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“En los pEorEs mEsEs dE la EmErgEncia 

sanitaria, ciEntos dE bandEras blancas 

sE EmpEzaron a ondEar En las zonas más 

pobrEs y rEmotas dE lima. 

Eran un grito silEncioso dE auxilio: 

símbolo dEl hambrE quE arrEciaba En 

los hogarEs a dondE nunca llEgó El 

gobiErno.”

Moreno, L. (octubre 2020)

Fuente: “El auxilio de las ollas comunitarias. La lucha de cientos de mujeres contra el hambre en 
la pandemia“—Salud con Lupa
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IntroducciónIntroducción

Conocimiento en Acción para la Igualdad Urbana (KNOW) es un 
proyecto de investigación-acción que trabaja conjuntamente con otros 
actores sociales, políticos y con comunidades locales para visibilizar, 
comprender y transformar las dinámicas que generan y mantienen la 
desigualdad entre grupos sociales en la ciudad. 

Bajo esta premisa, en el año 2020, la coyuntura de la pandemia de 
COVID-19, la emergencia sanitaria y sus consiguientes medidas de 
inmovilización y aislamiento, agudizó las precarias condiciones de vida 
de las familias más pobres del país. Se visibilizó la enorme desigualdad 
económica, social y urbana, que impedía que la población cumpliera 
con las restricciones sanitarias sin comprometer sus medios de vida y, 
por ende, sus necesidades, como la alimentación. 

En los barrios periféricos de la ciudad, la crisis alimentaria fue 
atendida mediante la organización espontánea de la ciudadanía en 
Ollas Comunes para la preparación de alimentos. Así, se evidenció la 
importancia de las redes de solidaridad y cuidados para soportar las 
crisis, y la enorme necesidad de espacios que promuevan, canalicen y 
fortalezcan el apoyo colectivo.

En este contexto, KNOW-Lima busca consolidar la generación de 
una red de cuidados que supere las brechas multidimensionales 
más allá de la inseguridad alimentaria. Se trabajaron dos proyectos 
piloto en el distrito de San Juan de Lurigancho, las zonas de trabajo 
fueron identificadas a raíz de las carencias infraestructurales para 
el desarrollo de las ollas comunes, situación que se repite en otros 
barrios periféricos en Lima. 
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Desigualdad urbana en Desigualdad urbana en 
tiempos de pandemiatiempos de pandemia

01

El Estado Peruano tomó medidas rápidas para combatir la 
pandemia, con campañas como Quédate en casa y la repartición de 
bonos económicos de apoyo. Sin embargo, la enorme desigualdad 
económica, social y urbana impidió que las familias más vulnerables 
y marginalizadas pudieran cumplir con las restricciones sanitarias. 
La desigualdad se manifiesta en los distintos roles de género (con la 
recarga de labores domésticas no remuneradas para las mujeres), la 
falta de acceso a servicios y equipamientos urbanos de calidad, las 
condiciones de empleo informal y desprotegido ante eventualidades. 
La pandemia tuvo como consecuencia el incremento de estas 
desigualdades y la continua precarización de las condiciones de vida 
de las familias más pobres del país.

La continuidad de las medidas de confinamiento e inmovilización 
obligaron a muchas familias migrantes a regresar a pie a sus pueblos de 
procedencia.

Foto: Ojo Público, 2020



Elaboración propia en base a Municipalidad de Lima* (2020)

* Mapa de Geolocalización de Ollas Comunes. Recuperado de 
http://ollascomunes.gpvlima.com/#mapa
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Límite distrital

Límite distrital de San Juan de Lurigancho

LEYENDA
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Las ollas comunes y Las ollas comunes y 
el empoderamiento el empoderamiento 
colectivocolectivo

Para finales del 2020, la Municipalidad Metropolitana de Lima había 
logrado identificar más de 1 000 ollas comunes en toda la ciudad, y 
cuya georeferenciación corroboraba su concentración en los barrios 
populares y asentamientos humanos ubicados en la periferia limeña.  

La Resolución Ministerial N.° 383-2020-MINSA define una olla común 
como “la modalidad de preparar alimentos en forma improvisada, 
precaria y temporal ante una situación de emergencia en la cual 
la población no cuenta con acceso a medios para alimentarse de 
otro modo”. Históricamente, se atiende a la población más pobre y 
vulnerable en tiempos de crisis económica o durante movilizaciones 
sociales. 

Las ollas comunes surgen en territorios que carecen de la seguridad 
jurídica de sus ocupaciones, sin acceso a servicios básicos y de 
construcciones precarias. La ausencia del Estado obliga a la población 
a buscar  soluciones efímeras a un problema estructural como el de la 
inseguridad alimentaria.

1.1.1.1.
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Antecedentes 
históricos
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19801970
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2000 2010 2020

Ante los despidos masivos por la crisis 
económica, el alto costo de vida movilizó a 
las mujeres en búsqueda de medios para la 

subsistencia mientras ocurrían las 
movilizaciones sindicales.

El asentamiento de miles de familias de 
procedencia rural en la periferia de Lima, 
conllevó a que se formaran los clubes de 
madres, donde las mujeres organizadas 
velaban por la alimentación de la comunidad.

Con el “shock” de Fujimori, aplicado apenas 
llegó al poder, se activaron alrededor de 3 
000 comedores autogestionados durante la 
fase más grave de la crisis económica.

En el siglo XXI, la olla común surge 
como reacción efímera de eventos 
extraordinarios, como los desastres 
naturales.

Las medidas de inmovilización obligatoria y 
confinamiento desataron la emergencia alimentaria en 

los barrios más pobres y precarios. Las ollas comunes 
son un medio de resistencia.

15 de marzo 
Declaración del Estado de Emergencia y las medidas 

de contención

GARCÍA

CONFLICTO ARMADO INTERNO

BELAÚNDE FUJIMORI

migración interna
y pueblos jóvenes

shock económico

pandemia 
por Covid-19

terremoto 
de Ica

fenómeno del
Niño costero

huelgas obreras y
paro nacional

“EN LAS GUERRAS, LAS CATÁSTROFES Y EN GENERAL, EN LOS EPISODIOS DE CRISIS SOCIALES Y 
ECONÓMICAS, LAS MUJERES HAN SIDO UN RECURSO IMPORTANTE PARA ALIMENTAR Y DARLE SEGURIDAD 
A UNA POBLACIÓN VULNERABLE Y EMPOBRECIDA.” —Cecilia Blondet, IEP

DEBIDO A

CON LA 
HIPERINFLACIÓN 
DE LOS 
PRODUCTOS 
BÁSICOS

APARECEN LOS

COMEDORES APRISTAS

2021
 LA SITUACIÓN CONTINÚA

Antecedentes 
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56%

en/ frente a la
casa de un vecino 34%en el

local comunal 27%

LA OLLA COMÚN SUELE OCURRIR EN UN ESPACIO EXTERIOR. UN FACTOR IMPORTANTE PARA 
ELLO ES EL USO PREDOMINANTE DE LEÑA COMO COMBUSTIBLE.

¿DÓNDE Y CÓMO SE REALIZA LA OLLA COMÚN?

¿EXISTE PRESENCIA MUNICIPAL?

¿SE CUENTA CON ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS?
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Precariedad y Precariedad y 
necesidadnecesidad
Una olla común se sostiene por la acción 
colectiva: la comunidad sortea las 
condiciones de un contexto empobrecido 
para superar día a día la falta de servicios e 
infraestructura. 

