 Encuesta Permanente de Hogares- EPH 2010, DGEEC. 

Año 2010 Porcentaje que asiste Porcentaje que no asiste 

Sexo 
Masculino 90,1 9,9 

Femenino 88,6 11,4 

Área 
Urbana 92,9 7,1 

Rural 85,3 14,7 

Edad 

1er y 2do ciclo 
De 6 a 11 

97,7 2,3 

3er ciclo 
De 12 a 14 

92,3 7,7 

E. Media 
De 15 a 17 

71,1 28,9 

Total de niños 
y niñas 

 1.561.364 185.666 

Denominación Porcentaje 

Deserción Global 29 

Deserción temprana 21 

Deserción muy temprana 6 

Deserción al finalizar el 2do Ciclo de la EEB 8 

Deserción al finalizar la EEB 5 

Deserción en el transcurso de la EM 3 
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A partir del cuadro, se puede obtener algunas consideraciones cuantitativas sobre la 

magnitud del fenómeno de la deserción escolar en el país. En el año 2009, alrededor 

de tres (3) de cada grupo de 10 jóvenes, de entre 15 y 19 años de edad, abandonan el 

sistema educativo antes de concluir su educación media. El 72% de los jóvenes, en el 

grupo etáreo analizado y que no asiste actualmente a ninguna institución de 

educación, desertó del sistema antes de terminar el tercer ciclo de la educación 

escolar básica obligatoria (9º grado), por lo que podemos concluir que la mayor parte 

de la deserción se da en una temprana fase del proceso educacional. Un 21% de los 

adolescentes desertará antes de concluir el segundo ciclo de la educación escolar 

básica (6º grado) y un 29% lo hará justo al concluir este ciclo. Un 18% de los 

desertores lo hará al concluir la educación escolar básica, tercer ciclo, y un 10% lo 

hará en el transcurso de la educación media. El fenómeno de la deserción suele ser la 

última fase de un proceso que se inicia con varias decisiones previas y en particular 

con el retraso de los estudiantes en el sistema.11.  

 

C3) La Agricultura Familiar  

 

La Agricultura Familiar (AF) es aquella donde básicamente la mano de obra es 

proveída por los integrantes de la familia (hombres, mujeres y jóvenes), en ocasiones 

de sobrecarga de trabajo se contrata personal adicional de manera temporal y donde 

se aplican variadas estrategias productivas para la generación rubros de consumo y 

de renta, a fin de asegurar la alimentación y la generación de ingresos. 

 

El Censo Agropecuario Nacional 2008, indica que existen alrededor de 269 mil fincas 

que corresponden a la AF12 y estas constituyen el 92% del total de fincas y ocupan 

solamente el 13% de la superficie productiva, su participación en el PIB sectorial es del 

10,4%, contribuyendo con el 33% de toda la producción agrícola. Si tomamos en 

cuenta  que la superficie total cultivada de rubros de alimentos por la AF son unas 

488.000 Has., en ella se producen los principales rubros de alimentos tales como el 

poroto, la mandioca (más del 90% en ambos rubros es producido por la AF) el maíz, la 

batata, el maní y las frutas y hortalizas, entre otros.13 Según los registros de la 

Dirección de Comercialización - DC del MAG para los mercados de Asunción y Ciudad 

del Este, la AF es proveedora de las principales hortalizas consumidas, tales como: 

berenjena (98%), pepino (95%), remolacha (86%), zapallo (84%), zanahoria (83%), 

repollo (74%), coliflor (69%), tomate (51%);14 así como de las frutas tales como: 

banana, piña, sandía, naranja, melón, mandarina, pomelo y limón. 

 

Por otro lado, el Censo Agropecuario Nacional 2008, también demuestra condiciones 

limitadas de los agricultores/as familiares en cuanto al acceso al crédito (16%), la 

asistencia técnica y las tecnologías (14%). Los niveles organizativos son variados, 

                                                           
11

  http://instituto-economico.blogspot.com/2012/01/la-desercion-escolar-y-sus-costos-en.html 
 
12

 El Censo Agropecuario Nacional, 2008. Los cortes se hacen por la variable de superficie detentada, para el caso de 
la AF son, hasta 50 Ha en la R. Oriental y 500 Ha en la R. Occidental. 
 
13

 Censo Agrario Nacional 2008 
 
14

 MAG, Dirección de Comercialización (2011), Hortalizas Nacionales  en el Mercado de Asunción, y Situación de los 
Productos Fruti-hortícolas en el Paraguay 

http://instituto-economico.blogspot.com/2012/01/la-desercion-escolar-y-sus-costos-en.html
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especialmente aquellas organizaciones de carácter más económico como: Asociación 

(6%); Comité (38%); y Cooperativa (29%).  

 

Concluyendo se puede afirmar que la AF tiene una participación preponderante en la 

producción de alimentos y sus potencialidades son enormes razón por la cual es 

fundamental su participación en la política de seguridad y soberanía alimentaria, 

focalizando en este caso es el abastecimiento del Programa de Alimentación Escolar 

del país.  

 

C4) Políticas e Institucionalidad Pública para la  Agricultura Familiar  

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), es el órgano rector de las políticas 

para el sector agrario (establecidas en la Ley No 81/92, Art. 13ro),  para dicho efecto 

integra las instancias en la propia estructura al Viceministerio de Agricultura y el 

Viceministerio de Ganadería acompañadas por las autarquías que responden a la 

política sectorial como ser, SENAVE, SENACSA, INDERT, INFONA, IPTA, CAH, BNF, 

FG, INCOOP, AFD y la SEAM, 

 

El Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo Agropecuario y Rural - SIGEST  

fue creado por el Gobierno Nacional frente a la necesidad de establecer bases y 

mecanismos institucionales eficaces para ordenar la gestión del Sector Público Agrario 

además de constituirse en una instancia interinstitucional de Supervisión, Coordinación 

y Evaluación de la operatoria sectorial, y su complementación intersectorial cuidando 

la consistencia de sus decisiones.   

Actualmente está en su etapa de gestión para la implementación la ñPolítica de 

Reforma Agraria y Desarrollo Ruralò (octubre, 2012) fue elaborada en base al 

documento de ñLineamientos Estrat®gicos para una Pol²tica de Reforma Agraria 

Integral y Desarrollo Rural Territorial, correspondiente al anterior gobierno (2008 - 

junio, 2012) que fue ajustada y vino acompañada de un Decreto que modifica los 

artículos 3ro y 6to que cambian la integración y la coordinación respectivamente del 

Decreto N° 638/08 que creara la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria 

(CEPRA); por lo tanto las acciones interinstitucionales a ser implementadas están 

integradas por 19 instituciones (MAG,  MI, MH, MOPC, MIC, MEC, MSP y BS, 

INDERT, SAS, COPACO, INC, SEAM, INFONA, CAH, SENAVE, ANDE, SENASA, 

PGR, SENAVITAD), y donde la coordinación pasa a cargo de una Secretaría de 

Estado con el fin de elevar el rango de la misma, dicha función en esta caso es 

delegada al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).  

En este nuevo instrumento de ñPolítica de Reforma Agraria y Desarrollo Ruralò se 

definen lineamientos estratégicos tales como, acceso a la tierra; agricultura familiar; 

poblaciones indígenas; sector rural empresarial; marco legal y jurídico; sistema de 

información, planificación, monitoreo y evaluación; y temas transversales: género y 

juventud y sostenibilidad ambiental. 

 

El Plan Nacional Concertado de Fomento de la Producción Orgánica y Agroecológica, 

creado por la Resolución - MAG N° 756 de fecha 4 de octubre de 2012. Las áreas 

estratégicas del Plan son: desarrollo del mercado nacional; posicionamiento en 
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mercados nacionales e internacionales, investigación desarrollo e innovación; 

desarrollo organizacional; sistema de gestión de la información y del conocimiento; 

incentivos y financiamientos y fortalecimiento institucional. 

 

El Plan Agrario 2012-2013, contempla asistir a través de los programas y proyectos a 

190.000 familias de la AF, en el periodo 2012-2013. 

 

La presencia en el territorio nacional del MAG se da principalmente a través de la 

Dirección de Extensión Agraria ï DEAg dependencia encargada de la extensión rural 

pública y bajo la cual operan los programas y proyectos del MAG. La misma cuenta 

con 17 Centros de Desarrollo Agropecuario (CDA´s) a nivel departamental; y bajo la 

dependencia de estas se encuentran 148 Agencias Locales de Asistencia Técnica 

(ALATs) a nivel distrital. 

En ese mismo ámbito se encuentra el Programa de Fomento a la Producción de 

Alimentos por la Agricultura Familiar (PPA) implementado por el Viceministerio de 

Agricultura, constituye un importante esfuerzo de coordinación interinstitucional, al 

formar parte de la Política de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. El PPA ha 

emprendido varias coordinaciones interinstitucionales en el marco de su 

implementación tanto con organismos públicos, privados de la sociedad civil y 

organizaciones de la AF, en el marco de la coordinación del Gabinete Social.15 

 

En cuanto a mecanismos concretos de coordinación para compras locales de la AF, no 

existen experiencias concretas a excepción de algunos casos esporádicos de compras 

del SEN y del MJT (relatos de las organizaciones del distrito de Horqueta), que no 

están sistematizadas por lo tanto no se dispone de un documento de referencia.  

 

C5) Compras Públicas  

 

Las normativas de las contrataciones públicas dificultan las posibilidades las compras 

a nivel local.  La propuesta de decreto plantea la intención de incorporar a los 

productores de la AF organizados y formalizados, con un margen de preferencia en las 

licitaciones de compras públicas realizadas por las diferentes instituciones del Estado. 

Para ello se ha trabajado una propuesta de decreto conjuntamente entre el MAG, MH 

y la DNCP.  

 

En cuanto a la movilización de recursos de las compras públicas, estos están sujetos a 

la ley de contrataciones públicas. Sin embargo, concurren al mismo tiempo enormes 

potencialidades para desarrollar este sector de compras del estado de la AF. Solo el 

Gobierno paraguayo compra anualmente cerca de US 100 millones al año, de 

productos alimenticios, entre los que se encuentran el programa de Complemento 

Nutricional. 

 

C6) Marco lega l, políticas y estrategias de fomento a la AF  

                                                           
15

 La Propuesta de Pol²ticas de Desarrollo Social (PPDS) 2020, plantea como prioridad de acci·n 11 ñprogramas 
emblemáticosò entre los cuales el PPA era uno de ellos. 
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Se está avanzando en la implementación del Registro Nacional de la Agricultura 

Familiar (RENAF) de cuya implementación está encargada la DCEA desde el 

departamento técnico responsable creado para el efecto,  que se basa en su propio 

manual operativo.16 El RENAF es un instrumento técnico y de política pública que 

recoge los datos para identificar y caracterizar a una unidad productiva de la 

Agricultura Familiar, actualmente cuenta con alrededor de unas 100.000 familias 

registradas,  37% de las 269.569 fincas del CAN 2008.  

 

Estar inscripto en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), es 

voluntario aunque es una condición fundamental para acceder a los servicios públicos 

del Sistema MAG, por lo tanto cualquier propuesta elaborada en el ámbito de la AF, 

tomará en cuenta la necesidad estar registrado en el RENAF.  

 

Las políticas y sus respectivos programas y proyectos relacionados directamente con 

la AF y con el fortalecimiento de capacidades son las siguientes: Plan Estratégico 

Económico y Social 2008-2013 (PEES),  Propuesta de Política Pública para el 

Desarrollo Social 2010/2020 (PPDS), Marco Estratégico Agrario  2009-2018 (MEA), 

Plan Agrario 2012 ï 2013, Programa de Fomento de la Producción de Alimentos por la 

Agricultura Familiar (PPA), Programa de Manejo, Conservación y Recuperación de 

Suelos: Implementación de principios y fundamentación de producción 

conservacionistas,  Programa de Agricultura y Economía Indígena (PAEI), Proyecto 

Manejo Sostenible de Recursos Naturales (PMRN-KFW), Proyecto Desarrollo Rural 

Sostenible (PRODERS-BIRF), Proyecto Emprendimiento de Organizaciones de 

Pobres Rurales y Armonización de Inversión (PPR-FIDA), Proyecto Modernización de 

la Gestión Pública de apoyos Agropecuarios (PAGRO-BID),  Proyecto Fortalecimiento 

de la Agricultura Familiar (Ñamombarete Ñemity Jopara-Gobierno de Brasil).  

 

Se realiza una especial mención al Programa de Fomento a la Producción de 

Alimentos por la Agricultura Familiar (PPA) atendiendo a que el mismo se encuentra 

focalizado a los Asentamientos Campesinos, Comunidades Indígenas y Rurales (en 

situación de pobreza y extrema pobreza) que albergan a agricultores familiares con 

fincas de hasta 5 Ha, grupo mayoritario con alrededor de 120 mil familias, quienes 

producen esencialmente rubros de alimentos para su propio consumo, sus ingresos 

principales son de carácter extra predial (changas temporales),  están escasamente 

vinculados a los mercados, prácticamente no tienen acceso al crédito formal y poca 

capacidad de gestión. 

 

Los cultivos tradicionales son utilizados esencialmente para el consumo familiar y en 

menor medida para renta, los rubros más importantes para la seguridad alimentaria de 

las familias son: poroto, mandioca, maíz, batata y maní; los que alcanzan el 53,2% de 

la producción total de país.     

 

                                                           
16 Decreto No. 11.464/07, por  el  cual se crea y se implementa el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) 

y la Resolución No. 616/07 por la cual se crea el  Departamento de Registro de La Agricultura Familiar en la Dirección 

de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA), como la autoridad de aplicación. Por Resolución No. 1762 del 27 de 

setiembre del 2010, que aprueba el Manual Operativo, el Manual del Registrador/a y el Formulario de Inscripción al 

RENAF actualizados. 
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En cuanto a los territorios con mayor concentración de la Agricultura Familiar (hasta 50 

Ha) en el país, se localizan básicamente en la región oriental, principalmente en los 

departamentos de San Pedro (44.358 fincas), Caaguazú (37.632 fincas), Itapúa 

(31.218 fincas), Paraguarí (22.799 fincas), Caazapá (22.156 fincas), Alto Paraná 

(17.545 fincas), Guairá (17.117 fincas), Cordillera (16.386 fincas), Concepción (16.337 

fincas) y Canindeyú (13.844) fincas.17   

 

Entrando a considerar el apoyo técnico que recibe la AF, en cuanto a la asistencia 

técnica  pública y privada, según datos procesados del CAN 2008, ronda al 14%; 

mientras que la siembra de abono verde para la recuperación del suelo es ínfima. 

