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RESUMEN 

“Una ciudad en la que no juegan los niños en la calle es una ciudad enferma”. 

Diversos autores, arquitectos y diseñadores apuestan por la hipótesis que de diseñar las 
ciudades pensando en la niñez, siendo esta la esencia del ser humano y el niño la unidad 
base de la sociedad, se solucionarán de manera orgánica diversos problemas urbanos y 
sociales. 

La ciudad contemporánea es hostil para el niño, por ende, hostil para el ser humano. 
Inclusive zonas consolidadas como el centro histórico de la ciudad que solían florecer con 
vida barrial han quedado relegadas a ser tan solo un vestigio. 

El proyecto se implanta en la zona norte de Breña, zona consolidada que solía ser 
escenario de una fuerte vida barrial. Se plantean sistemas de estructuras muy simples de 
diversas escalas, que desde su concepción pueden ser apropiadas por niños y adultos 
como canvas para generar escenarios de juego y otros usos diversos. Se busca plantear un 
sistema fácilmente reconocible e intervenible, implantado en zonas puntuales pero fácil de 
replicar, generando una trama urbana que funciona como canvas para el juego y expresión 
del ser humano, trayendo vida infantil a las calles, y por ende, todo tipo de actividades que 
la vida social en las calles genera.  



MEMORIA 
DESCRIPTIVA 

Diversos intelectuales a lo largo de la historia han clasificado a la niñez como la etapa de 
mayor pureza del ser humano. Nieztche, en su obra “Zaratustra” describiría al niño como la 
primera y última etapa del desarrollo del ser humano. Picasso por su lado, alegaría que le 
tomó 4 años pintar como Rafael, pero toda una vida aprender a pintar como un niño. 
Antonine de Saint-Euxupery, en su obra “El principito”, haría un llamado de conciencia a 
todos los “adultos”, a no olvidar que todos somos niños en principio, solo que lo hemos 
olvidado. 

Con el modernismo ocurre un gran cambio de paradigmas en cuanto a la manera en la que 
los seres humanos nos relacionamos con la ciudad. Se concebiría, en primer lugar, el diseño 
pensado en las medidas del adulto hombre europeo promedio, estandarizando a un 
mínimo denominador común. En segundo lugar, se tomaría como protagonista de la ciudad 
al automóvil, por encima del ser humano. Esto genera una ciudad especialmente hostil para 
los niños, y los ancianos.  

Este nuevo paradigma, en conjunto con otros sucesos como el terrorismo y la inseguridad 
generada tras el (en el caso de Lima, Perú), llevarían a que lugares como el centro de la 
ciudad que solían caracterizarse por su vida barrial perdieran por completo dicha identidad. 

Arquitectos como Aldo Van Eyck se verían enfretados con la problemática de esta nueva 
ciudad para el automóvil con una perdida sustancial de la vida barrial. Luego de realizar una 
serie de investigaciones junto a tribus africanas, Van Eyck argumentaría que priorizar las células 
más básicas significaría solucionar al organismo, aproximándose a las ciudades a través de la mirada 
del niño, el cual sería entendido como el ser humano manifestante de las cualidades humanas 
primigenias.  

De esta forma, defendería que las ciudades solo pueden ser humanas si también son 
diseñadas para niños. “Si no existe una propuesta significativa para ellos, tampoco existe una 
propuesta significativa para el ciudadano.”    

Aldo Van Eyck tomaría luego la difícil tarea de revitalizar una ciudad la cual se encuentra 
fragmentada en los estragos de la post guerra. Para solucionar esta fragmentación y 
devolverle la vida a la ciudad, generaría más de 800 areas de juego (o playgrounds) en la 
ciudad como estrategia de sanación. En estas intervenciones, Aldo Van Eyck buscaría que se 
realizacen con paradigmas opuestos a los planteados por el movimiento moderno: espacios 
multiusos, que sean generados con ayuda de la comunidad, creando esta sensación de 
apropiación de parte de las comunidades.  

En el Perú, ni siquiera en un ámbito político el niño es considerado como ciudadano hasta 



cumplir la edad de 18 años. Se observa, además, que año tras año el porcentaje de niños 
que salen a jugar a la calle es cada vez menor. Los espacios de juego quedan relegados al 
consumo, dentro de malls o restaurantes, y en espacios públicos tras una cerca, haciendo 
parecer los “juegos” más una jaula para hamsters que un espacio para un niño. 

Para el presente proyecto se toma la parte norte del distrito de breña como 
emplazamiento, debido a ser una zona consolidada del centro de la ciudad que denota la 
problemática de una manera evidente. 

Y todos los días llega gente nueva en estos edificios que están construyendo, 
entonces esa nueva gente, esa nueva generación no sabe, no recuerda porque sus 
papás tampoco han vivido aquí. Cómo se va perdiendo la tradición, el barrio, la 
primera identidad que tenemos. 
 El concepto de barrio ¿ya? Antes sí había. Yo soy de barrio, cada uno defendía su 
barrio. Cada uno se identificaba con su esquina, con su manzana, con su grupo 
¿ya? Se reconocían […] a dónde vas, te decían. Voy donde está Pepe, Lucho. Por 
decir, para los niños esto es un barrio (la biblioteca), es su lugar de identidad, un 
lugar donde él se conoce con Pedro, con Juan, con todos. Entonces cuando ellos 
tengan 60 o 70 años van a recordar esto. Porque afuera ya no es igual. 

Usuario de la biblioteca de Breña, 75 años. 

