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RESUMEN 

El alimento es fundamental como derecho para todo ser humano en el mundo, 

especialmente para los países emergentes. En Perú, la falta de alimento, trabajo y 

estabilidad económica son apenas algunos de los problemas que afectan a la 

población. Más aún si consideramos que antes de la pandemia una gran parte de 

la población tenían lo básico y necesario para subsistir, lo cual se agudizó mucha 

más con esta, motivo por lo cual en el distrito de Chaclacayo empezaron a crearse 

las Ollas Comunes (OC). El objetivo de la investigación fue analizar la importancia 

de la gestión de financiamiento en la atención alimentaria en las OC del distrito de 

Chaclacayo. El enfoque del estudio fue cualitativo, de tipo básico, diseño no 

experimental fenomenológico. Se empleó la guía de entrevista para recoger los 

datos de las presidentas de las Ollas Comunes. El resultado obtenido evidenció 

que es necesaria la intervención del Gobierno Central y del municipio para 

apoyarlas.  Se concluye que es importante generar una política de Estado enfocada 

en atender las necesidades de las Ollas Comunes y de la población, sobre todo en 

tiempos de crisis. 

Palabras Clave: Gestión de financiamiento, atención alimentaria, proyecto 

y puesta en marcha 
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Abstract 

Food is fundamental as a right for everyone in the world, especially for emerging 

countries. In Peru, the lack of food, workand economic stability are just some of the 

problems that affect the population. Even more so if we consider that before the 

pandemic a large part of the population had the basic and necessary to survive, 

which became much more acute with this, which is why the Common Pots began to 

be created in the Chaclacayo district. The objective of the research was to analyze 

the importance of financing management in food care in the Common Pots of the 

Chaclacayo district. The study approach was qualitative, basic type, non-

experimental phenomenological design. The interview guide was used to collect 

data from the presidents of the Common Pots. The result obtained showed that the 

intervention of the Central Government and the municipality is necessary to support 

them. The OCs are self-financed, they expose a series of deficiencies of various 

kinds. It is concluded that it is important to generate a State Policy focused on 

meeting the needs of the Common Pots and the population, especially in times of 

crisis. 

Keywords: Management of financing, food attention, project and start-up. 
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I. INTRODUCCIÓN.

La inseguridad alimentaria (IA) es uno de los desafíos que enfrenta la 

humanidad. Una de las metas de Desarrollo Sostenible es el Hambre Cero 

(Naciones Unidas, 2021). Las metas trazadas por los países, incluido Perú, están 

en riesgo ante la pandemia actual. En esta realidad, FAO aconseja: estimular 

programas de ayuda a la sociedad que asegure alimentos a los que tienen más 

necesidades (Naciones Unidas, 2021). 

A nivel internacional, la pandemia del COVID-19 ha impactado a muchas 

sociedades alrededor del mundo. Perú reportó un descenso en 2020, similar al de 

2014, según el índice Mundial del Hambre, que mide la proporción de personas con 

ingesta inadecuada de alimentos, bajo peso en niños menores de cinco años y 

mortalidad infantil en este grupo de edad. (Municipalidad de Lima. 2021). 

En el último reporte “Panorama Social de América Latina 2020”, publicado 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 1 de cada 3 

personas en América Latina vive en la pobreza y 1 de cada 10 en pobreza extrema. 

Entre 2019 y 2020, el número de pobres aumento en 22 millones, de 187 millones 

a 209 millones, y 8 millones de personas vivían en la pobreza extrema, de 70 a 78 

millones. 

En América Latina y el Caribe se daba un estado alimentario y nutricional en 

las personas que era una preocupación antes del Covid-19, con un 7,4% de la 

población padeciendo hambre en 2019 y casi 200 millones padeciendo hambre 

severa o moderada cierto grado de inseguridad alimentaria. En tanto, más del 80% 

de la población mayor de 18 años en la región sufre desnutrición y el 7,5% de los 

pobladores de menos de 6 años la padece. (FAO, 2020).  Se espera que estos 

montos aumenten debido al Covid-19, teniendo en cuenta los pobladores de 

pobreza extrema, los extranjeros, las personas del sector informal, las zonas de 

conflicto y otros grupos vulnerables en los que tienen el mayor impacto. 

(GANESAN, 2020) 

Chile, teniendo altos ingresos y una estable economía, también sufrió un 

incremento de inseguridad alimentaria (en el 2017 de 13% a 19,4%, junio de 2020). 

(Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020) 



2 

En Perú, la falta de alimentos, empleos y seguridad económica son algunos 

de los factores que afectan a grandes sectores de la población. Más aun 

considerando que antes de la pandemia las personas solo tenían lo básico y lo 

necesario para sobrevivir. Las personas que pertenecen a niveles económicos 

desfavorables son personas que viven el día a día por lo que no cuentan con 

ingresos extras, sólo ingresos mínimos e indispensables para sobrevivir. Esto hace 

que las ollas comunes sean una opción para poder llevar un poco de comida a sus 

hogares a un precio bajo. Más aún que la cuarentena afectó mucho más a esa parte 

de la población. 

Según estadísticas oficiales, la pobreza financiera aumentó un 9,9% entre 

2019 y 2020. En números absolutos, 3 millones 330 mil personas, vieron contraídos 

sus ingresos durante la pandemia (INEI, 2021). Esto significa menos recursos para 

acceder a los alimentos. 

En agosto de 2021, la ciudad de Lima contaba con 1912 “Ollas Comunes” 

(Municipalidad de Lima, 2020). La Red de Ollas Comunes (OC) de Lima ha 

registrado un récord de 2219 iniciativas de este tipo, atendiendo a un total de 

240,000 hogares (Agencia Efe, 2021). Según la Mesa de Trabajo de Seguridad 

Alimentaria, el 25.5% (33,057) de los niños beneficiados han sido dirigidas por 

mujeres. El segundo grupo de población con más de 60 años son unos 9,7% 

(12,582). Asimismo, personas con discapacidad (2,5%), mujeres en estado de 

gravidez (2,1%) y migrantes (0.9%) (Salud con lupa, 2021). 

Frente a esta problemática, el Estado peruano tiene un papel importante en 

el financiamiento de estas OC, ya que deben velar por las personas que más 

necesitan y más aun tratándose de la alimentación de niños, personas mayores y 

ancianos, lamentablemente siguen hasta el momento sin recibir financiamiento por 

parte del estado peruano. 

El trabajo desarrollado por las mujeres de las OC es muy sacrificado, ellas 

diariamente tienen que enfrentar problemas de diversa índole como son la falta de 

dinero para comprar los víveres con los cuales preparar los alimentos, la falta de 

personas que puedan ayudar a preparar los alimentos, ya que es un trabajo que no 
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es remunerado sólo reciben la cantidad necesaria de alimentos preparados para 

sus familias, no cuentan con local propio.  

En el distrito de Chaclacayo existen ollas comunes con más de 100 afiliados, 

quienes día a día reciben sus raciones a un precio muy bajo. La falta de trabajo trae 

como consecuencia que esa población no pueda alimentarse comprando los 

productos para prepararlos en casa, por lo que acude a estas ollas comunes 

buscando alimentarse y también a sus familias, más aún con el incremento de las 

necesidades de la población respecto a los alimentos en estos tiempos de 

pandemia. 

En la presente investigación se considera como realidad problemática la 

gestión del financiamiento de las ollas comunes, dada la realidad de nuestro país 

con problemas económicos y de desempleo, entre otros. Se hace necesario los 

Programas Sociales para ayudar a esta población necesitada; tenemos los 

comedores populares, los cuales son financiados por el gobierno de turno, en 

cambio las OC, tema de la presente investigación, son autofinanciadas, por lo que 

les cuesta mantenerse. En muchos casos se cierran las ollas comunes porque no 

pueden cubrir el costo de los alimentos.   

Debido a esta crisis alimentaria a nivel mundial es que las OC se han 

posicionado como una de las formas de poder hacer frente al hambre ocasionadas 

por los problemas económicos y se han hecho mucho más necesarias por la 

pandemia.  

Las OC pueden definirse como “espacios autogestionados de grupos 

vecinales que no pueden acceder y preparar alimentos por sí mismos y ven la 

práctica colectiva como respuesta solidaria para ellos, familias y comunidades” 

(Friedrich Ebert Foundation, 2021). 

Por lo planteado, se hace necesario desarrollar una investigación sobre la 

gestión de financiamiento en materia de las OC en el distrito de Chaclacayo, por lo 

mencionado nos formulamos como problema general:  
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¿Cuál es la importancia de analizar la gestión del financiamiento en la 

atención alimentaria en las Ollas Comunes, Chaclacayo, Lima, 2022?  También nos 

planteamos tres problemas específicos: a) ¿Cuáles son las consecuencias que trae 

aparejada la falta de financiamiento para la atención alimentaria en las Ollas 

Comunes, Chaclacayo, Lima, 2022?, b) ¿Cómo se desarrollan los proyectos y la 

ejecución de programas en las Ollas Comunes, Chaclacayo, Lima, 2022? y c) 

¿Cómo se desarrolla el proceso de puesta en marcha en la atención alimentaria en 

las Ollas Comunes en Chaclacayo, Lima, 2022? 

La presente tesis se justifica teóricamente, por cuanto se va a obtener 

información relevante que va a permitir generar reflexiones y profundizar en 

diversos estudios referidos a la gestión de financiamiento en las ollas comunes, 

siendo un tema importante, en la actualidad, dentro de las Políticas Públicas, 

sustentado, que como dirían  Bernal (2010),  Blanco y Villalpando (2012) que el 

objetivo de la investigación es estimular la reflexión y el debate académico, 

cuestionar la teoría y permitir la comparación de resultados. Tiene una justificación 

práctica, ya que permitirá comprender a través del análisis la incorporación del 

financiamiento de las OC en el Presupuesto Público, posibilitando atender a una 

mayor cantidad de personas necesitadas; según Baena (2017), Hernández et al. 

(2014) se genera en una investigación relacionados a la problemática real, aportes 

prácticos directos o indirectos. También tiene una justificación metodológica, ya que 

sienta un precedente para estudios similares posteriores. Además, el presente 

estudio se basa en el uso de herramientas de recopilación de datos disponibles en 

otros estudios como Hernández et al. (2014) y Méndez (2011) señalan que la 

investigación se justifica metodológicamente cuando se crean nuevas herramientas 

para recolectar o analizar datos. 

