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Resumen 

La presente tesis de estudio de caso, de la biblioteca pública “Ciro alegría” es un 

Palabras clave: Biblioteca Pública (B.P), Cohesión Social (C.S), Inclusión. 

equipamiento organizado en el ámbito académico cultural, como finalidad es generar la 

cohesión social de los ciudadanos y fomentar el desarrollo académico. Así mismo, 

disminuir la violencia urbana en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

Las teóricas científicas seleccionadas para el equipamiento son “Las Bibliotecas 

Públicas De Medellín Como Motor De Cambio Social Y Urbano De La Ciudad” y 

“Cohesión Social, Inclusión y Sentido De Pertenencia En América Latina y el Caribe.”; 

además los resultados de la hipótesis de la investigación entre Biblioteca Pública y 

Cohesión Social se relacionan positivamente en el distrito de San Juan de Lurigancho, 

lima 2019. Con esta perspectiva científica se abordó desde el enfoque cuantitativo y de 

metodología aplicada, nivel correlacional con el diseño no experimental transversal. Del 

mismo modo, la investigación se elaboró tomando en cuenta el número de usuarios que 

asisten a la biblioteca pública, durante el mes que es 68 usuarios y la muestra es la 

misma cantidad. 

En conclusión, el equipamiento de la biblioteca pública es de suma importancia 

para el distrito de San Juan de Lurigancho, ya que, genera cierto nivel de cohesión 

social, disminuyendo la violencia urbana que aqueja al distrito; además de fomentar el 

desarrollo intelectual. 
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Abstract 

The present case study thesis of the public library "Ciro Alegria" is an equipment 

organized in the cultural academic field, as the purpose is to generate the social cohesion 

of citizens and promote academic development. Also, reduce urban violence in the 

district of San Juan de Lurigancho. 

The scientific theorists selected for the equipment are "The Public Libraries of 

Medellin as the Engine of Social and Urban Change of the City" and "Social Cohesion, 

Inclusion and Sense of Belonging in Latin America and the Caribbean."; In addition, the 

results of the research hypothesis between the Public Library and Social Cohesion are 

positively related in the district of San Juan de Lurigancho, Lima 2019. This scientific 

perspective was approached from the quantitative approach and applied methodology, 

correlational level with the design non-experimental transversal. Similarly, the research 

was carried out taking into account the number of users attending the public library, 

during the month that is 68 users and the sample is the same amount. 

In conclusion, the equipment of the public library is of paramount importance for the 

district of San Juan de Lurigancho, since it generates a certain level of social cohesion, 

reducing the urban violence that afflicts the district; In addition to promoting intellectual 

development. 

 Keywords: Public Library (B.P), Social Cohesion (C.S), Inclusion. 
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I. INTRODUCCIÓN
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1.1 Realidad problemática 

1.1.1 Problema social 

1.1.1.1 Nivel académico 

En la actualidad, la educación es uno de los pilares y derechos fundamentales del 

hombre. Gracias a ello se logra a obtener un capital humano que contribuye a la 

sociedad, 

generando desarrollo social en diversos aspectos de la sociedad. La educación influye 

en el desarrollo económico, busca la igualdad social en cuanto al nivel académico ya 

que, algunas personas no pueden acceder a virtuoso servicio. Un estado que invierte 

en educación hacia sus pobladores se torna más competitivo, este hecho hace que 

las personas razonen con criterio y brinden soluciones para establecer la sociedad. 

Así mismo, la desigualdad en cuanto a la educación es notorio a nivel mundial. Existe 

que algunos países con más desarrollados a comparación de otros, esto se debe a la 

inversión en educación. Del mismo modo, la realidad que se percibe a nivel mundial en 

cuanto al nivel académico, estos datos nos respaldan las diversas evaluaciones que 

se ha realizado en países europeos y latinos. Una de las evoluciones es (Pisa, 2015), 

ha realizado la evaluación en setenta países a nivel mundial, los ejes que se evalúa 

fueron ciencias, comprensión de lectura y conocimiento matemáticos. 

En el eje de las ciencias los resultados que se encontró fueron los siguientes, el país 

con mayor puntaje y colocándose en el primer lugar es Singapur con 556 puntos, 

mientras que el país del continente oriental es Japón con un total de 538 puntos, 

estonia con cuatro puntos por debajo y un total de 534 puntos logra sobre asar el 

promedio establecido por la evaluación. Mientras que el promedio que establecido es 

de 493 puntos, sin embargo, Perú solo cuenta con 397 puntos muy por debajo de lo 

establecido. Este resultado nos muestra que el nivel académico en ciencias se 

encuentra con promedio alarmantes, así mismo estos resultados puede influenciar en 

la inversión del estado en este eje educativo de ciencias. 
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Figura 1: Puntajes en ciencias, Prueba Pisa 2015 

 

 
Figura 2: Puntajes en lectura, Prueba Pisa 2015. 

Del mismo modo, el ámbito de la compresión de lectura los resultados fueron los 

siguientes. El país de Singapur ocupa el primer lugar con 535 puntos, seguidamente 

Canadá obtuvo 527 puntos, es la primera vez que se Canadá se ubica en los primeros 

lugares. Sin embargo, Hong Kong obtuvo 527 puntos superando el promedio de la 

prueba pisa de 493 puntos. Mientras tanto, el Perú se encuentra en el puesto 63 de 

setenta países y logro 398 puntos, no superando el promedio de pisa. 

Estos resultados nos evidencian que la compresión de lectura en el Perú a 

comparación a nivel mundial es deficiente, cabe resaltar que exista alumnos que no 

comprenden lo que leen, o están en proceso de aprendizaje lo cual evidencia el bajo 

nivel académico en nuestro país. 
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Por último, el en el eje de las matemáticas los resultados fueron los siguientes de 

acuerdo a la evaluación de pisa 2015, de los setenta países que participaron. En 

primer lugar, se ubica Singapur con un total de 564 puntos, por otro lado, Hong Kong 

es el cuarto país con 548 puntos en total, mientras que la provincia de Macao (china) 

obtuvo 544 puntos, mientras que el promedio es de 490 puntos. Sin embargo, el Perú 

solo obtuvo un total de 387 puntos, por lo tanto, evidencia que el nivel matemático en 

el Perú es bajo en los alumnos. 
 

Figura 3: Puntajes en matemática, Prueba Pisa 2015. 

En conclusión, la prueba pisa 2015, nos muestra en ciencias que el Perú solo 

obtuvo 397 puntos, debajo del promedio que establecido la prueba. Así mismo, en el 

eje de la lectura apodemos denotar que el Perú ocupa el puesto sesenta y cuadro. Por 

último, en el eje de las matemáticas podemos afirmar según la prueba pisa, que el 

Perú tiene un nivel bajo en este eje con 387 puntos, con un déficit de 103 puntos por 

debajo del promedio establecido en las matemáticas. 

A nivel de américa latina, en comparación con siete países latinos 

evidenciamos los resultados que se obtuvo en la prueba pisa 2015. Siendo 

minucioso se realizó el cuadro de puntajes en América latina. Los resultados fueron 

los siguientes. De acuerdo a los resultados se aprecia que ningún país 

latinoamericano supera la barrera establecida por la prueba pisa, el promedio es de 

493 puntos. 

