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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como base la investigación de los criterios y pautas que se van a tomar 

en el desarrollo del proyecto profesional de un Centro de Desarrollo Comunitario en el distrito 

de Comas, en el cual se logre la interacción con su ciudad por medio una arquitectura 

permeable. 

Se parte del análisis de las necesidades en la ciudad, la cual en la actualidad posee una 

disgregación en el acceso de los servicios en sectores donde existen mayores niveles de pobreza, 

generando de esta manera una variedad de problemáticas tales como la inseguridad o la pérdida 

del tejido social en la población afectada. A partir de los problemas presentados, se plantearon 

espacios para lograr una mejora en la calidad de vida de las personas en una comunidad; sin 

embargo, el diseño presentado no logra el vínculo con los habitantes del lugar generando el 

desinterés y poca afluencia en los Centros. 

Por medio del análisis de referenciales tanto al nivel nacional e internacional de la tipología y 

en énfasis del proyecto, se propone una a infraestructura que logre las funciones básicas de los 

Centros Comunitarios y, a su vez, permite por medios formales y espaciales logre la interacción 

con el usuario. 

. 
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COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER IN COMAS 

ABSTRACT 

The present work is based on the investigation of the criteria and guidelines to be taken in the 

development of the professional project of a Community Development Center in the Comas 

district, in which interaction with your city is achieved through an architecture permeable. 

It starts from the analysis of the needs in the city, which currently has a disaggregation in the 

access of services in sectors where there are higher levels of poverty, thus generating a 

variety of problems such as insecurity or loss of social fabric in the affected population. 

Based on the problems presented, spaces were proposed to achieve an improvement in the 

quality of life of people in a community; However, the design presented does not achieve the 

link with the inhabitants of the place, generating disinterest and little influx in the Centers. 

Through the analysis of benchmarks both at the national and international level of the 

typology and in emphasis of the project, an infrastructure is proposed that achieves the basic 

functions of the Community Centers and, in turn, allows for formal and spatial means to 

achieve interaction with the user. 

 

 

 

Keywords: Community Center, Education, Integration, Permeability, Comas, City. 
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1.Definición del Tema 
 

1.1 Justificación  
 

El Perú actualmente consiste de una población de 32.17 millones de habitantes en la cual gran 

parte consiste de sociedades colectivas, cada una con la meta de lograr el desarrollo de las 

personas y brindarles servicios que permitan una correcta calidad de vida. En la capital de Lima 

actualmente existe un total de 9.32 millones de habitantes en la cual debido a factores tales 

como la desigualdad o la falta de recursos no es posible acceder a servicios que permitan una 

vida digna. En el año 2018, Lima ocupaba el puesto número 124 en calidad de vida lo cual se 

ve causado por una creciente delincuencia y una gran falta de espacios verdes en la 

ciudad(Mercer,2018). De acuerdo además al Índice de Desarrollo Humano que permite conocer 

el desarrollo que está existiendo en un sector es posible notar las diferencias que existen entre 

distritos con acceso a equipamientos sociales tales como Surco y San Isidro los cuales poseen 

niveles altos de IDH y las áreas marginadas de la ciudad la cual se denominan como Conos. 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de IDH y de Pobreza en la Ciudad de Lima  

 
Figura 1.Mapeo de Índices de Desarrollo Humano en Lima y áreas de problemáticas de pobreza y delincuencia en Lima. 

Adaptado de Índice de Desarrollo Humano 2017. Por Alegre G,(2018) 
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La falta de igualdad en el sector de educación, ha generado insatisfacción en los sectores de 

menores beneficios espacialmente los que asisten al servicio público. De los egresados de una 

educción publica básica, el 70% se encuentra insatisfecho con el tipo de educación que recibió 

tomando como principal factor la falta de igualdad en oportunidades para generar ingreso 

económico. Tomando en cuenta que un 55% de la población limeña se encuentra matriculada 

en una escuela pública; se debe buscar complementar la educación sin reemplazar a esta, y, 

además; brindar oportunidades completar dichos estudios con otras actividades (Lima Como 

Vamos;2017; pg. 26). 

 

Para lograr un correcto crecimiento de la persona desde la temprana edad hasta la adultez se 

debe hacer uso de herramientas de inserción social las cuales consisten en aplicar mejorar en la 

calidad de vida y de identidad de la persona. Según SEDESOL,2015 las actividades formativas 

recreativas y culturales permiten un correcto desarrollo integral de la persona evitando que 

incida en actos delictivos. 

Además de la falta de espacios dedicados a complementar el bienestar integral, también existe 

un déficit en áreas recreacionales públicas. Este tipo de espacios libres permiten la interacción 

entre ciudadanos y promueven un estilo de vida saludable. 

Colegio Privado
45%

Insatisfecho
70%

Satisfecho
30%

Colegio Publico
55%

Satisfaccion en educacion Publica

Colegio Privado Insatisfecho Satisfecho

Figura 2. Población en educación pública y privada; y niveles de satisfacción en los colegios públicos básicos.  

Adaptado de Encuesta Lima Como Vamos 2017. Por Alegre,G (2018) 
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Lima en total posee 7 parques metropolitanos de acceso gratuito y 8 parques zonales accesibles 

mediante previo pago (Municipalidad Metropolitana de Lima,2013, pg 206). Según la OMS 

para una ciudad, el rango de metros cuadrados verdes por habitante debería ser 10-15. En Lima 

solo se posee un 5.37 metros cuadrados por habitante (Instituto Metropolitano 

Panificación,2010, pg.4). 

Estos factores permiten concluir la 

insatisfacción en diversos servicios en 

nuestra ciudad a lo cual nace la necesidad de 

un equipamiento con la capacidad de abarcar 

una variedad de actividades que permitan el 

desarrollo integral de las personas. 

La solución para esta problemática fue crear centros de Desarrollo tales como los Centros de 

Desarrollo Integral de la Familia manejados por el INABIF y los palacios de la juventud manejados 

por las municipalidades en los sectores de mayor pobreza para así mejorar la calidad de vida de las 

comunidades. Esto a su vez genera un 

crecimiento en el sentido de comunidad. 

Lamentablemente, el 85% de los centros en 

nuestra ciudad presentan problemas en su 

infraestructura debido a la falta de espacios para 

actividades o mobiliario en mal estado, esto 

debido a la falta de apoyo a la difusión de los 

Centros lo cual genera el desconocimiento por parte del público objetivo (INABIF,2015, pg. 60). 

Además, diversos centros se plantean como espacios sin conexión a su entorno generando espacios 

ciegos no atractivos para la ciudad ni para la comunidad adyacente. (Ver Figura 4).  

 
 
 
 

Según OMS: 
10-15 
M2/habitante 

Lima 
Metropolitana: 
5.37M2/habitante 

Figura 3 Diferencia entre área verde recomendada y área verde 
en Lima. 

Adaptado de Instituto Metropolitano de Planificacion.Por 
Alegre,G (2018) 

 

Figura 4. Fotografía Peatonal de fachada de CEDIF Sánchez 
Arteaga.. 

Por Alegre.G (2018) 
 



4 
 

El Centro de Desarrollo e Interacción debe buscar generar un impacto positivo en su 

comunidad logrando brindarles servicios que completen y complementen su vida brindando, 

además, un nuevo espacio de esparcimiento para el uso de sus ciudadanos. 