En esta investigación podremos sustentar todas las formas de trabajo y 

gestión de estas ollas comunes, nos centraremos en Chaclacayo que en un 

momento tuvo cerca de 25 OCs, siendo un distrito relativamente pequeño, donde 

la sociedad civil tuvo un papel por demás importante en la permanencia de estos 

centros de distribución de comida diaria. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, el objetivo general del estudio es: Analizar 

la importancia de la gestión de financiamiento en la atención alimentaria en las Ollas 

Comunes, Chaclacayo, Lima, 2022. Nos planteamos como objetivos específicos: a) 

Conocer las fuentes de financiamiento en la atención alimentaria en las Ollas 

Comunes, b) Indagar como se desarrollan los proyectos y ejecución de programas 

en la atención alimentaria en las Ollas Comunes en Chaclacayo, Lima, 2022 y c) 

Indagar como se desarrolla la puesta en marcha en la atención alimentaria en las 

Ollas Comunes, Chaclacayo, Lima, 2022. 

En el siguiente apartado se abordará el marco teórico de la investigación. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Se presentan estudios internacionales y nacionales, para lo cual se iniciará el 

marco teórico con investigaciones internacionales. 

Mundo-Rosas et al. (2016) plantearon como objetivo de la búsqueda científica 

describir tres dimensiones relevantes sobre la IA en México: el tamaño, magnitud y 

reparto conforme a las características de fragilidad de los pobladores, su avance 

entre 2012-2016 e impacto de programas sociales de ayuda social alimentaria en 

la inseguridad alimentaria de los hogares mexicanos. Realizaron un análisis 

diferencial para calcular el impacto de los programas alimentarios en la evolución 

de la IA. Los resultados mostraron que el 69.5% de las familias fueron clasificadas 

como inseguras. Los sujetos más afectados por la inseguridad alimentaria son los 

hogares más pobres (85.8%) y la población rural (78.0%). Entre 2012-2016, las 

tasas de IA disminuyeron en hogares apoyados por programas de ayuda en 

alimentos. Los resultados presentados son importantes con el cual se podrá diseñar 

los objetivos de políticas públicas.  

Verdugo-Araujo et al. (2019) trabajaron sobre la participación comunitaria en 

los comedores de Culiacán-México, como forma de empoderamiento. Pues 

revisaron la experiencia de mujeres participantes en un programa social cuyo fin es 

erradicar el hambre.  Tuvieron como objetivo analizar la construcción de procesos 

de empoderamiento que se presentan en el cotidiano de mujeres lideresas del 

programa Comedor Comunitario, a la vez conocer las acciones políticas, sociales y 

culturales que resultan de la actividad social. La ruta metodológica se basó en un 

análisis de interpretación, con una muestra de 27 mujeres que dirigen un programa 

de comedores comunitarios en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. Concluye 

que el empoderamiento no es un proceso dado a los demás, sino un proceso 

unitario de auto confrontación y auto exploración de las circunstancias en las que 

las mujeres y los hombres se encuentran dentro de sus comunidades.  

Sordini (2019) abordó su investigación refiriéndose a los programas de 

nutrición implementados en muchos países de Latinoamérica para analizar la 

relación con la situación nutricional regional. El diseño del estudio fue cualitativo y 

exploratorio. Los 66 programas de nutrición de la Plataforma para la Alimentación 
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y la Seguridad Alimentaria fueron analizados utilizando un enfoque de etnografía 

virtual. Los hallazgos destacan que el problema de la nutrición se manifiesta en el 

aumento de la obesidad en general, y en las mujeres de bajos recursos en 

particular, aunque sólo la minoría de los programas abordan este problema.  

En Brasil, la tasa de ejecución presupuestaria alcanzó el 60% entre 2003-

2010 con Ignacio Lula da Silva y 2011 al 2016 con Dilma Rousseff, lo que es 

excelente para la economía brasileña, aunque se considera bajo. Ha habido 

cambios importantes en la política pública en materia de alfabetización y educación, 

con el establecimiento de normas y reglamentos debatidos relacionados con el 

proceso administrativo. Los investigadores encontraron seis cambios que afectan 

fuertemente la ejecución de bajo presupuesto, los procedimientos administrativos, 

el cumplimiento de los gobiernos locales, la gestión de recursos humanos y la 

influencia de los grupos sociales en las políticas públicas y la autonomía 

institucional (Carreira, 2019). 

Riero et al. (2021) reflexionaron sobre el accionar solidario que se generó 

durante la pandemia a partir de las ollas como merenderos populares en el país de 

Uruguay. Debido al aislamiento preventivo por el Covid-19, las personas han 

encontraron formas organizadas de combatir el hambre preparando y distribuyendo 

8 millones de porciones de alimentos en 4,5 meses. Este artículo ofrece una visión 

general de lo que hacemos juntos desde una perspectiva global, basada en la 

codificación de una encuesta nacional realizada con representantes de esta 

iniciativa. La heterogeneidad existente se presenta a través de perfiles de su 

organización, dinámica y conexiones para plantear algunas preguntas sobre 

nuevos significados y perspectivas de la discusión. El análisis teórico y 

metodológico partió del concepto de coherencia, la integración interdisciplinaria 

como la interdisciplinariedad, la sociología, la antropología, la comunicación y la 

economía. En este estudio, se describen momentos de crisis, ya sean estructurales 

o que ocurren en el ámbito familiar o vecinal, cuando alguien pierde un trabajo o 

ingresos o sufre otro revés. Se manifiesta que está relacionado con el recuerdo, las 

estructuras familiares y comunitarias se extienden para apoyar a quienes necesitan 

más ayuda de alimentos, en este caso. Se distribuyen en casas, mesas y familias 

y se crean comunidades.  
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Álvarez et al. (2021) argumentan que hay una implementación en 

Latinoamérica de esquemas de gestión para lograr resultados en la gestión pública, 

para aplicar procesos en gestión de organizaciones, para hacer planes, dirigir, 

ejecutar acciones, controlar, evaluar y el seguimiento de los productos 

programados en las instituciones públicas, es cierto que buscamos un método 

eficiente y eficaz, así como modelos de calidad en la gestión administrativa, no 

podemos alejarnos de lo que ocurre, a pesar de aplicarse normativas, aún existen 

errores, la percepción de que estamos en una fase de  implementación y en el corto 

plazo aún queda  mucho camino por recorrer, antes, sobre todo cuando la gente no 

estaba tan concienciada de los puestos de trabajo que proporcionaba el sector 

público, se visualiza que no hay objetivos claros o carecen de planeamiento, no hay 

autoridad y falta de perspectiva de un futuro. Se ha levantado numerosa 

información por muchos gobiernos para la planificación y distribución de 

presupuestos no tienen en cuenta las mínimas necesidades esenciales de la 

ciudadanía, mostrando una deficiente voluntad del gobierno en reducir las limitantes 

que nos permitirá obtener bienes y servicios básicos.  

A nivel nacional, tenemos a Vega (2021) quien investigó sobre los colectivos 

femeninos organizados que respondieron a necesidades en su comunidad durante 

la pandemia organizando ollas comunes en Lima. Su propósito principal fue 

descubrir las percepciones y experiencias de las líderes de las OC para contribuir 

con la comunidad frente a la crisis por la pandemia. La metodología que siguió fue 

de investigación cualitativa, modalidad de análisis crítico. La investigación se da en 

la OC “Guerreras”, en el asentamiento humano Cerro Verde de San Juan de 

Miraflores. Llegó a las siguientes conclusiones:  las señoras del asentamiento 

humano Cerro Verde decidieron crear una OC para poder cubrir su necesidad de 

alimento, a pesar del medio de pobreza multidimensional en la que viven, mantener 

sus actividades de la olla es posible en su mayoría gracias a la donaciones de 

alimentos de agentes privados, mientras que lo que se recauda diariamente de dos 

soles por ración permite cubrir parte de los costos operativos, la  principal 

motivación para que las mujeres participen en las OC es el aspecto económico, ya 

que ellas consideran que invirtiendo de su tiempo y trabajo salvarán la economía 

familiar, la red de apoyo y solidaridad de organizaciones, iglesias, empresas 
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privadas, grupos e individuos permiten y han permitido mantener algunas OC a 

nivel nacional, mediante los aportes de alimentos y equipos. El sentido de 

colectividad y el bien común se han ejercido como una práctica entre los peruanos 

durante la pandemia  

Cuadra et al. (2021) analizaron las consecuencias del impacto actual ante la 

crisis vivida y perdurable, desde las ollas populares que las mujeres emprendieron 

en Lima. Se optó por un método cuantitativo, se aplicaron 60 encuestas para saber 

el perfil actual de las mujeres participantes de las OC. Se identificó los roles que 

ellas desempeñan en dichas organizaciones y conocer su organización interna. La 

hipótesis planteada propuso que, a raíz de la crisis nacional causada por la 

pandemia, las economías familiares peruanas se vieron fuertemente afectadas, lo 

que ha generado la intensificación de la organización barrial que es observable, en 

la reactivación de las ollas comunes de Lima Metropolitana que han sido 

gestionadas más por mujeres. Se concluye   que el perfil sociodemográfico de las 

mujeres participante, éstas se desempeñan principalmente como organizadoras y 

cocineras, roles que involucran un alto nivel de organización y compromiso. 

Por otro lado, Baltazar (2022) se enfocó en analizar, desde una experiencia 

comunitaria, la organización de un proyecto social referido a las ollas de la 

comunidad. El enfoque fue cualitativo, aplicando entrevistas semi estructuradas a 

los principales líderes de proyectos que fueron identificados, utilizando plataformas 

virtuales. Se tomo como unidad de análisis la organización comunitaria del Proyecto 

del Tambo. Esta investigación buscó profundizar un debate pendiente entorno a 

elementos conceptuales como: autogestión, innovación social, economía solidaria 

y social. Se visibiliza una fuerte problemática de carácter económico y social 

existente en los diversos sectores periféricos de Lima Metropolitana.  

Herrera y Pérez (2022) buscan reflexionar y analizar los signos y símbolos o 

representaciones que ven los más afectados por la crisis pandémica. En este 

sentido, se analizaron discursos de miembros de la sociedad comprometidos con 

las experiencias, entrevistando a los actores claves y reseñas de investigaciones 

relacionadas con la seguridad alimentaria, la identidad, el capital social, la 

recuperación comunitaria y la acción comunicativa. Entre los principales resultados, 
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observamos que los que las OC son escenario para el surgimiento de componentes 

sociales, construcción de necesidades colectivas, el reconocimiento de las 

capacidades colectivas para hacer frente a las crisis, la presencia religiosa y el 

fortalecimiento de los lazos comunitarios.   