Lo que fuese un fenómeno coyuntural sólo 
tiene razones para consolidarse ante una 
situación de crisis que se agudiza y, por ende, 
una demanda que crece. 
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34.5%

1.5%

1 2 3 4 5 6 7

días a la semana

Octubre Noviembre Diciembre

20212020
SeptiembreAgostoJulio

377* 512* 762 901

622 OLLAS COMUNES A 1068

*Registro en 26 distritos 
MML, 2020

*Registro en 26 distritos

MML, 2020

Frente del Concejo Municipal contra el hambre de Lima 
Metropolitana, 2020
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NIÑOS 0-5 
AÑOS

ADULTOS MAYORES 
60+ AÑOS

PERSONAS CON 
DISPACIDAD

MUJERES
EMBARAZADAS

MIGRANTES

C/ ENFERMEDADES 
CRÓNICAS

¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA SE
ATIENDE EN LA OLLA COMÚN?

EN SÓLO 3 MESES, SE PASÓ DE

EN SU MAYORÍA, LAS OLLAS COMUNES PROCURAN ATENDER 5  DÍAS A LA SEMANA, AUNQUE 
SÓLO PROPORCIONAN UNA COMIDA AL DÍA

QUE ATIENDEN A 117 987 FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A LO LARGO 
DE 31 DISTRITOS

¿CUÁNTAS COMIDAS AL DÍA SE 
PROPORCIONAN?

FAMILIAS BENEFICIADAS
117 987*
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1.2.1.2.
El rol de la mujer El rol de la mujer 
durante la crisisdurante la crisis

El liderazgo femenino en un número mayoritario de las ollas comunes 
no es coincidencia: estas iniciativas son lideradas por mujeres pobres 
organizadas que intentan contener el hambre de sus familias. 

Históricamente, la mujer asume de forma implícita la responsabilidad 
del trabajo doméstico y de cuidado de personas. Esta asociación llas 
expone a la discriminación laboral sobre la base de roles de género.

Más del 60% de las mujeres peruanas labora en trabajos informales 
y/o precarios, y entre estos, trabajo doméstico no remunerado. Incluso, 
el ingreso de la mujer al mercado laboral no desliga su vínculo del 
hogar. La pandemia ha puesto de manifiesto la altísima importancia 
que significa el cuidado, no solo en el día a día sino durante una 
emergencia nacional,  particularmente para familias con hijos 
pequeños o con personas adultas y/o adultas mayores dependientes. 
En un contexto en el cual, por un lado, familias con dos “jefes” de hogar 
necesitan trabajar y, por otro, la  tendencia es que más mujeres son 
jefas del hogar, el apoyo brindado por  las cuidadoras adquiere un valor 
alto.
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UNA MUJER TRABAJA 9 HORAS 15 MIN MÁS QUE UN HOMBRE EN PROMEDIO, LO CUAL AFECTA 
SU OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO EDUCATIVO Y/O PROFESIONAL. 

INEI, 2019

39 HORAS 
SEMANALES

+ DE 4 HORAS 
DIARIAS

36 HORAS
SEMANALES

PANDEMIA COVID-19

Cuidado de 
infantes

Tareas de cuidado 
con mayor control 
sanitario 

Acompañamiento 
escolar

Cuidado de niños y 
adultos mayores

Cuidado de enfermos o 
personas con 
discapacidad

Preparación 
de alimentos

Limpieza del 
hogar

Realización 
de compras

Pago de servicios y 
tramites

Mantenimiento 
de vivienda

Apoyo psicologico 
de los miembros de 

la familia
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La crisis delLa crisis del
cuidadocuidado
La crisis sanitaria global ha visibilizado el 
trabajo invisible de mujeres y niñas para 
el mantenimiento de nuestra vida diaria. 
El protagonismo femenino se debe a las 
responsabilidades que asume por el rol 
cultural e histórico que aún se perpetúa en 
nuestra sociedad.

La demanda de trabajos de cuidado en 
la coyuntura actual se ha intensificado 
exponencialmente, y termina por profundizar 
las desigualdades ya existentes en la división 
del trabajo por género.



ONU, 2020
Policy Brief: The Impact Of Covid-19 On Women

EN LATINOAMERICA, EL 33% DE LAS MUJERES QUE TRABAJABAN ANTES DE LA PANDEMIA NO 
PUDIERON SEGUIR

LAS COMPRAS DE ALIMENTOS AUMENTAN EN 
VOLUMEN Y FRECUENCIA, ADEMÁS QUE 
REQUIEREN CIERTOS PROTOCOLOS SANITARIOS

LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS NECESITAN MAYOR APOYO 
EN SU  ACTIVIDAD ESCOLAR. LA VIVIENDA SE 
ADAPTA EN FUNCIÓN DE LAS NUEVAS ACTIVIDADES

1 • DESIGUALDAD URBANA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 23

Antes de la pandemia, las mujeres realizaban 
tres veces más trabajo doméstico no 
remunerado que los hombres (ONU, 2020). 
La coyuntura de emergencia profundiza 
esta desequilibrada distribución de labores: 
la mujer cede ante la creciente demanda de 
asistencia en el hogar,  y se expone a recortes 
de sueldo o despidos, concluyendo en su 
exclusión del mercado laboral.

La población femenina termina siendo 
afectada desproporcionadamente en su vida 
económica y productiva.



POBLACIÓN FEMENINA (PEA) 
POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

8%
Industria

22%
Extractiva

1%
Construcción

ambulantes minoristas trabajadoras
del hogar

limpieza
pública

EL 75% DE LAS MUJERES EMPLEADAS PERTENECE AL SECTOR INFORMAL. ADEMÁS, LOS 
SECTORES ECONÓMICOS MÁS GOLPEADOS POR LA PANDEMIA, SERVICIOS Y COMERCIO, SON 
DONDE SE CONCENTRA LA OCUPACIÓN FEMENINA.

ONU, 2020
Policy Brief: The Impact Of Covid-19 On Women

INEI-Enaho, 2019

45%SERVICIOS24%COMERCIO
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La vulnerabilidad La vulnerabilidad 
laboral y domésticalaboral y doméstica

La presencia femenina predomina en los 
sectores del mercado más afectados: 
servicios y comercio. Está el caso de las 
trabajadoras del hogar que se enfrentan a  
una realidad invisibilizada de precariedad 
laboral, donde se ven obligadas a confinarse 
con sus empleadores, trabajar sin 

protocolos sanitarios específicos o terminar 
desempleadas.

Mientras tanto, en el sector salud y asistencia 
social, 7 de cada 10 trabajadores son mujeres, 
y se trata de la línea frontal de atención a 
la pandemia y, por ende, más expuesta y 
vulnerable. 



Gutiérrez, D.; Martín, G. y Ñopo, H.  2020

14.583 CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER SE ATENDIERON ENTRE MARZO Y 
AGOSTO DEL 2020

América TV, 2020

TV Perú, 2020

ANTES DE LA PANDEMIA, 2 DE CADA 3 MUJERES RECONOCE HABER SIDO VICTIMA DE ALGUNA 
FORMA DE VIOLENCIA POR PARTE DE SU PAREJA

1 • DESIGUALDAD URBANA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 25

Ante las medidas de confinamiento y 
aislamiento social, se genera un escenario 
perfecto que procura la continuidad de ciclos 
de violencia: la convivencia con el agresor 24 
horas al día y menor acceso a redes de ayuda.

La frustración y el estrés que envuelve 
a la población ante este panorama de 
incertidumbre, son sentimientos que se 
profundizan ante distintas circunstancias: 
un hogar abarrotado, consumo de sustancias, 
el acceso limitado a servicios y un soporte 
social reducido. 

