
 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ASISTENCIA Y FORMACIÓN PARA MUJERES 

MALTRATADAS EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL 

TRIUNFO 

 

PRESENTADA POR 

SERGIO ALONSO JIMENEZ YATACO 

 

ASESOR 

GORKI MESONES VARGAS 

 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO 

 

 

LIMA – PERÚ 

2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada  

CC BY-NC-ND 

El autor permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se 

reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
  

 
 

 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA  
 
 

CENTRO DE ASISTENCIA Y FORMACIÓN PARA MUJERES 

MALTRATADAS EN EL DISTRITO DE VILLA MARÌA DEL 

TRIUNFO 

 

 

                                                     TESIS 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTO 

 

 

PRESENTADA POR 

 

 

 

JIMENEZ YATACO, SERGIO ALONSO 

 

 

 
 
 
 

LIMA-PERÚ 

2016 

 

 

  
  

  

  

  

  

  
   

  



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

Este trabajo está dedicado a mi 

madre por todo el apoyo y por creer 

siempre en mí, por acompañarme en 

todos mis retos y ayudarme a lograr 

mis metas y sueños. 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

A los arquitectos que a lo largo de mi 

formación me han enseñado y a mis 

asesores, que fueron lo guías para 

poder desarrollar este proyecto. 

A mi familia por su apoyo y paciencia. 

 

  



iv 

 

ÍNDICE 

 

Página  

RESUMEN           xi 

ABSTRACT           xii 

INTRODUCCIÓN          xiii 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO       23 

1.1 Bases teóricas         23 

1.2 Marco conceptual         25 

1.3 Marco referencial         32 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA         

2.1 Materiales         47 

2.2 Métodos         47 

2.3. Desarrollo del Proyecto       47 

2.3.1 Estructura Ecológica del distrito de VMT     47 

2.3.2 Estructura socio Económico Espacial      56 

2.3.3 Estructura funcional de los servicios      59 

2.3.4 Elección del sitio         60 

2.3.5 Terreno          66 

2.3.6 Zonificación         68 

2.3.7 Características         72 

CAPÍTULO III: ESTUDIO PROGRAMÁTICO      78 

3.1 Estudio Antropométrico        78 

3.2 Programación Arquitectónica       78 

3.3 Organigrama de funcionamiento       82 

CAPÍTULO IV: ANTEPROYECTO       83 

4.1 Toma de Partido         83 

4.2 zonificación          84 

4.3 Espacios públicos        85 

 

  



v 

 

CAPÍTULO V: PROYECTO ARQUITECTÓNICO     87 

5.1. Proyecto arquitectónico        87 

CONCLUSIONES          94 

RECOMENDACIONES         95 

FUENTES DE INFORMACIÓN        96 

ANEXOS.           98 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

Lista de tablas 

Página                      

 

Tabla 1 Mitos y realidades. 29 

Tabla 2  Caracterización de la Población en Riesgo - Programa 

de la lucha contra la pobreza. 

57 

Tabla 3 Agricultura Urbana en Villa María del Triunfo. 58 

Tabla 4 Ficha Técnica de VMT, en donde se muestra la falta 

de empleo y educación. 

59 

Tabla 5 Cuadro de matriz de ponderación de los 3 terrenos.  66 

Tabla 6 

Tabla 7 

Programación arquitectónica. 

Resumen de áreas del proyecto. 

 

79 

81 

 

 

 

  



vii 

 

Lista de figuras   

 

  Página  

 

Figura 1 Relación entre variables para la definición de paisaje  

operativo. 

23 

Figura 2 Cuadro que muestra los diferentes países de américa 

latina y la prevalencia de violencia por parte de esposo 

o compañeros. 

23 

Figura 3 Formas de violencia hacia la mujer, ejercida alguna vez 

por parte del esposo o compañero. 2009-2013 

33 

Figura 4 Violencia familiar en Lima Metropolitana y Callao 2001-

2012 

33 

Figura 5 Centro de Oportunidades para mujeres. 36 

Figura 6 Centro de Oportunidades para Mujeres, vista de 

sembríos. 

36 

Figura 7 Centro de Oportunidades para Mujeres, foto de ingreso. 37 

Figura 8 Centro de Oportunidades para Mujeres, zonas de 

cultivos. 

38 

Figura 9 Centro de Oportunidades para Mujeres, Planta general. 38 

Figura 10 Escuela infantil Leimond, vista exterior. 39 

Figura 11 Escuela infantil Leimond, espacios de reunión. 40 

Figura 12  Escuela infantil Leimond, cubierta con linternas que 

dejan el ingreso de distintos tipos de luz. 

41 

Figura 13 Escuela infantil Leimond, imagen de la fachada y su 

relación con el paisaje. 

41 

Figura 14 Escuela infantil Leimond, imagen de la planta general 42 

Figura 15 Escuela infantil Leimond, sección del proyecto 42 

Figura 16 Aulario 3, elevación. 43 

Figura 17 Aulario 3, acabado de elevación, el edificio como cerco. 43 

Figura 18 Aulario 3, ingreso a los bloques de edificios. 43 

Figura 19 Aulario 3, patios interiores 44 

Figura 20 Aulario 3, patios interiores. 44 



viii 

 

Figura 21 Aulario 3, elevaciones interiores 45 

Figura 22 Mapa de suelos del distrito de Lima 48 

Figura 23 Mapa de dirección de vientos y la ubicación de las 

lomas en VMT.       

49 

Figura 24 Mapa de la ubicación de las Lomas en Lima. 50 

Figura 25 Mapa de humedad relativa máxima de Lima. 52 

Figura 26 Flor de Amancaes en las Lomas de Villa María del 

Triunfo. 

53 

Figura 27 Flor de Amancaes en las Lomas de Lúcumo. Zona 

aledaña a VMT  

53 

Figura 28 Lomas de Lúcumo Verano – Invierno - Pachacamac. 54 

Figura 29 Contraste de Lomas en VMT. 55 

Figura 30 Plano intervenido donde se muestra la futura line del 

metro,  que llega a VMT. 

60 

Figura 31 Mapa de oportunidades de expansión PLAM 2035  

José Gálvez. 

62 

Figura 32 Mapa de futuras conexiones y nuevas sub 

centralidades. PLAM 2035 – José Gálvez. 

63 

Figura 33 Extracto de Documento, indicando las potencialidades 

de la Zona PLAM 2035 – José Gálvez.  

64 

Figura 34 Comparativa de los 3 terrenos seleccionados en igual esc

José Gálvez – Nuevo Milenio – VMT  

65 

Figura 35 Mapa mostrando las potencialidades del sector.  

El terreno resaltado en rojo.  

67 

Figura 36 Mapa mostrando las conexiones potenciales del sector.  

El terreno resaltado en rojo. 

68 

Figura 37 Mapa macro de Zonificación de los alrededores  

del terreno. 

68 

Figura 38 Mapa intermedio de Zonificación de los alrededores  

del terreno. 

69 

Figura 39 Plano del terreno antes de la expropiación de lotes,  

que son los de color amarillo.   

70 

Figura 40 Plano indicando en amarillo los lotes reubicados. 71 



ix 

 

Figura 41 Plano topográfico del terreno. 74 

Figura 42 Representación del terreno 75 

Figura 43 Esquema del terreno y entorno  76 

Figura 44 Ubicación del terreno y sus accesos. 76 

Figura 45 Potencialidades del sector VMT 82 

Figura 46 Potencialidades del sector VMT 84 

Figura 47 Plano general del proyecto 85 

Figura 48 Zonificación general 88 

Figura 49 Vista del ingreso y parte de la plaza 88 

Figura 50 Vista desde las plazas aterrazadas. 88 

Figura 51 Vista del ingreso al CEM  89 

Figura 52 Vista desde el ingreso al estacionamiento. 89 

Figura 53 Vista aérea del ingreso principal y las plazas. 89 

Figura 54 Vista aérea de patio del CEM 90 

Figura 55 Vista peatonal del patio que integra al CEM con la  

Comisaria de mujeres 

90 

Figura 56 Maqueta del proyecto 91 

Figura 57 Maqueta del proyecto 92 

Figura 58 Maqueta del proyecto 93 

 

  



x 

 

Lista de anexos  

  Página  

 

Anexo 1 

Anexo 2 

Planos del proyecto 

Memoria Descriptiva 

99 

135 

Anexo 3 Infografías 142 

Anexo 4 Bases legales 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

RESUMEN 

 

La investigación para la propuesta del proyecto arquitectónico, nace con el 

propósito de desarrollar una propuesta técnica a nivel de anteproyecto en un 

centro de asistencia y formación para mujeres maltratadas a través de 

diversos servicios y actividades educacionales y productivas, las que 

contribuyen a solucionar los problemas de las mujeres en Villa María del 

Triunfo, a fin de responder a las necesidades concretas del usuario y su 

entorno. La investigación está enmarcada dentro del contexto nacional, 

basándose en estudios y estadísticas realizadas a infraestructuras 

construidas hasta la elaboración de la presente tesis y la demanda poblacional 

víctimas de esta situación, que según la OMS ubica en el segundo lugar con 

más casos de violencia familiar y en particular hacia la mujer.  

 

El trabajo se llevó a cabo en base a los distritos de Lima, identificando a Villa 

María del Triunfo como uno de los distritos con mayor número de casos, en 

este distrito hay una población de 441,239. Se usó una metodología de tipo 

descriptivo – explicativo basado en Los materiales usados para la elaboración 

de la tesis, ha sido en base a información ya existente elaborada por diversas 

organizaciones. 

 

Se concluye que es pertinente el desarrollo de un proyecto que atienda la 

necesidad de un centro de asistencia y formación para mujeres maltratadas, 

que brinde un espacio de atención, protección y desarrollo personal para ser 

parte importante en la sociedad. 

 

Palabras Claves: Centro de asistencia y formación, mujeres maltratadas, 

sociedad. 
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ABSTRACT 

 

 

The research for the proposal of the architectural project was born with the 

purpose of developing a technical proposal at the preliminary project level in 

a care and training center for battered women through various services and 

educational and productive activities, which contribute to solving the problems 

of women in Villa Maria del Triunfo, in order to respond to the specific needs 

of the user and their environment. The research is framed within the national 

context, based on studies and statistics made to infrastructures built up to the 

elaboration of the present thesis and population demand victims of this 

situation, which according to the WHO ranks second with more cases of family 

violence and in particular towards women. 

 

The work was carried out based on the districts of Lima, identifying Villa Maria 

del Triunfo as one of the districts with the highest number of cases, in this 

district there is a population of 441,239. A descriptive - explanatory 

methodology was used based on the materials used for the elaboration of the 

thesis, it has been based on existing information elaborated by diverse 

organizations. 

 

It is concluded that it is pertinent to develop a project that addresses the need 

for a center for assistance and training for battered women, providing a space 

for care, protection and personal development to be an important part of 

society. 

 

Keywords: Assistance and training center, abused women, society. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta de un “Centro de Asistencia y Formación para Mujeres 

Maltratadas en el Distrito de Villa María del Triunfo”, se realizó en varias 

etapas, la primera es la fase analítica, la segunda la fase sintética y la tercera 

la fase de desarrollo del proyecto arquitectónico. En la primera fase se realizó 

el resumen y organización en marcos de referencia socio cultural y funcional 

de toda la información obtenida sobre el tema. En la fase sintética, la tesis se 

desarrolló considerando las necesidades básicas y complementarias de los 

centros de emergencia mujer, albergues, centros comunales y de formación 

educativa, también se consideró factores sociales, educacionales, de salud y 

psicológica para definir algunos espacios para el desarrollo del proyecto de 

arquitectura, los que son indispensables para la rehabilitación y formación de 

las mujeres víctimas de la violencia física y psicológica. 