Posterior a los antecedentes rescatamos ideas fuerzas que nos sirven de 

bases teóricas de la investigación, partiendo del análisis que posibilita conocer, 

seleccionar, organizar e interpretar los distintos fundamentos, enfoques y marco 

conceptual para el desarrollo de la investigación. A continuación, se mencionan 

algunos. 

 

Teorías de la gestión financiera, Van y Wachowicz (2010), nos refieren que 

la gestión financiera es la responsable de la adquisición, el financiamiento y la 

administración de los bienes muebles que posee la empresa.  

La gestión financiera tiene que ver con los recursos que posee la empresa, 

y se asigna a una persona la responsabilidad quien es conocido como gestor, el 

cual es el encargado de administra financieramente la empresa, llevará el control 

de los ingresos y los egresos que se tengan en la organización (Cibran et al., 2013) 

La gestión financiera se estructura teniendo en cuenta lo siguientes 

lineamientos: 

- El análisis de la actual situación financiera de la empresa. 

- Evaluación y formulación de decisiones sobre alternativas que permitan 

mejorar el futuro financiero de la empresa.  

La función de la gestión financiera puede dividirse en tres áreas esenciales 

para la empresa, como son: decisión de inversión, decisión financiera y decisión 

administrativa. De acuerdo con estas tres áreas, la primera se refiere a la decisión 

más esencial de la empresa, por la cual el director financiero decide invertir en 

bienes necesarios para la operatividad de la empresa, en la segunda se refiere a la 

decisión por la cual el director financiero de acuerdo con la que más beneficios de 

endeudarse tenga con relación a las tasas y plazos de pago y la tercera, es donde 

el director financiero administra los bienes para iniciar con las operaciones de la 

empresa.  
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La gestión financiera es importante ya que identifica los aspectos financieros, 

como son: la planificación estratégica con base a los análisis financieros, 

indicadores financieros como el punto de equilibrio, el tiempo de recuperación, el 

VAN y la TIR, así como también los pronósticos de ventas y la de gastos, y los 

aspectos económicos como la reducción del costo de capital, aumento de los 

ingresos y la reducción de los costos de operaciones de la empresa con base al 

nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad. Lo que 

permitirá una mejor toma de decisiones. (Córdoba, 2012). 

El objetivo primordial de la gestión financiera es la maximización de la 

riqueza organizacional como efecto de la sinergia de todas las áreas funcionales 

de las organizaciones, como consecuencia de la optimización de las decisiones, 

tales como las de administración, inversión, financiación y dividendos. 

En cuanto a las funciones de la gestión financiera, éstas recaen en el 

administrador financiero, a quien también se le conoce como gestor financiero, 

quien entre las responsabilidades tiene la asignación de los recursos financieros a 

las diferentes áreas de la empresa, va a buscar la mejor combinación posible de 

financiamiento para los activos circulantes y los activos fijos con relación a los 

objetivos de la organización (Block et al., 2013). Las funciones se realizan todos los 

días y ocasionalmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Continuando con la categoría Gestión de financiamiento: se focaliza en 

buscar fuentes de financiamiento para conseguir el desarrollo, ejecución de 

Programas y proyectos y acompañar en el proceso de puesta en marcha (Finanzas 

y cooperativas, 2015). Las financiaciones de los organismos sin fines de lucro se 

sustentan mayoritariamente por entidades gubernamentales, sin embargo, 

intervienen también entidades privadas y medios de financiación propios. (García, 

Acero y Martin, 2014) 

Suarez et al. (2020) propusieron determinar la similitud en la calidad de la 

gestión presupuestaria de gastos sostenibles del gobierno local, diseñar un estudio 

no experimental, transversal aplicado, describir la recopilación de datos técnicos a 

través de cuestionarios, se tomaron muestras de 19 colaboradores de las ciudades 

administradas centralmente. El estudio de variables mostró una baja eficiencia en 
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el trabajo de gestión realizado por las autoridades locales, y la falta de expertos y 

recursos limitó la capacidad para llevar a cabo las actividades programadas. Los 

resultados también determinaron que el 89.5% de los trabajadores encuestados 

dijeron que no saben cómo se utilizan sus recursos y mucho menos dónde se 

financian las inversiones en obras públicas, lo que demuestra que los funcionarios 

de la ciudad no forman parte de estas decisiones y por ende desconoce el tipo de 

financiamiento utilizado, así como otros costos y compromisos, así como si el 

gobierno de la ciudad podrá pagar el crédito y el tipo de recursos obtenidos.  

Mori (2021) aclaró que las normas establecidas permiten el análisis de la 

gestión financiera y la gestión del presupuesto público en el marco del DL No. 1440 

del Sistema Nacional de Presupuesto Público. El documento resume y describe los 

fundamentos de la presupuestación, a nivel nacional, la captación de recaudación 

de ingresos de recursos públicos, ejecución de los gastos del Estado en las 

dependencias del Estado debe realizarse en el ejercicio fiscal, que se incluye en el 

año calendario positivo desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre.  

El ejercicio de la gestión pública tiene como finalidad principal establecer un 

contacto directo con los ciudadanos a fin de proporcionarles los diversos bienes y 

servicios que estos necesitan y requieren, mediante la planificación estratégica y el 

aprovechamiento racional de los recursos económicos y humanos. Todo ello para 

que todas las personas gocen plenamente de sus derechos, pero también para que 

asuman sus responsabilidades y se integren en el proceso de gestión. Además, 

este método de gestión de recursos está orientado a lograr una organización 

adecuada en cuanto a las competencias y distinciones que ofrecen sus miembros, 

así como a establecer un intercambio de información claro y transparente con los 

actores de la política pública. Los gestores públicos deben tomar las decisiones y 

acciones que más convengan a las personas de su jurisdicción según su contexto 

(Brugué y Subirats, 1996). 

En la teoría del financiamiento, este comprende un conjunto de fondos 

monetarios para empezar una actividad económica, con una característica que 

generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que completan arcas propias.  

(Córdova, 2016) El actuar de las empresas respecto a los fondos públicos para 
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financiar el presupuesto del sector público según el origen de las fuentes de 

financiamiento del Presupuesto del Sector Público.  

La clasificación por fuente de financiamiento establece el origen de los fondos 

públicos, de acuerdo con: 

- Recursos ordinarios para Gobiernos Locales, es la fuente transferida por el 

Gobierno Central a los municipios para financiar el programa de Vaso de 

Leche, transferida a proyectos, infraestructura social, comedores, alimentos 

por mano de obra, albergues.  

- Fuentes directas de ingresos, incluidos los ingresos propios que recibe la 

entidad para financiar su presupuesto operativo, tales como rentas de la 

propiedad, impuestos, ventas de bienes, servicios brindados, etc.   

- Donaciones y transferencias, son recursos financieros no devueltos 

conseguidos en forma de donación, de organismos oficiales, gobiernos, 

fundaciones y otros organismos internacionales, así como personas 

naturales o jurídicas.  

También los Recursos establecidos, como: 

- Fondo de Compensación Municipal, fuente financiera de los ingresos del 

impuesto de promoción municipal, del impuesto al rodaje y del impuesto a 

las embarcaciones de recreo. 

- Impuesto Municipal, como fuente de ingresos de los impuestos municipales, 

en beneficio de los gobiernos locales, cuya ejecución no sea causa directa 

de compensación a los contribuyentes, provenientes de los impuestos sobre 

bienes inmuebles, alcabala, propiedad de automóviles, apuestas, juegos, 

casino, etc.  

- Canon y Sobre Canon, impuestos que los municipios y regiones reciben 

mediante transferencias provenientes del derecho que les asiste por 

concepto de canon y sobre canon, gasífero, petrolero, hidro energético, 

pesquero y forestal.  

Proyecto y Ejecución de Programas. Proyecto es un plan o sistema que se 

dirige hacia objetivos establecidos. Quienes escriben al respecto afirman que los 



 
 

14 
 

programas sociales son refuerzos cuidadosamente planificados, comprensivos y 

sistémicos para lograr metas claramente articuladas (Varas-Horna, 2007) 

Los programas, entendidos como las acciones que apuntan a un cambio, y 

son implantadas con los recursos para conseguir resultados en determinado plazo 

dado (Stame, 2013). 

Los programas son acciones, tendientes a satisfacer las urgencias, resolver 

demandas y problemáticas en campos en campos específicos sociales; situación 

que no permite una mejor utilización de los recursos y un adecuado informe de 

resultados (Alfie, 2006).  

Un programa social es la realización de una política social, desarrollada para 

cubrir las necesidades de la población tratando de cubrir necesidades que se 

derivan de estas necesidades no cubiertas. Las necesidades básicas no cubiertas 

de las poblaciones más desfavorecidas pueden verse concebidas como problemas 

y los proyectos sociales como soluciones.  Así, los polos de un proyecto social 

pueden definirse como una situación presente en la que surgió un problema y una 

situación deseada en la que se ha eliminado o reducido como resultado de la 

intervención dada de alimentos y que ven en la acción colectiva, una respuesta 

solidaria para sí mismos, sus familias y comunidades (Fundación Friedrich Ebert 

Stiftung, 2021).  

Desde 1973, ha aumentado el número de segmentos pobres de la sociedad y 

también ha aumentado el alcance y la magnitud de sus privaciones. La exclusión 

económica que afecta a tan amplios sectores sociales va acompañada de pobreza 

concentrada en las zonas urbanas, concentrada principalmente en determinadas 

localidades y dentro de ellas en las zonas más pobres. En estas zonas residen los 

más pobres, quienes, debido a las condiciones políticas imperantes, han perdido el 

reconocimiento legal de la organización y el derecho de los ciudadanos a demandar 

y hacer valer el derecho de reivindicarse. Son estas las condiciones económicas, 

políticas y sociales las que están detrás en el origen de la formación de las actuales 

OC de hoy, la razón por la que explican su nacimiento, perduración y proliferación 

cada vez más, y al mismo tiempo hacen comprender las características que tienen 

estas OC. Son organizaciones que agrupan a un gran número de familias que 
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residen en una misma zona y que debido a las escasas e irregulares fuentes de 

ingresos, deciden poner en común unos recursos económicos, materiales y 

alimentarios, pero, sobre todo, su trabajo, su esfuerzo y su propia iniciativa, para 

cocinar juntos y satisfacer sus necesidades alimentarias.  

