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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la cogestión 

y el servicio de atención alimentaria en un Programa Social, Lima, 2023; para ello se 

realizó un estudio de tipo básico, diseño no experimental de nivel correlacional, con 

enfoque cuantitativo, respecto de la selección de la muestra fue probabilística 

aleatoria, después de realizar los cálculo, se determinaron 68 actores comunales 

(socias de cocina); asimismo, para la recolección de datos la técnica usada fue la 

encuesta, empleando 2 cuestionarios. Los resultados obtenidos evidenciaron que la 

el 19% de socias de cocinas (SC) indican que se encuentran un nivel alto; y 52% de 

SC señalaron que se encuentra en un nivel medio; respectivamente, con respecto al 

servicio de atención alimentaria el 79% de socias de cocina manifiestan un nivel alto; 

y el 13% de SC indicaron nivel medio, determinando que existe una relación positiva 

moderada entre las dos variables mencionadas (rho = .651) y significativa (p< 0.05), 

por lo que la hipótesis la investigación es aceptada. 

Palabras clave: Cogestión, alimentación saludable, satisfacción al usuario. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between co- 

management and food service in a Social Program, Lima, 2023; For this, a basic type 

was carried out, a non-experimental design of a correlational level, with a quantitative 

approach, regarding the selection of the study sample it was random probabilistic, after 

performing the calculations, 68 common actors (kitchen partners) were determined; 

identifier, for data collection the technique used was the survey, using 2questionnaires. 

The results obtained showed that 19% of kitchen societies (SC) indicate that they have 

a high level; and 52% of the annotations that in a medium level;respectively, with respect 

to food service, 79% of kitchen companies show a high level;and 13% of SC indicated a 

medium level, determining that there is a moderate positiverelationship between the 

two variables mentioned (rho = .651) and significant (p< 0.05), so the research 

hypothesis is acceptable. 

Keywords: co-management, healthy eating, user satisfacer 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Esta investigación tuvo por finalidad estudiar dos variables importantes en la gestión 

pública como es la cogestión (CO) y el servicio de atención alimentaria (SAA); la 

cogestión surge de la necesidad de reducir la distancia entre el Estado y la población; 

que significa la intervención y colaboración de la población en las decisiones de 

gestión. Un SAA comprende un proceso el cual atiende las insuficiencias nutricionales 

que aporte con el progreso y crecimiento adecuado de los niños, que tiene que 

garantizar una alimentación adecuada e inocuos en calidad, aceptabilidad, cantidad, 

y pertinencia cultural, promoviendo prácticas y hábitos de una buena alimentación el 

cual tiene que ser saludable. 

 

A nivel mundial, (Blanco, 2015) en su reporte La cogestión: ¿Qué se gana y que 

se pierde?, indica que la cogestión inició en 1951 bajo el liderazgo de Konrad 

Adenauer, el primer jefe de un gobierno democrático desde la Guerra Mundial y 

apareció denominado con mitbestimmung, que se traduce como "decisión conjunta", 

que enfatiza la participación en las decisiones, más que su implementación material, 

como se puede entender del término español "cogestión", por otro lado la primera 

asociación en el mundo en brindar atención de servicios alimentarios el Programa 

Mundial de Alimentos que brinda asistencia alimentaria. Todos los años alimenta a 

más de 97 millones de personas, la finalidad de dicha asociación es que el mundo 

(hombre, mujer y niños) tengan acceso a buena alimentación para llevar una vida 

activa y saludable, logrando así que la asistencia alimentaria sea eliminada de su propia 

necesidad, en ese contexto en el año 1990, también se crearon los primeros 

programas sociales (PAIT), PRESA (Programa de alimentación como el Programa 

Municipal del Vaso de Leche y el Programa de Salud Alimentaria) y otros programas 

de crédito rural (UADC, 2008) que tuvo como finalidad la reducción de la desnutrición 

y la reducción de brechas de desigualdad. 

 

En América Latina, (La comisión económica para América Latina y el Caribe, 

2021) señala que, en los últimos 20 años, han iniciado diversas estrategias, en servicio a 

los programas sociales y políticas públicas, con el propósito de acortar las brechas de 

desigualdades y buscar superación de la pobreza a lo largo de la vida, durante este 



2 
 

tiempo ha crecido el número de programas de protección social, por ello en dicha 

revista analizaron un caso focalizado en un Programa de Restaurantes Escolares 

Comunitarios en adelante (“REC”), que opera en Colombia - Medellín, realizándose 

con apoyo de autoridades del Municipio, dicho programa se define como un punto 

estratégico en las políticas sociales en la gestión de los municipios, por ello el interés 

de las máximas autoridades en reunir los esfuerzos en la reformulación del servicio, 

incremento y focalización de la eficiencia en la gestión, el objetivo principal del REC 

es brindar servicios de atención alimentaria que se lleva a cabo bajo un modelo de 

cogestión dividido en diez procesos, sin embargo lo que abarca el apoyo a la 

participación comunitaria, definición y selección de beneficiarios y entrega de 

productos, sean bienes o servicios se le denomina el proceso básico o de producción, 

dado que las actividades realizadas y los resultados se relacionan en forma directa 

con la comunidad que son los beneficiarios de los programas, y es la naturaleza del 

Entidad. 

 
Al respecto el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 

(CLAD, 2019) indica que la participación de los ciudadanos refuerza a la gestión 

pública usando un enfoque activo de la población, como parte de sus comunidades, 

qué y el aprovechamiento de sus experiencias, aportando de esta manera a optimizar 

una vida con calidad a los ciudadanos; por otro parte otro pilar es el voluntariado que 

representa una actividad gratuito, sin fines de lucro y sin ni responsabilidades y 

obligaciones contractuales, para realizar actividades relacionadas con la gestión de 

programas sociales relacionados con el sector, como talleres, apoyo a campañas de 

salud y charlas comunitarias, visitas domiciliarias a usuarios del programa, por último 

la vigilancia social es un herramienta conceptualizado en el derecho de un individuo 

a participar en la vida política, cultural, económica y social y tiene por objeto ejercer el 

control ciudadano sobre la administración del Estado. El monitoreo social puede 

aumentar el nivel de colaboración de la sociedad y lograr que se valoren los derechos, 

promoviendo la participación comunitaria en defensa de los derechos para la igualdad. 

A nivel Nacional, el Programa Nacional Cuna Más (PNCM, 2021), el cual 

reemplazó al programa social Wawa Wasi, implementando mecanismos y prácticas 

dirigidas a fortalecer y mejorar el crecimiento de los niños menores a los 3 años, 
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superando las deficiencias en su desarrollo cognitivo, social, emocional, y físico, 

mejorando la seguridad alimentaria familiar, el cuidado y el aprendizaje, dicho 

programa incluye dos vertientes “SCD”(Centro integral de atención Infantil y SAA), el 

(PNCM, 2021) nos señala que el servicio alimentario (SA) del PNCM, brinda a través 

del modelo de la cogestión, una herramienta que incluye la participación articulada 

entre la comunidad y el sector público, con el fin de proveer un servicio de calidad a 

los niños menores a 36 meses de edad de pobreza y pobreza extrema y promover el 

desarrollo infantil temprano; en este modelo de cogestión, el Estado provee los 

recursos financieros, el modelo operacional, capacitación y asistencia técnica; y la 

comunidad aporta su tiempo y esfuerzo, a través de las personas voluntarias 

propuestas por su misma comunidad asumiendo distintos roles: presidente del comité 

de gestión, madre guía, madre cuidadora, guía de Familia, socia de cocina, etc., aunado 

al mismo, el modelo de cogestión comunal para el funcionamiento e implementación 

de los servicios del PNCM, indica que la cogestión en el PNCM, tiene pilares 

importantes como la participación ciudadana (PP), voluntariado (V) y vigilancia social 

(VS). 

 

A nivel Local, según el Diario el Peruano el PNCM, en abril del 2022 luego de 

suspender las actividades por la pandemia, en 15 distritos de lima el cual opera en: 

Chorrillos, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, El 

Salvador, Lurín, Pucusana, Pachacamac, La Victoria, Santa Anita, El Agustino, San 

Juan de Lurigancho, Ate, Chaclacayo, Chosica y Cieneguilla, 5000 usuarios entre los 

6 y 36 meses, retornaron progresivamente para recibir la atención integral de este 

servicio del MIDIS fue anunciado por Lourdes Sevilla Carnero, Directora Ejecutiva del 

PNCM, programa de MIDIS, el servicio presencial de Cuna Más es de suma 

importancia, dado que es una modalidad que ayuda a lograr resultados del progreso 

infantil de los usuarios, con respecto a lo planteado por el programa tiene como lograr 

que el 100% de sus usuarios, de entre 6 y 36 meses, obtengan los cuidados y 

atenciones necesarias. 

 

La Unidad Territorial de Lima Metropolitana del Programa brinda el servicio 

cuidado diurno del cual se desprende los CIAI y el Servicio Alimentario (SA) ambiente 

que desarrolla el proceso de elaboración de alimentos, el cual debe cumplir con la lista 
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de condiciones respecto a la infraestructura, equipamiento y otros, respetando lo 

indicado en las normas sanitaria, con el fin de implementar las buenas prácticas de 

manipulación de los alimentos y procedimientos de higiene y saneamiento, 

asegurando la preparación de los alimentos inocuos para las/os usuarias/os 

beneficiarios del programa. 

 
En esa línea, se tiene que el UT Lima Metropolitana tiene 4100 usuarios 

aproximadamente, con una reactivación de 40 servicios alimentarios que representa 

el 45 % de la totalidad de locales de Servicios Alimentarios; así mismo, de acuerdo a 

la información obtenida de la entidad se tiene que en el distrito de Ate Vitarte existen 

11 servicios alimentarios, en situación de no aperturado, lo mismo con el distrito de la 

Victoria, el Agustino, Santa Anita y Villa María del Triunfo que no tiene ningún servicio 

alimentario aperturado, sin embargo una situación muy diferente se presenta en los 

distrito de Villa el Salvador, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Lurín, San Juan de 

Miraflores los cuales se encuentran en su mayoría en funcionamiento y brindando la 

atención requerida por la naturaleza del programa. Para esta investigación se tomó 

como criterio de selección analizar la cogestión en servicios alimentarios aperturados. 

Con la elaboración de esta investigación, podremos conocer que la atención de 

servicio se desarrolla a través de un modelo de cogestión; y los usuarios de la zona 

se encuentran satisfechos con las actividades realizadas por parte del PNCM. 

El problema de la investigación será el siguiente ¿Cómo es relación entre la 

CO y el SAA en un Programa Social, Lima, 2023?, aunado a ello se formularon los 

problemas específicos siguiente: ¿Cuál es la relación entre la CO y la alimentación 

saludable (AS) en un programa Social, Lima, 2023?, OE2:¿Cuál es la relación entre la 

CO y la preparación de raciones agradables (PRA) en un programa social, Lima, 

2023?, y OE3: ¿Cuál es la relación entre la CO y la satisfacción al usuario (SU) de un 

programa social, Lima, 2023?. 