De los cuales, los seis países latinos no superan este promedio, sin embargo, 

el Perú ocupa el último lugar en esta tabla. Los puntajes y el orden que se obtuvieron        

es, chile ocupa el primer lugar con un total de 447 puntos en ciencias, seguidamente 

en segundo lugar se encuentra Uruguay con 435 puntos. Mientras tanto, costa rica 

obtuvo el tercer lugar con un total de 420 puntos. Por otro lado, Colombia se ubica 
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en el cuarto lugar, con 416 puntos. Cabe mencionar, este país años anteriores se 

ubicaba en puestos inferiores, debido al plan estratégico en dicho logrado mejorar 

durante los años, para este año 2015 ya se encuentra en una mejor posición. 

Del mismo modo el país de México, se encuentra en el quinto lugar con un 

total de 416 puntos, así mismo las inversiones en este país ha influenciado en cuanto 

a las ciencias. Por otro lado, el país de Brasil, se ocupa en el penúltimo lugar con 

un total de 401 puntos. Sim embargo, el país de Perú se encuentra en el último lugar 

de la tabla con un total de 397 puntos. Así evidenciamos que el nivel de ciencias es 

deficiente a comparación de los demás países latinoamericanos. 

    Figura 4: Prueba pisa de ciencias- nivel Latinoamérica. 2015. 

Del mismo modo, nos enfocamos en el ámbito de la lectura en la escala de 

América latina. Los resultados que se obtuvieron en la prueba Pisa 2015, nos muestra 

los siguientes resultados. Sin embargo, se parecía la misma situación, los países 

latinos, no superan el promedio establecido por la prueba pisa, el promedio es de 493 

puntos en esta categoría. El país de chile nuevamente se ubica en el primer lugar con 

un total 459 puntos, seguidamente en el segundo lugar se muestra que el país de 

Uruguay con 437 puntos. Así mismo, en tercer lugar, se ubica el país de costa rica 

con un total de 427 puntos.
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En cuarto lugar, evidenciamos que el país de Colombia ha crecido en la 

comprensión lectura, la inversión en este país ha logrado ubicarlo en puestos 

superiores con 425 puntos en lo que va del 2015. Mientras tanto el país de México 

ocupa en ante penúltimo lugar con un total de 423 puntos. 

Así mismo, Brasil se ubica en el penúltimo lugar de los países con un puntaje de 

407, que obtuvo en el 2015. Por último, se encuentra el país de Perú con 398 puntos. 

Con estos resultados podemos observar que aún no superamos a los demás países 

en niveles de lectura. De manera individual, no superamos el promedio que se 

estableció en la prueba, estamos con un total de 100 puntos por debajo. 
 

                                    Figura 5: Prueba pisa de lectura- nivel Latinoamérica. 2015 

 

Por último, en el ámbito de la lectura, a escala de Latinoamérica se observa los 

siguientes resultados. El promedio que se estableció para este eje, es de 490 puntos. 

Sin embargo, al igual que las demás realidades en esta escala de Latinoamérica. 

En primer lugar, el país Latinoamericano que ocupa el primer lugar sigue 

siendo chile con un total de 423 puntos. Así mismo, en el país de Uruguay logro 

obtener un total de 418 puntos ubicándolo en el segundo lugar. Por otro lado, el país 

de México logro un total de 408 puntos en lo que va el año 2015, ocupando el cuarto 

lugar. Así mismo, el país de costa rica logro posicionarse en el quinto lugar con un 

total de 400 puntos. Sin embargo, Colombia se posiciona en el sexto lugar con un total 

de 390 puntos. Luego de tantas recesiones el país de Perú logra superar a Brasil en 

el ámbito de las matemáticas, ubicándose en el penúltimo lugar con un total de 387 

puntos y, por último, Brasil solo logró 377 puntos. 

6



 

                                 Figura 6: Prueba pisa de matemática- nivel Latinoamérica. 2015. 

Continuando con la realidad, a nivel nacional tenemos los siguientes datos que 

respaldan el nivel académico que se encuentra el Perú. Según (INEI, 2017) INEI, 

podemos observar los resultados de acuerdo al censo nacional que se realizó en el 

2017, en cuanto al nivel de educación que logro alcanzar la población. 

En el nivel inicial, se observa un descenso con respecto al porcentaje de 

personas que alcanzaron este nivel. En el año 1993, el resultado figuraba que un 

12.3% de la población de ese año había alcanzado tal nivel, aun así, se 

Por otro lado, para el año de 1993 se observa que el nivel de primaria 

alcanzaba el 31.5% de la población, aun así, este porcentaje comprendía de pocas 

En conclusión, podemos afirmar que de acuerdo con la prueba pisa 2015, en 

el ámbito de las ciencias sociales el Perú solo tiene un total de 397 puntos 

ubicándolos en el último lugar en el 2015. Así mismo en el amito de la lectura el Perú, 

se encuentra en el último lugar a nivel latinoamericano con un total de 398 puntos. 

Por último, en el ámbito de las matemáticas el Perú logra superar a un solo país en 

lo que va en el 2015, con tan solo 387 puntos. Una similitud en todos estos casos, de 

manera individual, el país no supera el promedio estándar que se fue establecido por 

pisa 2015. 

encontraba 

en déficit académico. En el siguiente censo del 2007, el porcentaje disminuyo en un 

4.9%, por lo tanto, equivale a un 7.4% de la población que alcanzó el nivel. Por 

último, en el 2017 existe una población que representa el 5.0% que solo alcanzo el 

nivel inicial. Cabe resaltar, que el nivel inicial en los últimos años contempla con poca 

población que logro este nivel académico. 

personas con este nivel. Sin embargo, el porcentaje fue disminuyendo conforme se 

fue realizando los censos. En el nivel primaria, el 23.2% de la población lograba este 

nivel académico en el censo 2007. Sin embargo, en el censo del 2017, se observa 
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que disminuye en 3.9% y en total el 19.3% de la población logro este nivel. 

 
Figura 7: Población censada de 15 y más años de edad.  según nivel de educación que alcanzo. 

En conclusión, podemos decir que el nivel académico a nivel nacional está en un 

déficit, ya que el porcentaje de personas que han alcanzado un nivel son poca. En el 

nivel inicial, solo un 5% logro este nivel, mientras que en el nivel de primaria el 19.3% 

logro este nivel y ha disminuido conforme va pasando los años. En el nivel secundaria, 

se eleva gradualmente y el resultado es de 41.3% que alcanzo este nivel. Mientras que 

el nivel de superior no universitaria, solo alcanza un 14.3% de la población. Por último, 

el 19.7% ha logrado el nivel de superior universitaria. 

Por otro lado, a nivel departamental el (INEI, 2017) logro encuestar a las 

personas que lograron estudiar el nivel de secundaria según departamentos. En el 

2017, el departamento de madre de dios obtuvo un porcentaje de 48.7%, dicho 

departamento es uno de los que tienes mayor porcentaje de personas que alcanzaron 

Mientras que, en el nivel de secundaria, el 41.3% logro este nivel. Por otro 

lado, con 14.3% de la población solo logro alcanzar el nivel de superior no 

universitaria, este nivel contempla estudiar en institutos o centros especializados 

en educación. Por otro lado, realizando una comparación, el 2007 se encuentra en 

una subida de porcentaje en el nivel superior universitaria, con un 19.7% solo logro 

este nivel; existe un porcentaje de personas que estudian en universidades, esto 

problema se deben a que las universidades públicas tienen un grado de dificultad 

para ingresar y, por otro lado, en el Perú existe gran número de universidades 

particulares. Por ende, existe una población considerable que no puede acceder a 

este nivel de educación por la inversión que debe realizar para educarse o lograr 

un nivel alto en educación. 
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el nivel secundario. Seguidamente la provincia constitucional del callao, ocupa el 

segundo lugar con un 48.6% de personas que alcanzaron el nivel secundario. Por otro 

lado, el departamento de Ucayali obtuvo el cuarto lugar con 46.1% de personas que 

alcanzaron el nivel de secundaria. Mientras que el departamento de Ica, ocupa el 

quinto lugar con 45.2%. 