De esta forma, las ollas comunes en nuestro país fueron un arma importante 

contra el Covid-19 donde muchas mujeres valerosas murieron en el camino al frente 

de sus ollas comunes. Durante la Covid19 salieron a relucir grandes desigualdades 

sociales, así como, problemas estructurales en el Perú, problemas para conseguir 

los alimentos hizo que la crisis alimentaria creciera en todo el país, millones de 

peruanos se quedaron sin trabajo, las poblaciones más vulnerables fueron las más 

afectadas, como lo menciona Calabuig (2021). Es allí donde resurgen las ollas 

comunes como una respuesta a las desatenciones del gobierno, la unión, 

participación, y el autogestionamiento, fueron las premisas más importantes de esta 

época de crisis y dolor. 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a través de un Decreto 

Supremo, aprobó la disposición de la Ley N° 31458 que reconoce las OC y asegura 

su sostenibilidad y financiamiento, por lo que los principales gobiernos deberán 

abordar estas iniciativas para combatir la actual crisis alimentaria. 

Mediante normas definidas, una OC debe tener al menos 15 beneficiarios; 

además, se les reconoce como organizaciones sociales de base, se define el 

proceso de donación voluntaria de sus planes al comedor social.   

Los gobiernos locales deberán considerar anotar lo que se viene haciendo 

en las OC y a quienes benefician en el Registro Único Nacional de Ollas Comunes 

(Runoc), para lo cual disponen del sistema informático Mankachay Perú (Mi Ollita 

Perú) que ha sido facilitado por el MIDIS. 

En cuanto al marco conceptual planeamos algunas ideas importantes: 

Gestión financiera: se denomina para todos los procesos de obtención, 

almacenamiento y uso de dinero, ya sea dinero físico o de cheques y tarjetas de 

crédito. La gestión financiera traduce la perspectiva y la misión en operaciones 
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monetarias. Según Guajardo y Andrade (2017), define a la gestión financiera como 

el proceso contable donde se registran las transacciones y ajuste, con la finalidad 

de informar financieramente a la gerencia, accionistas o usuarios sobre el 

desempeño financiero del negocio, fundamentalmente en su rentabilidad y liquidez. 

Fuentes de financiamiento: permite conseguir recursos financieros, 

permitiendo que el pequeño empresario consiga el capital necesario a fin de llevar 

a cabo sus operaciones y conseguir una mejora en su negocio. Según Mogollón 

(2011) hay una limitante para las nuevas empresas respecto a su desarrollo debido 

a las dificultades para el acceder al financiamiento, como son los plazos de crédito 

cortos y también los costos elevados.  

Según Hernández (2020) las empresas públicas o privadas necesita 

recursos financieros para desarrollar sus actividades, para continuar con sus 

funciones o ampliarlas, como también iniciar nuevos proyectos en los cuales 

necesite inversión.   

Proyecto: conjunto de actividades realizadas articuladamente para derivarse 

en bien o servicio capaz de satisfacer una necesidad o resolver un problema, dentro 

de las limitaciones de presupuesto y tiempo.  

Ejecución de programa: es un objeto que realiza una determinada acción 

cuando se abre.  

Proceso de puesta en marcha: incluye implementar el plan de las OC y 

convertir en realidad. Este es el proceso de puesta en marcha, ajuste y equilibrio 

de los equipos y sistemas de acuerdo con el plan y el tiempo que verifica que las 

etapas anteriores de diseño y montaje se hayan llevado a cabo correctamente.  

Atención alimentaria, acción que se lleva a cabo para la atención de las 

personas y familias de bajos recursos para que tengan alimentos básicos y 

nutritivos.  

Alimentos básicos, es considerado aquel alimento imprescindible por el 

contenido de sus nutrientes en una dieta.  
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III. METODOLOGÍA 

Según Hernández (2010) el método de investigación se constituye en un texto 

que actualiza y brinda conocimiento de los avances en la investigación 

didáctica, pedagógica y multidisciplinaria.  

 

Este estudio se llevó a cabo utilizando un enfoque cualitativo. Para Rodríguez 

et al. (1999) muestra que en este sentido son fenómenos cada vez más reales 

de la vida humana; es decir, en su medio natural, los métodos cualitativos se 

enfocan en expandir los datos obtenidos, ayudándonos a describir las 

observaciones en su contenido de investigación actual, eventos o entorno 

empírico para que la información obtenida pueda usarse para interpretar más 

a fondo su significado. El enfoque cualitativo según Hernández et al.  (2014) 

está orientado hacia la comprensión de la experiencia del participante o 

participantes quien está en el centro de la investigación.  

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue básica. Según Hernández y Mendoza (2018) 

mencionan que este tipo de estudio genera conocimiento y teoría. Mejora y 

profundiza el conocimiento que existe en la sociedad para producir resultados 

que puedan beneficiar a la sociedad.  

Diseño de investigación: se eligió el no experimental fenomenológico el cual 

describe y comprende las experiencias de las personas, que según Fuster 

(2019) considera un ensayo completo ante el naturalismo científico que 

sostiene que el elemento de la inteligencia es la búsqueda de principios que 

rigen lo que es correcto, donde el hombre es concebido como un objeto más 

del medioambiente. La fenomenología, que explica que la moral sea tratada 

como materia, propone el fin de esta aspiración: la base del conocimiento 

científico es la subjetividad.  
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De lo analizado se puede decir que la fenomenología es una filosofía que 

estudia las estructuras de la conciencia a través del análisis de los fenómenos 

que percibimos través de los sentidos.  

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

Las categorías y subcategorías desarrolladas en la investigación pueden 

visualizarse en la Tabla 1 de categorización.  

 

Categoría 1: Gestión de financiamiento.  

Subcategorías: fuentes de financiamiento, proyecto y ejecución de programas 

y proceso de puesta en marcha. 

 

Categoría 2: Atención alimentaria en las Ollas Comunes.  

Subcategoría: Acción, bajos recursos y alimentos básicos 

 

Tabla1: Categorías y subcategorías 

 

Categorías                  Subcategoría                  Número de  

                       preguntas 

 

Gestión de financiamiento         Fuentes de financiamiento                 3 

        Proyecto y ejecución de  

        programas  

        Proceso de puesta en marcha 

 

Atención alimentaria             Acción                                                  3 

en ollas comunes           Bajos recursos 

       Alimentos básicos   
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3.3 . Escenario de estudio 

Hernández y Mendoza (2018) señalan que en la investigación cualitativa 

se deben considerar tres tipos de ambientes: físicos en correspondencia 

con el contexto, la sociedad y las personas. El escenario de estudio es 

aquel en el que se recopilaron los datos, en el que se aplicó el instrumento 

de la guía de entrevista, fue en cada local en donde funcionan 5 Ollas 

Comunes del distrito de Chaclacayo, Provincia de Lima. 

3.4 . Participantes 

En la investigación cualitativa, los participantes se elegirán de acuerdo a 

las personas que participarán por conveniencia, aquellos aptos y que 

tengan disponibilidad, lo que resultará en una base de datos válida y 

confiable para indagar un problema de investigación (Hernández et al., 

2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Las personas que participaron en la investigación fueron 5 presidentas de 

las OC del distrito de Chaclacayo.  

Los criterios de inclusión fue que pertenezcan a las ollas comunes por lo 

menos 2 años y que tengan el cargo de presidenta. 

Los criterios de exclusión fue que no hayan pertenecido a las Ollas 

Comunes por lo menos 2 años y que no tengan el cargo de presidenta. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica aplicada en la recolección de datos fue la entrevista 

(Hernández y Mendoza, 2018) instrumento utilizado en la entrevista 

semiestructurada, en el cual el investigador y los entrevistados se reunirán 

para poder intercambiar información relacionada a la investigación. Los 

datos cualitativos recolectados son el almacenamiento de los datos 

obtenidos en los ambientes naturales y cotidianos de los entrevistados.  

Instrumento: Guía de entrevista 
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3.6. Procedimiento 

Respecto a los procedimientos Hernández et al. (2016), indica que es un 

“programa que simplemente recopila, analiza, organiza y presenta los 

datos que surjan del proceso de la entrevista, donde se recopiló 

información valiosa para el proceso de investigación” (p. 134). 

Para esta investigación se tuvo en consideración lo que estamos viviendo 

y se siguieron los protocolos de bioseguridad derivados de la pandemia 

actual, realizándose las entrevistas en cada uno de los locales de las 5 

OC a las presidentas consideradas en la investigación, se les brindó la 

guía de entrevista y se esperó a que respondieran cada una de las 

preguntas consideradas en el cuestionario. Las respuestas han sido 

escritas y grabadas para complementar el presente trabajo de 

investigación.  

Se desarrolló un cuestionario de acuerdo con las categorías y 

subcategorías mencionadas para llevarlas a cabo a las 5 participantes 

quienes laboran y tienen el cargo de presidentas en 5 OC en el distrito de 

Chaclacayo. Luego de llevarse a cabo el recojo de información a través 

de las entrevistas se procedió a hacer la triangulación con la información 

obtenida, donde se analizaron las experiencias y los comportamientos de 

las participantes, para luego pasar a la descripción de las experiencias. 

Finalmente, se desarrollaron las conclusiones y recomendaciones. 

3.7.     Rigor científico 

Se consideró los estándares de la investigación científica. Según Schettini 

y Cortazzo (2015) la información recopilada puede ser valiosa y se vuelve 

más cuando se interpreta correctamente, en la que se recopilan o generan 

grandes datos. Para ello, es fundamental analizar los datos, observarlos 

y ser meticuloso en las entrevistas sobre todo en cuanto a aspectos como 

lenguaje corporal, los gestos y los comentarios del entrevistado.  

Algunos factores que caracterizan a una investigación eficaz son que una 

investigación científica debe ser razonable, rigurosa y eficaz, pero no debe 
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faltar un elemento que es la validez, lo más importante en la investigación, 

una investigación no válida es una investigación no verdadera, en lo que 

respecto al rigor científico.  

3.8.  Método de análisis de la información 

Este método permite el adecuado uso de la información conseguida de 

las entrevistas y la triangulación de éstas. Se debe desarrollar teniendo 

en cuenta siempre la validez, veracidad y fiabilidad de la información 

recogida. Aquí podemos obtener los resultados alineados al objetivo de la 

investigación como lo menciona Schettini y Cortazzo (2015). 