 

Respecto a justificación teórica; según (Musallam et al., 2019) dicha 

justificación describe las brechas existentes sobre conocimientos, existiendo diversos 

argumentos para justificar la importancia de la investigación con una visión teórica. En 

ese contexto la presente investigación se realizará con la finalidad de aportar al 
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conocimiento existente sobre las dos variables, por ello se indaga con profundidad 

en todo lo que abarca la CO Y SAA, y si dentro de la investigación se encuentran 

deficiencias en ciertos puntos se tomará como un punto de recomendación, el cual fue 

un aporte a la entidad valorando lo mencionado en las recomendaciones; por otro lado, 

la justificación práctica, esta investigación se realizó enfocado en relatar cómo 

funcionan las 2 variables del presente estudio, los resultados que se obtendrán con la 

aplicación del instrumento: encuesta podrán usados como recomendaciones para las 

mejoras de la institución; por último, la justificación metodológica de este estudio 

empleó un instrumento basado en  antecedentes de estudios similares al que se está 

desarrollando e implementando nuevos conocimientos el cual es validado por un 

experto, pudiéndose emplear en nuevos estudios. De acuerdo con las características 

y características de la población y las variables e indicadores que necesitamos medir, 

se diseñó y elaboró un cuestionario para obtener respuesta a los objetivos de la 

presente investigación. 

 

El objetivo general de la investigación es el siguiente: determinar la relación 

entre la CO y el SAA en un programa social, Lima, 2023; los objetivos específicos son 

los siguientes: establecer la relación entre la CO y la AS en un programa social, Lima, 

2023; identificar la relación entre la CO y la PRA en un programa social, Lima, 2023 y 

especificar la relación entre la CO y la SU en un programa social, Lima, 2023. 

 

Al respecto de la hipótesis general es la siguiente: existe relación entre la CO 

y el SAA en un programa social, Lima, 2023; asimismo, las hipótesis especificas son 

las siguientes: existe relación entre la CO y la AS en un programa social, Lima, 2023; 

existe relación entre la cogestión y la PRA en un programa social, Lima, 2023; existe 

relación entre la CO y la SU en un programa social, Lima, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
Respecto a los antecedentes nacionales (Lombardi et al., 2022) desarrollaron el 

modelo de cogestión en el Perú: caso programa nacional de alimentación escolar Qali 

Warma, quienes tuvieron como finalidad evaluar la estrategia de operación del 

Programa Nacional Qali Warma. En tal sentido, mediante la incorporación de 

mecanismos de participación de la población y la cogestión a través de un modelo, 

con la finalidad de cumplir los objetivos del PNAEQW, que busca otorgar a los usuarios 

una alimentación nutritiva y pertenecientes a instituciones públicas peruanas, 

aplicándose un estudio con enfoque cualitativo, y con diseño de investigación 

exploratoria, como técnica de para obtener los datos para la investigación utilizaron 

los análisis documentales y las entrevistas, dado las características de la investigación, 

señalan que los resultados deben considerarse como aportaciones para futuras 

investigaciones o como resultados tentativos, para determinar la población a la cual la 

entrevista se consideró a trabajadores que hayan pertenecido al PNAEQW o altos 

funcionarios del MIDIS, durante la etapa de diseño de la aplicación del modelo de 

cogestión. 

 
En ese sentido, se consideraron a 6 expertos, luego de obtener los resultados 

de la aplicación del instrumento, se señala que el PNAEQW, en sus inicios emplearon 

el modelo de cogestión para que la incorporación y participación ciudadana en el 

servicio de atención de alimentación a escolares, y que se logre la entrega del 

alimento, además de ello el consumo de este por parte de los usuarios, con 

procedimientos que además garantice la transparencia. 

 
(Torres & Romero, 2016) investigaron las dificultades de los Gobiernos locales 

para la cogestión de los programas de complementación alimentaria. caso: 

Municipalidad Provincial de Huancavelica – Perú, para ello plantearon como objetivo 

principal identificar y analizar los conflictos del proceso, articulación, autonomía y 

liderazgo, que contienen los gobiernos subnacionales en la gestión de los programas 

de complementación alimentaria, mediante los comedores populares organizada por 

mujeres, con el fin de proponer nuevos lineamientos que instauran situaciones 

óptimas para su liderazgo en la gestión, la metodología aplicada para esta 
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investigación es cualitativa, la muestra elegida fue de 25 personas dentro de ellas 

(responsable de programas sociales o gerente de desarrollo) y políticos entre 

alcaldes y regidores del gobierno actual, también se incluyeron a integrantes del 

Comité de Gestión provincial, y funcionarios con vínculos en programas sociales 

alimentarios PRONAA; posteriormente, para la recolección de datos se usó la técnica 

de entrevista, por medio de entrevistas semiestructuradas, concluyendo que las 

autoridades políticas y funcionarios no consideran la relación que tiene que tener 

entre las mujeres y representantes en la cogestión de las OSB y del PCM, lo que 

generó desconfianza, incertidumbre y por ende el PRONAA asuma nuevamente el 

liderazgo. 

 

Por otro lado (Cornejo, 2019) desarrolló un estudio sobre El balanced scorecard 

como herramienta de control, el modelo de cogestión empleado en la atención del SA 

del PNAEQW, de la región Cusco, plantearon como objetivo determinar la relación 

entre el modelo de cogestión y el balanced scorecard para brindar el servicio de 

alimentación del programa Qali Warma, con un enfoque cuantitativo, analítico, 

transversal, no experimental – correlacional, con una población seleccionada de 4038, 

los cuales pertenecieron a niveles de inicial, primaria secundaria y beneficiados por el 

PNAEQW de la Región Cusco, sin embargo, al tener una población tan grande se 

determinó una muestra basada en una fórmula donde se obtuvo como resultado que 

351 directores de las I.E. beneficiados por el PNAEQW; quienes son los 

representantes de los comités de los programas; para ello la técnica de recolección 

utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario virtual incluyéndose dos 

variables. Por último, después de analizar los datos se concluye que existe relación 

significativa y positiva entre las variables de estudio: el Modelo de Cogestión y 

Balanced Scorecard y para la Atención del SA del PNAEQW de la Región Cusco. 

 
En tal sentido, (Arribasplata, 2017) estudio los factores económicos y socio 

culturales de los padres de familia que influyen en la cogestión del programa nacional 

de alimentación escolar Qali Warma en la I.E. La Esperanza, Baños del Inca - 

Cajamarca 2017, planteando como objetivo determinar la relación que existe entre los 

factores socio culturales y los económicos de los padres de familias de los usuarios y 

la cogestión del PNAEQW en la I.E. “La Esperanza”, con investigación descriptiva, 
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con un diseño no experimental; determinaron una población 200 padres de familia I.E. 

“La Esperanza” con esa cantidad se realizó el estudio, con un instrumento de 

recolección de datos a través de encuesta, segmentado en cuatro partes (datos 

generales, factores económicos, factores socioculturales y cogestión) incluyendo la 

dimensiones más importantes del estudio según niveles, para medir si los padres 

participan activamente y así conseguir información puntual, obteniéndose que el 72% 

de familias indican que las raciones recibidas de parte del programa no son las 

suficientes, y el 78.5% consideran que los alimentos que brindan si nutren a los niños; 

así mismo, el 87.5% de los encuestados señalan que, la hora en la que se sirve el 

desayuno en la I.E. es adecuado y el 12.5% que no es adecuado. 

 
Por otro lado, (Ballena, 2017) investigó el Modelo de cogestión de Qali Warma 

y su influencia en la calidad del servicio educativo público, del nivel (inicial y primario) 

del distrito de Tarapoto, 2016, como objetivo general establecer relación del modelo 

de cogestión de Qali Warma en la calidad del servicio educativo público, del nivel inicial 

y primario, teniendo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y nivel descriptivo 

- correlacional, con una muestra equivalente a 225 personas del ámbito público y 

privado, y a ellos se le aplicaron dos cuestionarios, se concluyó que el PNAEQW 

ejecuta una cogestión eficiente con un (59%) de aceptación; 39% personas 

manifestaron que la cogestión es regular y el 4% de los encuestados señalan que es 

ineficiente y de la calidad del servicio educativo un 59% de los encuestados indica que 

es alto, sin embargo, el 37% lo considera en nivel medio y el 4% indica que es bajo. 

 
De los antecedentes internacionales (Orkusz, 2020) investigó An assessment 

of the nutritional value of the preschool food rations for children from the Wroclaw 

District, Poland—The Case of a Big City, que tuvo como objetivo determinar la energía 

y el valor nutricional de la alimentación de los niños que asisten al jardín los cuales 

fueron seleccionados al azar 80 menús, donde se pudo evidenciar que las raciones de 

alimentos presentaron irregularidades un exceso de alimentos no contemplados 

dentro de la dieta alimentaria de un menor de 4 años y soslayando los nutrientes 

mínimos requeridos, los resultados indican que los preescolares analizados no 

implementan completamente los requisitos establecidos en el Reglamento del 
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Ministerio de Sanidad, concluyendo que se necesita monitorear las raciones de 

alimentos servidas para poder corregir cualquier error dietético. 

 
Asimismo, (Navarro et al., 2020) en su investigación de Nutritional value of the 

lunch offered by a non- governmental organization to children between 4 and 12 years of 

age in marginal urban areas of San José, Costa Rica, tuvo como objetivo esta 

investigación fue evaluar el VN  del almuerzo ofrecido a niños y niñas de 4 a 12 años 

de edad, beneficiarios de un programa de alimentación de una ONG, para ello se 

valoraron mediante muestreo 321 platos de alimentos servidos, reconstruyéndose 

recetas para determinar los tamaños de porción calculando el VN promedio por plato, 

los resultados obtenidos fueron que el valor energético se encontró dentro de las 

recomendaciones que señalan los institutos de salud; sin embargo existen nutrientes 

como proteínas, grasas y fibras se encontraron debajo de los inferiores a lo que 

recomendaron, se concluye que para mejorar con la alimentación se tiene que brindar 

un aporte adecuado de los nutrientes, los cuales deben encontrarse entre los límites 

mínimos y máximos, se vio reflejado raciones de alimentos obesogénico, la cual se 

refleja en la vulnerabilidad a la condición de la pobreza extrema de la población infantil 

ubicado en zonas marginales. 