El desencadenamiento de episodios 
de violencia familiar en este panorama 
excepcional, y el aumento de la cifra de 
incidentes, corrobora una problemática 
estructural en nuestra sociedad que se debe 
a la continuidad de los roles y estereotipos de 
género.
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Habitar y convivir Habitar y convivir 
en la laderaen la ladera

02

Más del 60% de la población limeña vive en laderas o las ve durante su 
cotidianidad. Los barrios en pendiente, que albergan casi al 30% de la 
población, corresponden a zonas en constante transformación desde 
1950 hasta el día de hoy; la ocupación de la cordillera costera tras 
agotar la planicie desértica a las afueras de, lo que hoy es, el centro de 
la ciudad, supone la última instancia disponible. 

La obtención de este suelo empuja el límite de la ciudad para 
aún pertenecer a ella, aunque suponga un largo camino hacia la 
consolidación urbana de forma autónoma. 

La acceibilidad vehicular va disminuyendo con el ascenso de la ladera y 
el aumento de la pendiente. Un “paradero” de mototaxis se ubica un poco 
antes del último tramo de escaleras que asciende a la A.F. 13 de Julio 
(zona intermedia - alta)

Foto: Paola Córdova, 2020
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Casi el 45.9% de personas viven en viviendas en situación de riesgo 
y vulnerabilidad, la mayoría ubicada en la periferia de la ciudad: en 
territorios de altas condiciones de vulnerabilidad física, se ubican 
asentamientos autogestionados e informales sin supervisión técnica. 
Lima Este concentra la mayor cantidad de viviendas con déficit 
cualitativo, principalmente en San Juan de Lurigancho.

Los barrios más vulnerables de la ciudad acumulan una serie de 
problemas, desde la falta de títulos de propiedad hasta el alto costo 
de habilitación y falta de acceso a los servicios básicos, que reflejan 
la ausencia gubernamental y el vacío en políticas de vivienda social y 
colectiva.

2.1.2.1.
La ciudad de las La ciudad de las 
laderasladeras
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Centro de Muy Alta 
atracción y Muy Alta 
diversidad

Centro de Muy Alta 
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Centro de Alta 
atracción de viajes

LEYENDA

San Juan de Lurigancho

área verde m2/hab

población c/1000 hab
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CIGA-INTE PUCP, 2017

MÁS DE 1 000 000 PERSONAS VIVE EN LAS LADERAS DE LIMA -EN PENDIENTES NO 
MENORES DE 20%- LA MAYORÍA EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, ATE, COMAS E INDEPENDENCIA

COPRODUCCIÓN HACIA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA30

En las últimas tres décadas, la ocupación 
progresiva de las laderas limeñas ante la 
indiferencia del Estado consolida un modelo 
de ciudad autoconstruida en condiciones 
de escasez radical.  Se trata de un proceso 
urbano que arrastra una problemática de 
habitabilidad mínima, y acentúa las brechas 
de calidad de vida entre la periferia y los 
“centros” socioeconómicos de la ciudad.



JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

A
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SAN JUAN DE
LURIGANCHO

POBLACIÓN 1 038 495 HABITANTES

CONEXIONES INTERDISTRITALES

AMENAZAS

ÁREA OCUPADA 14 039 HA

POBLACIÓN 936 129 HABITANTES

ÁREA OCUPADA 12 866 HA

SE CONSIDERAN 7 SECTORES DEL DISTRITO 

Huaycos &
Deslizamientos

Presión
urbana

Mafias: Tráfico de 
terrenos

PLANMET 2040 (en consulta, 2021)

A B
“Pasamayito”
Ruta informal 
a Comas

Av. Próceres de la 
Independencia
Única vía arterial de 
acceso al distrito

QUEBRADADISTRITO
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SAN JUAN DE 
LURIGANCHO

El distrito fue fundado en 1967, y creció 
abruptamente en un periodo de 30 años: 
de 86 173 habitantes en 1972 a 786 705 
en 2005. Actualmente es el distrito más 
poblado de Lima. A pesar de los programas 
habitacionales promovidos, su desarrollo 
urbano es catalizado por las invasiones que 
continúan en las partes más altas y riesgosas 
de la quebrada.

El distrito presenta también el mayor índice 
de informalidad en la actividad comercial, con 
una concentración importante de pequeñas 
empresas de los sectores textil, maderera y 
metalmecánica.
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Lima frente Lima frente 
al Covid-19al Covid-19
Con la progresión de la pandemia en el país, 
y a pesar de la aplicación de una estricta 
cuarentena en sus inicios, resalta cómo Lima 
Metropolitana y Callao fueron de las provincias 
más golpeadas, con la concentración del 49% 
de los fallecidos hasta el momento (SINADEF, 
2020). 

Lima expone lo que fuese la razón detrás 
del fracaso de las medidas de contención: 
las enormes brechas de desigualdad que 
impiden el acatamiento de las medidas por la 
población de menos recursos.

La emergencia puso en evidencia la fragilidad 
de los medios de vida de gran parte de la 

población que no pertenece al sector formal; 
los distritos que concentran a la población de 
menores ingresos económicos son los más 
afectados por el contexto de crisis, y no sólo 
por la condición de pobreza o informalidad, 
sino por factores espaciales de su hábitat 
urbano. 

La concentración de barrios que carecen de 
servicios básicos y áreas de esparcimiento 
coincide con los distritos donde la situación 
es grave: con un mayor índice de muertes y la 
incapacidad de respuesta por la gestión local. 
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2.2.2.2.
José Carlos Mariátegui, José Carlos Mariátegui, 
una oportunidaduna oportunidad

El sector de José Carlos Mariátegui, dentro del distrito de San Juan de 
Lurigancho, inició su proceso de ocupación a mediados de los 80, con 
el asentamiento de 500 familias de origen andino. Bajo un proceso 
amparado por una legislación que promovió la aparición de pueblos 
jóvenes, este momento inicia la fragmentación urbana de orden 
metropolitano de Lima, debido a la instauración de  condiciones de 
habitabilidad drásticamente diferentes que las del centro urbano. 

Al día de hoy, José Carlos Mariátegui presenta un trazado discontinuo 
e indiferente a la topografía, carente de una visión integral sobre su 
territorio. Esta condición dificulta el funcionamiento de redes urbanas, 
creación de espacios públicos y localización de equipamientos y 
servicios, lo que limita la consolidación de centralidades o procesos 
de densificación. Por el contrario, favorece procesos de expansión en 
condiciones de especulación y riesgo, y la prevalencia de servicios 
urbanos e infraestructura deficitarios.
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Foto: Paola Córdova, 2020
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La característica principal de estos 
asentamientos es la fragmentación espacial, 
social y económica existente. Espacial por 
el desarrollo desigual de las diferentes 
ocupaciones sin una visión integral urbana y 
la falta de componentes del hábitat; social 
por la división/competencia entre diferentes 

organizaciones sociales y una gestión 
sectorial y focalizada del Estado para con 
ellas;  y económica, ante una inversión pública 
desarticulada de las necesidades locales, 
y  los altos costos de vida que afrontan los 
habitantes de estas áreas.
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ZonificaciónZonificación
transversaltransversal
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El sector representa un gran desafío por 
la necesidad de reducir el riesgo y dotar 
de mayores condiciones de habitabilidad 
considerando todas las dimensiones. Sin 
embargo, se identifica la oportunidad en 
uno de sus principales recursos: la activa 
participación de sus habitantes en la 
transformación y gestión de su hábitat. 
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“Ciudad de la “Ciudad de la 
Esperanza”Esperanza”
José Carlos Mariátegui está conformado 
por 208 agrupaciones y donde el 52% de los 
asentamientos se encuentran en proceso de 
formalización, principalmente ubicados en 
la zona intermedia y alta de la ladera. Ante 
la necesaria asesoría técnica y/o legal del 
proceso de consolidación urbana, CENCA 
viene trabajando en la zona dando este 
acompañamiento.