 

El análisis de datos es un proceso para examinar información y 

proporcionar un nivel de conocimiento, descripción e interpretación de 

estándares y temas en información específica, la información cualitativa 

son datos que no se pueden representar con imágenes, incluyen palabras, 

imágenes observaciones, símbolos no numéricos, se pueden obtener de 

varias fuentes, como audio, imágenes o video. (Bastis Consultores, 2020).  

 

Por lo que el manejo de datos tuvo el objetivo de ayudar a la comprobación 

y contrastación de como la investigación se alinea a los objetivos 

propuestos. La recolección de datos se inició luego de lograr la aceptación 

para el recojo de la información en las 5 Ollas Comunes.  

 

Se realizó la triangulación entre las diversas fuentes de información, que 

según Cisterna (2005) en la triangulación es muy común que, en un 

estudio cualitativo, se use más de una herramienta para recolectar la 

averiguación, existiendo en la enseñanza el uso, las entrevistas, 

actividades organizadas de exploración etnográfica, equipo de debate, 

historias de vida y observación exacta de índole semiótico.  

3.9. Aspectos éticos 

Se aplicaron los principales aspectos éticos en la elaboración de la 

presente investigación, como son: protección de datos personales, 
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confidencialidad, privacidad de la información brindada en las entrevistas, 

charla informativa y consentimiento acerca de las finalidades de las 

entrevistas. Salazar, Icaza y Alejo (2018) manifiestan que la ética debe 

considerarse como parte importante de la investigación, se respetaron los 

estilos normativos de citación y referenciación. Se respetaron las normas 

APA-séptima edición citando a los autores científicos, revistas, tesis y 

libros, así como los lineamientos de ética de la UCV.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La información recopilada procede de un estudio que involucró a cinco 

presidentas de Ollas Comunes en el Distrito de Chaclacayo. Este análisis se 

fundamenta en seis preguntas específicas dirigidas a estas líderes comunitarias. 

Los datos se obtuvieron mediante dos vías: la revisión de documentos pertinentes 

y la realización de entrevistas semiestructuradas. 

Los hallazgos y el análisis resultante se presentan a través de una triangulación 

de información, combinando las diferentes fuentes para validar los resultados. Se 

han identificado categorías y subcategorías clave a partir de estos datos, lo que 

permite un enfoque más detallado en la discusión. 

Para comprender mejor las perspectivas individuales, se sintetizan las 

narraciones de cada participante en una tabla descriptiva. Esta tabla ofrece una 

visión general y comparativa de los relatos personales, facilitando así la 

comprensión de las similitudes y diferencias entre las experiencias de las 

presidentas de las Ollas Comunes. 

En resumen, los resultados presentados representan una síntesis meticulosa de 

la información recopilada, proporcionando una comprensión holística de las 

experiencias y opiniones de las líderes comunitarias involucradas en estas Ollas 

Comunes en el Distrito de Chaclacayo. 

 

Tabla 2 

 

Análisis cualitativo de las categorías y subcategorías Gestión de Financiamiento 

en la Atención Alimentaria en las Ollas Comunes, Chaclacayo, Lima, 2022 



 
 

24 
 

N° SUBCATEGORÍAS PREGUNTA RESPUESTAS 

 
 
1 

 
 
Fuentes de 
financiamiento 

 
 
¿Los alimentos brindados actualmente a la población, son 
autofinanciados o reciben ayuda del municipio de 
Chaclacayo o del estado directamente? 
 

En el testimonio de aquellos comprometidos con las ollas comunes, se revela su lucha constante: 
financiación propia, intermitente respaldo de Qali Warma y grupos solidarios, y apoyo esporádico del 
municipio de Chaclacayo. Estos espacios han sido fundamentales durante la pandemia, buscando ahora 
validación oficial y registro municipal para acceder a recursos cruciales, similar a los comedores populares, 
asegurando así su continuidad. 
La ausencia de este respaldo amenaza su existencia, una realidad preocupante en tiempos de crisis 
nacional. Estas comunidades, que han servido como pilares en tiempos turbulentos, enfrentan 
incertidumbre y peligro de cierre si no reciben el apoyo institucional necesario para continuar su labor 
solidaria en medio de las difíciles circunstancias que enfrenta nuestra nación. 

2 
Proyecto y ejecución 
de programas 

 
 
 
El proyecto de ollas comunes fue creado y ejecutado  
por ustedes? ¿Qué objetivos, metas y plazos de vida útil  
tienen? 

Los participantes confirmaron su rol como creadoras y ejecutoras del proyecto, destacando su 

objetivo fundamental de proporcionar apoyo alimentario a quienes lo necesiten y enfrenten 

riesgos nutricionales. Una de sus metas es transformar estas ollas en comedores populares con 

un presupuesto asignado. 

En cuanto a la vida útil del proyecto, no tiene una fecha de vencimiento definida. Su duración 

se halla supeditada al apoyo continuo y al presupuesto destinado para mantener operativos los 

servicios diarios de alimentación. La proyección de su continuidad se cimienta en el respaldo 

que puedan obtener y en la sostenibilidad financiera que puedan asegurar para extender su 

impacto en la comunidad. 

3 
Proceso de puesta en 
marcha 

 
 
 
¿Cómo se  lleva a cabo el día a día en sus programas de ayuda 
alimentaria? 

Nos levantamos muy temprano para hacer las compras, luego cocinamos con mucho cariño para las 
personas de edad y los escolares, quienes se van al turno tarde y van por sus alimentos temprano a las 
12:00 m.  
Las raciones se terminan antes de las dos de la tarde. Cobramos 4 soles por menú, antes era menos, 
pero hemos tenido que reajustar por el alza de los precios de los insumos y productos con los que 
brindamos las comidas. 

 Hacemos de todo, actividades, gestionamos mayor apoyo, y poco a poco vamos implementando el 
recinto en el que cocinamos, siempre hay algo que hacer, arreglar o reparar, es una lucha constante 

que se inició en la pandemia y que continuará hasta que Dios lo quiera, pero, ante todo, con el apoyo de 
todos. 

  

  

4 Acción 

 Los casos sociales lo hacemos mediante un empadronamiento, pero, además, es importante hacer un 
seguimiento a estos casos, porque el apoyo, es para las personas que no pueden pagar su menú, debido 
a diferentes circunstancias. 

¿Qué tipo de acciones vienen tomando sus asociadas para el 
mejoramiento de su olla común? 
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N° SUBCATEGORÍAS INDICADOR EXPERTOS 

 
5 

 
Bajos recursos 

¿Cómo clasifican a las personas, que son de bajos 
recursos, los que reciben un SMV o están desempleados, 
por consiguiente, necesitan de las raciones de las ollas 
comunes? 

Los participantes consideran que conocen a todas las personas vulnerables, de muy bajos recursos, 
discapacitados, sin empleo, etc A las personas que no tienen trabajo, a los enfermos, adultos mayores, le 
dan almuerzos gratuitos, también a las personas que no tienen trabajo o tienen algún impedimento, ellos 
son empadronados, y seguimos la situación de los que se han quedado solos o desamparados para darle 
la ración diaria 

  

6 Alimentos básicos 

 
 
¿Qué medidas de bioseguridad tienen en cuenta en la 
preparación de los alimentos? 

Los entrevistados expresan que usan mascarillas, guantes, gorros de cocina, es importante cuidarnos y 
cuidar a los vecinos, porque, muchos han fallecido por confiarse mucho. Nuestras medidas de seguridad 
son efectivas y extremas, y hasta ahora han dado buenos resultados, aunque hay excepciones. 
Los alimentos los lavamos varias veces, usando un poco de bicarbonato, y al momento de servirlos los 
servimos en descartables o en los envases que las personas traen de sus casas. 
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Las ollas comunes son organizaciones de asistencia alimentaria, mediante el 

diagnóstico de la situación actual en el cual se evidencia que es necesaria la 

intervención del Gobierno Central y del municipio respectivo para apoyarlas.  

En cuanto a las fuentes de financiamiento, las participantes del estudio 

coincidieron que las ollas comunes son autofinanciadas, y que reciben 

donaciones en alimentos, dinero, implementos o equipos de protección 

personal, por parte de diversos agentes: la municipalidad distrital, empresas 

públicas, empresas privadas, ONG, Iglesias y personas particulares, pero de 

forma esporádica, por lo que dicho ingreso se puede catalogar como escaso 

e insuficiente. 

Opinaron en cuanto al Proyecto y ejecución de programas, que las ollas 

comunes fueron creadas por ellas mismas y que su deseo es seguir adelante 

con este proyecto. Desean seguir trabajando y la meta es llegar a ser un 

comedor popular y recibir ayuda del gobierno. Indican que no tienen un plazo 

de vida útil, pero que la idea es continuar de manera indefinida, para ello 

hacen hincapié en el presupuesto por parte del estado.  

Las participantes mencionaron en cuanto al proceso de puesta en marcha, 

que la jornada empieza muy temprano a las 7:00 a.m. con las compras, luego 

regresan a sus respectivos locales, preparan los alimentos, atienden a todas 

las personas que acuden por sus alimentos, luego lavan todo lo usado, la 

jornada termina después de las 3:00 p.m. Ellas siempre están innovando e 

implementando la olla común. Las integrantes de las Ollas Comunes 

gestionan la mayor ayuda posible que pudieran conseguir. 

En cuanto a la acción, bajos recursos y alimentos básicos, las participantes 

compartieron que manejan un padrón donde está el registro de las personas 

y coincidieron en que todos, de la zona, se ubican y conocen, por lo que es 

difícil que una persona desconocida esté en este grupo de gente que se 

beneficia con las raciones diarias. 

Las experiencias abordadas, desde las organizaciones de las ollas comunes, 

nos sitúan ante una situación vulnerable en la que muchas familias están 

sumergidas. No solo se trata de buscar fuentes de financiamiento para que 
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las ollas comunes puedan subsistir, sino que esta investigación nos lleva a 

preguntarnos del porqué y las causas de las organizaciones populares en 

torno a la alimentación. En un país como el nuestro en la que gran parte del 

territorio está bajo grandes empresas multinacionales ya sean minera y 

petroleras, las que se hacen de los recursos traducidos en miles de dinero, 

tenemos que encontrarnos con desigualdades sociales en la que la olla 

popular es casi el único recurso para que los más vulnerables tengan un plato 

de comida. 