 

1.2 Tipología  
 
 
Los Centros de Desarrollo Comunitario son espacios designados a la colaboración donde se  

fortalece la identidad colectiva. Ahí se facilita el encuentro de la comunidad, que en una 

condición básica para impulsar el desarrollo por la vía de la organización democrática 

(Secretaria Nacional de Desarrollo de México,2005). 

El Centro tiene en cuenta espacios para la recreación, el encuentro socio cultural, el deporte, 

la educación, la salud administrativos y asistenciales que funcionan como un complemento de 

la vivienda y buscan mejorar la calidad de vida de la población. (Herrera, 1991, pág. 5). 

 
En cuanto al tema de diseño, debido a que la tipología posee una diversidad de usos los cuales 

buscan resolver las necesidades y la integración de la comunidad; “se plantea un diseño 

flexible, permeable, versátil y con facilidad de expansión. Con estas cualidades se podrá 

aumentar o disminuir la demanda de servicios, además permitirá la experimentación de nuevos 

servicios” (Herrera, 1991, pág. 6). 

El proyecto se localizará en la zona de Lima Norte, debido a diversos aspectos analizados que 

enfocan la necesidad de la tipología, bajo del énfasis de la permeabilidad para lograr una 

conexión con su entorno y comunidad. 

1.2.1 Aspectos Institucionales 
 
El Centro de Desarrollo e Interacción Comunitario para generar un desarrollo óptimo y auto 

gestionable se debe con una estrategia asociativa; la cual reúne a cinco agentes para el correcto 

funcionamiento del Centro. Las entidades a presentarse serían el Estado, La Municipalidad, 

Sector Privado, Organizaciones sin fin de lucro y la sociedad civil. Bajo este sistema, será el 
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Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social la encargada de la proyección del Centro, debido a 

que es la entidad encargada de la creación de los Centros Comunales en el País. Esta deberá 

trabajar junto con la Municipalidad, la cual, será la unidad administrativa del Centro. 

Asimismo, se debe contar con el apoyo de ONG, Instituciones privadas y la misma Comunidad 

para asegurar su conservación, mantenimiento y crecimiento del proyecto.  

1.3 Énfasis 
 
Para el desarrollo del proyecto y por medio del análisis de las deficiencias de la tipología en 

el país, las cuales revelan una débil conexión de un Centro Comunitario con su espacio y su 

población, se aplica el énfasis de la permeabilidad como enfoque arquitectónico. 

En la arquitectura, se podría definir como la cualidad una edificación de ser atravesada y 

acceder sin que se pierdan sus propiedades. Estos elementos podrían ser visuales, espaciales, 

funcionales, etc. (Sola,2009; pg. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, la permeabilidad vendría a ser la facilidad que posee un elemento para poder 

conectarse con otro por medios tanto físicos, visuales o sensoriales.  

I.  
En la actualidad, los Centros de esparcimiento y desarrollo del ser humano buscan conectarse 

tanto en la comunidad la cual busca ser un punto de regeneración, como en la ciudad en la que 

 

 
Figura 5. Vista aérea de Parque Educativo San Vicente Ferrer. 

 Adaptado de Parque Educativo San Vicente Ferrer.Por Architzer,2013 
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se ubica. Siendo un equipamiento permeable permitirá una accesibilidad en diferentes niveles 

logrando volverse un icono integrador creando espacios urbanos abiertos al público con el 

objetivo de generar encuentro e interacción. 

La idea principal es que el Centro pierda los límites entre interior y exterior, creando el estado 

de pertenencia de la comunidad. Además, se busca el uso del centro como espacio de encuentro 

colectivo social que permita la reunión y un desarrollo pleno de la identidad. 

1.4 Lugar 

 
Para la elección del lugar se realizó un mapeo de los equipamientos que posean una relación 

con el Centro de Desarrollo para así tener una noción de los lugares con déficit de estos. 

Por otro lado, se tomarán diferentes variables para concluir en que zona existe una mayor 

demanda del equipamiento. Estas serán población, pobreza, Índice de Desarrollo Humano 

Y niveles de satisfacción con los servicios actuales. 

La cantidad de ciudadanos nos permite conocer la cantidad de personas que demandan tanto 

servicios básicos como servicios que los complementen para obtener una óptima calidad de vida. 

Además, el nivel de pobreza en cada zona permitirá conocer las zonas más vulnerables y con 

necesidad de la diversidad de servicios. Al ver la tabla 1, se concluye que Lima Norte posee 

0

5

10

15

20

25

30

35

Poblacion Pobreza

Poblacion y Pobreza en Lima Metropolitana

Lima Norte Lima Sur Lima Centro Lima Este

figura 6. Comparación de población y pobreza en los sectores de Lima Metropolitana. 

Adaptado de Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2017.Por Alegre, G (2018) 
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una gran cantidad de población y muchos se encuentran en situación de pobreza a la par con 

Lima Este. 

Los niveles de satisfacción permiten conocer si el ciudadano se encuentra cómodo en su lugar 

de residencia y si este le está brindando servicios óptimos que permita tener una buena calidad 

de vida. Los aspectos más relevantes a este serian la oferta de actividades culturales, 

recreativas, salud, educativas y de áreas verdes de uso público en los cuales se ve el déficit en 

el sector principalmente en el sector Norte y Este (Ver figura 07). 

Por último, por medio del mapeo de equipamientos que posean las funciones de un Centro 

Comunitario en la ciudad y el Índice Desarrollo Humano el cual es un indicador social 

estadístico que identifica tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida 

digno se podrá conocer los distritos con los mayores déficits   y con la mayor necesidad (Ver 

figura 08).

50
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39

45 45
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50

45

50

39

43

39 41

36

A C T I V I D A D E S  
R E C R E A T I V A S , C U L T U R A L E S  

Y D E P O R T I V A S  

S E R V I C I O S  E D U C A T I V O S P A R Q U E S  Y  A R E A  P U B L I C A S E R V I C I O S  D E  S A L U D

Indice  de sat isfacc ion

Lima Norte Lima Sur Lima Centro Lima Este

figura 7 . Se aprecia los índices de satisfacción en los sectores de Lima. 

Adaptado de  Encuesta Lima Como Vamos (2017). Por Alegre, G (2018) 

 



8 
 

Con los datos acumulados se llegó a la conclusión que el distrito que mayor necesidad del 

Centro se ubica en Lima Norte, específicamente en el distrito de Comas, debido a el déficit en 

equipamientos que posee en distintos campos, el nivel de insatisfacción que posee en general 

la población del lugar y la falta de equipamientos comunitarios. 

2. Planteamiento del problema 
 

2.1Problema Principal 
 

¿De qué manera un Centro de Desarrollo Comunitario bajo los principios de la permeabilidad 

en la volumetría y en sus espacios, lograra mejorar la necesidad de servicios básicos y 

complementarios de la población de Lima Norte en los distintos aspectos de esta y, a su vez, 

brindar un nuevo icono en la ciudad generando un espacio para el encuentro? 

 
  2.2Problemas Secundarios 

 

Mapeo de Equipamientos y Índices de Desarrollo Humano 

Figura 8. Mapeo de Centros Comunitarios en Lima Metropolitana. 

Por Alegre, G,(2018) 
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- ¿Cuál es el público objetivo del Centro de Desarrollo Comunitario? 
  