Para el estudio de caso, se dialogó con las 13 
A.F. que formaban parte del área de influencia 
del trabajo de CENCA, denominado por ellos 
como “Ciudad de la Esperanza”.

Para la implementación del proyecto fue 
necesario el conocimiento local de las 
características socio-económicas de sus 
habitantes, las dinámicas urbanas del 
entorno y el estado de las relaciones entre 
los distintos actores. De forma estratégica, 
se dio este seguimiento en el área delimitada, 
y se caracterizó agrupando las A.F. por su 
cercanía, de forma que se identifican tres 
sectores posibles de trabajo. 



SECTOR A

SECTOR B

SECTOR B
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Las A.F. de U6A y U4A cuentan ambas con 
locales comunitarios preexistentes: casetas 
de madera donde se desarrollaban su olla 
común correspondiente.

Dentro de las 4 agrupaciones comprendidas 
en este territorio, se tiene un antecedente de 
intervención por parte de CENCA en la A.F. 
Biohuerto Paraíso, que debe su nombre a la 
iniciativa de agricultura urbana realizada de 
forma conjunta con los vecinos.
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El sector más cercano al colegio Juan Velasco 
Alvarado concentra 5 agrupaciones donde 4 
mantienen activa su olla común de forma 
casi continua. En su mayoría, la actividad 
se realiza al aire libre debido a la falta de 
infraestructura comunitaria habilitada, ya que 
hay casos donde sí tienen un lote destinado a 

ello. En la zona, sólo la A.F. 13 de Julio presenta 
su local habilitado para realizar la olla común 
dentro, además que su ubicación resulta 
ideal para la atención de otras asociaciones 
ubicadas en zonas más altas de la ladera. 
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VisiónVisión

03

La fragmentación en José Carlos Mariátegui requiere de propuestas 
de transformación urbana que reduzcan las desigualdades 
existentes para la producción de un hábitat más equitativo y justo; 
se atacan sus tres esferas desde una planificación participativa que 
vincula las necesidades locales con estrategias multiescalares y 
multidimensionales donde se articule la acción de diferentes actores 
en la construcción de espacios y servicios colectivos.

Foto: Paola Córdova, 2020
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VisiónVisión
territorialterritorial
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Preparación, lavado y repartición de alimentos

Limpieza y  ordenamieto para cambios  de uso

Cuidado de niños y adultos mayores

Reuniones comunales

Colectas comunales

Taller de producción de manualidades

Talleres de baile y canto

Talleres de pintura y dibujo

Construcción de infraestructura

Control de seguridad 

Transporte de alimento para cocinar
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Red deRed de
cuidadocuidado
Un modelo de gestión que fortalece el rol 
ciudadano en el mantenimiento del sistema 
territorial se sostiene en la espacialización 
de las actividades de cuidado, aquellas tareas 
que se realizan para sostener la vida cotidiana 
de las personas. 

Se prioriza la propuesta de espacios colectivos 
que promueven la diversificación de usos 
y responsabilidades compartidas de las 
actividades de cuidado, más allá del espacio 
doméstico y en el ámbito comunitario.

Se busca promover el acceso a infraestructura 
que ofrezca servicios de agua y saneamiento, 
plataformas de cuidado de niños y ancianos 
y espacios de encuentro e interacción social. 
Visualizamos espacios flexibles que faciliten 
la colectivización de las actividades de 
cuidado, permitiendo que las mujeres y los 
cuidadores tengan más tiempo disponible 
para actividades que aumenten su autonomía 
y capacidades.



EL SOPORTE ESPACIAL A LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS PROCURA SU CONTINUIDAD 
EN EL TIEMPO CON EL FORTALECIMIENTO DE SU BASE SOCIAL.

NECESIDADES DE LA 
POBLACIÓN

Higiene

Riego de plantas Limpieza

Captación
Atrapanieblas

Almacenamiento

Tratamiento
Pozo séptico

Compost Residuos de 
comedores

Residuos 
del hogar

Mercados
itinerantes

Escaleras y
sembrios

Comedores
populares

Lavado de
trastes

Lavado  de 
ropa

Aguas grises
del baño

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA GESTIÓN DE RESIDUOSHOGAR AGUA
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ReflexionesReflexiones

Enfocar la problemática de las ollas comunes desde una perspectiva 
territorial permite identificar estrategias que no sólo respondan a 
sus necesidades particulares o coyunturales sino que a través de 
estas atender problemáticas estructurales del hábitat en ladera. 
Entendiendo que la falta de espacios comunes, falta de servicios 
básicos, materiales precarios y la consolidación de espacios públicos 
son condiciones que afectan el funcionamiento de las ollas comunes 
pero también las propias condiciones de habitabilidad de los vecinos. 

En José Carlos Mariategui se identifican tres momentos diferenciados 
de ocupación: baja, media y alta, con diferentes grados de consolidación 
y organización social que requieren respuestas diferentes y 
complementarias en el marco de una visión integral de la ciudad  y el 
territorio.

En estas condiciones, el rol de las ollas comunes y las comunidades 
y mujeres que lideran estas iniciativas de sobrevivencia son aún 
mayores. Por lo cual son necesarias estrategias de coproducción que 
valoren las experiencias y saberes locales y generen espacios para la 
reflexión y el pensamiento crítico, llegando a propuestas de diseño e 
intervención multiescalares que aborden las múltiples dimensiones 
del hábitat bajo un enfoque de red de cuidados. 

La experiencia de coproducción se configura así como un elemento 
necesario para la planificación de nuestros barrios y la implementación 
de estrategias que reduzcan la desigualdad urbana.
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Co-producción Co-producción 
en acciónen acción

04

Durante la etapa de cuarentena obligatoria, el levantamiento de 
información de forma remota fue posible gracias a la colaboración 
de vecinos del área de estudio, quienes participaron en los espacios 
de diálogo propuestos en conjunto con CENCA para abordar la 
problemática común. 

Las instancias presenciales se llevaron a cabo de forma estratégica, 
procurando la mayor cantidad de participantes posibles, durante 
los puntos de inflexión de proyecto previos a la construcción de los 
prototipos resultantes.

La co-producción de conocimiento es una herramienta a su vez que 
objetivo: fortalece el compromiso entre los actores y proporciona una 
instancia horizontal de diálogo y reflexión para la toma de decisiones.

La presencialidad en los talleres participativos fue determinante para dar 
el siguiente paso y llevar a cabo las intervenciones que eran hipótesis 
hasta el momento. 

Foto: Kelly Jaime, 2020



Gestión y visión común del territorio
A TRAVÉS DEL DISEÑO COLABORATIVO

PARA FORTALECIMIENTO DE LA DINÁMICAS PREEXISTENTES 

Reconomiciento y espacio al cuidado

EN PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DEL HABITAR

Capacitación y empoderamiento ciudadano

EN ARTICULACIÓN CON ESTADO Y ACADEMIA

Cooperativas y organización comunitaria

DESDE LA POBLACIÓN

Sistematización de respuesta de emergencia

MEDIANTE SU INTEGRACIÓN A PLAN DE TRABAJO COLABORATIVO

Sostenibilidad de iniciativas pre-existentes

ESTRATEGIAS
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Ruta delRuta del
proyectoproyecto
El equipo en conjunto entre KNOW-PUCP 
y el Instituto de Desarrollo Urbano CENCA 
estableció una serie de pautas para el 
trabajo que iniciaba con la comunidad. Las 
estrategias apuntan a la visión de desarrollo 
integral del hábitat en ladera, multiescalar y 
multidimensional. 