 
(Martins et al., 2020) en el desarrollo de su investigación sobre la Calidad 

sanitaria, nutricional y sostenible en los servicios de alimentación de las escuelas de 

educación infantil brasileñas, tuvo como fin promover el crecimiento y el desarrollo 

biopsicosocial, así como el desempeño y aprendizaje escolar, los cuales son las 

principales misiones del Programa Nacional de Alimentación Escolar, se desarrolló 

una investigación cuantitativa y radicó en: elaboración de instrumentos de evaluación; 

selección de muestras; aplicación de instrumentos; intervenciones de capacitaciones 

y visitas, utilizando Software para analizar los datos, como muestra se usó el 50% que 

representa a 9 instituciones educativas y se obtuvo como resultado que de las nueve 

escuelas estudiadas, cuatro de ellas cumplieron con los criterios establecidos 

recibieron la placa de distinción en el proyecto Somar Escolar. Así, el criterio decisivo 

fue el relacionado con la participación de los administradores escolares en la 

formación, y sólo cuatro de estos profesionales estuvieron presentes en la sesión. 
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A continuación, (Hwa Ko & Yu Kang, 2019) en su investigación Effect of leadership 

style and organizational climate on employees food safety and hygiene behaviors in 

the institutional food service of schools, la cual tuvo como finalidad explorar la 

influencia del estilo de liderazgo y la inocuidad de los alimentos y conductas higiénicas, 

para ello se seleccionaron 400 empleados que laboraban en el servicio de 

alimentación en los colegios en Taiwán; el tipo de investigación fue correlacional, 

descriptivo y de corte transversal; en ese orden, se aplicó los cuestionarios a la muestra 

seleccionada, luego de analizar todos los resultados se pudo demostrar que el 

liderazgo, clima influye de manera positiva con los empleados respecto a las 

actividades de alimentación brindada respetando la inocuidad y las conducta de 

higiene. 

 
En la investigación de (Santoyo, 2020) sobre cocinas, despensas y dinero en 

intervención de políticas y programas alimentarios en prácticas sociales del sistema 

alimentario de Santa Catarina Juquila, la finalidad fue describir como es la 

implementación de los programas sociales a través de las prácticas alimentarias 

relacionada con las etapas de distribución, preparación y sistema de alimentos, con 

una investigación de tipo cualitativo, empleando como instrumento de investigación, 

guías de observación etnográficas, entrevistas, dirigidas funcionarios públicos de 3 

programas sociales; así como los beneficiarios. Se concluye que mediante los 

programas de apoyo que están dirigidos al consumo de los beneficiarios en situación 

de extrema pobreza, se pudo contribuir de manera positiva, a aumentar y diversificar 

la alimentación. 

 
De la definición de variable cogestión Lars & Berkes (2005) definen a la 

cogestión como la responsabilidad y el poder compartidos entre el estado y los 

beneficios de los recursos del estado, al respecto menciona que los sistemas de 

gobernanza el cual combina el control del estado, en toma de decisiones y rendición 

de cuentas, con la finalidad de que al combinarse todos los puntos mencionados se 

suman las fortaleces y se eliminen las debilidades, por otro lado, Berkes (2009) señala 

que se considera un conjunto de conocimientos, pero en diferentes niveles de una 

organización, el cual tiene muchas ventajas en la movilización y generación del 
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conocimiento adquirido. Las entidades brindan un nexo para la interacción de estos 

diferentes conocimientos a través de coordinaciones de tareas que permitan el 

cooperación y apoyo de todos los involucrados como: reunir a los diferentes actores, 

acceder a recursos, generar confianza, resolver problemas y/o conflictos, y todo ello 

se da con la cooperación de todos tanto estado como sociedad; así mismo, también 

indica que la cogestión es un término que relativamente reciente y que su uso se dio 

entre la década de 1970, por parte de las tribus de Estados Unidos, Washington. 

 

También Nadasdy (2005) nos dice que la cogestión tiene dos puntos positivos 

los cual son: una gestión mejorada y el empoderamiento de la población, el discurso 

institucionalizado y el manejo de la cogestión, trae consecuencias políticas no 

deseadas. Según el (PNCM, 2022) define un modelo de congestión basado en la 

responsabilidad compartida, donde la ciudadanía y el Estado se involucren en la 

implementación de los servicios del plan de manera clara y coordinada, con el objetivo 

de desarrollar la capacidad de los actores sociales y los beneficios de la participación 

ciudadana en el programa. La prestación del servicio y el seguimiento del programa 

se realiza a través de los representantes de la comunidad conformado por un comité 

de gestión (CG) y un comité de seguimiento, por lo que el estado mediante el modelo 

de intervención de la aplicación del PNCM ha desarrollado la gestión del comité de 

educación y sus comuneros para que puede cumplir con las responsabilidades del 

delegado, estar siempre con ellos; también fomentar su participación; asimismo, 

cubriendo los costos de las intervenciones que dirigen recursos a la junta para cubrir 

los costos de funcionamiento del servicio. 

 
Con relación a la cogestión en programas según sociales, Kirchner (2007), 

señaló que la gestión de programas de apoyo social, atiza la participación activa de 

los actores presente en todos los rincones del territorio nacional, basada en buena 

parte en el trabajo voluntario, desempeñando las capacidades instaladas a partir de 

su propia experiencia y vinculando lo estrictamente “social” a una política que no se 

esconde delo “financiero”. A través de la Resolución de Dirección Ejecutiva n.° 

000344-2022- MIDIS/PNCM-DE de 31 de marzo de 2022, se aprobó el “Modelo de 

cogestión comunal para la implementación y funcionamiento de los servicios del 
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Programa Nacional Cuna Más”, nos indica que la cogestión del PNCM, tiene 3 pilares 

importantes, los cuales son nuestras dimensiones de investigación; Dimensión 1: la 

participación ciudadana, (CLAD,2019) es una actitud activa de la población para 

fortalecer la administración del Estado, que le permita a la defensa hacer uso de sus 

mandatos y experiencia con sus fortalezas y capacidades, mejorando así la calidad 

de vida de la población. Promover una nueva cultura y promover el deseo de las 

personas de aprender sobre los asuntos públicos. 

 
Además, Espinosa (2009) nos dice que la participación de la ciudadanía es una 

definición empleada mayormente para la designación de un conjunto de prácticas 

sociales y procesos de una índole diversa, es una interacción entre el estado y un 

particular, formando una relación sólida entre la sociedad y el estado, en la que se 

construye el carácter de lo público; por otro lado la ONU (2020) señala que la 

participación de la sociedad es aspecto primordial en el cumplimiento en el objetivo 

de involucrar todos sin dejar a nadie atrás, asegurando la involucración de las 

personas, primordialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad, en todas las 

instancias del desarrollo de las políticas públicas y los programas que puedan incidir 

en su vida; .al respecto de la Dimensión 2: el voluntariado, el PNCM (2022) Denota 

que se trata de una serie de actividades de interés general, de carácter solidario y 

liberal, independientemente de consideraciones materiales o financieras, para 

implementar, controlar y prestar los servicios del PNCM, bajo un modelo de cogestión 

comunal, también Sajardo & Serra (2018) indican que en el sistema de naciones 

unidas hace 20 años, vienen trabajando en el área del voluntariado, diseñando 

diversas series de estrategias concentradas en profundizar y promover que los 

ciudadanos puedan hacer voluntariado a nivel internacional. 

 
Por otro lado, la ONU (2011) señala que el voluntariado tiene 3 criterios las 

cuales son la voluntad libre es la acción que se lleva a cabo de forma voluntaria y 

libremente expresada por la persona, sin obligación impuesta por alguna ley, requisito 

académico o contrato; motivación no pecuniaria: se desarrolla principalmente para 

obtener una subvención económica o con el reembolso de los gastos de (transporte, 

alimentaria) las cuales deben estar debidamente justificadas; además el beneficio 
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para otros es la acción que busca el bien común y ayudar de forma directa o indirecta a 

personas ajenas, en favor de causa determinada, incluso si la persona que actúa 

como voluntaria también obtiene un beneficio. Por último, Dimensión 3: el PNCM 

(2022) la vigilancia social, es un sistema basado en el derecho de todos a participar 

en la vida económica, política y social y cultural, el cual está orientado a la 

implementación del derecho de los ciudadanos a controlar la administración del 

Estado; lo que promueve la participación comunitaria en protección de sus derechos 

desde una perspectiva respetuosa e igualitaria. 

 
Asimismo, el (PCM, 2018) La vigilancia es un derecho y un mecanismo de 

participación de los pobladores, ejerciendo control de la administración pública con la 

finalidad de fortificar, consiguiendo la concertación de propuestas que admitan el 

desarrollo integral de las personas, entendiéndose como control ciudadano al derecho 

de participar en la fiscalización, control y ejecución de la gestión del Estado. En ese 

sentido, la vigilancia es propositiva; con el fin de contribuir a la democratización de la 

gestión pública, para que sea transparente, participativa, y eficiente, además, el 

modelo de cogestión del PNCM, señala que es aplicado en el servicio de atención 

alimentaria que lo conforma una estructura que incluye la participación activa de la 

población y el sector público, con el fin de otorgar un servicio que sea de calidad a la 

niñas y niños menores de 36 meses de edad de pobreza y pobreza extrema, 

promoviendo que los niños puedan desarrollarse a temprana edad; el modelo de 

cogestión aplicado consiste en que el estado otorga los recursos económicos y 

financieros, capacitación, modelo operacional y asistencia técnica; y la comunidad 

trabaja con esfuerzo y tiempo, mediante personas voluntarias propuestas la misma 

comunidad asumiendo diversos roles. 

 
(Bowen, 2007) el estado juega un papel importante en la reducción de las 

diferencias socioeconómicas, para ello se tiene que luchar contra la pobreza, 

trabajando en conjunto con la población; asimismo, respecto a la variable servicio de 

atención alimentaria, el PNCM tiene un proceso de atención alimentaria y nutricional, 

con el propósito de promover el crecimiento y desarrollo óptimo de los beneficiarios 

según los diferentes grupos de edad hasta los 36 meses, de esta forma, se puede 

considerar el cuidado de la alimentación y nutrición para proporcionar tres (3) dosis 
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que consisten en merienda, almuerzo y otra merienda; de acuerdo con las normas 

internas del programa. 

 

United Nations Children's Fund (UNICEF, 2016) las políticas públicas guardan 

relación con los programas sociales, siendo que los orígenes de las mismas se dieron 

a la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Es bien sabido que, en el año 1946, 

millones de niños vivían sin condiciones mínimas de vida. Por lo tanto, las Naciones 

Unidas crearon la UNICEF para organizar planes de ayuda de emergencia. 

(MINAGRI,2018) La calidad de los alimentos se refiere a un conjunto de medidas 

destinadas a un producto alimenticio o tipo de alimento en cuanto a las materias 

primas o ingredientes utilizados en su elaboración, así como el proceso de producción 

y consumo final. 

 

(Rodrigues et al. 2020) denota que los alimentos juegan un papel importante 

en la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos, que en este sentido 

existen diversas estrategias de comportamiento para mejorar las prácticas de 

inocuidad de los alimentos en la industria del servicio de alimentos y los factores que 

limitan la capacitación basada en el conocimiento; además (Boro et al., 2014) relaciona 

la atención de servicios con una fuente de contagio de infecciones y/o enfermedades, 

por ello se debe evaluar el manejo de las buenas prácticas de higiene y que las 

personas que van a manipular los alimentos deben estar preparadas y capacitadas 

por que juegan un papel importante; además (UNICEF, 2019) señalan que los servicios 

alimentarios juegan un rol importante que evita enfermedades trasmitida a través de los 

alimentos, al respecto existen diversas estrategias basadas en el comportamiento 

mejoran las prácticas de seguridad alimentaria en la industria del servicio de alimentos 

y los factores que limitan la capacitación basada en el conocimiento; así mismo, Boro 

et al. (2014) relaciona la atención de servicios con una fuente de contagio de 

infecciones y/o enfermedades, por ello se debe evaluar el manejo de las buenas 

prácticas de higiene y que las personas que van a manipular los alimentos deben estar 

preparadas y capacitadas por que juegan un papel importante. 