Así mismo, la provincia de lima que contempla los 43 distritos de lima 

metropolitana, posee el 43.8% de sus habitantes que logro alcanzar el nivel 

secundaria. Esta cifra aumento en un 0.9% de lo que fue en el año 2007. Sin embargo, 

estas cifras se deben tomar en cuenta, debido que la población no supera ni el 50%. 

Por otro lado, en el departamento de puno la situación es considerable, cuenta con el 

41.4% de su población que alcanzó el nivel de secundaria, rescatando del censo 

anterior en el 2007, se encontraba con el 42.9% creciendo así en 2.5%. 

Sin embargo, en el departamento de cuzco, en el censo del 2007, contaba con 

35.6%, luego para el 2017 aumento en un 2.6%, siendo en total para ese año 38.2% 

de su población que alcanzó el nivel de educación de secundaria. Mientras que, en el 

departamento de amazonas, para el año 2007 solo contaba con el 29.3% y después 

de diez años logra incrementar el 5.4% en el 2017, siendo un crecimiento lento, en total 

solo posee 34.7% de personas que alcanzaron el nivel de secundaria. Por último, el 

departamento de Cajamarca logra incrementar el 4.8% y en total para el año 2017 

logra obtener que el 30.4% de su población que alcanzó el nivel académico de 

secundaria. En conclusión, los departamentos con mayor índice en tener una 

población que alcanzó el nivel de secundaria es madre de dios y la provincia 

constitucional del callao. Sin embargo, la provincia de lima para el año 2017, solo tuvo 

43.8% de su población que logro el nivel de secundaria, así evidenciando el bajo nivel 

educativo en lima metropolitana. 
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Figura 8: Población censada de 15 años a más, que logro estudiar educación secundaria, según 
departamentos. 2007-2017. 

 

Del mismo modo, que evidenciamos el déficit en nivel académico en lima 

metropolitana, también se obtuvo datos estadísticos de lima metropolitana que 

comprende en matemáticas y lectura, en los niveles de primaria y secundario. Según 

el (Ministerio de Educación, 2015) en su informe de resultados del censo estudiantil, 

se evaluaron a los estudiantes de lima metropolitana. 

En el campo de las matemáticas, para el grado de primaria tenemos los 

siguientes resultados en el año 2015, el 26.1% se encontraba en inicio de 

aprendizaje, mientras que en proceso fue el 45% y el 29% de alumnos resolvía de 

manera satisfactoria. Para el 2016 estos resultados tuvieron una cierta mejora con 

respecto a mejoras. El 27.7% está en inicio, mientras que el 37.7% se ubicaba que 

estaba en proceso a comparación del año pasado mejoro en 7.3%. Así mismo, de 

manera satisfactoria mejoro en un 5.5% siendo un total de 34.5% de alumnos que 

resuelven satisfactoriamente los problemas matemáticos. Aun así, el porcentaje del 

último año, no es lo suficiente para afirmar que el nivel académico en los alumnos de 

nivel primaria. 

Del mismo modo, en el eje de la lectura tenemos los siguientes resultados, el 

2.5% de los estudiantes se encontraba en inicio, mientras que el 36.3% estaba en 
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proceso, y de manera satisfactoria el 61.2% en el 2015. Así mismo, en el 2016 

disminuyo los resultados, el 2.7% se encuentra en inicios, el 41.7% estaba en proceso 

de comprensión de lectura y por último el 55.6% de manera satisfactoria, a 

comparación del año anterior, ha disminuido un 5.6% empeorando el nivel 

académico. 

Por otro lado, en el nivel de secundaria en el ámbito de la matemática se 

encuentra en una situación crítica; en el 2015, el 26.4% se encontraba en previo al 

inicio, mientras que el 42.7% se ubicaba en inicio, en proceso el 16.6% y el 14.3% 

resolvía satisfactoriamente. Para el 2016, mejoro en algunos porcentajes, por 

ejemplo, el 21.7% en previo al inicio, a comparación del año anterior existe una 

diferencia de 4.7%. mientras que en inicio se obtuvo el 41.9%, en proceso tuvo una 

mejora de 4.6% siendo en total el 21.2% y finalmente de manera satisfactoria fue el 

15.2% mejorando en 0.9% a comparación del año anterior. 

Por otro lado, en el ámbito de la lectura en el nivel de secundaria se evidencia 

los siguientes resultados. Para el 2015, en previo al inicio 10.5%, el 35.8% en inicio, 

el 29.9% en proceso y el 23.7% comprende lo que lee. Mientras que, en el año 2016, 

algunas cifras se modificaron, para dicho año en previo al inicio con 8.6%, mientras 

que en inicio el 34.0%, en proceso el 35.5% aumentando en un 5.6% del año pasado 

y, por último, de manera satisfactoria disminuye en 1.8%, siendo en total 21.9% en 

proceso de aquellos alumnos que comprenden lo que lee. 

A modo de resumen, en el campo de las matemáticas solo contamos con el 

34.5% que resuelven de manera satisfactoria en el nivel primaria y conforme a la 

lectura, podemos afirmar que existe un nivel relativo en los alumnos ya que cuenta 

con el 55.6% de aquellos que comprenden lo que lee. Sin embargo, los resultados no 

son buenos en el grado de secundaria, ya que, en el campo de las matemáticas para 

el 2016, solo se tenía el 15.2% de alumnos que resolvían satisfactoriamente. Por 

último, en el ámbito de la lectura para el nivel de secundaria, solo el 21.9% de los 

alumnos comprende lo que lee. Así podemos afirmar que, el nivel académico en el 

grado de secundaria tanto en matemáticas y comprensión lectora se encuentra en un 

bajo nivel, con un bajo porcentaje de personas que resuelven satisfactoriamente 

estos ejes temáticos. 

11



Figura 9: Resultados en lima metropolitana en los grados y áreas evaluadas en la ECE 2015 y 2016 
según nivel de logro. 

Continuando con la realidad problemática, ahora nos enfocamos a nivel 

lectura. 

Figura 10: Resultados de evaluaciones según ugel 2018. nivel de lectura. 