Igualmente, la infraestructura para el almacenamiento es muy baja y en ninguno de los 

grupos se supera el 4,5%. 

 

Igualmente, conforme a los datos procesados del CAN 2008, la inserción comercial se 

realiza mayoritariamente a través de los comerciantes y acopiadores, afectando al 

69% de las fincas con menos de 50 Has. 

 

Solo el 43% de las unidades con cultivos utilizan una o más técnicas conservacionistas 

de suelo, siendo la preferida, la rotación de cultivos que se da en el 74% de estas 

unidades productivas.  

 

La técnica menos aplicada es la curva de nivel (5%) y la utilización de abono verde 

también es prácticamente inexistente. En cambio la siembra directa entendida como 

labranza mínima es utilizada por alrededor del 60% de los agricultores. Con respecto a 

la utilización de equipos, se observa que menos de la mitad de los agricultores 

familiares campesinos minifundistas utilizan arados de tracción animal 

(aproximadamente 42%), sean propios o ajenos. Así mismo, el porcentaje de 

explotaciones con sembradoras a tracción animal es más bajo aun, siendo que 

solamente un 3% posee o utiliza sembradoras. Estas cifras demuestran la baja 

capacidad tecnológica que poseen los agricultores familiares en el uso de implementos 

agrícolas, que indican igualmente la exigua adopción de tecnología que es causada 

por la falta de dichos implementos. 18. 

 

C7) La c omercialización por  la AF  

 

La tipología de organización mejor posicionada, en cuanto a la capacidad de gestión, 

son las cooperativas. No obstante, al no haber mucha experiencia de participación en 

el mercado de las compras del Estado, igualmente deberán ser asesoradas y 

fortalecidas en la etapa inicial de dicho mercado. 

 

Las cooperativas especialmente las más antiguas, funcionan con capacidad 

empresarial y de comercialización. Las cooperativas que fueron impulsadas por 

proyectos específicos sin embargo, están aún en proceso de fortalecimiento. 

 

                                                           
17

 CAN, 2008 
18

 Caracterización de la agricultura familiar campesina en Paraguay. IICA, FIDA MERCOSUR, FAO, MAG, 2004. 
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Los agricultores familiares que pertenecen a las cooperativas, están en mejores 

condiciones que aquellas organizaciones que aún no han llegado a esa categoría de 

organización, atendiendo a que los AFs cooperativizados,  ya tienen acceso al crédito 

y en menor medida, asistencia técnica, con lo cual aseguran un mejor acceso a 

tecnologías, tienen en general mayor capacidad de negociación y pueden llegar 

fácilmente a la economía de escala. 

 

Existen nichos de compras que realiza el Estado, para los productos en estado fresco 

como los casos de: las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los Hospitales Públicos, 

las Cárceles y Albergues, la DIBEN, el MEC, la SEN entre otros, son algunas de las 

instituciones públicas demandantes de productos producidos por la Agricultura 

Familiar, y los productos más demandados suelen ser: poroto, maíz locro, maíz chipa, 

mandioca, pollos, quesos, huevos, hortalizas y frutas entre las más importantes.  

 

C8) Marco legal de las compras públicas  

 

 Las compras del sector p¼blico est§n reguladas por la Ley NÜ 2.051/03 ñDe 

Contrataciones Públicasò, y que luego ha sido modificada por la Ley N° 3.439/2007, 

que dio lugar a la creación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 

(DNCP) como un ente autónomo y autárquico. La DNCP es la institución administrativa 

facultada para diseñar y establecer las normas generales sobre la contratación pública 

y dictar las disposiciones para el adecuado cumplimiento de la Ley y sus 

reglamentaciones19; la misma Ley crea las Unidades Operativas de Contrataciones 

(UOC), como unidades administrativas en cada Organismos y Entidades del Estado y 

las Municipalidades encargadas de ejecutar los procedimientos de planeamiento, 

programación, presupuesto y contratación de las materias reguladas en la presente 

Ley. Anualmente, a fines del mes del segundo mes del año en ejercicio, cada UOC 

deber presentar su Plan Anual de Contratación (PAC). Aunque no constituirá 

compromiso de contratación, será obligatorio contar con el citado programa para la 

ejecución del presupuesto de cada año, el cual, sólo por causas debidamente 

justificadas, podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado. Por Ley No 

276/94, La Contraloría General de la República (CGR) es el organismo de control de 

las actividades económicas y financieras del Estado, de las Gobernaciones y  las 

Municipalidades.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 La Ley NÜ 2051/2003ò, en su Art²culo 2Ü inciso b, ñse definen los par§metros de puntuaci·n a ser aplicados en la 

evaluación de ofertas de bienes y productos primarios de origen agropecuario de procedencia nacional, frente a ofertas 

de bienes y productos de origen extranjeroò; complementada por el Decreto NÜ 4008/10, ñpor el cual se establecen 

mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, márgenes de preferencia y criterios para la realización de los 

procesos de contrataci·nò, que posteriormente entr· en vigencia la Ley No 4558/11, reafirmado lo anterior y ñotorgando 

márgenes de preferencia a las empresas nacionales y ventajas a la industria local, al utilizar como mínimo un 20% de 

productos y servicios de origen nacional en la cadena productivaò. 
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METODOLOGÍA  

 

Para alcanzar los resultados propuestos se realizaron varias actividades de 

relevamiento de información primaria y secundaria, las cuales se describen a 

continuación:  

 

A) Revisión de información secundaria  

 

Se revisaron diversas fuentes de información secundaria como son: informes de 

estudios y consultorías similares vinculados al tema, documentos técnicos de nutrición 

y alimentación escolar, Guías Alimentarias del Paraguay, tesis en el área nutricional, 

Manuales nutricionales, estudios preliminares, Censo Agropecuario 2008, 

sistematización de experiencias de merienda escolar y otras iniciativas similares 

implementadas en las escuelas,  planes de desarrollo territorial, planes operativos 

anuales, ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, presupuesto de educación y 

adjudicaciones realizadas en complemento nutricional;  las leyes y normativas vigentes 

que afectan a las adquisiciones y documentaciones generales que guardan relación 

con la compra pública.  

 

En  la obtención de información referente a capacidad organizacional, funcional, 

financiera y presupuestaria de las municipalidades y gobernaciones en vista a la 

implementación del proyecto, se ha realizado la revisión de documentos tales como: 

Planes de Desarrollo Territorial, Planes Operativos Anuales, Ejecución Presupuestaria 

de Ingresos y Gastos, Presupuesto de Educación y adjudicaciones realizadas en 

Complemento Nutricional;  las Leyes y normativas vigentes que afectan a las 

adquisiciones y documentaciones generales. 

 

B) Entrevistas  

 

Se han realizado entrevistas con los Supervisores/as de los tres Distritos, además de 

las realizadas con los Intendentes/as Municipales, Funcionarios, Administradores 

Miembros de la Junta Municipal, Gobernadores, Secretarios de Agricultura, de 

Educación y Funcionarios Administrativos de las Gobernaciones. En las entrevistas, en 

el caso de los Supervisores/as, se han organizado las diferentes visitas a las Escuelas 

tanto de las zonas urbanas y rurales seleccionadas. 

En el caso de las autoridades departamentales y de municipios se han realizado 

entrevistas para conocer sobre la organización, la gestión de las instituciones así como 

sobre el presupuesto que está destinado a la Alimentación Escolar. Igualmente esta 

herramienta ha servido para conocer la opinión sobre las posibilidades de 

comprometer los respectivos presupuestos (municipalidades y de las gobernaciones) 
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para la puesta en marcha del proyecto en los distritos seleccionados. Las entrevistas 

realizadas han permitido obtener informaciones muy valiosas desde los principales 

actores institucionales del nivel departamental y municipal para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. Así también se pudo obtener las percepciones 

acerca de las posibilidades que trae consigo la implementación del proyecto piloto.   

C) Ta lleres participativos  

  

En referencia al Resultado 2 se efectuaron tres talleres de Diagnóstico de 

Organizaciones de la Agricultura Familiar,  con representantes, líderes y lideresas de 

las organizaciones de la Agricultura Familiar y técnicos/as del MAG (DEAg, PPA, PPR, 

y otros actores locales.). Los objetivos de estas jornadas fueron:  

 

¶ Socializar con los referentes de las organizaciones de la AF y los equipos 

técnicos el Proyecto ñFortalecimiento de Programas de Alimentación 

Escolar en el ámbito de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 

2025, analizar el alcance y los procesos a seguir. 

 

¶ Identificar las fortalezas de las organizaciones de productores/as a ser 

potenciales proveedoras de las escuelas. 

 

¶ Diagnosticar la capacidad de la oferta de alimentos (disponibilidad del 

producto, cantidad, calidad, continuidad) conforme al requerimiento y/o 

preferencias alimentarias de las escuelas seleccionadas. 

 

¶ Diagnosticar la capacidad de gestión de las potenciales organizaciones. 

 

¶ Mapear las instituciones  que ofrecen servicios de asistencia técnica en el 

territorio y el monitoreo necesario a las organizaciones participantes de las 

compras públicas. 

 

Las herramientas  aplicadas fueron: Presentaciones, Trabajos Grupales, Calendario 

Estacional de Disponibilidad de la Producción de Rubros de Alimentos y Capacity 

Works/ Fortaleciendo Capacidades en Acción, Plenarias de Validación.  

 

Con respecto al resultado 3 también se efectuaron talleres en las Municipalidades de 

Yhu y Tavai, con funcionarios de las mismas,  con los siguientes  objetivos: 

 

¶ Socializar el Proyecto ñFortalecimiento de Programas de Alimentación 

Escolar en el ámbito de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 

2025.  

 

¶ Diagnosticar la capacidad organizacional, funcional, financiera y presupuestaria 

de las Municipalidades para la implementación de la propuesta. 

 

¶ Identificar las principales limitaciones, así como las alternativas y/o 

mecanismos para la implementación de la propuesta de Decreto, como 
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también el impacto que puede tener en la ejecución presupuestaria a nivel 

municipal.  

 

En la Municipalidad de Horqueta y en las Gobernaciones de Concepción, Caazapá y 

Caaguazú, no se pudo desarrollar el taller para el análisis FODA atendiendo a las 

múltiples actividades de las autoridades y funcionarios (lo que dificultó la convocatoria 

en los horarios establecidos), por lo que se aplicaron directamente las consultas en las 

entrevistas a los referentes a los efectos de recabar la información necesaria. 

En las municipalidades de Yhu y Tavai se realizaron los talleres iniciándose con  la 

presentación del Proyecto ñFortalecimiento de Programas de Alimentación Escolar 

en el ámbito de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025, en cuyo 

contexto se dio una alta participación de los presentes para analizar la propuesta y los 

procesos que serán necesarios llevar a cabo en las diferentes etapas de 

implementación.  

 

Se consultó sobre los conocimientos previos que tenían sobre el tema desarrollado, 

que fue enriquecido con la presentación expositiva a cargo de la responsable del taller. 

Posteriormente los participantes integrados en grupos de trabajo, completaron la 

matriz FODA, identificando  las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en 

cuanto a los siguientes temas: 

¶ Capacidad organizacional, funcional, financiera y presupuestaria de la 

Municipalidad/Gobernación para la implementación de la propuesta. 

 

¶ Principales limitaciones, así como las alternativas y/o mecanismos para la 

implementación de la propuesta de Decreto. 

 

¶ El impacto de la propuesta de Decreto a nivel gestión y enfocándose en  el 

proceso para la planificación, gestión y especialmente en la propia ejecución 

presupuestaria. 

 

D) Grupos F ocales  

 

La aplicación de Grupos Focales ha sido una de las herramientas metodológicas 

cualitativas más significativas para conocer la información requerida y la posterior 

triangulación de la misma con las demás herramientas cuali-cuantitativas, 

especialmente en el caso de conocer las preferencias y los hábitos alimentarios de los 

niños y niñas escolares, de padres y madres que forman parte de la comunidad 

educativa local, y los directivos, docentes y funcionarios administrativos de las 

escuelas seleccionadas para el estudio. En cada uno de los municipios seleccionados, 

durante la realización de la reunión de presentación del Proyecto con la presencia de 

los principales actores locales, se han definido los criterios a ser considerados para la 

selección de las instituciones educativas a ser estudiadas. En ese marco, para cada 

municipio se han seleccionado, de manera consensuada, una escuela urbana y dos 

escuelas rurales.  
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En todas las escuelas seleccionadas se han realizado:  

¶ dos Grupos Focales con niños y niñas, uno con los de primer ciclo y otro con 

los del segundo ciclo.  

¶ un Grupo Focal con padres y madres pertenecientes  a la comunidad educativa 

y, 

¶ un Grupo Focal con directivos, docentes y personal administrativo.  

E) Encuestas  

Se aplicaron encuestas a dos grupos: niños y niñas en edad escolar pertenecientes al 

segundo ciclo (cuarto, quinto y sexto grado) de las escuelas seleccionadas, y a las 

madres y padres participantes de los Grupos Focales. En total fueron aplicadas 200 

encuestas en el caso de los escolares, y 95 con las madres y los padres.   

 

Se destaca que la encuesta fue  ñno probabil²sticaò, en el sentido que no fue 

determinado con antelación un tamaño muestral, sino fue aplicada con las personas 

de los grupos focales mencionados más arriba, que en ese momento se encontraban 

en las escuelas. Su objetivo fundamental fue disponer con información adicional que 

permita triangular y analizar  los hallazgos encontrados con las otras herramientas 

desarrolladas.  