 

En Villa María del Triunfo se presentan problemas a diario diferentes 

problemas sociales, entre ellos, el maltrato a las mujeres, físicos y 

psicológicos, a pesar de ello la ciudad no está preparada para atender de 

manera inmediata esta problemática, debido a que carece de instituciones 

adecuadas para satisfacer la demanda que requiere el distrito a pesar de que 

cuenta con Centro de Emergencia Mujer, que apenas atiene al año en 

promedio unos 550 casos. 

 

En la fase de desarrollo del proyecto de arquitectura, se elaboró una propuesta 

del centro de asistencia y formación para mujeres maltratadas, como 

resultado arquitectónico a la problemática estudiada en Villa María del triunfo. 

 

La violencia doméstica es un problema que afecta a familias en Villa María del 

triunfo, quienes son diariamente víctimas de agresiones físicas, psicológicas, 

emocionales y sexuales, en algunos casos llegando a feminicidio. Este 

fenómeno afecta a un porcentaje importante de familias recién formadas, 

sobretodo en situaciones de pobreza y pobreza extrema que son la mayoría 

en el distrito. 
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En la actualidad, la violencia hacia la mujer en el Perú se ha convertido en un 

problema importante, puesto que según algunos estudios 8 de cada 10 

mujeres que denuncian en comisarías, son por maltratos de parte de sus 

esposos o convivientes. Villa María del Triunfo ocupa el cuarto lugar según la 

Fundación Flora Tristán con mayor número de víctimas por maltrato hacia la 

mujer, aproximadamente solo el 25% de las víctimas por maltrato denuncian, 

eso quiere decir que existen casos aislados, ya que al no tener a donde ir y 

sobretodo en algunos casos se espera que la situación cambie, en otros casos 

por miedo a represalias hacia ellas sus familias e hijos e caso los tuvieran, 

pero el más relevante es la dependencia económica. 

 

Debido a esta situación, en Villa María del Triunfo, aunque existe un Centro 

de Emergencia Mujer, que es un programa del Estado para atender estos 

casos específicos de violencia hacia la mujer, no cubre la necesidad del 

distrito en estudio y como ya hemos mencionado apenas cubre en promedio 

unas 550 denuncias, y si lo contrastamos con el total de casos que recibe la 

PNP, sería solo una quinta parte del total de denuncias que ha registrado la 

PNP, tener en cuenta que el CEM aún carece de programas de albergue y 

salud, atención para emergencias menores, que se mencionan en el programa 

como teoría pero no se encuentra en el desarrollo actual del CEM de VMT. 

 

Por lo tanto, existe la necesidad de edificar un centro de asistencia y formación 

para mujeres, que cumpla con los programas básicos que permitan atender a 

quienes reciben algún tipo de agresión, ya que deberían tener un lugar que 

les pueda proporcionar alojamiento, educación, salud, mientras se resuelve 

su situación y ello les podrá permitir recobrar su autonomía para retomar una 

vida libre de maltrato. 

 

Por los motivos mencionados líneas arriba, la investigación está estructurada 

de la siguiente manera: 

 

Se expone la idea concreta del trabajo, motivaciones, ideas, limitaciones y 

estructura, se tiene un acercamiento a la realidad y las personas que 
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participan y para los que se elabora el proyecto, las mujeres víctimas de 

maltrato físico y psicológico en VMT. 

 

Para ello se consultaron algunas teorías, que ayudaron a definir y enfrentar 

los problemas planteados, la primera es la teoría de la planificación de género 

de Caroline Moser y Caren Levi, que plantean a partir del conocimiento 

integral de las mujeres, identificando algunas de sus necesidades particulares 

de acuerdo a cada contexto, es posible plantear propuestas que las 

beneficien, agregar a esta teoría la de la psicología ambiental que plantea la 

importancia del ambiente físico del ser humano para el desarrollo de sus 

diversas actividades, el pionero fue el psicólogo Kurt Lewin, por el lado 

arquitectónico, se ha revisado la teoría de la arquitectura de Aldo Rossi, que 

para comenzar con la elaboración de un proyecto debe tener un criterio de 

pertinencia a un medio y una determinada comunidad, construyendo premisas 

de diseño a partir de la realidad urbana y cultural del lugar, por otro lado el 

paisaje operativo de Manuel Gausa, el cual habla de la dualidad del entorno y 

el proyecto, mezclándose, teniendo una unión entre la topografía, ya que en 

la zona de intervención tiene una topografía accidentada y una considerable 

pendiente. 

 

La presente tesis está estructurada en 5 capítulos, en el primero se da a 

conocer el marco teórico, en el que se describe el contexto de la problemática 

y sus consecuencias, como impacta en la sociedad la violencia contra la 

mujer, generando pérdidas económicas e inestabilidad en el ámbito familiar, 

por otro lado, la falta de infraestructura para atender a este sector de la 

sociedad que aún no logra disminuir la cantidad de víctimas. En el segundo 

capítulo, se muestra la metodología con la que se ha desarrollado el 

levantamiento de información para identificar el problema, así como las 

herramientas que se han utilizado para generar modelos virtuales y analógicos 

con el objetivo de obtener una propuesta de proyecto que sea adecuada a las 

necesidades planteadas. En el tercer capítulo, denominado como estudio 

programático, dentro de este capítulo se desarrolla un estudio antropométrico, 

que ayuda a determinar las dimensiones de los espacios que se diseñaran, 

por otro lado, la programación arquitectónica que define que espacios se 
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necesitan para la adecuada propuesta arquitectónica y por último el 

organigrama del proyecto, el cual manifiesta la relación entre los espacios y 

cómo funciona el proyecto, si serán varios niveles o lineal. En el cuarto 

capítulo llamado anteproyecto, se aplican todos los criterios e información 

anteriormente mencionada para elaborar una primera aproximación al 

proyecto concreto que servirá para analizar la mejor forma de llegar al 

proyecto más óptimo, como la distribución de los espacios que se traducen en 

plantas de arquitectura, cortes para ver las alturas y relación entre los 

espacios, las elevaciones para visualizar las fachadas y su relación con el 

entorno, entre otros procesos que mejoran el proyecto. En el quinto capítulo, 

que lleva por nombre el proyecto arquitectónico, ya es la síntesis de la tesis 

en la que se desarrolla a nivel técnico y conceptual como va a quedar el 

proyecto en la realidad, siendo completo y factible de edificar, ya que cuenta 

con plantas de arquitectura en varias escalas, plano de ubicación, topografía, 

perimétrico, vistas en tres dimensiones, maquetas virtuales y analógicas, 

memoria descriptiva y un propuesta e estructuras e instalaciones sanitarias y 

eléctricas, estos elementos en conjunto conforman el proyecto final, que va a 

satisfacer las necesidades que se plantean en esta tesis. 
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1. El tema 

La creación de un Centro de Asistencia y Formación para mujeres maltratadas 

en el distrito de Villa María del Triunfo, en un distrito con un porcentaje 

importante de población en edad de trabajo comprendido entre los 18 y 39 

años, que pueden participar de la comunidad, que tiene como influencia a los 

asentamientos humanos en procesos de consolidación. 

 

El tema se desarrolla considerando la ubicación periférica de la ciudad de 

Lima Metropolitana, en una zona en proceso de consolidación y en una zona 

que de acuerdo al PLAM 2035 se planteará a futuro como una nueva 

centralidad para el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), por lo que sería 

ideal para atender este tipo de casos y sobre todo porque se encuentra en la 

zona de José Gálvez, en la cual se da el mayor número de casos, así se podrá 

tener un lugar cerca y se garantizará la tranquilidad emocional de las personas 

que serán atendidas. Por tales motivos y siendo de pertinencia la tema, se 

proyectará en el Distrito de VMT, el cual cuenta con un clima muy interesante, 

las lomas características del lugar y un acceso eficaz que está conectado con 

el resto del distrito. El tema toma como fundamento el maltrato físico, 

psicológico y la falta de infraestructura y apoyo social a las mujeres en VMT. 

 

2.  El problema 

La falta de desarrollo en el tema de la justicia de género y la equidad de la 

misma, siendo le estudio planteado parte de la solución, haciendo un análisis 

del problema de la violencia hacia la mujer y la falta de equipamiento 

adecuado, como centros que cuenten con albergues y atención a la salud, 

dirigidos a la asistencia y formación de las mujeres de VMT. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, se encontraron organismos 

oficiales encargados de atender a este sector de la población, no tiene un 

programa integral para atender esta problemática, por ello, para dar una 

respuesta a la demanda que es generada por la violencia intrafamiliar, se 

decidió por trabajar en base a la información de comisarías de la zona y en el 

radio de influencia del proyecto y en base a la información de los centros de 

emergencia mujer del distrito de VMT, de esta manera se concibe la idea de 
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crear un centro de asistencia y formación para mujeres maltratadas, con el fin 

de apoyar a quienes carecen de un grado de instrucción elemental y así evitar 

la dependencia económica y emocional por parte de sus agresores. (Ver 

Anexos) 

 

El proyecto está sujeto a diversos factores sociales, culturales, urbanos, 

arquitectónicos, entre otros que generan problemas a su futuro 

funcionamiento. En base al enfoque funcional que aborda la presente tesis, 

se plantea una pregunta, de la que deriva toda la investigación: 

 

¿Existe un centro de atención integral para las mujeres víctimas de violencia 

en VMT, que contribuya a mitigar la violencia intrafamiliar va a mitigar el atraso 

socio-cultural que implica para la mujer? 

 

De esta pregunta nacen las siguientes preguntas específicas: 

• ¿Qué diseño arquitectónico requiere el lugar para una atención adecuada 

de los servicios que brindaran en el centro de asistencia y formación para 

mujeres maltratadas en el distrito de VMT? 

• ¿Qué modelo de atención integral a las mujeres y sus hijos, que han sido 

víctimas de violencia familiar se necesitan para una atención adecuada? 

• ¿Cuál es el radio de influencia del proyecto? 

• ¿Qué impacto tendrá sobre el desarrollo urbano el proyecto como espacio 

y uso en el sector donde se emplazará? 

• ¿Responde a una necesidad a nivel local? 

  

3. Objetivos 

 
3.1. Objetivo general 

Desarrollar una propuesta técnica a nivel de anteproyecto en un centro de 

asistencia y formación para mujeres maltratadas a través de diversos servicios 

y actividades educacionales y productivas, las que contribuyen a solucionar 

los problemas de las mujeres en VMT, a fin de responder a las necesidades 

concretas del usuario y su entorno. 
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3.2. Objetivos específicos  

a) Elaborar un modelo de centro de asistencia y formación para mujeres 

maltratadas, en coordinación con las entidades responsables. 

b) Detectar problemas de las mujeres del sector, ya que los problemas 

están en proceso de consolidación, priorizando los aspectos de salud, 

familia, educativo y priorizando lo importante que es su participación 

en la sociedad. 

c) Crear una identidad al proyecto arquitectónico en relación al entorno 

urbano e identificando las características del distrito de VMT, 

principalmente de las mujeres en aspectos de salud, educativos y 

económicos. 

d) Diseñar en base a las variables físicas del lugar, como: topografía y 

aspectos urbanos como nivel de densificación y desarrollo urbano del 

sector.  

e) Otorgar a la zona de estudio un espacio público en conjunto con el 

proyecto. 

 

4. Alcances 

El proyecto arquitectónico que se estudia en esta tesis está enfocado a la 

ayuda que se brinde a mujeres que sufren violencia intrafamiliar en VMT. 

 

Se pretende el estudio de la situación social enfocado en la mujer, de otro 

lado, se define el programa del equipamiento que se requiere para cubrir el 

índice de incidencia de mujeres maltratadas. 

 

El público específico está compuesto por mujeres entre 15 años a 45 años, 

con hijos menores de acuerdo a la situación particular de las mismas. 

 

El estudio pretende su arribo a conclusiones a partir de encuestas realizadas 

por diversas entidades y en base a otras tesis similares, que puede aportar al 

lugar un proyecto como este, así se podrá determinar el radio de influencia y 

el desarrollo de diversas actividades. 

