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Mi formación académica y humanística la desarrollé en el Taller Uno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. En 

dicho taller se define a la arquitectura como un proceso de producción donde cada planteamiento arquitectónico es 

producto de las relaciones económicas, sociales, políticas e ideológicas de un grupo humano, ya sea en un sitio 

rural o urbano, por lo tanto, tiene que analizar y proponer objetivamente las soluciones a los problemas de la 

realidad concreta. Se entiende pues que la construcción de un elemento arquitectónico no es producto del análisis 

subjetivo y aislado de una demanda, ni un proceso “mágico” de diseño, que nos alejaría de las necesidades reales 

de la sociedad. Es por eso que a lo largo de la carrera se trabaja con proyectos que estén vinculados o que se 

demanden directamente de una comunidad o barrio; porque así se tiene el contacto directo con la sociedad y es 

más fácil detectar las necesidades reales. Para el desarrollo del tema de tesis se conserva esta idea, y además se 

busca trabajar en conjunto con organizaciones o gobiernos, para que las propuestas tengan mayor oportunidad de 

concretarse.  

 

En este caso existió un vínculo con una organización cultural en la ciudad de Lima, Perú, que ayudó a definir el sitio 

y enfoque de la investigación. El contacto fue con la organización cultural “La Gran Marcha de los Muñecones”, 

ellos desarrollan desde hace más de 15 años proyectos artísticos y culturales en su barrio conocido como “La 

Balanza” dentro de la zona de La Libertad que pertenece al distrito de Comas en Lima-Perú. Como movimiento 

cultural han encontrado en el teatro y las artes en general una verdadera herramienta de comunicación y vinculación 

social. Siendo ya un colectivo artístico-cultural influyente dentro de su comunidad, manifestaron la necesidad de 

elaborar un estudio urbano para profundizar en distintas alternativas y posibilidades de desarrollo que respondan a 

los fenómenos urbanos que afectan el lugar que habitan.  

 

Con esta motivación, se conformó un equipo de trabajo de cuatro integrantes para realizar el trabajo de investigación 

urbana. En conjunto ejecutamos trabajos de gabinete en la Ciudad de México, y de campo, en la ciudad de Lima, 

Perú; de tal modo que este documento está estructurado en cinco capítulos. Los primeros cuatro corresponden a la 

investigación urbana y el quinto hace referencia al proyecto ejecutivo del elemento urbano-arquitectónico, que se 

complementa con las memorias de cálculo y los planos, por último las conclusiones generales y la bibliografía. A 

continuación se describe brevemente el trabajo que se realiza en cada uno de los capítulos. 

 

Capítulo 1: definición del objeto de investigación.  

El proceso de investigación urbana empieza con un trabajo de gabinete sobre el distrito de Comas, lugar donde se 

ubica la zona de La Libertad, es decir, donde surge la demanda. Analizamos de manera general las cuestiones 

económicas, políticas, culturales, sociales y urbanas para definir una postura teórica ante la problemática y delimitar 

espacial y temporalmente el alcance de la investigación. Definimos objetivos e hipótesis sobre la problemática 

detectada y se plantea una metodología para la investigación. 

 

Capítulo 2: ámbito regional.  

En este capítulo se conocen los aspectos geográficos y de manera general las determinantes y condicionantes del 

distrito de Comas, que es donde se ubica la zona para esta investigación. Se parte de una perspectiva general a lo 

particular, es decir, desde la ubicación nacional hasta la regional, así pues se analiza la importancia del distrito en la 

región, el sistema de ciudad, la provincia y a nivel del departamento. 
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Capítulo 3: zona de estudio.  

Aquí definimos nuestra zona de estudio que es la zonal #2 del distrito de Comas, barriada o pueblo joven conocido 

como “La Libertad” o las “Pampas de Comas”, en el Cono Norte de Lima Metropolitana. Una vez definida la zona 

estudiamos las determinantes económicas, políticas, sociales e ideológicas, además de las condicionantes físico-

naturales, posteriormente, en un amplio análisis de gabinete y de campo, conocimos la problemática de la 

estructura urbana de la zona de estudio esto contiene información sobre los problemas y carencias de la imagen 

urbana, el suelo, la infraestructura, vialidad y transporte, vivienda, equipamiento y los problemas ambientales. 

 

Capítulo 4: propuestas de desarrollo.  

Una vez identificada la problemática del fenómeno urbano; que se manifiesta en las carencias cuantitativas y 

cualitativas de la estructura urbana, establecimos una estrategia de desarrollo basada en el principio de la 

organización comunitaria, y que deriva en la propuesta concreta de crear una Asociación Civil llamada Frente Barrial 

de Resistencia y Transformación. De tal forma que los programas de desarrollo y las propuestas arquitectónicas son 

parte de los alcances para lograr los objetivos de la estrategia de desarrollo. Al final se tienen una serie de 

propuestas para generar conceptos arquitectónicos, de los cuales cada integrante del equipo de investigación 

desarrolló un proyecto arquitectónico a nivel ejecutivo. 

 

Para el capitulo 5 quedó definido el proyecto arquitectónico que desarrollé a nivel ejecutivo. La propuesta se integra  

a un concepto urbano-arquitectónico definido como CEPAO (Centros de Producción de Artes y Oficios). El concepto 

plantea la construcción de tres elementos arquitectónicos cuya función es básicamente la de brindar talleres de 

producción cultural y generar mecanismos de reacción, transformación y propuesta; tales como industrias de 

producción sociocultural, que respondan a las problemáticas individuales y colectivas que se viven en la zona de 

estudio y más allá de sus fronteras. De tal modo que un edificio cubre la parte de los oficios, uno más la parte de las 

artes gráficas y visuales, y se pensó un espacio para arropar las artes escénicas; este último fue el que desarrollé a 

nivel ejecutivo en esta tesis. 

 

El espacio se define como el CEPAO-artes escénicas- entendiendo que la formación y educación que se impartirá, 

está orientada al teatro, la danza y la música; así como las distintas manifestaciones que derivan de dichas artes 

tradicionales; para tales efectos analicé la problemática que existe en la zona de estudio con respecto a estas artes, 

revisé antecedentes y pude establecer ciertos alcances teóricos para plantear una serie de objetivos generales y 

particulares. 

 

Con toda la información recabada pude llegar a consolidar un concepto urbano-arquitectónico para enfocar el 

carácter del edificio. Posteriormente desarrollé el análisis del sitio, en base a las determinantes y condicionantes del 

proyecto, que devino en la propuesta del programa arquitectónico que abarca la idea morfo-funcional de cada 

espacio, propuesta de funcionamiento y operatividad, y el planteamiento tecno-constructivo; que se manifiesta en 

los planos ejecutivos y las memorias de cálculo, para llegar a un presupuesto a precio alzado y las alternativas de 

financiamiento para su construcción. 

 

Al final planteo una serie de conclusiones generales sobre las propuestas a nivel urbano, la estrategia de desarrollo 

y sobre el elemento arquitectónico. A lo largo del documento se dará cuenta el lector que todo el análisis y 

planteamientos generales están intrínsecamente ligados para establecer que la arquitectura; entendida como 

proceso de producción urbano-arquitectónico, es una materia muy completa que necesita de una relación 

dialéctica, dinámica y objetiva de sus partes, para ser útil a la sociedad. 
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PLANTEAMiENTO DEL PROBLEMA 
 

Desde mediados del siglo pasado, el Perú al igual que otros países de América Latina, ha experimentado un 

crecimiento demográfico acelerado que impulsado por el éxodo de población del campo a la ciudad, produjo 

concentraciones masivas en las principales capitales Latinoamericanas. En el proceso de espoliación1 la periferia 

se consideraba el lugar preferente para la reproducción de las clases populares. Con este enfoque, la comprensión 

del papel del Estado cobró nueva importancia, apareciendo como un factor esencial para comprender la 

urbanización. En primer lugar, el Estado debía crear la infraestructura para la expansión industrial, ofreciendo una 

financiación a corto y largo plazo a las empresas e invirtiendo directamente; en segundo lugar, estaba encargado de 

generar los bienes de consumo colectivo ligados a la reproducción de la fuerza de trabajo (vivienda, transportes, 

salud, educación, etc.); y, por último, debía mantener el orden social, necesario para el funcionamiento de un 

modelo de acumulación2, dando origen a las llamadas colonias populares de la ciudad de México, las villas miseria 

en Buenos Aires, las favelas de Río de Janeiro, y los pueblos jóvenes o barriadas en la ciudad de Lima. 

 

El distrito de Comas ubicado al norte de Lima, está conformado por algunas de las barriadas más antiguas de esta 

ciudad, tal como lo describe el comeño3 Jorge Rodríguez Mallqui, Director de la Asociación Cultural “La Gran 

Marcha de los Muñecones”                      

 

“Comas es un distrito de casi medio millón de habitantes, en su enorme mayoría emigrantes de distintas partes del 

país, haciendo de nuestro lugar un espacio de todas las sangres, cuya población conquistó los áridos cerros de la 

costa del pacífico allá por la década de los 60’s.”4 

 

En la dinámica de las zonas populares ubicadas en los distritos periféricos, como es el caso de Comas, las 

relaciones humanas se rigen bajo la ley del más fuerte, teniendo el escenario perfecto para el caos 

socioeconómico, y las contradicciones político-ideológicas. Este contexto justifica la existencia de personajes 

urbanos empobrecidos, individuos alineados y consumistas, carentes de identidad y reacción política, fastidiados 

por la falta de oportunidades laborales y las carencias cualitativas y cuantitativas del equipamiento y los servicios 

urbanos, y que en su conjunto producen un pueblo que se inconforma, pero limita sus satisfactores a las migajas 

que ofrece el gobierno y sus instituciones. Así pues las instancias oficiales se sirven de la acumulación individual 

del poder y los intereses transnacionales, situación que desemboca en distintos escenarios de marginación, 

pobreza y enajenación, además plantean ideas parciales de desarrollo como modo de aplacar los reclamos del 

pueblo y mantener situaciones de privilegio5, donde de manera general se reproducen las relaciones de producción 

impuestas por el modo de producción capitalista.  

 

Entonces tenemos una población donde la problemática es en sí el modo de remediar sus problemas, mismos que 

sólo tienen que ver con sus condiciones más básicas de sobrevivencia y desarrollo personal; y que denotan una 

falta de interés colectivo. Es aquí donde está precisamente el problema, en esa posición individualista, excluyente e 

irresponsable, que limita la creación de mecanismos alternos para participar de otra manera en las relaciones de 

producción. 

                                                 
1La noción de "espoliación urbana" (Kowarick, 1979) se convirtió en referencia básica para los nuevos teóricos, especialmente en lo 
relacionado a las condiciones para la reproducción de la fuerza de trabajo en el contexto del modelo de acumulación. 
2 Véase La Investigación Urbana en América Latina. Licia Valladares y Magda Prates Coelho. UNESCO.  
3 Se refiere a los nacidos en el distrito de Comas. 
4 Fragmento de la carta de demanda, para la realización de investigación urbana y propuestas de desarrollo en el distrito de Comas, 
enviada por el Centro de Investigación, Formación y Difusión Cultural “La Gran Marcha de los Muñecones”, dirigida al Arq. Miguel Ángel 
Méndez Reyna, coordinador del seminario de Extensión Universitaria, de la Fac. de Arq. de la UNAM. 
5 Véase “Sub-desarrollo y desarrollo desde la perspectiva de las luchas de liberación”, en el libro Metodología y práctica del desarrollo de 
la comunidad, de Ezequiel Ander-Egg. 
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Si esto es así, las posibilidades de mejorar la calidad de vida de los habitantes son limitadas por la falta de 

conciencia y autodeterminación individual y colectiva, para transformar no sólo las relaciones de producción, ya 

que también se ve imposibilitado el nacimiento de una nueva ideología, que ayude a los habitantes de esta zona; y 

de Latinoamérica en general, a sacudirse la condición de subdesarrollo. 
 

MARCO TEÓRiCO 
 
““““La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. NueLa división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. NueLa división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. NueLa división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca stra comarca stra comarca stra comarca 

del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los 

europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la gargantaeuropeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la gargantaeuropeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la gargantaeuropeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. . . .     

Pasaron los siglos y AmPasaron los siglos y AmPasaron los siglos y AmPasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones…érica Latina perfeccionó sus funciones…érica Latina perfeccionó sus funciones…érica Latina perfeccionó sus funciones…    

…la región sigue trabajando de sirvienta.”…la región sigue trabajando de sirvienta.”…la región sigue trabajando de sirvienta.”…la región sigue trabajando de sirvienta.”    
Eduardo Galeano6 

 

El Perú es un país de vastas contradicciones sociales, políticas y económicas, y su desarrollo ha estado 

históricamente limitado y lleno de obstáculos. Sus gobernantes corruptos y antinacionales nunca han planteado un 

verdadero proyecto de nación, por el contrario, los gobiernos ya sea militares, civilistas y hasta los democráticos, 

se han encargado de entregar el país al imperialismo, primero inglés y luego estadounidense. 

 

Muchos de los abuelos de las nuevas generaciones que fundaron los barrios altos del distrito de Comas, eran 

auténticos herederos de tradiciones y formas de organización basadas en el comunismo practicado por sus 

antepasados en la sierra, cuestión que a los nietos y bisnietos les fue contaminada al llegar a la ciudad, debido 

principalmente al choque socio-cultural y a las condiciones de sobrevivencia que generaban los citadinos; criollos 

principalmente, y que puso en contradicción al peruano serrano y al costeño, lo que Mariátegui7 llamo la dualidad 

histórica, y que definió como el principal problema del Perú, además del problema de la tierra que determina el 

atraso político y económico, problemas que aún siguen vigentes.  

 

Hay que estar cocientes que la realidad concreta en la que millones de latinos sobrevivimos está cimentada en el 

llamado capitalismo en su fase imperialista. Nosotros, los pueblos que fuimos conquistados y colonizados por 

España y Portugal tenemos ahora en la época de la integración neoliberal, a los nuevos conquistadores de 

mercados y colonizadores de conciencias. El dominio económico y político se manifiesta en la pobreza y falta de 

oportunidades para participar de otra manera en las relaciones de producción del sistema capitalista, diferente a la 

condición de explotado, en la que viven la mayoría de los habitantes de zonas rurales y dentro de las ciudades en 

las zonas urbano-populares.  

 

En el mismo sentido la globalización cultural representa el aspecto más profundo de la dominación, porque penetra 

en la vida íntima de los espíritus destruyendo su originalidad e identidad, esto representa la domesticación 

ideológica y se hace tangible en las personas porque se infiltra en el modo de ser, es decir, es la forma cotidiana en 

la que nos relacionamos con los demás, se transmite de generación en generación, y define las actitudes, 

aspiraciones y formas de concebir el mundo. 

                                                 
6 Véase Introducción: ciento veinte millones de niños en el centro de la tormenta, en el libro “Las venas abiertas de América Latina” de 
Eduardo Galeano, escritor uruguayo.   
7 Entre los revolucionarios latinoamericanos, José Carlos Mariátegui se ha hecho internacionalmente muy conocido en los últimos años. 
Evidentemente él juega un gran papel en la revolución latinoamericana. Junto a numerosos documentos marxistas que tratan de la 
práctica y el programa, escribió también mucho a cerca de la literatura y la cultura peruana. Recién en las últimas décadas, se ha 
tomado mayor conciencia de sus publicaciones fuera de América Latina. Hasta ahora se han publicado en alemán las traducciones de sus 
"Siete ensayos de interpretación de la realidad Peruana" como también una docena de otros artículos.   
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JUSTiFiCACiÓN 
 

El interés de trabajar en el distrito de Comas en Lima Perú, nació a raíz de una demanda concreta para realizar una 

investigación urbana y proyectos de tipo cultural, a través de la comunicación directa con la organización “La Gran 

Marcha de los Muñecones”. Este grupo trabaja con proyectos artísticos-culturales en una de las zonas más 

vulnerables del distrito obteniendo resultados favorables cualitativos y cuantitativos, lo cual nos pareció un referente 

importante para seguir impulsando más proyectos y programas productivos de distintos ámbitos del desarrollo 

urbano. 

 

Con una primer aproximación a los antecedentes y problemáticas de la comunidad, detectamos que la zona 

presenta características y problemáticas propicias para analizarlas dentro de un planteamiento científico que tiene 

que ver con el proceso de producción urbano-arquitectónico, y poder contribuir a su desarrollo, con las propuestas 

que emanen de esta investigación. En ese sentido, trabajamos en esta zona porque juega un papel importante 

dentro de la región en que está inserta, que es dentro de la ciudad de Lima Metropolitana, la región que comprende 

a un alto porcentaje de la población urbano-popular, así como muchos de los sectores con mayor marginación.  

 

Por otro lado, la formación que hemos recibido en el Taller de Arquitectura, nos hace reflexionar sobre nuestro 

papel como futuros arquitectos y el enfoque hacia contribuir con los sectores más vulnerables de la población, en 

esta ocasión haciéndolo solidariamente con el pueblo hermano del Perú. 
 

 
DELiMiTACiÓN 

 

Decidimos delimitar temporalmente la investigación a partir de la década de los 60’s, porque en esa época llegaron 

los primeros migrantes a invadir los cerros de Comas y prácticamente esos precarios asentamientos definieron la 

configuración de la estructura urbana actual. La delimitación física tiene que ver con toda la región del Cono Norte 

de Lima Metropolitana, y con el distrito Comas más específicamente.  
    

    

OBJETiVOS 
 

A través de la investigación científica conocer las problemáticas y comprender el fenómeno urbano de la zona de 

estudio y poder establecer estrategias y mecanismos de resistencia y propuestas alternos a los impuestos por el 

sistema capitalista a través de sus acciones globalizadoras y neoliberales, con el fin de propiciar mejores 

condiciones de desarrollo para la población, para que en el caso de ser comprobables las estrategias y proyectos 

que se logren generar en la zona, se puedan repetir en otras comunidades, considerando sus características 

esenciales. 

 

Como objetivos personales confiamos en que el ejercicio de esta investigación contribuya a nuestra formación 

como arquitectos, así como llevar nuestros conocimientos más allá de nuestras fronteras y relacionándonos para un 

intercambio cultural y poder entender la realidad en la que estamos insertos como países latinoamericanos.  
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HIPÓTESiS 
 

De acuerdo al análisis hecho de la problemática que afecta no sólo a nuestra zona de estudio, sino también a gran 

parte de los pueblos latinos, y tomando en cuenta las condiciones de dependencia y subdesarrollo, consideramos 

que estos dos últimos factores pueden ser atacados mediante la creación de una conciencia colectiva en la 

población y con la generación de actividades productivas, con bases autogestivas y solidarias.  

 

Pensamos que transformando la base ideológica podemos llegar a altos niveles de organización, situación que sería 

favorable para la creación de espacios y escenarios donde todos puedan participar en las decisiones y proyectos de 

la comunidad. Esto no representa para nada dejar de lado la cuestión económica y política, por el contrario van de 

la mano y tienen una relación intrínseca, tampoco se pretende cambiar creencias ó usos y costumbres, sino más 

bien integrar un pensamiento contemporáneo y adecuado a las manifestaciones de la realidad que afectan a la 

población de la zona de estudio, que considere la relación de lo nuevo con lo viejo, de lo local con lo universal y lo 

individual con lo colectivo. 

 

Así, mediante programas de desarrollo y proyectos muy concretos en cada rama del ámbito urbano, que se 

enfoquen principalmente a los sectores más vulnerables es cómo podemos establecer mayores niveles de 

conciencia y valores en temas como: aspectos ambientales y de salud, aspectos sociales y políticos, así como 

también, proyectos productivos, que contribuyan al desarrollo integral de las condiciones de vida de la comunidad. 
 

METODOLOGíA 
 

Apoyados en las bases del método científico y el carácter objetivo del proceso de producción urbano-

arquitectónico, se plantea que el esquema básico en el proceso del trabajo científico está constituido por la cadena: 

 

donde el planteamiento del problema, es el primer paso del proceso de investigación. La situación-problema desde 

la que se parte en un estudio para un programa de desarrollo de la comunidad, puede ser la misma comunidad 

donde se va a trabajar, un aspecto de la problemática de la misma, o un área que se escoge como campo para 

desarrollar un programa8. Cabe resaltar que el proceso no es lineal y que cada etapa debe de tener una relación 

dialéctica con las demás. Este proceso se describe de manera general a continuación y se muestra en el cuadro 1. 

 

Comenzamos la investigación urbana recopilando información de gabinete para conocer las características del 

distrito y en general de la situación actual del Perú y sus distintos niveles de organización político-administrativa y 

familiarizarnos con la problemática general. Posteriormente organizar las tareas para recopilar información de 

campo necesaria para poder efectuar un diagnóstico pronóstico acerca de la problemática en los distintos ámbitos 

del tejido urbano, todo esto apoyado en el análisis de las determinantes y condicionantes de una zona específica 

dentro del distrito de Comas, y así detectar la problemática particular de la zona de estudio. 

 

                                                 
8 Véase “Estudio-Investigación-diagnóstico”, en el libro Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad, de Ezequiel Ander-Egg.  



 

 
8 

 

Posteriormente analizamos la problemática urbana detectada y entonces podemos plantear propuestas para el 

desarrollo integral de la comunidad. De tal forma que se define una estrategia para poder atacar los problemas del 

tejido urbano, siendo la solución planteada los programas de desarrollo en cada uno del los aspectos de la 

estructura urbana e infraestructura y, los proyectos urbano-arquitectónicos que se caracterizarán por su condición 

de prioritarios.  
 
 

 
 

CUADRO 1 
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1.1
 UBICACIÓN GENERAL 

 

El Perú se encuentra en América del Sur, ocupa una superficie de 1’285,215 Km², actualmente cuenta con una 

población total de 26’749,000 habitantes, de los cuales el 49% son amerindios1 y el resto mestizos y blancos. 