Se identifican tres componentes de acción 
entre los que se distribuyó a los involucrados: 
el comité de Comunicación recogió mediante 
entrevistas personales la situación de los 
vecinos de José Carlos Mariátegui durante la 

pandemia; los conflictos, los desplazamientos 
y las iniciativas surgidas. El comité Social, 
o también Grupo Comunitario, fortaleció 
las redes entre distintos dirigentes de las 
asociaciones familiares del sitio dándoles 
una plataforma de diálogo. Finalmente, 
se avanzó en paralelo la propuesta 
arquitectónica por el comité Técnico, que 
procura que sea un producto coproducido 
con la población y contemple su capacitación 
para su construcción y/o gestión. 
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MetodologíaMetodología
El proceso de coproducción se adaptó a 
los medios disponibles durante la “nueva 
normalidad“. Las herramientas virtuales 
permitieron la continuidad del proyecto, 
pero exponían la brecha en el acceso a 
internet y equipos. El acto presencial fue 
complementado, especialmente cuando la 
coyuntura lo limitaba.
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Comunicación de 

propuestas por 

medios virtuales

Talleres de diseño 

participativo

Trazado in situ

Maquetas

Encuestas

Asambleas 

ciudadanas

Visitas de 

reconocimiento

Mapeos 

participativos

Trabajo comunitario

Supervisión de obra

Trabajos 

especializados

1 2 3CONSENSO DISEÑO CONSTRUCCIÓN

VIDEO EXPLICATIVO 
POR WHATSAPP
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Problemática y Problemática y 
propuestapropuesta PROBLEMÁTICA

FÍSICO ESPACIAL

Se identifican los problemas alrededor del 
espacio de trabajo de las ollas comunes: la 
mayoría se ubica al aire libre, incluso con la 
disponibilidad del local comunal, debido al 
uso de leña para cocinar. 

Usualmente, el espacio de preparación es 
provisional, mesas que donan o prestan 
los vecinos, y no se dispone de espacio de 
almacenamiento; este último factor impide 
economizar con compras de víveres para 
disponer a largo plazo.

Cada módulo propuesto atiende necesidades 
específicas que, en conjunto, procuran 
la consolidación de la infraestructura 
comunitaria para actividades de cuidado y/o 
productivas.

acceso al agua (preparación de 
alimentos & limpieza)

cocinas a leña = problema de 
humo

falta de espacio de preparación

cocina con soportes 
rudimentarios

techo para protección de 
condiciones climáticas

falta de implementos de cocina 
y víveres

falta de espacio de 
almacenamiento

suelo de tierra = polvo



MÓDULO
COCINA

MÓDULO
SANITARIO

MÓDULO
ALMACÉN

MÓDULO
BIOHUERTO
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PROPUESTA MODULAR
DE IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA
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FLEXIBILIDAD Y 
ADAPTABILIDAD

Los módulos brindan lineamientos por 
encima de un diseño predeterminado. Se 
identifican instancias básicas que se adaptan 
a las condiciones espaciales y los recursos 
disponibles de la comunidad, y donde la 
propuesta constructiva promueve el proyecto 
comunitario a largo plazo.
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PROBLEMÁTICA
SOCIAL

SostenibilidadSostenibilidad
socialsocial
Si bien la organización social hizo posible 
la gestión de las ollas comunes, esta puede 
verse debilitada por la falta de recursos y el 
abandono de los vecinos por otras prioridades 
con el paso del tiempo.

Ante este panorama, la olla común es un punto 
de partida para articular un esquema circular 
de soporte alimentario en la comunidad. Se 
diversifican los roles que asume la población 
alrededor de la preparación y consumo de 
alimentos, manejo de residuos y cultivo de 
productos, contribuyendo a la seguridad 
alimentaria de sus familias.

búsqueda de fuentes de 
financiamiento

mantener la organización social 
alcanzada

organización para el trabajo de 
mejoramiento
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víveres +
productos

agua

comunidad

fondo económico
solidario

HUERTOS

COMEDOR
COCINA

OLLA COMÚN

RECICLAJE Y
COMPOSTAJE

MESA DE SEGURID

AD A
LI

M
EN

TA
R

IA

Mercados
municipales

Red de Ollas - 
MLCP

Municipalidad
de Lima

MVCS

SedapalKNOW-PUCP +
CENCA

La crisis sanitaria, y sus consecuencias 
en la economía familiar, desencadenó la 
emergencia alimentaria que agudizó la 
presencia de ollas comunes. En este contexto, 
aparece la Mesa de Seguridad Alimentaria, 
promovida por la MML, un espacio de trabajo 
para los actores y aliados de este esquema 
circular por la soberanía alimentaria de 
las familias más vulnerables, buscando la 
incidencia social y política.
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CasoCaso
13 De julio13 De julio

4.1.4.1.

Localizado en la zona más alta de la ladera y de reciente ocupación, 15 
años (aprox.) de la llegada de los primeros habitantes, la  agrupación 
familiar 13 de Julio es un ejemplo de incipiente consolidación resultado 
de la autoproducción popular de los barrios. La mayoría de viviendas 
cuentan con tanques de almacenamiento de agua que abastecen de 
pilones de agua ya que la agrupación aún no tienen acceso a redes 
de agua y desagüe. Las viviendas de madera y pircas de piedra son 
progresivamente reemplazadas por casas de albañilería. Por su 
alta pendiente, la conectividad es exclusivamente por escaleras y 
carece de áreas verdes. A pesar de la alta pendiente, la agrupación 
sigue  expandiéndose en estas zonas, aún a pesar de existir lotes no 
ocupados y cuyos dueños  esperan expectantes la conexión a servicios 
para transferirlos o volver a ocuparlos.
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CasoCaso
13 De julio13 De julio

Foto: Kelly Jaime, 2020



Habían dejado en el otro plano una 
parte [...] lo que es para colegio, 
pero por lo que yo veo [..] a simple 
vista lo veo que eso es mentira. 
Estamos pensando hacerlo 
lotizaciones.
Ya hemos intentado hacerlo lotes. 
[...] Los lotes que se han vendido 
hay como 4 aunque salían un 
montón ahí. Si no visa el plano 
quedarán en nada ellos.

Cuando se enteraron que 
tenía(mos) el COVID, todo el 
mundo discriminaba a esa vecina. 
Le tenían como miedo, asco... 
incluso hasta algunos dijeron que 
“le voy a denunciar, sabiendo que 
tiene ese mal por qué está acá”. 
“En vez de que me apoyen mis 
vecinos me tienen miedo y asco 
[...]. A veces me duele” -me dice 
ella. “Me han hecho sentir muy 
mal [...] Este virus no ha sido 
porque he querido, este virus es 
para todos”.

Estábamos pensando tomar un 
lote que está ahí abandonado para 
hacer nuestro comedor [...] 
nuestra olla común personal, ya 
no de local.  

[Sobre los gastos de su esposo 
para ir al trabajo] Antes de 
pandemia estaba gastando 
masomenos 10 soles, y ahorita ha 
subido más... está llevando 13 
soles. [...] Todas las cosas suben y 
no hay trabajo.