 

 El PNCM (2023), indica que el servicio de atención alimentaria (SAA) es el 

ambiente destinado para la elaboración de alimentos el cual consiste en la recepción, 
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almacenamientos de los productos, elaboración de los alimentos y servido. El espacio 

debe cumplir con las normas sanitarias establecidas, y con las condiciones de 

infraestructura y equipamiento, permite buenas prácticas de manipulación de 

alimentos y procedimientos de saneamiento e higiene; por otro lado, (Cuatrecasas, 

2012) indica que las dimensiones del servicio alimentario, se medirá con las 

siguientes: una alimentación saludable, satisfacción del usuario y preparación de 

raciones agradables, lo que nombre como conjunto de propiedades para obtener un 

sistema productivo del algún servicio o producto; mide en base a sus dimensiones: 

alimentación saludable (AS). La (OMS, 2021) insta a los gobiernos a promover una 

AS en las escuelas, comedores populares, hogares de ancianos, hospitales, prisiones, 

en un esfuerzo por evitar 8 millones de muertes por inseguridad alimentaria. La 

dimensión 2: preparación de raciones agradables (PRA), según (Cubero et al., 2012) 

la preparación de los alimentos consiste en la elaborar platos nutritivos adicionando 

productos saludables, obteniendo atractivas características para el gusto del 

consumidor, respetando las proporciones que guardan una dieta equilibrada basada 

en proteínas, hidratos, grasas y fibra y Satisfacción del Usuario (SU). 

 
Por otro lado, (Serna, 1996) señala la relación entre la   SU y usuario, como el 

ánimo de la persona, se puede inferir al comparar el desempeño percibido del servicio. 

(Donald, 2004) En una época la ciencia consideró la alimentación algo trivial, impropio 

para los científicos, impropio de científicos dignos de las ciencias naturales de primera, 

porque se trataba esencialmente de un comportamiento biológico. Permaneció así 

hasta que se reconoció que la comida, como todo hecho social complejo, opera dentro 

de sistemas simbólicos y regulatorios. 

 
(Seaman & Evas, 2005) afirman que es importante saber qué alimentos vas a 

ingerir, y que se ha demostrado que varios factores garantizan una formación en 

higiene alimentaria adecuada y eficaz con el apoyo de la organización, los recursos 

apropiados y el apoyo de los compañeros tendrán un mayor impacto en las 

intenciones y el comportamiento real de los manipuladores de alimentos. (Korol et al., 

1998) un niño bien desayunado tendrá un aporte importante que le permitirán 

continuar el día sin ninguna dificultad. 
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V1 

III. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 
 

Es un estudio de tipo básica, (Arias, 2020) expresó que el estudio básico es de utilidad 

en la investigación, dado que radica principalmente en la comprensión y ampliación del 

conocimiento sobre la realidad, pudiendo servir como teoría para posteriores estudios 

y/o investigaciones, cabe precisar que dicho tipo de investigación no resuelve los 

problemas ni te ayuda a hacerlo. 

 
En cuanto al enfoque de la investigación se desarrolló en un enfoque 

cuantitativo, (Hernández et al., 2018) señala que también es probatorio y secuencial, 

la cual manifiesta la necesidad de estimar y medir las magnitudes de los problemas o 

fenómenos de investigación, asimismo, la investigación debe ser siempre objetivo. 

 
3.1.2 Diseño de investigación 

 
El diseño fue no experimental de corte transversal, lo que se define según Hernández 

et al. (2014) como una meta del investiga la cual describe situaciones, fenómenos, 

contextos y sucesos; lo que nos quiere decir que se detalla cómo se manifiesta y como 

es; los estudios descriptivos tienen como finalidad buscar especificaciones, 

propiedades y las características y perfiles de personas, procesos, objetos, 

comunidades u otros fenómenos que, independientemente o en conjunto, tengan por 

objeto medir o recabar información sobre los conceptos o variables a los que se 

refieren, es decir no pretenden mostrar cómo se relacionan con ellos. 

 

Esquematización: 

 
 

P r 

 
 

V2 

 
Dónde: 
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P: Población 

V 1: Cogestión. 

V 2: Servicio de atención Alimentario 

3.2 Variables y operacionalización 

 

 La definición conceptual de la variable cogestión, según Lars & Berkes (2005) definen a la 

cogestión como la responsabilidad y el poder compartidos entre el estado y los beneficios 

de los recursos del estado, al respecto menciona que los sistemas de gobernanza el cual 

combina el control del estado, la toma de decisión y rendición de cuentas, con el objetivo 

de que, al combinarse todos los puntos mencionados, se suman las fortalezas y se eliminen 

las debilidades. 

 

Respecto a la definición operacional, se evaluará a través de los comités 

implementados para tal fin, al tener variables simples, se tiene 3 dimensiones: 

participación ciudadana, voluntariado y vigilancia social. Se precisa que los indicadores 

según (Arias et al., 2022) es un elemento o característica el cual representa un valor 

permitiendo la investigación o cuantificación de una o más variable o la dimensión de 

la misma; asimismo, para determinar las dimensiones se consideró el modelo de 

cogestión del (PNCM, 2022) la cual señala que son 3: Dimensión PC, con dos 

indicadores participación y cooperación; la dimensión V, tuvo dos indicadores los cuales 

son: capacitaciones y responsabilidad; la dimensión VS tuvo 1 indicador: compromiso; 

además, la escala de medición de la investigación será ordinal 

 

Respecto a la definición conceptual de la variable servicio de atención 

alimentaria, el (PNCM, 2023) indica que el SAA es un ambiente que está destinado a 

un proceso de elaboración de alimentos el cual consiste en la recepción, 

almacenamientos de los productos, elaboración de los alimentos y servido; también la 

definición operacional expresa que El SAA se midió bajo 03 dimensiones: alimentación 

saludable, preparación de raciones agradables y satisfacción del usuario. Asimismo, 

se precisa que los indicadores, según Arias et al. (2022) es un elemento o 

característica el cual representa un valor permitiendo la investigación o cuantificación 

de una o más variable o la dimensión de la mismas y para determinar las dimensiones 
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se consideró el estudio de (Cuatrecasas, 2012) las cuales son las siguiente: 

alimentación saludable con el indicador de alimentos inocuos; dimensión preparación 

de raciones agradables saludables con el indicador alimentos ricos y agradables y por 

último la dimensión satisfacción del usuario tuvo 2 indicadores la cuales son las  

siguientes: encuestas de aceptabilidad y estrategias. 

 
3.3 Población, muestra y muestreo 

 
Respecto a la población se debe cumplir con un conjunto de criterios para seleccionar 

la población a estudiar, la cual debe ser limitada, accesible e inequívoca, la cual 

constituirá la referencia para la selección de la muestra, (Arias et al., 2016). En la 

presente investigación, la población fue conformada por 81 socias de cocina que 

integran el servicio alimentario de la UT Lima Metropolitana, para ello se tiene los 

criterios siguientes:  

 

Criterios de inclusión según (Arias et al., 2016) son características que debe tener 

objeto estudiado, la cual es parte del estudio en mención, considerando: edad, nivel de 

estudio, género, cargo en la entidad. Para el estudio se encuentran todas las socias de 

cocina que integran la Unidad Territorial de Lima Metropolitana. 

Criterios de exclusión según (Arias et al., 2016) describieron que las características 

que muestran los trabajadores pueden ser alteradas o cambiar los resultados, 

haciéndolos no elegibles para la investigación. Siendo importante enfatizar que las 

características tienen que cumplir con lo señalado en los criterios de inclusión. El 

presente estudio no consideró al comité de gestión, personal administrativo, padres de 

los beneficiarios, de la UT Lima Metropolitana. 

 

 La muestra para la investigación, nos dice López (2000) Es una parte de la 

población en donde se ejecutará la investigación, mediante procedimientos para hallar 

la cantidad de componentes, siendo una parte representativa del objeto de estudio. 

 
Para la presente investigación se determinó una muestra de 68 socias de 

cocina, con un cálculo probabilístico con un intervalo de confianza de 95% y con un 5% 

de margen de error. 
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El muestreo, según (Otzen & Manterola, 2017) refiere a las muestras 

probabilísticas que permiten averiguar la probabilidad de que cada individuo estudiado 

puede ser incluido en la muestra al azar, cada individuo de la población tiene la misma 

probabilidad de ser elegido. 

La técnica de muestreo que se utilizó para la presente investigación fue un 

muestreo probabilístico aleatorio. 

 
3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 
Useche et al. (2019) son hitos y actividades que permiten corroborar el 

problema planteado en la investigación, de acuerdo al tipo de investigación se 

determina la técnica que se empleó. Para la presente investigación se usó como 

instrumento el cuestionario. Según Torres et al. (2010) Un cuestionario es son diversas 

preguntas sobre un hecho o de interés para la investigación, a las que responden los 

encuestados. Es una herramienta importante para la recopilación de datos. 

 

Confiabilidad del instrumento, según Hernández & Col (2012), la confiabilidad 

considera varias técnicas, el cual refiere al grado que se aplica al mismo sujeto y se 

repite para obtener los mismos resultados. Para este propósito, la herramienta ha sido 

probada para ser confiable cuando se usa, en este caso para nuestro proyecto se 

evaluó la confiabilidad de la cogestión y el servicio de atención alimentaria, para ello 

se le aplicó el cuestionario a 68 socias de cocina, que trabajan para la Unidad 

Territorial Lima Metropolitana, con los resultados siguientes: 

 
Tabla 1 
Confiabilidad del instrumento de la variable CO 

 
Alfa de Cronbach N de elementos 

,71 16 

Nota: Datos extraído del SPSS-25 

 
El análisis de fiabilidad obtenido fue de 0.71 lo que nos indica que nuestro 

instrumento es alto. 
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Tabla 2 

Confiabilidad del instrumento de la variable SAA 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,849 17 

Nota: Datos extraído del SPSS-25 

 
La confiabilidad obtenida fue de 0,849 indicándonos que el instrumento es muy confiable. 