El modelo neoliberal sumerge a la mayoría de los pueblos pobres de la 

América Latina a la pobreza de sus habitantes, en donde las políticas públicas 

representan dadivas o migajas que caen de los que más tienen para los 

muchos que tienen menos o nada. 

Mientras luchamos para que los derechos humanos sean respetados, 

tenemos que continuar comprometidos con la causa de los pobres, aunque 

sea, por las ollas comunes, las que no deben ser la normalidad de la vida 

diaria sino solo un foco de organización y resistencia activa que quiere 

responder a las necesidades de alimentación. 

Las mujeres lideresas no son felices con estas acciones, pero saben que, sin 

ellas, quedaran más marginadas de lo que ya están. Es por eso que las 

subcategorías planteadas como la búsqueda de fuentes de financiamiento, la 

elaboración de los proyectos, su ejecución y puesta en marcha, depende de 

las otras subcategorías como la de contar con los recursos, y los alimentos 

básicos.   

Los objetivos planteados ante la problemática expresada y la voz de las 

organizaciones nos sitúan ante una realidad que se visibiliza y no se oculta, y 

que quiere ser el grito los golpeados por un sistema que degrada y no 

dignifica. Esperamos que el objetivo de la ODS que se refiere al hambre cero 

sea una opción colectiva animada por políticas públicas inclusivas, en la que 

las ollas comunes, comedores populares, merenderos desaparezcan y que 

todos tengan trabajo digno y puedan llevar el pan a sus casas, en la que las 
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brechas de los pocos ricos y los muchos pobres desaparezca siendo todos 

iguales en sus derechos como pueblo y nación. 

Respecto a investigaciones previas afines a la presente investigación, no 

existen investigaciones centradas en las ollas comunes y menos en el caso 

del distrito de Chaclacayo. 

Como lo menciona Verdugo-Araujo et al. (2019), la participación comunitaria 

permite relaciones colectivas y resolver necesidades, las mujeres han sido las 

protagonistas en movilizar pobladores para realizar acciones de gestión para 

la mejora de la calidad de vida. En el caso de Comedores Comunitarios son 

las mujeres las líderes de sus comunidades en los programas sociales.  

Herrera Santamaría y Pérez Vela (2022), hace referencia que hay un sector 

de la sociedad civil que se construye desde la frontera de la exclusión. Debido 

al problema alimentario se hizo importante la construcción de una red de Ollas 

Comunes de Lima lo que ha generado un nivel de empoderamiento en la 

agenda pública. Las Ollas Comunes han logrado un reconocimiento simbólico 

y se han fortalecido ante las crisis, por su rol histórico y un largo recorrido 

iniciado en previas crisis económicas. El Estado logro implementar 

mecanismos de apoyo alimentario, no han logrado atender la demanda de las 

comunidades vulnerables. 
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V. CONCLUSIONES

Sobre la base de esta investigación, presentamos las siguientes conclusiones: 

Primera:  Es muy importante la gestión de financiamiento en la atención 

alimentaria en las ollas comunes, como se demostró con la investigación 

realizada, las donaciones que reciben de forma esporádica de organizaciones 

como Quali Warma y, de los ingresos generados por la venta de menú. Lo que 

hace que sus ingresos sean insuficientes e inestables.  

Segunda: Las fuentes de financiamiento en la atención alimentaria en las 

Ollas Comunes son de autofinanciamiento y en algunas ocasiones reciben 

ayuda de terceros. Los resultados exponen una serie de carencias de diversa 

naturaleza en estas organizaciones. A las ollas comunes no llega el apoyo de 

forma perenne, sólo de manera esporádica. La alimentación diaria de 

muchas personas en pobreza o abandono en Lima y en el país depende de 

las ollas comunes 

Tercera:   Las ollas comunes generalmente se ubican en zonas de ocupación 

informal, caracterizadas por una inadecuada provisión de servicios básicos –

electricidad, agua y desagüe–, espacios públicos y caminos. lo que refleja la 

falta de una política de vivienda social en el país. Las Ollas Comunes se 

enfrentan una marcada dificultad para acceder a insumos alimentarios.  

Cuarta:  La puesta en marcha en la atención alimentaria en las Ollas 

Comunes se da por la voluntad propia de las mujeres que quieren salir 

adelante y brindarles los alimentos necesarios a sus familias y a las familias 

que lo necesiten.  

https://elpais.com/economia/2021-05-15/la-pobreza-alcanza-al-30-de-los-peruanos-debido-a-la-pandemia.html
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VI. RECOMENDACIONES

Primera: Precisar lo importante que es crear un registro nacional de OC, a la 

fecha, las OC en el país no se encuentran absolutamente determinadas; ósea 

que no se sabe el número de estas organizaciones en el país, se desconoce 

su ubicación exacta ni a qué población exactamente atienden. Sin el 

conocimiento de estos datos, no es posible idear e implementar un plan de 

acción a su favor.  

Segunda: Se hace importante la asignación a los diversos municipios 

distritales de recursos financieros o en todo caso de generar los incentivos 

adecuados para que realicen esta labor; por ejemplo, como generar 

mecanismos como el de incentivos municipales de presupuesto por 

resultados. De esta forma puedan apoyar con estos recursos a estas 

organizaciones de asistencia alimentaria. 

Tercera:   Determinar, en relación con las OC registradas, cuáles manifiestan 

tener un carácter permanente si fuese necesario y cuáles un carácter 

transitorio. Ahora, debido al contexto de incremento de pobreza y 

vulnerabilidad, las ollas comunes han tendido a perdurar varios años, 

adquiriendo ese carácter de permanente. Por ese motivo, identificar estas dos 

clases de organizaciones es primordial, ya que las acciones a favor de las 

ollas comunes pueden ir variando, según a qué clase de ollas común se trate. 

Cuarta:     Es urgente que el Estado se esfuerce en atender los requerimientos 

de estas organizaciones. Dotarlas de locales adecuados, con infraestructura 

básica de almacenamiento de luz, agua potable, equipamiento y los 

implementos necesarios para realizar sus funciones, es necesario generar 

una política de Estado enfocada en atender las necesidades de las ollas 

comunes, sobre todo en tiempos de crisis, 

Quinta: Se recomienda que a nivel nacional haya estrategias de canalización 

de donaciones. De tal forma que todas las municipalidades del país deberían 
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ejercer un rol de mediador entre las ollas comunes y las empresas tanto del 

sector privado y la sociedad civil. 

Sexta:    Emplear los datos consignados en el registro de OC para el desarrollo 

de capacitaciones, talleres y charlas dirigidos a la población que se beneficia 

de las ollas comunes, como charlas sobre violencia de género, embarazo 

adolescente, nutrición infantil, entre otros. 

Séptima:  Empoderar a las mujeres de las organizaciones para que luchen 

por los derechos violentados por las políticas instauradas, de manera pacífica. 
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TABLA 3 

Tabla de categorización 

TÍTULO: Gestión de Financiamiento en la Atención Alimentaria en Las Ollas Comunes en el Distrito de Chaclacayo, Lima, 2022 

AUTOR: Enrique Gonzales Huaytahuilca 
Ámbito 

Temático 

Problema 

General   
Problemas Específicos 

Objetivo 

General 
Objetivos Específicos Categorías 

Subcategorías 
Técnicas 

Políticas 

Públicas 

¿Cuál es la 

importancia de 

analizar la 

gestión del 

financiamiento 

en la atención 

alimentaria en 

las Ollas 

Comunes, 

Chaclacayo, 

Lima, 2022? 

¿Cuáles son las 
consecuencias que trae 
aparejada la falta de 
financiamiento para la 
atención alimentaria en 
las Ollas Comunes, 
Chaclacayo, Lima, 2022? 

Analizar la 

importancia de 

la gestión de 

financiamiento 

en la atención 

alimentaria en 

las Ollas 

Comunes, 

Chaclacayo, 

Lima, 2022?. 

Averiguar las fuentes de 

financiamiento en la 

atención alimentaria en 

las Ollas Comunes, 

Chaclacayo, Lima, 

2022. 

Categoría 1 

Gestión de 

Financiamiento 

- Fuentes de

financiamiento

-Proyecto y

ejecución de

programas

Entrevista de 

profundidad 

¿Cómo se desarrollan los 
programas y la ejecución 
de programas en las Ollas 
Comunes, Chaclacayo, 
Lima, 2022? 

Indagar como se 

desarrollan los 

proyectos y ejecución 

de programas en la 

atención alimentaria en 

las Ollas Comunes, 

Chaclacayo, Lima, 2022 

Indagar como se 
desarrolla la puesta en 
marcha en la atención 
alimentaria en las Ollas 
Comunes, Chaclacayo, 
Lima, 2022?. 

- Puesta en

marcha

- Acción

- Bajos recursos

- Alimentos

básicos

¿Cómo se desarrolla al 
proceso de puesta en 
marcha en la atención 
alimentaria en las Ollas 
Comunes, Chaclacayo, 
Lima, 2022?. 

Categoría 2 

Atención 

Alimentaria en 

Ollas Comunes 
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Anexo 02 Instrumento de recolección de datos 

 

GUÍA DE ENTREVISTA  

“GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EN LA ATENCIÓN ALIMENTARIA EN LAS OLLAS 

COMUNES, CHACLACAYO, LIMA, 2022” 

  

Fecha: 02 -07 -2022                                       Hora: 4:00  p. m. 

Lugar: Cerro Vecino Huascata, Chaclacayo- Olla común “Santa Rosa de Lima”- 

Entrevistado (a) 

-Nombre:    Nora Tineo Huamaní 

-Edad:        58 años 

-D.N.I.:       06966495 

-Género:    Femenino 

-Cargo:      Presidenta 

-Dirección:  Mz. “V” Lot. 14  

 

Introducción: 

 

La presente investigación tiene como objetivo describir las fuentes de financiamiento en la 

atención alimentaria en el distrito de Chaclacayo, tomando como estudio a las ollas comunes de 

Chaclacayo. Para lo cual, a través de las entrevistas a los participantes, se logrará extraer datos 

muy importantes para nuestra investigación. 

Por tanto, se les pide que respondan con espontaneidad y veracidad, agradeciendo de 

antemano su colaboración y participación. 