Quiero trabajar y, lamentablemente 
no tengo estudios completos [...]. 
Secundaria completa no tengo. 

Yo voy una vez por semana (al 
mercado). Voy al (mercado) José 
Carlos Mariátegui. [...] Está cerca, 
unos 10 minutos caminando y 
llegas. [...]
Caminando nomás traigo cosas de 
acuerdo a mi fuerza: 15 kilos o 12 
kilos máximo. Moto no me deja; 
aquí lamentablemente no entra 
moto, muy lejos, si me deja me 
cobra muy caro. 5 soles [...] y para 
eso no tengo posibilidad de gastar 
más.

Yo estaba trabajando en ayudante 
de costura. [...] Ya no puedo trabajar 
porque la señora ha cambiado de 
ropa. Yo tengo máquina pero [...] 
necesito otra.
Mi esposo ha empezado a trabajar 
hace un mes recién. Él trabajaba en 
construcción. [...] A su mismo 
trabajo ha vuelto recién.

Yo trabajaba en un taller, en la Av. 
Abancay [...] pero ahorita está 
cerrado todo, no hay nada. [...] Yo 
ahorita me encuentro en provincia 
[...] Viajé, llegamos en media 
pandemia: no teníamos ya para 
solventar mis gastos, para la 
comida [...], tuve que arriesgarme y 
viajar nomás.
Acá en Ica estoy en lo que es 
chacra, en agricultura. [...] Mis papás 
son de la chacra pero yo ya vivo en 
Lima hace 20 años, aproximado de 
15 años que vuelvo a la chacra.

VIDA COTIDIANA
EN LADERA

TRABAJO EN 
PANDEMIA

CONSOLIDACIÓN 
URBANA

COMUNIDAD Y 
COVID-19
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PercepcionesPercepciones
de la comunidadde la comunidad
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Ya hemos intentado hacerlo lotes. 
[...] Los lotes que se han vendido 
hay como 4 aunque salían un 
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cobra muy caro. 5 soles [...] y para 
eso no tengo posibilidad de gastar 
más.

Yo estaba trabajando en ayudante 
de costura. [...] Ya no puedo trabajar 
porque la señora ha cambiado de 
ropa. Yo tengo máquina pero [...] 
necesito otra.
Mi esposo ha empezado a trabajar 
hace un mes recién. Él trabajaba en 
construcción. [...] A su mismo 
trabajo ha vuelto recién.

Yo trabajaba en un taller, en la Av. 
Abancay [...] pero ahorita está 
cerrado todo, no hay nada. [...] Yo 
ahorita me encuentro en provincia 
[...] Viajé, llegamos en media 
pandemia: no teníamos ya para 
solventar mis gastos, para la 
comida [...], tuve que arriesgarme y 
viajar nomás.
Acá en Ica estoy en lo que es 
chacra, en agricultura. [...] Mis papás 
son de la chacra pero yo ya vivo en 
Lima hace 20 años, aproximado de 
15 años que vuelvo a la chacra.

VIDA COTIDIANA
EN LADERA

TRABAJO EN 
PANDEMIA

CONSOLIDACIÓN 
URBANA

COMUNIDAD Y 
COVID-19
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Entrevistas realizadas por el comité de Comunicación KNOW 
entre setiembre y noviembre del 2020. 



PLANO VISADO + LO TRAZADO 1

área verde

equipamiento educativo

local comunitario

LEYENDA

reservorio opción de intervención

lotes

zonas de conflicto

escalera
*acceso peatonal 

carretera 
*acceso vehicular

Elaboración propia en base a Municipalidad de Lima* (2020)

* Mapa de Geolocalización de Ollas Comunes. Recuperado de 
http://ollascomunes.gpvlima.com/#mapa
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Análisis de Análisis de 
sitiositio
Graciela Pariona (44) es la actual dirigente 
vecinal y presidenta de la olla común.

La olla común beneficia a 77 familias aprox., 
a las que se proporciona de forma gratuita el 
almuerzo.

La organización de la olla recae en 3 mujeres, 
incluyendo a Graciela, que se turnan.

Cuentan con el servicio de luz, donde cada 
uno paga su recibo. 

La asociación cuenta con una mezcladora de 
concreto para uso por la comunidad

Realizan reciclaje de cartones y residuos 
orgánicos.

El agua es por pilón (SEDAPAL reparte y 
pagan s/. 4 por morador).

Existen lotes abandonados que desean 
recuperar.

El plano visado del sector reconoce áreas 
verdes y equipamiento educativo, pero la 
población ha lotizado parte de ellas, lo 
cual puede obstaculizar su proceso de 
formalización.

Hubo un desacuerdo con la A.F. R8J, cuando 
tanto 13 de Julio y Virgen de la Asunción 
retiraron su apoyo en la construcción de la 
pista de acceso vehicular a la zona.



A.F. R8J

A.F. Virg
en de la Asunción

A.F. 13 de Julio

SE HA LOTIZADO (Y 

VENDIDO) LA ZONA 

ASIGNADA AL 

COLEGIO

CONFLICTO ANTE RETIRO 

DE APOYO PARA  

CONSTRUCCIÓN DE 

PISTA VEHICULAR

1

2 3

SECTOR C A.F. 13 de Julio

ESTADO EXISTENTE + LO CONSTRUIDO 0 25 50 km
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1

2

3

EXISTÍA UN LOTE CON CASETA 
ABANDONADA, PERO SU 

ACCESO DESDE LA ESCALERA 
PRINCIPAL NO ESTABA 

HABILITADO

LO QUE EN EL PLANO APARECE COMO 
ÁREA LIBRE “RECREATIVA” ES, EN 

REALIDAD, UN TERRENO ROCOSO Y 
COMPLICADO DE ACONDICIONAR

EL MÓDULO NO PUEDE INVADIR LA “CALLE” 
(DEFINIDA EN EL PLANO VISADO). POR ELLO,  

SE RETROCEDE LA FACHADA DEL LOCAL 
PARA CEDER ESPACIO
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EMPLAZAMIENTO

Se decidió intervenir al exterior del actual 
local comunal: la prioridad fue acondicionar 
un acceso de agua para la limpieza, en 
beneficio de la olla común. Se aprovechó 
el tanque de agua disponible y el muro de 
contención pre-existente para la habilitación. 
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4 • CO-PRODUCCIÓN EN ACCIÓN 75



COPRODUCCIÓN HACIA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA76

Proceso Proceso 
participativoparticipativo

TALLER PARTICIPATIVO ASAMBLEA CON 
DIRIGENTES

ENTREGA DE 
PLANOS

VISITA DE RECONOCIMIENTO

El proceso de coproducción con la A.F. 13 
de Julio inicia desde su participación en 
el grupo comunitario, de forma virtual. 
Destacaba una presencia mayoritaria de 
mujeres en la organización de la olla común, 
quienes pudieron sostener la iniciativa y 
darle constancia; además, la localización 

resultaba estratégica al atender un sector de 
la población ubicado en una zona más alta de 
la ladera y, por ende, menos consolidada. 

En la dinámica presencial, se identificó un 
módulo prioritario para su implementación; la 
propuesta fue presentada ante los dirigentes 
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SUPERVISIÓN DE 
OBRA

SUPERVISIÓN DE 
OBRA

SEGUIMIENTO POR 
VECINOS

y vecinas interesadas para su comunicación 
y discusión posterior con el resto de la 
población.

La obra dispuso de mano de obra local: 
vecinos del sector que conocían previamente 
las condiciones del sitio, y que facilitaron 

decisiones del acondicionamiento.

