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RESUMEN

En entornos de pobreza, característicos de las quebradas de Lima, culturalmente el
hombre asume las responsabilidades del aprovisionamiento del hogar mientras que
sobre las mujeres recaen la realización de las tareas de cuidado. Estas actividades
comprenden tanto trabajo afectivo como material y a menudo se realizan sin
remuneración tanto dentro como fuera del hogar, pero son indispensables para la
sociedad.
La realización de estas tareas de cuidado, invisibilizadas en estos entornos, se
vuelve incluso más adversa debido a la geografía del territorio como es el caso de
la quebrada Belaunde en Comas, cuya población cuenta con altos niveles de
pobreza. A pesar de ello, es la mujer quien asume un rol activo dentro de la
comunidad y sale adelante mediante la realización de estas tareas de manera
colectiva, lo cual se refleja en las ollas comunes, las juntas vecinales y otros grupos
de cuidado.
Por lo tanto, el objetivo del proyecto es crear un modelo urbano de habitabilidad en
la quebrada Belaunde a partir de espacios comunitarios basados en las escalas
personal, urbana y territorial del cuidado. Se enfoca el proyecto en implementar
estructuras de cuidado y desarrollo comunitarias para la colectivización de las
tareas de cuidado que favorezcan la cohesión de los barrios. Además, se busca
complementarlos con intervenciones en las calles para la facilitación del
desplazamiento, de la apropiación del espacio público y de la conexión entre las
partes altas y bajas.
Se plantea así un modelo de ciudad cuidadora que traslada las tareas de cuidado a
una esfera pública para su visibilización y democratización. De esta manera se
contribuye a la creación de una visión de ciudad equitativa y solidaria donde la
arquitectura permite a todo individuo tener un rol activo en la realización de tareas
en favor del desarrollo de los suyos.
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[1] INEI, 2017
Fuente: Archivo histórico El Comercio 

Comas es uno de los distritos con 
gran porcentaje de población de bajos 
recursos ubicado en las quebradas donde 
se mantienen roles de subsistencia 
diferenciados entre hombres y mujeres para 
intentar hacer frente a las adversidades de 
su entorno. Es así que el hombre asume 
las responsabilidades relacionadas al 
aprovisionamiento del hogar mientras que 
en las mujeres son en  quienes recaen 
la realización de las tareas de cuidado. 
Esta separación, de origen cultural, de 
actividades ocasiona el estancamiento 
y limita el acceso a oportunidades de 
desarrollo para las mujeres al solo 
mantenerla a cargo de las tareas dentro 
del ámbito familiar.

Por lo tanto son ellas quienes ocupan en 
su mayoría los empleos más exigentes 
y menos remunerados cuando intentan 
desenvolverse fuera de ese ámbito [1]. 
Sin embargo, es también en estos entornos 
adversos que se destaca la presencia de 
la mujer cuidadora. Este actor viene a ser 
quien ha asumido un rol activo durante la 
creación, la consolidación y la gestión de su 
hogar y su comunidad encontrando en la 
ayuda mutua el medio para salir adelante. 
Hoy en día, son ellas quienes dedican su 
tiempo para el desarrollo de actividades 
comunitarias esenciales relacionadas al 
cuidado de la población más vulnerable.

La presencia de las mujeres 
cuidadoras en entornos de pobreza
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Hacia un nuevo modelo de 
habitabilidad urbana
Se propone entonces tomar como caso 
de estudio a la quebrada de Belaunde, 
debido a que de las tres quebradas que 
existen en el distrito, es la unica que no 
contempla un proyecto a futuro (Collique 
con la via pasamayito y Tahuantinsuyo 
con un teleférico) lo cual significaria un 
estancamiento económico de su población, 
lo que ya viene pasando desde hace 
aproximadamente 70 años que se empezó 
a ocupar 
Entonces, para plantear un modelo de 
habitabilidad urbana en la quebrada de 
Belaunde, se analiza el rol de la mujer 
cuidadora y las tareas de cuidado que 
realiza para el desarrollo de su comunidad.

Son entonces las poblaciones posteriores 
quienes se asentaron cada vez más arriba 
y, en consecuencia, se enfrentan a una 
mayor fragmentación social. Encontramos 
aquí principalmente población migrante 
de escasos recursos proveniente 
mayoritariamente de Arequipa, Huaraz y 
Loreto.

Su presencia en el ámbito familiar y 
colectivo hace de ella un actor importante 
que toma y está presta a tomar la iniciativa 
para hacer frente a los desafíos de su 
entorno.