 

La encuesta con los escolares relevó las siguientes informaciones: 

¶ General: comunidad, distrito, departamento, nombre de la escuela, edad, grado 

y sexo del/a encuestado, turno. 

¶ Familiar: con quien vive, dedicación de padres y/o tutores, número de 

hermanos mayores y/o menores que entran en la escuela. 

¶ Tiempo de demora para llegar a la escuela y medio de transporte. 

¶ Merienda20 actual: donde realiza (casa y/o escuela); que alimentos recibe en la 

merienda; suficiencia o no de la merienda que recibe; si le gusta o no. Horarios 

en que recibe la merienda escolar. 

¶ Preferencias de otros alimentos que le gustaría recibir en la merienda escolar. 

¶ Preferencias de alimentos que le gustaría recibir en el almuerzo escolar. 

 

Para aplicar esta herramienta con los/as escolares se contó con la buena 

predisposición y colaboración de los profesores de cada grado. Se destaca además, 

que los niños y las niñas estuvieron muy motivados en realizar la encuesta, atendiendo 

a que no todos pudieron participar de los grupos focales. Esta metodología permitió 

relevar mayor información de una mayor cantidad de niños y niñas de las escuelas 

seleccionadas. 

 

La encuesta con padres/madres participantes de los grupos focales permitió relevar 

las siguientes informaciones: 

¶ General: distrito, escuela, edad y sexo del/a encuestado/a. 

¶ Familiar: número de hijos escolares y sus edades. 

                                                           
20

 En el caso de ni¶os/ni¶as que entran en el turno ma¶ana se les aclar· que el t®rmino de ñmeriendaò significa  ñmedia 
ma¶anaò. 
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¶ Nivel organizativo: si pertenece a alguna organización, nombre de la 

organización. 

¶ Frecuencia de consumo de los siguientes alimentos: carne vacuna, carne de 

cerdo, carne de pollo o gallina, carne de cabra, leche, frutas, verduras, 

mandioca, fideo, arroz, derivados de soja, y otros alimentos.  

¶ Número de comidas que reciben los miembros de las familias: desayuno, 

media mañana, almuerzo, merienda, cena 

¶ Datos de producción de la finca. 

 

La encuesta fue aplicada en la mayoría de los casos por la facilitadora de los grupos 

focales con padres y madres.  

 
Esquema N° 1. Proceso metodológico aplicado en el Estudio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente. Elaboración propia en base a metodología aplicada por la consultoría 
 

 

Las herramientas metodológicas de relevamiento de la información primaria  fueron 

aplicadas en campo en las siguientes fechas: 

 

¶ Lunes 20 al jueves 24  de Agosto del 2.012. Distrito de Horqueta. 

REVISIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Å Documentos y Estudios nacionales e internacionales 

Å Proyectos de merienda escolar e iniciativas similares 

 

 GRUPOS FOCALES 

Å Con niños y niñas en edad escolar (18 GF)  

Å Con padres y madres de la comunidad 

educativa (9 GF)  

Å Con personal docente y directivo de las 

Escuelas (9 GF)  

 

ENCUESTAS 
Å Con niños y niñas en edad escolar (200 

encuestas)  

Å Con padres y madres de la comunidad 

educativa (95 encuestas)  

 

TALLERES 

Å Con líderes y lideresas de Organizaciones 

de la Agricultura Familiar (3 Talleres)  

Å Con técnicos y técnicas que brindan 

asistencia técnica  

Å Con funcionarios de las gobernaciones y 

municipalidades (2 talleres)  

 ENTREVISTAS 

Å Con Actores e informantes claves 
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¶ Lunes 3 al miércoles 5 de septiembre del 2.012. Distrito de Tavaí. 

 

¶ Lunes 17 al miércoles 19 de septiembre del 2.012. Distrito de Yhú. 

 

Cuadro N° 4.  Resumen del trabajo de relevamiento de campo 

Resultados Metodología Grupo Participantes 
Cantidad de 
herramientas 

aplicadas 

Cantidad de 
participantes

21
 

Sin 
datos 

M H T 

Resultado 1 

Grupo Focal 

Niños y niñas en edad 
escolar: 1er Ciclo y 2do. 
Ciclo 

18  Grupos 
Focales  

  90 67 157 

Docentes y personal 
directivo de las escuelas 

9 Grupos Focales    48 22 70 

Padres y Madres de la 
Comunidad Educativa 

9 Grupos Focales  8 63 24 95 

Encuesta  
Niños y niñas en edad 
escolar 

200 Encuestas  3 92 105 200 

Cuestionario 
escolar 

Escuelas (a nivel 
institucional) 

9 Cuestionarios          

Resultado 2 

Cuestionario 
Organizativo 

Organizaciones de la 
Agricultura Familiar 

44 Cuestionarios 
Básicos 

Organizativos   
        

Taller 

Organizaciones de la 
Agricultura Familiar, y 
Técnicos de Instituciones 
y Proyectos públicos de 
apoyo a la Agricultura 
familiar 

3 Talleres   51 59 110 

Resultado 3 

Entrevista Autoridades y 
funcionarios de los 
gobiernos locales 
(municipalidades y 
gobernaciones) 

18  Entrevistas 

  9 22 31 

Taller 2 Talleres 

Total       11 353 299 663 

%       2% 53% 45% 100% 

Fuente. Elaboración propia, en base a registros y planilla de participantes de las actividades desarrolladas 
por la consultoría.  
 

 

 

 

 

                                                           
21

 M: Mujeres, H: Hombres, T: Total 
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PERFIL DE LOS/AS 

PARTICIPANTES DEL ESTUDIO  

 

A) Escuelas seleccionadas  

Las escuelas seleccionadas en los tres departamentos y sus distritos (Concepción ï 

Horqueta, Caazapá ï Tavai, Caaguazú ï Yhu) fueron dos (2) en el área rural y una (1) 

en el área urbana, en todas ella ha primado una excelente organización para la 

realización del estudio con el apoyo de los supervisores y supervisoras.  

Cuadro N° 5. Listado de escuelas consultadas según sector y departamento y distrito 

Sectores Concepción/Horqueta  Caazapá/Tavai Caaguazú/Yhu 

Rural 

E.B. N° 1713 San Luis 
Gonzaga 

E.B. N° 7325 Francisco 
Solano López 

E.B. N° 1600 Inmaculado Corazón de 
María 

E.B. N° 3564 Héroes del 
Chaco 

E.B. N° 6010 Dr. José 
Gaspar Rodríguez de 
Francia 

E.B. N° 4082 San Antonio 

Urbano 
E.B. N°2067 Padre José 
Venancio Ortellado 

E.B. N° 4271 Don Bernardo 
Pereira 

E.B. N° 3303 San Miguel Arcángel 

Fuente. Elaboración propia, en base a registros proveídos por directoras de la Escuelas  

 

A1 ) Niños  y niñas en edad escolar  

 

Con los niños y niñas en edad escolar se aplicaron dos herramientas en forma 

simultánea: por un lado encuestas a escolares del 2° Ciclo, y por otros grupos focales 

con escolares del 1 ° Ciclo y 2° Ciclo. De esta forma se relevó información de 

escolares de diferentes edades, y además permitió la posibilidad de comparar los 

resultados alcanzados. 

 

Con respecto a las encuestas, las mismas se aplicaron a 200 niños y niñas del 

segundo ciclo (cuarto, quinto y sexto grado) en todas las escuelas; realizándose 69 

encuestas (34.5%) en las instituciones del distrito de Horqueta; 56 encuestas (28.0%) 

en las escuelas de Tavaí, y 75 encuestas (37.5%) en las escuelas en las del distrito de 

Yhú.  

Cuadro N° 6. Niños/as escolares encuestados por distrito y escuela. 

Escuelas Horqueta Tavai Yhu Total general 

Escuela Don Bernardo Pereira   35   35 

Escuela Francisco Solano López   8   8 

Escuela Gaspar Rodríguez de Francia   13   13 

Escuela Héroes del Chaco 7     7 

Escuela Padre Venancio Ortellado 25 
  

25 

Escuela San Luís Gonzaga 37 
  

37 

Escuela N° 1600     24 24 

Escuela N° 4082 San Antonio     17 17 



32 

 

Escuelas Horqueta Tavai Yhu Total general 

Escuela San Miguel Arcángel     34 34 

Total general 69 56 75 200 

% 34,5% 28,0% 37,5% 100,0% 

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas a niños y niñas escolares 

Cuadro N° 7. Número total y promedio de alumnos/as y docentes del 1° y 2° Ciclo según sexo 
y distrito de las escuelas consultadas 

Concepto Horqueta  Tavai Yhú Total general 

Total de alumnos  del primer y 
segundo ciclo 

268 203 187 658 

Total de alumnas  del primer y 
segundo ciclo 

265 210 207 682 

Sub Total 1 533 413 394 1340 

Promedio de alumnos del primer y 
segundo  ciclo 

89 68 62 73 

Promedio de alumnas del primer y 
segundo  ciclo 

88 70 69 76 

N° de docentes mujeres del primer y 
segundo ciclo 

21 14 19 54 

N° de docentes hombres del primer 
y segundo ciclo 

6 10 11 27 

Sub Total 2 27 24 30 81 
Fuente. Elaboración propia en base  a cuestionario aplicado a las escuelas 

Desde el punto de vista de la ñedadò, la encuesta solamente fue aplicada a niños/as 

escolares del segundo ciclo, que corresponden a los grados: cuarto, quinto, y sexto, 

cuyas edades oscilan entre 9 y 15 años. La mayor participación tuvieron los/as 

niños/as de 11 años correspondiendo al 32%, seguido de niños/as de 12 años (29%), 

y los de 10 años (22%).  El resto de niños/as de otras edades no rebasó el 10%.  

 

Cuadro N° 8. Niños/as escolares encuestados por sexo y edad 

Edades de los/as niños/as Niña Niño Sin datos Total % 

9 años 11 7 
 

18 9% 

10 años 19 23 1 43 22% 

11 años 32 31 
 

63 32% 

12 años 22 35 
 

57 29% 

13 años 6 2 1 9 5% 

14 años 2 3 
 

5 3% 

15 años 
 

1 
 

1 1% 

Sin datos 
 

3 1 4 2% 

Total 92 105 3 200 100% 

% 46% 53% 2% 100% 
 

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

Desde el punto de vista del ñsexoò de los participantes, de los 200 encuestados el 46% 

corresponde a las  niñas, el 53% a los niños, y el 2% no especificó si eran niña o niño. 
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Gráfico N° 2. Niños/as escolares encuestados por sexo y edad 

 
       Fuente. Elaboración propia en base encuestas a escolares 

 

Con respecto a la ñocupaciónò que manifestaron tener los padres  y madres  y/o 

tutores de los escolares, se observa en l gráfico que la agricultura es la actividad 

principal en algunos casos acompañados de otras actividades. El 43% de los 

participantes se dedican exclusivamente a la agricultura; un 12% además de la 

agricultura tiene  otras ocupaciones como ser: limpieza,  servicio doméstico, docencia, 

costura, almidoneros, ama de casa; un 23% se dedica exclusivamente a otras 

actividades como el comercio, la venta de productos y servicios. En este grupo se 

pueden mencionar principalmente las siguientes ocupaciones: almaceneros, 

comerciantes, vendedores de pescado, modistas, panaderos, albañiles, conductores, 

compradores y vendedores de cabello, electricistas, mecánicos, trabajador en cantera, 

carniceros, entre otras; un cuarto grupo engloba a los funcionarios públicos con otras 

ocupaciones, que corresponde al 8%.  

 

Cuadro N° 9. Ocupaciones de padres y/o tutores de los escolares encuestados 

Ocupaciones de Padres / Madres y/o Tutores Total general % 

Solamente Agricultores/as 86 43 

Agricultores/as y otras ocupaciones 24 12 

Otras ocupaciones (comercio, venta de productos y 
servicios) 46 

23 

Funcionarios públicos y otras ocupaciones 16 8 

Otras respuestas 28 14 

Total general 200 
100 

Fuente. Elaboración propia en base  a la encuesta a escolares 
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Gráfico N° 3. Ocupaciones de los padres y madres o tutores de niños/as  
encuestados 

 
               Fuente. Elaboración propia en base encuestas a escolares 

 

En relación al ñnivel de repitenciaò de niños/as encuestados, se observan los 

siguientes resultados: el 69% contestó que no repitió ningún año, el 28% repitió algún 

grado, y el 3% no brindó información sobre este punto. De 56 niños/as que 

respondieron haber repetido algún grado el 69% lo hizo solamente ñ1 a¶oò (repitieron 

en un solo grado). 

 
Cuadro N° 10. Nivel de Repitencia de los escolares encuestados 

Repitencia de algún grado 
N° de años repetidos Total 

general 
% 

0 1 2 3 4 Sin datos 

No 138 
     

138 69% 

Si 
 

36 11 2 3 4 56 28% 

Sin datos 
     

6 6 3% 

Total general 138 36 11 2 3 10 200 100% 
Fuente. Elaboración propia en base encuestas a escolares 

 

En cuanto a la ñforma o el medio de transporteò para llegar a la escuela  el 82%, de los 

niños y niñas encuestados/as lo hace caminando siendo el distrito de Yhú donde se 

observa un mayor número de niñas y niños que utilizan esta modalidad, seguido de un 

13% que se traslada en moto;  el resto lo hace por otros medios, conforme puede 

observarse en el cuadro siguiente. 