Debido a la coyuntura, existió el compromiso 
de las vecinas para apoyar con la supervisión 
de obra ante la disposición del gobierno de 
inmovilidad que dificultaba las visitas al sitio. 
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Se distribuyen plantas 
aromáticas y ornamentales 
junto a  hortalizas de tipo hoja 
y tipo raíz en esta nueva zona 
productiva.

PROGRAMA

Baños + plataforma de tanque de agua

Lavaderos & trampa de grasa

Banca pública y biofiltro

Escalera pública y jardineras

Nueva calle
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Intervención Intervención 
físico-espacialfísico-espacial
El módulo sanitario es un punto de partida: 
además de la habilitación de lavaderos de 
acceso público, se añaden módulos de baño 
para aprovechar la cercanía a la red de 
desagüe en la zona, y la estructura que eleva 
el tanque. 

Este conjunto programático delimitó el lote 
del local comunitario según el plano de la 
directiva, y a su vez, integró la calle y vereda a 
la propuesta de espacio público que permite 
el acceso al local, y que se habilitó para 
circulación de los vecinos, como espacio 
de encuentro y de uso productivo (con las 
jardineras).   
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Requiere limpieza 
semanal donde se retire la 
grasa acumulada en la 
superficie con un colador.

El agua debe entrar en 
contacto con las raíces 
del carrizo, papiro o 
vetiver, junto con berro o 
lenteja de agua . 

1 2
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Bajo los lavaderos públicos se encuentra la 
trampa de grasa, primer filtro de las aguas 
grises para su reciclaje.

Para su mantenimiento, se recomienda su 
limpieza una vez por semana: se extrae la 
grasa acumulada en la superficie del agua 
con alguna malla tipo colador. Para evitar 
malos olores, se debe mantener la poza 
cubierta.
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La poza de biofiltro contiene especies de 
vegetación macrófita cuyas raíces, al estar en 
contacto con el agua reciclada, la purifican 
a tal grado que permite su uso en riego de 
cultivos. 

Las plantas requieren un mantenimiento cada 
2-4 meses para su poda y fertilización. Se 
debe realizar un control trimestral para evitar 
la saturación del filtro; se debería limpiar el 
lecho filtrante mínimo una vez al año.
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“Fue una gran motivación: ayudar a que el barrio se vea mejor. imagínese, acá en el cerro 
y que se vea así, con plantitas. [..] yo sueño a lo menos, bajar por la calles y pasar por 
debajo de los árboles, verdes, y que corra el aire...”

¿CÓMO SIENTES QUE EL PROYECTO CONTRIBUYE A LA COMUNIDAD?

CON ESTA NUEVA INFRAESTRUCTURA ¿A QUÉ OTROS PROYECTOS SE ENFOCARÁ LA 
COMUNIDAD?

“acá la mayoría de las madres trabajan [..] tenemos pequeños... nos gustaría que haya una 
guardería o algún taller, donde pueda ocuparse los jóvenes, los niños.”

~Beatriz
residente desde hace 13 años
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Inauguración

Sábado 5 de junio 2021

Foto: Paola Córdova, 2021
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Foto: Paola Córdova, 2021
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CasoCaso
6RD - Santa Rosita6RD - Santa Rosita

4.2.4.2.

Localizado en la zona intermedia de la ladera y de mayor tiempo de 
ocupación, la  agrupación familiar Santa Rosita posee un mayor nivel 
de consolidación así como la aparición de otro tipo de problemas 
urbanos. La mayoría de viviendas son construcciones de albañilería de 
2 pisos a más, cuentan con servicios de agua y desagüe. Aunque la 
vivienda posee un mayor grado de consolidación, el entorno urbano es 
deficiente por lo cual se acrecientan los problemas de inseguridad en 
la zona. El mayor tiempo de ocupación posibilita mayores lazos entre 
los miembros de la comunidad y su participación, aunque también 
un mayor nivel de conflictividad referido a la gestión de espacios 
comunes.
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CasoCaso
6RD - Santa Rosita6RD - Santa Rosita



Hemos acordado hacer una 
actividad [...] para tener fondos 
para lo que es lo del muro. Ahora 
que se está aprobando  la ley del 
agua y desagüe, también necesita 
muro; ese fondito nos puede servir 
para  hacer el expediente técnico, 
o algo.

Habían formado un comité para las 
obras de agua y desagüe, para 
hacerlo particularmente, los 
vecinos de la Mz 6 y 7. Les facilité 
(los planos), fui a la municipalidad 
y solicité el plano visado, una serie 
de requisitos que me han pedido 
[...]. Les entregué con la junta 
directiva [...]. Ahí empezó el 
divisionismo: el señor Juan 
(presidente del comité) no quería 
que interfiriera en nada.

[...] Hemos estado haciendo rondas. 
Lo que pasa es que en tiempos de la 
pandemia [...] estaban pasando 
jóvenes que estaban yendo a 
comprar la droga. 
[...]¿Qué hemos hecho los vecinos? 
Nos hemos reunido, parte baja, 
parte alta [...] y llamamos a la 
policía que se dieron su vuelta pero 
se escapaban... sólo daban su 
vuelta abajo. Verlos a los jóvenes 
ahí en pleno, drogándose, 
comprando como el pan del día. [...] 
No sabemos que hacer por que el 
señor, el que vende, amenaza, 
atemoriza a todos.

Lo que me respalda es mi 
conciencia y los ojos de los 
vecinos [...] Siempre habrá 
personas que malinterpretan, 
piensan mal. Sólo deseo el mejor y 
usted [...] que nos apoyen, que nos 
traten de unificar, hacer entender 
que no es fácil.

Mi hijo mayor se fue llevando 
(mercadería) y ahí lo agarró la 
pandemia. Se había ido por 
Chulucanas, vendiendo sus 
zapatillas, buscando sitios donde 
puede vender más, y ahí lo ha 
agarrado (la pandemia). A pie esta 
regresando (porque) no hay 
economía y no hay pase.

Mi yerno recién empezó a trabajar 
[...], (en) la cuarentena no ha estado 
trabajando... de ahí ha regresado 
[...]. De tanto que ha insistido, como 
tiene dos hijos menores, lo han 
vuelto a llamar, le aceptaron pero 
le han mandado ahorita a provincia. 
[...] Él a veces no quería ir [...] porque 
sus hijitos mucho tienen pena de él 
[...] pero ahora como está la 
situación que estamos dijo ‘voy a ir 
nomás’ [...].

VIDA COTIDIANA
EN LADERA

TRABAJO EN 
PANDEMIA

CONSOLIDACIÓN 
URBANA

COMUNIDAD Y 
COVID-19

COPRODUCCIÓN HACIA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA88

PercepcionesPercepciones
de la comunidadde la comunidad
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Entrevistas realizadas por el comité de Comunicación KNOW 
entre setiembre y noviembre del 2020. 



PLANO VISADO + LO TRAZADO

1

área verde

equipamiento educativo

local comunitario

LEYENDA

reservorio opción de intervención

lotes

zonas de conflicto

escalera
*acceso peatonal 

carretera 
*acceso vehicular
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Análisis de Análisis de 
sitiositio

Eliana Achata (45) es la actual dirigente 
vecinal y presidenta de la olla común.

La olla común beneficia a 100 personas aprox., 
a las que se proporciona de forma gratuita el 
almuerzo ( o su voluntad).

Han trabajado en faenas para habilitar el 
terreno del local comunal.

El camión de basura llega a la zona, 3 veces 
a la semana.

El espacio del local no tiene solicitado los 
servicios (agua, desagüe y luz).