Tras invesitgar la zona se encuentra que existe una gran población infantil que recorre la 
zona a diario, pero pocas areas de juego que satisfagan la demanda de juego de esta 
población. El recorrido de los niños por la ciudad se rige específicamente por las pocas 
zonas donde los niños pueden jugar, siendo estas una biblioteca en malas condiciones, una 
cancha de futbol, y los espacios de juego dentro del supermercado. Los pocos parques 
existentes en la zona permanecen cercados durante todo el día para evitar poblaciones no 
deseadas por los habitantes.  

Se propone revitalizar el barrio utilizando la niñez como estrategia. Dotar espacios que 
permitan a los niños jugar, y además integrarlos como agentes activos y participativos en la 
generación de ciudad, será el núcleo que generará ambiente de comunidad.   

Se pasa por analizar las motivaciones del niño para utilizar un espacio. El principal motivo 
por la cual los niños utilizan un espacio es por experimentación y exploración. Se genera un 
catalogo de diversas situaciones que pueden albergar espacios tan simples como un marco, 
para luego pasar a espacios tridimensionales. Se utilizan materiales simples y una 
exploración de los diversos movimientos y accions que puede generar un niño desde saltar, 
correr, trepar, tocar, ver, escuchar, etc. Se utilizan materiales simples y accesibles para crear 
dichos espacios donde suceden estas diversas situaciones. 



El proyecto abarca distintas escalas. En primer lugar se plantea un recorrido peatonal que 
atraviesa toda la zona de manera perpendicular, donde se plantean distintas intervenciones. 
Se peatonaliza el espacio, se le agregan ciclovías, mobiliario urbano con la posibilidad de 
juego, etc. En zonas donde es posible generar espacio, se plantean porticos simples que 
albergan esta multiplicidad de situaciones. Este mismo sistema estructural que permite un 
nivel de apropiación de parte de los usuarios será luego utilizado para la generación de 
proyectos de mayor escala que albergan programa dentro de la estructura planteada. Se 
busca crear proyectos integrados a la calle que no planteen una arquitectura “diseñada” 
como su centro, una arquitectura que se construye según la visión de un arquitecto sin la 
posibilidad de ser modificada, si no por lo contrario una arquitecta que permita la 
aprpopiación  de parte de los usuarios, una evolución a futuro y sobre todo, la imaginación. 
Las intervenciones como planteadas, responden a este sistema estructural, de manera que 
se puedan abaratar costos y seguir funcionando como este canvas para diversas actividades 
que puede variar su morfología con el tiempo. 

Se concretan 4 zonas a intervenir, unidas por el recorrido peatonal. Dichas zonas 
repotenciarian programas existentes en el tejido urbano, asi como plantear soluciones 
nuevas para problemas exsitentes. 

Se plantea una cancha de futbol con programa complementario de fácil utilización y areas 
de juego que invaden el espacio público. Se plantea un mercado el cual tiene como principal 
función revitalizar la zona donde se encuentra, ubicándose en lugar de estacionamientos 
públicos. Se plantea un área de guardería pequeña en un ovalo recurriente de la ciudad. Y 
por ultimo se plantea una biblioteca que repotencia la actual biblioteca infantil. 

Las intervenciones dotan el lugar con espacios generosos, generando espacios de 
comunidad que funcionan como un canvas en la ciudad.  

Se utilizan columnas esbeltas que no invadan demasiado el espacio (al no ser protagónicas 
del escenario, si no lo que sucede entre ellas) las cuales en pisos superiores cargan 
materiales ligeros de armado sencillo.  

Las intervenciones enfrentan la problemática de permanecer como espacios 
primordialmente para la ciudad, donde se pueden generar una multiplicidad de situaciones 
sin ser demasiado específicos en su uso. Por este motivo se destina el mínimo programa 
posible a la primera planta, relegando el resto del programa al nivel más elevados. Se 
adosan contenedores ligeros a la estructura, los cuales imitan la tipología de arquitectura 
encontrada en breña, de esta manera fundiéndose en le entorno, pero al mismo tiempo 
resaltando por su simplicidad y ligeresa, recalcando la flexibilidad del proyecto y la 
posibilidad de apropiación y modificación por los mismos usuarios a un futuro próximo.  

En el primer nivel se plantea una planta libre la cual no presenta mayor programa que los 



baños. Atraves de alturas y desniveles, genera diferentes sensaciones espaciales con el 
objetivo de poder generar diferentes dinámicas en el espacio y propiciar el desarrollo de 
distintas actividades sociales u encuentros. En el segundo piso se encuentran cuatro 
bloques prefabricados de acero. En el norte del proyecto se ubican los bloques que 
albergan la nueva biblioteca infantil. En el sur del proyecto se ubica un café cultural con 
librería adosada, de manera que se incluye programa para un público que va en la posible 
compañía de sus hijos, que utilizarán un negocio que activara las calles colindantes. En 
ambos casos, los bloques abren sus fachadas completamente en dirección al bloque 
opuesto, abriéndose al espacio común que se encuentra en medio y al mismo tiempo, 
protegiéndose del sol, al abrir sus fachadas en dirección norte y protegerse primordialmente 
en dirección este y oeste.  

El material utilizado en los volúmenes son planchas termoacústicas de Precor. Dichas 
planchas son ligeras y aguantan el calor de una manera muy eficaz, cerciorándose que el 
lugar permanezca ventilado.   

Dentro del espacio, los volúmenes se distancian ligeramente de la estructura, generando la 
posibilidad de poder usar la estructura por dentro para albergar diferentes situaciones. En el 
caso de la librería y la biblioteca, se colocarán los libreros en estos espacios principalmente.  

Estos espacios generados buscan generar nuevos centros de comunidad. Se plantean como 
intervenciones más grandes dentro de una red, pensada específicamente desde la visión del 
niño pero ni diseñadas específicamente para ellos. Por el contrario, se generan espacios que 
los integran y les dan el mismo protagonismo que cualquier ser humano que recorra la 
ciudad. 
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