Tiene una tasa de crecimiento poblacional del 1.5% y una densidad de 20.8 hab/Km². Su división política es en el 

orden de: Departamento- Provincia- Distrito.  
 

 
 
 

La Población Económicamente Activa (PEA) ocupa un 67.9% de la población total, esta PEA se distribuye en los 

sectores productivos  con 18.93% en el sector primario, 49.96% en el sector secundario y 31.19% en el sector 

terciario. 

 

                                                 
1 Este término se le asigna al indio americano 

MAPA 1 
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Del sector primario los productos agrícolas más importantes son: patata, caña, maíz, trigo, café, cacao, arroz y 

algodón. En el sector secundario hay producción minera de petróleo, gas, hierro, cobre, plata, oro, mercurio y 

plomo. La zona febril se localiza a lo largo de la costa, principalmente en Lima- Callao. El sector terciario se 

concentra con mejores oportunidades de desarrollo en la capital del país. 

 

La República del Perú está dividida geográficamente en tres regiones: la costa (11% del territorio nacional), la 

montaña (26% del territorio nacional) y la selva (63% del territorio nacional), con alturas que alcanzan los 6000 

m.s.n.m. en la región de la montaña (ver MAPA 2). La región de la costa se caracteriza por tener un clima árido con 

escasas lluvias. En la región de la montaña, la temperatura media es de 20 grados centígrados. Y en la selva el 

clima es tropical húmedo. 
 

 

 
 
 
 
 

MAPA 2 
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1.2
 DiViSiÓN POLíTiCA 

 

La República del Perú está dividida en 24 departamentos. La ciudad de Lima se encuentra dentro del Departamento 

de Lima, este departamento tiene una población total de 6’386,308 habitantes, que representa el 23.87% del total 

nacional. En los sectores productivos, se registra un incremento en el segundo (53.82%) y en el tercer sector 

(43.61%), respecto al nivel nacional, y un decrecimiento en el sector primario, con tan sólo el 2.56% de la PEA del 

departamento.  

 
 

Cada uno de los 24 departamentos está dividido en Provincias. Dentro del departamento de Lima se ubica la 

provincia de Lima que tiene una población de 5’706,127 habitantes, que representa el 89.34% a nivel 

departamental. Respecto a la PEA, el sector primario sigue decreciendo (.97%) e incrementando en el secundario 

(54.48) y en el terciario (44.55%). La provincia de Lima se divide a su vez en 42 Distritos, de estos distritos al 

menos el 70% conforman lo que conocemos como Ciudad de Lima dentro de los cuales está Lima Cercado que es 

el distrito donde se ubica la Plaza de Armas y el centro viejo que fundaron los españoles, y el distrito de Comas, 

ubicado a su vez al norte de la ciudad, en lo que se denomina el Cono Norte de Lima Metropolitana. 

 

 

MAPA 3 

MAPA 4 
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1.3
 LiMA METROPOLiTANA 

 

Lima Metropolitana –con el Callao- constituye una de las urbes de crecimiento más dinámico de América Latina. 

Con una población estimada de 8 millones de habitantes y un crecimiento anual de 2,5% va camino a ser una de 

las 30 megalópolis del planeta. Ocupa el 2.6% de la superficie nacional y se rige bajo el eje oriente- poniente, que 

es el Río Rímac. 

 

Lima Metropolitana se encuentra habitada por más de un cuarto de la población total del Perú y el 30% de la PEA, 

ostenta la más alta tasa de migración neta (30.4%). Respecto al sector industrial produce más del 50% del total 

nacional, aquí se concentra el 70% de los recursos financieros, por lo tanto el desarrollo económico se concentra 

en esta área, además destaca la actividad portuaria de El Callao. 

 

Para fines prácticos la zona metropolitana se divide en seis regiones, donde cada una tiene características sociales 

políticas, económicas y geográficas distintas. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

MAPA 5 
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1.4
 CONO NORTE DE LiMA METROPOLiTANA 

 

El área denominada Cono Norte es uno de los ejes de crecimiento más importantes de Lima Metropolitana, se 

desarrolla principalmente sobre la cuenca del Río Chillón y el espacio inter cuenca Chillón-Rímac, a lo largo de dos 

ejes viales metropolitanos que relacionan a la capital con el norte y centro del país, la Panamericana y la Av. Túpac 

Amaru.  

 

Administrativamente está conformado por nueve distritos de la provincia de Lima (San Martín de Porres, Comas, 

Los Olivos, Carabayllo, Independencia, Ancón, Santa Rosa y Rímac) y un distrito de la provincia constitucional del 

Callao (Ventanilla). 

 

La población de Cono Norte es de 1’713,968 hab, que representa el 36.36% en relación a la zona metropolitana, 

con una superficie total de 101 Has., la densidad promedio del Cono es de 140 hab/Ha, que es superior al 

promedio de Lima Metropolitana (120 hab/Ha). 

 

La tasa demográfica ha ido incrementando con la población natural y la migración campo- ciudad, originada a partir 

de la saturación de distritos tanto de Lima como de Callao, que ya no cuentan con áreas de expansión, por lo tanto 

miran al Cono Norte como una opción de desarrollo. La PEA por sector está dividida de la siguiente manera: 1ro. 

1.87%. 2do de la PEA. 27.76% de la PEA y el terciario con el 70.38% de la PEA, siendo este último un indicador de 

la gran concentración de servicios, lo cual es motivo suficiente para atraer a la población migrante y la “expulsada” 

de otras zonas de Lima-Callao. 
 

 

MAPA 6 
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1.5
 COMAS EN EL CONO NORTE  

 

Para definir el comportamiento general del distrito de Comas en relación al Cono Norte, se establecieron 

comparaciones de datos demográficos, sociales y económicos, entre los distritos de  Comas, San Martín de Porres,  

Los Olivos, Rimac,  Independencia, Carabayllo, Ventanilla, Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa. 

 

a) Población de los diez Distritos del Cono Norte (ver TABLA 1) 

 

En esta gráfica se manifiesta un mayor porcentaje de habitantes en los distritos de Comas, San Martín de Porres y 

los Olivos, debido a que en éstos se presenta la mayor concentración de servicios, infraestructura y principales 

fuentes de trabajo.  

En la gráfica de la población en el año 2002, se puede observar que los distritos antes mencionados siguen 

presentando un aumento poblacional paralelo. 

En  cuanto a los distritos de Rimac e Independencia identificamos que el crecimiento demográfico es muy lento, a 

pesar de la cercanía con los distritos más densamente poblados, esto debido a que, el aumento demográfico no es 

tanto por emigraciones sino por crecimiento natural. 

De igual forma existe un comportamiento similar entre los distritos de Carabayllo, Ventanilla y Puente Piedra. 

Siendo un crecimiento demográfico más rápido en el distrito de Ventanilla y en Puente de Piedra, que son las 

regiones geográficamente más cercanas a los  distritos de Comas, Los Olivos y San Martín de Porres. 

El distrito de Ancon al igual que el de Santa Rosa presenta una minoría de la población, a pesar de que cuenta con 

la mayor extensión territorial de todo el Cono Norte. 

Así mismo, en la zona de Ancon se pude percibir una disminución de más del 40 % de la población en un periodo 

de nueve años, debido a la emigración a las zonas en donde se concentra y desarrollan a mayor escala, los sectores 

de producción  secundario y terciario. 

 

 

 

 

 

TABLA 1  



 

 
16 

 

b) Población Económicamente Activa PEA 

 

En cuanto a la PEA, existe una 

homogeneidad, que va  del 35 al 40 % de 

la población total, en los distritos de 

Comas, San Martín de Porres, Los Olivos, 

Rimac, Independencia, Carabayllo, 

Ventanilla y Puente Piedra. Mientras que 

en  el distrito de Ancón, el porcentaje se 

dispara a más del 60 %, ya que en esta 

zona, hay poca población, en comparación 

con los primeros 8 distritos mencionados, 

además de que es una población muy  

joven.  

 

Por otro lado, el distrito de Santa Rosa, 

presenta una PEA abajo del 20 % de la 

población total debido al desequilibrio en 

los sectores de producción, en donde se otorga más importancia al sector terciario que al secundario. Indicamos a 

estos dos sectores, porque, como ya se mencionó anteriormente, el sector primario no se puede desarrollar 

satisfactoriamente por las condiciones climáticas que se presentan en la costa. (ver TABLA 2) 

 

c) PEA ocupada y PEA desocupada 

 

En esta gráfica se puede observar un comportamiento similar en los distritos de Comas, Rimac, Independencia y 

Puente Piedra, ya que la mayoría de la PEA se encuentra insertada en los sectores de producción. Por lo tanto la 

PEA desocupada se ubica abajo del 10 % de la PEA total. En cuanto a los distritos de San Martín de Porres, Los 

Olivos, Carabayllo, Ventanilla, Ancón y Santa Rosa, identificamos que los porcentajes de PEA ocupada (que va del 

85 al 100 % de la PEA total)  y de la  PEA desocupada (que va del 15 al 20 % de la PEA total), mantienen una 

estructura económica y social semejante.  

 

 

TABLA 2  

TABLA 3 
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d) PEA ocupada por sector de producción 

 

La PEA ocupada y dedicada a la agricultura, pesca y ganadería,  es del  0.5 al 1 %, en los distritos  de Comas, San 

Martín de Porres, Los Olivos, Rimac e Independencia, cuyas regiones son las más urbanizadas en todo el Cono 

Norte. 

 

En los distritos de Carabayllo, Ventanilla, Puente Piedra, Ancon y Santa Rosa, se ve un porcentaje más alto (1.5 al 

10%) de la PEA ocupada y dedicada al primer sector, siendo Carabayllo  y Ancón, las regiones más rurales. 

 

La PEA ocupada en el rubro de la minería, la industria y la construcción presenta porcentajes similares en todos los 

distritos del Cono Norte, a excepción de Ancón y Santa Rosa, que es donde predomina el sector terciario. En 

general el sector terciario es el más preponderante de todo el Cono Norte, ya que  su función como parte de la 

capital de Perú es brindar los servicios y la infraestructura suficiente para el desarrollo de comercios,  industrias, 

etc. 

 

 
 

 

e) Establecimientos de la PYME 

 

En 2002, en  el Cono Norte funcionaban un total de 30,789 negocios entre medianas y grandes empresas, lo que  

representa el 18.7 % de establecimientos con relación al total de Lima Metropolitana. Según el tamaño de personas 

ocupadas, el rango de 1 a 4 personas, representó en el último año, el 94 % del total de establecimientos, siendo 

uno de los índices más altos en la clasificación de los conos de Lima Metropolitana. 

 

Los resultados de actualización de negocios de 2002, indican que en el Cono Norte éstos se han incrementado en 

142% con relación a 1993; a pesar de ello , la participación porcentual de los distritos sigue siendo la misma, a 

excepción de Los Olivos que muestra en 2002 una participación que es casi el doble con respecto a 1993.  

 

TABLA 4 



 

 
18 

 

Así mismo  se observa que estos establecimientos se concentran en algunos distritos, debido a la mayor población 

que estos mantienen, al respecto, por cada 1,000 habitantes existen 19 establecimientos en 2002. Según el orden 

de importancia se ha observado que en Comas funcionan 8,809 establecimientos, después está San Martín de 

Porres con 8 503 (27.9 %), y Los Olivos con 6 304 (20.7%).  

 

Mientras que entre los distritos que registraron un menor número de establecimientos se encontraba Ancon con 

296 (1.0%) y Santa Rosa con 85 (0.3%) menor número de establecimientos se encontraba Ancon con 296 (1.0%) y 

Santa Rosa con 85 (0.3%). 

 

 
 
 
 

1.6 EL PAPEL DE COMAS Y SU REGIÓN 

 

Como pudimos dar cuenta el Distrito de Comas forma parte del Cono Norte de la ciudad de Lima Metropolitana 

ubicada dentro de la provincia de Lima, una de las diez provincias que conforman el Departamento de Lima, ubicado 

en la parte central de la región costera. 

 

El distrito de Comas es de gran relevancia a nivel regional debido a que es el distrito con mayor crecimiento 

económico del cono norte en los últimos años, además de la trascendencia histórica que será explicada 

posteriormente el número de población, y también porque en la actualidad es la zona que comunica al centro de 

Lima con los nuevos asentamientos humanos y las futuras zonas de expansión en los distritos de la parte norte. De 

la misma forma el cono norte representa para Lima Metropolitana el principal polo de crecimiento y atracción, 

continuando el ciclo acumulativo y que concentra las oportunidades de desarrollo, al menos de manera oficial, para 

la población del Perú. 

 
 

TABLA 5 



 

 

2.1
    DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO    

 
Para determinar nuestra zona de estudio se utilizó el método de zonas homogéneas, partiendo del punto donde se 
origina la demanda, ubicada en la zona conocida como La Libertad que es, dentro del distrito de Comas la zona 
administrativa número dos.  
 
Haciendo el análisis de la estructura urbana de la zona establecimos los límites físicos, teniendo así como límite 
físico natural en las direcciones Norte, Sur y Oriente elevaciones rocosas hasta de 700 m.s.n.m. En dirección 
Poniente tenemos como límite la Av. Tupac Amaru (altura del km.11) siendo el principal borde en la traza urbana, 
siendo además el elemento que rompe con la continuidad de la traza ortogonal de la zona de estudio. 
 
La zona descrita tiene características heterogéneas pero con problemas similares por la forma en que se desarrolla, 
es decir, la integración de distintas razas en un espacio definido y su lucha por el reconocimiento social y político, 
además de la forma en que se asentaron gradualmente y que paulatinamente  han evolucionado, sin separarse de la 
realidad urbana que los lleva a tener semejantes relaciones sociales, niveles de servicio, niveles de ingreso, y que 
tienen un desarrollo mayor o menor, de acuerdo a su posición física y temporal. 
 
Por todo lo anterior definimos la zona de La Libertad (zona 2) como unidad física, económica, política y social, sin 
perder de vista las relaciones dinámicas con el resto de la ciudad y coincidimos con la división administrativa 
establecida por la municipalidad. La zona de La Libertad representa con 36,042 habitantes, el 7.2% del total de 
población de todo el distrito de Comas y en extensión territorial tiene 3.52 km², con lo que representa el 6.18%.  
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2.2
    ASPECTOS SOCiOECONÓMiCOS    

 
Como ya se ha ido mencionando la población total actual en la zona de estudio es de 36,042 habitantes, de los 
cuales el 49.40 % son hombres y el 50.60 % son mujeres, es decir que la mayor cantidad de población se presenta 
en el género femenino con 18, 237 habitantes y en menor proporción esta el género masculino con una cantidad de 
17, 805 habitantes. 
.  
Del total de la población el 68.78 % de habitantes son mayores de 15 años, de tal forma que, 12 543 mujeres son 
mayores de 15 años y 5 694 son menores de 15 años;  en cuanto a los hombres, tenemos que 12 246 son de 15 y 
más años, mientras que 5 559 son menores de 15 años. 
 

 
 
La zona de estudio está ubicada en la ladera alta del distrito de Comas cuyas condiciones económicas y sociales 
reflejan que el estrato social se clasifica como bajo. Sin embargo no podemos generalizar totalmente la zona,  ya 
que como en todo lugar urbano hay niveles de ingreso que varían, dependiendo del espacio físico en donde se 
lleven determinadas actividades económicas, es  por ello, y bajo ese principio, que hemos establecido una división 
en la traza urbana, tratando de ejemplificar lo anteriormente dicho. 
 
La zona A parte de la Avenida principal Tupac Amaru (kilómetro 11) hasta la calle de Alvarado, limitando al sur con 
la Avenida San Martín. 
Esta zona concentra el mayor abastecimiento de servicios alimenticios, higiene y estética personal, financieros y  
cambio de moneda,  médicos, técnicos, comunicaciones, alojamiento, diversión, esparcimiento y comercio de 
escritorio, además aquí se encuentran dos bases de transporte público. 
 
La zona B tiene por límites los siguientes: de oeste a este, parte de la calle de Alvarado hasta la calle de la Habana, 
por el  sur, con la Avenida Jorge Chávez y finalmente por el norte con la avenida Arequipa.  
Esta división concentra un abastecimiento menor de servicios alimenticios, médicos y comunicaciones, 
principalmente. 
 

TABLA 6 
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La zona C concentra talleres de carpintería, serigrafía, herrería y mecánica, principalmente. Cuyos límites se 
establecen a partir de la calle de Alvarado hasta la de la Habana, en orientación Oeste-este;  y de la Avenida 
Arequipa hasta la avenida de Puno, en el sentido de  sur a norte. 
 
La zona D se establece a partir de la calle de la Habana  hasta la calle de Girón Cesar Vallejo, cuya zona sólo 
concentra tiendas de abastecimiento básico y algunos comercios ambulantes de alimentos, y de talabartería. 
 
La zona E la ocupan todos los alrededores de la zona de estudio cuya característica principal es la carencia de una 
vivienda sólida y por tanto de servicios básicos, por lo que no concentran actividades económicas importantes para 
la población. 
 
A pesar de los distintos ingresos económicos que en estas secciones se perciben, no podemos dejar de lado la 
importancia que juega cada una de ellas de forma integral. 
 
De tal manera que establecemos un rango de niveles de ingresos económicos según sección: 
 
En zona A, los salarios mínimos van de  los 700 a 1000 o  más soles mensualmente, es decir que van de 2.33 
hasta 3.66 o más salarios mínimos. 
 
En la zona B y C podemos decir, que el rango de ingreso va  de 600 hasta 800 soles mensuales, lo que equivale de 
2 a 2.66 salarios mínimos. 
 
La zona D se ubica en un rango de 500 a 700 soles mensuales, es decir, de  1.66 a 2.33 salarios mínimos y en la 
zona E se perciben ingresos que van de los 300 a los 500 soles mensuales, lo que significa, que el rango va de uno 
a 1.66 salario mínimo. 
 
Esto nos refleja la condición actual de la zona de estudio, pero no está de más mencionar que a pesar de la 
clasificación antes realizada hay quienes ganan más de dos salarios mínimos y que se ubican en sección tres o 
cuatro, pero se estableció de esa manera ya que la mayoría de la población presenta esas características.  
 
La ocupación de los habitantes se desarrolla dentro y fuera de la zona de estudio, pero  las actividades principales  
en el límite del área que establecimos se describen a continuación. 
 
Para el año de 1993 la Población Económicamente Activa (PEA) de 15 y más años, es de 10 576 habitantes, y  se 
encuentra dividida con 130 habitantes dedicados al sector primario, 3 148 en actividades secundarias y 7 298 en el 
sector terciario. 
 
En 1999, la PEA de 15 y más años, es de 12 351 habitantes, de los cuales 3 721 están insertos en el sector 
secundario y 8 622 en el sector terciario. 
 
En el año 2003, la PEA de 15 y más años es de 13 054 habitantes en donde 3 886 se dedican a actividades del 
sector secundario  y 9 166 habitantes se dedican al sector terciario. Cabe mencionar que en la zona de estudio por 
las condiciones del suelo y del clima no se puede explotar el sector primario, por lo que en la zona es nulo. Es 
más, podemos decir que nunca se dieron  actividades en el campo o en el rubro de la minería, pero una parte de la 
población se dedicaba a desarrollar actividades clasificadas en este sector fuera del área establecida. 
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Como se mostró en los porcentajes dedicados a actividades primarias, secundarias y terciarias, podemos darnos 
cuenta de que la actividad primaria desaparece y los otros dos sectores van incrementando en desproporción, 
siendo en el año del 2003, el sector terciario superior al secundario. 
 

 
 
 
 

TABLA 7 

TABLA 8 
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A nivel nacional en Perú se cuentan con programas de apoyo alimenticio dirigido a los sectores de población bajos, 
dichos programas son el de Vaso de leche, cuya función es brindar diariamente leche y cereal a los niños que por 
condiciones económicas así lo ameriten, y el programa de Comedores Populares, que reciben mensualmente un 
apoyo económico por parte del gobierno para poder dar un servicio más económico. 
 
En la estructura política de la zona de La Libertad existen cinco secretarios generales, cada uno de ellos encargado 
de una de las cinco zonas en que se ha divido la zona de estudio. 
 
Estos secretarios acompañados de los dirigentes de los programas de Vaso de Leche, Comedores Populares y de 
apoyo social principalmente, tienen la función de mantener o preservar las reducidas áreas verdes existentes, 
mantener el control de comedores y bodegas de alimentos en el programa de Vaso de Leche, realización de juntas 
vecinales, en donde se promueven las principales demandas de la población, además de presentar  todos esos 
informes a las autoridades correspondientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 1 

VISTA DE COMEDOR PUPULAR Y VASO DE LECHE 
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2.3 ASPECTOS DEMOGRÁFiCOS 

 
En este subcapítulo cabe destacar que se tomó como información oficial datos del censo realizado a nivel nacional 
en la República del Perú en el año 1993, el precenso en 1999 y las proyecciones de población para el año 2002 
realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De tal manera que en la zona de La Libertad la 
población actual es de 36042 habitantes, dato corroborado con las proyecciones de población al 2002, 
nacimientos y fallecimientos en el distrito de Comas, registrados1 en el periodo del año 2003. Con este dato 
establecemos horizontes de planeación en los siguientes periodos: 
 
2008, proyección a corto plazo, considerando la realización de actividades anticipadas para las elecciones de 
candidatos para el puesto de alcalde municipal en los distritos. 
 
2010, proyección a mediano plazo, contemplando la reelección o el cambio de gobierno en el distrito de Comas. 
 
2014 año propuesto a largo plazo. 
 
Para hacer las proyecciones de población tomamos de rango una década, es decir que, tomamos como referencia 
el censo del año 1993, y la población que tenemos como actual, y que corresponde al año 2003. 
 