Ante la pandemia, varios vecinos no están 
viviendo en la zona (mayoría pertenece a la 
Mz 6 Y 7).

Cada uno paga su servicio de agua y desagüe, 
ya que la zona si cuenta con conexión pública: 
excepto las Mz 6 y 7.  Hay diferencias con 
estos vecinos, quienes están gestionando los 
servicios de forma particular (con su propio 
comité).



A.F. 24 de Junio

A.F. R8J
A.F. 10 de Julio

A.F. Santa Rosita

LAS MZ 6 Y 7 ESTÁN 

GESTIONANDO SUS 

SERVICIOS DE FORMA 

INDEPENDIENTE

PROBLEMA DE 

DELIMITACIÓN CON 

LA A.F. 10 DE JULIO

1 2

SECTOR C A.F. Santa Rosita

ESTADO EXISTENTE + LO CONSTRUIDO 0 25 50 km
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1

2

EL ÁREA LIBRE DE LA LOSA 
DEPORTIVA SUPONÍA UN ESPACIO 

CONFLICTIVO, DEBIDO A 
COMPONER  EL LÍMITE CON OTRA 

ASOCIACIÓN

QUEDA PENDIENTE EL 
REFORZAMIENTO DE LA 

PIRCA EN LA PARTE 
POSTERIOR DEL LOTE
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EMPLAZAMIENTO

El terreno fue nivelado, configurando dos 
plataformas a desnivel con base de rocas. 
Esta configuración ayuda a contener 
las edificaciones y montículos de tierra 
colindantes en la esquina posterior. La 
propuesta ocupa toda el área del lote en 
esquina de 60 m2 aprox.
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DEPORTIVA SUPONÍA UN ESPACIO 

CONFLICTIVO, DEBIDO A 
COMPONER  EL LÍMITE CON OTRA 
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ProcesoProceso
participativoparticipativo

TALLER PARTICIPATIVO

DISEÑO
PARTICIPATIVO

DISEÑO
PARTICIPATIVO

VISITA DE RECONOCIMIENTO

El proceso de coproducción con la A.F. 
Santa Rosita inicia igualmente de forma 
virtual. A diferencia de 13 de Julio, destacaba 
una participación igualitaria de hombres 
y mujeres de diferentes edades quiénes 
ya contaban con experiencias previas de 
gestión de servicios básicos. Al plantearse 

la intervención en un espacio abandonado, 
motivó a la reorganización de los vecinos 
y la superación momentánea de conflictos 
preexistentes para la realización del proyecto. 
En la dinámica presencial, con una alta 
participación de los vecinos se realizó talleres 
de ideación para definir los requerimientos 
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SUPERVISIÓN DE 
OBRA

FAENAS:
TRABAJOS COMUNITARIOS

ASAMBLEA
CIUDADANA

del nuevo espacio común. La propuesta 
se presentó en asamblea vecinal para su 
aprobación y definición del compromiso de 
participación. 
Los trabajos iniciales de remoción de 
piedras se realizaron por los vecinos en 
faenas, mientras los trabajos especializados 

contaban con maestros de la zona guiados 
por la continua supervisión técnica del equipo 
y la presidenta de la asociación.
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Se puede aprovechar el 
muro frontal como pizarra 
para los anuncios de la 
comunidad

Se aprovechó la distancia entre el 
local y la construcción aledaña para 
empotrar muebles de mayor 
profundidad y, por ende, mayor 
capacidad de almacenamiento

PROGRAMA

Zona de ingreso 

Punto de limpieza pública

Espacio multiuso

Barra de comedor

Cocina + Almacén

Baño

Intervención Intervención 
físico-espacialfísico-espacial
El plano visado de la asociación ya contaba 
con el lote designado para el local comunal, 
por lo que se implementó el equipamiento 
con la mayor cantidad de área dedicada a un 
espacio flexible.  
La pendiente requería que la losa presente 
desniveles, y por ello se mantuvo los cuartos 

de cocina y baño en la zona más alta, sin 
interrumpir el área “social”.
Además, la coyuntura sanitaria manifestó 
la necesidad de tener un punto de limpieza 
(caño de agua) en el ingreso al local, además 
de buscar la mayor circulación de aire posible 
a través del diseño de los cerramientos.
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0.50 1 m0

El acceso a los servicios de 
agua y luz fue un trámite 
llevado a cabo por la directiva, 
con la prueba de la 
habilitación del espacio

En una etapa posterior, se 
plantea aprovechar los 
muros de la base para un 
jardín vertical comunitario 

La comunidad realizó el 
reforzamiento de la pirca en 
la parte posterior del local 
para evitar posibles 
derrumbes futuros
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La flexibilidad del espacio viene provisto por el 
mobiliario. Del mismo material que gran parte 
de los cerramientos y las divisiones entre 
espacios, se desarrolló un mueble empotrado 
que aprovecha la separación entre el local y 
la casa contigua. 

Este mueble sirve para el almacenamiento 
de víveres y utensilios que sirvan a la cocina 
al largo plazo, pero también cuenta con 
espacios amplios para objetos o herramientas 
más grandes, como costales de arena o 
cemento (necesarios durante las faenas de 
construcción). 

Finalmente, el espacio alberga cubos que 
sirven de divisiones para ordenar una posible 
colección de libros o juguetes que sirva de 
entretenimiento para los niños, o pueden ser 
usados como asientos durante reuniones de 
los vecinos.
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COCINA Y COMEDOR 
POPULAR

PUNTO DE LIMPIEZA 
PÚBLICO

ASAMBLEAS
VECINALES

CUIDADO DE NIÑOS + 
TALLERES
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Fotos: Paola Córdova, 2022
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Inauguración

domingo 20 de marzo 2022
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Fotos: Paola Córdova, 2022



4 • CO-PRODUCCIÓN EN ACCIÓN 105



COPRODUCCIÓN HACIA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA106

Foto: Paola Córdova, 2022
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Foto: Paola Córdova, 2022
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ConclusionesConclusiones

Promoviendo la autosuficiencia de las ollas comunes desde la 
gestión ciudadana, su soberanía alimentaria, y la apropiación del 
espacio colectivo para usos complementarios más allá de las cocinas 
comunitarias, se abordan los desafíos de habitar las laderas y cada una 
de sus etapas de ocupación (baja, media y alta) bajo una visión común 
del territorio, buscando superar la actual fragmentación espacial, 
social y política que dificulta la ejecución de proyectos urbanos 
integrales en estas áreas. En ese sentido, se trabajó en conjunto con 
el Ministerio de Vivienda para incorporar las estrategias de proyecto 
como parte del programa Trabaja Perú, para que de esta manera se 
pueda atender la mejora de las condiciones de los espacios públicos 
aledaños a comedores populares y ollas comunes en provincias del 
país y lograr la transferencia efectiva de estrategias y conocimientos 
logrados por el proyecto.
El proyecto busca ampliar los territorios tradicionales de la 
arquitectura y propone sostener una mirada a partir de la cual los 
ciudadanos y sus necesidades sean las generatrices de sus espacios y 
su ciudad conformando, al mismo tiempo, hitos simbólicos y políticos 
que visibilicen lugares y territorios donde la co-producción y los 
procesos de producción del hábitar podrían y deberían aportar y en 
los cuales, bajo una mirada democrática del diseño, se logre extender 
los paradigmas tangibles e intangibles desde los cuales operar 
proponiéndonos, finalmente, un llamado a la acción para apuntalar 
este trabajo en red y reducir las enormes desigualdades en la ciudad.
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