 

 

 
Cuadro N° 11. Forma de transporte para llegar a la Escuela 

Medio o forma de 
transporte 

Horqueta Tavai Yhu 
Total 

general 
% 

Caminando 45 48 71 164 82% 

Solamente 
Agricultores 

43% 

Agricultores y 
otras 

ocupaciones 
12% 

Otras 
ocupaciones 

(comercio, venta 
de productos y 

servicios) 
23% 

Funcionarios 
públicos y otras 

ocupaciones 
8% 

Otras 
respuestas 

14% 
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Medio o forma de 
transporte 

Horqueta Tavai Yhu 
Total 

general 
% 

En moto 16 7 3 26 13% 

En bicicleta 3 
  

3 2% 

En bus 1 
  

1 1% 

Automóvil 
 

1 
 

1 1% 

Otro medio sin especificar 4 
  

4 2% 

Sin datos 
  

1 1 1% 

Total general 69 56 75 200 100% 

Fuente. Elaboración propia en base encuestas a escolares 

 

Con respecto a los Grupos Focales, los escolares participantes fueron 157 niños y 

niñas de 1° y 2° ciclo, cuyas edades fueron entre 6 y 13 años, destacándose la mayor 

participación de niños/as de 8 años con el 22%, y 11 años con el 21%, mientras que 

los de menor participación fueron los niños/as de 12 y 13 años, que apenas 

alcanzaron el 2 % del total, así como los de 6 años con el 4%.  Desde el punto de vista 

de la participación por distritos, ésta se dio de la siguiente manera: Horqueta con el 

22%, Tavaí e Yhú con el 39% respectivamente. Estos datos se reflejan más abajo en 

el cuadro y gráfico siguientes. 

 
Cuadro N° 12. Niños/as participantes de los GF según distrito y edad 

Edades de niños y 
niñas participantes en 

los grupos focales 
Horqueta Tavai Yhu Total general % 

6 años 3 3 1 7 4% 

7 años 2 10 7 19 12% 

8 años 10 10 14 34 22% 

9 años 2 8 15 25 16% 

10 años 5 7 8 20 13% 

11 años 7 16 10 33 21% 

12 años 5 6 5 16 10% 

13 años 1 1 1 3 2% 

Total general 35 61 61 157 100% 

% 22% 39% 39% 100% 
 

Fuente. Elaboración propia en base a Grupos Focales con escolares 
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Gráfico N° 4. Niños y niñas participantes de los GF según distrito 
 y edad 

 

                 Fuente. Elaboración propia en base a Grupos focales con escolares 

 

Desde el punto de vista de la participación por sexo en los Grupos Focales de niñas y 

niños, el 57% de los participantes ha pertenecido al género femenino, y el 43% al 

género masculino,  en cuanto al ciclo, el 50% correspondió al primer ciclo e igual 

proporción al segundo ciclo. 

 
Cuadro N°13. Total de niños y niñas participantes de los GF según ciclo 

Ciclo Niña Niño Total general % 

1er 45 33 78 50% 

2do 45 34 79 50% 

Total general 90 67 157 100% 

% 57% 43% 100%   

Fuente. Elaboración propia en base a Grupos focales con escolares 

 

 

A2) Personal docente y directivo de las Escuelas  

 

Con el personal directivo, docente y administrativo (en adelante docentes)  igualmente 

se trabajó la metodología de Grupos Focales. Adicionalmente se aplicó un cuestionario 

por escuela, que fue completado por cada director/a. En forma global participaron 70 

docentes, de los cuales el mayor porcentaje correspondió al personal docente que 

está en aulas con el 75.7%; directores/as un 11%, vice-directoras y coordinadoras 

pedagógicas un 2.9%, y un 7.1% correspondió al personal que realiza otras tareas 

distintas a las mencionadas, tal como puede observarse en el gráfico y cuadro 

siguientes. 

 

 

 

3 
2 

10 

2 

5 

7 

5 

1 

3 

10 10 

8 

7 

16 

6 

1 1 

7 

14 
15 

8 

10 

5 

1 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 13 años 

Horqueta Tavai Yhu 



37 

 

 

Gráfico N° 5. Docentes participantes de los GF según cargos y sexo 

 
Fuente. Elaboración propia en base a Grupo focal con docentes 

 
Cuadro N° 14. Docentes  participantes de los GFôs por sexo y cargo 

Cargos  Hombre Mujer Total general % 

Profesor / Profesora 16 37 53 75,7% 

Director/Directora 4 4 8 11,4% 

Vice-directora 
 

2 2 2,9% 

Coordinadora pedagógica 
 

2 2 2,9% 

Otros Cargos (secretaria, apoyo, 
asistente, bibliotecaria, IPA) 

2 3 5 7,1% 

Total general 22 48 70 100,0% 

  Fuente. Elaboración propia en base a Grupo Focal con docentes 

De las 70 personas participantes el 33% proviene del distrito de Horqueta, 26% de 

Tavai y la mayor participación se dio en el distrito de Yhu con un 41%; con respecto al 

sexo, el 69%  correspondió a las mujeres y 31% a los hombres, detallándose las cifras 

absolutas en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 15. Docentes participantes de los GF por sexo y distrito 

Sexo Horqueta Tavai Yhu Total general % 

Hombre 1 9 12 22 31% 

Mujer 22 9 17 48 69% 

Total general 23 18 29 70 100% 

% 33% 26% 41% 100% 
 Fuente. Elaboración propia en base a Grupo focal con docentes 
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A3) Padres y Madres de Escolares  

 

Con el mismo grupo de 95 padres y  madres de escolares se aplicaron dos 

herramientas: Grupo Focal y Encuestas; el 34 % de los y las participantes para ambas 

metodologías fueron del distrito de Horqueta, 31% de Tavaí, y el 36% de Yhú. Desde 

el punto de vista de la desagregación por sexo, el 66% correspondió a las mujeres (la 

mayoría madres de los escolares), el 25% a los hombres (la mayoría padres), y un 8% 

que no especificaron su sexo en la boleta de encuesta.  

 

Cuadro N° 16. Padres y Madres participantes de Grupos Focales y Encuestas por sexo y 
distrito 

Sexo Horqueta Tavaí Yhú Total general % 

Mujer 24 20 19 63 66% 

Hombre 5 7 12 24 25% 

Sin datos 3 2 3 8 8% 

Total general 32 29 34 95 100% 

% 34% 31% 36% 100%   

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas a  padres y madres de escolares.  

Con respecto a la edad de padres y madres encuestados/as, el promedio en las 

mujeres fue de 40 años; en el caso de los hombres 45, y 49 años para aquellos casos 

que no especificaron su sexo.   

 

En cuanto a la cantidad de hijos escolares los encuestados/as, destacan que el 29% 

tiene un solo hijo, el otro 29% dijo tener 2 hijos, el 23% declaró tener 3 hijos, el 8% dijo 

tener 4 hijos, el 5% declaró tener entre 5 y 7 niños/as escolares, y 4% no completó 

dicha información.  

 

Cuadro N° 17. Número de hijos escolares de padres y madres participantes de  los Grupos 
Focales y Encuestas por distrito 

N° de hijos escolares Horqueta Tavaí Yhú Total general % 

1 11 6 11 28 29% 

2 8 10 10 28 29% 

3 7 7 8 22 23% 

4 2 3 3 8 8% 

5 2     2 2% 

6   2   2 2% 

7 1     1 1% 

Sin datos 1 1 2 4 4% 

Total general 32 29 34 95 100% 

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas  a padres y madres.  

Desde el punto de vista organizativo el 59% del total de padres y madres participantes 

mencionó pertenecer a algún tipo de organización; un 38% dijo que ñno pertenec²aò a 

ninguna organización, y un 3% no declaró si pertenencia o no a algún tipo de 

organización.  
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Cuadro N° 18. Pertenencia a alguna organización  de padres y madres participantes de  los 
Grupos Focales y Encuestas por distrito 

Distrito No % Si % 
Sin 

datos 
% Total general 

Horqueta 19 59% 12 38% 1 3% 32 

Tavaí 2 7% 27 93% 
  

29 

Yhú 15 44% 17 50% 2 6% 34 

Total general 36 38% 56 59% 3 3% 95 

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas  a padres y madres.  

Los datos por distrito señalan: de 32 personas participantes de Horqueta, el 59% no 

pertenece a ninguna organización, el 38% declaró si pertenecer, y un 3% no mencionó 

su nivel de pertenencia.  Los participantes del distrito de Tavaí declararon ser los más 

organizados: de 29 personas participantes como padres y madres de escolares, el 

93% mencionó pertenecer a alguna organización, y apenas el 7% dijo que no 

pertenecía a ninguna organización. De 34 padres y madres del distrito de Yhú, la mitad 

(50%) dijo que ñsi pertenecíaò a alguna organización; el 44% dijo que ñno pertenecíaò, 

y un 6% no respondió este punto.  

 
Gráfico N° 6. Pertenencia a alguna organización de padres y madres  

participantes de los GF y Encuestas 

 

             Fuente. Elaboración propia en base a encuestas a  padres y madres  

 

Se destaca un mayor nivel organizativo de las mujeres. De 63 mujeres participantes, el 

62% declaró pertenecer a alguna organización, el 35% dijo que ñno pertenecíaò, y un 

3% no respondió este punto. En cuanto a los hombres, el 50% dijo pertenecer a 

alguna organizaci·n, y en igual proporci·n declararon que ñno pertenecíanò. 

 
Cuadro N° 19. Pertenencia Organizativa según sexo 

Pertenencia  Mujer % Hombre % Sin datos Total general 

No 22 35% 12 50% 2 36 

Si 39 62% 12 50% 5 56 

Sin datos 2 3%   0% 1 3 

Total general 63 100% 24 100% 8 95 

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas a  padres y madres  
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B) Organizaciones de la Agricultura Familiar  

Los referentes de las Organizaciones de la AF que participaron de los talleres de 

diagnóstico, y completaron el  cuestionario básico organizativo, en los tres distritos 

seleccionados (Horqueta, Tavai, Yhu), provienen de un total 52  organizaciones.  

 

Considerando el cuestionario básico organizativo,  el 77% pertenecen a comités, el 

16% a asociaciones, el 5 % a cooperativas y el 2% a coordinadoras.  Al interior de los 

distritos se puede observar que en Tavai e Yhu el porcentaje de los comités alcanzan 

el 85% y 82% respectivamente, mientras que Horqueta presenta el mayor porcentaje 

en el caso de las asociaciones (organización de segundo piso), con un 23%; en cuanto 

a las cooperativas, nuevamente Horqueta fue el único distrito que tuvo 2 

representantes de pequeñas cooperativas de la AF (15%).  

 
Cuadro N° 20. Organizaciones participantes del Estudio según naturaleza y distrito 

Tipo de 
organización 

Horqueta % Tavai % Yhu % 
Total 

general 
% 

Asociación 3 23% 2 10% 2 18% 7 16% 

Comité 8 62% 17 85% 9 82% 34 77% 

Cooperativa 2 15%   0%   0% 2 5% 

Coordinadora de 
Comités 

  0% 1 5%   0% 1 2% 

Total general 13 100% 20 100% 11 100% 44 100% 

% 30%   45%   25%   100%   

Fuente. Elaboración propia en base a cuestionario completado por las organizaciones  

 

Con respecto a los tipos de organizaciones que participaron según su membrecía, las 

más numerosas fueron las organizaciones mixtas con el 59%, seguida por las 

integradas solamente por mujeres con el 25% y un 16 % integradas solamente por 

hombres, como se observa en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro N° 21. Organizaciones participantes del Estudio según su membrecía (mixtas, mujeres, 
hombres) y distritos estudiados 

Tipo de 
organización  

Horqueta % Tavai % Yhu % 
Total 

general 
% 

Mixta 7 54% 13 65% 6 55% 26 59% 

Mujeres 5 38% 6 30%   0% 11 25% 

Hombres 1 8% 1 5% 5 45% 7 16% 

Total general 13 100% 20 100% 11 100% 44 100% 

% 30%   45%   25%   100%   

Fuente. Elaboración propia en base a cuestionario completado por las organizaciones  

 

En el caso particular de los distritos las organizaciones mixtas son las que más 

presencia tuvieron en los tres casos, en Tavai participaron referentes de 13 

organizaciones mixtas, seguido por Horqueta con 7 e Yhu con 6. 

 

En el caso de las organizaciones de mujeres que participaron por distrito, completando 

el cuestionario básico organizativo, se tiene que en Tavai participaron 6 

organizaciones de mujeres, en Horqueta 5, mientras que en Yhu ninguna. 
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Las organizaciones integradas por hombres en general fueron las que menos 

presencia tuvieron; en Yhu se dio la mayor presencia con 5 organizaciones de 

hombres, mientras que en Horqueta y en Tavai, participaron en cada caso una sola 

organización integrada por hombres.  

 

Gráfico N° 7. Tipos de organizaciones según membrecía 

 y distritos 

 

          Fuente. Elaboración propia en base a cuestionario básico organizativo 
 

En el caso de las 44 organizaciones que completaron el cuestionario,  su masa 

societaria aglutina 1.679 socios. De las 20 organizaciones de Tavai, las mismas 

integran a 959 productores/as de la AF; de las 13 organizaciones de Horqueta,  las 

mismas integra a 399 miembros; en el caso de Yhu, las 11 organizaciones integran a 

341 productores/as. El promedio de socios por organización va de 29 a 48 integrantes. 

 
Cuadro N° 22. Masa Societaria de las Organizaciones participantes del Estudio 

 por distrito 

Distritos 
 N° de 

organizaciones 
N° de socios totales 

Promedio de socios por 
organización 

Horqueta 13 399 31 

Tavaí 20 959 48 

Yhú 11 321 29 

Total general 44 1.679 38 

 Fuente. Elaboración propia en base a cuestionario completado por las organizaciones  

 

De las 44 organizaciones y 1.679 socios, 716 son hombres (43%) y 963 son mujeres 

(58%); se observa en general la preeminencia de las mujeres, hecho que señala  un 

avance e incremento en la participación de las mismas y su mayor incorporación a 

niveles organizativos. 