 

Características de la entrevista: 

- Confidencialidad 

- Duración aproximada (No más de 20 minutos) 

 

Buenos días/ buenas tardes, soy …Enrique Gonzales Huaytahuilca…investigador del presente 

trabajo de investigación científica, estudiante de la escuela de posgrado de la Universidad César 

Vallejo. Se está realizando un estudio sobre “Gestión de Financiamiento en la Atención 

Alimentaria en las ollas Comunes, Chaclacayo, Lima, 2022. Para lo cual se formularon las 

siguientes preguntas: 
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1. ¿Los alimentos brindados actualmente a la población, son autofinanciados o reciben 

ayuda del municipio de Chaclacayo o del estado directamente? 

 

2. El proyecto de ollas comunes fue creado y ejecutado por ustedes ¿Qué objetivos, metas 

y plazos de vida útil tienen?  

 

3. ¿Cómo se lleva a cabo el día a día en sus programas de ayuda alimentaria? 

  

4. ¿Qué tipo de acciones vienen tomando sus asociadas para el mejoramiento de su olla 

común? 

 

5. ¿Cómo clasifican a las personas, que son de bajos recursos, los que reciben un SMV o 

están desempleados, por consiguiente, necesitan de las raciones de las ollas comunes? 

 

6. ¿Qué medidas de bioseguridad tienen en cuenta en la preparación de los alimentos?   
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                                CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 
Dra. Romero Vela, Sonia 

 
Presente 
 
Asunto: Validación de Instrumento a través de Juicio de Experto. 

 
 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y asimismo, 

hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del Programa de Maestría en 

Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, requiero validar el instrumento 

con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar la investigación 

para optar el título profesional de Maestro en Gestión Pública. 

 

 
El título del proyecto de investigación es: Gestión de Financiamiento en la 

Atención Alimentaria en Las Ollas Comunes en el Distrito de Chaclacayo, 

Lima, 2022 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 

especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 

conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente: 

.Definiciones conceptuales de las categorías y subcategorías. 

● Matriz de Categorización. 

● Certificado de validez de contenido del instrumento. 

 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración, me despido de 

usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 

 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

Enrique Gonzales Huaytahuilca 

D.N.I. 09726123 



 
 

45 
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

 
 

Categoría 1: Gestión de financiamiento 

 
 
La gestión de financiamiento se focaliza en buscar fuentes de financiamiento 

apropiadas para lograr el desarrollo, ejecución de Programas y proyectos y 

acompañar en el proceso de puesta en marcha (Finanzas y cooperativas, 2015). Las 

financiaciones de los organismos sin fines de lucro se sustentan mayoritariamente 

por entidades gubernamentales, sin embargo, intervienen también entidades 

privadas y medios de financiación propios. (García, Acero y Martin, 2014, 338) 

 

 
Subcategorías: 

Fuentes de financiamiento 

Según Mogollón (2011), las nuevas empresas consideran que su desarrollo se 

encuentra limitado por las dificultades para el acceso a financiamiento, debido 

principalmente a las condiciones financieras desfavorables como cronograma de 

pago muy cortos o levados costos. 

Las fuentes de financiamiento son todas las vías de inversión que existen, desde las 

inversiones familiares, inversiones públicas o inversiones privadas. 

 
Proyecto y ejecución de programas 

 

Se puede definir proyecto como un conjunto de actividades interdependientes 

orientadas a un fin específico, con una duración predeterminada. Un proyecto es la 

unidad operativa del plan o instrumento del desarrollo socio-económico. 

Constituye el elemento operativo del plan, ya que cuando se implementan los 

proyectos se logran los objetivos contemplados en los planes de desarrollo 

económico. El plan se materializa mediante la ejecución de los proyectos. 

A un conjunto de proyectos orientados a un objetivo superior se denomina 
 

Programa. Un programa es un conjunto organizado de medios para conseguir un 

determinado fin u objetivo. 
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Proceso de puesta en marcha 

Consiste en ejecutar el plan de negocios y convertir la idea en realidad. Es una etapa 

crucial en el desarrollo del emprendimiento, y de especial vulnerabilidad, para lo cual, 

el apoyo y la vigilancia en la ejecución, son fundamentales. 

Categoría 2: Atención alimentaria en las ollas comunes 

Atención alimentaria es toda intervención concebida para afrontar la inseguridad 

alimentaria, sus causas inmediatas y sus distintas consecuencias negativas. Puede 

implicar el suministro directo de alimentos, pero también puede recurrir a una amplia 

gama de herramientas, como la transferencia o el suministro de los productos, 

insumos o servicios pertinentes, de dinero en efectivo o de vales, o de competencias 

o conocimientos (Comisión europea, 2014).

Las ollas comunes son iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria, que 

pueden ser de carácter temporal o permanente, de participación comunitaria. 

Congregan a personas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder a 

alimentos o que no cuentan con la capacidad económica para adquirirlos. Las ollas 

comunes se organizan, de manera voluntaria y solidaria, para complementar sus 

necesidades básicas de alimentación, para lo cual comparten insumos y esfuerzos 

en la gestión y preparación de alimentos (El Peruano, 2022) 

Subcategorías: 

Acción 

Una acción, desde el punto de vista filosófico, es una operación que realiza 

intencionalmente un agente con algún propósito, por la que se introducen 

modificaciones en una entidad distinta del agente. 

Hecho, acto u operación que implica actividad, movimiento o cambio y 

normalmente un agente que actúa voluntariamente, en oposición a quietud o 

acción no física. 
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Bajos recursos 

 
Los bajos recursos son aquellos que se encuentran en situación de 

disponibilidad limitada. 

Las familias de bajos recursos viven de fiado en fiado para solventar sus 

gastos, lo cual no le permite obtener una canasta básica alimentaria, aún si se 

hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los 

bienes de dicha canasta. 

Alimentos básicos 

 
Son considerados aquellos alimentos imprescindibles pro el contenido de sus 

nutrientes en una dieta. 

Alimentos que son básicos para la dieta, como harina de trigo, arroz, maíz, 

azúcar, sal, etc. (Tesauro, 2013) 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO: “Gestión de Financiamiento en la 

Atención Alimentaria en las Ollas Comunes, Chaclacayo, Lima, 2022” 

 
 
 
 

N.º CATEGORIA / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 Gestion de Financiamiento Si No S 

i 

N 

o 

Si N

o 

 

1 ¿Los alimentos brindados actualmente a la población, son 

autofinanciados o reciben ayuda del municipio de 

Chaclacayo o del estado directamente? 

 
x 

  
x 

  
x 

  

2  

El proyecto de ollas comunes fue creado y ejecutado por 

ustedes ¿Qué objetivos, metas y plazos de vida útil tienen? 

 

x 

  

x 

  

x 

  

3 ¿Cómo se lleva a cabo el día a día en sus programas de 

ayuda alimentaria? 

x  x  x   

 Atención Alimentaria en Ollas Comunes Si No Si No Si N

o 

 

4 ¿Qué tipo de acciones vienen tomando sus asociadas 

para mejoramiento de su olla común? 
x  x  x   

5 ¿Cómo clasifican a las personas, que son de bajos 

recursos, los que reciben un SMV o están 

desempleados, por consiguiente, necesitan de las 

raciones de las ollas comunes? 

 
x 

  
x 

  
x 
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6 ¿Qué medidas de bioseguridad tienen en cuenta en preparación 

de los alimentos? x 
 

x 
 

x 
  

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia: HAY SUFICIENCIA 

 
Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg.: Sonia Lidia Romero Vela DNI: 40117025 

Especialidad del validador: Metodólogo 

Lima, 20 de mayo del 2022 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente 

o dimensión específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 

es conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión 

------------------------------------------ 

 
Firma del Experto Informante. 

 
DNI: 40117025 

 
Código Docente Renacyt P011655 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Dra. Roxana Beatriz Gonzales Huaytahuilca  

Presente 

Asunto: Validación de Instrumento a través de Juicio de Experto. 

 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y asimismo, 

hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del Programa de Maestría en 

Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, requiero validar el instrumento 

con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar la investigación 

para optar el título profesional de Maestro en Gestión Pública. 

 

El título del proyecto de investigación es: Gestión de Financiamiento en la 

Atención Alimentaria en Las Ollas Comunes en el Distrito de Chaclacayo, 

Lima, 2022 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 

especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 

conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente: 

.Definiciones conceptuales de las categorías y subcategorías. 

● Matriz de Categorización. 

● Certificado de validez de contenido del instrumento. 

 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración, me despido de 

usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

 

Atentamente, 

 

 

                                                                                             

_________________________________ 

                                                              Enrique Gonzales Huaytahuilca 

                    D.N.I. 09726123  
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

Categoría 1: Gestión de financiamiento 

 

La gestión de financiamiento se focaliza en buscar fuentes de financiamiento 

apropiadas para lograr el desarrollo, ejecución de Programas y proyectos y 

acompañar en el proceso de puesta en marcha (Finanzas y cooperativas, 2015). 

La financiación de los organismos sin fines de lucro se sustenta mayoritariamente 

por entidades gubernamentales, sin embargo intervienen también entidades 

privadas y medios de financiación propios. (García, Acero y Martin, 2014, 338) 

 

 
Subcategorías: 

Fuentes de financiamiento 

Según Mogollón (2011), las nuevas empresas consideran que su desarrollo se 

encuentra limitado por las dificultades para el acceso a financiamiento, debido 

principalmente a las condiciones financieras desfavorables como cronograma de 

pago muy cortos o levados costos.  

Las fuentes de financiamiento son todas las vías de inversión que existen, desde 

las inversiones familiares, inversiones públicas o inversiones privadas.  

 

Proyecto y ejecución de programas 

Se puede definir proyecto como un conjunto de actividades interdependientes 

orientadas a un fin específico, con una duración predeterminada. Un proyecto es la 

unidad operativa del plan o instrumento del desarrollo socio-económico.     

Constituye el elemento operativo del plan, ya que cuando se implementan los 

proyectos se logran los objetivos contemplados en los planes de desarrollo 

económico. El plan se materializa mediante la ejecución de los proyectos.  

A un conjunto de proyectos orientados a un objetivo superior se denomina 

Programa. Un programa es un conjunto organizado de medios para conseguir un 

determinado fin u objetivo. 
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Proceso de puesta en marcha 

Consiste en ejecutar el plan de negocios y convertir la idea en realidad. Es una 

etapa crucial en el desarrollo del emprendimiento, y de especial vulnerabilidad, para 

lo cual, el apoyo y la vigilancia en la ejecución, son fundamentales.  