PROYECCIONES DE POBLACIPROYECCIONES DE POBLACIPROYECCIONES DE POBLACIPROYECCIONES DE POBLACIÓNÓNÓNÓN    
En donde: 
Pb= Población buscada 
Pf= Población final   
Pi= Población inicial 
Af= Año final 
Ai= Año inicial 
Pf=36042 
Pi=29199 
Af=2003 
Ai=1993 
 
MÉTODO ARITMÉTICO 
 
Fórmula:   Pb = Pf + Pf-Pi  (Ab – Af) 
                               Af – Ai  
 
Pb = 36 042 + 36 042-29 199   (2008-2003) =    
                         2003- 1993  
Pb = 36 042 +   6843   (5) = 
                            10 
Pb = 36 042 + 684.3 (5) = 36 463 hab. 
 
 

                                                 
1  Indicadores de nacimiento y fallecimiento en el distrito de Comas, información encontrada en el registro civil, en el anexo de la 
Municipalidad de Comas. 
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Pb = 36 042 +  36 042 + 29 199  (2010 – 2003) 
                             2003 – 1993 
Pb = 36 042 + 6843  (7) = 
                           10  
Pb = 36 042 + 684.3 (7) = 40 832 hab. 
 
 
Pb = 36 042 +  36 042 + 29 199  (2014– 2003) 
                             2003 – 1993 
Pb = 36 042 + 6843  (11)= 
                           10  
Pb = 36 042 + 684.3 (11) = 43 569 hab. 
 
 
MÉTODO GEOMÉTRICO 
 
Fórmula: Pb= log Pf  + (   log Pf-log Pi  )  (Ab – Af) 
                              Af – Ai        
 
Pb = log 36 042 + (  log 36 042 – log 29 199  ) ( 2008 – 2003 ) = 
                                      2003 – 1993  
Pb = 4.55 +  ( 4.55 – 4.46  ) (5) = 
                              10 
Pb = 4.55 + (0.009) (5) =  4.59 
 
 
Pb = log 36 042 + (  log 36  042 – log 29 199  ) ( 2010-2003 ) = 
                                      2003 – 1993  
Pb = 4.55 +  ( 4.55 – 4.46  ) (7) = 
                              10 
Pb = 4.55 + (0.009) (7) =  4.61 
 
 
Pb = log 36 042 + (  log 36 42 – log 29 199  ) ( 2014-2003 ) = 
                                      2003 – 1993  
Pb = 4.55 +  ( 4.55 – 4.46  ) (11) = 
                              10 
Pb = 4.55 + (0.009) (11) =  4.64 
             
 
Pb = 10  = 39 810 hab. 
 
Pb = 10  = 41 658 hab. 
 
Pb = 10  = 44 668 hab. 
 

29 



 

 

MÉTODO POR TASA DE INTERÉS COMPUESTO 
 
Tasa de crecimiento anual:           
 
(i): i = '√  Pf  - 1 x 100 
                Pi 
En donde:    i = tasa de crecimiento anual      n = diferencia entre año inicial y año final 
 
i =  √  36042  - 1 x 100 = 
          29199 
i =  √ 1.23 – 1 x 100 = 1.02 – 1 (100) = 2.12 
 
Tasa de interés compuesto: 
 
Pb = Pf (1 x i)   
 
En donde: n = año buscado - año final  
 
Pb = 36 042 (1 + 0.0209) =  
Pb = 36 042 (1.0209)  = 40 027 
 
Pb = 36 042 (1 + 0.0209) =  
Pb = 36 042 (1.0209)  = 41 743 
 
Pb = 36 042 (1 + 0.0209) =  
Pb = 36 042 (1.0209)  = 45 397 
 
SÍNTESIS DE PROYECCIONES DE POBLACIÓNSÍNTESIS DE PROYECCIONES DE POBLACIÓNSÍNTESIS DE PROYECCIONES DE POBLACIÓNSÍNTESIS DE PROYECCIONES DE POBLACIÓN                
 

1993 1999 2003 2008 2010 2014 

29 199 34 100 36 042 36 463 40 832  43 569 

   39 810  41 658 44 668 

   40027 41 743 45 397 

 

 

  Métodos 1993 1999 2003 2008 2010 2014 Tasa 
2003-2014 

        Alta 29 199 34 100 36 042 40 027 41 743 45 397 2.12 % 
        Media 29 199 34 100 36 042 39 810 41 658 44 668 2.00 % 
        Baja 29 199. 34 100 36 042 36 463 40 832 43 569 1.85 % 
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Con las proyecciones de población nosotros podríamos decir como hipótesis  que la población sigue creciendo 
considerablemente. Sin embargo por las condiciones ambientales, urbanas, económicas y sociales de la zona de 
estudio, podemos afirmar que el crecimiento no se va a dar en tal magnitud, ya que la única área de posible 
expansión está indicada como zona de  reserva ecológica; además de que  la Comisión de formalización de 
propiedad informal (COFOPRI), ha declarado esta región con un crecimiento cero, pero con algunas reservas, ya 
que se siguen viendo irregularidades de predios. Por lo tanto, adoptaremos la mínima tasa de crecimiento que es 
del 1.85 %. 
 
Es importante recordar que en el periodo en que se modificó la estructura urbana a partir de nuevos asentamientos 
humanos en el lugar, se vivieron invasiones  masivas  y  otras que fueron dándose paulatinamente, es decir que la 
población de esta zona se fue forjando  con la llegada de cuantiosas cantidades de familias logrando en poco 
tiempo la consolidación de la zona conocida como La Libertad. A pesar de las condiciones que se dieron en esta 
zona, las invasiones dejaron de presentarse en grandes proporciones y ahora sólo se observan esporádicamente, 
pero por encontrarse en los alrededores del área ya urbanizada carecen de servicios y de una vivienda  sólida. 
 
A esto hay que sumarle los índices de migración de la población que en la última década han aumentado 
considerablemente.  
 
Este fenómeno al igual que en otros países como México se ve en la mayoría de las familias del estrato bajo, es por 
ello que éstas a pesar de ser el núcleo social más importante en una población no son concebidas como tal, ya que 
ante la necesidad de buscar nuevas oportunidades de progreso entran en un proceso de desarticulación familiar y  
por tanto social. Ante este desorden, se tiene  como consecuencia la precaria formación de valores y la 
inconsciencia ante problemáticas ambientales, además del vandalismo, prostitución y drogadicción. 
 

TABLA 9 
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Sin embargo como respuesta a estos fenómenos existen organizaciones como “La Gran Marcha de los Muñecones” 
que se dedican a abrir espacios culturales para la población con el objetivo formar individuos de  forma integral, 
desarrollando actividades artísticas, productivas y de superación de manera colectiva. 
 
De tal manera se pretende que la población, joven principalmente, obtenga habilidades o herramientas que le 
ayuden a forjar una fuente de trabajo, pero al mismo tiempo desempeñar en el rol que les corresponda en la 
sociedad, la sensibilidad, la identidad y  la conciencia ante la realidad actual. 
 

 

2.4
 ANÁLiSiS DEL MEDiO FíSiCO NATURAL 

    
CLIMA CLIMA CLIMA CLIMA     
 
En el aspecto climático la zona de estudio registra una temperatura promedio anual de 22.1°C. Por su cercanía a la 
costa presenta una humedad relativa promedio de 80.5% por lo que casi siempre existe la presencia de neblina 
densa que deja un 75% de nubosidad promedio en el cielo, sin embargo, debido al fenómeno de la corriente de 
Humblot se presentan muy escazas precipitaciones teniendo un promedio anual de 20 mm. Los vientos se 
presentan con una dirección predominante de sur a norte, con una velocidad promedio de 14.6 km/h.   
    
VEGETACIÓN VEGETACIÓN VEGETACIÓN VEGETACIÓN     
 
Debido al tipo de suelo y a factores ambientales no se desarrolla ningún tipo de vegetación que crezca 
naturalmente, por el contrario, la vegetación que es introducida por la comunidad en sus jardines requiere de un 
gran cuidado y esto incrementa el problema por la falta de interés o conciencia colectiva para el mantenimiento e 
incremento de las áreas verdes comunes. 
 
TOPOGRAFÍATOPOGRAFÍATOPOGRAFÍATOPOGRAFÍA    
 
La topografía de la zona está definida por el inicio de las elevaciones rocosas hacia el centro del país, a lo largo de 
toda la costa del Perú, de tal forma que la traza urbana de la zona de estudio se asienta en la parte más regular de la 
gran cuenca formada por las elevaciones rocosas, y se rige bajo la inclinación que baja de oriente a poniente, con 
pendientes del 15% al 10%, y que pierden continuidad al llegar a la Av. Tupac Amaru donde la altura disminuye en 
la misma dirección  y gradualmente con su recorrido hasta llegar al nivel del mar. En las partes más altas de la zona 
las  pendientes llegan a ser hasta del 50%, aunque ciertamente esto no representa una limitante para las familias 
que invaden terrenos ante estas pendientes inadecuadas para el uso habitacional. 
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TIPOS DE STIPOS DE STIPOS DE STIPOS DE SUELOUELOUELOUELO    
 
En la zona de estudio encontramos tres tipos de suelo: 
 
La primera clasificación corresponde al suelo aluvial, conteniendo  arcillas y arenas, que se caracterizan por ser 
poco cementadas, con partículas menores de 7.5 cm. Este tipo de suelo puede verse con una tonalidad gris 
verdosa, pero en la zona se presenta con un tono gris oscuro; además de que es susceptible a la erosión. 
 
Una segunda clasificación corresponde al suelo aluvional que presenta sedimentos de granos como arcillas, arenas 
e incluso limos que han sido depositadas por tolvaneras y por corrientes de agua. Los componentes de este tipo de 
suelo se encuentran con más frecuencia en cuerpos de agua como lagos, ríos y arroyos, sin embargo se encuentran 
en esta zona por la dirección, la fuerza y la humedad de los vientos, además de la erosión del suelo rocoso que 
fragmenta las rocas en un material  molido, que además es inorgánico. 
 
La tercera clasificación de suelo radica en el tipo rocoso que se ha visto severamente alterado por erosiones y por 
la acumulación de plomo, teniendo como resultado la muerte total de la capa vegetal. En esta clasificación de suelo 
podemos encontrar rocas alteradas, conglomerados medianamente cementados, areniscas blandas y piedras con 
volúmenes mayores a 20 cm. Entre las características de este tipo de suelo podemos mencionar que es de tipo 
grueso, porosidad baja, permeabilidad alta y compresibilidad muy baja, por lo que ofrece las aptitudes necesarias 
de resistencia y propiedades que el suelo necesita para construir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 2 

VISTA DE ZONA ROCOSA 
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2.5
 ANÁLiSiS DE LA ESTRUCTURA URBANA 

 
2.5.1 iMAGEN URBANA 
    
FORMA O CONFIGURACIÓNFORMA O CONFIGURACIÓNFORMA O CONFIGURACIÓNFORMA O CONFIGURACIÓN    
 
La forma o configuración de nuestra zona de estudio es ortogonal y los lotes son de dimensiones homogéneas. Esto 
obedece básicamente a que la ocupación de esta zona se dio de manera colectiva. A diferencia de otras zonas del 
distrito cuya ocupación se dio más individual y con tendencias de crecimiento progresivas, tal como se ve reflejado 
a partir de la Av. Tupac Amaru hacia las partes bajas del distrito. Sin embargo los nuevos asentamientos humanos 
se ven obligados a adaptarse a la difícil topografía de las laderas de los cerros, provocando así la ruptura de la traza 
urbana de nuestra zona de estudio y la cual se acentúa día a día con la llegada de nuevos asentamientos humanos. 
 

 
 

    
BORDESBORDESBORDESBORDES    
 
Los principales bordes de nuestra zona de estudio, y que además la delimitan son la elevaciones rocosas que la 
circundan por el norte, sur y oriente y hacia la parte poniente el borde principal es la Av. Tupac Amaru, no sólo por 
su importancia comercial y económica sino porque a partir de ella se rompe la continuidad de las vías de conexión 
vehicular. 
 
    
    
    

IMAGEN 3 

VISTA ÁEREA DE LA ZONA 
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NODOSNODOSNODOSNODOS    
 
La Plaza de Armas de la Municipalidad del Distrito de Comas es un nodo muy importante no sólo dentro de nuestra 
zona de estudio sino también a nivel distrital. El mercado es otro nodo que genera relaciones comerciales internas. 
La Av. Tupac Amaru representa otro nodo importante ya que sobre ella ubicamos una franja de concentración de 
comercios y paraderos. 
 

 
HITOSHITOSHITOSHITOS 
 
Dentro de los puntos de referencia más importantes para las personas, encontramos el paradero de la calle España, 
que es lugar más común para acceder a nuestra zona de estudio, además por que comunica directamente con la 
Municipalidad que a nivel distrital se convierte también en un hito importante por su función administrativa. La zona 
conocida como “La Balanza” que es dentro de la zona de estudio la última sección a partir del Jr. La Habana debe 
su nombre a la tienda de abarrotes ubicada en la esquina de Av. Puno y Jr. La Habana y que fue la primer tienda que 
allá por la década de los 70’s tuvo la primer balanza y todas las personas de La Libertad iban a pesar  y comprar los 
artículos de primera necesidad. Actualmente se sigue llamando a esta zona así y es un punto de referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

IMAGEN 4 

SEDE DE LA MUNICIPALIDAD DE COMAS 

IMAGEN 5 

COMERCIO EN LA AV. TUPAC AMARU 

IMAGEN 6 

PARADERO DE “LANCHONES” 
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TIPOLOGÍATIPOLOGÍATIPOLOGÍATIPOLOGÍA    
 
Los elementos de tipología para la zona de estudio radican en la utilización de los mismos materiales y del sistema 
constructivo de albañilería por lo que se implementan los elementos arquitectónicos de acuerdo a las necesidades, 
casi siempre sin responder a lo que ya está construido, de tal manera que nos podemos encontrar en una misma 
construcción con distintos tipos de materiales, acabados y otros elementos arquitectónicos. 

 
 
En las zonas más consolidadas, encontramos un 
elemento característico que se ubicó también en otras 
zonas de Lima, el cual consiste en un área porticada 
normalmente delimitada con medios muros que en las 
esquinas y el espacio del acceso se levanta una especie 
de almenas cortas casi siempre con terminación 
piramidal (figura a). 
 
También detectamos dos formas de apropiación de las 
aceras: en la primera se encuentra la acera libre y en 
seguida se genera un espacio de jardín de 
aproximadamente un metro, que al parecer pertenecía a 
la sección de la calle (figura b) y la segunda forma es lo 
contrario, inmediatamente después del lindero se 
genera un jardín y luego la acera (figura c).  
 
Lo anteriormente descrito lo podemos ubicar 
principalmente en las partes bajas de nuestra zona de 
estudio, ya que en la parte más alta las secciones son 
más irregulares y algunas calles no están bien definidas 
 
 
 
 
 

FACHADA DE IGLESIA 

IMAGEN 8 

CROQUIS DE FACHADA 

IMAGEN 7 

IMAGEN 9 

PERFIL DE BAQUETA 

IMAGEN 10 

PERFIL DE BAQUETA 
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DETERIORO VISUALDETERIORO VISUALDETERIORO VISUALDETERIORO VISUAL    
 
La principal zona de deterioro visual se ubica en 
las laterales de la Av. Tupac Amaru ya que debido 
a la falta de concientización de la población 
encontramos grandes cantidades de basura que 
representan focos de infección considerables, 
generados por los vendedores ambulantes, pero 
este problema no se da sólo en esta zona, sino 
también en algunos predios urbanos. 
 
El mercado constituye otra forma de deterioro 
visual tanto al interior como al exterior, ya que al 
exterior se concentran a lo largo de las calles 
circundantes al mercado los vendedores 
ambulantes debido a la falta de espacios y a la 
alta demanda de los productos provocando así 
una aglomeración de puestos, personas y 
mototaxis. 
 
En lo que respecta al cementerio, éste carece de distribución, orden y equipamiento mínimo, esta situación ha 
generado hacinamiento y tugurización de los nichos y por ende un impacto visual negativo dentro y fuera del 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

IMAGEN 11 

CONTAMINACIÓN EN BALDIOS  

IMAGEN 12 

ZONAS ALEDAÑAS AL MERCADO 

40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

A 
+ + 

B 

e 

D 

E 

F 

H 

+ + 

J 

+ + 

+ + 

NORTE 

·• ... h~ con~ latado Jo 

dvolidcd nn:::ida 
de lo ccmqudo 
pora afirm ar lo 

l,eL.",;iuuu ¡,,,¡ úricu 
d e resolverlo. No e;¡ 

mi icJeul ",1 P,="Ú 

colonia; ni el Perú 
Inc orco, sino un 
Perú integrol. " 

JCM 
jó~6 Carl~ r'l'lorí6tcgui 

+ + + + 

+ + + + 

SiMBO LOG íA 

__ líM ITE DE ZONA DE ESTUDiO 

CURVA DE N iVEL 

_ AREAS DE RECREAC iÓN 

DETERIORO VISUAL 

+ 

+ 

• PUNTO CRITICO DE ACUMULACIÓN DE RASURA 

HITOS 

PLAZA DE ARMAS 

ZONA DE ABASTO 

1 PARADERO "ESPAÑA" 

2 MUNICIPALIDAD DE COMAS 

3 TIENDA "LA BALANZA" 

~ VISTAS I ~PORTATNTES 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

PRQ\'ECTO 
iNVEST iGACiÓN 

URBANA 

PLA~O 

iMAGEN URBANA 

UB I C~CiÓ~ 

ELABORÓ 

ESCALA 

COTAS 

FECHA 

LA LiBERTAD, COMAS 

liMA PERÚ 

HERNÁNDEZ Á LVAREZ 
LUiS ROBERtO 

Sf' 
CLAVE 

iMA 
METROS 

NOViEMBRE 2009 

nr ¡J 
IV 



 

 

2.5.2 SUELO  
    
CRECIMIENTO HISTÓCRECIMIENTO HISTÓCRECIMIENTO HISTÓCRECIMIENTO HISTÓRICORICORICORICO    
 
Es importante conocer el momento histórico en el que aparece nuestra zona de estudio, recordando que forma parte 
de un gran sistema de ciudad y como tal se requiere comprender la evolución de su estructura urbana. 
 
La ciudad de Lima desde su creación demostró ser uno de los centros político-económicos más importantes de las 
colonias españolas en América Latina. Su crecimiento tuvo que ver con la integración de principales haciendas 
ubicadas al sur fuera de la traza original conectándose así con sitios como Chorrillos y Miraflores que funcionaban 
como centros de descanso de la clase burguesa. Después con una primera etapa de industrialización se conecta 
con el puerto del  Callao y comienza a generarse un crecimiento económico. A partir de la década de los 40’s, se 
acelera el fenómeno llamado “migración campo-ciudad” en América Latina, las principales ciudades comienzan a 
ser el universo de posibilidades para sobrevivir y Lima no es la excepción por lo que este periodo se considera 
definitivo para conformar parte de la actual estructura urbana; dicho fenómeno se manifiesta en la creación de los 
“pueblos jóvenes” o “barriadas”2, estos movimientos son producto de las modalidades normales de crecimiento 
urbano en una sociedad dependiente y subdesarrollado. 
 
En este contexto nuestra zona de estudio tiene una gran relevancia en la creación del tejido urbano de Lima 
Metropolitana. En una primera etapa de la creación de las barriadas (a partir de 1910) estas contienen ya a más del 
70% del total de la población de Lima, esta población se asienta básicamente en tugurios y construcciones viejas 
del casco central, que se expanden y distribuyen en el eje Oriente – Poniente del Río Rímac. El periodo de 
expansión se inició entre los años 54-59, en este periodo la población barrial se orienta con mayor fuerza hacia las 
zonas periféricas dirigiendo el movimiento las primeras generaciones de migrantes con experiencia urbana y 
complementándose con una nueva oleada de nuevos migrantes con la gran necesidad de un suelo que habitar, así 
“sobre el eje norte de Comas se polariza la expansión llegando a obtener hegemonía en su importancia relativa del 
total de población en barriadas, y se señala que la ocupación de estas tierras se inició en 1958 bajo formas casi 
todas de invasión violenta organizada, constituyéndose la barriada “La Libertad” en el Km. 11 como el eje de 
ocupación y de desplazamientos progresivos hacia la provincia de Canta, trastocando la improductividad de estas 
tierras en pueblos con lento y casi imperceptible desarrollo urbano”3. 

                                                 
2 Agrupamiento de viviendas que forman un asentamiento urbano no regular, ubicados en la periferia o al centro de las ciudades, que 
aparecen por ocupación violenta u ocupación progresiva de terrenos generalmente propiedad Estatal o paraestatal, raramente en 
terrenos de propiedad privada, carecen de todos o parte de los servicios básicos. 
3 Pág. 56, El poblamiento popular urbano: cuatro décadas del crecimiento barrial en Lima, Rodríguez Arroyo José P. 

IMAGEN 13 

POBLAMIENTO DE LIMA 

IMAGEN 14 

POBLAMIENTO DE LIMA 
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Para la década de los 70’s quedan conformadas casi 
todas las barriadas que a la fecha le dan forma a la 
megaciudad llamada Lima, también se establecen las 
relaciones sociales, económicas y del ámbito urbano, 
dentro de las cuales la zona de La Libertad y en general 
el Cono Norte, que en los últimos años se desenvuelve 
como un gran mercado de bienes de consumo, 
condiciones de marginalidad, descuido de la imagen 
urbana, servicios, etc., contrario al Cono Sur ; esto se 
ve muy marcado, haciendo un recorrido de norte a sur y 
como punto de referencia el Río Rímac.   
 
Por eso es que para poder entender el proceso de 
poblamiento de nuestra zona de estudio, no se puede 
ver de forma aislada, ya que dicho crecimiento está 
íntimamente ligado al proceso de urbanización de la 
ciudad de Lima Metropolitana y de la realidad política, 
económica, social y urbana de “La Libertad”, que como 
mencionamos anteriormente, nace como una “barriada” 
en 1958 en el que el primer grupo de familias llegaron 
a invadir porque “la necesidad era muy grande, la 
curiosidad también. Mucha gente desposeída y 
desalojada, desocupada o viviendo inhumanamente en 
azoteas, callejones y tugurios de la capital,…venían en oleadas con la esperanza de vivir sin pagar arriendos. Ellos 
se habían informado de diferentes maneras, “que en Comas se estaba invadiendo…Sabía esta masa humana por 
intuición o experiencias vividas en el campo, que cualquier error de apreciación significaba una represión violenta y 
por ello buscaban ubicarse en las zonas más abandonadas…”4 de tal manera que el poblamiento gradual se generó 
desde las zonas altas de los cerros, y se fue expandiendo hacia las partes bajas de la zona y el centro del distrito en 
donde el crecimiento poblacional se dio de forma más legal y con mayor orden. En la actualidad el crecimiento de 
su estructura urbana está limitado física y socialmente para los asentamientos de forma individual los cuales se 
incorporan a la realidad urbana con grandes desventajas. 
 
USO DE SUELO URBANOUSO DE SUELO URBANOUSO DE SUELO URBANOUSO DE SUELO URBANO    
 
La zona de “La Libertad” se caracteriza por tener un uso de suelo R4 (vivienda de densidad media) que predomina, 
al igual que en el distrito de Comas. Como parte de la problemática, la mayoría de las viviendas en “La Libertad” se 
habitan por dos o más familias, además de la inclusión informal y clandestina de actividades productivas (talleres) 
en un sector definido de la zona lo que provoca en muchos casos condiciones de hacinamiento y tugurización. 
Existe además un corredor comercial y de servicios a lo largo de la Av. Arequipa; desde la Av. Tupac Amaru casi 
hasta llegar a Jr. La Habana, de la misma forma detectamos las zonas donde hay vivienda-taller. En contradicción 
con el uso de suelo que a cada elemento de la estructura urbana le corresponde encontramos las actividades y el 
uso real que se le da a dichos elementos haciendo evidente la falta planeación e irregularidad en la apertura de 
establecimientos de equipamiento urbano, comercio y de actividades productivas. 
 

                                                 
4 Pág. 59 y 60, El poblamiento popular urbano: cuatro décadas del crecimiento barrial en Lima, Rodríguez Arroyo José P. 
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POBLAMIENTO DE LIMA 
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INTENSIDAD DEL USO DEL SUELOINTENSIDAD DEL USO DEL SUELOINTENSIDAD DEL USO DEL SUELOINTENSIDAD DEL USO DEL SUELO    
 
La intensidad del uso de suelo es uno de los factores más irregulares en la estructura urbana de nuestra zona de 
estudio. Existen lugares que a pesar de tener un uso de vivienda de densidad media en realidad encontramos que se 
comparten espacios improvisados para talleres de madera y mecánica, o por ejemplo, algún colegio privado de 
educación inicial lo que ocasiona que las condiciones de operación no sean las más adecuadas. Ante esta situación 
coincidimos a favor de un reordenamiento de los usos de suelo mediante su cambio e intensificación, con la 
intención de formalizar los sectores productivos y de servicios. 
 

 
 
 
    
TENENCIA DE LA TIERRATENENCIA DE LA TIERRATENENCIA DE LA TIERRATENENCIA DE LA TIERRA    
 
El régimen de propiedad privada prevalece en la zona de estudio, aunque originalmente eran reservas estatales, que 
se han ido modificando con las ocupaciones que hasta el día de hoy siguen avanzando sobre áreas de reserva, 
logrando mediante muchas batallas y distintas gestiones un título de propiedad. Con toda la informalidad que ha 
existido en la tenencia de la tierra a lo largo de los años, así como conflictos entre el gobierno local y el 
metropolitano se crea la Comisión para la Formalización de Predios Irregulares (COFOPRI), la cual, es el organismo 
que se encarga de regularizar la tenencia de algunos predios en disputa y que son de su propiedad. 
 
 

 

 

 

TABLA 10 
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2.5.3 INFRAESTRUCTURA 
 
Entiéndase por infraestructura los servicios básicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y (aunque no son 
necesarios para la supervivencia) electrificación y alumbrado público. 
 
Agua potable.- Se abastece por medio de tanques de agua o reservorios ubicados en Av. Puno y calle 2 de mayo, 
calle Cesar Vallejo y ca. San Martín; y en la entrada al cementerio. A partir de ahí el servicio lo abastece la red 
hidráulica y es favorable para el 94.26% de la población. La población restante no cuenta con el servicio por 
encontrarse en zonas de difícil acceso y reciente invasión. 
 
 
Drenaje.- Es un servicio existente para el 93% de la población, descarga a un colector principal ubicado en la 
avenida Tupac Amaru. Sin embargo en las periferias no se cuenta con este servicio por los mismos motivos que el 
agua potable, y el sistema utilizado en estos lugares es la letrina. 
 
 
Energía eléctrica.- El servicio es suministrado por EDELNOR5 en un 93% de la zona, existe un 1% de habitantes 
“colgados del servicio” 
 
 
Alumbrado público.-Aunque en las periferias el alumbrado público es deficiente se cubre la totalidad de la zona de 
estudio. 
 
Como acabamos de describir, la zona de estudio cuenta casi en su totalidad con la infraestructura necesaria para su 
correcto desarrollo siendo las zonas periféricas las únicas que presentan carencias. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5Compañía privada que abastece del servicio de energía eléctrica en el Cono Norte de la ciudad de Lima. 

IMAGEN 16 

RESERVORIOS DE AGUA POTABLE EN LA Av. PUNO 
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2.5.4 VIALIDAD Y TRANSPORTE 
 
La estructura vial existente en la zona se clasifica con base a la función que desarrolla. 
 
Validad Primaria.-Más de 14 metros de ancho donde se pueden alcanzar velocidades de más de 70 km/h; la única 
en su tipo en la zona de estudio es la avenida Tupac Amaru que conecta gran parte del cono norte de Lima con la 
zona centro, se encuentra en condiciones regulares de asfaltado, presentando algunos baches; es un corredor 
comercial y presenta conflictos viales debido a la falta de conciencia cívica de los transportes colectivos. 
 
Vialidad Secundaria.-Más de 5 metros son las vialidades al interior de la zona de estudio; el 89% se encuentran 
asfaltadas en buenas condiciones, el 4% se encuentra en proceso de pavimentación, el resto es terracería; no 
existen vialidades internas en mal estado, debido a que su pavimentación es reciente. 
 
Peatonal.- Son vialidades donde alguna vez circularon autos, pero que ahora sólo circulan peatones; como es el 
caso de la Av. Arequipa, desde Los Pinos hasta la Av. Tupac Amaru, que se encuentra en buenas condiciones de 
pavimentación. Por otro lado las calles de Grau, Santa Cruz, Alvarado y Lima a pesar de que son vialidades para 
autos, los ambulantes las han convertido en extensión del mercado, donde solo los mototaxis pueden entrar lo cual 
hacen sin ningún cuidado, haciendo de estas calles una zona de alto riesgo para los transeúntes. 
 

 
 
El transporte se clasifica en Interno y Externo: 

 
Interno.- Se lleva a cabo dentro de la zona de estudio. El servicio es proporcionado por autos viejos llamados 
“lanchones” en pésimas condiciones, los sitios más importantes son: Av. Tupac Amaru y Ricardo Palma, Av. Tupac 
Amaru y Puno, Arequipa y Tarma, Puno y Cesar Vallejo y en el Cementerio. Además se cuenta con el servicio de 
Mototaxis que se pueden localizar en los alrededores del mercado y cerca de las bases de los “lanchones”. 

IMAGEN 17 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

IMAGEN 18 

Av. TUPAC AMARU 
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Externo.- El servicio lo proporcionan combis, microbuses y buses que conectan a la zona de estudio con el resto de 
Lima metropolitana. 
 
Cabe destacar que la mayoría de las unidades tanto internas como externas no presentan buenas condiciones, el 
servicio brindado es generalmente malo, al utilizar combustibles alterados y de mala calidad sólo acentúan el 
problema de la contaminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IMAGEN 19 

MOTOTAXI 

IMAGEN 20 

“LANCHON” 

IMAGEN 21 

COMBI METROPOLITANA 
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2.5.5 VIVIENDA 
El factor vivienda representa parte importante de la problemática urbana de las grandes ciudades, en nuestra zona de 
estudio la incorporación de nuevas familias en busca de un espacio que habitar, sigue siendo un factor a menor 
escala para la creación de nuevos asentamientos en las zonas altas de los cerros. Actualmente solo una pequeña 
franja de toda la zona se considera consolidada, en gran parte de las viviendas se ve reflejado el subdesarrollo; a 
pesar de que casi toda la zona cuenta con los servicios básicos los procesos de consolidación son lentos, casi 
imperceptibles, muchas veces debido a la difícil topografía de las laderas de los cerros o a la intromisión de 
intereses partidistas en cuestiones de dotación de servicios y equipamiento. 
 
CLASIFICACIÓN DE LA VIVIENDACLASIFICACIÓN DE LA VIVIENDACLASIFICACIÓN DE LA VIVIENDACLASIFICACIÓN DE LA VIVIENDA    
En las zonas de mayor consolidación encontramos viviendas de hasta tres niveles, con materiales de buena calidad, 
muchas de ellas con distintos acabados y que por la zona (sobre la Av. Tupac Amaru y zonas aledañas) destinan el 
primer nivel para locales comerciales. 
 
En las zonas en proceso de consolidación las viviendas tienen generalmente dos niveles, en el que el primero 
cuenta con losa aligerada y el segundo nivel se cubre con láminas o esteras, de igual forma sólo tienen acabados 
en el primer nivel, y muchos de los materiales son de mala calidad. 
 
En las zonas de consolidación incipiente se utilizan materiales más precarios, muchas viviendas están construidas 
en su totalidad con esteras o láminas, lógicamente el acceso a los servicios básicos es más difícil. Las zonas de 
presión urbana son las partes altas de las faldas de los cerros, donde se pueden dar posibles asentamientos en 
donde la carencia de servicios daría como resultado una vivienda muy precaria.   
 

 

 

IMAGEN 22 

VISTA DE VIVIENDAS 
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MATERIALES Y SISTEMATERIALES Y SISTEMATERIALES Y SISTEMATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOSMAS CONSTRUCTIVOSMAS CONSTRUCTIVOSMAS CONSTRUCTIVOS    
 
En cuanto a los materiales encontramos que se utiliza la piedra de la zona, principalmente para cimentaciones y 
muros de contención, para los muros existen los ladrillos huecos, ya sea vertical u horizontal y variedad en las 
perforaciones; para las losas también existen ladrillos huecos horizontales que en conjunto con una especie de 
viguetas de concreto armado, constituyen la losa aligerada, y se usa muy rara vez la losa de concreto armada. Otros 
materiales que se utilizan frecuentemente y por ser económicos son: las esteras que son como el carrizo y se 
encuentran en el mercado en forma de lámina tejida de 2X2 mts., también hay láminas de cartón o asbesto. Existe 
una fuerte inclinación por las puertas de madera, sin embargo, por cuestiones de seguridad se han implementado 
las puertas de fierro. 

 
 
Se podría decir que en la totalidad de las viviendas se utiliza el sistema de muros de carga y losas aligeradas para 
claros cortos, exceptuando algunos espacios públicos como la municipalidad o la iglesia de San Francisco de Asís, 
que utilizan un sistema de marcos rígidos de concreto armado. 
 
 
DENSIDADDENSIDADDENSIDADDENSIDAD    
    
 1. Densidad urbana = población total =  36042_hab.__ = 155.58 hab./ha    

 Área urbana         231.58 ha 
 
 2. Densidad neta = población total    = 36042 hab. = 6.3 hab./viv. 
 No. de viviendas      5700 viv. 
 
 3 Densidad bruta = población total = 36042 hab. = 102.38 hab./ha 
 Área total           352.03 ha 
 
Para la densidad neta se tomó un número de viviendas aproximadas de la zona, estos datos son muy parecidos a los 
promedios obtenidos en las encuestas, mismas que delataban una gran variedad en los resultados de habitantes por 
vivienda, es decir mientras en una vivienda habían tres habitantes, en otra vivienda de condiciones similares 
habitaban hasta nueve personas. 

IMAGEN 23 

VIVIENDA EN COSNTRUCCIÓN 

IMAGEN 24 

MODULOS DE ALIGERADO PARA LOSAS 
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2.5.6 EQUIPAMIENTO URBANO 
 
Como criterio utilizado en el análisis de equipamiento urbano nos basamos en las normas establecidas por SEDUE 
tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas, políticas e ideológicas. 
 
SALUDSALUDSALUDSALUD    
Es importante mencionar que en la zona de estudio sólo el 27 % de la población cuenta con un seguro social, 
mientras que el 73 % no tiene este servicio, de tal manera que 26 310 habitantes asisten a consultorios o clínicas 
particulares. 
 
Sin embargo en la zona sólo existe una policlínica estatal teniendo en su gran mayoría elementos de salud privados 
o bien de asistencia social. 

 
    
AAAABASTOBASTOBASTOBASTO    

    
    
EDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓN    
 
En el sector de educación encontramos que en lo que respecta a educación inicial la mayoría de las escuelas 
educación inicial predominan las particulares, sin embargo operan en condiciones no adecuadas pues los espacios 
en los que se imparten las clases son reducidos, improvisados en todos los casos, construidos con materiales 
precarios y ni siquiera pertenecen a algún programa o sistema educativo oficial. 
 
En lo que respecta a la educación primaria y secundaria éstas se ven más consolidadas, aunque también hay un 
gran número de escuelas  privadas. En el Perú la educación primaria y secundaria se imparte en una misma 
institución de hecho le llaman colegio y tiene una duración de cinco años, siendo que en México  se dan por 
separado en todas las de gobierno y entre las dos tienen una duración de nueve años. 
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Pudimos detectar en nuestra zona de estudio una escuela preuniversitaria, que equivale a lo que es el nivel 
bachillerato, cabe mencionar que sólo dura un año y es básicamente un curso de preparación para poder ingresar a 
la universidad, aunque la realidad es muy cruda pues un porcentaje muy bajo de los que postulan pueden ingresar. 
No existe en el distrito de Comas ninguna universidad de carácter público, la más cercana a nuestra zona de estudio 
es la UNI (Universidad Nacional de Ingeniería), que se ubica en el distrito de Independencia. 
 
A nivel general, creemos que el sistema educativo se encuentra muy deteriorado ya que la educación  no forma 
parte de un proyecto integral de nación lo que trae como consecuencia una desarticulación en la formación de la 
juventud, y ocasiona pérdida de identidad e incapacidad para desenvolverse en ámbitos profesionales, esto aunado 
a la falta de espacios destinados para la educación superior. 
 
CULTURACULTURACULTURACULTURA            
 
En la zona de estudio sólo se encontró un centro sociocultural, un espacio que se ha ido remodelando físicamente  
para las actividades que en los talleres se realizan.  
 
El espacio en donde se imparten éstos  no es lo suficientemente apto para poder desempeñar las actividades 
requeridas, por lo que han tenido que trabajar en espacios abiertos.  Sin embargo lo han concebido como una 
conjugación de trabajo en donde se complementan las actividades desarrolladas en el exterior y en el interior sin 
dejar de verlas como una formación integral y autogestiva. Todas las actividades realizadas se reflejan en la realidad 
social del país y del mundo por lo que se prepara física y psicológicamente a los integrantes de la organización para 
desempeñar los papeles que los lleven a manifestar su sentir y su postura ante las problemáticas sociales, políticas, 
económicas e ideológicas que viven a diario. 
 

 
RECREACIÓNRECREACIÓNRECREACIÓNRECREACIÓN    
 
En la zona de estudio encontramos losas deportivas y parques que clasificamos en el plano correspondiente en 
áreas activas (las primeras) y en áreas pasivas (los segundos). 
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INVENTARIOINVENTARIOINVENTARIOINVENTARIO 
 
SALUD  
 
Hospital de especialidad de partos  
8 camas de hospitalización 
Norma adoptada: 2 500 hab/cama 
Población actual a atender: 18 237 hab. 
2500 hab/cama x 8 camas = 20000 habitantes 
atendidos. 
Superávit de 1 cama 
 
Policlínica 
8 consultorios de especialidad 
Norma adoptada: 
Población actual a entender: 36 042 habitantes 
7150 hab/cama x 6 camas = 42 200 habitantes 
atendidos 
Superávit de 1 consultorios 
4 consultorios de medicina general 
Norma adoptada: 5330 hab/consultorio 
5330 hab/consultorio x 4 consultorios = 21 320 
habitantes atendidos 
Déficit de 3 consultorios 
 
 Consultorios dentales 
6 consultorios de especialidad 
Norma adoptada: 7150 hab/consultorio 
6 consultorios x 7150 hab/consultorio = 42 900 
habitantes atendidos 
Superávit de 1 consultorio. 
 
 
 

 
 
ABASTO 
Mercado público 
290 puestos 
Norma adoptada: 140 puestos hab/puesto 
290 puestos x 140 hab/puesto =40 600 
Superávit  de 32 puestos 
 
Mercado sobre ruedas 
384 puestos 
Norma adoptada: 130 hab/puesto 
384 x 130 hab/puesto = 49 920 
Superávit de 106 puestos 
 
CULTURA 
FITECA 
270 m² 
Norma adoptada: 20 hab/ m²   
270 m² x 20 hab/ m²  = 5 400 hab/ m²   
Déficit de 269 m²    
 
RECREACIÓN  
Canchas deportivas 
24 802.92 m²    
Norma adoptada: 1.1 hab/ m²   
24 802.92 m² x 1.1 hab/ m²  = 27 283hab/ m²   
Déficit de 8 758 m²     
Parques 
11 965.65 m²    
Norma adoptada: 1 hab/ m²   
11 965.65 m² x 1hab/ m²  = 11965.65hab/ m²   
Déficit de 24 076.35 m² 
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2.5.7 ALTERACIONES AL MEDIO AMBIENTE 
 
La zona de La Libertad concentra una gran cantidad de sólidos sedimentables debido principalmente al factor 
orográfico y al desplazamiento de los vientos que corren de sur a norte lo que provoca que los volúmenes de 
material particulado generado en la capital se acumulen en nuestra zona de estudio. A nivel distrital se llega a 
registrar un volumen de 46.2 ton/km²/mes, cifra equivalente a nueve veces el valor aceptable para actividades 
humanas que es de 5 ton/ Km2/ mes según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Las principales fuentes contaminantes son las emisiones gaseosas del parque automotor las cuales se vuelven más 
peligrosas debido a  la mala calidad del combustible, además de las actividades industriales. Dichas fuentes 
contaminantes traen consigo serios problemas de orden respiratorio y pulmonar. Las vías sin asfaltar, la ausencia de 
áreas verdes y la falta de lluvias que ocasionan la presencia de polvo constituyen parte importante del problema. 
 
Debido a la forma de los cerros se forman cuencas por los que corren “ríos de piedras” lo que representa un gran 
peligro para algunas zonas ya que los constantes sismos llegan a  provocar derrumbes. Pudimos detectar a partir de 
donde termina la traza urbana en las partes más altas de nuestra zona de estudio una capa de tierra negra que se 
presume sea plomo la cual cubre las partes libres de los cerros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 25 

VISTA DESDE LOS CERROS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
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2.6
 PROBLEMÁTICA URBANA 

 
La zona de La Libertad denota los graves problemas de una ciudad desarticulada en su tejido socioeconómico y 
urbano y es en las zonas urbano-populares donde se encuentra población de todas las regiones del Perú lo que ha 
causado grandes conflictos sociales e ideológicos con el fin de crear de un espacio urbano que habitar, sumando a 
esto la acumulación de la riqueza y el poder lo que imposibilita que el equipamiento y los servicios básicos sean 
suministrados de forma eficaz. De tal forma que aunque se encontró que casi el 100% de la población de la zona 
cuenta con los servicios básicos, éstos tienen mejores condiciones en las zonas más consolidadas y peores en las 
zonas de consolidación incipiente en donde por sus condiciones de asentamiento tienen que recurrir a la 
improvisación para hacerse de los servicios como luz y agua potable, en muchos casos  ilegalmente. 
 
En equipamiento hemos descrito algunos de los problemas, sin embargo hay que destacar que los principales 
problemas son cualitativos porque aunque cuantitativamente queden cubiertas muchas de las demandas, 
normalmente los servicios son de bajo nivel haciendo evidente el déficit cualitativo en todo el equipamiento. 
 
Las alteraciones del medio ambiente no están desligadas  de la problemática urbana de la ciudad, muchas de las 
enfermedades de la población son causadas por la contaminación del aire, así como la basura, el ruido y el smog 
que es causado principalmente por la mala calidad del transporte público. La problemática de la imagen urbana es 
la falta de correspondencia en cuanto a elementos del diseño; se define así como la carencia de elementos que 
proporcione una identidad a esta zona. 
 

 
 
 
 
 

IMAGEN 26 

VISTA PANORAMICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 
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3.1
 ALTERNATiVAS DE DESARROLLO 

 
Durante el proceso de investigación de gabinete y de campo se fue documentando toda la información necesaria 
para detectar la problemática urbana misma que fue sintetizada en el capítulo anterior. De la misma forma que se 
abordó el análisis científico de dicha problemática se presentan ahora las propuestas para los programas de 
desarrollo y los proyectos prioritarios, es decir, se parte de lo general que son los sectores como el económico-
social, equipamiento urbano, infraestructura, imagen urbana, asistencia social y vivienda y se dividen cada uno en 
los distintos subsectores que cubren todas las áreas de la problemática del tejido urbano. 
 
Todos los programas necesitan de la participación activa de los pobladores a partir de lo que son los dos 
principales niveles de intervención: el primero es la gestión y planeación, en conjunto con la autoridad 
correspondiente y las organizaciones que intervengan con soluciones económicas, sociales, políticas y técnicas; 
por ejemplo, en la construcción de muros de contención y escaleras en las zonas altas los vecinos beneficiarios 
directos tienen la responsabilidad de gestionar y planear en conjunto y con el apoyo de la división de obras públicas 
de la municipalidad, el comité de obras del sector correspondiente y quizá con alguna organización social o 
financiera que intervenga de manera no lucrativa. El segundo nivel de intervención importante es la ejecución, 
construcción o manutención cuando corresponda el trabajo solidario y comprometido de los vecinos de la zona, en 
el mismo ejemplo anterior cuando los vecinos de manera autogestiva ponen “manos a la obra” e intervienen 
activamente durante la ejecución del programa o proyecto. 
 
Los niveles de intervención son todavía más variados porque no todos pueden aportar lo mismo en cantidad y 
calidad lo cual no le quita lo significativo e importante al trabajo solidario que cada vecino brinde, de cualquier 
forma para lograr la mencionada participación es necesario que antes que todo exista un nivel de concienciaconcienciaconcienciaconciencia 
relacionada con los valores de autogestión, trabajo y solidaridad que los llevarían a cierto nivel de organizaciónorganizaciónorganizaciónorganización en el 
que se tenga como objetivo el bienestar individual y social en todos los aspectos de la vida.  
 

 CUADRO 2 
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Establecimos anteriormente que es necesaria la creación de una conciencia individual y colectiva fundamentada en 
el rescate de los valores, por lo cual decidimos que nuestros programas de desarrollo y los proyectos prioritarios se 
englobarán dentro de una estrategia de organizacestrategia de organizacestrategia de organizacestrategia de organización comunitariaión comunitariaión comunitariaión comunitaria para el fortalecimiento de la base ideológica, 
económica, social y cultural como método de resistencia y transformación contra el sistema neoliberal, el 
imperialismo y sus acciones de globalización. Dicha estrategia promoverá la integración, autogestión y la 
revalorización de la comunidad, así como la renovación de la identidad de las distintas culturas representadas en la 
zona con el objetivo de lograr un desarrollo humano integral y un espacio urbano sostenible.  
 
Al establecer una estrategia tenemos que proponer los vínculos que puedan llevar dicha estrategia local hacia la 
relación con otros movimientos regionales, nacionales e internacionales, del mismo modo los programas de 
desarrollo y los proyectos prioritarios tendrán que englobarse en una estrategia de planificación y mejoramiento de estrategia de planificación y mejoramiento de estrategia de planificación y mejoramiento de estrategia de planificación y mejoramiento de 
la estructura urbanala estructura urbanala estructura urbanala estructura urbana y conceptualizarse para lograr la participación activa de todos los actores sociales (ver cuadro 
2); de tal forma el éxito de la estrategia de organización comunitaria sólo será posible con la participación y 
conciliación de todos. 
 
 

3.2
  ESTRATEGiA DE ORGANiZACiÓN COMUNiTARiA 

 
3.2.1

 DEFiNiCiÓN: FRENTE BARRiAL DE RESiSTENCiA Y TRANSFORMACiÓN 
Dentro del estudio de las determinantes que definen a los pobladores de “La Libertad” en lo individual y en lo 
colectivo, encontramos la gran capacidad de organización que caracterizó a este sector en otros momentos 
históricos en los que factores como la necesidad de un espacio para habitar, la autodefensa contra la represión, 
entre otros,  fueron un aspecto común que los unió e hizo que se organizaran para lograr cada uno su objetivo 
particular: la vivienda y como objetivo colectivo: la integración urbana. 
 
Como hemos visto la realidad de nuestro momento histórico está definida por un sistema económico-ideológico 
que debilita o destruye todo intento de organización social que proponga condiciones de igualdad de oportunidades 
y un desarrollo integral de la sociedad en colectivo. Para el sistema es peligroso todo aquello que ponga resistencia 
a la acumulación de capital bajo el dominio de una empresa o persona que sólo vea por sus intereses personales. 
Esto se ve reflejado por ejemplo en la eliminación de subsidios para algunos de los comités de “Vaso de leche” en 
la zona de estudio así este organismo de organización comunitaria y beneficio social se ve debilitado por los 
intereses del estado o quizá de las personas que tienen el “poder” existiendo la posibilidad de que estos comités 
desaparezcan.  
 
Es por estos antecedentes los usos y costumbres y las actuales organizaciones sociales, culturales y de 
participación que existen en La Libertad que proponemos la creación del Frente Barrial de Resistencia y Frente Barrial de Resistencia y Frente Barrial de Resistencia y Frente Barrial de Resistencia y 
TransformaciónTransformaciónTransformaciónTransformación como estrategia para la organización comunitaria, el cual tendrá como objetivo producir una serie 
de actividades colectivas que respondan a las necesidades sociales, económicas, políticas, culturales de toda la 
población, además de ser el interlocutor en donde la propia ciudadanía sea la que gestione y proponga las 
soluciones a los problemas que afectan el tejido urbano abanderados con los valores de autogobierno, trabajo y 
solidaridad. El frente tendrá como principal orientación involucrar a todos los actores sociales en actividades de 
carácter colectivo e individual, que los lleven a la reflexión y el conocimiento de su realidad, cuya problemática 
principal se basa en la contradicción ideológica entre los modos de ser y las expectativas de vida de los variados 
grupos sociales representados en la zona. 
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3.2.2
 PROPUESTA: LOS COMiTÉS Y SUS FUNCiONES 

Esta propuesta para organizar a los habitantes de “La Libertad” tendría un carácter de asociación civil con lo que 
todas las acciones que se desarrollen en su contexto tendrán validez ante instancias oficiales y pensando que en un 
futuro más consolidado represente un modelo alternativo de gobernabilidad para la zona y porqué no, para la región. 
Es importante que se tenga una estrecha relación con otros comités u organizaciones locales, así como con 
instituciones públicas, privadas, ONG’s y otros organismos nacionales e internacionales para buscar apoyo 
financiero, técnico, humano, donaciones en especie, etc.  
 
El Frente Barrial de Resistencia y Transformación se desenvolverá dentro de la zona a través de nueve comités 
encargados cada uno de organizar e integrar a la sociedad en el rubro que le corresponda, pero a su vez 
promoviendo la cooperación y vinculación entre todos los comités, para entonces si lograr un desarrollo dialéctico 
e integral.  
 
COMITÉ BARRIAL ADMINISTRATIVO Y REPRESENTATIVO COMITÉ BARRIAL ADMINISTRATIVO Y REPRESENTATIVO COMITÉ BARRIAL ADMINISTRATIVO Y REPRESENTATIVO COMITÉ BARRIAL ADMINISTRATIVO Y REPRESENTATIVO     
Estamos hablando del comité que dará representatividad legal y social al Frente bajo la figura jurídica de la 
Asociación Civil, por lo que las funciones que recaen en este comité tendrán que ver con cuestiones administrativas, 
que no tienen nada que ver con el concepto de “poder” o “autoridad” sino más bien con cuestiones de 
organización, gestión, coordinación, solo de forma representativa y que será nutrida por la asamblea general en la 
que participarán todos los actores sociales ya sea directamente o representados a través de alguno de los 9 comités 
internos o algún comité u organización externa.  
En el caso de los recursos económicos, materiales, tecnológicos y humanos, los administrara de acuerdo a las 
necesidades que cada uno de los 9 comités tenga. El elemento principal que es la asamblea general periódica se 
realizara en un espacio público, bajo el concepto de participación e integración en donde todos tengan voz y voto, 
teniendo (el espacio) por características el que todos y cada uno de los que participa puedan observar y escuchar al 
locutor  y a su vez poder opinar. 
 
COMITÉ BARRIAL DE ASISTENCIA SOCIAL, GESTIÓN Y OBRAS COMITÉ BARRIAL DE ASISTENCIA SOCIAL, GESTIÓN Y OBRAS COMITÉ BARRIAL DE ASISTENCIA SOCIAL, GESTIÓN Y OBRAS COMITÉ BARRIAL DE ASISTENCIA SOCIAL, GESTIÓN Y OBRAS     
Será el encargado de asistir y orientar a la población en cuestiones como planeación familiar y patrimonial, 
orientación vocacional y psicológica, asistencia jurídica, etc., y en general todo lo que tenga que ver con los temas 
que ayuden a crear y defender una conciencia con valores e identidad. Además propondrá los medios para brindar 
esta asistencia, es decir, gestionará proyectos y programas dentro y fuera del frente,  de esta forma su función va 
más allá de brindar información. Tendrá una comisión especial que será la de obras la cual se encargará de 
gestionar todo lo referente a los distintos proyectos de construcción, renovación o ampliación que se generen desde 
cualquiera de los otros Comités Barriales. 
 
COMITÉ BARRIAL DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓNCOMITÉ BARRIAL DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓNCOMITÉ BARRIAL DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓNCOMITÉ BARRIAL DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN    
Es el comité encargado de la difusión y vinculación de todas las acciones que el Frente en su conjunto realice. En 
cuanto a difusión le corresponde informar a la sociedad local y externa de las actividades como asambleas, 
conferencias, pláticas informativas, conciertos, obras de teatro, exposiciones artísticas, expo-ventas, jornadas de 
limpieza y conservación del ambiente, cursos y talleres, programas de educación y salud, etc., que se produzcan al 
interior de la zona además de mantener al tanto de actividades externas que puedan ser de interés para la 
comunidad, al hacer esto se difundirán no sólo las actividades como tal sino que estará reflejando el modo de vida 
local, sus valores e identidad y su cultura en general. Para tal objetivo la vinculación es un aspecto imprescindible, 
se necesitan establecer vínculos con los diferentes comités y organizaciones locales (comité del Vaso de leche, 
Comedores populares, organización cultural “La gran marcha de los muñecones”, comités vecinales, dirigencias de 
los sectores, entre otras.) así como el gobierno local y sus instituciones y las ONG’s nacionales e internacionales. 
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El interés por generar vínculos radica en la importancia de intercambiar experiencias y conocimientos a favor de 
lograr una retroalimentación y preservación del espíritu de la diversidad cultural local y universal (latinoamericana 
principalmente). 
 
La forma en que se manifiesten la difusión y la vinculación están relacionados con la creación de  medios masivos 
de comunicación ya sea locales o a nivel mundial inclusive, dentro de los cuales pueden estar las publicaciones 
impresas(gacetas, boletines, folletos), la intervención en radio, televisión y medios electrónicos, la publicación de 
páginas web (el uso de internet) y por supuesto la utilización del espacio urbano(anuncios tipo espectacular pero en 
los cerros, las fachadas de las casas y negocios, el transporte público y hasta las personas mismas), todo queda en 
la creatividad y la cultura que se logre generar en los habitantes de “La Libertad”, y que a nivel de realización este 
comité se estará relacionando dialécticamente con el resto de los comités y organismos, por ejemplo con el 
CEPAO-artes gráficas- al ser este espacio y quienes lo integren los creadores físicos de las gacetas o las páginas 
web.  
  
COMITÉ BARRIAL DE APOYO AL TRABAJO Y LA ECONOMÍA FAMILIAR COMITÉ BARRIAL DE APOYO AL TRABAJO Y LA ECONOMÍA FAMILIAR COMITÉ BARRIAL DE APOYO AL TRABAJO Y LA ECONOMÍA FAMILIAR COMITÉ BARRIAL DE APOYO AL TRABAJO Y LA ECONOMÍA FAMILIAR     
En este comité también se brindará asistencia y orientación pero será en los aspectos laborales y financieros, así 
como en la gestión empresarial y lo más importante es que se crearan proyectos sociales de producción 
económica, bajo un concepto de relaciones de producción en condiciones de igualdad y equidad de oportunidades 
en relación a las habilidades manuales e intelectuales, así como a los deseos y aspiraciones de las personas que se 
integren, es decir garantizando que cada quien reciba de acuerdo a lo que trabaje eliminando las relaciones de 
explotación, sociabilizando los medios de producción y no permitiendo la circulación individual de capital 
especulativo. 
 
De esta forma si se tienen a personas dotadas con aptitudes manuales e intelectuales con una conciencia de clase 
trabajadora  y con actitudes que correspondan con su identidad y su ideología entonces se puede pensar en la 
formación de sociedades cooperativas de producción, transformación y comercialización que puedan competir y 
fortalecerse día a día dentro del sistema económico actual y las condiciones que plantea el mercado. En este 
contexto se puede pensar también en la creación de cajas de ahorro, inmobiliarias y otro tipo de empresas que 
plantean su crecimiento con base en un capital especulativo y que se monopoliza buscando la acumulación del 
capital en manos de pocos o de uno, la diferencia en la propuesta del Frente Barrial es que ese capital se 
sociabilizaría teniendo una distribución proporcional. 
 
COMITÉ BARRIAL EN DEFENSA DE LA SALUD, LA ALIMENTACIÓN Y EL ABASTOCOMITÉ BARRIAL EN DEFENSA DE LA SALUD, LA ALIMENTACIÓN Y EL ABASTOCOMITÉ BARRIAL EN DEFENSA DE LA SALUD, LA ALIMENTACIÓN Y EL ABASTOCOMITÉ BARRIAL EN DEFENSA DE LA SALUD, LA ALIMENTACIÓN Y EL ABASTO    
El trabajo de esta instancia consistirá en informar, proponer medidas de contención y propuestas de trabajo para que 
los habitantes de “La Libertad” tengan herramientas para mejorar sus hábitos de salud, alimentación y de consumo. 
En salud se coordinara con las clínicas que existen en la zona y con clínicas, hospitales y centros de investigación 
de otros lugares para tener dentro de la zona toda la información acerca de la salud física y mental, reproducción 
familiar, prevención de enfermedades, primeros auxilios, entre otros importantes y que se puedan transmitir a través 
de pláticas, cursos o seminarios. También se pueden formar grupos de autoayuda y fondos de ayuda para 
discapacitados o farmacodependientes, pero de manera activa, es decir, formándolos en actividades que los hagan 
sentirse integrados. 
 
En alimentación es importante promover el consumo de alimentos típicos y mantener informada a la población 
sobre sus ventajas nutrimentales y culturales, además de mantener vigente el contacto con los comedores 
populares para cuidar la calidad de los alimentos que preparan.  
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También hay que promover el abasto local de productos básicos por lo que se debe tener una relación de los 
establecimientos de producción, distribución y venta, que van desde el mercado central de Comas y su zona 
comercial de abasto, pequeños comercios y tiendas, hasta los negocios ambulantes de comida, esto con la 
finalidad de mantener un control mediante visitas de inspección sanitaria, operación y atención; de esta forma se 
plantea la importancia económica, social y cultural de estos aspectos fundamentales para el desarrollo de los seres 
humanos.    
 
COMITÉ BARRIAL DE APOYO A LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS PÚBLICOSCOMITÉ BARRIAL DE APOYO A LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS PÚBLICOSCOMITÉ BARRIAL DE APOYO A LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS PÚBLICOSCOMITÉ BARRIAL DE APOYO A LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS    
Este comité barrial trabajará básicamente con los estímulos y las propuestas concretas para el mejoramiento del 
espacio físico-familiar en relación con el bienestar colectivo. Como primera propuesta se puede integrar un 
despacho de asesoría y proyectos para la construcción, mejoramiento, ampliación o regularización de la vivienda, 
que sin duda está ligado al tema de los servicios públicos de infraestructura, agua potable, energía eléctrica, 
drenaje, teléfono; de igual forma se integran otros rubros de la planeación urbana: pavimentación, escaleras, muros 
de contención, y otros. Para este equipo de trabajo se necesita la vinculación con expertos en la materia: 
arquitectos, ingenieros, urbanistas y técnicos de apoyo, además de la participación activa de la población que 
tendrá la responsabilidad principal a la hora de gestionar o ejecutar un proyecto familiar o social. 
 
COMITÉ BARRIAL DE EDCOMITÉ BARRIAL DE EDCOMITÉ BARRIAL DE EDCOMITÉ BARRIAL DE EDUCACIÓN POPULAR Y PRODUCCIÓN SOCIOUCACIÓN POPULAR Y PRODUCCIÓN SOCIOUCACIÓN POPULAR Y PRODUCCIÓN SOCIOUCACIÓN POPULAR Y PRODUCCIÓN SOCIO----CULTURALCULTURALCULTURALCULTURAL    
Su razón de ser es la importancia que tienen la educación y la cultura en el desarrollo humano y como principales 
medios para la resistencia y la transformación de la base ideológica. Citemos a Fidel Castro que en su libro “La 
educación en la revolución” señala: …”los que enseñan la verdad preparan a los pueblos para comprenderla; los 
que enseñan la mentira condicionan a los pueblos para engañarlos”…ante esta postura es imprescindible reorientar 
la educación familiar y sustentarla en los valores que promueve el Frente Barrial además de formular proyectos y 
programas de formación con un enfoque netamente de producción material e intelectual. 
 
Por eso es muy importante generar los espacios en donde se puedan mezclar los valores, intercambiar vivencias 
para enriquecerse y formar personas con amplias aptitudes que le permitan crecer individualmente y ser útiles para 
la sociedad. Estos espacios destinados a la educación y formación también deben ser lugares donde se discuta y se 
ponga en contradicción el sistema educativo nacional y se propongan alternativas para que cada vez más jóvenes 
alcancen la universidad y por ende tengan más valores y más elementos que conformen un criterio solido ante los 
problemas que los afectan o los pueden afectar. 
 
COMITÉ BARRIAL DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD VECINALCOMITÉ BARRIAL DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD VECINALCOMITÉ BARRIAL DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD VECINALCOMITÉ BARRIAL DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD VECINAL    
Se encargará básicamente de la limpieza y conservación del medio ambiente, organizará faenas o jornadas donde se 
promueva la participación de las personas ya sea trabajando en jardines familiares o en jardines públicos, zonas de 
recreación y en general el espacio urbano y familiar.  
Para su funcionamiento se dividirá en los siguientes ámbitos: vegetación (forestación, mejoramiento de suelos, 
donación de árboles), imagen urbana (basura y otros contaminantes, recolección, reciclamiento, otros.) y mobiliario 
urbano (pintar banquetas, mobiliario de parques y jardines, etc.).  
 
También habrá una comisión encargada de la seguridad pública vecinal en donde ya existen algunas acciones como 
el poner rejas en las calles, aunque no es una solución sustentable ya que estos elementos quitan movilidad y 
restringen la libre circulación que en una comunidad es imprescindible para las relaciones sociales, por lo que 
corresponde implementar nuevas alternativas en seguridad vecinal, como bien podría ser el proyecto de la 
comisaría en el parque Tawantinsuyo. 
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COMITÉ BARRIAL DE CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN POPULARCOMITÉ BARRIAL DE CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN POPULARCOMITÉ BARRIAL DE CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN POPULARCOMITÉ BARRIAL DE CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN POPULAR    
Es el comité que organiza todo lo respectivo a fiestas y manifestaciones públicas (eventos artísticos, expo-ventas, 
ferias de libro, conferencias, conciertos, torneos deportivos, apoyo a fiestas populares y típicas de la zona; que se 
produzcan por el comité y que vengan del exterior) en donde la integración y la participación activa son el 
fundamento de las relaciones sociales para hacer que las fiestas públicas sean el motivo para observar cómo se 
comporta el tejido urbano. 
 
Como ejemplo podemos mencionar el FITECA (fiesta internacional de teatro en calles abiertas) festival que tiene 
como misión principal en el aspecto social, llevar la cultura a través del teatro a las calles y los cerros de la zona de 
La Libertad ya que son los sectores populares-marginales los más necesitados en  servicios urbanos, pero también 
son los sectores que no tienen acceso a la élite cultural de las grandes ciudades, por lo que su cultura e identidad 
(sobre todo de los jóvenes comeños) son producto de la manipulación de los medios masivos de comunicación, 
dominados por la burguesía peruana y las empresas transnacionales. La propuesta es crear otros festivales 
semejantes al FITECA o integrados a él que incluya todo tipo de manifestación artísticas, es decir, no sólo las artes 
escénicas sino también las artes gráficas, los oficios y en general la expresión popular de la zona y que se 
retroalimenten las manifestaciones locales con las externas dentro de la dinámica del festival. De tal forma que los 
próximos FITECAS puedan incluir, por ejemplo, exposiciones de esculturas y obras pictóricas, trabajos de oficios, 
obra literaria, torneos deportivos, jornadas de salud, trabajo, educación, medio ambiente, gestión y con la 
participación de organismos gubernamentales y ONG’s. Todo esto con la intervención de todos los actores sociales 
y con la intención de que el festival no sólo sea una semana o dos, sino que en ese tiempo se siembre la semilla 
para que todo el año haya manifestaciones culturales, sociales, económicas y políticas para el bien común. 
 
UN OBJETIVO...UN OBJETIVO...UN OBJETIVO...UN OBJETIVO...    
Con la idea de que los nueve comités representativos sean los canales de comunicación para que las personas 
asimilen su pasado, transformen su presente y programen el futuro, se puede decir que la organización comunitaria 
se presenta como principal elemento en el desarrollo integral del tejido urbano. En este contexto es importante que 
todos los programas y proyectos de la estructura urbana inicien y cumplan con un permanente proceso de 
organización, que no se interrumpa y que motive la participación activa de todos los habitantes de La Libertad. 
 

 

3.3
  ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO  

DE LA ESTRUCTURA URBANA 
 
La estructura urbana se propone a partir del análisis de la problemática urbana que se presenta en la zona de estudio 
y por lo tanto de la estrategia de desarrollo antes expuesta, teniendo en cuenta que en ella se reflejan las 
necesidades reales de la población y su finalidad que es el desarrollo integral de la misma, por lo que la propuesta 
de estructura urbana está directamente relacionada con el desarrollo cultural, ideológico, social, político, 
económico y ambiental. 
 
En consecuencia las propuestas a continuación mencionadas se plantean en tres periodos de crecimiento: teniendo 
como  corto plazo al año 2008, mediano plazo  año 2010 y largo plazo al año 2014, de acuerdo a la hipótesis de 
comportamiento poblacional en donde establecemos el menor porcentaje de crecimiento. 
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TALLERES DE PRODUCCIÓNTALLERES DE PRODUCCIÓNTALLERES DE PRODUCCIÓNTALLERES DE PRODUCCIÓN    
Se plantea la construcción de talleres para la formación de jóvenes y adultos en oficios como la carpintería, la 
herrería y  el labrado de piedra para esculturas y otros elementos que puedan servir como mobiliario urbano. 
Además de exposiciones en ferias dentro y fuera de la zona complementando con su proceso de comercialización; 
como otra propuesta para el desarrollo económico está la explotación de la piedra como material de construcción. 
Esto llevado a cabo en un mediano y largo plazo (2010-2014). 
 
ABASTOABASTOABASTOABASTO    
Reorganización de puestos del mercado público a un corto plazo (2008). 
Ampliación de un segundo nivel del mercado público, para la integración 250 puestos que están ubicados 
actualmente en el mercado sobre ruedas, dejando en él solamente el abasto de prendas, calzado y productos de 
limpieza que no generan desperdicios orgánicos. 
Proyectado a un mediano y largo plazo (2010-2014). 
 
EDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓN    
Ampliación de la escuela estatal de educación inicial. 
Esto llevado a cabo en un mediano plazo (2010). 
 
CULTURACULTURACULTURACULTURA    
Considerando que se tiene proyectada la reubicación de la municipalidad se propone que este espacio se remodele 
para funcionar como casa de cultura, además de una biblioteca pública y de un  auditorio, aprovechando el foro que 
tiene así como su ubicación. En un mediano y largo plazo (2010-2014). 
También la rehabilitación de los parques: y las canchas deportivas para funcionar como escenario teatral y musical 
en el festival del FITECA. A corto plazo (2008). 
Construcción de talleres de culturales como danza, canto, música, teatro, acrobacia, etc., en el parque 
Tahuantinsuyo; proyectado a mediano y largo plazo (2010-2014). 
 
RECREACIÓN Y DEPORTERECREACIÓN Y DEPORTERECREACIÓN Y DEPORTERECREACIÓN Y DEPORTE    
La construcción de gradas y colocación de alumbrado público en el estadio así como también su apertura al público 
en general. 
La colocación de juegos infantiles en el parque que está ubicado en  la Av. Puno entre la calle de Los Rosales y el 
Jr. Manco Capac, además del que está en Jr. Manco Capac, entre Av. Grau y Jr salpo. 
El mantenimiento de las canchas deportivas del parque Tawantinsuyo además del funcionamiento constante de los 
baños para jugadores y público. 
Delimitación del área de juego en canchas deportivas que están en las partes más altas y que corresponden a la 
zona E. 
Bancas en todas las canchas deportivas 
Colocación de redes nuevas y postes para otros deportes. 
Apertura de torneos infantiles y femeniles de football soccer, básquetbol y voley ball. 
El periodo de acción es a corto plazo (2008). 
    
SALUD SALUD SALUD SALUD     
Término de construcción y reactivación  del hospital ubicada en la calle de Huascaran esquina con la calle 2 de 
Mayo para funcionar como  Hospital General con 27 camas, teniendo anexada una unidad de emergencias con tres 
camas; planteado a corto plazo (2008). 
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USOS ESPECIALESUSOS ESPECIALESUSOS ESPECIALESUSOS ESPECIALES    
Reorganización y reglamentación del cementerio. 
Además de la construcción de un área administrativa. 
Planteado a un corto plazo (2008). 
 
SEGURIDADSEGURIDADSEGURIDADSEGURIDAD    
Construcción de una caseta de seguridad vecinal en Prolongación Miraflores 
Proyectado a corto plazo (2008). 
 
TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE    
Cambio del transporte público interno. 
La regularización de la unidad de servicio. 
No se pretende reubicar las bases del transporte ya que están en puntos estratégicos para la movilidad de la 
población, pero si la consolidación de bases. 
Para mejorar el servicio se debe reglamentar el transporte en cuanto al número de pasajeros que debe transportar 
porque el actual no garantiza la comodidad y la seguridad del usuario. 
En caso de que el transporte no se modifique a un corto plazo lo ideal es que el número de pasajeros transportados 
sean 6 ó 7 máximo considerando el tipo de vehículo usado. 
De la misma manera se debe reglamentar el servicio de mototaxis estableciendo medidas de velocidad que 
aseguren al usuario, al conductor  y al buen estado de la unidad de transporte. 
La etapa puede ser a corto o mediano plazo (2008-2010) en cuanto a la regularización y  reglamentación del 
transporte.  
Para el cambio de unidades se puede considerar a mediano y largo plazo (2010-2014). 
 
VIALIDADESVIALIDADESVIALIDADESVIALIDADES    
Las vialidades existentes que cuentan con pavimentación no necesitan mantenimiento alguno ya que se encuentran 
en buen estado, por ser recientes. 
Sin embargo sí se necesitan las vialidades peatonales por lo que proponemos escaleras en las zonas más altas, el 
mejoramiento de banquetas en vialidades principales como lo son: La Av. Santa Cruz, Av. Ricardo Palma, Av, Grau y 
Av Perú, y  la implementación de guarniciones en el resto de las calles; además de la pavimentación en las avenidas 
antes mencionadas, las calles: 4 de Octubre, 21 de Septiembre, 8 de Noviembre, Santa Rosa, Piura, Los Claureles, 
Huascaran, G.Blanco, Mcal Luzuriaga y San Ramón; y los girones: Colmena, Cañete, Piura, 2 de Mayo, Salpo y 
Manco Capac. 
Planteado a corto plazo (2008) tomando en cuenta los actuales programas que se llevan a cabo actualmente en la 
zona para el mejoramiento e implementación de pavimentación en vialidades. 
    
INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA    
Tomando en cuenta que las áreas ya consolidadas cuentan con todos los servicios nos enfocamos a las zonas de 
consolidación incipiente (Zona E) en donde se  propone la introducción de la red  hidráulica, implementación de la 
red de  drenaje y la regularización del servicio eléctrico ya que lo tienen de manera clandestina. 
En cuanto a los servicios de manera general el constante mantenimiento de los tres reservorios de agua potable, 
ubicados en Av. Puno entre las calles de Las Américas y 2 de Mayo, Ca. San Martín y Prolongación Miraflores. 
La colocación de filtros para la purificación del agua ya sea en la red general o bien en tomas domiciliarias; además 
el mantenimiento del alumbrado público en toda la zona de estudio 
Todo esto planteado a corto plazo (2008). 
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ASISTENCIA SOCIALASISTENCIA SOCIALASISTENCIA SOCIALASISTENCIA SOCIAL    
Reactivación de los comedores que actualmente están cerrados y mejoramiento de sus condiciones de operación. 
Reconstrucción del actual local de estera del programa de Vaso de Leche ubicado en el parque Tahuantinsuyo, 
además de la introducción de instalaciones hidráulica y eléctrica para su óptimo funcionamiento y áreas de espera 
para las personas que llegan por el apoyo alimenticio.  
Todo esto programado a un corto plazo (2008). 
 
PRESERVACIÓN Y CONTROL AMBIENTALPRESERVACIÓN Y CONTROL AMBIENTALPRESERVACIÓN Y CONTROL AMBIENTALPRESERVACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL    
Limpieza de las zonas afectadas con basura especialmente a un costado del estadio en la Av. Puno y en la Av. Tupac 
Amaru. 
Colocación de botes de basura en parques, el estadio, canchas deportivas, plaza cívica, y avenidas principales, 
separando desechos orgánicos e inorgánicos. 
Creación de compostas como abono para  áreas verdes. 
Planteado a corto plazo (2008).  
 

3.4
  PROGRAMAS DE DESARROLLO 
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3.5
    PROYECTOS PRiORITARiOS    

 
Se puede observar que la creación de una conciencia autogestiva, trabajadora y solidaria en la población es 
fundamental para lograr la transformación ideológica que proponemos mediante la creación del Frente Barrial de 
Resistencia y Transformación como estrategia de organización comunitaria y que plantea resolver las problemáticas 
económicas, políticas, culturales, sociales y urbanas de la población de “La Libertad”. 
 
Nuestros proyectos se incrustan estratégicamente a la propuesta de transformación porque a través de ellos se 
puede dar un verdadero golpe al sistema económico, político e ideológico que establece las reglas del juego a nivel 
mundial y que como ya vimos, zonas como “La Libertad” no escapa a esas condiciones. Entonces teniendo claro 
que antes que los edificios está la organización como premisa, podemos decir, que la esencia de la estrategia 
manifestada en proyectos arquitectónicos es llegar a mover los hilos de la base económica-ideológica, es decir 
veremos cómo un concepto arquitectónico se transforma en una determinante económica, política, cultural o  
social, pero sobre todo que le dará a la gente una alternativa tangible de ser parte activa de su proceso de 
transformación. 
 
Como objetivos generales de los proyectos arquitectónicos tenemos; el integrar a la población, sensibilizarla y 
concientizarla de las ventajas y lo importante de las actividades culturales, productivas y deportivas así, además de 
ocupar el tiempo de ocio de los jóvenes se van fomentando los valores que hemos recalcado y que tienen que ver 
con esa transformación ideológica, además de que con el aprendizaje y la capacitación de oficios productivos, la 
producción de artistas de gran calidad, la formación de talentos deportivos de alto nivel de competencia y la 
participación en proyectos sociales de asociación para la producción económica se deben crear ciudadanos 
comprometidos con la generación de empleos como necesidad contemporánea. 
 
3.5.1

 DEFiNiCiÓN DE CONCEPTOS ARQUiTECTÓNiCOS 
 
Los proyectos arquitectónicos responderán a las condiciones físicas y artificiales y a las determinantes políticas, 
jurídicas, sociales, económicas e ideológicas del espacio territorial que les corresponda dentro de la zona de 
estudio. La estrategia considera espacios públicos ya sea cerrados o abiertos, de producción, difusión, expresión, 
exposición, interacción social y cultural, entre otros, dejando un lugar especial a los cerros, las calles, los parques, 
las casas y el transporte como los elementos centrales de manifestación que realzarán la vitalidad de las actividades 
humanas que producirá la comunidad en conjunto. 
 
Teniendo como respaldo la estrategia de organización comunitaria las propuestas arquitectónicas mantendrán una 
relación dialéctica entre si y plantearán una reconceptualización del espacio público lo que representa la 
congruencia desde el modo de operar hasta algunas características espaciales de diseño; sin dejar de considerar el 
uso y la expresión de cada elemento. Estos planteamientos conducen ineludiblemente a la creación de conceptos 
arquitectónicos que tendrán un carácter integrativo y de referencia urbana, enfatizados desde su forma y función. 
 
De acuerdo con el planteamiento anterior y con base en el análisis de la estructura urbana definimos los conceptos 
y proyectos arquitectónicos prioritarios.  
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CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ARTES Y OFICIOSCENTROS DE PRODUCCIÓN DE ARTES Y OFICIOSCENTROS DE PRODUCCIÓN DE ARTES Y OFICIOSCENTROS DE PRODUCCIÓN DE ARTES Y OFICIOS    
 
Los CEPAO’S  son espacios dedicados a personas de todas las edades en donde se desarrollan actividades 
artísticas en conjunto con los oficios productivos y utilizando como método el taller interdisciplinario, dentro del 
cual cada persona desarrollará sus actitudes y aptitudes a nivel individual y colectivo, fomentando así la 
autogestión, el trabajo y la solidaridad, valores principales que promueve el Frente Barrial de Resistencia y 
Transformación. 
 
Los CEPAO’S se incrustan en el Comité Barrial de Educación Popular y Producción Socio-Cultural dentro del Frente 
Barrial y representan para la estrategia de organización comunitaria la punta de la lanza que tiene como principal 
objetivo la transformación ideológica, esto significa que la responsabilidad recae en quienes asuman las actividades 
artísticas y de oficios como un medio individual de superación y fortalecimiento de su identidad y sus valores y que 
colectivamente construyan una sociedad solidaria y autogestiva de esta forma se vuelve trascendental la experiencia de esta forma se vuelve trascendental la experiencia de esta forma se vuelve trascendental la experiencia de esta forma se vuelve trascendental la experiencia 
de los mayores, la energía de los jóvenes y la alegría de los niñosde los mayores, la energía de los jóvenes y la alegría de los niñosde los mayores, la energía de los jóvenes y la alegría de los niñosde los mayores, la energía de los jóvenes y la alegría de los niños.    
 
Es necesario alejar a los jóvenes y niños de los vicios, la discriminación familiar y social, la falsa “cultura” del 
consumismo, las modas y tendencias del mundo “moderno” que no corresponden con su realidad ya que la 
juventud representa la esperanza para el rescate de los valores y la identidad de “La Libertad”. Para lograr esto se 
necesita de ocupar su tiempo de ocio transformándolo en parte esencial de sus actividades cotidianas, ayudar a la 
culminación de sus estudios y relacionarlos con actividades productivas que sean de interés para ellos y que 
formen parte de su cultura tradicional y urbana.  
 
Se plantea que las actividades y los espacios estén descentralizados para tener mayor cobertura en la zona, pero 
sobre todo para que la propia dinámica e interacción de los recorridos de la casa a los CEPAO’S ayude a las 
personas a generar en primera instancia relaciones de convivencia y relación con su contexto inmediato. Para lo 
anterior proponemos dividir las actividades en tres espacios diferentes: de acuerdo al tipo de actividad-taller por 
áreas temáticas y a las condiciones físicas y espaciales del lugar que les dará cabida. Los espacios se diseñarán 
con respecto a las áreas temáticas. Las áreas de trabajo tendrán que ser flexibles y dinámicas para albergar talleres, 
cursos o seminarios con distintas temáticas. 
    
CEPAOCEPAOCEPAOCEPAO----artes escénicasartes escénicasartes escénicasartes escénicas----    Será el espacio que albergara las áreas temáticas de teatro, danza y música, además de 
expresiones como la literatura y la producción cinematográfica.    
CEPAOCEPAOCEPAOCEPAO----oficios y laboficios y laboficios y laboficios y laboratorio urbanooratorio urbanooratorio urbanooratorio urbano----    En este espacio se ubicarán áreas como herrería y metales, labores en madera, 
escultura, reciclaje, jardinería, costura, cocina tradicional, manualidades, educación ambiental, entre otros oficios.    
CEPAOCEPAOCEPAOCEPAO----artes gráficas y visualesartes gráficas y visualesartes gráficas y visualesartes gráficas y visuales----    Tendrá a su cargo el desarrollo de habilidades en pintura, escultura, técnicas de 
representación, muralismo, serigrafía, modelado, computación y nuevas tecnologías.    
    
ASOCIACIÓN AUTOGESTIASOCIACIÓN AUTOGESTIASOCIACIÓN AUTOGESTIASOCIACIÓN AUTOGESTIVAVAVAVA    DE COMERCIODE COMERCIODE COMERCIODE COMERCIO    
 
La renovación del mercado central de Comas más que un proyecto arquitectónico del equipamiento de abasto, es 
una propuesta de renovación urbano-comercial y económica, vinculado a los aspectos sociales y culturales dentro 
de la estrategia, como método de resistencia al neoliberalismo y las empresas transnacionales como Metro, Tottus 
y E-Wong (cadenas de supermercados en Perú) que van ganando terreno en la región al ser los sectores populares 
los más vulnerables a las acciones no sólo económico-comerciales sino a la destrucción de una cultura de abasto y 
comercio local.  
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También tenemos las cadenas de comida como Mc Donald’s y una serie de productos alimenticios que se 
caracterizan por su bajo costo y bajo valor nutrimental que se apoyan en las grandes campañas de publicidad  y 
distribución en el mercado. Estos aspectos desvirtúan el valor que tienen los alimentos tradicionales y afectan 
directamente en la cultura de la alimentación que dentro de la zona tiene muchas variedades, gracias a la diversidad 
de costumbres de todas las regiones del Perú.  
    
Es por todo esto que consideramos pertinente proyectar un centro de comercio que fortalezca la zona de abasto de 
La Libertad en donde de manera general se mejoren las condiciones de operación, servicio y calidad de los 
productos, además de que en este centro de comercio se promueva la formación y capacitación para la creación de 
una empresa cooperativa y autogestiva, que podrá sustentarse sólo si existe una organización, por lo que es 
primordial crear la Asociación Autogestionaria de Comercio como esa instancia que cumpla la función  de 
administrar y regular la zona comercial de abasto, pero sobre todo, ser el medio por el cual los ciudadanos 
involucrados en este sector se apropien y participen para la creación de una asociación cuyo fin es la 
transformación económica, social e ideológica. 
    
CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIOCENTRO DEPORTIVO COMUNITARIOCENTRO DEPORTIVO COMUNITARIOCENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO    
 
Se trata de un proyecto    muy amplio en el que básicamente se plantea la diversificación de las manifestaciones 
deportivas que en la zona de estudio se reducen a la práctica del fútbol, mayoritariamente fomentado por varones, 
dejando relegados con mínimas expresiones informales a otros deportes como el voleibol y el básquetbol.  
 
A pesar de que existen muchas canchitas o losas deportivas y de acuerdo con el planteamiento de que sólo se 
practica el fútbol no existe integración ya que no tienen ninguna comunicación con otros usuarios que no sean los 
cotidianos por lo que el deporte no cumple una función social de intercambio de experiencias y retroalimentación 
de valores. 
 
Dentro del contexto transformador se planea que el espacio físico para este proyecto se consiga mediante el rescate 
del actual estadio municipal y las zonas que lo circundan de esta forma se puede sociabilizar y sin dejar de cumplir 
su función como liga de fútbol municipal, se puede aprovechar más tiempo en beneficio de más deportistas, 
además cumpliría con su función social; como cultura del deporte, se alinearía con los objetivos del Frente Barrial 
al promover los valores que hacen del deporte una actividad fundamental para el desarrollo humano integral. 
    
ESPACIOS COMPLEMENTARIOSESPACIOS COMPLEMENTARIOSESPACIOS COMPLEMENTARIOSESPACIOS COMPLEMENTARIOS    
    
BBBBiblioteca zonaliblioteca zonaliblioteca zonaliblioteca zonal....    Como parte de la propuesta de Comité barrial de educación popular y producción socio-cultural, 
existe la necesidad primordial de tener una sociedad con herramientas de conocimiento que tenga memoria 
histórica y que este consciente de su realidad concreta, solo de esta forma se pueden generar verdaderas 
propuestas transformadoras. Un lugar como la biblioteca no se puede dejar de lado, debe ser un espacio obligado 
de visita cotidiana no sólo para los niños y adolescentes, también para los adultos, además de ofrecer otros 
servicios complementarios como ludoteca, videoteca, cineclub o libro club.      
    
JJJJardín botánicoardín botánicoardín botánicoardín botánico. . . . El proyecto de un jardín botánico para la zona de La Libertad tiene su fundamento en la idea de 
combatir la contaminación ambiental con una herramienta tan natural y necesaria para cualquier sociedad: esa es la 
idea de la conservación de áreas verdes sostenibles. Está demostrado que con el trabajo solidario a nivel familiar y 
colectivo se pueden construir y preservar importantes reservas ecológicas que contrarresten la contaminación por 
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partículas suspendidas, pero también buscando nuevas alternativas para lograr desviar esas partículas y tener un 
aire más saludable para los habitantes de la zona.    
 
El jardín botánico es un concepto muy amplio que incluye aspectos como la investigación, la formación, la 
educación en sus distintos niveles, la información, y la gestión de programas y proyectos que tienen que ver con el 
medio ambiente y la participación social. Éste será solo uno de los diversos proyectos que debe generar el Comité 
Barrial de medio ambiente y seguridad vecinal, además será muy importante la vinculación con organizaciones que 
puedan brindar su apoyo especializado. 
    
AAAAnfiteatronfiteatronfiteatronfiteatro. . . . Por último se planteó una idea en conjunto con algunos personajes importantes del ámbito cultural y 
artístico de la zona, acerca de la construcción de un anfiteatro que sirviera para presentar el festival de teatro, así 
como otros eventos de gran convocatoria que se llevan a cabo dentro de la zona y se habló también de que este 
espacio de gran capacidad pudiera servir como el lugar idóneo para las asambleas y las actividades del Frente 
Barrial y otros organismos locales y hasta externos.    
 
Se habla de un concepto de anfiteatro por sus características masivas y de apertura no solo formal, también 
funcional porque dará cabida a todo tipo de expresión que se genere en la zona. Existe un terreno que por sus 
características físicas es el más idóneo para su construcción, ya que presenta una pendiente natural y por lo tanto 
será menos costosa su construcción. 
    
3.5.2

 SELECCiÓN DE PROYECTOS:  
    
Al final de la investigación urbana y una vez definidos los proyectos prioritarios se analizó la integración de los 
proyectos de acuerdo a sus determinantes y condicionantes, teniendo inclusive un conjunto que incluye más de dos 
proyectos arquitectónicos. El resultado son cinco conjuntos, dentro de los cuales, algunos proyectos serán a nivel 
ejecutivo, cumpliendo la parte demostrativa de lo arquitectónico en la tesis profesional, y otros más serán a nivel 
anteproyecto, por supuesto que esta decisión radica en la importancia del proyecto dentro de la estrategia de 
organización comunitaria, la magnitud misma de cada proyecto y de acuerdo a los alcances personales de quien lo 
desarrolle. 
 
Para una mejor ubicación conceptual 
referenciamos los conjuntos de acuerdo al 
contenedor urbano que correspondan, ya 
sea parque u otro equipamiento. Así pues 
tenemos los siguientes conjuntos: el parque 
Tawantinsuyo, parque Primavera, parque J. 
F. Kennedy,  el Estadio Municipal de Comas 
y su baldío contiguo y el Mercado Central 
de Comas y la zona de abasto.     
 
Este documento presentará a continuación 
el desarrollo del proyecto arquitectónico y 
ejecutivo del CEPAO-artes escénicas-, que 
se ubica en el espacio conocido como 
parque Tawantinsuyo. 
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“...estamos a 11 kilómetros de Lima en un barrio popular, Comas,  
donde trabajamos con la comunidad y hacemos teatro en el espacio abierto  

porque no hay salas y en este trabajo hemos encontrado las necesidades de la comunidad,  
a partir de ella hemos ido elaborando propuestas dramáticas  

y un lenguaje particular en la calle y también una nueva manera de formar actores...” 
Jorge Rodríguez Mallqui1 

 
 
El CEPAO- artes escénicas- forma parte de la 
red de los centros de producción de artes y 
oficios que se complementa con el de oficios y 
el de artes gráficas y visuales. Esta red de 
centros de producción se incrusta en el 
funcionamiento del Comité barrial de 
educación popular y producción socio-cultural 
dentro de la estrategia del Frente Barrial de 
Resistencia y Transformación.  
 
Dentro del conjunto de los CEPAO’s este 
espacio representa la parte de las artes 
escénicas, mismas que son a nivel general: 
teatro, danza y música. Además se incorpora 
otra expresión muy tradicional como lo es la 
literatura, e incursionando en otras áreas como 
la producción cinematográfica. La idea central 
es brindar talleres, cursos o seminarios 
enfocados en estas artes para la creación de 
productos culturales que fomenten a nivel 
individual los valores y las aptitudes necesarias 
para el desarrollo artístico y laboral de las 
personas y a nivel colectivo se pretende que 
los productos culturales representen una forma 
de motivación para la participación activa en 
las decisiones que afectan al tejido urbano. 
 
 
El espacio físico para el proyecto arquitectónico es un baldío urbano localizado en la plataforma superior sur-oriente 
dentro del conjunto del parque Tawantinsuyo mismo que se ubica en la cuadra 26 de la avenida Puno, en el 4to 
sector; conocido como “La Balanza”, dentro de la zona de estudio “La Libertad". (Ver el plano: ubicación de 
proyectos dentro de la zona de estudio). 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Entrevista a Jorge Rodríguez Mallqui, director del grupo “La gran marcha de los Muñecones”, diario El nuevo día, 15 de abril de 2005, 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
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4.1
 PLANTEAMiENTO DEL PROBLEMA 

 
Como se señaló en la etapa de investigación existen muchos problemas del orden urbano que tienen a la población 
de “La Libertad” en general con carencias cualitativas de los servicios de equipamiento e infraestructura, teniendo 
inclusive un déficit cuantitativo del 100% en equipamiento cultural, lo anterior plantea de entrada un problema 
estadístico. Sin embargo, los problemas de orden social nos indican que este déficit cuantitativo de elementos 
culturales va más allá de problemas estadísticos de población atendida. Esta problemática sólo es detectada al 
observar en la población posturas cada vez más individuales, actitudes y vicios que atacan principalmente a los 
jóvenes, que los aíslan y buscan salidas que los afectan individual y colectivamente, como son drogas, lo cual los 
lleva a la exclusión social. Se observa una desesperanza ante la falta de oportunidades laborales que provocan 
migración y nuevas generaciones de “niños piraña” o simplemente se integran al grueso sector del comercio 
informal y el subempleo. 
 
A esto hay que sumarle que el sistema educativo del Perú está diseñado para que una minoría pueda alcanzar 
estudios superiores es decir, al terminar los cinco años de educación secundaria los jóvenes deben de postular para 
la universidad, esto representa perder tiempo y dinero porque tienen que pagar un curso preuniversitario que no les 
garantiza el acceso a alguna universidad en donde el porcentaje de aceptados no supera el 5% de los que postulan. 
Hay que decir que la universidad más cercana es la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) la cual se ubica en el 
distrito de Independencia a 50 minutos de camino; desde la parte baja de La Libertad en dirección sur, al centro de 
Lima; además es la única universidad de carácter público en la región del Cono Norte de Lima Metropolitana. Esto 
está dejando un alto porcentaje de juventud sin formación educativa y que en conjunto con la educación enviciada y 
amoral que reciben en la casa o en la calle forman a un nuevo ciudadano carente de identidad, valores y con una 
postura ante la vida llena de pasividad y enajenación. 
 
Regresando a los déficits cualitativos y cuantitativos de los servicios urbanos es precisamente esta desarticulación, 
esta falta de organización, el desinterés y los prejuicios de los pobladores, los elementos que aprovechan los malos 
gobiernos y las empresas privadas o del estado para seguir procurando su riqueza a costa de la pobreza del pueblo. 
 
Existen muchos factores que reprimen el pleno desarrollo de los talentos artísticos que existen en la zona, pero son 
dos los que conjuntamente impiden la formación de actores, músicos, bailarines o escritores de alto nivel. Por un 
lado tenemos que no existen espacios culturales o para ser más puntuales, casas de cultura o algún programa de 
cultura oficial y aunque existen grupos u organizaciones culturales independientes como La Gran Marcha de los 
Muñecones con una larga tradición escénica en la zona estos espacios son todavía insuficientes; y complementando 
la problemática encontramos una decisiva determinante económica  que se manifiesta en la necesidad que tienen 
los niños y jóvenes de apoyar en la economía familiar, siendo en muchos casos los jóvenes quienes mantiene a 
toda la familia, dejando de lado actividades que los puedan nutrir de valores. 
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4.2
 PLANTEAMiENTO TEÓRiCO 

 
“Concentradas en preservar patrimonios y promover las artes de élite,  
las políticas culturales de los Estados han desconocido por completo  

tanto el papel decisivo de las industrias audiovisuales en la  
cultura cotidiana de las mayorías, como la naturaleza dinámica y creativa  

de las llamadas culturas tradicionales.”  
Políticas de multiculturalidad y desubicaciones de lo popular,  

pag. 4, Jesús Martín Barbero y Ana María Ochoa Gautier. 
 
 

4.2.1ANTECEDENTES 
Como una forma de fundamentación del proyecto presento una serie de antecedentes que tienen que ver con las 
artes escénicas y en general con la actividad artística y la función social de estas artes lograda gracias a la 
participación y la motivación de quienes llevan a cabo proyectos socio-culturales dentro de la zona de estudio. El 
primer caso se trata de un ensayo con motivo del Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas (FITECA) que se 
realiza en el barrio de “La Balanza” dentro de la zona de “La Libertad”, el primer festival se llevó a cabo en el 2001 y 
cada año durante la primer semana de Mayo se ocupa de llevar grupos de teatro nacionales e internacionales. 
Después presento un resumen del informe de evaluación sobre los talleres de verano que imparte el Centro de 
Investigación, Formación y Difusión Cultural “La Gran Marcha de los Muñecones”, así como también hago 
referencia al proyecto de intercambio que tiene esta organización con SUCO que es una ONG que trabaja en barrios 
marginales, en el ámbito social. 
 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN CALLES ABIERTAS  
Ensayo: “Teatro desde los cerros” 
 
Desde hace cinco años se organiza un festival de teatro popular de calle e internacional. ¿En dónde? al norte de la 
ciudad de Lima en Perú, ahí existe un lugar llamado Comas, zona popular-marginal pero rica, si muy rica. Contra 
todo lo que pesan las desigualdades sociales, económicas, políticas y hasta raciales los pobladores de este sector 
se dan a la tarea de planear, diseñar y ejecutar autogestivamente la fiesta del teatro; y... ¿por qué teatro? la idea 
surge de las entrañas del grupo “La gran marcha de los muñecones” el cual lleva más de 15 años haciendo teatro 
en esta zona y llevando su arte por varios rincones de mundo. Ellos en el año 2000 soñaron, pero sus sueños eran 
interrumpidos por incertidumbres e interrogantes: ¿y el escenario?, ¿el hospedaje?, ¿y la comida?, cuestiones de 
“plata” indudablemente. Sin embargo todas las cuestiones que parecían obstáculos se fueron aclarando gracias a la 
participación activa y colectiva de la población: teatreros, niñas, niños, muchos jóvenes, ancianos, amas de casa, 
obreros, comerciantes, estudiantes, políticos y hasta pandilleros. De tal manera que las cosas fueron apareciendo de 
forma solidaria. El lugar, la canchita del Cupa en el parque Tawantinsuyo de la cuadra 26, avenida Puno, Km. 11 
avenida Tupac Amaru, barrio de “La balanza”, Comas. 
 
De esta forma se viene desarrollando un festival de teatro con muchos valores y de gran nivel logrado por todos los 
que intervienen directa e indirectamente en la organización y que llevan tatuado el símbolo FITECA, ya que no se 
queda simplemente en la actividad artística, sino que FITECA representa para los pobladores del barrio el 
cumplimiento de sueños; individuales y colectivos, además de la motivación que les alienta a luchar por el progreso 
del barrio. 
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Como uno de los objetivos principales del FITECA, resalta (como necesidad) el hacer frente a la globalización 
cultural, propuesta por los neoliberales y que se manifiesta en la homogenización cultural y el occidentalismo de los 
bienes culturales logrado por la gigantesca industria comercial de la cultura a través de los medios masivos  
audiovisuales principalmente, y lo único que produce es la gradual pérdida de identidad en nuestras sociedades, 
contaminándonos por los productos comerciales de moda que ofrecen las transnacionales y alejándonos de 
nuestras propias artes y es que para un poblador comeño es más difícil: o come él y su familia o asiste a un teatro o 
museo, ese es el proyecto neoliberal, el que nos aleja de nuestras manifestaciones artísticas y científicas. Esta es la 
situación. 
 
En el FITECA no hay palcos ni plateas, como llegas te sientas y quizá las criticas en la cuestión estética y artística de 
las obras carezcan de objetividad; por la falta de una educación artística formal y la carencia de servicios culturales, 
pero las mejores críticas se dan en una de las funciones principales del teatro, como lo es la del papel social de las 
artes escénicas y viene precisamente del público local del cual siempre se dice que es primero y pues sí, pero la 
diferencia entre FITECA y otros festivales radica en que el publico aparte de ser primero es activo, siempre deja algo 
y se lleva algo, es decir, se retroalimenta de la actividad y por supuesto es la razón de ser del festival. 
 

En otro sentido el que sea internacional 
no significa que la organización tenga los 
fondos para llevar a grupos de países 
lejanos (México por ejemplo) y cercanos 
es decir, cada grupo internacional o 
propio peruano financia su pasaje, lo que 
ofrece el festival es el hospedaje que se 
da en casas de vecinos que quieran 
voluntariamente recibir a un grupo y la 
comida que se logra a través de 
donaciones. Para los actores es una 
experiencia muy constructiva, porque no 
es el típico festival en el que llegan a su 
hotel de concentración, salen el día que 
les toca dar su función y se van; en el 
FITECA los actores también son sujetos 
activos porque conviven con la familia 

donde se hospedan y con el resto del barrio cuando caminan o se sientan entre el público para ver una obra, 
además intercambian conocimientos dentro de las juntas de evaluación y las comidas o al impartir ellos talleres 
durante esa semana para el público en general, quizá sea por eso que digo que “La balanza” es un barrio muy rico 
porque se enriquece con el intercambio de ideas, costumbres y experiencias de los grupos invitados, pero 
principalmente con la unión  para lograr generar una fiesta que tiene su clímax la primer semana de mayo, pero que 
deja semillas que florecen todo el año. 
 
 
TALLERES DE VERANO 2006 
Informe: sobre los talleres de verano en 10 asentamientos humanos del 4to sector de la zona de “La Libertad” 
 
A continuación presento un resumen del informe final elaborado por la organización cultural “La gran marcha de los 
muñecones” con motivo de los talleres de verano que impartieron dentro de su barrio. 
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Se inició con la convocatoria de niños del 3 al 7 de Enero en 10 asentamientos humanos del 4to sector: “La 
Balanza” dentro de la zona de estudio: “La Libertad”, los asentamientos son los siguientes: “San Gabriel”- “Las 
Casuarinas” –“Monte Calvario”-“Madrigal” – “Jhon Kennedy”-”Parque Cupa” – “Manco Inca-Huaral” – “La 
Juventud” –  “Pasaje        Belén” (Carmen alto 1) -”Buena vista” (Carmen alto 2). 
 
Iniciando los talleres el día 09 de Enero del presente año en los bordes de los cerros del cuarto sector de “La 
Libertad”, distrito de Comas. Los integrantes de La gran marcha de los Muñecones, se organizaron para el desarrollo 
de los talleres, dividiéndose en grupos de dos para asumir la responsabilidad en  los talleres de cada zona: 
 

1.  Zaida Gonzáles / Jhonny Vásquez            -  AAHH. “San Gabriel”. 
2. Patricia Beltrán / Samuel Camacho          -  AAHH “Las Casuarinas”. 
3. Domenico Timoteo / Joe Avanto               -  AAHH “Madrigal” 
4. Alonso Delgado / Javier Jaimes                 -  AAHH “Monte Calvario” 
5. Geraldine Paredes / Alexander Navarro   -  AAHH “Jhon Kennedy”. 
6. Giovanna Beltrán / Daniela Granda          -  AAHH “Parque Cupa”. 
7. Cristel Robles / Ángela Delgado                 -  AAHH “Manco Inca Huaral” 
8. Carlos Bravo / David Gal                              -  AAHH “La Juventud” 
9. Helijalder Capristano / Erick del Águila       -  AAHH “Pasaje Belén”(Carmen alto)  
10. - Moisés Torres / Juan Carlos Muñoz            - AAHH “Buena vista” (Carmen alto 2) 

 
En la primera evaluación después de la convocatoria con los coordinadores hubo un promedio de 15 a 30  niños por  
cada taller, dando inicio a  la formación de grupos de teatro independientes por cada una de las zonas convocadas, 
dando un resultado de 10 grupos de teatro de niños con sus respectivos nombres escogidos por ellos mismos: 
 
1.- “Teatro junto al Cielo”                      -  AAHH “San Gabriel” 
2.- “La Corona”                                       -  AAHH “Las Casuarinas” 
3.- “Los Capulleros”                                -  AAHH “El Madrigal” 
4.- “Taller Escalera Teatro”                    -  AAHH “Monte Calvario” 
5.- “Arte Libre”                                        - AAHH “Jhon Kennedy” 
6.- “Telas y Esteras”                                 - AAHH “Parque Cupa” 
7.- “Las Estrellas de la Curva”               - AAHH “Manco Inca Huaral” 
8.- “Los Sapitos de la Juventud”          – AAHH “La Juventud” 
9.- “Nubes de Polvo”                             - AAHH “Pasaje Belén” (Carmen alto 1)  
10.-“Los Hijos de la Amistad Brillante” - AAHH “Buena vista” (Carmen alto 2). 
 
“En el transcurso de los talleres hubo algunas dificultades por la alta violencia, el desinterés a la comunicación,  por 
el abandono de los padres hacia sus hijos y la desconfianza de éstos hacia este nuevo proyecto. Nos  asesoramos 
con una vecina psicóloga para hacer un estudio de la problemática de los niños a través de dibujos y cuestionarios, 
teniendo como resultado muy baja autoestima, falta de identificación con la imagen paterna , abandono y 
responsabilidad del cuidado de hermanos menores por salidas de sus padres a trabajar, etc.” 
 
A partir de este estudio y planteando la relación con los niños hacia un mayor diálogo y afecto los talleres tuvieron 
mayor dinamicidad, concentración, participación, integración de los padres, confianza en sus profesores y confianza 
en sí mismo, reglas de convivencia (saludos, respeto entre compañeros, disciplina, etc.)  
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Habiendo sobrepasado las dificultades 
básicas, los talleres dieron inicio al 
desborde de creatividad, elaboración de 
personajes imaginarios, destreza y trabajo 
de elementos como los zancos, 
elaboración de máscaras y muñecones, 
prácticas musicales con  instrumentos no 
convencionales y otros… 
 
Sobre la clausura de los talleres que se 
realizó el día 4 de marzo, “fue  
espectacular la sorpresa y el despliegue 
de creatividad, la organización de los 
padres y  niños, público presente y  de los 
coordinadores con  cada uno de sus 
talleres.” 
 

“Los niños quedaron emocionados al ver que el proceso de los talleres  tuvo sus resultados y el público presente 
reconocía su esfuerzo. Creemos que hemos sembrado el poder de aprender a reivindicar los sueños, que cada niño 
aprendió y aprendieron también los coordinadores a poder realizar sus sueños.” 
 

4.2.2 iNDUSTRiA, MERCADO Y PRODUCTOS CULTURALES 
 
En la actualidad las nuevas necesidades espirituales, como el saber bailar el ritmo reggeaton (llamado de alguna 
forma “el perreo” en el Perú) que proporciona cierto sentido de pertenencia entre un núcleo de jóvenes motivan la 
necesidad de consumir la música y las modas de quienes producen esta manifestación que nace de una expresión 
de la cultura tradicional como lo es el baile. Entonces la industria audiovisual le incrusta elementos clave para 
estereotiparla y saturarla de cualidades enajenantes para el sector al que se dirige: los jóvenes peruanos de las 
barriadas como “La Libertad” y los latinos en general, para así convertir una expresión popular en un producto 
comercial altamente retribuible cuando se incrusta en el mercado y por lógica en el gusto de los jóvenes. 
 
No necesariamente es malo el consumo de los productos culturales todo depende a quién beneficie, si al productor 
capitalista que acumula sus ganancias y las reinvierte en nuevos mercados que incluso aún no existen es decir, 
también es el creador de nuevas necesidades materiales y espirituales entre el sector de la sociedad donde 
interviene, o bien, se pueden producir medios de consumo culturales en los que intervengan sectores de población 
organizada con un beneficio personal y social para quiénes se integran y se beneficien de los productos culturales. 
 
Me refiero a productos culturales aun cuando sean producidos por una organización o empresa social ya que al 
igual que las industrias capitalistas productoras de medios de consumo cultural, la primera se tendrá que valer de 
las mismas armas que utilizan las segundas, para llegarle a los sectores de población que se quiere que consuman 
los productos; para lo cual es muy importante la intervención de los instrumentos de producción capitalista, estos 
son a nivel general las tecnologías, medios de comunicación, las ideas, el mercado, los usos y costumbres, dando 
como resultado la utilización directa o indirecta de elementos que se medían bajo las reglas del mercado capitalista.  
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Hay que tener en cuenta que “no es la estructura del medio (televisión, radio o video) la causa del achatamiento 
cultural y de la desactivación política: las posibilidades interactivas y de promover la reflexión crítica de estos 
instrumentos han sido muchas veces demostradas sólo en experiencias micro de baja o nula eficacia masiva. 
Tampoco debe atribuirse sólo a la disminución de la vida pública y al repliegue familiar en la cultura electrónica a 
domicilio la explicación del desinterés por la política”, esto nos dice George Yudice. 
 
En este contexto “no es que el consumo sea para todos un lugar de consumo irreflexivo y de gastos inútiles. Lo que 
ocurre es que la reorganización transnacional de los sistemas simbólicos, hecha bajo las reglas neoliberales de la 
máxima redituabilidad de los bienes masivos y la concentración de la cultura para decisiones en elites muy 
seleccionadas, lleva a neutralizar la capacidad creativa de las mayorías”. Sin embargo, esa capacidad creativa existe 
y es necesaria la creación de espacios de expresión y participación donde se “deben potenciarse energías locales y 
es en este sentido que la cultura –pongamos por ejemplo la producción de música, incluso relacionada con 
proyectos de justicia social, como en el caso de Afro Reggae o Carlinhos Brown en el Brasil- contribuye a que una 
sociedad dialogue consigo misma, que abra espacios de diálogo y crítica, pero que además tenga efectos como el 
de crear empleo, construir sistemas de drenaje en villas miseria, etcétera. Antaño la crítica se hacía en los medios 
escritos y los protagonistas eran casi exclusivamente los intelectuales. Han surgido otros actores que hacen su 
gestión en música, video, y otras expresiones,... Las energías de estos actores no se agotan en el anti capitalismo 
sino que se extienden a la apertura y creación de espacios de potenciamiento”. (Usos de la cultura en la era global. 
Entrevista a George Yudice.) 
 
En este planteamiento teórico se expusieron dos antecedentes que tratan sobre la problemática en relación al objeto 
de estudio del elemento urbano arquitectónico y que despliegan algunas experiencias de carácter propositivo a favor 
de una transformación sociocultural en la zona de estudio. Hablé también de cosas como mercado, consumo, 
industrias culturales, productos culturales, cultura tradicional, entre otras. Esto es porque debemos estar 
conscientes de la situación actual del mundo, no podemos concebir un proyecto como aislado, ni pretender ser 
localistas, en un aspecto sí se puede potenciarse la cultura local, pero asimilando los cambios en la cultura 
universal. 
 

 

4.3
 OBjETiVOS 

 
El CEPAO-artes escénicas- tiene múltiples objetivos particulares, pero a su vez tiene que compaginar con los 
objetivos de la estrategia de organización comunitaria, es decir que su función es tan importante como la del resto 
de los CEPAO’S y en general de los proyectos y programas para el desarrollo de la zona, de esta forma este centro 
de artes escénicas estaría aportando con su granito de arena para la formación dialéctica del proyecto de resistencia 
y transformación. 
 
Como objetivos particulares se tiene la misión de recopilar el talento artístico que existe en la zona y llevarlo a una 
posibilidad real como medio de producción para la vida, y también como elemento alternativo de educación y 
cultura y del desarrollo humano está destinado a formar una generación de jóvenes conscientes de su realidad y con 
nuevas propuestas de resistencia y transformación siendo de esta manera una opción real para la orientar 
vocacionalmente a futuros artistas. 
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Además se debe cumplir con el objetivo de productos culturales y artísticos terminados que puedan ser distribuidos 
a toda la población en sus distintas escalas y que sean bienes de consumo que influyan en la vida de los habitantes 
de acuerdo a la ideología del movimiento de resistencia y transformación. Estamos hablando nuevamente de 
consumo de productos culturales, racional, objetivo y con base en verdaderas relaciones de igualdad de 
competencia.  
 
En este sentido podemos tomar en cuenta las ideas que Nestor García Canclini manifiesta en el artículo donde 
afirma que “el consumo sirve para pensar”, a pesar de que “...si el consumo se ha vuelto un lugar donde cada vez 
es más difícil pensar es por la liberación de su escenario al juego pretendidamente libre; o sea feroz, entre las 
fuerzas del mercado.  
 
 
Para que el consumo sea un lugar donde se pueda pensar, deben reunirse, al menos, estos requisitos: a) una oferta 
vasta y diversificada de bienes y mensajes representativos de la variedad internacional de los mercados, de acceso 
fácil y equitativo para las mayorías; b) información multidireccional y confiable acerca de la calidad de los 
productos, con control efectivamente ejercido por parte de los consumidores y capacidad de refutar las pretensiones 
y seducciones de la propaganda; c) participación democrática de los principales sectores de la sociedad civil en las 
decisiones fundamentales del orden material, simbólico, jurídico y político donde se organizan los consumos: 
desde la habilitación sanitaria de los alimentos a las concesiones de frecuencias radiales y televisivas”. 

 
 

4.4
 CONCEPTO URBANO ARQUiTECTÓNiCO 

 
El concepto del CEPAO de artes escénicas se construye a partir de la idea de los talleres productivos con 
características propias para cada actividad, sin embargo, los espacios son flexibles, dialécticos y multifuncionales, 
teniendo un espacio principal que es la llamado caja negra. Se trata básicamente de un taller de experimentación 
para las artes escénicas, pero que puede funcionar también como un pequeño foro, entonces este espacio recibe 
cierta carga de jerarquía; funcional y formal, que constructivamente se refleja en la magnitud y el contraste de su 
volumen con respecto al volumen general; a pesar de esto, el resto del edificio no se ve disminuido ni carente 
importancia, al contrario se complementa gracias a las texturas que son producto de una gran celosía. 
 
En el interior los recorridos son ciertamente lineales, sin embargo no se vuelven monótonos, esto se logra con las 
dobles alturas y la distribución espacial de los talleres y servicios, lo cual permite tener distintas perspectivas en los 
recorridos, donde se pasa repentinamente de un espacio más cerrado a un espacio más abierto y con otras 
condiciones de iluminación y formas diferentes. Todo esto permite producir distintas sensaciones y emociones, lo 
cual me parece también caracteriza a las artes escénicas en relación con el público; en este caso los alumnos en 
relación con su espacio. 
 
En el sentido de la producción; no solo artística, hablando de los valores y la ideología que promueve el frente 
barrial, tenemos que los sistemas de comunicación en un edificio siempre serán espacios de encuentro y que las 
relaciones humanas se generan a partir de la comunicación y el intercambio de experiencias y vivencias que pueden 
nutrir el sistema de valores de una persona. De acuerdo con lo anterior, el vestíbulo principal juega un papel 
importante dentro del edificio, ya sea como conector o punto de reunión, esto deriva en un volumen generoso, 
amplio y con distintas caras y matices. 
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Pasamos entonces a la relación entre el hombre y el espacio público, donde Juan Tokeshi nos dice; a través de su 
ensayo “espacio público e imaginario popular”, que “el espacio público es el elemento ordenador, sea cual sea la 
escala del proyecto urbano. Crea lugares, organiza territorios con diversos usos y funciones. Es el equilibrador entre 
lo construido y lo vial, relaciona el tejido espacial y social, marca la continuidad y diferenciación en el barrio”. El 
mismo autor nos dice que “conviene resaltar la importancia de la calle y la esquina, como espacios comunes en los 
barrios populares con tradición organizativa”, en el proyecto se trata de darle amplitud e importancia al espacio 
público por medio de plazas, tal es el caso de la plaza de acceso donde se aprovecha precisamente la esquina, 
como el lugar de reunión típico de la zona, fortalecido por la presencia de una base de transporte público, de esta 
forma la esquina tiene mucha trascendencia en cuestión de la integración social.  
 
Por otro lado se cumple con el objetivo de respetar los recorridos naturales que actualmente tiene el baldío urbano, 
y que comunican con los otros espacios dentro del parque Tawantinsuyo, aquí es donde se genera una plaza de 
circulación y reunión a manera de paso a desnivel; su delimitación es ciertamente ortogonal, pero esta condición se 
rompe con una serie de cambios de nivel en el piso que tienen formas más orgánicas promoviendo de alguna 
manera la agrupación y convivencia pero sin restringir la circulación. 
 
Por último hablemos de la posición física del proyecto. De entrada el parque Tawantinsuyo que es el contenedor 
urbano del proyecto arquitectónico tiene una posición dentro de la zona de estudio muy favorecida por las vistas es 
decir, es un parque fácilmente identificable desde las zonas más altas (principalmente), además de ubicarse sobre 
la avenida más importante de la zona esto hace que el edificio resalte ayudado por su gran volumen, que sin llegar a 
ser tan monumental, si se tiene la intención de contrastar; no mimetizarse precisamente buscando llamar la 
atención, ser atractivo formalmente y lograr que en un futuro tenga la suficiente carga simbólica para motivar a la 
población y lograr la participación y el interés en las actividades que se produzcan tanto en los CEPAO’S como en 
todas las acciones de los distintos Comités Barriales del Frente Barrial de Resistencia y Transformación. Tomemos 
en cuenta que “las formas siempre transmiten valores; (la estética es también ética), los gustos y aspiraciones de 
los distintos sectores de la población (sobre todo de los excluidos)”. 
 
 

4.5
 EL SiTiO 

 

4.5.1LOCALiZACiÓN 
Como ya había mencionado el proyecto del CEPAO-artes escénicas- se ubica dentro del conjunto del parque 
Tawantinsuyo. Este contenedor urbano está compuesto por una losa deportiva de fútbol conocida como la canchita 
del CUPA, un colegio de educación inicial, un comedor popular y el comité de Vaso de leche, además de unos 
baños que se ubican en el baldío urbano donde se plantea la construcción del CEPAO; hay que decir que éstos se 
construyeron para la realización del segundo FITECA y sólo se abren durante el festival permaneciendo cerrados el 
resto del año, es por esta razón que propongo reubicar estos baños en otra zona del parque, en conjunto con una 
propuesta que tiene la comunidad de una caseta de seguridad vecinal.  
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4.6
 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La estructura de organización al interior del centro está definida por 5 coordinaciones: 
 
Coordinación general. Es la figura representativa y porta voz de las decisiones que se toman en colectivo y se 
transmiten a través de las coordinaciones. El coordinador general tiene que tener liderazgo y determinación para 
poder tomar decisiones individuales cuando sea el caso.   
 
Coordinación administrativa. Tiene a su cargo la cuestión cuantitativa y cualitativa de los recursos humanos, 
técnicos y económicos, principalmente. Manejará los ingresos y egresos de acuerdo al presupuesto asignado por la 
coordinación general de CEPAO’S, así como los recursos que se obtengan por otros medios; como pueden ser las 
donaciones y los créditos.   
 
Coordinación de servicios generales. Tiene que ver con la parte operativa y funcional del edificio es decir, verificará 
el correcto funcionamiento de las instalaciones, los equipos, el mobiliario y la calidad de la construcción, de la 
misma forma manejará las soluciones técnicas para las adecuaciones espaciales.  
 
Coordinación de talleres y proyectos. Es la coordinación que se encarga de organizar y controlar las actividades de 
enseñanza y aprendizaje de las áreas temáticas, es decir los talleres, cursos o seminarios, a su vez organiza los 
horarios y las áreas de trabajo para las actividades cotidianas y los proyectos que se produzcan o se compartan con 
otros organismos.  
 
Coordinación de difusión y vinculación. Tiene a su cargo difundir, dentro y fuera de la zona las actividades y 
productos culturales que se generen también debe establecer vínculos con otros organismos locáles, regionales, 
nacionales e internacionales. 
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El CEPAO- artes escénicas, tiene una organización que le permite cierta autonomía para el manejo de las áreas 
temáticas y las áreas de trabajo, así como para las actividades y la forma de administrar los recursos; sin embargo, 
al concebirse dentro de una estrategia de organización comunitaria, debe tomarse en cuenta como un programa o 
proyecto dentro del Comité Barrial de Educación Popular y Producción Socio-Cultural. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS 
 
DEFINICIÓN 
 
Para entender la propuesta de funcionamiento y operación he definido un par de conceptos que involucran las 
actividades y los espacios: las áreas temáticas y las áreas de trabajo. Las actividades del CEPAO-artes escénicas- se 
agrupan en tres áreas temáticas principales: el teatro, la danza, la música y dos complementarias: la literatura y la 
producción cinematográfica, entendiendo que dentro de cada una habrá variadas expresiones, pero que se pueden 
integrar en alguna de ellas.  
 
De tal forma que el centro está diseñado con los espacios o áreas de trabajo fundamentales para satisfacer cualquier 
derivación o mezcla de cada área temática, es decir, que las áreas de trabajo no son exclusivas para una área 
temática por el contrario, sabemos que las artes escénicas se complementan entre sí, teniendo en muchas 
ocasiones puestas escénicas que involucran el teatro, la danza y la música. 
 
Por analogía con otros lugares donde se llevan a cabo talleres de artes escénicas inclusive los mismos talleres de 
verano que brinda la organización cultural “La gran marcha de los muñecones”, se propone que la duración de las 
clases sea de máximo 2 horas. Así mismo se plantea que los grupos sean en promedio de 15 estudiantes y que los 
cursos o talleres se de 4 a 6 horas a la semana. 
 
PLANTEAMIENTO CONSTRUCTIVO 
 
Debido a la topografía del parque Tawantinsuyo, y en general de la zona de estudio (que lleva las calles con una 
pendiente constante de 10 a 15 %), la primera planta arquitectónica del edificio queda abajo del nivel de calle, 
definiéndose como planta de sótanos por tal motivo, el acceso es por la segunda planta arquitectónica en el cruce 
de la avenida Puno y la calle Cesar Vallejo, facilita las circulaciones y las hace más dinámicas al ser más cortas, ya 
que se ingresa al vestíbulo principal y de ahí se generan todos los recorridos y conexiones de las actividades. 
 
El planteamiento anterior indica que el vestíbulo principal se presenta como la conexión entre dos edificios, que al 
mismo tiempo de ser una conexión funcional y operativa de las actividades, es además una conexión constructiva, 
es decir, el vestíbulo y su estructura son una junta constructiva; por ello, estructuralmente se definen dos edificios, 
denominados simplemente edificio norte y edificio sur. De acuerdo con lo anterior, se plantean los siguientes 
espacios: 
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4.7
 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 
Como parte de la factibilidad del proyecto necesitamos saber qué capacidad de atención puede tener el espacio, de 
tal manera que analicé; en base a algunas experiencias análogas, cuál sería la capacidad máxima de atención por 
persona en relación a los espacios o áreas de trabajo. También retomé la forma de operar de algunos centros de 
arte, que trabajan por trimestres para poder darle más circulación; tanto a los talleres, como a las personas. De esta 
forma obtuve una cantidad máxima hipotética de población atendida anualmente. 
 
 
 
 
 

EDIFICIO NORTE 
 
Planta de sótanos (PS) 
¬Laboratorio de escenografía y montaje 
¬Bodega de materiales 
¬Taller de vestuario 
¬Taller de utilería 
¬Taller de maquillaje 
¬Sanitarios (hombres y mujeres)  
¬Vestidores (hombres y mujeres 
 
Planta principal (PP) 
¬Caja negra (taller de ensayos y sala de 
presentaciones) 
¬Taller de investigación y creación artística  
¬Sanitarios (hombres y mujeres) 
¬Bodega de intendencia y mantenimiento 
 
Planta de entrepiso (PE) 
¬Taller de instrumentos musicales 
¬Taller de grabación y expresión vocal 
¬Laboratorio de medios audiovisuales y 
producción cinematográfica 
¬Cabina de control 
¬Banco de dimmers 
 
Planta alta (PA) 
¬Paso perimetral de caja negra 
¬Cuarto de tinacos 
 
Paso de gato (PG) 

EDIFICIO SUR 
 
Planta sótanos(PS) 
¬Salón de danza y expresión corporal 1 
¬Salón de danza y expresión corporal 2 
¬Sanitarios (hombres y mujeres)  
¬Vestidores (hombres y mujeres) 
 
Planta principal (PP) 
¬Taller infantil de motricidad, música 
y dramatización 
¬Taller al aire libre 
 
Planta entrepiso (PE) 
¬Área de coordinaciones: difusión y 
vinculación, servicios generales, 
talleres y proyectos y sala de  juntas y 
planeación. 
¬Modulo de servicios culturales 
 

VESTÍBULO 
PRINCIPAL 
 
Planta 
principal 
 
¬módulo de  
 información 
y  vigilancia 
 
¬cartelera 
 

PS= planta de sótanos     PP= planta principal   
PE= planta de entrepiso     PA= planta alta      
PG= paso de gato  
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CAPACIDAD MAXIMA DE POBLACION ATENDIDA 

taller o área de trabajo m2 ubicación 
cupo 

máximo 
alumnos 

turnos/ 
día 

alum/ 
día 

turnos/ 
semana 

alum/sem 
alum/trimestre alumnos/año 

salón de danza y expresión 
corporal 1   planta sótano 

edif. Sur 20 5 100 15 300 900 

salón de danza y expresión 
corporal 2   planta sótano 

edif. Sur 15 5 75 15 225 675 

laboratorio de escenografía 
y montaje   planta sótano 

edif. Norte 15 5 75 15 225 675 

taller de vestuario   planta sótano 
edif. Norte 15 5 75 15 225 675 

taller de utilería   planta sótano 
edif. Norte 15 5 75 15 225 675 

taller de maquillaje   planta sótano 
edif. Norte 12 5 60 15 180 540 

caja negra (taller de 
ensayos)   

planta 
principal edif. 

Norte 
20 5 100 15 300 900 

taller de investigación y 
creación artística   

planta 
principal edif. 

Norte 
15 5 75 15 225 675 

taller infantil   
planta 

principal edif. 
Sur 

15 5 75 15 225 675 

taller al aire libre   
planta 

principal edif. 
Sur 

20 5 100 15 300 900 

taller de instrumentos 
musicales   

planta 
entrepiso edif. 

Norte 
15 5 75 15 225 675 

taller grabación y expresión 
vocal   

planta 
entrepiso edif. 

Norte 
15 5 75 15 225 675 

laboratorio de medios 
audiovisuales y producción 

cinematográfica 
  

planta 
entrepiso edif. 

Norte 
15 5 75 15 225 675 

totales   1035  3105 9315 

 
 
La tabla anterior nos arroja la población atendida por día (1035 alumnos), por semana y por trimestre (3105 
alumnos); en este caso resulta la mismo cifra ya que los alumnos contabilizados en una semana son los mismos 
durante el total de semanas de cada trimestre, por último nos arroja la cifra anual de población atendida (9315 
alumnos).  
 
Hay que recordar que esta cifra sería la capacidad máxima de atención es decir, con el CEPAO-artes escénicas 
funcionando a tope, cubriendo con todos los horarios diarios, semanales y trimestrales y con una gran diversidad de 
talleres. Los espacios también pueden ser utilizados por grupos locales o externos para sus ensayos y 
presentaciones lo que forma parte de la difusión y vinculación. 
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Esta capacidad de atención está muy dentro de la realidad si tomamos como referencia la cantidad de niños (un 
promedio de 200) que formaron parte de los talleres de verano que organizó en el presente año el grupo de “La gran 
Marcha de los Muñecones” hay que mencionar que el periodo fue de dos meses es decir, se tuvo una capacidad de 
organización muy rápida cuestión que se reflejó en los resultados, ya que se tuvieron productos culturales 
terminados.  
 
Por supuesto que a esta cantidad de población atendida habría que sumarle la de los dos CEPAO’s que 
complementan la red de artes y oficios en donde por la magnitud de los proyectos se tendrían cifras similares de 
población atendida. En la investigación urbana se definió que la población de la zona de estudio es de 36 042 
habitantes, sin embargo sólo se pudo contar con grupos de edad de menos y menos de 15 años, teniendo 24 789 
habitantes mayores de 15 años, y un grupo de menos de 15 años con 11 253 habitantes. Lo anterior deja en claro 
que la capacidad máxima de atención del CEPAO-artes escénicas cumpliría casi con la población del grupo de 
menos de 15 años, y que en conjunto con los otros dos CEPAO’S se abarcaría casi el total de la población; habría 
que descontar a los grupos de población de edad avanzada, y otros grupos que tengan menor participación en los 
talleres, sin embargo, hay que considerar que los CEPAO’S tendrán influencia municipal, distrital e inclusive 
metropolitana. Por poner un ejemplo tenemos que dentro del grupo local de teatro “La gran marcha de lo 
muñecones” alrededor del 50 % de sus integrantes no viven en la zona de estudio teniendo inclusive un integrante 
que vive en el centro de Lima que asiste constantemente a los ensayos y presentaciones locales. 
 
COSTO 
 
Una aproximación que se deriva de una media en la construcción con el sistema tradicional de losa aligerada en la 
ciudad de Lima publicado en la revista “Constructivo” del periodo de enero de 2006. El costo de la construcción 
por metro cuadrado es de 750 soles que equivale a 2500 pesos mexicanos. El edificio tiene 1653.6 m2 de 
construcción, utilizando el sistema tradicional de losas aligeradas de esta forma me daría un costo aproximado de 
4,134, 000 en pesos mexicanos. Hay que considerar que sólo es una aproximación y que falta agregar las áreas 
exteriores, así como el espacio de la caja negra el cual tendrá instalaciones especiales de iluminación, sonido y 
acústica arquitectónica. 
 
 
FINANCIAMIENTO 
 
Como fuente para el posible financiamiento del proyecto se tienen las siguientes alternativas: 
 
Programa “A trabajar urbano”. Es un proyecto impulsado por el Ministerio de Trabajo que consiste en apoyar a la 
economía familiar dando trabajo temporal en la industria de la construcción, de esta manera tiene la capacidad para 
financiar con recursos públicos proyectos constructivos de carácter social. Se tiene precisamente el antecedente del 
proyecto de Muro de contención para el parque Tawantinsuyo, el cual desarrollamos en conjunto con la empresa 
JMR Perú Contratistas, la cual se encargó de desarrollar toda la parte técnica y de gestión, vinculado con el comité 
de obras del cuarto sector de “La Libertad”. El proyecto entra en concurso y en caso de ganar el programa financiara 
el 70% de la obra. De esta manera este programa gubernamental se presenta como una opción real para el posible 
financiamiento para la construcción del CEPAO-artes escénicas-; hay que tener en cuenta que quizá por la magnitud 
sólo se puedan meter a concurso algunas etapas del proceso constructivo. 
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ONG SUCO, ONG inservida, ONG alternativa. Son organizaciones que trabajan en la zona y que pudieran intervenir ya 
sea con recursos económicos y/o recursos humanos, además de que pueden ser instrumentos de gestión para 
conciliar con otras organizaciones financieras con capacidad de financiamiento. De la ONG SUCO se tiene el 
antecedente de la intervención directa en la zona en un proyecto en conjunto con el grupo de La gran Marcha, el 
cual lleva 3 años consecutivos apoyando un proyecto socio-cultural en el cual la ONG brinda recursos humanos y 
económicos para llegar a formar un producto cultural en que intervienen niñ@s y padres de familia. 
 
Por último se puede llegar a tener apoyo del gobierno municipal de Comas ya que ésta instancia ha apoyado en 
anteriores experiencias culturales como el FITECA, donde aportó económicamente y también en materia prima; sin 
embargo se debe de respetar la autonomía del proyecto. Hay que decir que es muy importante que se logre 
conformar el Frente barrial de resistencia y transformación como una asociación civil ya que de esa manera los 
habitantes tendrán una instancia oficial para exigir el apoyo al gobierno al ser de este una obligación velar por el 
bienestar de la población de hecho se puede lograr que nuestros proyectos formen parte de futuros programas de 
desarrollo municipales o zonales. 
 



 

 
98 



 

 
99 



 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
101 

 

 



 

 
102 

 
 
 
 



 

 
103 

 
 



 

 
104 

 
 



 

 
105 

 
 



 

 
106 

 
 
 



 

 
107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
108 

 

 
 



 

 
109 

 

 
 



 

 
110 

 
 

 



 

 
111 

 

 



 

 
112 

 

 



 

 
113 

 

 



 

 
114 

 

 



 

 
115 

 
 

 



 

 
116 

 

 



 

 
117 

 

 
 



 

 
118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

120 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

154 

 

El presente trabajo es la culminación de una formación profesional en base a un proyecto académico que día a día 

nos inserta en una realidad profesional estableciendo contacto directo con la sociedad y con aquellas comunidades 

que no cuentan con los medios para tener acceso a un servicio profesional, así asesorando, enseñando y siempre 

aprendiendo es como se puede tener una visión futurista donde la función del arquitecto no solo sea la de realizar 

grandes obras o monumentos majestuosos sino que también participe en trabajos colectivos, realistas, bien 

sustentados conociendo su realidad para poderla transformar, rechazando el camino de las privatizaciones.  

 

Al revisar el análisis de la problemática urbana del distrito de Comas y más puntual de la Zona de La libertad, nos 

podemos percatar de las similitudes que tiene con algunas zonas populares de la Ciudad de México lo que ayudo a 

definir una línea de trabajo en base a conocimientos previos de problemáticas en zonas populares, de tal modo que 

se propone una estrategia integral que responda a los intereses de la comunidad, creando, proponiendo y diseñando 

un modelo sociocultural alternativo donde existan condiciones de integración y participación ciudadana. Las 

estrategias y propuestas en el ámbito urbano son el respaldo para la comprensión y justificación del proyecto 

arquitectónico para que dicho proyecto pueda ser un verdadero factor de cambio social. 
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