 



xx 

 

Se elaborará un expediente técnico de planos, en los que se muestra el 

desarrollo organizado de espacios, de acuerdo a un estudio funcional de los 

diversos equipamientos que tendrá el edificio, tales como asistencia de salud 

mental y física, albergue, educación y recreación. 

 

Los hijos de las mujeres que se alberguen en el centro de asistencia y 

formación, serán de 0-6 años, ya que en esta edad requieren de la madre, se 

les brindará albergue y condiciones benéficas para su educación. 

 

Se hace conocimiento de la existencia de un programa creado e impulsado 

por el Estado, los Centros de Emergencia Mujer, que están orientados a 

prestar servicios públicos especializados y gratuitos, de atención 

multidisciplinaria, para las mujeres víctimas de violencia, en los que se brindan 

orientación legal, consejería psicológica, se entiende que se prioriza la 

recuperación del daño sufrido y se presta atención social. De la misma 

manera, se realizan actividades de prevención y difusión, a través de 

campañas, conformación de comunidades locales y en conjunto con otras 

entidades, se pretende que este proyecto pueda ser parte de un programa 

mayor, que se podría desarrollar en otros distritos, así el CEM posteriormente 

implementará un programa más amplio y con una función adecuada, y 

aplicarlo a nivel nacional. 

 

La localización del proyecto será importante, para que pueda relacionarle y 

conectarse con el resto del distrito, así poder cumplir con su función.  

 

5. Limitaciones 

A pesar de que no se encontraron limitaciones considerables para desarrollar 

la tesis, para la recolección de información, existen algunas limitaciones que 

pueden contribuir a un mejor estudio para un proyecto arquitectónico: 

 

El proyecto se enfoca en mujeres entre los 15 a los 45 años de edad, así se 

podrá atender casos específicos.  
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De acuerdo a los estudios realizados, solo el 25% de los casos son 

denunciados, debido a la falta de información, miedo, vergüenza o 

dependencia económica de las víctimas. 

 

La ausencia de un referente nacional que reúna las características planteadas 

para un centro de este tipo. 

 

6. Justificación 

La investigación permitirá identificar el porcentaje de la población con edades 

entre los 20 y 39 años de edad, que son víctimas de maltrato físico, psicológico 

y sexual, esta situación, también se presenta en VMT, a pesar de que cuando 

existe un pequeño CEM, que no cubre el apoyo adecuado para las mujeres 

maltratadas y que es necesaria la implementación de una infraestructura de 

este tipo. 

 

El planeamiento estratégico de un centro no escolarizado de alfabetización 

para las mujeres de estratos bajos y puesto de salud pública que atenderá 

ciertas situaciones de emergencias, la idea surge por la ausencia de 

preocupación ante la inminente falta de edificios públicos de asistencia social 

enfocada a las mujeres.  

 

El reto académico, es lograr un modelo funcional que permita implemente un 

sistema de ayuda especial para mujeres, considerando espacios especiales 

según el modelo planteado de funcionamiento de las áreas. 

 

Existe el reto de integrar áreas como albergues con la zona de educación y 

salud, para ello se piensa plantear áreas sociales de esparcimiento y 

recreación, que sirvan como nexos entre las diferentes funciones. 

 

El Centro de asistencia y formación para mujeres maltratadas, es un espacio 

que brinda servicios de protección y atención especializada a mujeres en 

situación de violencia. 
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El tiempo de estadía será por un máximo de 30 días, y dependiendo de los 

casos podrán quedar por un periodo más largo. 

 

Las áreas de servicio serán de alojamiento, nutrición, atención y evaluación 

médica, asesoría legal, apoyo psicológico, programas y talleres educativos, 

ocupacionales y charlas de prevención y motivación. 

 

Además de contar con otras áreas como capilla, biblioteca, área para 

guardería, una cancha multiuso, y terrazas en los techos. 

 

El documento presenta un plan para el diseño de un centro de asistencia y 

formación para mujeres maltratadas, basado en los lineamientos del Plan 

Nacional contra la Violencia hacia la mujer 2009-2015 y en el Plan Distrital 

contra la Violencia hacia la Mujer 2013-2016, Normas y Parámetros y el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, además de considerar otros 

parámetros de confort para el diseño de los espacios. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Bases teóricas 

Rossi (1986), propone que se ha establecido como criterio para el desarrollo 

del proyecto un sentido de pertinencia con el medio y la comunidad, a pesar 

a pesar que se trata de un proyecto que no cuenta con una influencia histórica 

como la de Aldo Rossi en sus proyectos, para nuestra interpretación, se refiere 

a la capacidad de poder diseñar con el elementos fundamentales de la 

realidad urbana y socio cultural del lugar, así el proyecto podrá contar con un 

carácter propio y a su vez una relación.  

 

Gausa (2002), en su Manual Causa en su investigación y recopilación 

diversos autores en Metapolis, diccionario de arquitectura avanzada, se ha 

asimilado como premisa para el desarrollo del proyecto la definición de paisaje 

operativo, el cual expone que la arquitectura ya no solo es la figura y fondo 

sino que está integrada al paisaje de manera que el edificio fluye con el paisaje 

y permite al edificio ser parte de la ciudad evitando el aislamiento de los 

edificios, sino más bien haciéndolos parte de la ciudad. 

 

 
Figura 1: Relación entre variables para la definición de paisaje operativo. 

Fuente: Ferro (2005) 
 

Moser (1995), propone que ella habla sobre la planificación de género, y 

expone que no se refiere al hombre y a las mujeres, sino a la relación entre 

ambos y en consecuencia al modo que en construyen socialmente, de su 

teoría, rescata el criterio acerca de elaborar una propuesta que beneficie a los 

roles que cumple la mujer en la sociedad, sus particularidades, necesidades 

concretas, es decir incluir la categoría del genero dentro de la planificación y 

a través de ella se pueda dar una alternativa de cambio y justica de género. 
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Lewin (1940), fue un pionero en el estudio de la importancia del medio 

ambiente para el desarrollo del hombre, su objetivo era determinar la relación 

entre los seres humanos y el medio ambiente en el que se desenvuelven, 

cómo reaccionan y se organizan. 

 

1.1.1.  Dinamismo  

Energía activa y propulsora. Nuestro entorno define un espacio cambiante de 

movimientos excitados y acontecimientos enlazados caracterizados por la 

variación constante de los escenarios –y de las configuraciones- a ellos 

asociados. Dicha faceta cambiante de nuestro entorno, remite a una condición 

implícitamente inestable (virtual o real): las de unas estructuras en continuo 

estado transitorio (en constante situación real o virtual de reemplazo, 

transformación o fluctuación en sus geometrías) acorde con su propia 

naturaleza activa o variable y con los parámetros de mutabilidad y 

transformación latente a ella asociables.  

  

1.1.2. Integración urbana  

La integración urbana es la incorporación al espacio público de todas las 

lógicas que se cruzan en la ciudad: peatones - ciclistas – transporte – público 

- vehículos privados; vecinos-comerciantes-visitantes; historia-cultura-

evolución urbana; etc. en donde se puede priorizar a los usuarios más débiles 

forzando continuidad peatonal y la eliminación de barreras arquitectónicas, 

reformando plazas o alamedas como estrategias de integración.  

 

1.1.3. Conclusiones  

Se deberá tomar como punto de partida la idea que el edificio no solo debe 

estar aislado, sino tener una pertinencia y poder relacionarse con la ciudad, 

de este modo el edificio otorga a la ciudad un espacio público horizontal, 

además de funcionar como albergador de diversas actividades que son 

favorables para la comunidad, así el edificio se vuelve inclusivo. 
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1.2. Marco conceptual 

 
1.2.1.  Violencia contra la mujer  

Se define como todo acto de violencia por razones de sexo que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 

la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la 

privada. La violencia contra la mujer constituye un obstáculo para el logro de 

a justicia de género, el desarrollo y la paz entre los seres humanos, porque 

está basada en las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

hombres y mujeres, que han conducido a la dominación y subyugación de la 

mujer, discriminación y a una total subordinación de la mujer hacia el hombre. 

Esta manifestación del poder sobre las personas, afecta la salud física, sexual 

y psicológica de las personas que son víctimas, especialmente las mujeres, 

las niñas y niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Cuadro que muestra los diferentes países de américa latina y la prevalencia de 
violencia por parte de esposo o compañeros. 

Fuente: OMS, Organización panamericana de la salud, en colaboración con diversos 
organismos representantes de cada país. 

 

A pesar de ello, la violencia es un problema que en la mayoría de casos se 

mantiene en secreto o se oculta, principalmente por la víctima, cuando se da 

como práctica cotidiana, esta queda arraigada a través de generaciones en la 

crianza de los hijos e hijas como parte de la idiosincrasia, cuando estos lo 

replican en su comportamiento al momento de tomar los roles de padres. 
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1.2.2.  Reseña histórica local de la violencia hacia la mujer  

En el contexto, a comienzos de la segunda mitad del siglo pasado, la 

sociedad y el Estado han tratado de regular el ejercicio arbitrario de la 

violencia, fundamentalmente, con el fin de proteger a los más vulnerables, a 

nivel internacional, la carta de las naciones unidas en el año de 1945, 

constituye una afirmación de los derechos humanos y de la igualdad entre 

pobres y mujeres, llegando al convenio sobre la eliminación de toda forma de 

discriminación contra la mujer, así se consagra el principio de igualdad del 

hombre y la mujer, añadir a esto que cada uno tiene particularidades, por lo 

que se propone una justicia de género. 

 

1.2.3.  El Perú y la normativa para prevenir  

En el Perú se han dado ciertos avances de importancia en normativas para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar con la expedición de la Ley 

N° 26260, en diciembre de 1993, la ratificación de la convención de Belem do 

Pará en 19994, la promulgación del texto único ordenado de la ley frente a la 

violencia familiar, aprobado por decreto N° 006-97-JUS, en junio de 1997, la 

ley N° 2306 que modifica la anterior ley incluyendo a la violencia sexual como 

otra forma de violencia familiar y el plan nacional contra la violencia hacia la 

mujer 2009-2015. 

 

Este programa busca la mejora en la intervención estatal en estrecha 

colaboración con la sociedad y el sector privado para enfrentar el problema 

de la violencia familiar en el país. 

 

1.2.4. Definiciones sobre los tipos de violencia  

De acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, da a conocer 

los tipos de violencia contra la mujer que son los siguientes: 

 

a) Violencia física 

Implica el uso de la fuerza para dañar a otra persona con todo tipo de acciones 

como empujones, jaloneos, pellizcos, rasguños, golpes, bofetadas, patadas y 

aislamiento. El agresor puede utilizar su propio cuerpo o utilizar algún otro 

objeto, arma o sustancia para lograr sus propósitos. Esta forma de maltrato 



27 

 

ocurre con una menor frecuencia que la violencia psicológica, pero es mucho 

más notoria y visible. El agresor, de manera intencional y recurrente busca 

controlar, sujetar, inmovilizar y causar daño en la integridad física de la 

persona. 

 

b) Violencia psicológica 

Es una forma de maltrato que se manifiesta con gritos, insultos, amenazas, 

prohibiciones, intimidación, indiferencia, ignorancia, abandono afectivo, celos 

patológicos, humillaciones, descalificaciones, chantajes, manipulación y 

coacción. Con estas conductas el agresor pretende controlar al otro 

provocándole sentimientos de devaluación, inseguridad, minusvalía, 

dependencia y una baja autoestima. Esta forma de violencia es más difícil de 

detectar que la violencia física, pero puede llegar a ser muy perjudicial para la 

víctima, porque además de ser progresiva, en ocasiones logra causar daños 

irreversibles en la personalidad del agredido. 

 

c) Violencia sexual, violencia o abuso sexual 

Se refiere en primera instancia a la violación, pero también incluye la burla, la 

violación o el abandono afectivo hacia la sexualidad y las necesidades del 

otro. Además, está la celotipia y todo tipo de acciones, chantajes, 

manipulaciones o amenazas para lograr actos o prácticas sexuales no 

deseadas o que generen dolor. Las relaciones sexuales frente a terceros y la 

utilización de objetos sexuales sin el consentimiento de la persona también se 

consideran formas de abuso sexual, que al igual que las demás, buscan el 

control, la manipulación y el dominio sobre la otra persona. 

 

d) Violencia económica o patrimonial 

Como una forma de disminuir, someter o de imponer la voluntad del agresor, 

se usan los recursos económicos o los bienes personales. Si el agresor es el 

jefe del hogar o el responsable del mantenimiento de la familia, le exigiría a la 

pareja todo tipo de explicaciones para darle el dinero, o bien le dará menos 

cantidad de la que se necesita. Puede suceder en otros casos, que, aunque 

la familia necesite los recursos, le impedirá a su pareja que trabaje para que 
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no tenga la posibilidad de tener autonomía económica y el continuar con el 

control sobre la familia. 

 

1.2.5. Ciclos de violencia familiar  

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP, nos brinda 

información acerca de los ciclos de la violencia familiar, que son las siguientes: 

 

▪ Acumulación de tensión en donde de forma sutil o no se le repite a la 

mujer el mensaje de que su percepción de la realidad es incorrecta y 

que sus sentimientos son malos o patológicos y se acaba dudando de 

su propia experiencia y sintiéndose culpable de lo que acontece. 

▪ Explosión violenta, es cuando el hombre llega al extremo de perder el 

control y castiga duramente a su pareja, la tensión ha crecido hasta que 

se produce la descarga de la misma en distintas formas y grados. 

▪ Reconciliación o luna de miel, se produce cuando el agresor se siente 

profundamente apenado y luego de cometer algún tipo de abuso, pide 

perdón, promete cambiar. Finalmente, la escala de la violencia 

doméstica luego del perdón vuelve a crecer, la irritabilidad, la tensión 

aumenta y se acaba la etapa de tranquilidad pasajera o aparente. 

 

1.2.6 Efectos de la violencia familiar 

Los efectos de la violencia en la mujer provocan: 

▪ Deterioro de la salud física 

▪ Problemas ginecológicos 

▪ Embarazos no deseados 

▪ Conductas nocivas para la salud, entre ellas el tabaquismo, 

alcoholismo, sexo sin protección, etc. 

▪ Discapacidad parcial o permanente 

▪ Agresión contra niños 

 

Los efectos de la violencia familiar en niños y niñas: 

▪ Daños emocionales 

▪ Depresión y pesadillas 

▪ Comportamientos agresivos entre otros 



29 

 

▪ Delincuencia, episodios de huidas de casa 

▪ Bajo rendimiento escolar, alto índice de consumo de alcohol y drogas. 

 

1.2.7 Mitos y realidades sobre la violencia hacia la mujer 

De acuerdo a la asocian Manuela Ramos, existen diversos mitos y realidades 

respecto a la violencia hacia la mujer: 

 

Tabla 1: Mitos y realidades 

MITOS REALIDADES 

La victima dijo o hizo para 

provocar el abuso. 

La conducta violenta no necesita causas para 

desencadenarse, pero sí tiene excusas. 

 

A las mujeres maltratadas, les 

gusta que le peguen. 

 

Los acuerdos sadomasoquistas no corresponden a la 

problemática de la violencia familiar, la mayoría de las 

mujeres que se quedan es porque no encuentran los 

recursos necesarios para salir. 

 

Por algo le habrán pegado. 

 

No hay por vocación que justifique la violencia, este es 

un mito muy arraigado. 

 

El maltrato emocional no es tan 

grave como el físico. 

 

El maltrato emocional puede llegar a aniquilar a una 

persona sin contacto físico. 

 

Excluyo al violento de mi vida y 

se acabaron los problemas. 

 

Falso, aun en casos de viudez pueden llegar a estar 

presentes el mandato o amenazas del violento. 

 

Si la mujer se queda es porque le 

gusta. 

 

Hay que tener en claro que la relación de violencia es 

una relación de tortura y que la persona castigada se 

encuentra sometida e inhibida para reaccionar. 

 

Ella lo provoca. 

 

No existe justificación que avale la violencia. 

Lo que ocurre en una pareja 

forma parte de la vida privada y 

no hay que meterse. 

Cualquier vulneración a la integridad humana viola los 

Derechos Humanos, que son universales. 

Fuente: Propia 
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1.2.8 Refugios temporales para mujeres y niños 

El MIMP, define a los hogares de refugio temporal como lugares de acogida 

temporal para víctimas de violencia familiar, que brindan protección, albergue, 

alimentación y atención multidisciplinar proporcionando su recuperación 

integral. Los hogares de refugio, brindan a la mujer víctima de violencia, 

espacios seguros para analizar y decidir acerca de algún nuevo proyecto de 

vida libre de violencia, luego de haber tenido una atención integral y 

multidisciplinaria, los que abarcan disciplinas como la legal, psicológica y 

capacitación laboral. Estos hogares forman parte de un sistema de atención 

integral desarrolladas por iniciativa de la sociedad civil y apoyadas por el 

programa nacional contra la violencia familiar y sexual. 

 

En este sentido el MIMP, a través de los profesionales del programa nacional 

contra la violencia nacional y sexual, periódicamente capacita a sus 

coordinadores y promotores en temas de violencia y habilidades de 

comunicación en sus relaciones interpersonales, e igualmente acude a las 

mujeres albergadas y sus hijos con los servicios profesionales de 

psicoterapeutas que se encargan de fortalecerlas emocionalmente a través de 

técnicas de desarrollo de autoestima, toma de decisiones, solución de 

problemas, entre otras. 

 

De acuerdo al MIMP, el objetivo de la ley 26236, según el artículo 1° es el 

crear hogares refugio temporal, a nivel nacional, para las personas 

involucradas en hechos de violencia familiar y que se encuentran en situación 

de abandono, riesgo o peligro inminente sobre su vida, salud física, mental o 

emocional a causa de violencia familiar. 

 

En el artículo 3º de la ley Nº 28236; sobre la creación de hogares de refugio 

temporal para víctimas de violencia familiar se debe ejecutar la promoción de 

políticas, programas y servicios de prevención y atención a favor del bienestar 

de las mujeres, niños y adolescentes atención y rehabilitación involucrados en 

hechos de violencia familiar. Para tal efecto, el desarrollo de la promoción 

debe darse través de los gobiernos locales. 
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Las personas involucradas en hechos de violencia familiar que ingresen a 

estos albergues de refugio temporal, según la normativa de obligatoriedad los 

hogares de refugio temporal contemplada en el artículo 3º de la Ley 28236, 

recibirán obligatoriamente atención multidisciplinaria, para la recuperación del 

daño sufrido y su normal desarrollo social. Además, la ley de creación de 

hogares de refugio temporal señala que los gobiernos locales se encargan de 

coordinar con los colegios profesionales con la finalidad de que profesionales 

como abogados, médicos, psicólogos, asistentes sociales brinden servicios 

gratuitos permanentes a los beneficiarios de los hogares de refugio temporal 

personas involucradas en hechos de violencia familiar. 

 

Los hogares de refugio temporal se implementarán sobre la parte de los 

bienes inmuebles materia de asignación, a cargo de la comisión de 

administración de bienes incautados y decomisados-COMABID, como lo 

prescribe el decreto supremo Nº 029-2001-JUS y con apoyo de la cooperación 

técnica internacional, captada conforme lo estipula el inciso j) del artículo 24-

B del decreto supremo Nº 008-2001-PROMUDEH. 

 

Según el artículo 4° del capítulo II del reglamento de la ley Nº 28236. Los 

hogares de refugio temporal son lugares de acogida temporal para víctimas 

de violencia familiar, que brindan protección, albergue, alimentación y 

atención multidisciplinaria especializada de acuerdo con sus necesidades 

específicas por razón de sexo y edad, propiciando su recuperación integral. 

Según el artículo 5° del capítulo II del reglamento de la Ley Nº 28236, los 

hogares de refugio temporal, tienen como objetivos: 

 

Garantizar un espacio seguro de acogida temporal brindando vivienda, 

alimentación, vestido, protección, soporte emocional, así como un proyecto de 

recuperación personal - social a personas afectadas por la violencia familiar, 

de manera específica y de acuerdo con sus características particulares por 

razón de sexo, grupo etario y condición físico - mental. 

 

Brindar el apoyo terapéutico que promueva la autonomía de las personas 

afectadas por la violencia familiar y el acompañamiento en la toma de 
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decisiones y el desarrollo de capacidades que permitan la opción por una vida 

sin violencia. 

 

1.2.9 La educación formal no escolarizada 

Según MINEDU en la ley 23384, art. 33 se define a la educación formal se 

imparte en forma escolarizada y no escolarizada en sus diferentes niveles y 

modalidad, se caracteriza por su contenido evaluable y certificable. La 

educación no formal, está constituida por el auto aprendizaje y por la acción 

de los diversos agentes educativos, tales como la familia, el centro o lugar de 

trabajo, las agrupaciones políticas, religiosas y culturales y los medios de 

comunicación social. 

 

1.3. Marco Referencial  

En el Perú, desde hace algunos años se vienen implementando y 

formalizando ciertas instituciones y asociaciones dirigidas por las mujeres, 

aunque aún no existe suficiente información sobre el apoyo a las mujeres 

víctimas de la violencia, por tal motivo se revisan referentes arquitectónicos 

extranjeros y en el caso nacional, se ve como es la estructura de los Centros 

de Emergencia Mujer. 

 

1.3.1 Situación de las mujeres víctimas de maltrato en Lima  

Según el INEI, en una publicación del 2011, sus estadísticas indican que 4 de 

cada 10 mujeres en Lima han sufrido algún tipo de violencia física y que 08 

de cada 100 han sido sometidas a alguna experiencia de violencia sexual. Sin 

embargo, estas cifras ponen en evidencia un alto registro, debido a la 

resistencia y dificultades de las victimas al reconocer su situación, se debe a 

diferentes razones, como, vergüenza, estigma o temor a la venganza, 

desinformación. 

 

Los datos que se disponen acerca de violencia familiar muestran que las 

mujeres siguen siendo las principales víctimas de diversas agresiones en el 

entorno familiar. Según la PNP en el 2007 se registró a nivel nacional un total 

de 87,132 denuncias por violencia familiar, a estas cifras hay que añadir que 

solo un 25% son registradas, por lo que la cifra se cuadriplica. 
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  Figura 3: Formas de violencia hacia la mujer, ejercida alguna vez 

por parte del esposo o compañero. 2009-2013 
Fuente: (INEI – Encuesta nacional de Salud, 2013) 

 

 

 

Figura 4: Violencia familiar en Lima Metropolitana y Callao 2001-2012 
Fuente: Boletín anual de estadística de la policía nacional en conjunto con el ministerio 

púbico y fiscalía de la nación 
 

En la Figura 4 se puede ver que en el periodo de 2001-2012 el distrito de Villa 

María del Triunfo es uno de los distritos con más índice de denuncias 

registradas. 
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1.3.2 La educación como herramienta de independencia 

Al estar relacionado muchos de los casos de violencia con la falta de 

independencia económica y de información, se toman como referentes 

diferentes tipos de educación que son los siguientes: 

 

a) Propuesta desde la educación formal 

De acuerdo al Instituto de estudios peruanos, en un documento publicado en 

2012, establece las condiciones de educación, que están diferenciadas según 

la pertinencia a determinados espacios sociales, ya sea en zonas urbanas o 

rurales de las distintas regiones del país. 

 

En Lima existe una diferencia social y espacial importante, donde los niveles 

más altos de educación entre mujeres, a comparación de otras ciudades, la 

mayoría se encuentra en Lima, a pesar de ello existen grandes contrastes en 

la educación. 

 

En la realidad a oferta educativa para el adulto y mujeres de bajos recursos 

cuenta con dos sistemas paralelos, la educación formal y la no formal, en su 

variante estatal o de iniciativa privada, en estos la experiencia ocurre entre la 

formación básica, profesional y otras, todas ellas posibles a partir de proyectos 

promovidos por el estado y acuerdos internacionales. 

 

La educación del adulto es aquella que es ofrecida a la población a partir de 

los 15 años a más, con contenidos metodológicos orientados a la 

recuperación y capacitación del alumno. 

 

b) Educación ocupacional 

Se define como una opción que busca integrar la acción educativa con la 

preparación de la actividad laboral, este programa escolarizado se 

proporciona a adolecentes ya adultos que vivan en zonas urbanas marginales, 

con el fin de generar una producción local o que de algún modo se inserten al 

mercado laboral. 
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Propuesta desde la educación informal, esta se realiza en zonas urbanas 

marginales, en conjunto con las asociaciones creadas en asentamientos y 

organizaciones, municipios, iglesias y algunos sectores del Estado, de esta 

forma se puede capacitar a la población respecto a lo que pueden producir 

ellos mismos, además de contar con horarios flexibles. 

 

1.3.3 Salud 

El tema de salud es una de las menores preocupaciones por parte de los 

sectores más pobres del país, ya que carecen de estos servicios en esas 

zonas o son escasos, además de tener un costo que no siempre pueden 

cubrir. 

 

Otro factor importante es la maternidad real o potencial, ya que en ciertas 

zonas marginales de Lima, al no poder acceder a una educación de calidad, 

o por diferencias económicas, las mujeres poseen un mayor número de hijos, 

en el presente se trata de controlar y prevenir a través de charlas y 

conferencias acerca de métodos anticonceptivos, para el control de natalidad, 

ya que es una responsabilidad a la cual le hace falta información, por ello se 

suscitan muchos casos de violencia y las madres esperan a que haya un 

cambio por parte del agresor, manteniendo la esperanza por los hijos. 

 

1.3.4 Referentes arquitectónicos  

1.3.4.1. Referencia 1: Centro de Emergencia Mujer – CEM - 

MIMP  

El Centro de Emergencia MIMP, en Lima. Se toma como ejemplo ya que es 

el que cuenta con el servicio más completo de atención de casos de violencia 

familiar, a pesar de eso, no cuentan con la infraestructura adecuada y carece 

de servicios para las madres que llegan con sus hijos. Lo ideal sería que 

tuvieran un lugar donde dejarlos para que también puedan realizar un trabajo 

de descarga, mientras ellas son atendidas por los diversos especialistas. 

 

Por el hecho de estar adaptado dentro de la infraestructura de un edificio que 

no ha sido concebido para cumplir con dicha función, cuenta con muchas 

deficiencias. Está organizado entorno a un espacio central, donde se 
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encuentra la sala de espera y los módulos de admisión. En los módulos de 

atención se toman los datos de las mujeres víctimas, pero esto se realiza sin 

ningún tipo de privacidad, al encontrarse en el espacio público. En los 

consultorios de la psicóloga y las abogadas, se realiza el trabajo más 

complicado, debido a la gravedad de los casos que deben que atender, por lo 

que deberían ser ambientes privados y muy acogedores. En el CEM del MIMP 

sucede lo contrario, son pequeñas oficinas que no cuentan con luz natural y 

poseen grandes ventanas que dan hacia el espacio central.  

Analizar este proyecto sirvió para conocer las funciones que deben realizarse 

en un CEM, cómo están relacionadas; ver las deficiencias con las que cuentan 

a nivel de servicios e infraestructura, para así poder proponer una mejor 

solución para el desarrollo adecuado de las actividades. 

 

1.3.4.2. Centro de Oportunidades para la Mujer  

Proyectista: Arq. Sharon Davis Design / Bruce Engel 

Área construida: 2,200 m2  

País: Ruanda          Año: 2013  

 
Figura 5: Centro de Oportunidades para mujeres. 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-298742/centro-de-
oportunidades-para-la-mujer-sharon-davis-design 

 

La idea de un pueblo ruandés tradicional fue el principio de la organización del 

plan maestro: una serie de pabellones a escala humana agrupados para 

entregar seguridad a un máximo de 300 mujeres. Diseñado en colaboración 

con Women for Women International, una organización humanitaria que 

ayuda a las mujeres víctimas de la guerra a reconstruir sus vidas, este mini-
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pueblo transforma la aglomeración urbana y la agricultura de subsistencia con 

una agenda arquitectónica que genera oportunidades económicas, 

reconstruye la infraestructura social y restaura la herencia africana.  

 

 
Figura 6: Centro de Oportunidades para Mujeres, vista de sembríos. 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-298742/centro-de-oportunidades-para-
la-mujer-sharon-davis-design 

 

 

 
Figura 7: Centro de Oportunidades para Mujeres, foto de ingreso. 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-298742/centro-de-oportunidades-para-
la-mujer-sharon-davis-design 
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Figura 8: Centro de Oportunidades para Mujeres, zonas de cultivos. 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-298742/centro-de-oportunidades-para-la-
mujer-sharon-davis-design 

 

 

Figura 9: Centro de Oportunidades para Mujeres, Planta general. 
Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-298742/centro-de-oportunidades-para-la-

mujer-sharon-davis-design 
 

 

El proyecto se integra al paisaje con el uso de los materiales y colores, al 

estar en sintonía con el uso, ya que en este lugar se proporciona la 

oportunidad de que las mujeres trabajen y desarrollen diversas actividades, 

respecto al espacio público, al estar en una zona alejada se proyecta como 
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un conjunto de elementos que adornan el paisaje lo que permite utilizar los 

vacíos como espacios públicos y de cultivo. 

 

1.3.4.3. Escuela Infantil Leimond 

Proyectista: Archivision Hirotani Studio 

País: Japón         Año: 2011 

 

 
Figura 10: Escuela infantil Leimond, vista exterior. 

Fuente: http://www.archdaily.com/156854/the-leimond-nursery-school-archivision-
hirotani-studio 

 

La escuela infantil, plantea una solución de una planta, manejando diferentes 

escalas de espacios y utilizando la luz cenital, la que permite a los niños 

explorar y siempre descubrir nuevas experiencias. 
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Figura 11: Escuela infantil Leimond, espacios de reunión. 

Fuente: http://www.archdaily.com/156854/the-leimond-nursery-school-archivision-
hirotani-studio 
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Figura 12: Escuela infantil Leimond, cubierta con linternas que dejan el ingreso de distintos 

tipos de luz. 
Fuente:  http://www.archdaily.com/156854/the-leimond-nursery-school-archivision-hirotani-

studio 
 

 
Figura 13: Escuela infantil Leimond, imagen de la fachada y su relación con el paisaje. 

Fuente: http://www.archdaily.com/156854/the-leimond-nursery-school-archivision-hirotani-
studio 

 

 

Uno de los aspectos más resaltantes de proyecto es su relación con el paisaje 

y como la cubierta se mimetiza con el paisaje de fondo, además de brindar 

dinamismo al proyecto. 
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Figura 14: Escuela infantil Leimond, imagen de la planta general. 

Fuente: http://www.archdaily.com/156854/the-leimond-nursery-school-archivision-hirotani-
studio 

 
Figura 15: Escuela infantil Leimond, sección del proyecto. 

Fuente: http://www.archdaily.com/156854/the-leimond-nursery-school-archivision-hirotani-
studio 

 
 

1.3.4.4.  Aulario 3  

Proyectista: Javier Garcia Solera 

País: España         Año: 1999 

 

El aulario tres se instalan en un solar marginal situado en el extremo sureste 

del campus universitario de Alicante, aislado del resto del campus y rodeado 
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por una vía de intenso tráfico y grandes playas de aparcamiento. Es por esto, 

el Aulario deberá garantizarse por sí mismo lo que al resto de edificios les 

viene dado por su situación en la ordenación general del campus: zona verde, 

espacio exterior, aire, luz y un ambiente propicio para su uso. 

 

 

  
Figura 16: Aulario 3, elevación. 

Fuente: http://www.via-arquitectura.net/02_prem/02p-016.htm 
 

 
Figura 17: Aulario 3, acabado de elevación, el edificio como cerco. 

Fuente: http://www.via-arquitectura.net/02_prem/02p-016.htm 
 

 
Figura 18: Aulario 3, ingreso a los bloques de edificios. 

Fuente: http://www.via-arquitectura.net/02_prem/02p-016.htm 
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Figura 19: Aulario 3, patios interiores. 

Fuente: http://www.via-arquitectura.net/02_prem/02p-016.htm 
 

 
 

 
 

Figura 20: Aulario 3, patios interiores. 
Fuente: http://www.urbipedia.org/index.php?title=Aulario_3_de_la_Universidad_de_Alicante 
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Figura 21: Aulario 3, elevaciones interiores. 

Fuente: http://www.urbipedia.org/index.php?title=Aulario_3_de_la_Universidad_de_Alicante 

 

El proyecto se piensa como una gran arboleda en la que se intercalan siete 

pabellones que flotan sobre el terreno dando forma a una arquitectura que 

envuelve y acompaña sin cobrar protagonismo. Una arquitectura donde lo 

exterior-interior se ha tornado un todo continuo que necesita de la 

incorporación urgente de la vida para alcanzar a ser, a tener sentido.  
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El breve plazo de proyecto (mes y medio) y de construcción (seis meses) 

determinó una solución técnica general basada en la claridad y facilidad de 

montaje y puesta en obra.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 
2.1.  Materiales 

Los materiales usados para la elaboración de la tesis, ha sido en base a 

información ya existente elaborada por diversas organizaciones. 

Así mismo, para el proyecto arquitectónico se han usado maquetas en 

diversas escalas, modelos digitales de los espacios y organización de los 

mismos. 

 

Así como planos, en los cuales se desarrolla a nivel de anteproyecto todo el 

centro de asistencia y formación para mujeres maltratadas. 

 

Los planos cuentan con dibujos de plantas, cortes y elevaciones. 

 

Por otro lado, el programa como Sketchup, AutoCAD, Photoshop, son 

utilizados para elaborar la presentación y explicación del proyecto, ya que son 

herramientas para el diseño. 

 

2.2. Métodos  

Recopilación de información, síntesis de información, trabajos de campo 

como visitas al lugar, así como métodos para el diseño, se desarrollaron 

organigramas y esquemas de diseño, dibujos a mano y modelos que ayudan 

a lograr mejores resultados. 

 

2.3. Desarrollo del Proyecto 

 

2.3.1.  Estructura ecológica del distrito de VMT  

 Para poder desarrollar el proyecto se realizó el análisis sobre la estructura 

ecológica del distrito de Villa María del Triunfo, basado en el siguiente mapa: 
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Figura 22: Mapa de suelos del distrito de Lima 

Fuente: Centro Peruano Japonés de investigación Sísmica 
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Figura 23: Mapa de dirección de vientos y la ubicación de las lomas en VMT. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El clima que en general presentan los distritos de la jurisdicción de Lima Sur, 

es subtropical, desértico y húmedo; un microclima con temperaturas que 

fluctúan entre templadas y cálidas. La temperatura promedio anual es de 19 

°C. Con una estación invernal caracterizada por cielos nublados, intensa 

humedad, suaves lloviznas entre junio y septiembre y con esporádicas 

apariciones del Sol durante estos meses. En la costa litoral la masa de nubes 

se debe a las aguas frías de la Corriente de Humboldt que recorre el Océano 

Pacífico Sur, que reduce la temperatura ambiente entre 6 y 9 °C, y por tanto 

la evaporación del mar es menor. El grado de humedad tiene un promedio 

permanente de 80%. La temperatura promedio anual usual es de 14 °C 

durante el invierno y de 25,5°C durante el verano, sin embargo, cabe señalar 

que en la jurisdicción existen zonas de intensa humedad, neblina y llovizna 

como lo son las lomas de Villa María del Triunfo, donde las temperaturas en 

los meses de invierno descienden por debajo de los 9°C, en esta zona se 

encuentra ubicado el asentamiento humano Ciudad de Gosen, también 

denominado “Ticlio Chico”, justamente por las características de su clima. En 

los meses de verano de diciembre a marzo, también se registran ligeras 

precipitaciones o lloviznas cálidas, propias de la estación. 
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Figura 24: Mapa de la ubicación de las Lomas en Lima. 
Fuente: SERPAR 

 

La temperatura máxima en verano es de 25 a 30 grados y la mínima es de 

12 grados o puede legar hasta 10 grados de acuerdo a la zona. Las 

precipitaciones en época de invierno, se registran lloviznas frecuentes.  

 

La altura en el distrito varía desde 100msnm hasta los 500 msnm, está 

compuesta por las lomas que en cierto periodo del año se ponen totalmente 

verdes, las que se encuentran en proceso de ser declaradas patrimonio. Los 

vientos registran una media anual de 4.5m/s clasificados como brisa débil 

orientación Sur Oeste. 
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Humedad relativa la humedad relativa a lo largo del año es muy alta, ya que 

en este distrito en particular hay una niebla muy densa. 

 

Con estas características la estructura ecológica del distrito tiene un 

importante valor, por lo que será una variable de gran jerarquía para el diseño, 

la importancia de la niebla y el momento del año en donde los cerros se ponen 

verdes, son causados por la niebla, que al impactar con los cerros esta se 

condensa y es absorbida por las lomas logrando cubrir los cerros de un verdor 

y volviendo el terreno apto para que den lugar a una singular flor, como es la 

flor de Amancaes. 

 

De otro lado también está los pocos intereses y cuidado de ellas, aún no hay 

los suficientes estudios sobre las lomas. 

 

Forman parte importante de la estructura ecológica de Lima, resultando no 

solo en una variable paisajística, sino de equilibrio para el medio ambiente. 
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Figura 25: Mapa de humedad relativa máxima de Lima. 
Fuente: http://www.senamhi.gob.pe/sig.php?p=024 
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Figura 26: Flor de Amancaes en las Lomas de Villa María del Triunfo. 

Fuente: http://comando-ecologico.blogspot.pe/2015/07/flor-de-amancae-simbolo-de-
la-ciudad-de.html 

 

 

Figura 27: Flor de Amancaes en las Lomas de Lúcumo. Zona aledaña a VMT 
Fuente: http://elperuenmiauto.blogspot.pe/2013/09/lomas-de-lucumo.html 
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Figura 28: Lomas de Lúcumo Verano – Invierno - Pachacamac. 
Fuente: http://elperuenmiauto.blogspot.pe/2013/09/lomas-de-lucumo.html 

 

A pesar de que los Figuras Nº 10 y 11 son fotos tomadas de las Lomas de 

Lúcumo, este fenómeno se da de igual manera en VMT, no se encontró 

fotografías que muestren esta información, ya que Las Lomas son un circuito 

de Cerros que se ponen verdes en una época del año. 
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2.3.2. Estructura socio económico espacial VMT 

Villa María del Triunfo con 441 mil 239. De este número de habitantes el 51% 

son mujeres. 

 

De acuerdo al Observatorio Urbano de ciudades Inclusivas el 41% de su 

población actual proviene del interior del país, el 57,3% se encuentra en 

situación de pobreza, El 22,20% en situación de pobreza extrema, según el 

OCI el 75% son menores de 39 años por lo que se encuentran en una edad 

productiva. 

 

El 77% de la población desarrolla actividades de comercio formal e informal, 

el 18% de servicio y el 5% actividades en industria y manufactura. 

Aproximadamente el 50,3% de la población se encuentran unidos ya sea por 

matrimonio o situación de convivencia. 

 

Según los resultados del registro llevados a cabo en la zona urbano marginal 

de Villa María del Triunfo, se empadronaron a 97 mil 634 personas, de los 

cuales el 49.5% son hombres (48 mil 364) y el 50.5% son mujeres (49 mil 

270). Al analizar la estructura de edades, se observa que es una población 

joven, ya que el 39.5% de los empadronados son menores de 18 años, lo que 

expresa que se mantienen aún altas tasas de fecundidad.  

 

El 56.1% de la población analizada se encuentra en edades entre 18 y 59 

años y solamente el 4.1% tienen 60 y más años de edad. El alto porcentaje 

de población con edades entre 18 y 59 años evidencia el alto potencial de 

fuerza de trabajo existente, que se constituye además en demandante 

importante de empleo y de calificación para su mejor inserción laboral, así 

como de servicios de salud relacionados sobre todo con la salud reproductiva. 

La población adulta mayor es aún reducida, por su desprotección social 

demandará la previsión de crecientes servicios para su atención.  
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Tabla 2: Caracterización de la Población en Riesgo-Programa de la lucha contra la pobreza. 

 
Fuente: INEI Caracterización de la Población en Riesgo-Programa  

de la lucha contra la pobreza. 

 

El 50,0% de la población de 6 y más años de edad son económicamente 

activos (PEA), el 49,7% es población económicamente inactiva (PEI). La tasa 

de participación en la actividad económica de los hombres alcanza el 60,3% 

mientras que en las mujeres es el 39,7%. La tasa de actividad, de acuerdo a 

la edad, revela que las mayores proporciones de participación en la actividad 

económica se encuentran en las edades centrales, sobrepasando el 70,0%. 

Es de resaltar la importante participación en la actividad económica de los 

adolescentes y de los adultos mayores, que tienen tasas de participación de 

19,5% y 34,5%, respectivamente. 
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Tabla 3: Agricultura Urbana en Villa María del Triunfo 

 

¿QUIÉNES HACEN AGRICULTURA URBANA EN VILLA MARÍA DEL 

TRIUNFO? 

• En Villa María del Triunfo se encuentran formalmente registradas 570 

familias de agricultores urbanos1 (2,850 personas aproximadamente). 

Ellos realizan sus actividades en huertos familiares, huertos promovidos 

por los comedores populares, huertos comunales y en huertos 

escolares. 

a. Características Socio - Culturales 

• De cada cien personas que se dedican a la agricultura urbana, 82 son 

mujeres y 8 de esos cien no han recibido ningún tipo de educación 

formal. Además del total de agricultores, el 82% son migrantes de las 

provincias del interior del país. 

b. Características Económicas 

• De cada 100 familias que se dedican a la agricultura urbana, sólo 17 

tienen ingresos familiares por encima del salario mínimo vital (500 

nuevos soles o 152 dólares mensuales), lo cual significa que las otras 

83 familias de agricultores urbanos tienen ingresos familiares iguales o 

menores al salario mínimo vital, y perciben un ingreso por persona de 1 

dólar por día.  

• De cada 100 agricultores urbanos, 49 no cuentan con los servicios de 

agua y desagüe. En cuanto a las instalaciones de alumbrado público y 

domiciliario, de cada 100 agricultores urbanos, 23 de ellos no cuentan 

con este servicio. 

Fuente: Villa María, sembrando para la vida,  
Plan estratégico concertado de Agricultura urbana 2007-2011 

 

Otro factor importante dentro del distrito es que existen programas en la 

municipalidad que incentiva la agricultura urbana creando huertos familiares 

y urbanos, siendo un porcentaje importante de mujeres. 
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De acuerdo a la información obtenida, 82 de 100 personas que se dedican a 

la agricultura urbana son mujeres, además que el 82% del total, son 

migrantes del interior del país. 

 

Tabla 4: Ficha Técnica de VMT, en donde se muestra la falta de empleo y educación 

 

 
Fuente: Villa María, sembrando para la vida,  

Plan estratégico concertado de Agricultura urbana 2007-2011 
 

2.3.3. Estructura Funcional de los servicios del distrito de VMT  

El distrito se divide en 7 zonas, las cuales están articuladas por el metro a 

gran escala y a una escala más urbana, el transporte es en taxi, buses y moto 

taxis, ya que existen asentamientos nuevos en la zona, ya que no todas 

cuentan con pistas adecuadas. 
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La mayor parte del distrito cuenta con agua y desagüe, luz y otros servicios, 

mientras los asentamientos nuevos aun no cuentan con los servicios básicos, 

ya que se han instalado en zonas de las lomas, las que no están pensadas 

para ese uso. 

 

 
Figura 30: Plano intervenido donde se muestra la futura line del metro, que llega a VMT. 

Fuente: Villa María, sembrando para la vida, Plan estratégico concertado de Agricultura 

urbana 2007-2011 

 

2.3.4. Elección del sitio 

Para la elección del sitio en Villa María del Triunfo, como se explica a lo largo 

de la Tesis, de las 7 zonas en las que se divide el distrito, de acuerdo al 

análisis, da como resultado la zona de Poeta José Gálvez Nuevo milenio, 

como una de las zonas con mayor índice de casos registrados de violencia 

hacia la mujer. 
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En esta zona se eligieron 3 terrenos potenciales, los cuales se encuentran 

dentro de la zona de Poeta José Gálvez-Nuevo Milenio, de este modo al ser 

la propuesta un centro de asistencia y formación para mujeres maltratadas, 

el programa conlleva múltiples usos. Por ello se opta por ubicar terrenos con 

una zonificación que permita edificar el proyecto sin problemas. 

 

Añadir a lo anterior que se ha considerado esta zona, como punto adicional, 

que existen planes de desarrollo urbano integral, que proponen como nuevas 

centralidades alguno terrenos y con potencial para espacios públicos y 

edificios de usos complementarios. 

 

La ubicación de nuevas centralidades a nivel distrital es importante para 

definir los terrenos, ya que este refuerza la ubicación, ofrece una serie de 

potencialidades para el proyecto, como accesos, proyectos complementarios, 

vías a futuro, integración con otras redes de vías, ya sean peatonales, ciclo-

vías, vehiculares, en este caso incluyen cerca un teleférico, que se propone 

para visitar las Lomas de VMT. 

 

Otro factor determinante, es que en esta zona Poeta José Gálvez Nuevo 

Milenio, se da un mayor número de casos de violencia, al ser una de las zonas 

en proceso de consolidación y crecimiento, pero a la vez con un porcentaje 

importante de pobreza. 
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Figura 31: Mapa de oportunidades de expansión PLAM 2035 – José Gálvez. 

Fuente: Plam Lima 2035 

 

El terreno 01 y 03 se encuentran en el sector de José Gálvez nuevo milenio, 

mientras que le terreno 02 se encuentra en la zona de poeta José Gálvez, los 

3 terrenos cuentan con una zonificación de otros usos y rodeadas por zonas 

urbanizadas de viviendas, ya que el proyecto atenderá a mujeres y familias 

de los alrededores. 

 

 

 

 

TERRENO 01 

TERRENO 03 
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Figura 32: Mapa de futuras conexiones y nuevas sub centralidades. PLAM 2035 – José 

Gálvez. 
Fuente: PLAM Lima 2035 

 

 

 

TERRENO 01 

TERRENO 03 
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Figura 33: Extracto de Documento, indicando las potencialidades de la zona. PLAM 2035 – 
José Gálvez. 

Fuente: PLAM Lima 2035 
 

Se puede ver en los anteriores Figuras, los 3 terrenos compiten, ya sea por 

zonificación o por accesibilidad, pero sobre todo por estar dentro de la zona 

de mayor conflicto, otro factor importante es que se han desarrollado Planes 

para estas zonas, lo que hace que sea más favorable el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 

 

TERRENO 

02 
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Figura 34: Comparativa de los 3 terrenos seleccionados en igual escala. – José Gálvez – 
Nuevo Milenio - VMT 

Fuente: Elaboración Propia 
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Aunque los tres terrenos compiten en usos, ya que la zonificación de los 3 

terrenos de otros usos, ubicando los terrenos en la matriz de ponderación, 

resulta en lo siguiente. 

 

Tabla 5: Cuadro de matriz de ponderación de los 3 terrenos 

 

Fuente: Basado en tabla entregada por el asesor de Tesis. 

 

De acuerdo a lo resuelto en la matriz de ponderación, el terreno elegido será 

el terreno número 01, ubicado en una potencial centralidad y de fácil acceso 

para la zona, además de estar ubicado en el límite del distrito lo que hace 

más favorable el radio de acción de proyecto a futuro. 

 

2.3.5. Terreno 

El terreno seleccionado es el terreno 01, de acuerdo a la matriz de 

ponderación es el más apto para el desarrollo del proyecto. 
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Figura 35: Mapa mostrando las potencialidades del sector. El terreno resaltado en rojo. 
Fuente: PLAM Lima 2035, intervenido por el autor. 

 
El terreno seleccionado cuenta con un plan de desarrollo urbano propuesto 

por el PLAM2035, la accesibilidad al local es ideal ya que está cerca de 2 

avenidas principales que son interdistritales y es el final de una nueva 

centralidad a futuro, que incluye una ciclo vía y un parque a lo largo de esta. 

 

El terreno seleccionado para el desarrollo del proyecto, se encuentra cerca 

de otros futuros proyectos propuestos por el PLAM Lima 2035, por lo que 

potenciarían la eficiencia de este, los proyectos de los alrededores están 

relacionados con espacios públicos, organismos del estado como comisarías 

y nuevos parques, lo que obliga a expropiar lotes, para generar remates de 

parques y plazas, además que esto ayuda a conectar de manera más 

eficiente el distrito con ciudad. 

 

En la Figura 32 se puede ver como el terreno está rodeado de conexiones 

potenciales y una vía principal cerca que lo conecta con otros distritos, esa 

vía en líneas punteadas, conecta el terreno con el resto del distrito de VMT. 
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Figura 36: Mapa mostrando las conexiones potenciales del sector. El terreno resaltado en 

rojo. 
Fuente: PLAM Lima 2035, intervenido por el autor. 

 

 

2.3.6. Zonificación 

Respecto a la zonificación se debe revisar el siguiente mapa, en el 

que se muestra la macro zonificación de los alrededores del terreno.  

 

 
Figura 37: Mapa macro de Zonificación de los alrededores del terreno. 

Fuente: Municipalidad de VMT. 
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Figura 38: Mapa intermedio de Zonificación de los alrededores del terreno. 
Fuente: Municipalidad de VMT. 

 

Como se puede observar el terreno está destinado a otros usos, lo que 

permite diseñar en el terreno el Centro de Asistencia y Formación para 

mujeres maltratadas, ya que contiene un programa de usos múltiples. 

 

El terreno se encuentra vacío y cuenta con 13, 630 m2, ya que al momento 

de plantear la propuesta se han expropiado algunos lotes y han sido 

reubicados en la parte trasera del lote original, ya que el terreno tenía solo un 

frente Libre en una esquina y la parte trasera del lote daba a una calle muy 

angosta. 

 

Se ha realizado la expropiación tomando en cuenta que el PLAM Lima 2035, 

propone esta zona como una nueva centralidad y con proyectos sobre este 

terreno, en su propuesta se expropian ciertos lotes y se reubican 

construyendo viviendas de alta densidad o dejando los lotes reubicados. 
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Figura 39: Plano del terreno antes de la expropiación de lotes, que son los de color 

amarillo. 
Fuente: propia. 
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Figura 40: Plano indicando en amarillo los lotes reubicados. 

Fuente: Municipalidad de VMT. 
 

 

Así se obtiene la nueva forma del terreno, y la ubicación de los lotes 

expropiados. 

 

Está ubicado en la Av. Parado de Bellido, sin número registrado ya que la 

zona está en proceso de consolidación, cerca de 2 avenidas importantes que 
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son la Av. Pachacamac y la Av. Atocongo, que son las que conectan al terreno 

con la ciudad y el resto del distrito. Esta rodea de viviendas de densidad 

media baja, en su mayoría con una altura máxima de 3 pisos. 

 

El terreno elegido para el proyecto está zonificado como de otros usos, el cual 

es compatible para el proyecto “Centro Asistencial para menores en San Juan 

de Lurigancho”, se encuentra vacío en su totalidad, cuenta con 10,876.87 m2 

y presenta todos los servicios básicos. Este terreno se ubica a una cuadra de 

la Av. Próceres, que es por donde transita la línea uno del tren eléctrico, y 

donde se encuentra una franja de lotes zonificados como Comercio Zonal, 

que a la vez sirven de aislamiento acústico y visual para el terreno. Hacia el 

sur existe un terreno zonificado como E1, en el que se ubica un Centro de 

Educación Técnica Productiva (CETPRO) y hacia el este se encuentra un 

parque, que formarán parte importante del proyecto. En su mayoría, el 

entorno está zonificado como residencia de densidad media.  

 

Existen otros equipamientos involucrados que se encontraron al momento de 

realizar el levantamiento de usos existentes del entorno como un centro de 

salud, una comisaria y una iglesia, pero que no aparecen en el plano de 

zonificación, estos serán sintetizados en un Figura posteriormente.  

  

2.3.7. Características 

 
2.3.7.1. Topografía  

Se realiza un análisis de la estructura ecológica de la Zona de estudio y se 

reconocen las áreas verdes del entorno, dando a conocer un parque aledaño, 

el cual se convierte en un determinante de diseño de para el proyecto. Se 

observa también que parte de las áreas verdes de los parques están siendo 

invadidas por equipamiento que no estaba zonificado. Como es el caso de un 

centro de salud y dos iglesias.  
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Figura 41: Plano topográfico del terreno. 
Fuente: Municipalidad de VMT. 
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Figura 41: Representación del terreno. 

Fuente: El autor. 
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Figura 42: esquema del terreno y entorno 

Fuente: El autor. 
 

2.3.7.2.  Accesos 

Al terreno se pude acceder de varias maneras, en el caso de vehículos se 

puede llegar a él en moto-taxi y automóvil de manera directa. 
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Mientras tanto para llegar en transporte público, existe un paradero a unas 3 

cuadras aproximadamente, que se encuentra sobre la Av. Pachacutec. 

 

Además de a futuro, tendrá diversos medios de accesibilidad, como son las 

ciclo vías, parques y recorridos, que generaran una nueva centralidad en este 

sector. 

 
Figura 43: Ubicación del terreno y sus accesos. 

Fuente: El autor. 
 

Por otro lado al estar ubicado en una potencial centralidad para el distrito, 

hace que sea más sencillo llegar a él, sumándole un factor que puede 

beneficiar al proyecto arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: potencialidades del sector VMT 
Fuente: PLAM 2035 
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2.3.7.3 Usos de suelo  

Los usos de suelo en el sector son en su mayoría viviendas de densidad baja, 

además de contar con comercios vecinales y en las avenidas si existen 

comercios zonales. 

 

Esto influye en las alturas de las edificaciones, ya que por el tipo de suelo es 

recomendable que se construyan máximo 3 pisos a 4 pisos dependiendo de 

la zona y la pendiente. 

 

Existen en la actualidad viviendas precarias y nuevas invasiones, sobre los 

terrenos que a futuro están pensados para proyectos de expansión o de 

equipamiento para el lugar, incluyendo diversos espacios públicos. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO PROGRAMÁTICO 

 

3.1.  Estudio antropométrico  

El proyecto social orientado a la mujer, se ha pensado y diseñado en base a 

los principales usuarios que son: 

 

Mujer entre los 20 y 40 años, se tiene en cuenta estas edades porque es el 

mayor índice de población que denuncia. 

 

Están expuestas a maltratos, embarazos no deseados y maltratos a menores, 

entre otros. 

 

Niños entre 0 y 6 años de edad, se limitó este grupo, pues es la edad en la 

cual los niños dependen en su totalidad de la madre y sobretodo en la parte 

emocional y psicológica, a esta edad es cuando se forma su carácter y 

personalidad, es importante para el desarrollo del niño. 

 

3.1.1 Antropometría de la mujer peruana 

La medida en promedio de la mujer peruana es de 1.65 cm de altura y con un 

peso promedio entre 60 y 75 kg. 

 

3.1.2 Antropometría del niño 

Por lo general un niño peruano que oscila entre los 2-6 años posee una 

estatura promedio de 0.90cm-1.20cm, con un peso que oscila entre los 20-

40Kg, según Ministerio de la Salud.  

 

3.2. Programación arquitectónica  

La programación arquitectónica está elaborada en base a diversas tesis y 

documentos del estado, entre libros y otras fuentes revisadas. 

 

  



79 

 

               Tabla 6: Programación arquitectónica 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Elaboración: El autor.  
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Tabla 7: Resumen de áreas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: El autor. 
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3.3. Organigramas de funcionamiento  

El organigrama general del proyecto, empieza desde el funcionamiento del 

centro de emergencia mujer, de acuerdo a lo descrito en los documentos que 

exponen como debe funcionar un CEM. 

 

Al ser un centro con diversos usos todo el programa empieza con el CEM 

para posteriormente relacionarse con los otros usos que son la Comisaria de 

mujeres, la administración, el centro de salud, el área de educación, el área 

social, el área de albergue y guardería y por último el área de mantenimiento. 

 

 

Figura 45: Potencialidades del sector VMT 
Fuente: El autor. 
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CAPÍTULO IV 

EL ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA 

 

4.1. Toma de Partido  

El partido arquitectónico resuelve varios puntos. El primero es sobre la 

accesibilidad, se toma como primer punto de partida la expropiación de lotes 

para que de acuerdo a lo propuesto por el PLAM 2035, se desarrolle cierta 

parte como espacio público y, por otro lado, que lote tenga una fachada 

frontal. 

 

Al estar ubicado en nueva centralidad del distrito, va a ser de fácil acceso 

para las personas que requieran su uso. 

 

Segundo, la topografía, se toma en cuenta al momento de organizar el 

espacio y la estrategia proyectual. 

 

Teniendo en cuenta esta característica se proponen edificios de máximo 3 

niveles, aprovechando la pendiente, tomando como calle principal el nivel 

intermedio, de este modo, de acuerdo a lo que el usuario necesite deberá 

subir o bajar a algún edifico. 

 

Tercero, la orientación, al ser un lote largo, se dispone un recorrido lineal a 

modo de calle para repartir las diferentes funciones a lo largo del terreno, 

rematando en las funciones más privadas que son el albergue, la cancha, la 

capilla, ya que a lo largo de la calle se dividen las funciones en público, 

semipúblico y privado. 

 

Se reconocen las potencialidades, por lo que se plantea como estrategia 

utilizar los edificios como cerco y volúmenes que sean horizontales al terreno. 

 

Se plantea una serie de plazas y espacios públicos al inicio del proyecto como 

previo al ingreso al edificio. 
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Se proponer un edifico totalmente público y otro que sirva como filtro para el 

ingreso de personas al centro de asistencia y formación para mujeres 

maltratadas. 

 

La zona residencial se plantea al final del terreno como remate, ya que, como 

estrategia de privacidad, será mejor para las personas que lo habiten, así 

evitan el posible contacto con su agresor. 

 

La orientación de las ventanas es de Norte Sur, abriendo patios intermedios 

con andenerías para que siempre se ilumine con luz indirecta.  

 

También otra estrategia es usar linternas semi inclinadas, así se tendrá la 

percepción de ver el exterior y ser sostenible en el tiempo. 

 

 
 

Figura 46: Plano general del proyecto 
Fuente: El autor 

 

4.2. Zonificación  

El siguiente esquema muestra la zonificación general del programa, ya que, 

como esta escalonado, se puede considerar como un nivel general. 

 

Se puede ver como el programa se va desarrollando desde las funciones de 

carácter público a las funciones de carácter privado. 
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Figura 47: Zonificación general 

Fuente: el autor 
 

 

4.3. Espacios públicos  

En este proyecto los espacios públicos son de vital importancia, por lo que se 

plantea un espacio público para el ingreso que se integre a la ciudad y otros 

espacios públicos dentro del proyecto, en los cuales los usuarios pueden 

generar diversas actividades durante su convivencia, además de que los 

techos son accesibles y se pueden realizar múltiples actividades físicas y 

recreativas sobre ellos. 

 

Por último, se encuentra el espacio público deportivo, el cual pertenece al 

centro de asistencia y formación para mujeres maltratas, y se pueden realizar 

campeonatos con la comunidad de mujeres y diversos usos, pero siempre 

con la participación activa de las mujeres. 
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Otro espacio que se propone son los andenes de cultivo, que se encuentran 

por la parte de la capilla, en los cuales con ayuda del agua de niebla se 

pueden cultivar diversas plantas y vegetales. 
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CAPÍTULO V 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

5.1. Proyecto arquitectónico  

El proyecto arquitectónico concluye el trabajo de investigación realizado en la 

presente tesis desarrollándose en planos de arquitectura, el proyecto plantea 

una plaza de ingreso en la parte de adelante colindante con la calle, en la 

plaza mencionada se desarrollan 2 edificios, uno que es el CEM, el Centro de 

Emergencia Mujer y el otro que es el ingreso al Centro de Asistencia y 

Formación para mujeres maltratadas, se ha determinado de esta manera ya 

que hay 2 maneras de ingresar al Centro, la primera es a través del CEM que 

atiende casos de emergencia, la segunda es que se inscriban en el Centro de 

Asistencia, ya que esta propuesto para ello, por otro lado al ingresar al interior 

del proyecto se cuenta con un eje central el cual de manera lineal te dirige a 

diversos ambientes, tales como ambientes de educación, atención, comedor, 

y remata en una pequeña capilla para posteriormente llegar a los edificios de 

albergues y guardería. 

 

El presente proyecto arquitectónico se adecua a la topografía, optando por 

desarrollarlo en niveles escalonados por la longitud del terreno, aportando un 

elemento que se acomoda además al entorno que se acompaña de cerros y 

elementos urbanos de baja densidad, como casas o edificios en las faldas de 

los cerros del alrededor. 
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Figura 50: Vista desde las plazas aterrazadas. 
Fuente: El autor 

 

Figura  49: Vista del ingreso y parte de la plaza 
Fuente: El autor 
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Figura 51: Vista del ingreso al CEM 

Fuente: El autor 
  

 
 

Figura 52: Vista desde el ingreso al estacionamiento. 
Fuente: El autor 

 

 
 

Figura 53: Vista aérea del ingreso principal y las plazas. 
Fuente: El autor 
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Figura 54: Vista aérea de patio del CEM 
Fuente: El autor 

 

 
 

Figura 55: Vista peatonal del patio que integra al CEM con la Comisaria de mujeres 
Fuente: El autor 
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Figura 56: Maqueta del proyecto 

Fuente: El autor 
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Figura 57: Maqueta del proyecto 

Fuente: El autor 
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Figura 58: Maqueta del proyecto 

Fuente: El autor 
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CONCLUSIONES 

 
  

Primera:  Como una de las consecuencias de la violencia contra la mujer 

y niño como respuesta al maltrato, representa una pérdida 

económica y social.  

 

Segunda:  La creación de Centros de asistencia y formación que incluyan 

programas como los CEM, Cuna Más son una respuesta a la 

necesidad de las mujeres víctimas de la violencia. 

 

Tercera:  No se cuenta en el Perú con un modelo de atención integral, a 

pesar de ello existen tesis y otros estudios que sugieren la 

creación de centros de atención integral, ya que no solo atiende, 

sino también evita que estos casos continúen en crecimiento. 

 

Cuarta:  En VMT el actual CEM solo ha registrado aprox. 500 casos en 

un año, sin embrago al año en la PNP se registran alrededor de 

3000 casos, si se estima que solo el 25% de las victimas 

denuncia, se estaría hablando de cerca de 12000 mujeres 

afectadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

  

Primera:  Se debe considerar la atención a la mujer y menores hijos o 

apoderados, ya que se suele dar estos casos en madres 

jóvenes. 

 

Segunda:  Deberá existir una cooperación entre el Estado y organizaciones 

internacionales que se preocupan por la violencia de género, a 

la vez pueden participar ONG y grupos voluntarios. 

 

Tercera:  Este centro pretende ser un proyecto que pueda replicarse en 

base a un programa que atenderá aproximadamente a 400 

casos diarios. 

 

Cuarta:  La atención médica que se plantea en el programa es solo para 

las mujeres que sean víctimas de algún tipo de violencia, si el 

caso es mucho más complejo se trasladara al paciente al 

hospital más cercano. 
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ANEXO 1 

PLANOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

T – 01 PLANO TOPOGRAFICO 

P – 01 PLANO DE PLATAFORMAS 

U – 01 PLANO DE UBICACIÓN 

A – 00 PLOT PLAN 

A – 01 PLANTA GENERAL PRIMER NIVEL 

A – 02 PLANTA GENERAL SEGUNDO NIVEL 

A – 03 PLANTA GENERAL NIVEL SOTANO 

A – 04 PLANTA TECHOS 

A – 05 PLANOS DE CORTES Y ELEVACIONES 

A – 06 PLANTA PRIMER NIVEL SECTOR 

A – 07 PLANTA SEGUNDO NIVEL SECTOR 

A – 08 PLANTA NIVEL SOTANO SECTOR 

A – 09 PLANTA TECHOS SECTOR 

A – 10 PLANOS DE CORTES Y ELEVACIONES 

A – 11 PLANOS DE CORTES Y ELEVACIONES 

A – 12 PLANTA PRIMER NIVEL BLOQUE 

A – 13 PLANTA SEGUNDO NIVEL BLOQUE  

A – 14 PLANTA NIVEL SOTANO BLOQUE 

A – 15 PLANTA TECHOS BLOQUE 

A – 16 PLANOS DE CORTES Y ELEVACIONES  

 A – 16a PLANOS DE ELEVACIONES Y CORTES 

A – 17 PLANOS DE DETALLE ESCALERAS 

 A – 18 PLANOS DE DETALLE ESCALERA 

A – 19 PLANOS DE DETALLES BAÑOS 

A – 20 PLANOS DE DETALLES BAÑOS 

A – 21 PLANOS DE VANOS CARPINTERIA MADERA 

A – 22 PLANOS CARPINTERIA VIDRIO 

A – 23 CUADRO DE ACABADOS 

S – 01 PLANOS DE SEGURIDAD SOTANO 

S – 02 PLANOS DE SEGURIDAD PRIMER NIVEL 

S – 03 PLANOS DE SEGURIDAD SEGUNDO NIVEL 
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IS – 01 PLANOS INSTALACIONES SANITARIAS 

IS – 02 PLANOS INSTALACIONES SANITARIAS 

IE – 01 PLANOS INSTALACIONES ELECTRICAS
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1. DESCRIPCION GENERAL 
 
1.1 DEL TERRENO 
 

El terreno está ubicado en el Distrito de Villa María del Triunfo, en la zona sur 

de Lima, limitando con los distritos de Villa el Salvador y San juan de 

Lurigancho. 

La geografía del terreno es accidentada, existiendo a los alrededores las 

Lomas de Lima, que tienen como principal característica en cierto periodo del 

año un afloramiento y crecimiento flores y áreas verdes, el terreno es 

considerado como arenas eólicas, por lo que se prevee ciertas estructuras 

para evitar el desplazamiento. 

La topografía del terreno tiene una diferencia de nivel de 10 metros, y se 

encuentra aproximadamente a 305msnm. 

El terreno se encuentra habilitado y cuenta con 10 165 m2. 

 

1.2  DEL PROYECTO 

 

El proyecto tiene como toma de partido la forma del terreno y se adapta a la 

topografía, además que en el lugar existen casas de hasta 3 pisos y teniendo 

en cuenta la orientación norte-sur, se plantean como primera idea la 

generación de patios en este sentido, y en el este-oeste, los muros ciegos y 

lados más cortos de los edificios, al estar ubicado en una esquina y al ser 

largo, se establece como estrategia contar con una vía peatonal al nivel medio 

de altura que será el 0.00 de referencia desde el cual se puede bajar o subir 

a los edificios del proyecto, al ingreso se ha diseñado unas plazas 

escalonadas aprovechando la pendiente del terreno y en la parte más baja el 

ingreso vehicular, el cual tiene un acceso para estacionamientos y otro para 

la zona de emergencia. 

 

Desglosando los usos del proyecto, en la parte sur dl terreno cuenta con un 

espacio público el que es remate de dos vías importantes dentro del distrito, 

en donde se establecen 2 ingresos, el primero que es total mente público que 

es el CEM y el segundo que es el ingreso al Centro de asistencia y formación, 

pasando por el edificio de la comisaria como filtro, donde se establece el uso 
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administrativo, la seguridad, luego la parte de educación donde se brindaran 

talleres y cursos para las personas que acudan, avanzando hacia el norte se 

encuentra como remate edificios de servicio y de usos público, al finalizar el 

recorrido, termina en una plaza donde se encuentran los albergues, la capilla 

y una losa recreativa. 

 

1.3 ESTRUCTURA. 

 

La estructura es de placas de concreto armado y ladrillos de concreto, el 

concreto, con vigas peraltadas según se requiera, las escaleras serán 

totalmente de concreto al igual que las zonas de ascensores. 

 

1.4. INSTALACIONES 

Todos los edificios cuentan con instalacio0nes sanitarias y eléctricas, en 

algunos casos contaran las cubiertas que son terrazas en su mayoría con 

drenajes y reciclaje de aguas. 

 

1.4 Circulaciones 

 

La circulación en su mayoría es horizontal, a pesar de que el terreno tiene una 

pendiente pronunciada, se ha logrado que el recorrido principal sea a nivel 

intermedio, teniendo la opción de poder desplazarse de forma flexible a través 

del proyecto, cuenta con montacargas para personas y escaleras y rampas en 

espacios exteriores. 

 

1.5 Fachadas 

 

Las fachadas están orientadas en sentido norte y sur, por lo que las aberturas 

serán de vanos altos, evitando el ingreso de luz directa a los ambientes por 

otro lado cuenta con teatinas que iluminarán ciertos espacios y le darán mayor 

altura a los mismos. 

Los materiales a combinar son el concreto expuesto, ladrillo de concreto, 

madera para los marcos ve los vanos y colores que van desde el morado hasta 
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azules todos en tonos pasteles para que siempre esté relacionado con el fin 

de este proyecto que es brindar cualidades de tranquilidad, seguridad. 

 

1.6. Acabados de pisos 

Los acabados escogidos para los espacios interiores es terrazo semipúblico, 

incluyendo las áreas de oficinas y consultorios, por otro lado, los baños están 

enchapados e cerámico, las escaleras todas son de cemento semipúblico, 

para evitar deslizamientos. 

 

1.6 Acabados de paredes 

En general en los interiores será cavado en pintura lates, en los baños 

porcelanito a 2.10 de alto con zócalos sanitarios de 15cm 

 

1.7 acabado de cielo raso 

 

Los cielos serán tarrajeados, empastados y pintados. 
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ANEXO 3 

INFOGRAFÍAS 

 

 

  
Comparativo con los distritos de mayor índice de casos registrados de feminicidio en Lima. 

Fuente: INEI 
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Mapa de distritos de mayor índice de violencia. 

Elaboración: Fundación Flora Tristán 
Fuente: Informe acerca de la violencia hacia la mujer Fundación Flora Tristán. 
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Cuadro Comparativo con los distritos de mayor índice de casos registrados de feminicidio 
en Lima. 

Elaboración: Fundación Flora Tristán 

 

 
Infografía que muestra una comparativa de diversas denuncias a nivel latino américa y el 

Perú con respecto a Lima. 

Fuente: INEI_ENDES, MIMP, Encuesta sobre salud. 

Elaborado por: Hiperactiva Comunicaciones/DEMUS. 
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ANEXO 4 

BASE LEGAL 
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