Así mismo, en el ámbito de las matemáticas se obtuvo resultados de los cuales 

evidencia el nivel académico de las diversas ugel. En primer lugar, tenemos a la ugel 

san Borja con un total de 529 puntos; en segundo lugar, tenemos la ugel 

local 

en el distrito de San Juan de Lurigancho. De acuerdo con los resultados que se 

obtuvo del (Sistema de consultas de resultados de evaluaciones, 2018) fueron los 

siguientes. En el ámbito de la lectura, en primer lugar, la ugel de san Borja se 

encuentra con mayor porcentaje en nivel académico con 542 puntos. Seguidamente, 

la ugel de breña ocupa el segundo lugar con 521 puntos, mientras que en tercer lugar 

ate obtuvo 508 puntos, en el cuarto lugar Comas y San Juan De Lurigancho empatan 

en puntaje con 498 puntos. Por último, la ugel de San Juan De Miraflores solo obtuvo 

493 puntos. Así evidenciamos que, la ugel de San Juan de Lurigancho ocupa el 

penúltimo lugar con un puntaje bajo en el ámbito de la 
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        de breña con 506 puntos; mientras que ate ocupa el tercer lugar con 504 puntos, 

seguidamente en el cuarto lugar la ugel de san juan de Lurigancho con un total de 

493 puntos, sin embargo, la ugel de comas y Rímac igualan en puntaje con 493 

puntos. Por último, la ugel de San Juan de Miraflores logro obtener un total de 487 

puntos, ubicándolos en el último lugar. 
 

Figura 11: Resultados de evaluaciones según ugel 2018. nivel de matemáticas. 

 

 

Figura 12: Resultados de evaluaciones según ugel 2018. nivel en ciencias y tecnología. 

En conclusión, en nivel académico que se evidencia a nivel internacional 

conforme a la evaluación pisa, se afirma que el Perú se encuentra en un bajo nivel 

académico con respecto a los demás países internacionales. Así mismo, en América 

latino, el Perú ocupa los ultimo lugares a comparación de los países con puntajes 

demasiados bajos, solo en el ámbito de las matemáticas superamos a Brasil. Del 

Así mismo, en el campo de la ciencia y tecnología tenemos los siguientes 

resultados, la ugel de san Borja ocupa el primer lugar con 551 puntos, por otro lado, 

la ugel de breña se ubica en el segundo lugar con 540 puntos. Así mismo, la ugel de 

ate ocupa el tercer lugar con un total de 529 puntos. por último, la ugel de Rímac 

tanto como San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores igualan en puntaje con 

un total de 512 puntos. 
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        mismo modo, a nivel nacional la provincia de lima, que comprende los 43 distritos de 

Lima Metropolitana se encuentra en el octavo lugar con un 43.8% de personas que 

alcanzaron el nivel secundario. Por último, a nivel local la ugel que ocupa el penúltimo 

lugar es san juan de Lurigancho, por ende, el nivel académico es bajo en este distrito, 

ya que el rendimiento en ciencias, lectura y matemáticas se obtuvo un puntaje bajo. 

 

1.1.1.2 Índice De Analfabetismo 

El alfabetismo es un privilegio del hombre, el hecho de saber leer y escribir 

logra a desarrollar en la sociedad un capital humano competente. Todo lo contrario, 

a lo anterior mencionado, podemos afirmar que el analfabetismo es uno de los 

problemas latentes a nivel mundial, sobre todo en países con bajo ingreso 

económico, un claro ejemplo es los países de África, existe un porcentaje 

considerable. 

A nivel mundial, la tasa de alfabetización de adultos y por sexo nos muestra la 

(UNESCO, 2016) los resultados que se obtuvo internacional fueron los siguientes; en 

el continente de Asia central es uno de los continentes con mayor índice alfabetismo, 

se aproxima al 100% total de su población. Así mismo, Europa y américa del norte, 

entre hombres y mujeres cubren el 98% de las personas que son alfabetos. 

Mientras que en sudeste y este de Asia, en total cuenta con el 97% de la 

población alfabeto; sin embargo, existe una ligera ventaja de los hombres con 97.5% y 

las mujeres representa el 96.5%. Por otro lado, en América latina y el caribe tiene un 

porcentaje intermedio a comparación con los demás continentes. En total América 

latina y el caribe, representa el 96% de la población. Sin embargo, la desigualdad es 

notoria, las mujeres cubren el menor porcentaje que los hombres alfabetos. 

Así mismo, la realidad en el norte de América y el oeste de Asia se encuentra 

en una desigualdad, debido que la población total de estos continentes cubre el 80% 

de personas alfabetos. Sin embargo, la diferencia entre hombres y mujeres en estos 

continentes es notorio, ya que, las mujeres son el 68% y los hombres representa el 

82%. En el sur de Asia, la población total alfabeto es de 67%; mientras que las 
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mujeres contemplan el 61% a diferencia de los hombres, cubre el 80%. Por último, en 

África subsahariana, las mujeres cubren el 58% y los hombres 72%, en total la 

población de esta área es 65% de personas alfabetos. 

 

 
Figura 13: Tasas de alfabetismo de adultos por región y por sexo. 

 

A nivel latino américa, mostramos un mapeo con los porcentajes de 

analfabetismo. Previo a ello, el color azul son países con menor índice de 

analfabetismo, de color turquesa son países declarados libres de analfabetismo. 

Mientras que el color amarillo, son países en la ruta de erradicar el analfabetismo. 

Según la UNESCO, los porcentajes que se obtuvieron son los siguientes de 

los nueve países de latinoamericanos, Uruguay posee un 1.7% de analfabetismo, es 

un porcentaje bajo, pero aun así representa a miles de personas. Por otro lado, el 

país de argentina cuenta con 1.9%, también es un porcentaje bajo pero similar 

contempla a miles de personas. 

En el tercer lugar el país de chile se ubica con un total de 4.28% de 

analfabetismo, sin embargo, está en proceso de erradicar este problema. Mientras 

que, en cuarto lugar, Uruguay lo tiene el 5.4% de analfabetismo. Por otro lado, en 

quinto lugar, el Perú se encuentra con 6.3%, sin embargo, esto contempla a miles de 

personas, el porcentaje es relativo por la población que existe en estos países. 
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En el sexto lugar el país de México cuenta con un total 7.2% es un porcentaje 

elevado. Mientras que república dominicana, es el país que ocupa el séptimo puesto 

con 9.7%. el salvador es uno de los países con mayor índice de analfabetismo con 

un total de 11.8% y Brasil el último país con el porcentaje de 14.05%. 
 

Figura 14: Mapa con índices de analfabetismo UNESCO. 

 

Así mismo, en el Perú la tasa de analfabetismo se evidencia en gran número 

de personas, a nivel nacional el índice de analfabetismo fue disminuyendo. En el 

2004, se obtuvo en total 10.4% de la población con analfabetismo. Conforme fue 

pasando los años, en el 2010 reduce la tasa a 7.4% y en el 2014 en un año más 

reciente, solo se tiene el 6.3% de personas analfabetas. 

Algo en particular es, en las zonas rurales existe mayor tasa de analfabetismo, 

según él (INEI, 2017) nos muestra en el 2004 en la zona rural la tasa de analfabetismo 

comprendía del 22.7%, mientras que en la zona urbana solo se tenía el 5.3%, estos 

datos se deben a que la población es mayor en la zona rural. Conforme fue pasando 

los años, en el 2010 la zona rural disminuyo en 18.3% de 
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 personas analfabetas. Después de cuatro años, en el 2014 la población rural 

analfabeta seguía reduciendo, en ese año solo conformaba el 15.7%. De las cuales, 

este índice representaba a miles de personas que eran analfabetas. En lo que, 

comprende la relación con las regiones, en la sierra para el 2014 se obtuvo el 11.3%, 

en segundo lugar, la selva con 7.5% y en la costa con 3.3%. tal vez este índice se 

debe a la población y la expansión del territorio de las regiones. 
 

Figura 15: Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años de edad. según ámbito 

geográfico 2004-2014. 

 

Así mismo, la tasa de analfabetismo sexo los resultados obtenidos por el INEI 

fueron los siguientes en el año 2004, en total con 10.1% a nivel nacional; de los 

cuales los hombres representaban el 5.0% y las mujeres el 15.3%, existe un gran de 

mujeres que son analfabetas una de las circunstancias es por qué, asumen las 

responsabilidades del hogar y no demandan de conocimientos básicos. Fue pasando 

los años, el analfabetismo fue reduciendo. En el 2010, los hombres disminuyeron 

1.4% y las mujeres un 4%. Sin embargo, en el 2014 en total fue el 6.3%, de los cuales 

los hombres solo eran el 3.1% y las mujeres el 9.6%. Aun así, este porcentaje 

representa a miles de personas a nivel nacional y se muestra que las mujeres son 

en mayor número las personas que son analfabetas. 
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Figura 16: Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años de edad. según 
sexo 2004- 2014. 

 

A nivel de Lima Metropolitana, se observa que el índice fue reduciendo 

conforme fue pasando los años según el INEI. Para el 2004, Lima Metropolitana 

obtenía el 3.5% de la población con analfabetismo a comparación a nivel nacional 

que fue 10.1% es un tercio de la población total. Sin embargo, en el 2010 en Lima 

Metropolitana redujo el analfabetismo en 0.6%. seguidamente en comparación con 

el total este porcentaje representa la tercera parte. 

Para el 2014, llego a una reducción considerable alcanzando un total de 2.3% 

en Lima Metropolitana. Esto se debe a que la inversión en la capital en educación es 

mayor. No obstante, este índice de analfabetismo representa a miles de personas 

analfabetas. 

En conclusión, a nivel local podemos decir que se ha reducido el 

analfabetismo, pero esta estadística representa a miles de personas, de las cuales 

estas personas están ubicadas en las zonas periféricas de la ciudad de Lima 

Metropolitana. 
 

         Figura 17: Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años de edad, en lima 
metropolitana. 
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A nivel distrital, en San Juan de Lurigancho se observa del mismo modo una 

tasa de analfabetismo alta de acuerdo al INEI. Para el año de 1993, los distritos con 

mayor población analfabeta se ubicaban en Comas con un total de 11602 personas. 

Así mismo, San Borja era el segundo distrito con mayor índice de analfabetismo con 

1190 personas. Sin embargo, en el distrito de independencia para 1993, tenía un 

total de 6696 personas con analfabetismo. 

Por último, el distrito de san juan de Lurigancho tenía en total de 16379 

personas analfabetas, siendo uno de los distritos con mayor número de personas 

analfabetas para el año 1993. 
 

Figura 18: Tasa de analfabetismo en lima metropolitana, 1993. 

Así mismo, la tasa de analfabetos a nivel de lima metropolitana, podemos 

afirmar que: Cieneguilla es uno de los distritos con mayor porcentaje de 
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   analfabetismo 4.1%; mientras que el distrito de Pachacamac cuenta con 3.4%. por 

otro lado, el agustino cuenta con 2.8%, de las cuales las mujeres son en mayor 

cantidad con 4.5 y los hombres con 1.1%. Con poca diferencia al anterior distrito, 

independencia cuenta con 2.5%. mientras que puente piedra 2.8%. Por último, el 

distrito de san juan de Lurigancho, cuenta con un total de 2.1%, sin embargo, este 

índice comprende a miles de personas. No obstante, la población migrante se 

encuentra en este distrito, por ende, el número de personas analfabetas son 

demasiadas, ya que, en 1993, contaba con 16379 personas. 
 

 
Figura 19: Tasa de analfabetismo, Lima Metropolitana. 2007. 

En conclusión, en el Perú se observa la reducción de analfabetismo a menor 

escala. Ya que, para el año más actual 2014 cuenta con 6.3%. Así mismo, en el 

distrito de san juan de Lurigancho, ocurre los mismo, aun así, es una cifra 

considerable para tomar cartas en el asunto. 
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1.1.1.3 Cohesión social 

Según el autor (Jenson, 1998, págs. 28-29) nos manifiesta que: “ (…) La 

cohesión social es catalogada como relaciones verticales y horizontales entre los 

miembros de una sociedad, teniendo como principios un sistema de actitudes que 

incluye la inclusión, la confianza, el calor amical, una predisposición a la participación 

ciudadana y a la solidaridad (…) “. 

 Por otro lado, una de las causas por la cual se mantiene una sociedad 

cohesionada son: la comunicación social, interacción de los ciudadanos y 

conocimiento de normas y valores. Sin embargo, si una sociedad no se mantiene 

cohesionada y ni se practica estos factores de la cohesión social, entonces la 

consecuencia atenta contra el comportamiento de los ciudadanos provocando graves 

problemas sociales como delincuencia. 

    Asimismo, la cohesión social no basado en normas y valores trae como 

consecuencia los malos comportamientos y conductas del individuo, que los llevan 

a incentivar la delincuencia. A nivel internacional, podemos encontrar los países que 

cuentan con un bajo nivel de cohesión social. 
 

 
Figura 20: Índice de violencia urbana a nivel internacional. 
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En la figura, se puede apreciar que la mayoría de los países son de América 

latina, se puede observar también el ranking de los países con la tasa más alta de 

delincuencia, superando Venezuela con un 40.5% donde hoy se vive una grave crisis 

social. En el 2017 le siguieron de cerca México y Ecuador en el tercer lugar. 

Manifestó Patricia zarate en el diario (La Republica 2018). 

ranking. 

A nivel nacional, se puede observar en la figura del ranking de la tasa de 

delincuencia, el segundo lugar que ocupa Perú, superando el 33% de actos delictivos. 

Anteriormente Colombia era uno de los países más violentos, con el tiempo 

fue disminuyendo y ahora solo cuenta con 25,1% de delincuencia, Por otro lado, los 

países que están debajo de Colombia son Brasil con un total de 23.9%, Estados 

unidos con 14,4% y San Cristóbal 6.3% el país que ocupa último en este 

Por otro lado, Honduras cuenta con un 40 % de actos delictivos, al igual que 

el primer puesto del ranking Venezuela, La diferencia del porque este país se 

encuentra en los puestos más que Honduras, son por los tipos de actos delictivos. 

Estos datos pueden variar dado a que los tipos de actos delictivos disminuyan, 

un ejemplo de ello es el país de Colombia que propuso un plan de cambio de 

desarrollo educativo, para fomentar la cohesión social, de esta manera se logró un 

cambio en la sociedad solucionando problemas como la delincuencia y fortaleciendo 

el tejido social de la población, logrando disminuir el porcentaje de índices delictivos. 
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Figura 21: Problemas más importantes del país. 

Los problemas más importantes del país por la cual el Perú se encuentra en 

el 2do lugar del ranking de los países con más tasa de delincuencia según el diario 

(La República,2018) son: la falta de seguridad ciudadana ocupando el 34% de los 

problemas importantes del país, la corrupción abarca el 27.1% como parte de los 

problemas del país, la economía ocupando el 21.4% y otros problemas que ocupan 

el 21%. 

Según la revista (Lima como vamos, 2018) nos informa que: “(…) El 57.3% de 

limeños y 58% ciudadanos del callao, manifestaron que están satisfechos de vivir en 

su localidad. Sin embargo, con el pasar de los años la delincuencia aumenta cada vez 

más. Así mismo, la movilización de se hace cada vez más limitada y el otro factor es la 

corrupción ya que los chalacos no están satisfechos con la gestión de sus autoridades 

(…) “. 

Entonces se llega a entender que los problemas más importantes que cuenta 

el país es la seguridad ciudadana y la corrupción, de la cual nos mantienen en un alto 

nivel de delincuencia en el ranking de delitos. 

 Seguridad ciudadana

Según la revista (Lima como vamos, 2018) nos menciona que: “(…) En el 

noveno año consecutivo, la violencia urbana es el problema latente que perjudica a 

lima metropolitana. Un limeño de cada 10 limeños, se siente seguro caminando por 

la urbe eso representa el (11.6%) “. El hurto agravado es considerado el factor 

principal de inseguridad en los distritos de Lima y Callao. Para Hernández en el 
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  diario (Andina, 2018), brinda cuatro medidas que se podría trabajar para fortalecer la 

seguridad ciudadana, identificar los puntos críticos de la ciudad en un mapa en cuanto 

a la inseguridad ciudadana, para luego priorizar el patrullaje en los puntos críticos. 

Segundo, revitalizar los espacios públicos y generar actividades que incluyan a los 

habitantes del distrito, ya que; el 34% de los limeños expresaron no estar satisfechos 

con los espacios públicos que ofrece la ciudad. 

Si estas cuatro medidas no se toman en cuenta el problema seguirá creciendo 

cada vez más. Para Cesar Ortiz, presidente de la asociación Pro Seguridad 

Ciudadana del Perú expresa que, si el gobierno no cumple con lo establecido por 

velar el bienestar con respecto a la seguridad, es el ciudadano que deberá proponer 

mejoras en su ámbito social para reducir y no ser violentado. Así mismo, el nivel de 

inseguridad ciudadana varia cada año y existe riesgo de que pueda seguir 

aumentando cada vez más. 

Por otro lado, la inseguridad ciudadana ha variado mediante los años con unas 

altas y bajas, a continuación, se mostrará la percepción de inseguridad ciudadana a 

través de los años en Perú según el informe que muestra Zúñiga y Arauco en el diario 

(La República,2018) 

Figura 22: Inseguridad ciudadana a través de los años. 

Como se observa en la figura en el año 2006, existía un alto nivel de 

inseguridad ciudadana, ocupando el 60.4% siendo este el año con más inseguridad, 

Después fue bajando hasta el 52,0% en el año 2008, en el 2010 subió hasta el 54%, 
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  en el 2012 bajo hasta el 48,9% siendo este el año con el más bajo nivel de 

inseguridad ciudadana. En el 2014 subió hasta un 57% siendo este el segundo año 

con más inseguridad ciudadana, después bajo hasta un 56% en el año 2017. 

Se llega a concluir que la percepción de inseguridad ciudadana no ha 

mejorado en nada, desde el año 2006 hasta el 2017 solo ha bajado un 3%, esto se 

debe a un bajo nivel de cohesión social y por la no preocupación de las autoridades 

en promover un plan estratégico que fomente la formación ciudadana a largo plazo. 

La inseguridad ciudadana y la corrupción son unos de los problemas de más 

importancia en el Perú es por ello que nos mantiene en un puesto desfavorable de 

alto nivel delictivo, siempre se pregunta cómo podemos estar por encima de nivel de 

delincuencia de países de centro América, si los delitos en el Perú no son tan 

violentos, No obstante, se debe precisar que en el Perú lo que prevalecen más son 

los hurtos, esto incrementan los casos delictivos. 

A continuación, se muestran los actos delictivos que hacen el incremento del 

porcentaje de delitos en el ranking de la tasa de delincuencia a nivel Latinoamérica. 

Figura 23: Delitos registrado por la Fiscalía. 
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Primero se tomará como ejemplo el primer mes del año para determinar 

comparaciones con el primer mes del siguiente año. Como bien se sabe el hurto es el 

acto delictivo que más se practica en el Perú, contando con 7.348 números de delitos 

en el mes de enero del 2017, en el 2018 del mismo mes subió hasta 8.382 números de 

delitos, el otro delito más practicado en el país es el robo, contando con 3.838 números 

de delitos en el mes de enero de año 2017 subiendo a un total de 3.898 números de 

delitos del mismo mes del año 2018. Los 7 delitos restantes, Usurpación, Estafa, Daño, 

apropiación ilícita, receptación, extorción, abigeato, fraude, delitos informáticos, suman, 

entre todos ellos suman un total de 8,840 número de delitos que se dieron en el mes de 

enero del 2017. En el mes de enero del 2018 la cantidad de estos delitos subió a 

11.901. 

Con respecto a estos delitos mencionados se analiza también la percepción de 

seguridad en el barrio, según el informe que muestra Zúñiga y Arauco en el diario (La 

República,2018) 

Figura 24: Percepción de seguridad en el barrio. 

De acuerdo a los delitos registrado por la fiscalía, las personas del barrio muestran 

algo de seguridad, con un 31,8 %, el 35% de personas muestran que están 
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algo inseguro mientras que el 22.1% de personas sienten que están muy inseguros, y solo 

el 10 % de las personas muestran que están muy seguros. 

En conclusión, las personas de los barrios en Perú muestran una inseguridad por estos 

tipos de delitos que se cometen cada día en el país. En la presente figura muestra que el 

distrito de San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor índice de violencia urbana con 

17,280 denuncias. El que le sigue es la provincia del Callao con 11.190 delitos. 

Mostrando el último reporte del instituto de defensa legal, los delitos que más se 

cometieron fue contra el bien patrimonial. Seguidamente el delito contra la vida o 

integridad física, contra la salud pública y la libertad de tránsito. Así mismo, mostramos 

los datos referidos sobre las denuncias públicas de acuerdo al policía nacional que 

muestra cómo va las denuncias. 

Figura 25: Distritos con mayor índice de delitos. 

En tanto, los distritos de San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, San Martin de Porres, 

Ate y Santa Anita no cuentan con efectivos policiales suficientes en todo su distrito, esto se 

debe que hay menos policías por habitante. En la última Jurisdicción solo está en servicio 

un agente policial por cada 2793 habitantes. Al otro extremo el distrito de San Isidro, es el 

único distrito con mayor distribución policial por cada habitante. Se concluye que existe un 

bajo índice de cohesión social en San Juan de Lurigancho, y es por la falta de un plan 

estratégico de cambio y recuperación del tejido 
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  social en el distrito. Como objetivo general para lograr fortalecer la cohesión social, 

La comunicadora (Oshige, 2014) manifiesta que: “(…) La recuperación de espacio 

públicos en un determinado distrito comprende, a rehabilitación de puntos críticos que 

están desolados o abandonados sin mantenimiento, es por ello que se trabaja en 

estos puntos revitalizando con el mantenimiento y generando actividades 

integradores, donde las personas pueden transitar generando seguridad (…)”. 

1.1.2 Problema urbano 

1.1.2.1Equipamiento 

Primero para hacer el análisis del déficit de equipamientos se hace una breve 

comparación de las tipologías de bibliotecas existentes en Perú y Colombia, con el 

objetivo de tener una conclusión del déficit de equipamientos de bibliotecas 

Públicas existentes en el Perú. A nivel internacional existen tipologías de 

bibliotecas que fueron creadas vinculándose hacia los espacios públicos para 

fortalecer el tejido social y aportar equidad social, En Colombia se creó un plan 

estratégico de bibliotecas públicas para disminuir los actos de violencia y lograr una 

convivencia pacífica entre los ciudadanos. Coincidiendo con los autores 

(Giraldo, Román, & Quiroz , 2009) sostienen que: “(…) los parques bibliotecas 

están ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, para ello se realiza un análisis 

urbano identificando estos puntos en la ciudad. Este equipamiento está dispuesto 

para la ciudad ya que es de libre acceso y tiene como finalidad educar, informar e 

formar cultura dentro de sus instalaciones (…)”. De las cuales como biblioteca 

pública se tiene el parque biblioteca muchas de estas bibliotecas Según el Plan red 

de bibliotecas públicas de acuerdo N° 028- 2006. su aparición son símbolo de 

cohesión de diversas prácticas culturales, y están ubicadas en zonas periféricas de 

la ciudad de Medellín. 
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   Figura 26: Mapa de Bibliotecas públicas Medellín. 

Como se observa en la figura 26, en Medellín se encuentran las bibliotecas 

públicas ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, logrando un radio de influencia 

dirigido a todos los ciudadanos, De ello se puede entender que Medellín cuenta con 

un buen equipamiento de educación y que al estar implementado al espacio público 

el radio de influencia de estas bibliotecas crece y beneficia a toda la sociedad en el 

ámbito educativo. 

En la actualidad en Perú no existen bibliotecas que estén vinculados al espacio 

público y brinde servicio de educación y cultura, solo existen bibliotecas en el territorio 

peruano que cuentan como equipamiento de educación. Comparación de los 

objetivos y tipologías de las bibliotecas públicas entre Perú y Colombia. 

Tabla 1: comparación de bibliotecas públicas entre Perú y Colombia. 

Sistema de bibliotecas Públicas 

de

Colombia

Sistema de Bibliotecas 

públicas del

Perú

El sistema de bibliotecas de 

Colombia es considerado como 

una estrategia urbana, con fines 

de transformación física, 

inclusión 

social y participación ciudadana 

El sistema de bibliotecas del 

Perú las bibliotecas en el 

territorio peruano solo cuentan 

como equipamiento de 

educación. 

Parque biblioteca Biblioteca Pública (Municipal)/ 
C. Cultural 
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Biblioteca de Proximidad Biblioteca escolar 

Biblioteca Publica Biblioteca de educación superior 

Archivo histórico Bibliotecas especializadas 

Centro de documentación Bibliotecas de documentación 

Casa infantil - 

      Fuente: Red de bibliotecas de Medellín 

Muchas bibliotecas públicas en el estado peruano no prestan el servicio 

correspondiente de una biblioteca pública, el autor (Castro, 2016) identifica que: “(…) 

el déficit de bibliotecas en América latina sigue siendo un problema para la educación 

e información, las características son: falta de números de las bibliotecas, así mismo 

el mantenimiento de estas mismas. (…)”. 

En Lima y Callao que contempla 16 distritos, no cuentan con espacios de salas de 

lectura, así mismo no hay un reporte del monitoreo de las bibliotecas públicas en Lima 

metropolitana. Si embargo, para el año 2017 y 2018, las actividades en las salas de 

lectura fueron perjudicadas y como consecuencia cerraron. Por otro lado, el autor 

(Lara, 2019) ha identificado que: “(…) no existe ningún control de las bibliotecas 

identificadas con sus respectivos problemas ya sea en infraestructura o de servicios 

que se brinda (…)”, con respecto a los servicios bibliotecarios. 

Para analizar el déficit de equipamientos de bibliotecas en el Perú se da a 

conocer primero la tipología de bibliotecas existentes. Según publicado por 

(Orera,2000) la UNESCO ha establecido categorías de bibliotecas en su 16va 

asamblea nacional, estas son las siguientes Bibliotecas escolares, Bibliotecas 

universitarias, bibliotecas públicas y Biblioteca especializada. Se analizará el déficit 

de estas bibliotecas como parte del déficit en equipamiento de educación y cultura. 

Con respecto a las bibliotecas públicas en Perú, el país cuenta con la 

Biblioteca Nacional y las bibliotecas municipales. Por otro lado, existe un déficit de 

equipamiento en bibliotecas públicas. Según el diario (Correo, 2016) Perú solo cuenta 

con 889 bibliotecas públicas contando las bibliotecas municipales. En cuanto a las 

bibliotecas universitarias, especializadas y escolares todas ellas suman un total de 57 

bibliotecas a nivel Nacional. 
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En Lima metropolitana existe un déficit de bibliotecas tanto públicas 

(municipales) como escolares, universitarias y especializadas. Según el diario (El 

comercio, 2019) en Lima Metropolitana hay 52 bibliotecas municipales de las cuales 

10 distritos cuentan con más de 2 de estas bibliotecas. 

Figura 27: Bibliotecas municipales en lima metropolitana y el callao 2017. 

En la figura 27, se puede observar que el distrito de Surco cuenta con 5 

bibliotecas municipales, liderando como el distrito con más bibliotecas públicas que 

brindan servicio a la comunidad. Le sigue los distritos de Villa el Salvador y Ate, cada 

uno de estos distritos cuenta con 4 bibliotecas municipales. Miraflores en la actualidad 

cuenta con 3 bibliotecas de este tipo. Cieneguilla, La Victoria, Lima, Lince, Pucusana y 

San Isidro cada uno de estos distritos cuentan con 2 bibliotecas municipales. Y por 

último los distritos que cuentan con tan solo 1 biblioteca municipal son: Ancón, 

Barranco, Callao, C. de la Legua, Chaclacayo, Chorrillos, La Perla, la Punta, San 

Juan de Lurigancho, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, Rímac, San Borja, San 

Luis, San Martin de Porres, San Miguel, Santa Anita, Surquillo, Ventanilla y Villa María 

del Triunfo. 

Con respecto a los servicios bibliotecarios, Distritos como Surco, Villa el Salvador, 

Ate, Miraflores, La Victoria, Lince, San Isidro, Ancón, Barranco, Callao, Carmen de la 

legua, Chaclacayo, Chorrillos, independencia, Jesús María, La Perla, La Punta, San 

Juan de Lurigancho, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, Rímac, San 
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  Borja, San Miguel, Santa Anita, Surquillo y Ventanilla no cuentan con bibliotecas 

virtuales en sus equipamientos. Siendo 28 distritos que mantiene déficit de este tipo 

de servicios. 

Con respecto a la sala infantil, distritos como Villa el salvador, Pucusana, 

Callao, Chaclacayo, Chorrillos, Independencia, La Perla, La Punta, Magdalena, 

Pueblo Libre, Puente Piedra, Villa María del Triunfo y Ventanilla no cuentan con este 

servicio bibliotecario. Siendo 14 distritos que mantiene déficit de este tipo de servicios. 

En cuanto a los préstamos de libros a domicilio distritos como Villa el Salvador, 

Cieneguilla, La Victoria, Lince, Pucusana, Callao, Barranco, Chaclacayo, Chorrillos, 

Independencia, Jesús María, La Perla, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, San 

Luis, San Martin de Porres, San Miguel, Santa Anita, Surquillo, Ventanilla y Villa María 

del Triunfo no cuentan con este servicio bibliotecario, siendo 21 distritos que mantiene 

déficit de este tipo de servicios. 