Entorno precario y fragmentado

Las quebradas de Lima son aquellos 
lugares donde se han ido perpetuando 
esta situación de desigualdad con el 
paso de los años. Estos lugares poco 
habitables han sido tomadas como lugares 
para la expansión informal como lo es 
el tramo norte en el distrito de Comas 
pues cuenta con casi el 50% de viviendas 
asentadas en quebradas con pendientes 
pronunciadas a muy pronunciadas [2]. 
Estos terrenos rocosos elevados forman 
parte de los últimos rezagos de la cordillera 
en la costa cuya altitud varía entre los 150 
y 800 msnm. 

Al igual que la mayoría de quebradas,  
la quebrada de Belaunde fue ocupada 
progresivamente partiendo de la parte 
baja hacia arriba en función del espacio 
disponible [3]. Los equipamientos de la 
quebrada se concentraron entonces en 
estas partes bajas.

[2] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS, 2021
[3] SAÉZ GIRALDEZ, 2021
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Tareas de cuidado y mujer cuidadora Tareas de cuidado

individuales

Lavar

Atender a los hijos o
ancianos

Apoyo en el estudio

Apoyo en el estudio

Cocinar

Dar de comer

Limpiar

Hacer las compras
del mercado

Acoompañar al 
colegio

Cocinar para 
la olla común

compras de mercado de la 
olla común

Vigilancia de niños
de sus vecinas

Gestión de la 
olla común

Limpieza de 
espacios púublicos

cuidado y riego de 
jardines en las fachadas 

de sus viviendas

Participación de 
los comités de 

madre

Tareas de cuidado

colectivasEn su modo más amplio, el diccionario 
del uso del español [4] define el cuidado 
como las acciones realizadas para prevenir 
riesgos, atender a alguien para que esté 
bien y no sufra daños.
En lo referido particularmente a las tareas 
de cuidado, pues son aquellas actividades 
que comprenden tanto trabajo afectivo 
como material que a menudo se realizan 
sin remuneración. Sin embargo, estas son 
indispensables para la sociedad pues sin 
ellos no podría haber cultura, ni economía, 
ni organización política [5].

[4] MOLINER, 2016 
[5] FRASER, 2016 

Los niveles de cuidado abarcan lo individual 
que son las actividades relacionadas al 
cuidado del hogar, lo colectivo que son 
las actividades comunitarias para hacer 
frente a las dificultades del entorno y lo 
territorial que están referidas al cuidado 
y al aprovechamiento de los recursos 
del territorio de manera sustentable 
para generar un modelo de ciudad 
autosustentable, recíproca y de cuidado.
De esta forma, se busca la realización 
última de la quebrada como una ciudad 
cuidadora. La quebrada cuidadora pasa 
entonces a ser el actor y el escenario en 
donde todos, tanto hombres como mujeres, 
se cuidan y comparten la responsabilidad 
del cuidado en una nueva organización del 
cuidado [6].

[6] RICO Y SEGOVIA, 2017 

Democratización de las tareas de 
cuidado

Para llegar a este modelo de quebrada 
cuidadora, la democratización de las tareas 
de cuidado es necesaria. Este proceso pasa 
por diferentes ejes [7] :

1. La promoción del reconocimiento de 
las tareas de cuidado pues estos han 
sido invisibilizados debido a que se les 
atribuye internamente a cada familia, no 
son remuneradas y están culturalmente 
relegadas a la mujer. De esta manera se 
elimina la trivialización e invisibilización de 
las tareas de cuidado y se deja de hacer a 
costa de otras personas.

2. La socialización de las tareas de cuidado 
desplazando estas actividades fuera del 
ámbito del hogar hacia espacios y actores 
comunitarios. Se busca así permitir el 
acceso universal a los cuidados.

3. La integración de los derechos y las 
necesidades de las personas receptoras 
de cuidados tomando en cuenta que 
estos beneficiarios comprende toda la 
comunidad. Todos necesitan de cuidados 
en algún momento y requieren de cuidados 
por parte de otros. Por lo tanto, el derecho 
a cuidar y ser cuidado recae tanto en la 
familia como en la comunidad.

[7] COMAS-D’ARGEMIR, 2017 
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Necesidades colectivas

La necesidad es la falta de algo [8]. Estas 
son de diferentes tipos y se clasifican 
de manera jerárquica que se suceden 
en una escala ascendente partiendo 
desde de las necesidades básicas, de 
seguridad, de pertenencia, de estima 
hasta de autorrealización del individuo. 
Es imprescindible que una persona tenga 
cubiertas sus necesidades de su nivel 
antes de pasar a un nivel superior.

Este entendimiento de las necesidades 
del individuo es usado para establecer 
acciones de desarrollo para la comunidad 
a la cual pertenece. Es así que la quebrada 
cuidadora se establece gradualmente 
para satisfacer en primer lugar los 
primeros niveles de necesidad. Una vez 
que la atención y la satisfacción de estas 
necesidades se realicen, las actividades de 
cuidado serán llevadas también al territorio 
con la finalidad que las personas cuiden 
igualmente de este.

[8] ELIZALDE HEVIA, MARTÍ VILAR Y MARTINEZ SALVA, 
2006



Análisis
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Espacios de cuidados en la quebrada

La quebrada Belaunde es accesible, 
desde la vía metropolitana Tupac Amaru, 
a través de la avenida Belaunde. Las 
comunidades más antiguas instaladas en 
una primera etapa en la parte baja son las 
ahora llamadas urbanizaciones La Pascana 
y Repartición además de los pueblos 
jóvenes El Carmen y Señor de los Milagros. 
A las laderas, en las partes altas con 
pendientes mayores al 20°, encontramos 
las comunidades más recientes instaladas 
en una segunda etapa que representan 
un total de 19 asentamientos humanos. 

Los equipamientos como los mercados, 
comercios, centros de salud, colegios, lozas 
deportivas, se encuentran principalmente 
distribuidos en la parte baja y a lo 
largo de la avenida Belaunde. Por otro 
lado, las viviendas más precarias o los 
equipamientos comunitarios de cuidado 
como las ollas comunes [9], que benefician 
principalmente a niños y ancianos, se 
sitúan en las parte saltas y altas medias 
de las laderas.

[9] MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, 2023
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Se establece así un puente entre lo 
privado y lo público, aunque desarrollado 
de manera precaria y con los recursos a 
disposición. Sin embargo, las personas que 
lideran las ollas comunes están prestas a 
llevar a cabo proyectos cuya finalidad es el 
beneficio de su comunidad [9].
Estando entonces las ollas comunes 
situadas en las partes altas y de difícil 
acceso vehicular por las calles no asfaltadas, 
irregulares, los trayectos y transporte 
de productos se realizan mayormente a 
pie. Esto hace que los desplazamientos 
al realizar sus actividades y las tareas de 
cuidado de las mujeres, e incluso la vida 
cotidiana de personas vulnerables, se 
realice con dificultad.

[9] MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, 2023

Estos equipamientos de cuidado surgen con 
la finalidad de satisfacer las necesidades de 
alimentación de esta población vulnerable 
en cada comunidad y son lideradas 
esencialmente por mujeres que ofrecen 
su dedicación caracterizada por el trabajo 
que realizan, el tiempo que sacrifican 
al privarse actividades personales y el 
espacio que brindan para el desarrollo de 
las actividades comunitarias. Es así que 
las ollas comunes son espacios de cuidado 
semipúblicos y se configuran en una pieza 
intermedia entre la calle y la intimidad de 
una vivienda. 
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Mujer cuidadora en la quebrada

Con una población total de 25000 
habitantes e ingresos mensuales por 
familia de 3 personas inferior a S/.1000 
[1], la gran mayoría de la población ocupa 
empleos informales. Dentro de estos, 
son las mujeres quienes ocupan en su 
mayoría los empleos más exigentes y 
menos remunerados, pues el 95% de los 
trabajadores del hogar [1], el 75% de los 
vendedores informales [10] y el 60% de 
los bodegueros [11] son mujeres.
Además, entre estos empleos, el 99% 
de trabajadoras del hogar [1], el 80% de 
vendedoras informales [10] y el 70% de 
bodegueras [11] no cuentan con estudios 
superiores, por lo tanto cuentan con un 
menor grado de instrucción académica. 

[1] INEI, 2017 
[10] CASTELLANO, 2014 
[11] GUZMÁN, 2021

La variedad de tareas y actividades de las 
mujeres hacen que sus desplazamientos 
sean complejos. Para comprenderlos se 
tomó el ejemplo de tres categorías de 
mujeres en función de su ocupación laboral 
bajo dos situaciones de desplazamiento 
diferentes. Lo que caracteriza a las 
mujeres de este ejemplo es su implicación 
y su participación en la gestión de las ollas 
comunes dentro de la quebrada.

En las primera situaciones es notorio 
que a lo largo de los 3km de longitud 
de la quebrada, el transporte público es 
accesible solo hasta la mitad de esta. En 
las situaciones siguientes, vemos que 
gran parte de sus desplazamientos son 
realizados en mototaxis y a pie en función 
de la topografía y medios de acceso a los 
lugares que frecuenta.

Ante todo esto, la fragilidad de la 
condición de muchas mujeres se ve 
expuesta al momento de cumplir con sus 
responsabilidades personales, familiares 
y colectivas. La mujer debe afrontar las 
dificultades relacionadas a la geografía de 
su entorno debido al bajo nivel educativo 
debido a la falta de estudios superiores 
y a la precariedad laboral debido a las 
actividades económicas que realizan y a la 
falta o precariedad de infraestructuras.
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Niveles de la vida cotidiana de 
la mujer cuidadora

La mujer cuidadora se caracteriza por la 
presencia activa en los diferentes niveles 
de la vida cotidiana. La realización de las 
actividades de cada nivel se dificulta tanto 
debido a factores personales, estructurales 
como territoriales.

1. En el nivel reproductivo, las acciones 
de la mujer abarcan el ámbito familiar 
hacia las personas dependientes a su 
cargo. Es el primer nivel de cuidado que 
comprenden las demandas del colectivo 
familiar viniendo a ser la alimentación, la 
educación y la atención de los suyos.

2. En el nivel productivo, la mujer hace 
frente a la precariedad de oportunidades 
laborales que le permite su entorno y su 
nivel de instrucción personal. Al tener a 
cargo las responsabilidades del hogar, 
sus actividades suelen no alejarse de su 
domicilio. En este nivel, las actividades 
laborales dentro de la quebrada son 
esencialmente informales.

4. En el nivel comunitario, la mujer 
realiza actividades para el beneficio de 
su comunidad. En este nivel, la mujer 
cuidadora asume un rol de liderazgo tanto 
a nivel político como operacional. El mayor 
obstáculo para el desarrollo de actividades 
de este nivel es esencialmente la dispersión 
de las infraestructuras comunales y la falta 
de recursos.

3. En el nivel personal, las actividades 
son aquellas relacionadas al bienestar y 
desarrollo personal de la mujer. Estas son 
esencialmente las actividades de ocio, de 
encuentro y de formación educativa.

En este nivel, estas actividades se 
ven entorpecidas debido a la falta de 
infraestructuras colectivas o espacios 
públicos dentro del territorio.

5. En el nivel de movilidad, los 
desplazamientos de la mujer evidencian 
su vulnerabilidad frente al territorio. La 
inclinación de las calles,la presencia de 
escaleras o el transporte en vehículos 
ligeros son factores que aumentan la 
dificultad de la realización de las tareas 
de cuidado como transporte de objetos, 
insumos e incluso personas dependientes.



 
Proyecto
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Objetivo y lineamientos

En base a lo expuesto, el proyecto busca 
mejorar las condiciones para el desarrollo 
de las actividades de cuidado trayendo 
como consecuencia la mejora de la calidad 
de vida de las mujeres cuidadoras y de las 
personas dependientes a ella. El objetivo 
final es la promoción de la cohesión social 
y el establecimiento de un nuevo modelo 
de habitabilidad urbana y territorial. Para 
responder a esta ambición, se trabaja bajo 
los siguientes lineamientos :

1. Proximidad y adaptabilidad.
Los espacios han de formar una red con el 
resto de entornos de uso prioritario para 
la vida cotidiana conectando los comercios 
de proximidad, equipamientos, paradas de 
transporte público y espacios públicos en 
un radio máximo de 10 minutos a través 
de recorridos seguros y accesibles. 
De la misma manera que los equipamientos 
existentes, los espacios podrán ser 
adaptados para albergar otros usos, sean 
complementarios o diferenciados, para 
diferentes ocasiones permitiendo así la 
apropiación del proyecto. 

2. Diversidad y multifuncionalidad
La variedad de personas, de actividades y 
de usos en los espacios fomenta la mixtura 
social, física y funcional. Esto se logra 
respondiendo a las diferentes necesidades 
de cada comunidad aprovechando su 
diversidad de origen, de edad y de clase 
social.
En caso que los espacios no sean lo 
suficientemente grandes para acoger las 
diferentes actividades, estos deben ser 
estrechamente relacionados bajo una red 
de espacios que complementen sus usos.

3. Escalaridad
Las estrategias por aplicar han de conectar 
tanto los niveles privados, relacionado a 
las viviendas, como los niveles públicos, 
relacionado a la visión de ciudad compacta. 
Estas escalas están relacionadas entre 
sí mediante sistemas de conexión que 
permiten el paso de una escala a otra.

Estrategias y sector de desarrollo

A diferencia de otros referentes en otras 
ciudades de América donde los proyectos 
relacionados al cuidado dependen 
mayormente de actores externos públicos 
y privados involucrando a la mujer de 
manera pasiva, se busca aquí enfocar este 
proyecto en lo comunitario buscando una 
participación más activa de la mujer y, por 
lo tanto, mayor implicación en el programa 
y sus espacios.
El desarrollo del proyecto se ilustra en una 
porción de la quebrada que está conectada 
desde la avenida principal en la parte baja 
hacia el borde en la parte alta pasando por 
4 asentamientos humanos : Señor de los 
Milagros , el Misti , los Hijos del Misti y la 
Unión. 
Las estrategias urbanas desarrolladas se 
dividen en tres:
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1.
El acompañamiento que propone actuar 
en las calles pues son fundamentales para 
la vida de las personas y de las mujeres en 
sus rutas diarias. 
Primero en la vía principal, a lo largo 
de la quebrada, donde se propone la 
prolongación de la ruta de transporte 
público en su totalidad. Luego, en las vías 
secundarias transversales, a lo ancho de la 
quebrada, se va tejiendo en las pendientes 
un nuevo sistema de  desplazamiento que 
atraviese todos los asentamientos, que 
facilite la movilidad, que acorte distancias 
y que proporcione espacios de sombra en 
los recorridos.
Este sistema de desplazamiento permite 
el transporte de alimentos, de objetos e 
incluso de personas vulnerables a través 

Estos dispositivos se implementan por 
las calles interiores de cada uno de los 
asentamientos humanos conectando 
espacios públicos de canchas y ollas 
comunes existentes.  De esta forma se 
busca facilitar el desarrollo y visibilizar 
las actividades de cuidado existentes, 
las cuales son  realizadas en un 80% por 
mujeres [12].

[12] DEFENSORÍA  DEL PUEBLO, 2021

2. 
El cuidado y el desarrollo que se manifiestan 
a modo de nodos que vienen a centralizar 
los cuidados y unificar las comunidades 
fragmentadas de la quebrada.
Los primeros son los nodos de cuidado que 
centralizan aquellos lugares de cuidado 
comunitario precarios dispersos en los 
asentamientos buscando así agrupar de 
4 a 5 asentamientos promoviendo así la 
consolidación del barrio. Se establece así

De esta manera las personas cuidadoras 
pueden optimizar su tiempo para 
desarrollar actividades personales fuera 
del edificio de cuidado mediante el relevo 
de tareas entre ellas.

Este borde actúa de este modo como límite 
de expansión y protege a la población y a 
los ecosistemas superiores de Lomas. Se 
establece así el cuidado recíproco entre 
habitantes y territorio.

el espacio comunitario de cuidados que se
ubica a medio camino entre la parte baja 
y la alta generando rangos de distancias 
caminables entre 500 y 600 m. La idea es 
resaltar la realización de las actividades 
de cuidados de manera comunitaria 
indispensables para la sociedad. De esta 
manera las personas cuidadoras pueden 
optimizar su tiempo para desarrollar 
actividades personales fuera del edificio de 
cuidado mediante el relevo de tareas entre 
ellas.
ubica a medio camino entre la parte baja 
y la alta generando rangos de distancias 
caminables entre 500 y 600 m. La idea es 
resaltar la realización de las actividades 
de cuidados de manera comunitaria 
indispensables para la sociedad. 

El otro, es un nodo de desarrollo para toda 
la quebrada que se ubica al final, como 
remate de la avenida Belaunde, buscando 
complementar la solución de la problemática 
de la mujer y su precariedad laboral y 
económica dotándola de herramientas para 
su inserción laboral en el futuro. El espacio 
comunitario de desarrollo que se plantea 
brinda herramientas para el desarrollo 
personal, laboral pero también recreativo 
para las mujeres. El espacio comunitario se 
complementa con el espacio comunitario 
de cuidados pues brinda tiempo y beneficia 
a las mujeres cuidadoras para poder 
acceder a talleres. De esta manera se les 
busca proveer de herramientas pues son 
en su mayoría ellas quienes ejercen oficios 
precarios mal remunerados.

3. 
Proteger y ser protegido. Como estrategia 
territorial a largo plazo se propone un 
borde de protección que busca darle un 
uso a este espacio limítrofe dotando a la 
población un sentimiento de pertenencia. 

Cada una de estas estrategias se establece 
bajo la finalidad de responder a las 
necesidades de la comunidad. Sin embargo, 
como se ha establecido previamente, es 
importante distinguir las jerarquías de 
las necesidades para implementar así 
soluciones a corto, mediano y largo plazo. 
De este modo, las primeras estrategias 
relativas al acompañamiento y el cuidado 
son aquellas que se establecen en una 
primera etapa y son las desarrolladas en 
el presente proyecto.
Las últimas estrategias relacionadas al 
desarrollo personal y a la protección 
recíproca del territorio son pensadas como 
realizables en una segunda etapa una 
vez que las primeras sean realizadas. Sin 
embargo, estas últimas son importantes 
para alcanzar el desarrollo sostenible de la 
comunidad, perennizar la permanencia y 
guiar los procesos evolutivos del presente 
modelo de habitabilidad urbana propuesto.
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Desarrollo en el proyecto:
 nodo de cuidado y eje de acompañamiento transversal
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Segundo, se plantea la utilización de muros 
curvos en las esquinas de aquellos niveles 
que permiten el ingreso del espacio público 
hacia el interior de los edificios. De esta 
manera se permite la fluidez del espacio y 
la continuidad de lo público integrándolo al 
edificio .

Además se plantea en la arquitectura una 
cubierta sinuosa, lo cual permite al edificio 
ser un hito en el lugar y ser reconocible 
por todos, dandole aún más importancia a 
la arquitectura de carácter público.
La sinuosidad de la cubierta responde a 
mantener una relación simbolica-formal 
con el territorio (la quebrada). Es decir, 
se rescata la topografía característica del 
territorio para plasmarlo en el edificio. De 
esta manera la arquitectura y el territorio 
guardan una relación directa al mismo 
tiempo que busca impactar en el habitar 
de los espacios de las personas.

La volumetría se plantea para responder 
a los terrenos en pendiente por lo que se 
trabaja en plataformas a diferentes niveles.
También, la volumetría se configura a 
partir de un patio central el cual alberga en 
su interior espacios públicos comunitarios 
convirtiendo este espacio en el más 
importante y democrático al permitir el 
ingreso de todos.
Los volúmenes circundandes miran al patio 
al mismo tiempo que se marcan como 
perfiles urbanos. Además se rompen las 
esquinas para abrirse hacia el barrio en la 
parte de alta. En contraparte, hacia la parte 
baja, el edificio enmarca su presencia para 
volverse un hito acompañado de una plaza 
de recibimiento.
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Resignificación material y simbolismos de la arquitectura popular 

El material de construcción característico 
de muchas viviendas en los asentamientos 
humanos suele ser la madera debido a su 
relativo bajo costo y rapidez de instalación. 
Al tratarse de construcciones informales, 
estas viviendas suelen ser de tipo precario. 

Ante esto, se elige la madera para 
resignificar su uso formando el esqueleto 
estructural y rígido de los edificios. En 
contraparte, se mezcla este material 
con un material blando como la tela o 
elementos de cubierta (visibilizado en 
toldos o superficies techadas) a modo el 
elemento protector que genera divisiones, 
espacios de sombra y mobiliario. 

Debido a las pendientes del terreno, se 
utilizan igualmente las rocas presentes 
en la quebrada para la construcción de 
plataformas, pisos y muros.
Estas rocas permiten la generación de 
superficies rugosas ya que, al caminar 
en zonas de pendiente, se produce 
mejor adherencia y se evitan caídas. 

Como elemento singular de los edificios, 
se rescatan los arcos que están muy 
presentes en la arquitectura popular. 
Además de su estabilidad estructural para 
soportar cargas verticales, estos elementos 
simbólicos indican también las aperturas 
de un lugar y recibimientos al ingreso de 
todos.
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Acompañamiento

En las calles transversales, donde inician 
los ascensos hacia los asentamientos 
humanos, se propone una estructura que 
facilite el transporte a través de las calles 
inclinadas. Esta estructura se desplaza 
de manera elevada y está apoyada en 
una sucesión de pórticos en madera 
permitiendo la fluidez de la circulación y el 
desarrollo de espacios públicos a lo largo 
de su recorrido. 

El dispositivo está compuesto bajo un 
sistema de poleas con peso en la parte 
inferior  y contrapeso en la parte superior 
configurando un elevador inclinado, se 
propone que sea aéreo debido a que de esta 
manera se puedo adaptar a los diferentes 
cambios de pendiente de las calles y 
además se generan caminos sombreados 
necesarios durante la época de verano. 
Este sistema permite que el transporte de 
cargas sea facilitado durante el ascenso o 
controlando durante el descenso gracias 
al contrapeso. Se plantea para que sea 
manual el funcionamiento con la finalidad 
de garantizar la accesibilidad universal y 
la gratuidad del uso del dispositivo. Es así 
que se puede activar el sistema ya sea 
mediante manivelas desde el interior o 
empujando desde el exterior.
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El dispositivo se configura en un ancho 
limitado de 2.5 m, permitiendo adecuarse 
a los diferentes anchos y tipos de calle 
de la quebrada separando y protegiendo 
la circulación peatonal de la circulación 
vehicular. A su vez, el dispositivo permite 
la instalación de plataformas de ingreso 
a viviendas creando a su vez espacios de 
descanso y encuentro. 
A lo largo de estos dispositivos, se incluyen 
telas que funcionan con mobiliarios tipo 
hamacas para descansar, juegos para niños 
o superficies para el secado de hierbas 
aromáticas o plantas medicinales que las 
personas suelen sembrar en macetas en 
las puertas de sus viviendas.

Adicionalmente, el dispositivo también 
permite transportar el agua hacia las partes 
más altas ya que está conectado a la red 
pública de suministro de agua que llega 
hasta el espacio comunitario de cuidados. 
Con el uso del sistema de poleas, se activa 
una bomba hidráulica mecánica que va 
empujando gradualmente el agua hacia 
tanques por tramos cortos hasta llegar al 
lugar donde se necesite.
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Finalmente, este sistema está previsto 
funcionar de manera manual con la 
finalidad de facilitar su apropiación y su 
uso. Sin embargo, al ser un sistema de 
elevación basado en  cuerdas y poleas, se 
podría a largo plazo instalar un sistema 
de alimentación mecánico-eléctrico para 
facilitar aún más el transporte a través de 
un sistema guiado por las pendientes.
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Espacios comunitarios de cuidado

Los dispositivos de desplazamientos 
parten de la avenida Belaunde en la parte 
baja y llegan, en un primer lugar, hacia 
el espacio comunitario de cuidados antes 
de continuar su camino a lo ancho de la 
quebrada.
Estos edificios de cuidado centralizan a las 
personas cuidadoras y las actividades de 
cuidado comunitario realizadas de manera 
dispersa en los diferentes asentamientos 
humanos del territorio con la finalidad de 
organizarlas.

Para definir el emplazamiento, se toma 
un espacio identificado en el lugar que 
actualmente funciona como óvalo pues 
se trata de un espacio de identificación 
común y de confluencia social. Se busca 
que los beneficiarios principales sean 
entonces todas las personas dependientes 
del cuidado como los niños y ancianos 
principalmente de los asentamientos 
humanos confluyentes.

La volumetría del edificio se configura a 
partir de un patio central desde el cual 
se busca la visibilidad desde los espacios 
circundantes hacia el centro. Este espacio 
principal será donde los niños y adultos 
mayores se concentran. Debido al terreno 
en pendiente, se configuran dos niveles 
para la partición del patio en dos plazas 
públicas desde donde se generan ingresos 
desde las esquinas para abrir el edificio 
hacia el barrio.

En la primera planta se ubican los espacios 
de cuidado para la recreación de los hijos y 
padres mayores de las mujeres cuidadoras 
como la guardería y los salones de juegos. 
Estos espacios se integran a un patio común 
donde se ubican huertos y vegetación y 
donde se busca involucrar tanto a adultos 
mayores se involucren y como a los niños. 
Aquí se cultivan plantas comestibles que 
complementen a las ollas comunes así 
como también plantas medicinales que  
se usan como tratamientos caseros para 
dolores de estómago o resfriados.
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Primera planta
0.00 m

Segunda planta
+ 3.00 m
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En la segunda planta se ubica una cocina y 
un comedor comunitario donde las madres 
de las ollas comunes que tenían la olla en sus 
viviendas puedan preparar los alimentos 
en un lugar mejor adaptado al mismo 
tiempo de poder llegar a un alcance mayor 
entre todos los asentamientos. Asimismo, 
se incluye un espacio de reunión donde se 
desarrollan las reuniones de organización 
del comité. Bajo el patio central, se instala 
el suministro de agua que permite la 
implementación de una lavandería o punto 
de acceso a agua comunitarios para las 
personas que no cuentan con accesibilidad 
al agua.
En el mismo nivel, se  ubica un espacio de 
biblioteca zonal para el complemento de 
estudio de los niños en casa  y un tópico 
con tratamientos medicinales caseros.

Se incluye mobiliarios en las fachadas y 
muros para flexibllizar los espacios. Este 
mobiliario puede ser desplegado cuando se 
necesite, cumpliendo funciones de librero 
o estanterias, de asientos para reuniones 
o de descanso y de mesas para el estudio 
o la comida.

Finalmente en la tercera planta se ubican 
los tanques de agua para garantizar el 
aprovisionamiento continuo de la olla 
común y los espacios para secado de 
hierbas, tubérculos o ajíes que se usan 
en la comida con el fin de preservarlo 
más tiempo.  Se incluye una cobertura de 
tela con un sistema de poleas que puede 
contraerse o expandirse para controlar el 
soleamiento del edificio con la apertura 
completa del techo en verano o invierno.
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Heterogeneidad de actores y 
organización

Al centralizar los equipamientos de cuidado 
de varias comunidades dispersas, se 
aumenta el número de personas cuidadoras 
al mismo tiempo que el de personas que 
necesitan los cuidados. Sin embargo, 
esta concentración genera igualmente 
la visibilización de estas actividades por 
parte de la población y de las instituciones 
públicas.

Este desafío se traduce en la necesidad de 
un nivel de organización mucho mayor para 
el cual se necesitan tanto a la estructura 
social de base de cada comunidad para el 
manejo de estos espacios comunitarios así 
como de instituciones gubernamentales o 
privadas que les brinden las herramientas 
de gestión necesarias.

En los edificios de cuidado se involucran 
principalmente a instituciones públicas 
para que puedan apoyar brindando 
insumos y/o financiamiento para las 
personas cuidadoras. De esta manera, se 
busca remunerar el trabajo de las mujeres 
que, debido a las actividades de cuidado 
que realizan, no realizan trabajos a tiempo 
completo.
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Visión de una quebrada cuidadora

La “Quebrada Cuidadora” se concibe como 
una extrapolación del rol cuidador de la 
mujer cuidadora en su comunidad hacia el 
territorio.
De esta forma, se le considera un ser vivo 
que abraza y conecta cada extremo de 
su territorio gracias a los dispositivos de 
desplazamiento, protege a sus miembros 
más vulnerables con ayuda de los espacios 
comunitarios de cuidados, permite el 
desarrollo de su población en el corazón de 
los barrios mediante el edificio comunitario 
de desarrollo en la parte central de la 
quebrada, y protege a toda su población 
y a sí misma de los eventos naturales y 
sociales a través de un borde de protección. 

De esta manera se busca un modelo de 
habitabilidad urbana para la quebrada 
Belaunde que puede ser replicado en una 
red de quebradas cuidadoras en la ciudad 
de Lima

SECTOR DE DESARROLLO



 
Expediente









































Alina Gonzales RiqueQUEBRADA CUIDADORA

86 87

Conclusiones 
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La búsqueda por seguir realizando 
proyectos arquitectónicos de carácter 
público resulta importante debido a que 
puede darnos pistas de cómo construir una 
ciudad más democrática, acercándonos a 
reducir la desigualdad del país. 

El desarrollo personal no puede darse si las 
necesidades básicas no son satisfechas, 
por lo que la democratización de las 
tareas de cuidado y la valorización de las 
mujeres cuidadoras se realiza por etapas. 
Una vez que las necesidades básicas 
de las comunidades sean satisfechas 
con igualdades para todos, el programa 
inicial de los edificios de cuidado pueden 
transformarse en un equipamiento de 
desarrollo zonal. Se busca así potenciar las 
capacidades de cada comunidad de manera 
más específica. Por lo tanto, cada estructura 
de cuidado cumple entonces un rol previo 
que es necesario para el funcionamiento 
de la estructura de desarrollo.

Al plantear cada componente del proyecto 
como parte de un sistema, este modelo 
urbano puede ser replicable a todas las 
partes de la quebrada e incluso a otras 
quebradas del distrito o de la ciudad donde 
se presenten semejantes escenarios. De 
esta manera, el territorio obtiene una nueva 
identidad, una de cuidados comunitarios.

Si bien la transformación de la quebrada 
se fundamenta en aquellas huellas de 
cuidado comunitario existentes, que al 
potenciarlas permitiran la democratización 
de las tareas de cuidado realizadas por 
las mujeres cuidadoras en la comunidad, 
el objetivo final es que cada actor sea 
por consecuencia beneficiado. Cualquier 
persona puede entonces tener un rol 
activo en la realización de tareas en favor 
del desarrollo de los suyos. La finalidad es 
dotarlo de herramientas para facilitar su 
labor y brindar opciones a aquellos que 
están prestos a ayudar. 

De esta manera se logra cambiar la visión 
de la cultura del cuidado en la sociedad 
contribuyendo a la creación de una 
quebrada habitable que te apoya, te cuida, 
te capacita y te brinda espacios de calidad 
y que también permite  impactar en sus 
habitantes convirtiéndolos en cuidadores 
activos.
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