 

Categoría 2: Atención alimentaria en las ollas comunes 

Atención alimentaria es toda intervención concebida para afrontar la inseguridad 

alimentaria, sus causas inmediatas y sus distintas consecuencias negativas. Puede 

implicar el suministro directo de alimentos, pero también puede recurrir a una 

amplia gama de herramientas, como la transferencia o el suministro de los  

productos, insumos o servicios pertinentes, de dinero en efectivo o de vales, o de 

competencias o conocimientos (Comisión europea, 2014).  

Las ollas comunes son iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria, que 

pueden ser de carácter temporal o permanente, de participación comunitaria. 

Congregan a personas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder a 

alimentos o que no cuentan con la capacidad económica para adquirirlos. Las ollas 

comunes se organizan, de manera voluntaria y solidaria, para complementar sus 

necesidades básicas de alimentación, para lo cual comparten insumos y esfuerzos 

en la gestión y preparación de alimentos (El Peruano, 2022) 

Subcategorías: 

Acción 

Una acción, desde el punto de vista filosófico, es una operación que realiza 

intencionalmente un agente con algún propósito, por la que se introducen 

modificaciones en una entidad distinta del agente.  

Hecho, acto u operación que implica actividad, movimiento o cambio y normalmente 

un agente que actúa voluntariamente, en oposición a quietud o acción no física.  

Bajos recursos  

Los bajos recursos son aquellos que se encuentran en situación de disponibilidad 

limitada.  
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Las familias de bajos recursos viven de fiado en fiado para solventar sus gastos, lo 

cual no le permite obtener una canasta básica alimentaria, aún si se hiciera uso de 

todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha 

canasta.  

Alimentos básicos 

Son considerados aquellos alimentos imprescindibles pro el contenido de sus 

nutrientes en una dieta.   

Alimentos que son básicos para la dieta, como harina de trigo, arroz, maíz, azúcar, 

sal, etc.  (Tesauro, 2013) 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO: “Gestión 
de Financiamiento en la Atención Alimentaria en las Ollas Comunes, 

Chaclacayo, Lima,  2022” 

 

N.º CATEGORIA / ítems  Pertinencia
1 

Relevancia
2 

Claridad3 Suge

renci

as 

 Gestión de Financiamiento 
 

Si No S 

i 

N

o 

Si No  

1 ¿Los alimentos brindados actualmente 

a la población, son autofinanciados o 

reciben ayuda del municipio de 

Chaclacayo o del estado directamente? 

X  X  X 

  

2  

El proyecto de ollas comunes fue 

creado y ejecutado por ustedes ¿Qué 

objetivos, metas y plazos de vida útil 

tienen?  

 

X  X  X 

  

3 ¿Cómo se lleva a cabo el día a día en 

sus programas de ayuda alimentaria? 

 

X  X  X 

  

 Atención Alimentaria en Ollas 

Comunes 

Si No Si No Si No  

4 ¿Qué tipo de acciones vienen tomando sus 

asociadas para el mejoramiento de su olla 

común? 

X  X  X 
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5 ¿Cómo clasifican a las personas, que 

son de bajos recursos, los que reciben 

un SMV o están desempleados, por 

consiguiente, necesitan de las 

raciones de las ollas comunes? 

X  X  X 

  

6 ¿Qué medidas de bioseguridad tienen en 

cuenta en la preparación de los alimentos?   X  X  X 
  

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO 

Observaciones: los ítems responden a los indicadores y dimensiones.  

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [   X  ]     Aplicable después de corregir [     ]     

No aplicable [     ] 

Apellidos y nombres del juez validador: ROXANA BEATRIZ GONZALES HUAYTAHUILCA         

D.N.I. :   06971884 

Especialidad del validador: Dra. en Gestión y Desarrollo, Metodóloga.  

 

 

 

 

 

                                                                                               Lima, 15 de junio del 2022 

 

                                                                                           

_________________________________   

   Roxana B. Gonzales Huaytahuilca 

      D.N.I. 06971884 

      Orcid 0000-0001-7273-9275 

 

 

  

 

 

 

1 pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2 relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  

3 claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Dra. Silva Narvaste, Bertha 

Presente 

Asunto: Validación de Instrumento a través de Juicio de Experto. 

 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y asimismo, 

hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del Programa de Maestría en 

Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, requiero validar el instrumento 

con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar la investigación 

para optar el título profesional de Maestro en Gestión Pública. 

 

El título del proyecto de investigación es: Gestión de Financiamiento en la 

Atención Alimentaria en Las Ollas Comunes en el Distrito de Chaclacayo, 

Lima, 2022 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 

especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 

conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente: 

.Definiciones conceptuales de las categorías y subcategorías. 

● Matriz de Categorización. 

● Certificado de validez de contenido del instrumento. 

 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración, me despido de 

usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente, 

 

 

                                                                                             

_________________________________ 

                                                              Enrique Gonzales Huaytahuilca 

                    D.N.I. 09726123 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

Categoría 1: Gestión de financiamiento 

 

La gestión de financiamiento se focaliza en buscar fuentes de financiamiento 

apropiadas para lograr el desarrollo, ejecución de Programas y proyectos y 

acompañar en el proceso de puesta en marcha (Finanzas y cooperativas, 2015). 

La financiación de los organismos sin fines de lucro se sustenta mayoritariamente 

por entidades gubernamentales, sin embargo, intervienen también entidades 

privadas y medios de financiación propios. (García, Acero y Martin, 2014, 338) 

 

Subcategorías: 

Fuentes de financiamiento 

Según Mogollón (2011), las nuevas empresas consideran que su desarrollo se 

encuentra limitado por las dificultades para el acceso a financiamiento, debido 

principalmente a las condiciones financieras desfavorables como cronograma de 

pago muy cortos o levados costos.  

Las fuentes de financiamiento son todas las vías de inversión que existen, desde 

las inversiones familiares, inversiones públicas o inversiones privadas.  

 

Proyecto y ejecución de programas 

Se puede definir proyecto como un conjunto de actividades interdependientes 

orientadas a un fin específico, con una duración predeterminada. Un proyecto es la 

unidad operativa del plan o instrumento del desarrollo socioeconómico.     

Constituye el elemento operativo del plan, ya que cuando se implementan los 

proyectos se logran los objetivos contemplados en los planes de desarrollo 

económico. El plan se materializa mediante la ejecución de los proyectos.  

A un conjunto de proyectos orientados a un objetivo superior se denomina 

Programa. Un programa es un conjunto organizado de medios para conseguir un 

determinado fin u objetivo. 
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Proceso de puesta en marcha 

Consiste en ejecutar el plan de negocios y convertir la idea en realidad. Es una 

etapa crucial en el desarrollo del emprendimiento, y de especial vulnerabilidad, para 

lo cual, el apoyo y la vigilancia en la ejecución, son fundamentales.  

 

Categoría 2: Atención alimentaria en las ollas comunes 

Atención alimentaria es toda intervención concebida para afrontar la inseguridad 

alimentaria, sus causas inmediatas y sus distintas consecuencias negativas. Puede 

implicar el suministro directo de alimentos, pero también puede recurrir a una 

amplia gama de herramientas, como la transferencia o el suministro de los  

productos, insumos o servicios pertinentes, de dinero en efectivo o de vales, o de 

competencias o conocimientos (Comisión europea, 2014).  

Las ollas comunes son iniciativas ciudadanas de apoyo o atención alimentaria, que 

pueden ser de carácter temporal o permanente, de participación comunitaria. 

Congregan a personas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder a 

alimentos o que no cuentan con la capacidad económica para adquirirlos. Las ollas 

comunes se organizan, de manera voluntaria y solidaria, para complementar sus 

necesidades básicas de alimentación, para lo cual comparten insumos y esfuerzos 

en la gestión y preparación de alimentos (El Peruano, 2022) 

Subcategorías: 

Acción. Una acción, desde el punto de vista filosófico, es una operación que  realiza 

intencionalmente un agente con algún propósito, por la que se introducen 

modificaciones en una entidad distinta del agente.  

Hecho, acto u operación que implica actividad, movimiento o cambio y normalmente 

un agente que actúa voluntariamente, en oposición a quietud o acción no física.  

Bajos recursos  

Los bajos recursos son aquellos que se encuentran en situación de disponibilidad 

limitada.  
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Las familias de bajos recursos viven de fiado en fiado para solventar sus gastos, lo 

cual no le permite obtener una canasta básica alimentaria, aún si se hiciera uso de 

todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha 

canasta.  

 

Alimentos básicos 

Son considerados aquellos alimentos imprescindibles pro el contenido de sus 

nutrientes en una dieta.   

Alimentos que son básicos para la dieta, como harina de trigo, arroz, maíz, azúcar, 

sal, etc.  (Tesauro, 2013) 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO: “Gestión 
de Financiamiento en la Atención Alimentaria en las Ollas Comunes, 

Chaclacayo, Lima,  2022” 

 

N.º CATEGORIA / ítems  Pertinencia
1 

Relevancia
2 

Claridad3 Suge

renci

as 

 Gestión de Financiamiento 
 

Si No S 

i 

N

o 

Si No  

1 ¿Los alimentos brindados actualmente 

a la población, son autofinanciados o 

reciben ayuda del municipio de 

Chaclacayo o del estado directamente? 

X  X  X 

  

2  

El proyecto de ollas comunes fue 

creado y ejecutado por ustedes ¿Qué 

objetivos, metas y plazos de vida útil 

tienen?  

X  X  X 

  

3 ¿Cómo se lleva a cabo el día a día en 

sus programas de ayuda alimentaria? 

 

X  X  X 

  

 Atención Alimentaria en Ollas 

Comunes 

Si No Si No Si No  

4 ¿Qué tipo de acciones vienen tomando sus 

asociadas para el mejoramiento de su olla 

común? 

X  X  X 
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5 ¿Cómo clasifican a las personas, que 

son de bajos recursos, los que reciben 

un SMV o están desempleados, por 

consiguiente, necesitan de las 

raciones de las ollas comunes? 

X X X 

6 ¿Qué medidas de bioseguridad tienen en

cuenta en la preparación de los alimentos? X X X 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO 

Observaciones: los ítems responden a los indicadores y dimensiones. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [   X  ]  Aplicable después de corregir [  ]  No 

aplicable [     ] 

Apellidos y nombres del juez validador: DRA. BERTHA SILVA NARVASTE 

 DNI: 45104543                           ORCID: 0000-0002-2926-6027 

Especialidad del validador: Dra. en Educación  

 Lima, 15 de junio del 2022 

- 

1 pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2 relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

3 claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión




