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RESUMEN 
 
 
La falsa neutralidad del diseño urbano debido a carencias de políticas 
urbanas y la ausencia progresiva de lo comunitario han decantado en una 
pérdida de agencia de la población que habitan el espacio imposibilitando 
el desarrollo de vida y calidad digna con mira hacia un envejecimiento 
saludable y activo. Ello resulta en una carencia de herramientas o recursos 
desarrollándose bajo soluciones autónomas para sobrevivir.  
Mientras que San Juan de Lurigancho ha puesto en evidencia la deficiente 
calidad de vida digna en la población, con énfasis en adultos mayores 
considerados vulnerables en su totalidad sin comprender que existe una 
complejidad de perfiles de este grupo poblacional. Se reflejan huellas 
invisibilizadas al buscar alternativas económicas autónomas desde sus 
experiencias demostrando su capacidad de agenciamiento desde 
actividades cotidianas con búsqueda del cuidado del barrio. En ese 
sentido, resulta necesario redefinir los barrios dotando de agencia a los 
adultos mayores y aplicando un concepto de cuidado interseccional desde 
el espacio urbano hasta la población. De manera que, la red de espacios 
comunitarios de cuidado se plantea como una alternativa de modelo 
urbano que responda en una primera etapa a las necesidades inmediatas 
de la población adulta mayor que aborde diversos perfiles, desde tres 
dimensiones: física a partir de rehabilitación de pendientes de accesibilidad 
ineficiente; mental, desarrollo de escenarios de calma hacia recreación 
activa y social, bajo la implantación de módulos flexibles, como primera 
etapa semilla, respondan a necesidades inmediatas permitiendo su 
apropiación del espacio público. Por ello, el proyecto Cuidados 
transversales constituye una crítica a la ciudad desde la carencia de 
agencia de su población y promoviendo alternativas de calidad de vida 
digna desde la participación colectiva junto a una arquitectura diseñada 
desde ellos y para ellos. 
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introducción



Adultos mayores y el espacio 
urbano excluyente

En uno de los distritos con mayor población, ubicado 

en las periferias de Lima,  se  encuentran San Juan 

de Lurigancho, rastros y huellas de una  construcción 

propia del envejecimiento activo que ante la caren-

cia de políticas públics seguras  se plantean solucio-

nes alternas  para revalorizar el rol activo de adultos 

mayores, aunque no sean en las mejores condiciones. 

La invisibilización socio-espacial de los adultos 

mayores como ciudadanos con poder de agencia-

miento en beneficio para construir una ciudad con 

calidad de vida digna es atravesado por fragmen-

tos urbanos, estigmatizaciones sociales que pone 

en riesgo el envejecimiento saludable y activo 

en modelos de ciudad donde las políticas urba-

nas resultan en falsas neutralidades para otorgar 

espacio digno de habitar pues prevalece la impor-

tancia de la producción y consumo acelerado. 

Y, aunque existen indicios de una concietización 

de ‘envejecimiento saludable y activo’, solo segrega 

a dicha población ante una marcada diferencia en 

la complejidad de perfiles de adultos mayores en 

relación a estado físico, económico y/o mental.
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 02.  Población y niveles socioeconómicos  en Lima Metropolitana.  
Fuente: Ojo Público. 2021

 03. Emplazamiento territorial en zonas altas: laderas.  
Elaboración propia

Niveles socioeconómicos de Lima 
Metropollitana

A
B
C
D

E

micos y ubicación de viviendas en laderas. Reve-

lando, entre tres distritos   principalmente aque-

lla carencia de la ciudad como agente cuidador 

de su población. Tomando como caso de estudio 

y propuesta, el distrito de San Juan de Lurigan-

cho debido que, si bieen posee uno de los opor-

centajes más altos de adultos mayores a nivel de 

Lima Metropolitana, se ve inmerso en un porcen-

10

Dentro de los cambios demográficos que atra-

viesa la ciudad de Lima, se evalúa la proporción 

de adultos mayores debido a la esperanza de vida 

que asciende a 76.9 años y se proyecta que hacia 

el año 2050, uno de cada seis personas serían 

adultos mayores1. Sin embargo, no se trata solo 

del grado de envejecimiento de la población, 

sino de las condiciones de vida y la mirada social 

1. INEI (2019). 

 01.  Distribución territorial de población adulta mayor en Lima Metropolitana. 
Fuente: Compendio Estadísitico de población en Lima 2019. Elaboración propia

para reconocer su participación en la ciudad.

Aunque la densidad poblacional dentro de la 

ciudad de Lima se encuentra en la zona centro, 

cabe resaltar que existen factores de riesgos que 

son necesarios identificar puesto que el desarro-

llo de calidad de vida es afectado. Por lo tanto, 

se sobreponen capas de análisis   como densidad 

de poblacional adulta mayor, niveles socioeconó-
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De manera que, actualmente, la situación 

de cuidado desde el barrio y lo institucional 

hacia adultos mayores en cuestiones de asegurar 

una calidad de vida digna se torna crítica en San 

Juan de Lurigancho.  Aún cuando, el distrito se 

desarrolló dentro de un contexto migratorio hacia 

Lima proveniente de zonas de campo    bajo un 

urbanismo alternativo e informal  que conforme 

se consolidaban e incrementaba la población se 

asentaron en las pendientes de los cerros: laderas.  

Cuyo acceso, con apoyo esporádico del Estado, se 

transformó de   piso de tierra a escaleras  reco-

rriendo distancias largas en suelos empinados.

Aun con los riesgos físicos  que conlleva dicha solu-

ción, se reconoce bases de cuidado presentes en  

2. Elias (1990). La sociedad de los individuos.

 04. Evolución y expansión de Lima desde el territorio.  05.  Proceso de consolidación poblacional en San Juan de Lurigancho 
Elaboración propia.

MODELO URBANO ACELERADO E 
INDIVIDUALIZACIÓN 

De manera que, actualmente, la situación 

de cuidado desde el barrio y lo institucional 

hacia adultos mayores en cuestiones de asegurar 

una calidad de vida digna se torna crítica en San 

Juan de Lurigancho.  Aún cuando, el distrito se 

desarrolló dentro de un contexto migratorio hacia 

Lima proveniente de zonas de campo    bajo un 

urbanismo alternativo e informal  que conforme 

se consolidaban e incrementaba la población se 

asentaron en las pendientes de los cerros: laderas.  

Cuyo acceso, con apoyo esporádico del Estado, se 

transformó de   piso de tierra a escaleras  reco-

rriendo distancias largas en suelos empinados.

Aun con los riesgos físicos  que conlleva dicha solu-

ción, se reconoce bases de cuidado presentes en  

11
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Tal como se ha evidenciado, San Juan de 

Lurigancho es hoy una ciudad que pierde 

progresivamente las nociones de desarro-

llo en calidad de vida digna, razón por la

cual resulta necesario poner en cuestión

la ausencia de rol cuidador de la ciudad para con su 

población y así iniciar la búsqueda de nuevos escena-

rios aplicando un concepto de cuidado interseccional.

Se comprende, desde la sumatoria de problemas 

sociales, cómo la noción de cuidado como parte 

de una red interdependeniente se ha trastornado 

hacia espacios institucionales o privados restán-

dole a los barrios la capacidad de ejercer como 

agente de cuidados que contemple e integre tanto 

adultos mayores como aquella población que 

excluye del sujeto genérico al entorno urbano, 

según la diversidad de experiencias y trayectorias.

En medio de dicha exploración, los adultos mayo-

res pueden obtener un rol clave para que a par-

tir de particulariades en el habitar cotidiano sea 

HACIA UNA ALTERNATIVA DE BARRIO 
DE CUIDADOS COMUNITARIOS

valorizado en beneficio para el espacio urbano y 

otros grupos etareos pues la ciudad es de quie-

nes la habitan, una ciudad intergeneracional. 

Bajo dicha perspectiva se impulsa 

la presente investigación, la cual

busca dar respuestas inmediatas a la pre-

gunta referida a qué escenarios de cuidados 

junto con la comunidad o el barrio es posible

construir a partir  de sujetos subalterno 

como adultos mayores con aún capacidad de 

desarrollo desde lo particular e identitario.

Por todo ello, es necesario repensar y redefinir los 

barrios, bajo la noción de una ciudad cuidadora, 

que aborda lo cotidiano e involucra la sostenibili-

dad de la vida que se teje entre la ciudadanía,  surge 

la necesidad de buscar alternativas comunitarias 

que reinvidiquen a los adultos mayores como acto-

res activos y partícipes del desarrollo de la ciudad.
 06.  Sistema de centros de apoyo hacia PAM. 
Elaboración propia.
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En esta sección  , el radio de influencia sobre 

los sistemas de cuidado actualmente invisibili-

zados  se enfatiza sobre una población que está 

incluida en ese espectro de la sociedad  des-

valorizado: las personas adultas mayores. De 

acuerdo al planteamiento de , la ‘vejez’ es una 

construcción social que está establecido por una 

sumatorio de factores biológicos o psicológicos7. 

Por lo que desde análisis de las características 

de estos sujetos frente al imaginario de ‘suje-

tos pasivos’ permitirá construir una categoría 

de análisis que posibilita la problematización de 

una necesidad de alternativas de reinvidicar los 

cuidados en la ciudad desde la escala humana. 

Corporeizando la crisis de cui-

dado en el entorno urbano.
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6. SEGOVIA, O & Rico, M (2018 )pp.64

LA HETEROGENEIDAD EN EL 
ENVEJECIMIENTO

El proceso de envejecimiento  implica  enten-

derla como una transición dentro del ciclo vital,   

acompañado entre pérdidas funcionales, senso-

riales influenciadas en el ámbito  vivido así como 

deterioro fisiológico.  Quienes van lo transitan a 

veces se encuentran en la necesidad de reconfigu-

ran sus identidades para adaptarse a los cambios. 

Cabe reconocer, además, lo generalizado que se 

encuentra la categoría de ‘persona mayor’ desde 

la sociedad o políticas del Estado cuando poco 

tiene que ver las generaciones de 60 años con 

aquellas de 85 años. Si bien el indicio de hete-

rogeneidad lo marca la edad cronólogica o eco-

nómicas, existen factores biológicos, sociales, 

culturales, relacionales  lo que lleva a concluir 

que se trata de una persona mayor compleja 

y heterogénea en distintos modos de habitar.

Si bien son derivadas del proceso de enveje-

cimiento físico, la mayoría de estas son refor-

zadas, en aspectos negativos, por elementos 

del entorno urbano que influye en la construc-

ción de autonomía de los adultos mayores.

Como se mencionó en  el apartado anterior, las 

ciudades  están influenciadas por una dimen-

sión económica-productiva que los atraviesan 

al confrontarse con  la jubilación y  la reconfi-

guración hacia un  sujeto pasivo que lo ubica 

fuera de lo productivo, ergo, del mundo social.

En ámbitos territoriales, aquellas personas 

que habitan en las periferias de la ciudad   lle-

van  la etiqueta de “segregados socio-económi-

cos”. De ellos, se reconoce que las dinámicas de 

producción se hacen más fuertes o presentes 

debido a   la ‘economía de supervivencia’ que  

adoptan para mantenerse estables dentro de 

lo que se ha mencionado ciudad productiva. 

De los espacios laborales se encuentran que 

el 23% se dedica a coemrcio informal o ambu-

latorio o negocios independientes. Los efec-

tos  negativos como carencia de seguro social 

se refleja   en la etapa del envejecimiento que, 

relacionado con las dificultades biológicas 
 07.  Sistema de centros de apoyo hacia PAM. 

Elaboración propia.



[CUIDADOS TRANSVERSALES] Introducción Adriana Lorena Guerrero Del Pino

16

que aparecen, poco permite continuar desarro-

llando o asegurar una clidad de vida estable. 

La vulnerabilidad  que afrontan los adultos 

mayores está en relación a condiciones eco-

nómicas, estas no depende únicamente de los 

mecanimos ofrecidos por sistemas de seguridad 

social sino del  rol  de los miembros de familia. 

Sin embargo los cambios demográficos están rela-

cionados con las composiciones familiares que se 

han transformado, las cuales implica una reduc-

ción de tamaño de  familia. Este csao se refleja en 

la ciudad limeña  puesto que el 42.5% de hogares 

está conformado por al menos un adulto mayor.

Dentro de  la ciudad como Lima,  la elección de dónde 

sobrellevar el envejecimiento es influenciado por  

factores afectivos pues  las razones varían ante las 

percepciones de vivir alejados del lugar habitual 

resultando en un estímul negativo a la pérdida 

de  sentido de pertenencia y, por ende, identidad. 
 08.  Diagrama de factores físicos, económicos y sociales 
que atraviesan los adultos mayores. Elaboración propia.



[CUIDADOS TRANSVERSALES] Introducción Adriana Lorena Guerrero Del Pino

17

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

El envejecimiento activo es definido por la Orga-

nización Mundial de la Salud (2007) como el pro-

ceso de optimizar las oportunidades de salud, par-

ticipación y seguridad a fin de mejorar la calidad 

de vida a medida que las personas envejecen7.

El modelo que  mencionado  recoge dis-

tintos factores que determinarían  el 

logro de un envejecimiento activo.

Determinante transversal: la cultura

Influenciada por los valores y normas comparti-

das dentro de la sociedad que se convierten parte 

del proceso de socialización de, en este caso, ahora 

adulto mayor.

Determinantes conductuales: Incentivando adop-

tar un estilo de vida saludable y participación, 

reforzado por nociones de autocuidado mejorando 

sobretodo en ámbitos psicológicos y de autoestima.

Determinante del espacio físico: En referencia al 

los niveles aptos de habitabilidada de manera que 

se impulse entornos accesiles, inclusivos permi-

7. OMS (2007)

tiendo autonomía para espacios de desarrollo de 

las peronas, con énfasis en las personas mayores.

Determinante de apoyo social: La partici-

pación constante con la comunidad   reduce 

la exposición a situaciones de conflic-

tos aumentando riesgos de aislamiento.

Determinantes económicos: La OMS señala 

tres aspectos que , para motivos de la inves-

tigación, será factor clave pues menciona  los 

ingresos económicos, el trabajo y la protección.

Todo ello incentiva a un manejo de calida dde vida 

digna. Sin  embargo, el vivir en  contexto de vida 

acelerada  resulta, a veces, gupos de adultos mayo-

res pierda o se invisibilice sus capacidades de man-

tenerse activo pues es el esapcio urbano quien no 

le permite mantenr un desarrolllo seguro. Sobre-

todo porque en áreas de la ciudad donde los niveles 

socieconómicos no permiten obtener herramien-

tas o recursos para asegurar una vejez saludable.
 09.  Circuito de relaciones entre infraestructuras de cuidado 
ynociones de envejecimiento activo y saludable.
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10 La Gerontología Ambiental se define como el análisis de implican-
cias socio-esspaciales que se establecen entre los entornos físicos y los 
adultos mayores.

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

Para este apartado, se resaltan dos factores que se 

vinculan al envejecimiento saludable desde el espa-

cio físico, siendo el entorno ambiental. Dichos plan-

teamientos para resaltar el impacto positivo en cues-

tiones de bienestar y salud mental tanto para quien 

envejece como diversos usuarios., aun cuando la 

OMS plantea dento de sus entornos amigables y sos-

tenibles como piezas claves para  el envejecimiento.

De acuerdo a Sánchez, Adema &Rodríguez (2018) 

se puede  hablar de identidad ambiental dentro 

de la etapa de envejecimiento donde el sentido de 

conexión se establece con espacios abiertos natura-

les. Así mismo, se conoce escasamente dentro de de 

investigaciones cómo señalan la importancia que 

se le ha otorgado al componente natural en el 

envejecimiento saludable y sus efectos en la salud.    

Señala Martínez (2006) que, enve-

jecer bien es envejecer activamente

y esto implica fundamentalmente tres condiciones:

envejecer teniendo un rol social, 

envejecer con salud y envejecer

con seguridad.   Asi mismo el paisaje natu-

ral contribuye de forma terapéutica favo-

reciendo  sobretodo en  espacios donde 

las grandes áreas metropolitanas abunda 

generando problemas medioambientales.

Por ello se acude al enfoque de Gerontolo-

gía Ambiental10 para analizar aquellos fac-

tores naturales de un paisaje  aumentan las 

estrategias frente a presiones ambientales.

Por lo que, el elemento ambiental como los espa-

cios verdes son importantes debido a la capacidad 

de crear espacios de calidez ambiental así como 

beneficio en la calidad de vida de las personas 

al mantener un índice de contaminación bajo. 

Estos entornos naturales permiten incenti-

var  el circuito de ‘ecodependencia’ corres-

pondiente  que se debe prevalecer de cui-

dados hacia estos entornos naturales como 

parte de  ‘espacio que cuida’ de la ciudadanía.

La ciudad que cuida  nuestro entorno, ade-

más, promueve acciones   urbanas o ambien-

tales que remarque un sentir comunitario  y 

participativo para crear un sentido de per-

tenencia e  identidad en el lugar.  Aunque la 

oportunidad que brindan estos espacios, el 

diseño urbano predominante se consideran 

parques pero que terminan en estado de des-

cuido por la poca relación que generan con ella.

Mientras que, existen contextos urbanos, como en 

las periferias, que ante la ausencia de municipios 

en la construcción de espacios públicos, organi-

zan iniciativas para implementrar sectores indivi-

duales de áreas verdes como jardines,viveros, etc.

La relación de áreas verdes en Lima Metro-

politana muestras una carencia de áreas ver-

des debido a la poca conservación o mante-

nimiento de la misma.  Dicha tendencia está 

asociada con espacios de la ciudad donde 

los niveles socio-económicos  son bajos.   

“Siempre me han gustado los jardines. Cuando era niña 
vivía  rodeadad de muchos árboles. Ahora aquí hay 
mucha pista. Pero intento sembrar mis plantitas afuera 
de mi casa porque es bonito salir y oler  algo que no sea 
humo de carros”
       -Doña Rosa (74 años, San Juan de Lurigancho)



[CUIDADOS TRANSVERSALES] Introducción Adriana Lorena Guerrero Del Pino

19

En resumen,  tanto las ociones de un envejecimiento 

saludbale y activo no beneficia al grupo que envejece 

sino a toda la población al permitirle un grado mayor 

de autonomía, independencia se le permite abrir 

caminos a generar un  gran potencial de desarrollo. 

Ante lo expuesto, aproximarse a un nuevo para-

digma urbano implica reconocer la diversidad 

de habitantes que tiene la ciudad, incorporando 

a la producción social del hábitat todas las rea-

lidades urbanas y que a partir de la arquitec-

tura revelan la necesidad de enfatizar el sistema 

de cuidados en la sociedad actual que involu-

cre tanto la población, incluyendo en particu-

lar la presencia de los adultos mayores en rela-

ción con la ciudad como elementos de paisajes.

Por lo que se presenta como oportunidad de eva-

luar un nuevo paradigma educativo, planteándose 

que este presente desde infantes hasta el resto 

de la población. Con la finalidad de que pueda 

plantearse una educación social, requiriendo de 

políticas urbanas se asuma un enfoque intergene-

racional y basado en derechos mas no en necesi-

dades directas de un grupo poblacinal específico.. 
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Fragmentos del espacio urbano 

San Juan de Lurigancho, alberga a  370 003 de 

adultos mayores5. Pertenece a los distritos de 

Lima Metropolitana  donde reside  gran parte 

de la población adulta mayor,  la variedad de 

espacios urbanos inclusivos para  esta etapa 

de vida  se presenta en poca medida, a diferen-

cia de distitos de mayor nivel socioeconómico.

Los adultos mayores de San Juan de Lurigan-

cho  son personajes ausentes desde las lógicas 

socioproductivas formales puesto que en ese 

distrito la dimensión de lo productivo se ante-

pone a los cuidados de la vida puesto que la 

noción económica de sobrevivencia hace que 

ocupen  lo principal para el desarrollo de ls vida. 

De acuerdo a las politicas públicas y leyes de 

apoyo hacia el adulto mayor, se identifica en el 

distrito la ausencia de infraestructuras de equi-

pamientos de cuidado al ubicar dos Centros de Adulto 

Mayor (CAM) ubicado en la zona baja del distrito.

Desde el aspecto de accesibilidad, si bien existe 

la conexion metropoliana de Linea de Metro 1, 

la extensión territorial dispersa del distrito difi-

culta  la proximidad de movilidad, siendo  el tiempo 

urbano   lo que refuerce la dificultad de despla-

zarse.  Si bien  la consolidación urbana del distrito 

ha avanzado progresivamente aun se encuentran 

zonas carentes de atención para el desarrollo urbano. 

Con respecto al factor económico productivo labo-

ral vale recalcar que, en este distrito, el 65.3% se 

dedica a labores desde la informalidad sobretodo con 

mayor  porcentaje en el área de comercio ambulatorio.
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 10.  Análisis e Identificación de equipamientos en el distrito San Juan de Lurigancho

7. INEI (2017)

El proceso de adaptación de las personas mayores 

está determinado por las experiencias espaciales 

que un contexto urbano ofrece para desarrollar 

un sentido de pertenencia en el lugar. Al respecto 

de la población que envejece, la carga de relacio-

narse en los barrios de San Juan de Lurigancho 

se traduce en un ámbito subjetivo de ‘envejecer 

en el lugar’, ello determina su identidad. 

Desde la gerontología espacial, explican este tér-

mino desde los niveles de adaptación que las per-

sonas mayores adquieren en espacios para  per-

manecer en el sitio y evitar ser reubicados. Pero, 

estas decisiones están acompañadas de factores 

económicos, afectivos. Este estudio se visualiza 

a partir de la localización del tipo de hogares que 

habitan los adultos mayores. La actual desadap-

tación de los adultos mayores se presenta en dis-

tintos ámbitos: espacio-temporales, productivos, 

social6.

Sin embargo, en las ciudades, las presiones ambien-

tales físicas y sociales se incrementan, limitando las 

capacidades de adaptación de las personas adultas 

mayores al condicionar sus actividades de la vida co-

tidiana y sus relaciones sociales. Asimismo, son los 

ambientes urbanos que no presentan estrategias para 

una adaptación del entorno a una población que en-

vejece en situación de vulnerabilidad social agregado 

de ciertas limitaciones personales.

Ante tal situación, la situación se enfatiza en la pobla-

ción que, bajo condicones económicas, son pobres. Se 

reconoce que el 7.4% de adultos mayores son pobres7. 

La estrategia que adoptan, aquellos que no forman 

parte de una red laboral formal, consiste en arreglos 

familiares informales de protección y soporte llega-

do a la vejez. Hoy en día, el 50.6% no está inscrito 

en algún sistema de pensiones, es miu probable que 

tengan que continuar trabajando para satisfacer sus 

necesidades básicas10. 

6. García, M., Sánchez, D., & Román, R. (2019). pp.106
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El proceso de adaptación de las personas mayores 

está determinado por las experiencias espaciales 

que un contexto urbano ofrece para desarrollar un 

sentido de pertenencia en el lugar. Al respecto de la 

población que envejece, la carga de relacionarse en 

los barrios de San Juan de Lurigancho se traduce 

en un ámbito subjetivo de ‘envejecer en el lugar’, 

ello determina su identidad. 

Desde la gerontología espacial, explican este tér-

mino desde los niveles de adaptación que las per-

sonas mayores adquieren en espacios para  perma-

necer en el sitio y evitar ser reubicados. Pero, estas 

decisiones están acompañadas de factores econó-

micos, afectivos. Este estudio se visualiza a partir 

de la localización del tipo de hogares que habitan 

los adultos mayores. La actual desadaptación de los 

adultos mayores se presenta en distintos ámbitos: 

espacio-temporales, productivos, social6.

Sin embargo, en las ciudades, las presiones ambien-

tales físicas y sociales se incrementan, limitando las 

capacidades de adaptación de las personas adultas 

mayores al condicionar sus actividades de la vida 

cotidiana y sus relaciones sociales. Asimismo, son 
 11.  Análisis del sector transversal de San Juan de Lurigancho en densidad de población 
adulta mayor y equipamientos de cuidado.
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[ACCESIBILIDAD]  
Autonomía y seguridad en desplazamientos a pie

La situación de los cuidados se relaciona, además de 

lazos sociales, con el entorno urbano desde su capa-

cidad brindada por la ciudad para que las personas 

puedan realizar desplazamientos en función a sus di-

námicas cotidianas.  Estas situaciones son afectadas 

por secciones de calle angostas, desniveles, ausencia 

de rampas o carencia de tratamiento a sección de ve-

reda termina dificultando el paso de las personas.

Ello propicia a reforzar un término como ‘depen-

dientes’ pues las personas al no tener control sobre 

sus desplazamientos no reforzaría las nociones de 

‘autocuidado’. Con ello, la apropiación de la ciudad 

por parte de la población variante al ‘sujeto único’ 

supone una deconstrucción de lo autovalente. Dado 

que el envejecimiento comporta una serie de cam-

bios en el desplazamiento, por lo que se condiciona 

a ciertas particularidades físicas: la estabilidad, la 

lentitud y altura de pisadas. Observando que los 

puntos de contacto con la superficie son mayores y 

constantes; se requiere áreas de mayor fricción, así 

como mayor regularidad en la misma.

A partir de una serie de texturas  identificadas 

como una variable  importante que involucra 

al adulto mayor. Ello reconoce que el 42.5% de 

pavimentos no están consolidados por lo que 

representa un ámbito vulnerable para esta pobla-

ción. En relación con la estimulación de la auto-

nomía en el habitar de la ciudad por parte de las 

población como una necesidad de avanzar hacia 

nuevas formas de cuidado dadas por la ciudad.

[PROXIMIDAD] 
Distancias y estancias

El acceso a diversos espacios en la ciudad se ven 

obstaculizados por las conexiones en el espacio y 

sus distancias dentro de un modelo urbano como 

en Lima, siendo las zonas periféricas aquellas que 

resalta la distancia en el desplazamiento extenso 

requeriendo de transportes. Así como sucede en 

cuestiones de expansión urbana sin adecuada pla-

nificación, las implicancias de movilidad dejaría 

de corresponder a las necesidades de cuidados.

Por ejemplo, en Lima, más de dos tercios de los 

hogares que residen en viviendas están construi-

das a partir de la informalidad6 Sin embargo, no 

se considera prioridad abordar el factor de trans-

porte en relación al desarrollo de ciudad cuidadora 

sino lo que implica las distancias recorridas, desde 

un personaje que muestra este aspecto como parte 

importante de la problemática: adultos mayores.

En ese sentido, cuando incrementa la preocupa-

ción por reforzar las relaciones sociales, se invo-

lucra a los espacios públicos. Pero la polariza-

ción entre espacios generada por las distancias 

refuerza en la segregación de actividades entre 

lo doméstico- familiar y lo público-comunidad. 

Por  ello,  desde la estructura urbana no se 

ha concebido como espacio donde se percibe 

situaciones de cuidado llevando que la ciu-

dad, como soporte físico, presente dificulta-

des que se experimentan en el espacio urbano.
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 12.  Relaciones de movilidad vehicular y desplazamiento desde laderas hacia la zona 
plana.
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Al reconocer la noción de tiempo 

relacionado al desplazamiento  

como el de ‘ciudad del ciu-

dado o amigable’ menciona dichos  

recorridos a realizarse en un radio de  200 metros 

o un equivalente 15 minutos.  También se hace 

necesario comprender que,  en caso como de 

madres con niños o los adultos mayores, requie-

ren de estancias dentro de su recorrido  para des-

cansar o que se se generen espacios de encuentro.

Es así que, al reconocer que las distancias cor-

tas es una variable importante en el desarrollo 

de la autonomía en el espacio urbano, entendere-

mos que la proximidad entre equipamientos de 

cuidado y sin barreras arquitectónicas proveerá 

de un control en el desplazamiento autónomo  en 

las vivencias cotidianas de los adultos mayores.
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[ESPACIO PÚBLICO]

Entre elementos antrópicos y no antrópicos

El sentido de reunirse y conversar recae en los esap-

cios de encuentro que se han desarrollado en un 

distrito como San Juan de Lurigancho, siendo así 

las canchas deportivas como epacios predominante 

de encuentro. Con apoyo del Estado se han logrado  

consolidar un estado eficiente de canchas deportivas.

Sin embargo, el tratamiento de áreas verdes aún 

sopesa en dichas áreas, más allá de no contar 

con el  área verde promedio , el cual actualmente 

bordes el 1.44 m2/hab. Resulta preocupante por 

la calidad ambiental ofrecida  pues de acuerdo 

a IQair la concentración de PM2.5 en el aire de 

San Juan de Lurigancho es actualmente 3 veces 

mayor que el valor anual de las directrices de 

calidad del aire de la OMS. Implicando un riesgo 

para la población  y es que de acuerdo al Análi-

sis  de Situación de Salud del distrito  realizado 

en el 2019, se encuetra como primeras causas 

de morbilidad  enfermedades de vías respira-

torias  y aquellas que demandan gran parte de 

la atención en los establecimientos de salud. 

Si bien un espacio de encuentro óptimo son la can-

chas deportivas, ellos se activan esporádicamente 

bajo actividades realizadas por adultos como fútbol. 

En consecuencia, la habitabilidad de adultos 

mayores o niños con madres se ve afectada encon-

trando en canchas de tierra un espacio donde los 

niños se adaptan aunque se mantiene el riesgo 

constante y por el lado de adultos mayores, optan 

por construir sus propios estados de comfort 

usando elementos de su cotideanidad como sillas. 

A largo plazo, se ha visto cómo estos espa-

cios terminan por carecer de actvidades 

que contemplen a una mayor diversidad. 

Por otro lado,  como parte de apropiación y 

encontrar soluciones fomentadas desde la 

comunidad aparecen  pequeños espacios ver-

des que son impulsados por las viviendas colin-

dantes ante falta de atmósferas verdes. La cons-

trucción de un paisaje barrial alternante viene 

impulsada por la comunidad  y quienes tengan  

experiencias o saberes sobre el tema de vegetación. 

Se hace mención de ello por la selección de vege-

tación de acuerdo  al suelo árido en dichas zonas. 

Por lo que se tomará como potencial las transforma-

ciones de atmósferas verdes por los saberes de la comu-

nidad. Así como la oportunidad encontrada desde el 

espacio físico de las canchas deportivas subutilizadas.
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 13. Reconocimiento de calidad ambiental en áreas verde frente al barrio aún en proce-
so de consolidación.
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espacio público
degragado o 
subutilizado

55%

área verde
m2/hab

1.44 m2

cuidados de

la urbe
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 14. Infraestructuras de cuidado brindados adultos mayores en su complejidad de 
perfiles.
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Las infraestructuras de cuidado enfatizan la impor-

tancia de los servicios en términos de igualdad y 

provisión de bienestar a la población. En lo cons-

truido aborda  desde la vivienda hasta equipamien-

tos institucionales,  que forman parte de  un sis-

tema de bienestar en las esferas de la vida cotidiana.

La infraestructura presente en el distrito ofre-

cido  hacia adultos mayores es el Centro de Adulto 

Mayor (CAM) que bajo registro de seguro de salud 

pública se permite la participación en activida-

des recreativas y de ocio. Sin emabrgo, solo exis-

ten dos en una extensión de  131.25 Km2 , resul-

tando insostenible por el déficit de atención. 

Los equipamientos de cuidado ya sean guar-

[INFRAESTRUCTURA DE CUIDADO]
De lo institucional y privado hacia la vivienda

derías o centros de día, diurnos, se gestio-

nan desde una perspectiva generacional 

donde dichos espacios recreativos podrían 

subvertirse hacia los espacios públicos. 

Se hace mención a esto pues dentro de las políti-

cas actuales en búsqueda del bienestar de aque-

lla población vulnerable, se implementan cons-

trucciones con bordes de muros excluyendo la 

participación o acopañamiento de la comunidad. 

Ciertamente la organización de los equipamien-

tos de cuidado entre institucionales y priva-

dos ha permitido reconocer la deficiencia en 

cuestiones de trabajo en el espacio público no 

como catalizador de cuidados o convivencias. .
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El correlato territorial intermedio, que se con-

sidera los barrios, como  espacio de conexiones 

sociales próximas y de lo común o compartido: 

espacio de encuentro cotidiano. Las configura-

ciones espaciales flexibles de espacios de cuidado 

encontrados en el Barrio de Arriba Perú se replica 

en otros distritos de Lima Metropolitana debido a 

una necesidad económica encuentran soluciones al 

adaptar y redefinir los umbrales de viviendas con 

actividades para diversos usuarios sin una solución 

única. Resulta importante resaltar que se conside-

rará  a espacios intermedios como  aquellos espa-

cios de encuentro entre  lo construido (vivienda, 

equipamientos, etc) y la calle que permita conec-

tarse y  convertirse en espaciso experimenta-

les que enriquezcan las dinámicas del entorno.

Dentro de la estructura urbana, a nivel de barrio, 

la presencia de espacios intermedios como conte-

nedores de vida social y comunitaria favorece en el 

sentido de pertenencia de los habitantes de la zona. 

Bajo esta consideración, se visibilizan relaciones de 

[VIVIENDAS COMO BASE DE CUIDADOS]

Espacios intermedios y límites 

interdependencia entre la ciudadanía al servir de 

apoyo en el cuidado de miembros de la comunidad.

La experiencia espacial de la ciudad radica en 

los ritmos acelerados de vivencia que termina 

repercutiendo en la construcción social en los 

espacios urbanos actuales, fragmentando en 

la dicotomía público y privado. Dentro de la 

división mencionada, las dimensiones de cui-

dado y de la reproducción social se encuentran 

invisibilizados en la esfera privada, relegadas 

a los hogares. Esta negación lleva las relacio-

nes de interdependencia a espacios intramuros.

La implicancia de los umbrales segregado-

res es que convierten el medio en un espa-

cio más hostil por la poca vinculación con el 

entorno, congregando el forjar lazos dentro de 

un ámbito privado como las viviendas o dis-

tintos centros relacionados a los cuidados
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reconoce a un 65% de adultos mayores que no reci-

ben pensiones, cuyas consecuencias es no obtener 

una calidad de vida digna que pueda ser solventada. 

Demostrando desde el barrio, distintos acto-

res pertenecientes a adultos mayores cuya 

necesidad económica y conservando su auto-

nomía,  los lleva a encontrar alternativas eco-

nómicas desde lo independiente como ambu-

latorios o negocios propios desde viviendas. 

enfoque y la clave para comprender el con-

cepto de productividad desde este paradigma. 

Así pues, las dimensiones del envejeci-

miento productivo, pudiendo especificar cua-

tro grupos de trabajos: doméstico, volunta-

rio, remunerado y educativas-culturales6..

Este enfoque no es aplicable necesariamente a 

todas las experiencias de envejecimieno porque 

es un proceso dinámico y no pretende promover la 

actividad de este grupo solo por mantenerlas acti-

vas durante el proceso de envejecimiento. pues  se 
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HUELLAS DE 
AUTOCUIDADO

[LO PRODUCTIVO] 
Invisibilización de economía reproductiva

6. MIRALLES, Ivana (2010) pp.4

Para los adultos mayores, por su parte, la participa-

ción en la vida del barrio en los eventuales centros de 

asociación favorece la posibilidad de reunirse y de 

hablar. A través de diferntes interacciones, las redes 

de apoyo cobran un valor significativo en la calidad 

de vida de las personas mayores en la medida que 

continúan brindando oportunidades para la parti-

cipación activa en tareas que constituyen elemen-

tos de seguridad, protección y bienestar personal. 

Por lo que, refuerza que los adultos mayores no 

solo sean receptores de ayuda sino proveedores 

de apoyos basados en la experiencia. Por ello, 

donde el espacio público carece de una ade-

cuada oferta de socialización, la convivencia está 

limitada y los espacios son menos compartidos. 

El enfoque de envejecimiento productivo hace 

referencia al conjunto de beneficios colec-

tivos conseguidos a partir de acciones indi-

viduales que apuntan a la contribución 

social de las personas mayores y a la satis-

facción de necesidades sociales relevantes.

Por lo tanto, contribuir es la esencia de este 
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“Convertir las ciudades en lugares más adecuados para la gente mayor 
es necesario para fomentar el bienestar, la productividad y para mante-
ner la prosperidad de las ciudades” 11

11. Organización Mundial de la Salud (2015)  15. Fragmentos del espacio físico en la ciudad
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proceso



Transformaciones 
y reflexiones

Las personas mayores están corporizando 

esta crisis de cuidados y expresan una preo-

cupación sobre sus cuidados presentes y futu-

ros, esta preocupación es una de las princi-

pales motivaciones para proyectar sobre el 

entorno próximo que forma identidad: el barrio.

Como parte del proceso proyectual es impor-

tante recopilar y exponer los distintos recur-

sos gráficos en tanto textos como imágenes 

que constituyeron parte de la reflexión  y final-

mente a trazos proyectuales de la propuesta de red 

de cuidados comunitarios desde una escala barrial.

La secuencia de imágenes  consolida la apuesta del 

proyecto  devolviéndole la capacidad de hacer ciudad 

aquella población actual vulnerable pero con capaci-

dades de  agenciar desde dimensiones no productivas 

sino de cuidado y comunidad.  Presentando una gran 

oportunidad, a su vez, para rehabilitar el suelo urbano 

en beneficio de los actuales adultos mayores así como 

de los actuales jóvenes quienes llegaán a dicha etapa 

pero con mejores condicones de calidad de vida digna.
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Uno asegura que la primera vez visitada Vesvida, 
se aturden por las bocinas de autos y una desinfonía 
de bocinas que reflejan desesperación, una ciudad 
desbordante donde los límites habitables se 
difuminan en el horizonte. No es cuando se observa 
cómo corre el hilo invisible, no tenso que enlaza las 
manos de quienes habitan Vesvida, donde los abue-
los acompañados de nietos que caminan a un ritmo 
pausado alejándose de la estación de la periferia.
Las charlas prolongadas de unos abuelos que 
extienden telas hacia hilos tensados comparti-
dos con quien habita al frente , cuyo movimiento, 
a lo lejos, revolotean como banderolas coloridas. 
Y a su vez, niños que conversan con perros espe-
rando hacerlos reír. Los sonidos de varios tene-
dores apilándose junto a platos salta el momento 
de otra reunión donde los umbrales son habi-
tados por muebles que invita a pasar, unirte.
Se dice que esta ciudad se mantiene vivo por 
la construcción de relaciones que, no mayor 
a 15 minutos caminantes, las pausas de ellas son 
recibidas por umbrales de sábanas suspendidas y 
pedazos de herbáceas que se apoderan de las calles. 

     

Parecería pecado encontrar a per-
sonas riendo, tan solo descansando. 
Sin embargo, los cuerpos no dejan de pro-
ducir, sobretodo al tratarse cuidados y 
vida, donde el intercambio de tiempo 
permite mantener activo a las personas.
Es más feliz todavía porque en Vesvida los luga-
res de la vida común no permanece estancos en el 
tiempo sino que se transforma y cada cambio de 
ella comporta nuevas formas de convivir y ayudar. 
Donde los primeros habitante, sujetos envejecien-
tes, no son dueños de lo construido sino vigilantes, 
reconociendo que nada es de nadie y todo, de todos.
Al finalizar el día, cuando es hora de retornar te 
habrás dado cuenta que esta ultima estación 
no resulta sino ser el génesis y el inicio de un 
nuevo ciclo vital, al cual retornar parece fundirse 
en el olvido por los polvos, los olores desprendidos 
de una fábrica y las caminadas aceleradas de la 
gente con cabezas agachadas huyendo a un cruce 
de miradas. Al regresar no ves la manera cómo 
sobrevive esta ciudad y es que ella se encuentra 
en rincones de la ciudad formadas por extractos de 
ella impregnada en la memoria de quien la visitó.

Vesvida
ciudades e intercambios 6.
Ciudades invisibles-Italo Calvino
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La red de cuidados comunitarios propuesto  se 

rige por tres estrategias en elementos del espa-

cio urbano potenciales: borde de ladera, espacio 

público y la calle, siendo espacios que tanto adulto 

mayor como toda la población del barrio Arriba 

Perú se relacionan en cuestión de un recorrido coti-

diano atravesando por distintos factores de riesgo.

Dichas acciones urbanas buscan ser replicables 

a medida que se encuentren situaciones y espa-

cios disponibles para  impulsar dichos cambios.

Hacia el borde de ladera se plantea la reha-

bilitación de caminos inaccesibles    bajo la 

implementación de recorridos seguros  y  una 

secuencia de estancias, junto a estimulacio-

nes ambientales, suceda de gradientes pasivos 

hacia activos en un encuentro intergeneracional.

Para   la escala barrio se  propone la reconfiguración 

de  aquellos espacios públicos subutilizados mediante 

escenarios recreativos de carácter gerontológico. 

Finalmente, desde la calle se   busca la acti-

vación de umbrales de viviendas adapta-

das desde su extensión hacia la calle fomenta-

dos por espacios de aprendizaje experimental.

Estrategias y componentes

replicar

rehabilitar

dispositivosespacio urbano

reconfigurar

activar
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Exploraciones 

sensoriales

A manera de explorar las soluciones proyectua-

les  desde distintas escalas se recurrió a ejer-

cicios sensoriales y subjetivas impulsadas por 

recursos  entre maquetas de papel, materialidad 

y collages para reconocer desde distintas particu-

laridades relacionadas al sujeto subalterno como 

adulto mayor  y el desarrollo sensorial agudo, 

redefiniendo dicha visión  de sensibilidad aguda 

para realizar alternativas constructivas  así como 

urbanas en benficio de su bienestar, seguridad.



Escenario 2: Parque lúdico-motriz Escenario 3: Parque recreativo cultural Escenario 4: Puntos de aprendizaje experimental
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Escenarios de 
transición

En sinergia de la gerontología ambiental, el 

envejecimiento saludable y habitabilidad de la 

población se  presenta el proyecto a partir de 

escenarios encontrados dentro de recorridos 

cotidianos realizados tanto por adultos mayo-

res como   el resto de la población. Entendiendo 

el mayor riesgo de inseguridad la accesibilidad 

desde una ladera con cota de 20 metros de altura. 

Los escenarios de cuidado se presentan a 

manera de transiciones  de actividades pasi-

vas  hacia activas,  proveyendo  en dis-

tintos momentos  las relaciones sociales.

Cada escenario presenta  sub-escenarios   donde las 

actividades realizadas por infantes y otros agentes se 

congregan simultáneamente. En ese sentido,  tanto 

los espacios responden en beneficio del bienestar 

mental, físico y mental  como bienestar de autono-

mía debido a la existencia de roles propuestos por 

cada escenarios impulsados por perfiles de adultos 

mayores encontrados en el barrio, impulsando así 

su habitabilidad y calidad de vida digna desde accio-

nes de cuidado hacia la comunidad y con la misma.

Escenario 1: Paisaje sensorial e identidad ambiental



construcción de elementos particulares sin asistencia 
técnicaelementos que exponen lo domésticomódulos autoconstruidos flexibles

+

Por lo que se permite construir la propuesta 

en post de un fortalecimiento  de la econo-

mía local, cuyas personas con saberes de 

materiales, los cuales desempeñan labores

de construcción o madereras. 

Así, desde una dualidad de materiales cálidos y 

fríos se proponen el uso de andamios cuya fle-

xibilidad responda a necesidades inmediatas 

con cuyas características de flexibilidad, adap-

tabilida y modularidad permita un uso exten-

dido bajo variaciones en el habitar cotidiano. 

Bajo esa lógica, se acude al uso de madera bajo piezas 

que construyan las  estancias de estar o módulos de 

manera que  complemente y brinde espacios de com-

fort  donde los andamios serán la estructura de soporte. 

Ante la continua búsqueda participativa de 

al comunidad, se propone el uso de elemen-

tos tensados que suspenden telas como cubier-

tas que reflejan elementos identitarios otor-

gándole un carácter comunal a los dispositivos.

[CUIDADOS TRANSVERSALES] Proceso

39

Adriana Lorena Guerrero Del Pino

Materialidad y construcción
recomposición de lo degradado + exposición de lo doméstico

Lo degradado del paisaje barrial en San Juan de Lurigancho

La propuesta aborda lo constructivo desde el plante-

mianeto de módulos replicables que complementen 

y activen los distintos escenarios. Dado que el pro-

yecto busca una ciudad construida desde, se requiere 

analizar con qué elementos de lo construido inte-

ractúan, en primera instancia, los adultos mayores. 

Desde elementos existentes que componen el pai-

saje urbano de San Juan de Lurigancho, se identifi-

can elementos añadidos cuyo estado actual además 

del deuso y degrado, quiebran progresivamente lo 

comunitario, aquel valor que desarrolló al distrito. 

Sin embargo, dentro de actividades cotidia-

nas una variedad de objetos construidos o 

adaptados por los usuarios presentan la opor-

tunidad para  que  el proyecto logre ser cons-

truible por sus propios habitantes contando.

Por dicha razón, se parte de cambiar la con-

cepción de los elementos metálicos que refuer-

zan lo privado hacia materiales que promuevan 

la apropiación e integración de la comunidad.



3

Secuencia de construcción comunitaria y configuración arquitecctónica del andamio para 

uso comunitario desde un módulo base replicable.
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Dispositivo base

1

2

Resultado así, desde una pequeña escala el tipo 

de arquitectura implantada en el suelo urbano: 

andamios, adaptándose a diversas texturas del 

proyecto. La implantación de módulos permite una 

versatilidad de configuraciones  de fácil construc-

ción y replicable en el recorrido del parque. Estos 

van adquiriendo mayor complejidad espacial que 

se adapte alos adultos mayores e integre a infantes.

En esa línea, aprovechando el conocimiento 

de autoconstrucción de la misma comunidad y 

talleres existentes de madera o piezas metáli-

cas permita ser factibles en su construcción. Por 

consiguiente, permite  la  construcción comu-

nitaria  al otorgarle al barrio su capacidad de 

construir ciudad bajo asistencia técnica asistida.
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CATÁLOGO
DE MÓDULOS

1

2

3 Módulo
recreativo-cultural

Módulo
servicio-descanso

Módulo
aprendizaje experimental



Diagrama de actores claves para llevar acabo la red de cuidados comunitarios.
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Agentes y relaciones 

organizativas

Se comprende, desde  la sección anterior  que 

actualmente se presenta un quiebre entre insti-

tuciones municipales y  la comunidad. Si bien la 

propuesta  propone que sea la ciudadanía quien  

obtenga las herramientas, espacios para desarro-

llar espacios habitables y de calidad de vida digna 

, se  toma como oportunidad el proyecto para rees-

tablecer dichos lazos al  permitir  que  el desarrollo 

no provenga de ‘arriba hacia abajo’ sino en sentido 

inverso y que las instituciones sean apoyo.  De igual 

manera, se reconocen organizaciones y voluntaria-

dos con visiones de comunidad  generándoles espa-

cios de participación y comunicación con los barrios.
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Conclusiones



La heterogeneidad en la vejez resulta compleja 

debido a factores culturales, sociales y económi-

cos obteniéndose alternativas para conseguir cali-

dad de vida digna,  lo que impulsa la preocupación 

de cuidar a este grupo poblacional desde la habi-

tabilidad en el espacio urbano y con la comuni-

dad garantizando un desarrollo continuo, seguro.

Desde el ámbito urbano, resulta urgente plantear 

la redefinición  del espacio  urbano tanto 

público como doméstico. El trabajo elabo-

rado busca proyectar desde sujetos subalternos 

como los adultos mayores que, involucrarlos en 

el diseño urbano , implica pensar a futuro ima-

ginando los escenarios de habitabilidad posi-

ble de uso para toda la población . Ello permi-

tirá que vivan con autonomía  y con la capacidad 

de  crear relaciones sociales con el entorno, 

gozando de entornos de favorable habitabilidad.  

El distrito de San Juan de Lurigancho   segrega a 

los adultos mayors en  ámbitos de habitabilidad 

desde  infraestructuras de cuidado, como el actual 

Centro del Adulto Mayor, pasando por el espacio 

público y la accesibilidad  desde las laderas al  limi-

tar una autonomía en el desplazamiento. De igual 

manera,  ocurre en zonas planas, las cuales tras-

grede   a petrones al priorizar el privilegio vehicular.

Por todo ello, se destruye progresivamente 

el tejido social, lo comunitario que elimi-

nan espacios comunes, tradiciones que  per-

miten a los adultos mayores mantener  como 

actores memoria viva en sus barrios. 

Las posibilidades de brindar al adulto mayor  en 



condiciones vulnerables tanto físicas, económi-

cas y sociales, no depende únicamente de entre-

garle mobiliario adecuado de descanso o man-

tenerlo ocupado mediante talleres de ocios sino 

permitir que durante esta etapa tanto el enve-

jecimiento activo y saludable obtengan muchas 

alternativas de autocuidado que reconociendo 

las experiencias vividas o saberes acumulados, 

se pueda impulsar hacia roles de agencia desde 

su comunidad, proporcionando una conciencia 

de desarrollo  en base a cuidados interdepen-

diente y no únicamente la producción económica

Por lo que, dentro de la arquitectura resulta 

insuficiente    mencionar la  habitabilidad 

desde el espacio doméstico de cuidado , por 

defecto en nuestra realidad, como las vivien-

das. Es sino hablar desde un sentido más integral 

asegurándoles entornos apropiados que permi-

tan una relación prologanda con su comunidad.

El implemento de políticas públicas     y urba-

nas  desde un enfoque gerontólogico  implica 

la participación de   distintos grupos etáreas 

de la población, organizaciones, instituciones 

de manera que  se identifiquen las desigualda-

des sociales y construir una sociedad incluyente.    

En ese sentido, la red de cuidados fomentados desde 

los barrios se construye desde la comunidad y ya no en 

lugar del sujeto único. Ello posibilita que cada   inte-

grante aporte desde sus conocimientos y modos de 

habitar para construir espacios con las condiciones

óptimas para la vida digna.
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