- ¿En qué tipo de espacios funcionales se puede aplicar la permeabilidad? 

 
- ¿Qué tipo de materiales colaborarían con la permeabilidad en los diversos espacios del 

Centro? 

- ¿Qué tipo de necesidades básicas poseen las comunidades de menores recursos? 
 

2.3 Objetivo Principal 
 

-El objetivo de un Centro de Desarrollo Comunitario es el de brindar diversos servicios en el 

sector de Lima Norte, con herramientas que permitan el crecimiento y la mejora de la calidad 

de vida de los que habitan, a su vez creando un espacio de encuentro para las diversas 

comunidades, por medio de las herramientas de la arquitectura permeable, la cual dota de 

diversas cualidades tales como las transparencias, la flexibilidad, la conectividad con el espacio 

público entre otras, logrando así un proyecto que busque conectarse con su exterior y crear un 

ambiente de interacción continua. 

 

2.4 Objetivos Secundarios 
 
- Se debe tomar en cuenta un público desde menores de edad hasta adultos que requieran de 

servicios tales como la enseñanza, la salud o la recreación. 

 
- La permeabilidad busca lograr una interacción con el exterior, por lo que se debe identificar 

los espacios que puedan mantener una continua conexión con el exterior para crear el interés 

de los usuarios.  

-Las materialidades que permitan la permeabilidad son aquellas que permiten un contacto con 

el exterior por lo que se debe plantear el uso de transparencias o translucidos para lograrlo. 
 
- Se deben investigar los servicios que sean requeridos para ser implementados en el sector que 

permitan cubrir las necesidades que exista en la zona. 
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3. Marco Teórico 
 

3.2Tipologia  
 

3.2.1 Descripción de la Tipología 
 
Los Centros Comunales son definidos por el RNE en la Normal A.090 como 

“edificaciones para servicios comunales a aquellas destinadas a desarrollar actividades de 

servicios públicos complementarios a las viviendas, en permanente relación funcional con la 

comunidad, con el fin de asegurar su seguridad, atender sus necesidades de servicios y facilita 

el desarrollo de la comunidad.” 

Las definiciones brindadas sobre la tipología se centran en la labor publica que posee la 

infraestructura y sus funciones, las cuales deben estar principalmente enfocadas en las 

necesidades de una población específica para lograr mejorar su calidad de vida y la 

recuperación del tejido social. 

3.2.2 Antecedentes 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Antecedentes de Centros Comunitarios 

 Bloque 
Macizo 

 

Primer modelo: 
 

Bloque cerrado sin 
espacio exterior con 
actividades sociales. 

Segundo modelo: 
 

Espacio educativo con 
zona de organización 

externa. 

Tercer modelo: 
 

Variedad de actividades 
y servicios organizados 
por un espacio público 

para eventos 

Cuarto modelo: 
 

Actividades divididas en 
paquetes funcionales, y 

énfasis en el espacio 
público. 

Espacio con actividades  Espacio publico 

   

Figura 9. Evolución de centros comunitarios según la forma y actividades a brindar. 

Por Alegre. G (2018) 
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La tipología tiene sus primeros antecedentes en los años 1880 con edificaciones manejadas por 

los gobiernos como centros sociales adecuando una edificación pública para tener un espacio 

social en el cual se brindaban servicios de alimentación o refugio (Ver figura 09). 

Posteriormente, se formalizan los centros comunitarios en el siglo XX dedicados a brindar 

educación básica y a la organización de la comunidad por lo que se generaba un espacio exterior 

para la congregación de sus habitantes. Mientras tanto, la aparición de asentamientos en los 

cuales se conjuntaban la comunidad para realizar juntas y organizarse permitió la creación de 

un nuevo tipo de espacio con una mayor capacidad de servicios tales como la salud y la 

recreación incluyendo un espacio exterior amplio que permitiese una gran variedad de 

actividades y eventos que pudiesen ocurrir ocasionalmente (Herrera, 1991, pág. 9).  

En la actualidad, los centros comunitarios han empezado a buscar mantener una imagen y a 

adaptarse según su ubicación, buscando tener una relación afectiva con el lugar en el que se 

emplazan. Los servicios se programan según paquetes para así poseer una mejor organización 

y reconocimiento del usuario. Además, el espacio público se vuelve protagonista ya que es el 

centro de reunión e interacción por lo que se procura una transparencia para acceder a este 

permitiendo atravesar la edificación en distintos niveles (Herrera, 1991, pág. 11). 

3.2.3 Modelos De Desarrollo Comunitario 

 
En el mundo existen una variedad de modelos de Desarrollo Comunitario según las 

necesidades y características y realidades que existen en un área determinada. Cada modelo 

presenta una evolución y desarrollo con diversas variables que lo difieren de otro tipo. El 

desarrollo de un Centro Comunitario necesita especificar el modelo en el cual se busca enfocar 

para así tener conocimiento de las funciones que brinda a la sociedad. 
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3.2.2 Modelo Educativo Comunitario 
 
          
El modelo tiene sus antecedentes en los inicios del siglo XX, buscando ser un medio de 

educación en poblaciones indígenas para alfabetizarlos y brindarles medios de comunicación. 

Posteriormente se crea la Educación Comunitaria que busca complementar mediante el 

desarrollo de capacidades únicas del ser humano para que se integren a la sociedad. 

(Huanacuni,2015, pg 4). 

El modelo se subdivide en tres tipos de sub modelos, en los cuales existe un diverso desarrollo 

y actividades a implementar como se puede ver en la figura 11. 

 
Tipos Objetivos Actividades 

 
 

Modelo E.C Recreativo 

Actividades que permiten el desarrollo 
personal de las personas. 
 
 

-Música, danza, artesiana  
, computación, escultura 
, deporte 

 
 
 

Modelo E.C Productivo 

Encargado de brindar herramientas a los 
usuarios para ser aplicadas en el sector 
laboral. Se da mediante actividades 
vivenciales. 

-Carpintería, albañearía, 
soldadura  
, panadería y repostería, tejido 
industrial, serigrafía 

 
 

Modelo E.C de Aprendizaje 
Brinda una educación básica a personas 
que no pudieron obtenerla para su 
implementación en la sociedad. 

-Alfabetización, matemática 
Básica ,lectura 

 

MODELOS COMUNITARIO  

Modelo Educativo Comunitario 

Modelos de desarrollo Comunitario 

 

MODELOS INTERNACIONALES MODELOS NACIONALES 

Modelo Recreativo 

Modelo de Desarrollo Integral 

Modelo De Desarrollo Social 

Modelos Educativos Comunitarios 

Figura 10. Modelos de desarrollo Social Nacionales e Internacionales. 

Por Alegre, G 2018. 

Figura 11. Tipos de Modelos Educativos Comunitarios. 

Adaptado de Huanacuni, 2015.Por Alegre,G 2018. 
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Un caso de éxito se da en Antioquia, Colombia; una zona rural en la cual no existen medios 

para acceder a una educación superior y la educación básica tiene un déficit por la falta de 

equipamiento. En busca de mejorar la situación se implementa el Parque Educativo Zenufana, 

el cual brinda talleres para la juventud enfocados en la recreación e interés por la educación y 

por la cultura que existe en su entorno tales como robótica, escultura danza, lectura, origami, 

música y actuación. Además, se     brindan capacitaciones para jóvenes adultos que permite 

que puedan poseer herramientas laborales interesantes tales como cursos de medios digitales, 

computación, manualidades, locución radial y escritura en los cuales al finalizarse el curso se 

otorga un certificado reconociendo su aprendizaje logrado. Todos los talleres se hacen por 

previa inscripción con una duración de hasta 6meses y clases de 1 o 2 veces a la semana. 

(Parque Educativo Zenufana,2012). 

3.2.3 Modelo Recreativo 
 
El modelo nace en la segunda mitad del siglo XX después del desarrollo que existía en las 

zonas urbanas en países norteamericanos. Los habitantes en este tipo de sociedades presentaban 

un interés cada vez mayor por aprovechar su tiempo de ocio; por lo que los organismos de las 

ciudades generaron espacios que complacieran este deseo al mismo tiempo que dinamizaba la 

cohesión de sus habitantes (Guerrero,2006). Su objetivo principal es el de “brindar actividades 

Figura 12. Vista Peatonal de Parque Educativo Zenufana.Adaptado de Parque Educativo Zenufana. 
 

Por Archdaily,2015 
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y vivencias que se realicen en el tiempo libre con la potencialidad de enriquecer sus vidas 

mediante la satisfacción de ciertas necesidades básicas” (Ramos,1997). Los servicios 

proporcionados son deportivos, culturales, espirituales, literarias, artísticos, musicales entre 

otras (Guerrero,2006). 

 

 

 

 

 

 

En Edmonton, Canadá se buscó crear un equipamiento que pueda satisfacer a sus habitantes al 

mismo tiempo que les permitía fortalecer el tejido social. Para ello se crea el Centro Recreativo 

Comunitario Clareview, en el cual alberga diversas actividades deportivas para todo público 

como canchas de tenis, basquetbol, gimnasio, pista para correr, skatepark y actividades 

culturales como talleres de música o danza. Las clases se dan previa inscripción en un curso 

libre o por un periodo determinado de tiempo.  

Además, existen espacios de lectura, Coworking y áreas de eventos promovidos por el 

municipio de la ciudad. 

3.2.4 Modelo de Desarrollo Social 

El modelo tiene sus antecedentes en los años 60, cuando se crean los diversos programas de 

Desarrollo Comunitario Social promovidos por la UNESCO como evolución de la intervención 

Comunitaria en los países de Tercer Mundo (Velaz,2002). Su objetivo es promover el 

desarrollo integral de sus comunidades en riesgo vulnerable respondiendo a las demandas por 

Figura 13. Vista Peatonal de Clareview Reacreation Center.Adaptado deClareview Recreation Center. 

Por Archdaily,2012 
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medio de una planificación colaborativa dotándolo de un espacio para la integración y 

planificación comunal. Los servicios que ofrece suelen ser educativas, salud, desarrollo 

personal, organización comunitaria, cultura, recreación y de competencia laboral, por lo que el 

modelo toma diversos métodos de acción que se encontraban aplicándose tales como el Modelo 

Educativo Comunitario. (Secretaria Nacional de Desarrollo de México,2005, pg. 26). 

 

  

  
 
 

 

 

 

 

 

Activadades Objetivo Desarrollo 
Educativas Desarrollo de capacidades para  ayudar a la población a 

completar su educación básica. 
Alfabetización, Matemática básica 

Salud 
Comunitaria 

Se busca el bienestar físico y mental de las personas y las 
familias. 

Consultorio,psicología,pediatría,nutricio
n,consejeria 

Desarrollo 
personal 

Acciones que buscan el desarrollo integral de una persona 
logrando su mejora en el ámbito personal.  

Talleres de superación personal, 
talleres de oratoria 

Organización 
Comunitaria 

Área de organización conjunta con la comunidad que permite un 
desarrollo auto gestionable. 

Salas de organización y 
planificación 

Cultura y 
recreación 

Se busca el rescate de las tradiciones y costumbres de la región 
por medio de actividades culturales y recreativas. 

Música, deporte, artes escénicas, 
arte abstracto, 

Competencia 
laboral 

impulsión por medio de capacitaciones vivenciales que mejoran 
a la persona en el desarrollo de su ámbito laboral. 

Carpintería ,Cerrajera, Computación 
,Medios digitales 

, 

Servicios de Centros De Desarrollo Social 

Figura 14.Vista Peatonal de Macrocentro Comunitario San Bernabe. 

Adaptado de Macrocentro Comunitario San Bernabe. Por Archdaily,2015 

Figura 15. Fotografía de Macrocentro Comunitario San Bernabé. 

Adaptado de Modelo de Operación para los Centros de Desarrollo Comunal. Por Alegre.G , 2018 
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Un ejemplo notable se da en la colonia de San Bernabé en Monterrey, México. El sitio ha 

logrado un déficit en diversos sectores siendo un constante referente del peligro debido a los 

diversos crímenes que ocurren diariamente. Para mejorar la situación la gestión promovió la 

creación de un Macrocentro Comunitario. Para ser un punto reconocido se plantearon una 

diversidad de actividades deportivas, culturales, asistenciales, educativas, productivas que 

lograran el desarrollo de sus habitantes. Diversas tienen un funcionamiento continuo como las 

asistenciales de psicología y consejería que buscan mejorar la situación familiar, mientras que 

las recreativas y educativas funcionan mediante horarios establecidos con clases de 2 a 3 veces 

a la semana lo que genera espacios flexibles en el edificio. En el caso de las de ámbito laboral 

tienen una duración de 6 a 8 meses con una titulación promovida por el municipio. El resultado 

ha logrado integrar a sus habitantes al Centro alejando a muchos jóvenes de las calles e 

involucrando a la comunidad a actuar en conjunto. 

3.2.5 Modelo de Desarrollo Integral 
 
En nuestro país, el método de Desarrollo Integral se viene desarrollando hace casi 50 años por 

medio del INABIF. Su modelo referencial en el exterior es el modelo de Desarrollo Social el 

cual mejorar situaciones vulnerables. Su objetivo principal es lograr un cambio en diversas 

áreas de la persona brindándole servicios integrales que permitan el desarrollo personal y social 

de la persona. Este equipamiento busca brindar una promoción de actividades para las 

comunidades en áreas de pobreza o vulnerables con el fin de lograr el desarrollo integral en 

diversos ámbitos y la mejora de oportunidades laborales (INABIF,2015, pg 17). 

 
Existen una variedad de servicios otorgados por el modelo con el fin de la promoción integral 

de la persona (Ver figura 16). Al mismo tiempo, el Centro busca ser un punto focal para que 

el Estado pueda colaborar con las comunidades y mantener contacto con ellas, por lo que se 

suelen incluir diversas actividades organizadas por los diferentes Ministerios con el fin de 

lograr un mejor desarrollo y brindarle mayores herramientas de crecimiento a la persona. 
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(INABIF,2015, pg 18). 

 

 

 

En Lima Este actualmente se ubica el CEDIF “Sánchez Arteaga” en San Juan de Lurigancho. 

La zona en la cual se emplaza es una de los más vulnerables en el distrito, debido a la gran 

cantidad de habitantes en estado de pobreza, y al alto índice de violencia y crimen que existe. 

En el Centro se ofrecen actividades para el menor, adolescente y adulto mayor. 

3.2.3 Contraste Internacional-Nacional 
 
En nuestro país, el desarrollo de la persona en estado de vulnerabilidad viene siendo un tema 

desde más de 4 décadas. En los modelos Internacionales, se evidencia el mismo objetivo, pero 

pese a esa situación existe una gran brecha entre ambos. La problemática más evidente en 

nuestro país es que no se tiene la intención de generar una gestión participativa debido a que la 

mayor parte de los servicios se brindan de manera institucional sin un estudio previo. Los 

servicios brindados en el CEDIF disgregan por edades, enfocándose más en su cuidado 

asistencial por lo cual su éxito se basa en los menores quienes son quien más lo necesitan Esto 

genera el desinterés de la diversidad de público que pretende atender, provocando la 

desapareciendo de actividades a largo plazo. Los Centros en el exterior han logrado una 

afectividad debido a su contacto con la cultura de la zona y su estudio previo de las necesidades 

Servicios Desarrollo 

Cuidado Diurno Brindar espacio de cuidado y desarrollo para menores de 6 a 11 años. 

Servicio de Promoción del 
Adolescente 

Espacio de interacción para jóvenes de 12 a 17 años 

Casa de Adulto Mayor Zona de cuidado e interacción para el adulto mayor. 

Consejería Familiar Servicio de orientación integral a la persona. 

Escuela de Familias Orientación de padres e hijos. 

Taller de orientación 
ocupacional 

Brindar herramientas aplicables en el ámbito laboral 

Servicios otorgados por Centros de desarrollo Integral en Perú  

Figura 16. Cuadro de servicios ofrecidos por Centros CEDIF 

Adaptado de Memoria Institucional INABIF. Por Alegre.G, 2018 
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que existen. En el caso del modelo latinoamericano, se viene realizando con éxito debido a la 

promoción de actividades y a la variedad que existen, promoviendo al mismo tiempo la cultura 

regional. Los casos que presentan mayor variedad y con un servicio de calidad permiten la 

duración de las actividades a largo plazo. 

3.2.4 Fuentes Bibliográficas-Tipología 
 

Resumen del Texto: 

Libro trata de la creación de los Centros Comunitarios en Colombia y sus diversos aspectos. 

En vista del crecimiento en las zonas vulnerables de Bogotá debido a la migración a la ciudad 

se empiezan a crear Asentamientos Humanos. La necesidad de un espacio para congregarse y 

discutir de temáticas de la comunidad se crean los primeros Centros Comunitarios en la ciudad; 

los cuales serían espacios para la comunión y mejora en los servicios básicos de las personas. 

Estos centros evolucionan buscando mejorar la calidad de vida al integrar un diverso paquete de 

servicios con énfasis en la salud, educación, recreación y cultura. Sé brindan diversos 

programas y áreas que se deben considerar para tener un óptimo funcionamiento en el Centro 

y diversos ejemplos de Centros Comunitarios para un conocimiento de la tipología. 

Razones de Elección: 

Brindará conocimientos de los antecedentes de la tipología y de las dimensiones a tomar en 

cuenta en los espacios. 

a. Paquetes Temáticos: Equipamiento Urbano 
 
Autor: Revista Escala. Capítulo 1, Capitulo 3. 

Año:1991 

Lugar de Publicación: Bogotá, Colombia 
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Resumen del Texto: 

Libro trata el crecimiento de los Centros Comunitarios y su evolución en el mundo. Desde hace 

muchos años existe la necesidad de congregarse con otros seres humanos para poder lograr 

establecer diversos tipos de vínculos y poder aprender de otros y adquirir nuevos servicios; a 

partir de esta premisa nacen los Centros Comunitarios en diversos sectores del mundo variando 

según la ubicación y el contexto que posean. Desde su creación han logrado ser una 

representación de su época llegando al punto de ser un hito de la ciudad con la cual se puede 

representar. Para lograr el cometido los Centros deben desarrollarse de manera expresiva 

involucrando tanto aspectos tecnológicos que representen a la época y a sus mejores 

expresiones tanto de materiales como sistemas constructivos, como los aspectos socio-

culturales, que involucran la expresión de las creencias que exista en la zona en la cual se ubica. 

Un proyecto comunitario, debe adaptarse siempre a su época, a su lugar y a sus personas. 

Razones de Elección: 

Brinda información de diversos aspectos formales tanto en la volumetría como en el espacio 

que se usaran en el proyecto 

Resumen del Texto: 

b. Community Center Design 

Autor: Santiago Gonzales Garcia 

Año:2013 

Lugar de Publicación: Bogotá, Colombia 

c.Modelo de operación para los Centros de Desarrollo Comunitario 

Autor: Secretaria de Desarrollo Social 
 
Año:2005 
 
Lugar de Publicación: México DF, México 
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El desarrollo comunitario busca ser un proceso de mejoramiento en las personas. Los Centros 

Comunitarios buscaran lograr este proceso al mismo tiempo que deben buscar mejorar la 

convivencia de un grupo para integrarlos en la comunidad. Este proceso debe contemplar un 

modelo participativo en el cual la persona se vuelve un actor en la creación, desarrollo y 

crecimiento del centro para generar una conexión emocional con sus usuarios. Este tipo de 

modelo de operación permite que el centro pueda seguir creciendo. Asimismo, debe existir una 

amplia oferta de servicios y actividades que permitan satisfacer a diversos sectores. Los 

servicios principales estarán enfocados en la recreación salud y educación variando según la 

necesidad que exista en la zona. 

Razones de Elección: 

Se usará la información de los Centros de Desarrollo Comunitario para elaborar un programa 

útil según las necesidades del lugar. 

 
3.2.5 Proyectos de la Tipología  
 
Sunset Community Center  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Año de Construccion:2007, Lugar:  Vancouver, Canadá, Estudio:  Big Thom Architects, 
 
Arquitecto: Arq. Big Thom, Metros Cuadrados: 2,787 m2 

Razón de elección: 

Figura 17. Vista peatonal e interior de Sunset Communty Center . 

Adaptado de Sunset Community Center.Por Archdaily,2017 
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El proyecto busca ser un edificio elegante y transparente con una gran presencia formal, para 

así convertirse en un icono y punto de encuentro para sus habitantes. Posee diversos servicios 

tales  

como un gimnasio, una sala de ejercicios, una preescolar actividad socio-culturales y 

educativas entre otras actividades. Cada una de estas actividades poseen su propia identidad 

formal por medio de los grandes techos ondulados del proyecto. Al mismo tiempo, este tipo de 

ondulamiento se busca repetir en el interior por medio techos de madera en los diversos. El 

motivo de elección de la obra fue debido a su forma que logra destacar los   diversos elementos 

aplicados y su relación con su programa. 

 

Clayton Community Center  
 

 
Año de Construccion:2008, Lugar:  Clayton,Victoria,Australia, Estudio:  Jackson 

Architecture, Metros Cuadrados: 4,300 m2 

Razón de Elección: 

Se eligió a la obra al destacar en sus aspectos formales y funcionales logrando un proyecto 

dinámico en su expresión. En la forma, se busca la mimetización con el entorno por medio del 

uso apropiado de la escala y de superficies que logren disolverse y enfatizar los espacios de 

mayor jerarquía. En su aspecto funcional la obra logra una amplia variedad de usos tales como 

Figura 18. Vista peatonal y planta de Clayton Community Center. Center. 

Por Archdaily,2017 
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áreas deportivas, de recreación, salud, educación y difusión que logran una organización 

dinámica, permitiéndole crear recorridos fluidos e interesantes que logran el encuentro entre 

usuarios de diversos intereses tanto espacialmente como visualmente. 

Macrocentro Comunitario San Bernabé 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 

Año de Construccion:2014, Lugar: San Bernabé, Monterrey, Nueva León, México; Estudio: 

Pich-Aguilera Arquitectos, Arquitecto: Arq. Felipe Pich Aguilera, Metros Cuadrados: 3,317 

m2 

Razón de Elección: 

Se eligió la obra debido a que destaca en lo funcional por establecerse como un edificio-calle, 

en el cual las distintas actividades se encuentran disgregadas en los volúmenes aislados que 

buscan proyectar la estructura urbana del barrio en el cual se emplaza. Esto permite, al mismo 

tiempo mantener una conexión con su entorno mostrándose como un espacio abierto a la 

comunidad creando, además, un icono de encuentro para su ciudad. En diversos puntos del 

recorrido longitudinal se ubican espacios de mayor dimensión denominados plazas las cuales 

están vinculadas a una actividad colindante única. 

3.2 Énfasis 

3.2.1 Descripción del Énfasis 
 

Figura 19. Vista aérea y planta de Macrocentro Comunitario San Bernabe. 

Adaptado de Macrocentro Comunitario San Bernabe.Por Archdaily,2015 
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La definición otorgada por los arquitectos Felipe y Federico Mesa (2013) se refiere a la 

permeabilidad “como una cualidad geométrica, material y urbana, que permite relaciones 

estrechas y cruzadas con el medio ambiente y el clima, pero además de ser una propiedad 

tectónica es también una importante característica para el funcionamiento de los ecosistemas y 

sus comunidades ligadas a la arquitectura.” (pg.01). 

Para lograr alcanzar la permeabilidad se debe revisar las teorías y métodos arquitectónicos y 

no arquitectónicos, que giran en torno a esta.  

La primera teoría vendría a ser la de Limites Difusos desarrollada por Toyo Ito en la 

arquitectura; en la cual la división entre el espacio natural y el elemento arquitectónico logran 

desaparecer, logrando enlazarlos camuflando el medio artificial 

en el natural sin que exista una delimitación muy marcada entre 

los dos. Para lograr esto se puede realizar de manera física por 

medio de la permeabilidad o de manera visual por medio de la 

transparencia y la materialidad (Ito,1995, pg. 27). 

Otra teoría es la de Limites Diversos desarrollada por MVRDV, 

en el cual se busca exteriorizar las actividades del interior por 

medio de las materialidades, las texturas o el color permitiendo 

la comunicación al observador sin tener que ingresar a la 

edificación convirtiéndolo al mismo tiempo en una conversación 

de sensaciones entre ambos como se puede ver en la figura 7 

(Ruiz,2013, pg. 169). 

En el ámbito de la psicología, la percepción sensorial es la capacidad del ser humano de 

reconocer su relación en el ámbito físico percibiendo sus características y logrando diferenciarlo 

entre otros. Con esto se logra una conexión entre dos elementos siendo uno el receptor y otro 

Figura 20. Representación de Limites 
Notables. 

Por Alegre,G 2018 
 

Figura 21. Representación de Limites 
Diversos. 

Por Alegre,G 2018 
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el emisor. En la permeabilidad, esta cualidad funciona como una estrategia de comunicación 

superando el nivel físico llegando a conectarse con el nivel sensorial. (Oviedo,2004). 

Con esta información se llega a conocer las características de un proyecto permeable es que 

logre una conexión física con su espacio usando elementos arquitectónicos y a su vez una 

interacción con el usuario. 

3.2.2 Fuentes Bibliográficas-Permeabilidad 

 

Resumen del Texto: 

El libro presenta la teoría de los limites difusos y su trabajo en la arquitectura. Desde el siglo 

xx la mayor parte de edificios poseían ya una estética codificada, cuyo valor interior se 

enfocaba en el orden; lo cual generaba una contradicción con el carácter lirico que poseía un 

arquitecto; es decir, con su diseño personal y libre. La arquitectura del límite difuso viene 

siendo una expresión de un diseño que busca ser transparente y que represente homogeneidad, 

logrando una relación entre el entorno natural y el objeto artificial. El planteamiento busca 

crear espacios que no logran tomar una forma definitiva, lo cual les permite una constante 

evolución en las épocas, es decir, una arquitectura blanda. Si bien el diseño no puede depender 

de la naturaleza, es necesario un constante apego a esta, por lo que se debe hacer uso de medios 

modernos para la creación de naturaleza artificial que logre un contacto con el medio natural, 

logrando una arquitectura interactiva. 

Razón de elección: 

a. Arquitectura de Limites Difusos  
 
Autor: Toyo Ito 

Año de Publicacion:2006 

Lugar de Publicación: Barcelona, España 
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Se usará el concepto de limites difusos en la arquitectura para lograr una adaptación en el 

entorno en el cual se emplace 

 

Resumen de Texto: 

Un estudio de los vacíos perceptuales y visuales aplicados en la arquitectura. La forma y el 

espacio y vacíos son los elementos básicos en el diseño arquitectónico. Estos últimos 

representan accesos a un diferente espacio. Para poder analizar su medio distinto al de su 

función regular se analiza según el punto perceptivo y visual del vacío tomando los conceptos 

de la transparencia y la permeabilidad para relacionarlos respectivamente. En el medio 

perceptivo el vacío se logra usando materiales transparentes que permitan sentirlo mas no sea 

un medio físico atravesable. En el medio visual, se usa la permeabilidad la cual mediante el 

moldeo del edificio en su forma física permite generar un espacio vacío en el cual se puede 

tener una representación arquitectónica o convertirse en un espacio formado por un motivo. 

Razón de Elección: 

Se usará el concepto de los vacíos visuales que permiten el estadio o la transición del usuario 

para la generación de espacios de encuentro en el proyecto. 

b.Perceptual and Visual Void on the Architectural Form: Transparency and Permeability 

Autor: Ningún Kuloğlu y Tülay Şamlıoğlu² 

Año:2012 

Lugar de Publicación: Trebisonda, Turquía 

c. Tesis Doctoral: En los límites de la arquitectura. Espacio sistema y disciplina 

Autor: Nuria Ruiz Esteban 

Año:2013 

Lugar de Publicación: Universidad Politécnica de Cataluña 



26 
 

 

Resumen del Texto: 

La tesis explora el “limite” y los conceptos que se ubican dentro. Desde sus inicios, la 

arquitectura ha poseído la capacidad de generar una percepción al ser humano variando desde 

el punto de su concepción, sus espacios, o aspectos como la luz; Al explorar estos aspectos se 

encuentran condiciones tales como el limite el cual crea una idea de rechazo y finitud, o, por 

el contrario, es capaz de crear dinámicas de movimiento con el ser humano. 

El limite posee la capacidad de crear diversos tipos de interconexiones tanto por el medio 

visual como por el medio físico, para ello hace uso de diversas expresiones que le permitan 

mantener este tipo de relaciones tales como los Limites Difusos planteados por Toyo Ito o los 

Limites Diversos planteados por MVRDV.La finalidad del estudio es lograr captar la esencia 

del límite rompiendo su valor estático en la arquitectura. 

Razones de Elección: 

Se usarán los conceptos de los “limites” para la formulación de una volumetría y espacialidad 

capaz de lograr una interconexión tanto del interior-exterior como del interior-interior. 

 

Razones de Elección: 

En el texto la permeabilidad se relaciona con un proceso biológico en el cual se permite 

absorber, evolucionar y dejar pasar elementos con el fin de evolucionar. Este tipo de proceso 

debe de repetirse en la arquitectura en búsqueda de correlacionarse con el entorno en el cual se 

d. Permeabilidad  

Autor: Mesa Editores 

Año:2013 

Lugar de Publicación: Medellín, Colombia 
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plantea ubicar. Para obtener este proceso se debe tomar en cuenta diversos factores para lograr 

una comunicación directa con las personas. Estos factores se denominan “Ángulos de 

Permeabilidad”. Se presentan diversos ejemplos de diseño del estudio Plan:B que incluyen 

fotografías planos procesos de diseño y reseñas de cómo se conectó la edificación con su 

entorno inmediato y como logro comunicarse con las comunidades de manera afectiva. 

Razones de Elección: 

Se escogió el texto debido a la información que brinda acerca de la permeabilidad y su uso en 

la arquitectura. Además, de cómo puede ser aplicada en un entorno urbano con un parecido al 

de nuestra ciudad. 

 
3.2.3 Proyectos del Énfasis  
 
a. Rolex Learning Center  

 
 
 
 
 
Año de Construccion:2010, Lugar: Lausana, Suiza; Estudio: SANAA, Metros Cuadrados: 

20,2000 m2 

La obra representa a la permeabilidad por medio de una constante interacción e 

interconectividad tanto en su forma como en su espacialidad. Para lograr el cometido, se 

compone una volumetría orgánica que logre crear vacíos tanto en su interior como en los 

accesos para así crear una constante continuidad, para reforzar la idea de interconexión se hace 

uso de trasparencias constantes, lo cual permite un constante contacto con el interior del 

 Figura 22. Vista aérea e interna de Rolex Learning Center . 

Adaptado Rolex Learning Center Por Archdaily,2018 
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proyecto. Espacialmente se logra la fluidez y flexibilidad en el espacio por medio de una planta 

libre de límites, permitiendo disolver las circulaciones creando constantes puntos de encuentro. 

Se escoge la obra debido a sus “vacíos” tanto en el interior como en el exterior, lo cual permite 

crear un contacto constante entre los usuarios. 

 
b. Unidad de Vida Articulada El Paraíso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Año de Construcción:2015, Lugar: Medellín, Colombia, Estudio: EDU-Empresa de Desarrollo 

Urbano de Medellín, Arquitecto: Arq. John Octavio Ortiz Lopera, Metros Cuadrados: 3,900 

m2 

La obra permite la permeabilidad envolviéndose en su entorno natural sin buscar alterarlo, sino 

respetando lo que previamente se ubicaba ahí. La apertura generada por el espacio deportivo 

que funciona como eje de la volumetría permite una conexión visual al ciudadano para sentirse 

atraído a las actividades interiores. Al mismo tiempo busca generar una conexión con el espacio 

público por medio del nivel superior en el cual se ubican diversas actividades recreativas para 

la ciudadanía permitiendo también una conexión con la naturaleza funcionando como un 

balcón que permite observar la ciudad. 

 

c. Centro Cultural Gabriela Mistral  
 

                            Figura 23.Vista aérea y peatonal de UVA El Paraiso. 

                           Adaptado UVA El Paraiso.PorArchdaily,2013 
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Año de Construcción:2008, Lugar: Santiago, Chile Estudio: Cristián Fernández Arquitectos + 

Lateral arquitectura & diseño Metros Cuadrados:44,0000 m2 

Un proyecto en el cual se tiene como principal objetivo la transparencia a su ciudad. El edificio 

se divide en dos bloques inferiores cargando un gran bloque horizontal superior que se 

encuentra volando debido a su gran estructura metálica, generando así, un gran espacio 

disponible, en el cual se desarrollan una variedad de actividades. Además de esto, se busca 

tener una verdadera conexión entre lo que está ocurriendo en el interior y el exterior. Para ello, 

se encuentran diversos bloques de transparentes en una variedad de escalas los cuales permiten 

conectar las actividades que están ocurriendo en el interior promoviendo el interés desde el 

exterior por estas. Se eligió debido a su aporte tanto formal como funcional que busca crear un 

espacio para el encuentro en la ciudad. 

3.2.4 Definiciones operativas 
 

 Comunidad: Secretaria de Desarrollo Social (2005) 
 

Figura 24 Vista Peatonal de Centro Cultural Gabriela Mistral. 

Adaptado de Centro Cultural Gabriela Mistral.PorArchdaily,2015 
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Un conjunto de individuos que habitan en un lugar en común y que además poseen diversas 

cualidades que les permite congregarse tales como la cultura, la religión, el idioma entre otros. 

 

 Desarrollo Comunitario: Secretaria de Desarrollo Social (2005) 
  

Proceso integral que implica diversas entidades para logra el desarrollo y mejoramiento de 

una comunidad. Requiere de la conjunción de recursos humanos, materiales, técnicos y 

financieros tanto de los barrios y colonias, como de instituciones o grupos externos. 

 Servicios Básicos: Secretaria de Desarrollo Social (2011) 
 

Son los recursos que se proveen a la sociedad que le permiten tener un óptimo bienestar y 

calidad de vida. Estas permiten llevar a cabo diversas actividades dentro del hogar.  

 Educación Básica: MINEDU (2005) 

Servicio por el cual se brindan conocimientos, valores y ética para que la persona pueda 

profundizar su sentido intelectual y racional. Se divide en diversos grados o niveles lo cual 

permite el crecimiento integral a través de los años. 

 Participación Comunitaria: Secretaria de Desarrollo Social (2005) 
 

La implicación en el derecho a actuar y poder participar en decisiones importantes para así 

poder lograr un proceso colaborativo en conjunto con una comunidad. 

 
 Competencia laboral: Sagi-Vela (2004) 

 
Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que, aplicados en el desempeño de una 

determinada responsabilidad o aportación profesional, aseguran su buen logro. 

 Recreación: Ministerio de Vivienda (2006) 
 
Actividad humana destinada al esparcimiento en el tiempo de ocio de las personas. Esta 

puede actuar de manera pasivo o activa, siendo activa cuando se realiza algún tipo de 

esfuerzo físico y pasiva cuando se realiza un disfrute escénico. 
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 Espacio público: Ministerio de Vivienda (2006) 

Área de uso público que se encuentra destinada a la recreación o circulación de las personas. 

Puede poseer una diversidad de actividades que lo complementen. 

4.Marco Referencial  
 
 

4.1Analisis Referencial de fuentes-tipología   

Para la comprensión de las bases que se requieren en el diseño de un Centro Comunitario se 

analiza los referentes bibliográficos y de proyectos referenciales en base a los criterios de 

ubicación, forma función y tecnología, con el fin de llegar a conclusiones que servirán para 

las pautas de diseño. 
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4.1.1 Ficha de Fuentes Bibliograficas-Tipologia 
 

 

Figura 25. Cuadro comparativo de textos de tipología ubicación y forma 

Por Alegre .G.2018 
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Figura 26.Cuadro Comparativo de textos de tipología funcional y tecnológico 

Por Alegre G.2018 
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4.1.2 Análisis Comparativo de proyectos referenciales-tipología 
 

 

 

 

Figura 27.Cuadro comparativo de proyectos referenciales aspectos ficha técnica, entorno ,medio ambiente 

Por Alegre G.2018 
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figura 28.Cuadro Comparativo de proyectos referenciales aspectos formales 

Por Alegre G.2018 
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Figura 29.Cuadro Comparativo de proyectos referenciales aspectos funcionales 

Por Alegre G.2018 
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Figura 30.Cuadro comparativo de proyectos referenciales aspectos tecnológicos. 

Por Alegre G.2018 
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4.1.3 Conclusiones comparativo libro-proyecto referenciales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31.Cuadro conclusiones de libros-proyectos referenciales en tipología 

Por Alegre G.2018 
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4.2 Análisis referencial de fuentes-énfasis: Permeabilidad 

Para lograr el entendimiento del énfasis se debe realizar un análisis de los libros referenciales 

para así lograr comprender los aspectos que comprende la permeabilidad. Posteriormente, se 

analizan los proyectos referenciales con los criterios previamente vistos en bases a su 

ubicación, forma, funcionales y tecnológicos. Finalmente se realizan conclusiones que sirvan 

para la etapa de diseño. 
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4.2.1 Ficha de fuentes bibliograficas-enfasis  

 

Figura 32. Cuadro comparativo de textos aspectos tipología, ubicación y forma 

 
Por Alegre G.2018 
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Figura 33. Cuadro Comparativo de textos aspectos tipología, funcional y tecnológico 

 
 Por Alegre G .2018 
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4.2.2 Ficha de aspectos de énfasis 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 34.Lamina de principios enfasis:permabilidad 

 Por Alegre G.2018 
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4.2.3Análisis Comparativo de proyectos referenciales-énfasis

Figura 35. Cuadro comparativo de proyectos referenciales aspectos ubicación y medio ambiente. 

Por Alegre G.2018 
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Figura 36.Cuadro comparativo de proyectos referenciales aspectos formales. 

Por Alegre G.2018 
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Figura 37.Cuadro comparativo de proyectos referenciales aspectos funcionales. 

Por Alegre G.2018 
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Figura 38. Cuadro comparativo de proyectos referenciales aspectos tecnológico 

Por Alegre G.2018. 
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4.2.4 Conclusiones comparativo libro-proyecto referenciales: énfasis 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 39.Cuadro conclusiones de libros-proyectos referenciales en el énfasis 

Por Alegre G.2018 
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5.Conclusiones 

 

5.1 Problemática y necesidad 

La diversa realidad que existe en la ciudad de Lima permite conocer las dificultades en 

acceso que existen entre sus diversos sectores. Los Índices de Desarrollo Humano se vuelven 

elementos claves para determinar los distritos con los mayores déficits en infraestructuras 

complementarias a la vivienda y la educación. En el sector de Comas la educación pública 

representa a un 70% de la juventud los cuales no logran acceder a actividades que 

complementen su desarrollo como persona. Desde este punto, comienzan a existir 

necesidades en la persona para su desenvolvimiento en la vida, pero que lamentablemente no 

se proporciona debido a la falta de equipamientos complementarios tales como los 

recreacionales-culturales o educativos que permitan tener un desarrollo laboral diferente al 

académico como planteamiento de su vida. Los Centros de desarrollo Comunitarios aparecen 

como equipamientos que promueven el desarrollo personal de cada persona con las 

afinidades que posean desde temprana edad, lamentablemente en nuestro País su difusión ha 

sido mínima y no se ha elaborado una estrategia para que logre la conexión con su comunidad 

debido a separarse totalmente como un espacio institucional por lo cual por medio del énfasis 

de la permeabilidad enfocada en limites intangibles se busca enfocar al proyecto como un 

edificio público que logre adaptar características de su entorno permitiendo mayor llegada a 

su población. 

5.2 Criterios Preliminares de diseño 
 
Finalmente, en base al análisis realizado por medio de los libros y los proyectos referenciales 

se puede tener una toma de partido inicial la cual serán claves a seguir para el desarrollo del 

proyecto arquitectónico. La tarea principal previa al planteamiento será la de una ubicación 

estratégica que genere tanto el acceso a una comunidad con falta de acceso a servicios, con el 
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fin de entender sus necesidades y marcar la identidad que exista actualmente en el sitio para 

así generar actividades que logren un beneficio directo. La segunda prioridad es la de la 

cercanía a polos educativos y recreativos, con la finalidad de que el Centro funcione como un 

complemento de espacios tales como escuelas o parques públicos permitiendo así un interés 

entre el usuario y el Centro.  

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Para los aspectos formales se toma los planteamientos actuales en los Centros de Desarrollo 

Comunitario que se enfocan en brindar dinamismo con el fin buscar un proyecto que indague 

al descubrimiento del proyecto, siempre manteniendo la escala del lugar con el fin de que 

pueda mantener una coexistencia y que no afecte la imagen del sitio. A su vez, la forma logra 

la interacción entre interior-exterior por medio de elementos arquitectónicos con el fin de 

relacionar el volumen con su ciudad. 

 

 

 

 

 

UBICACION 

Figura 40.Criterios de diseño en base a la ubicación del proyecto. 

Por Alegre G.2018 

FORMA 

Figura 41.Criterios de diseño para la forma 

Por Alegre G.2018 

Forma que genere interacción 
entre ciudad-proyecto 
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En los aspectos funcionales se da una prioridad a los programas de mayor interés permitiendo 

marcarse en la forma para así lograr jerarquías tales como las actividades recreativas o 

educativas. Desde este punto, los recorridos se marcan como elementos de interconexión que 

permitan recorrer y descubrir el proyecto dándole prioridad a los espacios de encuentro e 

intermedios. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.Criterios de diseño funcionales. 

Por Alegre G.2018 
 

Las tecnologías y materiales a usar en el Centro deben evidenciar características del lugar y 

del énfasis a su vez logrando cumplir con las necesidades de la tipología, por lo cual el uso de 

cerramientos enfocados en lo translucido y lo transparente brindan prioridad en el proyecto, 

combinándose con sistemas de materiales expuestos para lograr adaptar la imagen urbana al 

proyecto y acoplarse a su lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONAL 

TECNOLOGICO 

Materiales que permitan la 
transparencia e interacción entre 
proyecto ciudad 

Figura 43.Criterios de diseño tecnológicos. 

Por Alegre G.2018 
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Finalmente, el valor formal que se lograra por medio del énfasis lograr generar eliminar los 

límites del Centro, logrando completar las faltas existentes en el lugar, permitiendo así la 

reconstrucción del tejido social y la creación de la identidad de las personas por medio de la 

interacción.  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crear una conexión directa entre 
ciudad por medios físicos para 
vincular proyecto y ciudad. 

Recreación 
Pasiva 

Recreación 
Activa 

Espacio 
Intermedio 

Espacio con actividades variadas que generen identidad 
en la persona. 

Figura 44.Grafico de énfasis aplicado en la arquitectura 

Alegre G.2018 
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