 

Cuadro N° 23. Masa Societaria de las Organizaciones participantes del Estudio por distrito 
desagregado por sexo 

Distritos 
 N° de 

organizaciones 

N° de 
socios 
totales 

% 
 N° de 
socios 

Hombres 
% 

 N° de 
socias 

Mujeres 
% 

Horqueta 13 399 23,8% 158 39,6% 241 60,4% 

Tavai 20 959 57,1% 308 32,1% 651 67,9% 

Yhu 11 321 19,1% 250 77,9% 71 22,1% 
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Distritos 
 N° de 

organizaciones 

N° de 
socios 
totales 

% 
 N° de 
socios 

Hombres 
% 

 N° de 
socias 

Mujeres 
% 

Total general 44 1.679 100,0% 716 43% 963 57% 

Fuente. Elaboración propia en base al cuestionario completado por las organizaciones  

 

En el caso de Horqueta de las 13 organizaciones que completaron el cuestionario 

organizativo, las mismas aglutinan a 399 socios de los cuales 158 son hombres (40%) 

y 241 son mujeres (60%). Esta situación podría darse por la alta promoción para la 

participación de las mujeres que realizan el Proyecto Paraguay Rural y el Programa de 

Producción de Alimentos del MAG,  que tienen estrategias explícitas de promoción e 

incorporación de  la equidad de género. En el caso de Tavai,  las 20 organizaciones 

aglutinan a 959 socios de los cuales 308 son hombres (32%) y 651 son mujeres 

(68%). En Yhú sin embargo ocurre lo contrario, las 11 organizaciones que completaron 

el cuestionario básico organizativo, están integradas por 321 socios, de los cuales 250 

son hombres (78%) y 71 son mujeres (22%).22  

 

B1) Líderes y lideresas  

 
Cuadro N° 24. Líderes y lideresas de las Organizaciones participantes del Estudio por distrito y 

cargos desagregado por sexo 

Líderes y lideresas de 
las Organizaciones 

Horqueta Tavai Yhu 
Total 

general 
Hombres Mujeres 

Coordinador   1   1 1   

Miembro 7 8 4 19 19   

Miembro/ productora   6   6   6 

Miembro/Equipo de 
producción 

1     1 1   

Presidenta 5 5   10   10 

Presidente 6 3 6 15 15   

Protesorera 1     1   1 

Secretaria 5 1   6   6 

Secretario 2   2 4 4   

Secretario de Producción 1     1 1   

Sindica 2     2   2 

Tesorero 1 2 1 4 4   

Vicepresidenta 1     1   1 

Vicepresidente     2 2 2   

Total 32 26 15 73 47 26 

% 44% 36% 21% 100% 64% 36% 

Fuente. Elaboración propia en base a planilla de registros de participantes  de los talleres de diagnóstico 
efectuados con líderes, lideresas de las organizaciones de la AF y técnicos/as.  

 

                                                           
22 En el caso del taller con líderes y lideresas  realizado en Yhú,  el mismo se realizó en un día lluvioso factor que 

afecto a presencia de referentes de OPAF que fueron convocadas; sin embargo igual se notó el interés de aquellos que 
participaron en la propuesta.  
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Se ha observado una mayor cantidad  de referentes de las organizaciones 

participantes provenientes del distrito de Horqueta (44%) seguido de Tavai (36%) e 

Yhu 21%. Sin embargo,  se debe considerar que en Yhu se realizo el taller a pesar de 

la inclemencia del tiempo que fue un factor que limito la presencia de los y las 

participantes que habían confirmado su participación. Hubo una alta participación de 

miembros en de organizaciones  Tavai seguida de los presidentes y presidentas. Se 

observa una preeminencia masculina en la participación.  

 

B2) Técnicos y Técnicas que prestan asistencia técnica  

 

Entre los referentes técnicos participantes, los del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), provenientes de la DEAg, proyectos como el Paraguay Rural, OEI y 

del Programa Fomento de la Producción de Alimentos de la Agricultura Familiar (PPA) 

fueron gran mayoría en los talleres. Así también han participado técnicos provenientes 

del CECTEC y del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Se observa una leve 

preeminencia de los hombres (54%) en relación  las mujeres (46%). 

 

Cuadro N° 25.  Técnicos participantes de los talleres según instituciones y sexo 

Sexo 
CECTE

C 
DEAg 

DEAg/ 
OEI 

DEAg/ 
PPA 

PPR/ 
MAG 

MAG/ 
PFAF

S 

MEC / 
Supervisió

n 

Total 
general 

% 

Hombre 1 3 2 13   1   20 54% 

Mujer   7   7 1 1 1 17 46% 

Total 
general 1 10 2 20 1 2 1 37 

100
% 

% 3% 27% 5% 54% 3% 5% 3% 100%   
Fuente. Elaboración propia en base a planilla de participantes 

 

Cuadro N° 26.  Técnicos participantes de los talleres según distrito y puesto 

Puestos Horqueta Tavai Yhu Total general 

Coordinador   1   1 

Facilitador Org. Social 1     1 

Jefe Técnico 1 1   2 

Supervisora Administrativa   1   1 

Técnica 8 6 3 17 

Técnico 1 8 5 14 

Técnico de Campo     1 1 

Total  11 17 9 37 

% 30% 46% 24% 100% 
Fuente. Elaboración propia en base a planilla de participantes 

 

Así también se puede observar en el cuadro precedente, que el puesto de técnico ha 

sido el más frecuente tanto en hombres como en mujeres en los tres distritos.  
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C) Gobernaciones y municipalidades  

C1) Autoridades y funcionarios locales de las Gobernaciones y 

Municipalidades  

 

Los participantes fueron en su mayoría intendentes municipales, así como funcionarios 

de rango técnico administrativo que tienen la potestad para diseñar/elaborar los 

presupuestos y la ejecución de los mismos así como también son los encargados de 

los procesos de planificación, ejecución y administración de recursos avalados por los 

respectivos tomadores de decisiones como en  este caso, son los gobernadores e 

intendentes. En el siguiente cuadro se presenta el listado de autoridades y 

funcionarios locales (municipales y gobernaciones) que han participado del Estudio, 

conforme a sus cargos.  

 
Cuadro N° 27. Autoridades y Funcionarios de Gobernaciones y Municipalidades que fueron 

consultados en el marco del Estudio 

Gobierno Local Cargo Cantidad 

Municipalidad de Horqueta 

Intendente Municipal  

4 Secretario General, 

Secretaria de la Junta Municipal 

Secretario de Agricultura 

 

Gobernación de Concepción 

Gobernador  

 

3 
Secretario Administrativo 

Secretaria de Educación 

Municipalidad de Tavaí 

Intendenta Municipal  

 

5 

 

Secretaria Privada 

Secretario de Desarrollo Municipal 

Director Administrativo 

Contador 

 

 

 Gobernación de Caazapá 

Gobernador   

 

5 
Encargada de Presupuesto 

Asistente UOC 

Secretaria de Educación 

Secretario de Planificación 

 

 

Municipalidad de Yhú 

Intendente Municipal  

 

 

7 

Secretaria General 

Liquidador  

Director de Transito. 

Aux. Administrativo Contable 

Enlace Tekopora 

Ordenanza. 

 

 

Gobernación de Caaguazú 

Secretario Administrativo  

 

7 

 

 

Auditoría Interna 

Secretario UOC 

Director de RRHH 

Asistente de RRHH 

Secretario de Educación 

Secretario de Agricultura 

Fuente. Elaboración propia en base a entrevistas y talleres efectuados con autoridades y funcionarios de 
gobiernos locales y departamentales 
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LA MERIENDA ESCOLAR EN LA 

ACTUALIDAD  

 

La alimentación escolar es un programa de protección social ampliamente reconocido 

que permite paliar el hambre, al tiempo que apoya la educación, la salud y el 

desarrollo comunitario. El hambre merma la capacidad de los niños y niñas de 

aprender y desarrollarse como adultos sanos y productivos. La interacción entre el 

hambre, un estado de nutrición deficiente y la enfermedad impide que los niños asistan 

a la escuela, que las familias desfavorecidas inviertan en la educación de sus hijos y 

que los niños aprendan cuando están en la escuela23.  

Actualmente en Paraguay,  en el marco del Fortalecimiento de los Programas 

Compensatorios dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad,  en articulación 

con otros sectores, se cuenta con la distribución de la Merienda Escolar. El objetivo de 

Programa de la Merienda Escolar es el de optimizar las capacidades de aprendizaje 

del niño y la niña, teniendo en cuenta que al reducir el hambre a corto plazo, se mejora 

las condiciones nutricionales, y se incrementa el estímulo de concentración y 

asimilación de la información, por ende hace que mejore el rendimiento escolar, y de 

esta manera se rompe el ciclo consecuente de la pobreza, además de ayudar a 

disminuir la deserción escolar24. En los últimos años ha aumentado la preocupación 

acerca del rol que las meriendas  juegan en la alimentación infantil.  

En ese contexto lo referente a preferencias o gustos,  por lo general los niños, se 

inclinan hacia las golosinas, masas dulces o comidas rápidas. Estudios clínicos 

sugieren que los alimentos más probables de ser apetecidos son aquellos que 

contienen grasa, azúcar, o ambos. La preferencia humana por el sabor del azúcar y la 

grasa es innata o adquirida muy tempranamente25. Los estudios con niños señalan  

consistentemente que la familiaridad con el sabor dulce y la densidad energética en 

los primeros años son determinantes en las preferencias de estos alimentos en 

edades posteriores.  

 

En el contexto escolar, otro aspecto que juega un papel de notable valor en el estado 

nutricional, son los hábitos y las costumbres alimentarias, los cuales se ven 

influenciados por el ambiente en el cual el niño o la niña se desarrollan. Además, se 

observa una relación entre los hábitos alimentarios y el nivel socioeconómico y cultural 

de las familias, con el estado nutricional, lo que puede deberse a la escasa 

disponibilidad o a la calidad y cantidad de alimentos que se consumen que 

compromete el crecimiento por deficiencia de calorías y nutrientes26.  A nivel 

comunitario y familiar, los niños de edad escolar pueden ser importantes agentes de 

                                                           
23 Programa mundial de alimentos, 2009 

 
25

 Las golosinas en la alimentación infantil, Castillo, C.,  Romo, M. Revis. Pediatría. Chile. 
 
26

 La alimentación y nutrición del escolar, Sandra Rastrepo Meza Antioquia, 2003 
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cambio en los hábitos alimentarios, dado que sus gustos y preferencias están en 

formación, por lo que si prueban un nuevo alimento tal vez les guste y lo acepten con 

mayor facilidad.  

El término merienda escolar se refiere a los alimentos distribuidos a los escolares en 

las escuelas a la media mañana y/o a la media tarde indistintamente. 

 

Las escuelas que forman parte del estudio reciben la merienda escolar, donde el 

alimento de suministro permanente es la leche larga vida fluida (en el caso de 

Horqueta y Tavai), en algunas ocasiones suplementos sólidos (productos a base de 

harina, azúcar y/o miel de caña) como la galleta, el coquito, el palito, la torta negra 

conocida como boquerón (solo en el caso de Horqueta), y en algunos casos como el 

de Yhú también barritas de cereal, pero por muy corto tiempo (solamente por una 

semana).  

A) La percepción de los escolares  

 

 En la encuesta aplicada a los escolares se les consultó donde meriendan, y los 

resultados fueron los siguientes: 

 

¶ El 12% de los niños y las niñas mencionó ñque solamente meriendan en la casaò;   

probablemente podría ser que no les gusta la merienda escolar por lo que 

solamente lo hacen en sus hogares. La gran mayoría que dijo merendar en sus 

casas son los escolares de Yhu que corresponde al 27% del total, seguido de 

los escolares de Tavai 7%, que respondió lo mismo; mientras que en Horqueta 

ningún escolar contestó merendar solamente en la casa.  Se debe considerar 

que en las escuelas del distrito de Yhu a la fecha del estudio ya no contaban 

con la merienda escolar lo que podría también ser una de las razones del alto 

porcentaje de respuestas recibidas sobre merendar solamente en la casa. 

 

¶ El 75% declaró ñque merienda en la casa y en la escuelaò, siendo esta respuesta 

la mayoritaria. La mayor proporción se dio en Horqueta donde el 91% contestó 

merendar en ambos lugares; seguido por el 71% en Tavai, y el 63% en Yhu.  

 

¶ El 12% dijo ñmerendar solamente en la escuelaò; estos podrían ser niños que 

probablemente provienen de hogares muy pobres, y por ello ya no reciben 

ninguna merienda en sus casas. La mayor proporción que dijo ñmerendar 

solamente en la escuelaò se dio en Tavai (21%); seguido de Horqueta (9%), e 

Yhu, (7%).   

 

¶ El 3% ñno contestó esta preguntaò, correspondiendo al distrito de Yhu.  
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Cuadro N° 28. Lugar de merienda de los escolares encuestados por distrito 

Lugar de 
merienda 

Horqueta % Tavai % Yhu % 
Total 

general 
% 

En la casa 
 

0% 4 7% 20 27% 24 12% 

En la casa y 
en la 
escuela 63 91% 40 71% 47 63% 150 75% 

En la 
escuela 6 9% 12 21% 5 7% 23 12% 

Sin datos   0%   0% 3 4% 3 2% 

Total 
general 

69 100% 56 100% 75 100% 200 100% 

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas a escolares 

Igualmente se les consultó si les gustaba la merienda escolar, y se dieron las 

siguientes respuestas: 

¶ El 15% de los escolares respondi· que ñno le gustabaò. La mayor proporción de 

esta respuesta se dio en Yhu donde el 25% contestó de esa manera; seguido 

de Horqueta con el 13%, y en el caso de Tavai, 5%.  

¶ El 81% respondi· que ñsi le gustabaò la merienda escolar. La mayor proporción 

de esta respuesta se dio en Tavai donde el 91% contestó de esta manera; 

seguido de Horqueta (87%), e Yhu (68%).  

¶ El 4% ñno contestóò esta pregunta, correspondiendo a los escolares de Yhu el 

7%, y 4% al distrito de Tavai.  

 

Se rescata la alta valoración de demuestra la mayoría de los escolares por la merienda 

escolar.  