 
3.5 Procedimientos 

 

Para la presente investigación, se inició remitiendo una carta a la escuela de 

postgrado solicitando la autorización para realizar la investigación, luego se envió la 

carta para solicitar autorización de la aplicación del instrumento, adjunto el proyecto 

de investigación con sus respectivos anexos. Posterior a ello se procedió a aplicar los 

instrumentos aprobado por los 3 expertos, considerando que la población era grande, 

se realizó un muestreo aleatorio probabilístico, siendo que todos tuvieron la 

posibilidad de ser parte de la muestra, que fueron 68 personas, aplicándose 2 

cuestionario referente a las 2 variables, se procedió a recopilar los consentidos 

informados y los cuestionarios, y se continuó con el análisis de la información, 

mediante proceso sistemático; siendo así, la información fue transcrita a una base de 

datos Excel, y seguidamente la información fue exportada al Programa SPP V25, 

arrojando tablas de recurrencia; asimismo, para la comprobación de la hipótesis se 

utilizó la prueba estadística de Pearson. 

 

Con respecto a los resultados, fueron reflejados en gráficos y tablas, las cuales 

fueron discutidos con investigaciones y/o teorías de investigaciones similares a la 

antes mencionada. 

 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones se plantearon considerando 

los resultados y la discusión, en relación con el objetivo de la investigación. 

 
3.6 Métodos de Análisis de Datos 

Para los datos cuantitativos se colocaron en una tabla agrupada por aspectos 

y factores con el fin de evaluar las respuestas del encuestado, asimismo, para la prueba 
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teórica se desarrolló con el uso del conocimiento de Pearson, determinando factores 

exploratorios, mediante cuadros refleja el grado de importancia de la relación interna. 

 
3.7 Aspectos éticos 

 

Durante el proceso de la investigación, se mantuvo la confidencialidad y 

privacidad, respetando la privacidad de los encuestados, como los principios éticos; 

manteniendo el derecho irrestricto a salvaguardar la información obtenido, usados con 

fines de la investigación, preservando las herramientas y respuestas utilizadas, no 

analizando los datos personales de los participantes, respetando el principio de 

derechos de autor, a los trabajadores, se le comunicó que la información brindada, no 

será utilizada en su contra, garantizándoles su protección de la identidad. 

La investigación se rigió en la guía entregada por la universidad que fue 

aprobada mediante Resolución de Consejo Universitario N° 0128-2023/UCV de 16 de 

marzo de 2023 y respetando lo señalado en el código de ética de la Universidad César 

Vallejo, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 0262-2020/UCV 

de agosto de 2020. 
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IV. RESULTADOS 

 
Estadística Descriptiva 

Tabla 3 

Niveles entre la Cogestión (CO) y el Servicio de atención alimentaria (SAA) 
 

 

Niveles 

 
Cogestión 

Servicio de atención 
Alimentaria 

 Fi hi fi Hi 

Alto 6 19 54 79 

Medio 42 52 9 13 

Bajo 20 29 5 8 

Total 68 100 68 100 

   Nota: Resultados obtenidos del sistema SPSS-25 
 

Figura 1 
 

Niveles entre la CO y el SAA 
 

Nota: Datos extraídos del sistema SPSS-25 

 
Los resultados evidenciados en la Figura 2, respecto a la comparación de la CO 

y SAA, se aprecia que el 79% y 19% de socias de cocina SC, calificaron la CO y SAA 

en un nivel alto, con respecto al nivel medio las encuestadas calificaron a la CO y SAA 

con 52% y 13%; respectivamente. 

Cogestión vs servicio de atención alimentaria 

79% 

80 

52% 
60 

40 29% 
19% 

13% 
20 8% 

0 

Alto Medio Bajo 

Cogestión Servicio de Atención Alimentaria 
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Cogestión vs alimentación saludable 

53% 52% 

3 

Cogestión Alimentación saludable 

Tabla 4 

Niveles entre la CO y Alimentación saludable (AS) 
 

 

Niveles 

 
CO 

  
AS 

 
Fi hi Fi Hi 

Alto 6 19 36 53 

Medio 42 52 30 44 

Bajo 20 29 2 3 

Total 68 100 68 100 

   Nota: Resultados obtenidos del sistema SPSS-25 

    
Figura 2 

 
Niveles entre la CO y el AS 

 
 
 
 
 
 
 60 

50  44  

40   29% 

30 19%   

20    

10    

0    

 Alto Medio Bajo 

 
 
 
 
 

Nota: Datos extraídos del sistema SPSS-25 
 
 

Los resultados mostrados en la Figura 3, señalan que, de la comparación de la 

CO y AS, el 19% y 53% de SC, calificaron en un nivel alto; respectivamente por otro 

lado, el 52% y 44% de SC calificaron en un nivel medio a la CO y AS. 
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Cogestión vs preparación de raciones agradables 

26 
29 

30 

20 

10 

19% 

2 

0 

Alto Medio Bajo 

Cogestión Preparación de raciones agradables 

Tabla 5 

Niveles entre la CO y preparación de raciones agradables (PRA) 
 

 

Niveles 

 
CO 

  
PAR

A 

 
fi Hi Fi hi 

Alto 6 19 49 72 

Medio 42 52 18 26 

Bajo 20 29 1 2 

Total 68 100 68 100 

Nota: Datos obtenidos en el sistema SPSS-25 

 
Figura 3 

 

Niveles entre la CO Y PRA 
 
 
 
 
 

80  

72% 

70  

60 52% 

50  

40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Datos extraídos del sistema SPSS-25 
 
 

Los resultados de la Figura 4, de la comparación de la CO y PRA, se aprecia 

que el 72% y 19% de SC, calificaron a la CO y PRA en un nivel alto, con respecto al 

nivel medio las SC calificaron a la CO y PRA con 52% y 26%; respectivamente, por 

último, las SC calificación en un nivel bajo a la CO y PRA con 29% y 2%; 

respectivamente. 
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Tabla 6 

Niveles entre la CO y Satisfacción del Usuario (SU) 
 

 

Niveles 

 
CO 

   
SU 

 
Fi hi Fi hi 

Alto 6 19 60 88 

Medio 42 52 3 4 

Bajo 20 29 5 8 

Total 68 100 68 100 

Nota: Datos obtenidos en el sistema SPSS-25 

 

Figura 4 
 

Niveles entre la CO y la SU 
 
 

Nota: Datos extraídos del sistema SPSS-25 

 

 

De la Figura 5, de la comparación de la CO y SU, se aprecia que el 88% y 19% 

de SC, calificaron a la CO y SU en un nivel alto, con respecto al nivel medio las SC 

calificaron a la CO y SU con 52% y 4%; respectivamente, por último, las SC calificación 

en un nivel bajo a la CO y SU con 29% y 8%; respectivamente. 

Cogestión vs satisfacción del usuario 

100 

80 

88 

60 52 

29 
40 
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19 
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Alto Medio Bajo 

Cogestión Satisfacción del usuario 
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Estadística Inferencial 

Contrastación de Hipótesis General 

Formulación de las hipótesis 

Hg: Existe relación entre la CO y el SAA en un Programa Social, Lima, 2023. 

Ho: No existe relación entre la CO y el SAA en un Programa Social, Lima, 2023. 

Nivel de Significancia: 0.05 = 5% margen de error estimado, con una confiabilidad de 95%, 

Lectura del P. valor: Si p valor < 0,05, rechazar Ho; Si p valor ≥ 0,05, aceptar Ho 

 
Tabla 7 
Prueba de normalidad entre la variable CO y SAA 
 

 Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico Gl Sig. 

Cogestión .705 68 <.001 

Servicio de atención alimentario .970 68 .003 

Nota: Datos obtenidos en el sistema SPSS-25 

 

 
Después de aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, los valores de 

significancia que se obtuvieron de la prueba de normalidad arrojan un valor menor al 

valor teórico α = 0,05, por lo tanto, los datos no provienen de una distribución normal, 

por ello el estadístico utilizado para el procesamiento fue Rho Spearman. 

 
Para dar respuesta a la hipótesis general se proponen los siguientes supuestos: 

Ha: Existe relación entre la CO y el SAA en un Programa Social, Lima, 2023. 

Ho: No existe relación entre la CO y el SAA en un Programa Social, Lima, 2023. 

 

Para ello la regla de decisión 

- Si valor de significancia < 0,05 se acepta Ho.  

- Si valor de significancia > 0,05 se rechaza Ho. 
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Tabla 8 

Correlación entre la CO y SAA 
 

   CO SAA 

 CO Coef. de correlación 1.000 .651** 

  Sig. (bilateral) . .001 

 

Rho de Spearman 
 N 68 68 

SAA Coef. de correlación .651 1.000 

  Sig. (bilateral) .001 . 

  N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,001 (bilateral). 

Nota: Datos obtenidos en el sistema SPSS-25 

 

La tabla 8 indica que el valor del coeficiente de correlación de Rho es .651, por 

lo que existe una relación positiva moderada entre la CO y el SAA, dado que el valor 

de significa es .001, menor al valor de significación teórica de α = 0.05, lo que indica 

que existe relación entre las variables, rechazando así la hipótesis nula y aceptando 

la hipótesis de que existe relación entre CO y SAA del PNCM.   

   

Hipótesis Específica 1 
 
Tabla 9 

Correlación entre la CO y AS 
 

   CO AS 

 CO Coef. de correlación 1.000 .718** 

  Sig. (bilateral) . .001 

 

Rho de Spearman 
 N 68 68 

AS Coef. de correlación .718 1.000 

  Sig. (bilateral) .001 . 

  N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,001 (bilateral). 
Nota: Datos obtenidos en el sistema SPSS-25 

 
Al respecto, de los resultados mediante la prueba estadística de Rho de 

Spearman, se aprecia que el resultado de correlación es de 0.718, lo dicho muestra 

una relación positiva moderada. Con respecto al nivel de significancia p-valor = 0.001< 

0.05, afirmándose que si existe relación entre la dimensión (AS) y la variable (CO). 
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En tal sentido, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 

Se concluye que la cogestión tiene una relación significativa con la alimentación 

saludable en un Programa social, Lima, 2023. 

 

Hipótesis Específica 2 

 
Tabla 10 

Correlación entre CO y PRA 
 

   CO SAA 

 CO Coef. de correlación 1.000 .674** 

  Sig. (bilateral) . .001 

 

Rho de Spearman 
 N 68 68 

SAA Coef. de correlación .674 1.000 

  Sig. (bilateral) .001 . 

  N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,001 (bilateral). 
Nota: Datos obtenidos en el sistema SPSS-25 

 

Al respecto, de los resultados mediante la prueba estadística de Rho de 

Spearman, se aprecia correlación arrojó un resultado de 0.674, demostrando una 

relación positiva moderada. Con respecto al nivel de significancia p-valor = 0.001 < 

0.05, afirmándose que si existe relación entre la PRA y CO. 

En tal sentido, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 

Se concluye que la cogestión tiene una relación significativa con la preparación de 

raciones agradables en un Programa social, Lima, 2023. 
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Hipótesis Específica 3 

 
Tabla 11 

Correlación entre CO y SU 
 

   CO SU 

 CO Coef. de correlación 1.000 .690** 

  Sig. (bilateral) . .001 

 

Rho de Spearman 
 N 68 68 

SU Coef. de correlación .690 1.000 

  Sig. (bilateral) .001 . 