Gráfico N° 8. Opinión de escolares sobre la merienda escolar 

 
             Fuente. Elaboración propia en base a encuestas a escolares 

 
Cuadro N° 29. Opinión de los escolares encuestados sobre la merienda escolar por distrito 

Le gusta la 
merienda escolar 

Horqueta % Tavai % Yhu % 
Total 

general 
% 

No 9 13% 3 5% 19 25% 31 16% 

Si 60 87% 51 91% 51 68% 162 81% 

Sin datos   0% 2 4% 5 7% 7 4% 

NO le gusta 
la merienda 

escolar 
15% 

SI le gusta la 
merienda 
escolar 

81% 

Sin datos 
4% 
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Le gusta la 
merienda escolar 

Horqueta % Tavai % Yhu % 
Total 

general 
% 

Total general 69 100% 56 100% 75 100% 200 100% 

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas a escolares 

Ante la pregunta de ¿qué alimentos o preparados reciben en la merienda escolar? el 

25% de los escolares de Horqueta e Yhu respondió que recib²a la ñlecheò, seguido del 

22% de niños/as de Horqueta que dijo recibir ñleche con palito, coquito o boquerón en 

algunas ocasionesò, el 21% contestó que recib²a ñleche con galletitasò, y 5% ñleche con 

masitasò, todos del distrito de Tavai.  En tanto el 9% contestó ñno recibir la merienda 

desde el mes de junioò, y el 12% dijo ñno recibir desde el mes de mayoò; estos niños/as 

eran del distrito de Yhu. También el 5% de los niños/as  mencionó recibir ñleche con 

otros alimentos como frutas, pancho, golosinas, cereal, sándwich  y empanadaò; los 

cuales probablemente traían de sus casas o lo adquirían de la cantina de las escuelas. 

Finalmente 16 escolares, (8%), no contestó esta pregunta.  

 

Cuadro N° 30. Tipos de preparados alimenticios que reciben en la merienda escolar 

Alimentos o preparados que 
reciben en la merienda escolar 

Horqueta Tavai Yhu 
Total 

General 
% 

Leche 19 -  31 50 25% 

Leche,  con palito o coquito y 
boquerón algunas veces 43  - -  43 22% 

Leche con galletitas  - 42  - 42 21% 

Leche con masitas  - 10 -  10 5% 

Frutas 2 1  - 3 2% 

Leche,  pancho, sándwich y 
empanada 2  -   2 1% 

Leche con cereal  -  - 1 1 1% 

Leche, frutas, golosinas.  -  - 1 1 1% 

No reciben merienda desde el mes 
de junio  - - 9 9 5% 

No reciben merienda desde el mes 
de mayo  - - 23 23 12% 

Sin datos 3 3 10 16 8% 

Total general 69 56 75 200 100% 

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas a escolares 
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Los resultados de las encuestas 

coinciden con las opiniones que 

brindaron los niños y las niñas, 

padres y madres, y docentes 

durante los grupos focales. En los 

tres distritos consultados tanto en 

escuelas urbanas y rurales,  

reciben la merienda escolar 

desde el preescolar hasta el 

sexto grado (primer y segundo 

ciclo), en el caso de la leche larga 

vida fluida, se les provee durante 

todo el año escolar a los distritos 

de Horqueta y Tavai.  

En el caso de Yhu, que también 

recibe leche, existe una 

diferencia significativa con 

relación a los demás distritos 

mencionados y es que solamente 

se les ha proveído  la  leche por 

un corto periodo de tiempo, lo 

cual influye negativamente en la 

sostenibilidad de la merienda (la 

duración de la provisión, 

dependiendo de la escuela y la 

cantidad de niños fue de 30 a 60 

días, en el primer semestre de 

2012).  

La otra diferencia se encuentra 

en el tipo de complemento sólido 

provisto en los tres distritos 

estudiados, en Horqueta, el 

complemento sólido es por 

excelencia el boquerón y en 

algunos casos se alterna con 

palitos y coquitos, aunque 

tampoco la provisión de estos 

alimentos es sostenible,  este año 

solamente se ha suministrado en 

los meses de abril, mayo y junio;  

en Tavai la leche se complementa con galletitas o masitas dulces, pero tampoco es 

sostenible durante todo el periodo escolar aunque es por mayor tiempo que en los 

demás distritos. En Yhú en cambio, el periodo de provisión del complemento sólido fue 

por solamente una semana, el complemento entregado consistió en barritas de 

cereales, que fue muy apreciado por los niños/as, y docentes.  

TESTIMONIOS QUE SURGIERON EN LOS 

GRUPOS FOCALES, QUE RESCATAN LA 

VALORACIÓN DE LOS/AS NIÑOS/AS CON 

RESPECTO A LA MERIENDA ESCOLAR:   

ñRecibimos leche suficiente, durante todo el a¶o 

escolar y al lado el boquerón, nos gusta 

muchísimo porque cuando comemos no tenemos 

hambre enseguida, nos satisface más la torta de 

miel de caña, es muy dulce y muy rica con la 

leche, cuando no hay boquerón también recibimos 

palito o coquito aunque suelen ser un poco duro, 

incluso mueve todo nuestros dientes, para 

solucionar eso solemos poner el palito o coquito 

en la leche para ablandar, si falta boquerón 

buscamos otra cosa con que tomar la leche, 

ééporque la leche sola no nos gusta muchoò.  

Testimonio de niña participante de Grupo Focal de 

Escuelas  de Horqueta 

A la mayoría de los niños/as les gusta la leche, 

aunque hay algunos que no toman, al respecto 

rescatamos un comentario,  

ñla leche sola nos hace doler la panza, y algunos 

ya tomamos luego en nuestra casa antes de venir 

a la escuelaò 

Testimonio de niña participante de Grupo Focal de 

las escuelas distritales 

Preferimos la leche con tyra (complemento sólido) 
porque es sana, nos gustaría que sea chocolate. 
Hay también, cokito y palito, estos son muy duros 
nos mueve los dientes, pero muchas veces se 
ablanda poniendo en la lecheé.Nos gusta mucho 
el boquerón porque es dulce con eso nos llenamos 
más, pero no hay todo el tiempo. Horqueta 

Los ni¶os y ni¶as de Tavai mencionaroné.Yo por 
ejemplo tomo porque la leche tiene mucho 
alimento, traigo luego mi toddy y le pongo nomas y 
ya es más rica. 

A algunos no les gusta la leche   porque les causa 

dolor de panzaéé. 
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Algunos de los testimonios podrían indicar que existen familias con mayores 

posibilidades económicas que otras, aunque existen casos en que la leche es una 

prioridad, atendiendo a que para no pocos niños la merienda escolar es su principal 

alimento del día y si bien no podría ser el único,  es el más nutritivo. 

Otros niños (los más pudientes) manifestaron que traen un poco de chocolate o azúcar 

para agregarle a la leche y así darle sabor, aunque esto corresponde a la minoría de 

los casos.  

El caso de Tavai es muy similar al de  Horqueta, tiene la leche suficiente durante todo 

el período escolar, la diferencia está en el complemento nutricional que en este caso 

es galletita dulce, los niños y niñas se sienten contentos con la provisión de la 

merienda escolar. 

ñEl problema del boquerón es que a veces viene con moho, pero le sacamos nomas con cuchillo para 

poder comer, nos gusta porque es bien dulce, ahora hace unas cuantas semanas que no recibimos el 

complementoò. 

Testimonio de niña participante de Grupo Focal de Escuelas de Horqueta 

Con respecto a la cantidad de merienda escolar que reciben, en la encuesta se les 

consultó ¿es suficiente la cantidad de merienda escolar que reciben?, las respuestas 

obtenidas fueron las siguientes:  

 

¶ El 17% de los escolares respondió que ñno era suficienteò. La mayor proporción 

de esta respuesta se dio en Yhu (28%); seguido de Horqueta (14%), y Tavai 

(5%).  

 

¶ El 75% respondió que la merienda escolar ñsí era suficienteò. La mayor parte 

de esta respuesta se dio en Tavai (86%); seguido de Horqueta (84%), e Yhu 

(57%).  

 

¶ El 9% no contestó esta pregunta, donde el 15% correspondió a escolares de 

Yhu, el 9%  al distrito de Tavai, y el 1% de Horqueta.  

 

Cuadro N° 31. Opinión de escolares sobre la cantidad de merienda escolar 

Es suficiente la 
merienda escolar? 

Horqueta % Tavai % Yhu % 
Total 

general 
% 

No 10 14% 3 5% 21 28% 34 17% 

Si 58 84% 48 86% 43 57% 149 75% 

Sin datos 1 1% 5 9% 11 15% 17 9% 

Total general 69 100% 56 100% 75 100% 200 100% 

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas a escolares 
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Gráfico N° 9. Opinión de escolares sobre la cantidad de merienda escolar 

 

                   Fuente. Elaboración propia en base a encuestas a escolares 

En la valoración que le otorgan los niños/as a la merienda escolar, considerando las 

particularidades de cada lugar, existe una similitud muy importante entre lo que 

mencionaron los escolares, los docentes y los padres y madres en cuanto a la 

aseveración que no les gusta consumir la leche sin el complemento sólido. Esto podría 

relacionarse con los hábitos alimentarios de acompañar las comidas principales con el 

famoso ñtyraò (complemento),  y con las 

preferencias de los niños y niñas por las 

golosinas, masas dulces o comidas 

rápidas; en los territorios estas  

predilecciones se vieron relacionadas con 

el consumo de leche azucarada fluida y con 

su complemento donde resaltaron sus 

gustos por el boquerón, el palito, la galletita 

dulce aunque sea dura y aunque el primero 

tenga moho, y por las barritas de cereales 

(en un caso hubo provisión por una 

semana).  

 

Relacionado a lo anterior, se pudo apreciar la preeminencia de la preferencia por la 

leche de vaca fluida de tradicional consumo en los hogares rurales, razón por la cual,  

los escolares tienden a  saborizar  la leche  a fin de ñcortarò el sabor a leche entera 

larga vida con azúcar, cocido, chocolate, café de soja, te de hoja de naranja y otras 

infusiones.   
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3 

21 

58 

48 

43 

1 

5 

11 

Horqueta Tavaí Yhú 

No es suficiente Si es suficiente Sin datos 

GF ESCOLARES DE YHUé 

Aquí recibimos la merienda escolar, 
leche en mayo y junio terminó ya otra 
vez, vino también cereal, un poco y eso 
terminó en una semana. El cereal de 
maíz  nos gusta muchísimo.. 

éé.. .leche, ahora no hay, desde 
agosto ya no hay.  

 

} 
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B) La opinión de doc entes sobre la experiencia actual  

 

Los docentes confirmaron la manifestación de los/as niños/as, que a estos no les 

gusta tomar sola la leche fluida larga vida, debido al habito de consumir leche de vaca 

en sus casas por lo que prefieren acompañarla con un complemento sólido. Los 

mismos hicieron alusión sobre la diferencia que existe entre las preferencias de los 

niños, dependiendo de la condición económica de las familias, y la importancia que los 

niños por lo menos reciban un alimento nutritivo en el día, considerando que hay 

muchos que vienen de hogares muy vulnerables.  

GF DOCENTES DE HORQUETA 

Ojala acá llegue la merienda completa, porque a veces faltan  los panificados y que puedan  
tener continuidad, porque los chicos  reclaman much²simoé.òyo no quiero leche si no hay pan, 
galletaòéas² dicen los ni¶os. El boquerón es el mas preferido entre los tres. 

Los chicos vienen con ganas de tomar la lecheé..cuando llega el horario de la merienda ellos 
entran todos juntos, atropellan, porque ya quieren hacer la meriendaéégracias a Dios  ac§ 
tenemos leche en cantidad suficienteéé. leche sola no les gusta, tiene que estar acompañada 
de panificados. Tuvimos problemas con los panificados que se distribuyeron aquí, no fueron de 
calidad, el boquerón no podía permanecer muchos días, tenía moho, los palitos eran muy 
duros, algunos entregaban alimentos  vencidos. 
 
Los ind²genas por ejemplo, son de otra culturaéé.no desayunan para venir a la escuela y 
vienen con hambre, tienen sue¶o, est§n como ausentesééen el primer grado desde temprano 
ya est§n preguntando a qu® hora van a tomar la leche..élos mas chiquititos. Algunos niños  
consumen bastante y otras no, depende de la casa de donde vienen, y del tipo de  alimentación 
que reciben en sus casas.  

Algunos chiquitos consumen hasta un litro.. Yo tengo uno en pre jardín, que toma hasta 1 
litroé. y algunos te piden para llevar a su casa..  

GF Docentes de Yhu 

La calidad de la merienda es buena aunque recibimos solamente dos veces al año, si tenemos 
suerte y solo para un mes. Recibimos la leche con el cereal para la merienda de los chicos, 
había vaso de leche, con cereales de maíz hasta mayo, los alumnos están contentos cuando 
tienen cereal, porque es algo dulceéé cuando termina el cereal ya no toman con las mismas 
ganaséé.ellos siempre esperan algo al lado de la leche. 

Es muy importante la merienda escolar por el contenido nutricional, la leche tiene proteína y el 
cereal mucha fibra, en muchos casos hay niños que no desayunan para venir a la escuela, por 
eso es tan importante.  

Este año se ha recibido de la Gobernación un poquito de cereal. Ahora mismo no hay nada. 
Llegaron 520 cajitas de cereales. Según el Supervisor no alcanzó para la zona. No saben por 
qu®, parece que por cuestiones administrativaséé.o tal vez pol²ticas de la Gobernación, la 
empresa proveedoraéé..no sabemos qui®n es. Cada a¶o es as²éé. En el turno de la 
mañana, algunos no desayunan y esperan la leche. Ayuda muchísimo la merienda en el 
aprendizaje, la merienda es primordial. A veces los padres les dan dinero y compran chipa. Es 
un esfuerzo que realizan para que los niños tomen la leche.  
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GF DOCENTES DE TAVAI 

Algunos al llegar ya piden la leche para tomar con la galletita.  

La galletita no es muy  buena, pero todos  comen, algunos guardan y 
le llevan a sus hermanitos que se quedan en la casa.  

Es muy importante la merienda. Este año no faltó, en años en 
anteriores sí. 

Anteriormente venía palito y luego vino la galletita. Creo que la galletita 
no aporta mucho, solamente la leche aporta lo más nutritivo.  

 

 

Mencionan la baja 

calidad de los 

panificados (boquerón, 

palitos, galletitas) que 

suelen mostrarse  duros 

e incluso en muchas 

ocasiones vencidos y 

con moho por las altas 

temperaturas de los 

primeros meses del 

año. Los docentes 

reclamaron la falta de 

complementos alimentarios 

sólidos, que solo reciben por un corto periodo en el caso de las barritas de cereal en 

Yhu (por una semana) y por algunos meses el boquerón y palitos en Horqueta, entre 

todos ellos la galletita es el complemento más sostenible mencionaron en Tavai. 

C) La opinión de padres y madres sobre la merienda escolar  

Los padres, y principalmente las madres en general valoran la merienda escolar y la 

ven como una estrategia  para que muchos niños y niñas consuman un alimento sano 

por lo menos una vez al día, que tengan una motivación para ir a la escuela y 

fundamentalmente los ayude en el aprendizaje. En todos los territorios  se hace 

mención de algunas debilidades que tiene este servicio, que fundamentalmente se 

relacionan a la sostenibilidad y al complemento solido de la leche larga vida fluida.  

En concordancia con los escolares y docentes, los padres mencionan que muchos de 

los escolares no aceptan el sabor de la leche larga vida, de muy diferente sabor a la 

leche de vaca consumida tradicionalmente en los hogares rurales, razón por la cual las 

madres deben diligenciarse  para dotar a sus hijos e hijas, según sus posibilidades, de 

palito, coquito, chipa, alguna masita dulce.   

En Horqueta por ejemplo mencionan que como faltan recursos para las galletitas, las 

Directoras invierten o ven la forma de garantizar que no falte este suplemento de la 

merienda buscando de esta manera garantizar el consumo de la leche por todos los 

escolares.  

Una propuesta reiterada en todos los territorios es que la merienda escolar debe tener 

un complemento mucho más saludable consistente en masas enriquecidas con 

legumbres, hortalizas y/o frutas de estación que provengan de la agricultura familiar 

local,  de manera que sea agradable al paladar como por ej. Tortas de poroto, 

zanahoria, remolacha, naranja, maní, zapallo, mandioca por citar algunos de los 

propuestos.  

Por su parte, los padres y madres de Tavai, mencionan que la merienda muchas 

veces no abastece a toda la población escolar quedando muchos niños y niñas sin 

acceder a ella. En cuanto  los alimentos que deben integrar la merienda escolar 

mencionan que debe existir una diferenciación entre la merienda de la mañana y de la 

tarde y también deben ser consideradas las dos principales estaciones del año, el 

invierno y el  verano. Proponen que en horas de la tarde la merienda sea salada o 
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ensaladas de frutas o alguna fruta de estación, el calor es insoportable y las frutas 

frescas  o los jugos de fruta vendrían muy bien señalan las madres.   

Hacen referencia a que los alimentos de la merienda muchas veces no tienen la 

calidad para ser consumidos y cuando ya están con fecha cercana a vencer llega la 

leche, muchas veces agria,  consideran que se debe mejorar la gestión y manipulación 

de los alimentos destinados a la merienda escolar. Proponen exista un control 

sanitario. Ponen de ejemplo al CETEC que dan huevo duro, miel jugo de frutas y 

mermeladas en la merienda.  

En Yhu han mencionado el contento de los escolares con el cereal que acompañaba la 

leche pero por muy poco tiempo, y nuevamente proponen jugos de fruta de estación 

para el verano, y chocolatada para el invierno. Además, como en los demás distritos 

expresan se incorporen como posibles alimentos la ensalada de frutas, alimentos a 

base de hortalizas, torta, torta de poroto y jugo de frutas, yogurt para el horario de 

la tarde. 

D) Experiencias de almuerzo escolar en el distrito de 

Horqueta  

La Alimentación escolar puede servir para introducir nuevos alimentos en los hábitos 

alimentarios de los niños/as. Esta ampliación de la experiencia alimentaria en la 

infancia es sumamente importante. Los niños pueden influir en la familia inmediata y 

más adelante en sus propios hijos para consumir alimentos nuevos altamente 

nutritivos27. 

El distrito de Horqueta cuenta con dos experiencias de escuelas que proveen de 

almuerzo escolar.  La Escuela B§sica NÁ 28 ñPr·ceres de Mayoò, ubicada en el área 

urbana, trabaja bajo la modalidad de Programa Nivelación del Aprendizaje (sobre-

edad), cuyos niños y niñas se quedan a comer en la escuela, por el periodo de 

ejecución de la estrategia (los periodos son cortos), en este caso hay almuerzo para 

unos 30 a 40 niños y niñas; por este año se ha concluido con la nivelación de sobre-

edad, sin embargo se sigue brindando el servicio de almuerzo a la misma cantidad de 

niños y niñas que en general provienen de familias de estratos vulnerables, donde se 

observa en los más chiquitos de primer ciclo una visible deficiencia alimentaria. 

En la zona rural, existe una experiencia más sostenible en el tiempo ya que se viene 

implementando desde el año 2005, en la Escuela B§sica NÁ 1709 ñCarlos Antonio 

L·pezò, de la Comunidad  25 de Abril, distante a 23 Km de la ciudad de Horqueta. Aquí 

se aplica la doble escolaridad a todos los alumnos del primero y segundo ciclo, que 

totalizan 120 niños y niñas, que almuerzan en la escuela. Esta iniciativa se implementa 

en el marco del Proyecto Escuela Viva del MEC. 

 

Ambas son experiencias válidas, responden más bien a la proactividad de sus 

directores para obtener los recursos a fin de cubrir toda la logística que implica 

                                                           
27 Nutrición humana en el mundo en desarrollo, FAO, 1992 
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alimentar a casi 40 niños/as por un lado y a 120 niños/as por el otro. Las limitaciones 

son considerables en ambos casos y son a saber: 

 

¶ Las escuelas no cuentan con un presupuesto asegurado ni de la Municipalidad 

ni de la Gobernación, que les permita planificar sus posibilidades de 

crecimiento por un lado y por otro asegurar la permanencia en el programa de 

todos sus alumnos, por lo cual permanentemente  los directores tienen que 

estar haciendo lobby con las autoridades a fin de asegurar la provisión de 

insumos para llevar adelante  ambas iniciativas. 

¶ En el caso de la escuela rural no cuenta con la infraestructura, y el 

equipamiento adecuado para la preparación y la distribución del almuerzo a los 

alumnos/as.  

¶ En el caso de la escuela urbana, en el momento de la visita, se estaban 

ultimando detalles para la inauguración del nuevo local construido para el 

efecto, (cocina comedor) con recursos del MEC, sin embargo hasta esa fecha 

no contaban aún con los recursos para el equipamiento correspondiente. 

¶ No cuentan con rubros para el personal encargado de la cocina. 

¶ Hasta la fecha tampoco contaban con ningún asesoramiento técnico para la 

elección y preparación de los menús respectivos. 

 
Foto: Cocina comedor de la Escuela B§sica NÁ 28 ñPROCERES DE MAYOò en etapa de 

construcción final, con su director Profesor Fabio Bazán. 

 

D1) La experiencia desde la visión de sus directores  

Escuela B§sica NÁ 28 ñPROCERES DE MAYOò 
Profesor Fabio Bazán, Director 

Escuela Urbana  

La escuela tenía una debilidad, teníamos muchos niños con sobre edad en los grados, 
situación que oficialmente fue relevado en un diagnóstico realizado en el 2010. A partir del 
2011 se implementó el programa de nivelación del aprendizaje: se hace una evaluación y se 
acoge a un grupo de niños, de un determinado nivel de rendimiento,  del primer y segundo 
ciclo,  en ese escenario se plantea la doble escolaridad y para eso se requirió implementar el 
almuerzo escolar. 

Hemos planteado a la Gobernación y desde el año pasado nos proveen de mercaderías para 
cocinar en la escuela y a partir de agosto de 2011, nos ofrecen productos para 40 chicos que 
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estaban en esa estrategia, que ya concluyó en julio de este año, y recién ahora (agosto), nos 
estamos recibiendo la nueva partida de productos para el almuerzo debido a inconvenientes 
presupuestarios.  

Proseguimos con almuerzo escolar,  ya con otro grupo, para lo cual hemos seleccionando a 
los/as niños/as de menores recursos, que están en grados inferiores, hasta ahora tenemos 33 
niños/as almorzando en la escuela, terminan su turno mañana, se van a comer y regresan a 
sus casas. 

Recibimos de la Gobernación alitas de pollo carne molida, arroz, fideo, 
harina, queso, huevo,  aceite, sal fina y poroto

28
 para 10 días hábiles, 

para 2 semanas, termina eso y luego nos entrega otro lote de 
mercadería. 

Nos hemos acercado a la Municipalidad para que ellos nos incluyan en el presupuesto 2012 un 
aporte de 200 mil Gs mensuales para complementar el almuerzo con frutas y verduras, hemos 
recibido también a partir del mes de agosto el apoyo solicitado. 

Conformamos una comisión que se dedique exclusivamente al almuerzo escolar, a través de 
esta hemos contratado a una cocinera encargada de preparar el almuerzo y servir a los 
niños/as. Le pagamos 200 mil Gs/mes, es un salario más bien simbólico, del aporte que hacen 
los padres . 

Estamos preparando nuestro comedor, recibimos dinero del MEC para la construcción el año 
pasado, en estos días entregamos la obra, es nuestra experiencia.  

En todas las instituciones públicas no hay ejecución presupuestaria en los primeros meses del 
año,  lo cual afecta al almuerzo escolar, desde el año pasado recibimos insumos recién en 
agosto. 

Estamos trabajando con la comisión, que componen mamas de los chicos, nos reunimos y 
elaboramos el menú, hoy comemos en el almuerzo vori de pollo, es decir, atendiendo nuestra 
mercadería (ingredientes) y lo que podemos comprar con el aporte de la municipalidad.  

Los alimentos se guardan en casa de la tesorera o la presidenta, ya que el MEC solamente 
hace la construcción no puede comprar equipos ni utensilios de cocina, Cuando los niños traen 
de sus casas comen mandioca, porque ahora lastimosamente tenemos problemas con el 
panificado de la merienda, la gobernación nos entrega palito, este año invitamos a reunión a 
todos los papás de los primeros grados, le hemos presentado la situación, le pedimos 10 mil Gs 
mensuales para los gastos de mantenimiento y limpieza. 

 La escuela tiene merienda escolar, recibimos 1200 litros de leche con panificados, hasta 
octubre recibimos palito y boquerón, que ahora se le suspendió a la empresa y se está 
adjudicando a otra, nos comunicó la gobernación por eso no tenemos palito ni boquerón, los 
niños toman la leche a las 9:00, toman leche a media mañana y tarde, 200 ml por vez, toman 
bien; tuvimos  experiencia de recibir la leche en envase pequeño, con pajita,  no se  usa vaso, 
pero el tema del precio que no permite seguir, aunque a nosotros nos encanta, ellos viran 
cuando hay lluvia o no vienen sus compa¶eros, entonces se les da m§sé.. y lo que m§s les 
gusta es el boquerón. Es preferible que todo sea boquerón y que se saque el palito. Este año 
también tuvimos una campaña de desparasitación para todos los niños 

En el tema de la comida aquí no hay inconvenientes, de los 30 alumnos que 
almorzaron el lunes poroto, uno nomás no quiso comer y dijo porque no le 
gusta, el resto comi·éno tienen problema en comer marinera, carne, fideo, 

pollo, o porotoéesos son los alimentos que tenemosé.. 

El almuerzo es todo un éxito, se nota cambio físico al final del año, esos cambios nosotros 
notamos y estamos felices, se sienten a gusto, los niños y niñas, quieren comer, hay gente que 

                                                           
28

 Los productos que están subrayados son los que pueden ser proveídos por la Agricultura Familiar 
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tiene posibilidad económica y sus hijos se quedan a comer, no es porque no tienen recursos, 
ellos quieren comer en la escuela, ven en TV por ejemplo que en Asunción se les da el 
almuerzo, los mas chiquitos, ellos quieren así,  lastimosamente no tenemos todas las 
comodidades y los insumos para que alcance a todos, pero tenemos buena 
predisposici·nééhacemos todo por autogesti·n.. 

Hay que golpear las puertaséYo le ped² al gobernador y nos dio el remanente de la licitaci·n 
de la leche, no hay presupuesto exclusivo para el almuerzo escolar y la municipalidad le está  
ayudando a la comisión, es fondo de royaltíes que tenemos que rendir cuenta, es difícil 
conseguir presupuesto, la disposici·n de docentes es totaléé.porque terminan su horario 
laboral y los niños pasan al comedor. Si es horario continuado comen a las 12 y vuelven a las 
13 a su clase y eso vale como una clase.  

Se enseñan algunos hábitos, dan posibilidad de que ellos laven sus 
cubiertos, se responsabilicen un poco de esa tarea, eso es lo que queremos 
ir incentivando y practicando a la vezé 

En la estrategia de nivelaci·n no hay aplazoése aplica 200  d²as de clases,  por eso 
terminamos en julio, podemos decir que la estrategia resulta, pero se debe tener la 
predisposición del profesor, porque se cambia toda la rutina, porque se trabaja directamente 
con la familia.  

Porque se trabaja con la familia, se trabaja con el chico, se tiene el acompañamiento de la 
familia, primero se requiere que el docente esté dispuesto a trabajar y se debe quedar a comer 
con ellos, se quedan hasta las 13:00, completan su horario laboral hasta las 15 horas, esa 
predisposición para el horario continuado también necesitamos. 

Es importante resaltar que la mayoría nuestros niños son de barrios marginales, de escasos 
recursos que abandonaron las compañías, vendieron sus lotes y vinieron a Horqueta a buscar 
mejorar su situaci·néé.y ya saben cu§l es el resultado se agrand· el cinturón de pobreza y 
de esos hogares vienen nuestros niños/as.  

 

Escuela B§sica NÁ 1709 ñCARLOS ANTONIO LčPEZò 
Profesor Virginio Ortiz, Director 

Escuela Rural  

Iniciamos en el 2005,  tuve una oportunidad como Director de la institución, en representar a  

los directores que estamos dentro de Escuela Viva, a las 1000 escuelas, en Buenos Aires,  en 

un evento sobre política y equidad y el intercambio de experiencia nos motivó muchísimo para 

implementar la doble escolaridad en la institución porque vemos como una vía para llegar a 

educación de calidad. 

Instalamos el  proyecto de educación institucional en el 2004, que nos posibilitó iniciar la doble 

escolaridad. Este proyecto es bastante complejo, ya recorrió la UNESCO, las instituciones 

públicas, organizaciones privadas, públicas, la Municipalidad, la Gobernación, la idea inicial 

tiene varias dimensiones: pedagógica, administrativa, comunitaria, socioeconómica, 

organizacional operativa y le agregamos la dimensión la legal y la productiva. 

Vemos como comunidad y como institución  que mucho ya se ha trabajado y no se refleja en la 

comunidad porque si la escuela cumple con su función social tiene que haber progreso y 

desarrollo, sin embargo cada vez tenemos más población rural en extrema pobreza, para 

contrarestar dicha situación, el Centro de Desarrollo Comunitario tiene que ser la escuela, para 

lo cual hay que instalar un proyecto sostenible y sustentable. 
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Estamos analizando a nivel institucional y no es lo más bueno, hay deserciones, ausentismo,  

repitentes y podría darse porque a nivel comunitario hay que enfatizar la dimensión pedagógica 

y productiva, eso significa que debemos organizarnos muy bien para integrar a las 

dimensiones.  Director, alumnos, docentes padres de familias; es el primer paso que hicimos 

para empezar a mirar con visión diferente y tal vez somos muy ambiciosos, pero diseñamos la 

instalación de círculos de profesores, organizamos a los docentes, tareas diferentes, la 

planificación de lo teórico a lo práctico. 

Desde las 7 hs hasta las 15 y también responden a su trabajo los docentes, porque la mayoría 

se levanta a las 5 de la mañana, trabajan con los chicos y llega  nuevamente a las 5 o a las 7 

de la noche a su casa, es el sistema tradicional, entonces el docente ya no tiene tiempo, 

tropieza con problemas familiares, porque llega en moto a su casa, con lluvia o sin ella, aparte 

la situación económica que no es tan buena. 

Para contrarrestar eso, nosotros trabajamos de 7 a 15, tenemos tiempo para círculo de 

profesores y horario continuado, tienen dos recreos los chicos, a las 8: 20 a 8:30, 9:50 a 10:00, 

11:00 salen para almorzar, después de almorzar tienen sus juegos en la clase, les prepara el 

docente, 12 y 30 regresan a su trabajo normal hasta las 15. Desde las 13 y 50  hasta las 14:00 

horas tienen otro receso, entonces el docente se va a las 15 horas. Y tiene oportunidad de 

compartir con su familia, en clase, hora disponible preparar materiales para los chicos, 

prácticamente cuando sale de la institución se desliga totalmente de lo que tiene aquí y se 

encarga de su familia.  

La dimensión productiva se trabaja en capacitación, la nutrición escolar, se debe encargar la 

propia comunidad educativa, hay materia prima suficiente, se tiene leche, maíz, mandioca, 

maní, poroto, huevo, queso, carne, hortalizas, frutas, verduras, de todo se tiene, pero nuestra 

gente produce y no vende. 

Para implementar el almuerzo escolar tenemos que mendigar a las autoridades locales y 

nacionales, a empresas privadas, estancieros. Ese es  el modo de financiar. Este año tenemos 

los pollos que nos envían en agosto, pero es un 50% de la necesidad.  

Este es el proyecto que responde a la doble escolaridad, Karu pora rekavo, 

sub componente, bilingüe intercultural, denominado POR FIN UNA 

ESCUELA COMPLETA, PRETENDE solucionar la mala alimentación  de los 

mayoría de los alumnos que acuden a esta escuela, responde al 

fortalecimiento de la implementación de la doble escolaridad, con la  intención 

de  llegar a la tan anhelada  educaci·n de calidadé.. 

La necesidad del almuerzo escolaréé 

 Se trata de 65.000.000 Gs. durante el año, es el costo total durante el año si 

vamos a producir a nivel local, estamos hablando de 120 niños 

aproximadamente  y con la inclusión del tercer ciclo serían 150 chicos, abarca 

el pre escolar, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ahora, y 8, 9é100%, es la ¼nica que est§ en el 

Dpto. de Concepción que está en esa situación.  

La Escuela 28 del Profesor Fabio Bazán tiene una sala, la de Capitán Sosa, una o dos veces 

por semana, intentando trabajar de esta manera, y los resultados son alentadoresé.. 

los chicos son más despiertos, no faltan a clase, rendimiento académico, hay 

que mirar la formación real, el desenvolvimiento, al final nos importan tanto los 
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números, pero esto va más allá yo quiero verles espontáneos, con mucha 

naturalidad, formar buenos ciudadanosé.. y comprar de los agricultores los 

productos, sería 40.000.000Gs el resto sería para las cocineras, con eso basta 

y sobra para alimentar a los chicos. 

De los 65.000.000, que solicitamos, este año nos dieron 1.000.000 en el mes de mayo y otro 

2.000.000 Gs en junio, después esperamos la llegada del siguiente mes, tenemos  dos 

cocineras, le pagamos 500.000 Gs/mes a cada una por el trabajo que tienen con los chicos. 

Aparte no tenemos mobiliario, equipamientos, tenemos algunos platos 100 cucharas, algo de 

cuchillo no mucho y después las, ollas, básicamente eso, a veces no tenemos agua por lo que 

estamos solicitando un pozo artesiano é..no es f§cil trabajar con los chicosénuestro sanitario 

en pésimo estado, ya no nos alcanza para la reparación.  

La coordinación de Escuela Viva tiene gente entendida en la materia y nos brindaron a algunas 

orientaciones, pero a partir de all² nos manejamos de acuerdo a nuestras posibilidadeséé..lo 

que nos resta es mirar que tenemos para mañana. Ahora todas las gestiones va a la doble 

escolaridad y se centra todo en esto y perdemos la oportunidad de mejorar otras condiciones 

como mobiliario, porque hay que darle almuerzo a los chicos, es una política institucional, está 

dentro de tu estadística, de tu planilla, hay que buscar manera y recursos, no podes tirarle a tus 

compañeros el problema. 

Somos celosos todos los docentes de la doble escolaridad, por todos los resultados que vemos 

y ojala que tengan la oportunidad a fines de octubre, la feria de innovaciones pedagógicas, 

para ver los avances. De las 7 a 11 ni la mitad este programa no se va a desarrollar, siempre 

analizamos que estamos avanzando o qu® falta avanzar, si el MEC en un a¶oé.1.200 horas / 

a¶oénosotros estamos cerca de 2.000  con la doble escolaridad, y es una diferencia que 

marca, es enorme la diferencia con alumnos trasladados vienen a entrar a nuestra sala de 

clases. 

Acá nuestro problema para tener acceso a la tecnología es que no se tiene cobertura para 

internet, no tuvimos suerte hasta ahora, tenemos 203 alumnos hasta el nivel medio, pero las 

instituciones quedan muy cercanas, hay que ir centralizando también, hay instituciones que 

tienen mejores condiciones porque dividir en muchas instituciones el trabajo, hay que equipar 

bien, el micro escolar, también está en nuestro proyecto de lo que estamos planteando. Esta 

implementación, es la segunda experiencia luego de Paraguarí, la educación bilingüe 

intercultural, tiene recursos humanos y capacidad instalada. Mucha gente tomó en serio, otros 

volvieron al plan tradicional. 
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LA GESTIÓN DE LA 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR  

 

A) Principales dificultades para la gestión de la alimentación 

escolar  

 

La falta de infraestructura adecuada es la mayor dificultad que afecta en general a las 

escuelas estudiadas. Ninguna de ellas posee las condiciones físicas, de equipamiento 

y de recursos humanos adecuados para preparar los alimentos a ser destinados a la 

merienda y al almuerzo escolar. Los docentes y directivos han  mencionado que las 

Gobernaciones y Municipalidades no cuentan con una línea presupuestaria que 

garantice la sostenibilidad de la alimentación escolar en su conjunto. La merienda 

escolar, principalmente en Yhu no es sostenible y en los demás distritos carecen de 

sostenibilidad el complemento de la merienda, esa es una gran limitante para 

garantizar que la merienda llegue a tiempo en todas las comunidades. Igualmente se 

menciona que no se cuenta con el rubro para el personal que tendrá que encargarse 

de la elaboración de los alimentos y servir a los niños.  

 

Desde la visión de los docentes, en el contexto de los Grupos Focales surgen las 

siguientes reflexiones y demandas por distrito:  

Docentes participantes del GF en Horqueta 

 
¶ Se necesita de infraestructura adecuada para cocinar y para servir el almuerzo y la 

merienda escolar 
 

¶ Se necesita recursos humanos capacitados para la preparación del almuerzo   
 

¶ Falta dotar a las escuelas de utensilios, equipos de electrodomésticos y otros, menajes 
de cocina necesarios para preparar y servir los alimentos. 

 

¶ Falta establecer y organizar mejor el horario y servicio del almuerzo y la merienda 
escolar de manera que se sirva a todos y que ningún niño quede esperando  

 

¶ Se sugiere dejar en manos de los padres y madres la preparación de los alimentos no 
es sostenible porque también las madres, quienes son las que asumen, tienen una 
sobrecarga de trabajo, a no ser que sea una madre a quien se le pague por esta 
actividad, es mejor contratar a una persona exclusivamente para preparar. 

 

Docentes participantes del GF en Tavai 

¶ No se cuenta con la infraestructura necesaria para la preparación de la merienda y el 
almuerzo escolar (cocina, comedor). 

 

¶ No se cuenta con el personal para preparar el almuerzo y los docentes no tienen 
tiempo para hacer la comida. 

 

¶ No se cuenta con utensilios, ni las comodidades mínimas. 
 

¶ No hay recursos para comprar los alimentos 
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¶ La mayoría no tienen medio para el traslado de los alimentos. La Municipalidad se 
debe responsabilizar del traslado de alimentos. 

Docentes participantes de GF en Yhu 

¶ Las mayores dificultades que tienen son durante el proceso de gestión, 
almacenamiento, y provisión  de alimentos por ejemplo el almacenamiento se hace en 
la dirección, falta un lugar más seguro, una cocina, cocina comedor 
 

¶ Nos ingeniamos, usamos el depósito como cocina pero es incómodo 
 

¶ Falta infraestructura, cocina, heladera, congelador, menajes de cocina, utensilios, 
muebles, y personal adecuado para la preparación del almuerzo en las escuelas, 
 

¶ La situación actual de cómo se guardan y preparan los alimentos no higiénica 
 

¶ Se necesita una persona encargada de la preparación de los alimentos 
 

¶ No disponemos de recursos económicos no tenemos para contratar ni comprar, no 
tenemos ni un bebedero. 

 

B) Las cantinas escolares  

Las cantinas escolares juegan un rol importante en cuanto a lo que consumen los 

niños y niñas como merienda escolar. De manera general, el 56% de las escuelas 

dispone de cantina escolar y el resto no, Horqueta es el distrito cuyas escuelas todas 

poseen cantina.  

En las escuelas del distrito de Horqueta, los padres y madres mencionan sobre la 

cantina escolar que se necesita mejorar en cuanto a lo que se oferta en la misma, las 

empanadas, pancho o frituras no son buenas para el estomago, y las cantinas también 

deben rescatar nuestra comida típica como la sopa paraguaya por ejemplo. Las frutas 

y yogurt son más caras por esa razón los escolares acceden en menor medida a los 

nominados alimentos saludables. En algunos casos se observa un involucramiento de 

las ACEôs en las cantinas escolares. 

Cuadro N° 32. Disponibilidad de cantinas en las escuelas 

Tiene 
Cantina 

Horqueta  % Tavai % Yhu % 
Total 

general 
% 

No   0% 2 67% 2 67% 4 44% 

Si 3 100% 1 33% 1 33% 5 56% 

Total general 3 100% 3 100% 3 100% 9 100% 

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas a escolares 

C) Las huertas escolares  

 
La huerta escolar es un espacio muy importante para la educación en acción y que 

puede favorecer la adquisición de hábitos alimentarios saludables, puede ser además 

la puerta para la incidencia que hagan niños y niñas con sus padres en sus hogares.  

Las huertas escolares son muy valoradas también por padres y madres y estos 

mencionan que inclusive sus hijos e hijas escolares llevan a la casa algún tipo de 
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verdura cosechada de la huerta escolar. Para algunas familias, esto significa su única 

oportunidad de consumir un plato más nutritivo.  

Sin embargo algunas o la mayoría de las escuelas poco o nada pueden aprovechar las 

hortalizas de su huerta por la falta de infraestructura o equipos que se necesitan para 

un aprovechamiento de las hortalizas en la alimentación humana. Se resalta también 

que la educación brindada en el momento de la instalación y el aprovechamiento de la 

huerta escolar se extiende a los hogares a través de la información que hacen llegar 

niños y niñas y se convierte en una exigencia para su instalación en los hogares. .  

Cuadro N° 33. Disponibilidad de huertas escolares 

Tiene 
huerta 

Horqueta  % Tavai % Yhu % 
Total 

general 
% 

No 1 33%   0%   0% 1 11% 

Si 2 67% 3 100% 3 100% 8 89% 

Total general 3 100% 3 100% 3 100% 9 100% 

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas a escolares 

La huerta escolar es un espacio pedagógico donde puede vincularse las diferentes 

disciplinas que conforman en curriculum además de ser una estrategia de 

revalorización de la agricultura por los y las escolares y sitio propicio para fomentar la 

agricultura agroecológica y el rescate de prácticas conservacionistas.   
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