  N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,001 (bilateral). 
 Nota: Datos obtenidos en el sistema SPSS-25 

  
Al respecto, de los resultados mediante la prueba estadística de Rho de 

Spearman, se aprecia correlación arrojó un resultado de 0.690, demostrando una 

relación positiva moderada. Con respecto al nivel de significancia p-valor = 0.001 < 

0.05, afirmándose que si existe relación entre la SU y CO. 

 
En tal sentido, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 

Se concluye que la cogestión tiene una relación significativa con la satisfacción del 

usuario en un Programa social, Lima, 2023. 
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V. DISCUSIÓN 

 
Existe una correlación de Rho de .651, existiendo una relación positiva 

moderada entre la cogestión y el servicio de atención alimentaria; se precisa que 

el 19% de socias de cocina consideran la CO en un nivel alto, el 52% indica un 

nivel medio. Con respecto a la variable SAA, se aprecia que el 79% señala un nivel 

alto, y el 13% señala que es regular. En la investigación de (Flores, 2021) señala 

que la gestión institucional demuestra un nivel de efectividad dado que la gestión 

funciona de manera responsable y se considera una prioridad de la organización, 

asimismo se señala que la atención del servicio alimentación en relación a la gestión 

institucional presenta un nivel alto, resultados similares a la investigación de 

(Arribasplata, 2017) que analizaban la relación entre la relación entre los factores 

económicos y socio culturales de los padres de familia que influyen en la cogestión 

del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma en la I.E. La Esperanza, 

Baños del Inca - Cajamarca 2017, obteniéndose que el 72% de familias indican que 

las raciones recibidas de parte del programa no son las suficientes, y el 78.5% 

consideran que los alimentos que brindan si nutren a los niños; así mismo, el 87.5% 

de los encuestados señalan que, la hora en la que se sirve el desayuno en la I.E. 

es adecuado y el 12.5% que no es adecuado. 

 
(Nadasdy, 2005) nos dice que la cogestión tiene dos puntos positivos los 

cual son: una gestión mejorada y el empoderamiento de la población, el discurso 

institucionalizado y el manejo de la cogestión, trae consecuencias políticas no 

deseadas. En esa línea, (Torres, 2016) afirmó en su estudio la cual se encuentro 

enmarcada en la descentralización, implicando que la gestión sea transferida a los 

programas sociales, siendo necesario para una innovación de toda la institución 

(gobiernos regionales y locales), ello abarca a los programas sociales que 

pertenecen al MIDIS y MIMP, los cuales cuentan con comedores populares, pudo 

determinar que pese al esfuerzo que realizo el gobierno central, los gobiernos 

regionales y otros relacionados en la articulación, no fue suficiente para cumplir con 

la mejora de las condiciones, que brinden una adecuada cogestión, todo lo hallado 

reflejaron los problemas que existe en la gestión pública. 
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En esa línea, (Claramunt, 2000) en su investigación señala que los programas 

sociales brindados por el Estado, pretende cuestionar estas proposiciones y 

experiencias, sustentando argumentos a favor del aumento relativo de la 

participación directa y las limitaciones que la misma participación plantea en el 

contexto actual, teniendo en cuenta aspectos socioeconómicos, políticos, culturales 

y operativos. También se discuten argumentos para aumentar la contribución de la 

sociedad civil a la política social y se cuestionan algunos de los debates más 

comunes sobre el tema. 

Al respecto (Rodrigues et al., 2020), precisa la importancia de las 

asociaciones entre y el sector público en beneficio a una alimentación saludable, lo 

cual puede servir para mejorar los porcentajes promedio de buenas prácticas y 

manipulación de alimentación de manera más relevante aportando a la calidad 

nutricional; por otro lado, (Ruiz, N., 2014) en su investigación de un programa de 

desarrollo social "Seguro Alimentario" como una estrategia para la reducción de la 

pobreza, afirmó que el estado no resuelve los verdaderos problemas sociales, 

tampoco toman acciones para garantizar la vida y su calidad de los beneficiarios 

que reciben un apoyo alimentario, por ende el bienestar de la población, sigue 

siendo deficientes. 

 
Con respecto a la investigación de (Pacherres, 2020) sobre la Percepción del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar, pudo concluir en cuanto a la 

percepción del programa por parte de los beneficiarios sobre las comidas, según 

las teorías y declaraciones de los encuestados (es decir, padres, maestros y niños 

en la clase inicial), su percepción del programa de comidas proporcionado por el 

estado es positiva porque es un servicio de comidas; además, (Ballena, 2017) 

investigó el Modelo de cogestión de Qali Warma y su influencia en la calidad del 

servicio educativo público, del nivel (inicial y primario) del distrito de Tarapoto, 2016, 

como objetivo general establecer relación del modelo de cogestión de Qali Warma 

en la calidad del servicio educativo público, del nivel inicial y primario, se concluyó 

que el PNAEQW ejecuta una cogestión eficiente con un (59%) de aceptación; 39% 

personas manifestaron que la cogestión es regular y el 4% de los encuestados 
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señalan que es ineficiente y de la calidad del servicio educativo un 59% de los 

encuestados indica que es alto, sin embargo, el 37% lo considera en nivel medio y 

el 4% indica que es bajo. 

 
Finalmente, Alcázar (2007) nos dice que existen diversos programas 

alimentarios, con diferentes formas de trabajar y estrategias para cumplir los 

objetivos de acuerdo a la necesidad de cada uno de los programas, durante este 

último tiempo dichos programas recibieron un presupuesto considerable; sin 

embargo, todavía se puede ver reflejado que sigue existiendo la desnutrición o 

deficiencias con respecto a los alimentos servidos por los manipuladores de las 

mismas, lo mencionado evidencia que existe aún vacíos entre la gestión y la 

población. 

 
Se evidenció que el 52% y el 42% de SC encuentran a la CO y a la AS en nivel 

medio; respectivamente, demostrándose que existe una correlación 0.718, lo dicho 

muestra una relación positiva moderada, con una buena relación entre la CO y la 

AS, en ese sentido, en la investigación de (Reynoso, 2017) donde señaló que la 

alimentación saludable nació para atender las necesidades de desnutrición de la 

población dentro de un nuevo modelo de atención denominado “Modelo de atención 

Integrada Familiar y Comunitaria”, desarrollando políticas adoptadas un enfoque 

integrado para abordar la anemia como un problema latente; combatiendo la 

desnutrición crónica infantil y la obesidad, creando un estilo de vida saludable. Por 

otro lado, (Vallejos, 2022), indica que respecto a la relación del Servicio Alimentario 

(SA) y la Alimentación Saludable (AS) arrojó un 47.6% que inadecuado y 52.4% es 

regular, por lo cual se pudo determinar que los procedimientos planteados para la 

reducción de la brecha de la desnutrición no continua en el proceso de reducción, 

por ello se plantea reestructurar el SA. 

 
Asimismo, en la investigación de (Black et al., 2014) expresa que los elementos 

necesarios para potenciar la alimentación saludable, es contar con un buen 

financiamiento, capacitación, apoyo, siendo un pilar importante dentro de las 

escuelas, para integrar más plenamente los programas de apoyo alimentario, 

consiguientemente, (Mozaffarian, 2018) señala que es necesario crear un sistema de 
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alimentos saludos, y que el estado debe desarrollar de manera activa la 

implementación de políticas para iniciar un cambio sostenido con una nutrición 

efectiva, para ello se necesita superar barreras de la cultura (alimentación no 

saludable); además, (Seaman & Evas, 2005) afirman que es importante saber qué 

alimentos vas a ingerir, y que se ha demostrado que varios factores garantizan una 

formación en higiene alimentaria adecuada y eficaz con el apoyo de la organización, 

los recursos apropiados y el apoyo de los compañeros tendrán un mayor impacto 

en las intenciones y el comportamiento real de los manipuladores de alimentos. 

 

Los resultados de la relación a la CO y PRA, denotan que un 72% de socias 

de cocina consideran a la PRA en un nivel alto; y un 26% de SC denotaron un nivel 

medio, a diferencia de la CO que en un nivel representa un 52% del total de la 

muestra; asimismo, la correlación entre la variable CO y la dimensión (PRA) es de 

0.674, demostrando una relación positiva moderada; la investigación de Rigal et al. 

(2019) nos dice que la ración de la comida servida y la ingesta de esta, se 

encuentran relacionadas, y que los padres con niveles más bajos en educación 

daban proporciones desmesuradas y no nutritivas, se preocupaban por las 

preferencias y menos por la salud con respecto a la dieta de sus hijos. Además, es 

importante las porciones servidas que afectan directamente a la salud, pudiendo 

contribuir a la base de la desigualdad educativa en el tamaño de las porciones de 

alimentos. Por otro lado, (Medina, 2019) indicó que a cinco años después de la 

implementación de los Servicios de Comedor del PNAEQW, el 31 % de los docentes 

encuestados, el 75 % de los padres y el 100 % de los miembros del CAE indicaron 

que desconocían el horario de distribución de la ración del desayuno, lo que afecta 

una de las metas de distribución del programa, evidenciándose la falta de 

capacitación, orientación por parte de la gestión responsable de realizar el 

seguimiento a los servicios alimentarios. 

 
Al respecto (Navarro et al., 2009) en su estudio señalaron que brindar una 

capacitación sobre atención de servicios alimentarios tiene que ser eficiente tanto 

al personal que labora en la gestión como a las cocineras, teniendo siempre criterios 

sobre una alimentación saludable, y así otorgar porciones y tipos de alimentos 
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basados en la edad, preferencias y cultura de alimentación; por otro lado, (Orkusz, 

2022) indica que una adecuada nutrición de los niños es necesaria para un 

desarrollo correcto, evaluando las raciones de alimentos a los niños, para evitar 

errores de nutrición, basándose en alimentación que contenga vegetales, frutas, 

fibra, proteína; por lo que se recomienda la disminución de la presencia de azúcares 

en los alimentos. 

Posteriormente, (Martins et al., 2020) precisa que los aspectos más 

importantes para mejorar la calidad sanitaria, nutricional y sostenible en los 

servicios de alimentación de las escuelas de educación infantil, son aspectos 

relacionados a la materia prima (alimento) y a los manipuladores que deben 

encontrarse capacitados para realizar funciones de manipulación y distribución de 

alimentos. 

 
Se demostró que los resultados, presenta una aceptación en un 84% con 

respecto al SU; asimismo, la CO presenta un 19%; se señala que la correlación 

entre la variable CO y la dimensión (SU) es de 0.690, demostrando una relación 

positiva moderada. 

 
En el estudio de (Cogco et al., 2013) refiere a que los beneficiarios de los 

programas sociales de alimentos, determinan la satisfacción con relación a la 

calidad de los alimentos y beneficios que reciben, por ello es necesario tomar 

ciertas acciones que encaminan a mejorar la integración familiar y social entre los 

usuarios del programa y los que no forman parte de él, también Luna (2018) en su 

investigación cabe señalar que existe una relación directa del el servicio brindado 

y la satisfacción del usuario, sin embargo, en el caso de los servicios alimentarios 

existen otros factores como el buen trato, amabilidad y empatía que deben tener 

las personas que brindan el servicio. 

 
Gurtler et al. (2000) indicaron que la satisfacción puede definirse como la 

característica de satisfacer las necesidades básicas, corresponde a los niveles 

socioeconómicos que afectan la calidad de vida humana e incluye el establecimiento 

de un sistema bien organizado de leyes, políticas, servicios y organización social 
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para cuidar a los ciudadanos, individuos y familias; también, Klenke (2016) nos dice 

que la satisfacción del usuario, la participación y la relación entre los involucrados 

favorece en la construcción y la medición de los resultados de la satisfacción de los 

usuarios. 

 
Por otro lado, (Niño et al., 2019), en su investigación pudo determinar que la 

mayoría de los beneficiarios de programa de alimentación, cuenta con un nivel alto 

sobre la percepción de la satisfacción con las raciones de alimentos recibidos y el 

68 % lo considero importante ser parte del programa, por ello la relación de 

percepción es positiva sobre la alimentación. Por último, Isique (2020), señaló que 

existe una relación directa entre la gestión y la SU, con un valor de correlación de 

Rho = 0.547, permitiendo sostener que es importante tener estrategias y medios 

para alcanzar los objetivos del Programa social, lo que generaría una satisfacción 

muy positiva entre los beneficiarios de los diversos programas de alimentos, 

mantener una relación positiva entre gestión y beneficiarios, solidifica la confianza, 

y el crecimiento de una política articulada. 

 

 Además, (Hwa Ko & Yu Kang, 2019) en su investigación Effect of leadership 

style and organizational climate on employees food safety and hygiene behaviors 

in the institutional food service of schools, la cual tuvo como finalidad explorar la 

influencia del estilo de liderazgo y la inocuidad de los alimentos y conductas 

higiénicas, los resultados obtenidos demostraron que el liderazgo, clima influye de 

manera positiva con los empleados respecto a las actividades de alimentación 

brindada respetando la inocuidad y las conducta de higiene. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
Primera. - Del objetivo principal donde se determinó la relación entre la cogestión 

(CO) y servicio de atención alimentaria (SAA) en un programa social de 

Lima, los resultados de la significancia bilateral que arrojaron menor 

<0.05, aceptando la hipótesis alterna; por otro lado, el Rho de Spearman 

fue de 0.651, lo cual evidenció que existió una relación positiva moderada. 

En tal sentido, la CO influye de manera moderada en el SAA de 

programas sociales que cuentan con beneficiarios de 6 a 36 meses de 

pobreza y pobreza extrema. 

Segunda. - Del objetivo 1, establecer la relación entre la CO y la AS en un programa 

social de Lima, los resultados obtenidos de la significancia bilateral que 

fueron < 0.05, rechazando la hipótesis nula y admitiendo la hipótesis 

alterna, consiguientemente, el Rho de Spearman fue de 0.718, 

existiendo una relación positiva moderada; por lo tanto, demuestra la 

importancia de contar con un estado que impulse los servicios de calidad 

que contribuya, a la formación de una buena cultura alimentaria. 

Tercera. - Al respecto del objetivo 2, identificar la relación entre la CO y PRA en un 

programa social de lima, se señala que la significancia bilateral obtenida 

fue < 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis nula y aceptando la 

hipótesis planteada; asimismo, con respecto al Rho de Spearman el 

valor fue de 0.674, determinando que, una relación positiva moderada, 

los resultados reflejaron un monitoreo en la etapa de preparación del 

alimento con buena aceptación por parte de las SC. 

Cuarta. - Con respecto al objetivo 3, especificar la relación entre la CO y la SU para 

un programa social de lima, se indica que la significancia bilateral fue 

menor a 0.05, por lo cual se rechazó la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa, al respecto del Rho de Spearman que fue de 0.690, 

se pudo identificar que existió una relación positiva moderada, siendo 

importante mantener una relación positiva entre gestión y beneficiarios, 

dado que solidifica la confianza, y el crecimiento de una política articulada. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera. - Se recomienda delegar a las especialistas en nutrición funciones 

específicas respecto a la cogestión con el Programa Nacional Cuna 

Más para que la planificación y liderazgo se perciba en todos los 

actores comunales (socias de cocina) y beneficiarios del Programa 

para que resulte en una óptima atención de los Servicios Alimentarios. 

 
Segunda. - Se recomienda que los especialistas integrales y nutricionistas fomenten 

las responsabilidades a las socias de cocina mediante capacitaciones 

y constantes supervisiones de las especialistas en nutrición, durante 

todas las etapas de recepción, almacenamiento y entrega de alimentos, 

respetando las normas sanitarias y normas internas del programa. 

 
Tercera. -    Se recomienda que las especialistas en nutrición capaciten a las socias 

de cocina, sobre la cantidad de alimentos que se deben servir de 

acuerdo al grupo etario; asimismo, de ser un alimento nutritivo tiene que 

ser agradable para los niños, pudiendo asegurarse el consumo del 

mismo. 

 
Cuarta. -  Se recomienda que los especialistas del programa valoren las 

opiniones positivas o negativas de las socias de cocina; y así poder 

emplearlo como mejoras en el programa. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 01: Matriz de Consistencia 
 
 
 

Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cómo es la 
relación de 

cogestión en 
el Servicio de 

Atención 
Alimentaria en 
un Programa 
Social, Lima, 

2023? 

Objetivo General: 
Determinar la relación entre 
la cogestión y el servicio de 
atención alimentaria en un 
Programa Social, Lima, 
2023. 

Hipótesis general 
Existe relación entre la 
cogestión y el servicio 
de atención 
alimentaria en un 
Programa   Social 
Lima, 2023. 

 
 
 
 
 

 
Cogestión 

 

 
Participación 

ciudadana 

 
Participación 

 
1,2,3,4,5 

 
 

Ordinal 
1(Siempre) 
2 (Casi 
siempre) 

3 (A 

veces 
4 (Casi 
nunca) 

5 

(Nunca) 

 
Cooperación 

 
6,7,8 

 

Objetivos específicos: 
 

Hipótesis específicas 
 

Voluntariado 
Capacitaciones 9,10 

Responsabilidad 11,12,13 

Establecer la relación entre 
la cogestión y la 
alimentación saludable en 
un Programa Social, Lima, 
2023. 

Existe relación entre la 
cogestión y la 
alimentación saludable 
en un Programa 
Social, Lima, 2023. 

 
 

Vigilancia Social 

 
 

Compromiso 

 
 

14,15,16 

Identificar la relación entre 
la cogestión y la preparación 
de raciones agradables en 
un Programa Social, Lima 
2023. 

Existe relación entre la 
cogestión y la 
preparación de 
raciones agradables 
en un  Programa 
Social, Lima, 2023. 

 
 
 
 
 

 
Atención 

alimentaria 

 
 

Alimentación 
saludable 

 

 
Alimentos inocuos 

 

 
1,2,3,4 

 
 

Ordinal 
 

1(Siempre) 
2 (Casi 
siempre) 

3 (A 

veces 
4 (Casi 
nunca) 

5 

(Nunca) 

 

 
Especificar la relación entre 
la cogestión y la satisfacción 
del usuario en un Programa 
Social, Lima, 2023. 

 
 

Existe relación entre la 
CO y la satisfacción de 
usuario en un 
Programa Social,Lima, 
2023 

Preparación 
de raciones 
agradables 

Alimentos ricos y 
agradables 

 
5,6,7,8,9 

 
 

Satisfacción 
del usuario 

  

Estrategias 14,15,16,17 



 

 

Anexo 02: Tabla de Operacionalización de las Variables 
 
 

 

Variable de 
estudio 

 
Definición conceptual 

 
Definición Operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

Escala de 
medición 

  
 

Lars & Berkes (2005) definen a la cogestión como 
la responsabilidad y el poder compartidos entre el 
estado y los beneficios de los recursos del estado, 
al respecto menciona que los sistemas de 
gobernanza el cual combina el control del estado, 
la rendición de cuentas y la toma de decisiones, 
con la finalidad de que al combinarse todos los 
puntos mencionados se sumen las fortaleces y se 
eliminen las debilidades. 

 
Participación 
ciudadana 

 
participación y cooperación 

 Se evaluará a través de los comités 
implementados para tal fin, al tener 
variables simples. Se tiene las 
3 dimensiones y sus respectivos 

indicadores 
para ello, se utilizara el 
cuestionario. 

 
capacitaciones 

 

 Voluntariado   

Cogestión  responsabilidad  

  Vigilancia social compromiso Ordinal 

 

 
Servicio de 
Atención 
Alimentario 

   
 

Alimentación 
Saludable 

 

 
Alimentos inocuos 

 

PNCM (2023), indica que el servicio de atención 
alimentaria es un ambiente que está destinado a 
un proceso de elaboración de alimentos el cual 
consiste en la recepción, almacenamientos de los 
productos, elaboración de los alimentos y servido. 

Para la medición de esta variable se 
aplicará una encuesta donde se 
incluyan la dimensión con sus 
respectivos indicadores. Es un 
instrumento el cual constara con 
preguntas al personal encargado 
del todo el proceso. 

 

  
Preparación de 
raciones 
agradables 

 
 

Alimentos ricos y agradables 

   Satisfacción del 
usuario 

Encuestas de aceptabilidad 



 

Anexo 3: Cuestionario 

 

 
Cuestionario – Cogestión 

 
 

Estimado trabajador, el presente cuestionario es con fines de realizar una 

investigación para la obtención del grado de magister, para lo cual le solicitamos que 

llene el siguiente cuestionario que consta de 16 pregunta con una duración de 20 

minutos teniendo como finalidad evaluar la cogestión. Asimismo, el cuestionario es 

anónima, por lo que no se le solicitara colocar su nombre 

Información del trabajador: 

Marque con una X 

Sexo: F ( ) o M ( ) 

Estado civil: Soltero ( ) Casado ( ) u Otro (Especifique):   

Edad:    

Antigüedad prestando servicios en la Entidad:    

Nivel de Instrucción: Marque con una X 

- Secundaria Completa ( ) 

- Educación técnica en curso o incompleta ( ) 

- Educación técnica completa ( ) 

- Educación superior universitaria en curso o incompleta ( ) 

- Educación superior universitaria completa ( ) 

 

Instrucciones para el desarrollo del cuestionario: - Debe marca con una “X” la 

alternativa que, según su criterio personal y sobre todo con la sinceridad de sus 

respuestas. 

- 1: Siempre, 2: Casi Siempre, 3: A veces, 4: Casi Nunca, 5: Nunca 



 

Ítem CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 

 
 
 

1 

¿Las reuniones convocadas por el programa tienen 

como finalidad informar los acuerdos del programa 

para su ejecución de los servicios alimentarios? 

     

 
 

2 

¿El comité convoca a las socias de cocina para 

informar las actividades a desarrollarse en mejora 

al SA.? 

     

 
 

3 

¿Considera que el comité de gestión toma en 
cuenta las opiniones de las socias de cocina para 
los objetivos planteados? 

     

 
 

4 

¿El comité participa con propuestas, 
ideas, que 
contribuyan a mejorar 

el 

servicio? 

     

 
 

5 

¿El comité de gestión hace seguimiento 

a las actividades que realizan las socias de cocina? 

     

 
 

6 

¿Considera que el programa se involucra 

activamente en las actividades del comité de 

gestión? 

     

 

7 
¿Ud. Participa activamente con las actividades del 
programa? 

     

 
8 

¿Considera que los usuarios beneficiados del 
programa participan activamente? 

     

 
9 

¿Considera suficientes las capacitaciones realizadas 
por el programa? 

     

 
 

10 

¿Ud. Participa en todas las Capacitaciones 

programadas por el programa? 

     

 
11 

¿Considera usted que el programa trabaja de manera 
responsable? 

     

 
 

12 

¿Considera Ud., que la gestión del programa 

motiva el interés de la comunidad? 

     

 
13 

¿Está de acuerdo incentivo monetario recibido por 
parte del Programa? 

     

 
 

14 

¿Considera usted que el programa se preocupa por 
el bienestar de los usuarios? 

     

 
 

15 

¿Considera Ud., que los procesos de seguridad 
e higiene forman parte importante en el programa? 

     

 
16 

¿Considera Ud., que tiene un respaldo de la entidad 
ante cualquier adversidad? 

     



 

Cuestionario – Servicio de atención alimentaria 

 
 

Estimado trabajador, el presente cuestionario es con fines de realizar una 

investigación para la obtención del grado de magíster, para lo cual le 

solicitamos que llene el siguiente cuestionario que consta de 17 preguntas 

con una duración de 20 minutos teniendo como finalidad evaluar el 

servicio de atención alimentaria. Asimismo, el cuestionario es anónima, 

por lo que no se le solicitará colocar su nombre 

Información del trabajador: 

Marque con una X 
 

Sexo: F ( ) o M( ) 

Estado civil: Soltero ( ) Casado ( ) u Otro (Especifique):   

Edad:    

Antigüedad prestando servicios en la Entidad:    
 

 

Nivel de Instrucción: Marque con una X 

- Secundaria Completa ( ) 

- Educación técnica en curso o incompleta ( ) 

- Educación técnica completa ( ) 

- Educación superior universitaria en curso o incompleta ( ) 

- Educación superior universitaria completa ( ) 
 
 
 
 
 

ITEM CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 

 

1 
¿Considera Ud. que los especialistas del PNCM se encuentran 
capacitados para realizar la supervisiones a los actores comunales? 

     

 

2 
¿Considera Ud., que durante las supervisiones los especialistas han 
realizado actividades de integración entre los actores comunales y el 
comité de gestión? 

     



 

ITEM CUESTIONARI 
O 

1 2 3 4 5 

 
3 

¿Considera Ud., que durante las supervisiones del PNCM, se le ha 
brindado asistencia técnica a las socias de cocina para organizar la 
preparación de los alimentos? 

     

 
4 

¿Considera Ud., que como consecuencia de las supervisiones el 

programa se mejoraron la infraestructura de los ambientes (área de 

preparación, almacén, servicios higiénicos y vestuario)? 

     

 
5 

¿Considera Ud., que como consecuencia de las supervisiones el programa 

ha implementado con equipamiento y kits de cocina a los servicios 

alimentarios? 

     

 

6 
¿Considera Ud., que en la etapa de recepción de productos los 
especialistas del programa explicaron las consideraciones a tener 
presentes, para verificar los productos entregados por el proveedor? 

     

 
7 

¿Considera Ud., que los especialistas del programa dan a conocer las 

funciones de las socias de cocina en la etapa de almacenamiento de los 

productos? 

     

 

8 
¿Considera Ud., que el especialista del programa da a conocer a las 
socias de cocina sus funciones en la etapa de la preparación de los 
alimentos? 

     

 
9 

¿Considera Ud., que los especialistas del programa dan a conocer a las 
socias de cocina el uso de indumentaria adecuada para realizar los 
preparación de los alimentos? 

     

 
10 

¿Considera Ud., que el especialista del PNCM dan a conocer a las socias 
de cocina sus funciones para realizar la etapa de servido, explicando que 
deben probar los alimentos antes que los niños lo 
consuman? 

     

 
11 

¿Considera Ud., que el especialista del PNCM, explican a las socias de 
cocina sus funciones en la etapa de distribución de los alimentos? 

     

 
12 

¿Considera Ud. que durante las supervisiones realizadas por el 
especialista del PNCM, estos explican la importancia de preparar lo 
señalado en el menú programado? 

     

 
13 

¿Considera Ud., que el especialista del PNCM comparten y/o explican la 
tabla de servido elaborada por el Programa? 

     

 
14 

¿Considera Ud., que, durante las supervisiones realizadas por el 
especialista del programa, estos verifican los kárdex del almacén del 
SA? 

     

 
15 

¿Considera Ud., adecuada la frecuencia que el PNCM programa para 
supervisar al SA? 

     

 
16 

¿Considera Ud., que los PNCM dan a conocer al comité de gestión y alas 
ocias de cocina las deficiencias del servicio alimentario y el 
calificativo obtenido? 

     

 

17 
¿Considera Ud. que las supervisiones del PNCM son importantes para la 
mejora del servicio alimentario? 

     



 

Anexo 4: Validez de los Instrumentos 

Evaluación de juicios de Expertos - 1 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

Evaluación de juicios de Expertos 
 
 
 



 

 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 

 



 

Evaluación de juicio de Experto - 2 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
 
 

 



 

Evaluacion de Juicio de Experto – 2 
 
 



 

 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 



 

Evaluación de juicios de Expertos - 3 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 



 

Anexo 5: Prueba de Normalidad 

 

Formulación de la Hipótesis Estadística 

Hg: Existe relación entre la CO y el SAA en un Programa Social, Lima, 2023. Ho: No 

Existe relación entre la CO y el SAA en un Programa Social, Lima, 2023. 

 
Nivel de Significancia: 

Significancia: α = 0,05 = 5%. 
 
 

 

  Shapiro-Wilk  

    Estadístico  gl  Sig.  

Cogestión .705 68 <.001 

Servicio de atención alimentario .970 68 .103 

participación ciudadana .949 68 .007 

Voluntariado .943 68 .004 

vigilancia social .915 68 <.001 

alimentos inocuos .841 68 <.001 

alimentos ricos y agradables .812 68 <.001 

encuestas de aceptabilidad y estrategia .480 68 <.001 



 

Anexo 6: Prueba PilotoVariable 1: Cogestión 
 

 COGESTI 
ÓN 

  
 

V1 = PARTICIPACION 
CIUDADANA 

 
 

V2 = VOLUNTARIADO 

 
 

V3 = VIGILANCIA 
SOCIAL 

 P 
1 

P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 4 2 1 2 

2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 4 1 2 1 

3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 2 2 

4 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 1 2 1 

5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 

6 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 4 2 3 2 

7 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 2 2 

8 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 2 

9 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 4 1 2 4 

10 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 2 4 2 2 2 

11 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 4 1 2 2 

12 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 

13 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 2 2 

14 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 

15 1 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 4 2 2 2 

16 1 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 4 3 2 3 

17 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 4 2 2 2 

18 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 1 

19 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 4 1 1 1 

20 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 1 



 

Prueba Piloto 
Variable 2: Servicio de Atención Alimentaria 

 
Servicio de Atención de 

Alimentario 

 

 
V1 

 

 
V2 

 

 
V3 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 

1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 

1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 



 

Anexo 7: Base de Datos 

Variable 1: Cogestión 

 
 

 

n.° 

de 

encue 
stados 

La Cogestión 

 

 
D1= PARTICIPACION CIUDADANA 

 

 
D2= VOLUNTARIADO 

 
D3= VIGILANCIA 

SOCIAL 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 4 2 1 2 

2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 4 1 2 1 

3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 2 2 

4 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 1 2 1 

5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 

6 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 4 2 3 2 

7 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 2 2 

8 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 2 

9 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 4 1 2 4 

10 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 2 4 2 2 2 

11 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 4 1 2 2 

12 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 

13 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 2 2 

14 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 

15 1 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 4 2 2 2 

16 1 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 4 3 2 3 

17 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 4 2 2 2 

18 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 1 

19 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 4 1 1 1 

20 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 1 

21 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 4 2 2 2 

22 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 

23 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 4 2 2 1 

24 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 4 2 2 2 

25 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 4 2 2 2 

26 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 

27 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 

28 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 

29 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 2 1 1 

30 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 

31 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 

32 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 

33 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 4 1 1 1 

34 2 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 3 4 1 1 1 

35 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1 

36 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 

37 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 1 2 



 

38 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 3 2 2 2 

39 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 2 

40 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 3 2 2 2 

41 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 

42 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 

43 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 3 1 2 2 

44 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 

45 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 

46 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 

47 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 2 

48 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 3 

49 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 

50 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 4 1 2 2 

51 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 

52 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 2 

53 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 

54 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 

55 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 

56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

57 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 

58 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 

59 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 

60 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 

61 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 

62 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 

63 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 

64 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 

65 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 

66 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 2 

67 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 

68 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 



 

Base de datos 
Variable 2: Servicio de Atención Alimentaria 

 

 

n.° de 

encuestad 

os 

Servicio de Atención de 
Alimentaria 

 
D1: 

ALIMENTACI 

ON 

SALUDABLE 

 
PREPARACION DE 

RACIONES 

AGRADABLE 

 
 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 

3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 

6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

9 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

11 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

13 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

14 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

15 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

16 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 

17 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

21 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

25 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

26 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

33 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

38 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

39 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

40 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

41 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

42 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

43 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

44 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

45 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

46 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

47 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

48 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

49 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

50 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

51 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

52 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

53 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

54 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

55 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

56 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

57 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

58 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

59 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

60 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

61 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

62 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

63 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

64 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

65 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

66 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

67 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

68 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

Anexo 8: Confiabilidad del Instrumento 
 

Interpretación de la magnitud de confiabilidad de un instrumento 
 

 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0.01 a 0,20 Muy Baja 

 
 
 
 
 

Confiabilidad del instrumento de la variable Cogestión 

 
Alfa de Cronbach N de elementos 

,71 16 

 
 

 
Confiabilidad del instrumento de la variable Servicio de atención alimentaria 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,849 17 



 

Anexo 9: Consentimiento Informado 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Anexo 10: Fotografías de la aplicación de instrumentos 

Fotografía 1: Se aprecia la aplicación del instrumento 
 

 

Fotografía 2: Se observa la aplicación del instrumento 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 11: Carta de autorización de la escuela de posgrado 
 

 



 

 

Anexo 12: Solicitud de autorización para aplicar instrumento 
 
 
 

 



 

 

 

Anexo 13: Autorización para aplicar instrumento 
 
 
 
 