En conclusión, en lima metropolitana existe un déficit de bibliotecas públicas 

municipales, ya que 28 distritos cada uno de ellos cuenta con 1 biblioteca municipal, 

el problema crece más aun al tener un déficit de servicios bibliotecarios. Según el 

INEI (2003) Perú solo cuenta con 33 universidades públicas, Siendo la más antigua 

la Universidad Mayor de San Marcos, creada en el año 1551, La universidad San 

Antonio Abad creada en 1692, la U.N.I de Trujillo creada en 1827, la U.N.I creada en 

1917. De igual importancia es necesario recalcar también la cantidad de bibliotecas 

universitarias por cada departamento. 

Los departamentos que solo cuentan con una biblioteca pública son: Cusco, 

La Libertad, Arequipa, Ica, Ayacucho, Junín, Loreto, Puno, Pirua, Cajamarca, 

Lambayeque, Pasco, Ancash, San Martin, Tumbes, Huancavelica, Madre de Dios, 

Apurímac, Amazonas y Tacna. 21 departamentos cuentan con déficit de bibliotecas 

públicas universitarias. Mientras que Huánuco y Ucayali cuentan con 2 bibliotecas 

públicas. Por otro lado, Lima cuenta con 14 bibliotecas universitarias. 

      Además de contar con un déficit de bibliotecas públicas universitarias, la 

situación de estos equipamientos en cuanto a su infraestructura no son nada 

favorables para 
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  el servicio público y de sus estudiantes, ya que existe influencias en las 

universidades, tanto en lo interno como en lo externo, Como factores internos se 

puede encontrar, las deficiencias académicas, falta de docentes, deserción 

estudiantil, etc. 

En lo externo por un lado se tiene, las empresas privadas y públicas, la 

sociedad, los profesores, trabajadores, estudiantes, sus familias etc. Las 

universidades tienen como objetivo principal, formar el capital humano eficiente de 

manera académica. Para ello, deben cumplir con estándares nacionales e 

internacionales con mejoras en sus servicios. Así mismo, la implementación de las 

tecnologías de la información (TICs) son parte fundamental para llegar y prestar 

servicios en línea a los estudiantes y se sientan conectados con fácil acceso a la 

información. 

En conclusión, Perú cuenta con un déficit de bibliotecas públicas universitarias 

ya que cada departamento cuenta con tan solo uno de estos equipamientos, por otro 

lado, el problema es más grande aun cuando se muestra la problemática de servicios 

de infraestructura, ya que la mayoría de bibliotecas públicas universitarias, cuentan 

con un servicio de infraestructura bajo. 

Por otra parte, según (INEI, 2003) en Lima Metropolitana existen 14 bibliotecas 

universitarias de las cuales todas ellas están ubicadas en Lima central. 

Tabla 2: Bibliotecas en lima metropolitana. 

Zona Distrito Nombre 

Lima Central Cercado de lima Universidad Mayo de 

San Marcos 

Lima Central San Borja Biblioteca Nacional del 

Perú 

Lima Central Cercado de Lima Gran Biblioteca pública 

de Lima 

Lima Central San Miguel Universidad Católica del 

Perú 

Lima Central Pueblo Libre Biblioteca UARM 

Lima Central Cercado de Lima Biblioteca del Congreso 

de la Republica 

Lima Central San Borja Biblioteca institucional 

del ministerio de cultura 
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Lima Central Cercado De Lima Universidad Mayor de 

San Marcos 

Lima Norte San Martin de Porres Universidad Nacional 

de Ingeniería 

Lima Este La Molina Universidad Agraria de 

la Molina 

Lima Central Cercado de Lima Universidad Federico 

Villareal 

Lima Este Chosica Universidad Nacional 

de Educación 

Enrique 

Guzmán y Valle 

Lima Norte Huacho Universidad José 

Sánchez 

Lima Sur Villa el Salvador Universidad 

Tecnológica del Cono 

Sur de Lima 

A pesar de ser la capital del país, Lima Metropolitana cuenta con 14 bibliotecas 

públicas universitarias y la mayoría de ellas tienen un nivel de servicio de 

infraestructura bajo, de la cual se llega a entender que el nivel de educación también 

es bajo (INEI, 2003) Respecto a las bibliotecas escolares, según (biblioteca Nacional 

del Perú 2007) en lima metropolitana existen 10 bibliotecas escolares nacionales y la 

gran mayoría de estas bibliotecas están ubicados en Lima Central. 

Tabla 3: Bibliotecas en Lima centro. 

Zona Distrito Nombre

Lima Central Lima Colegio Guadalupe 

Lima Central San Isidro Colegio Alfonso Ugarte 

Lima Central La Victoria Colegio Pedro Labarthe 

Lima Central Rímac Colegio José Granda 

Lima Central Rímac Colegio San Marcos 

Lima Central Barranco Colegio Nacional

de Barranco 

Lima Central Breña Colegio Santa Rosa de 

Santa María 

Lima Central Breña Colegio Nacional

de Mujeres de 

Lima 

Lima Central Breña Colegio Miguel Grau 

Lima Central Miraflores Colegio Reducto 
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Como se observa en la tabla Lima Metropolitana no cuenta con una gran 

cantidad de bibliotecas escolares, además de las pocas que existen, muchas de ellas 

están ubicadas en Lima Centro. De lo que se llega a concluir que existe un déficit de 

bibliotecas escolares y se entiende de ello que el nivel de educación es bajo. Con 

respecto a los objetivos que plantea la (Dirección de Investigaciones en 

Bibliotecología, 2007) para las bibliotecas escolares son: mejorar la calidad, 

incrementar la demanda, tener un eficiente gestión y proyección de bibliotecas. 

En cuanto a las bibliotecas especializadas, ya que no existe un análisis 

informativo acerca de la cantidad de este tipo de bibliotecas, se ha contabilizado 23, 

Todas ellas están ubicadas en Lima Central. 

Existe una diferencia entre las bibliotecas especializadas, ya que su enfoque es 

de sentido investigatorio. Del mismo modo, las que solo tienen como fin, impulsar la 

lectura en su distrito. 

Como una de las bibliotecas especializadas y dirigida al público se tiene la 

Biblioteca Nacional del Perú, que como ejemplo se mostrara sus características 

principales. 

Figura 28: Biblioteca Pública Nacional de Perú
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La biblioteca se divide en 11 salas especializadas, entre ellas la sala de 

investigación y la sala de colecciones. Por otro lado, para el ingreso, la biblioteca 

cuenta con tarifas. Siguiendo la contabilización de bibliotecas especializadas, se dará 

a conocer las 22 bibliotecas restantes: 

 Gran biblioteca pública - Cercado de Lima

 Biblioteca Pedro Zulen – Cercado de Lima

 Biblioteca UNMSM – Cercado de Lima Biblioteca de la Facultad de Ciencias

 – Cercado de Lima 

 Biblioteca de la Facultad de Letras – Cercado de Lima

 Biblioteca de la Facultad de Medicina – Cercado de Lima

 Biblioteca España de las Artes - Cercado de Lima

 Biblioteca Central de la Pontifica Universidad Católica de Perú – Cercado
de Lima

 Biblioteca Alberto Flores Galindo – Cercado de Lima

 Biblioteca Felipe MacGregor – Pueblo Libre

 Biblioteca del congreso de la Republica - Cercado de Lima

 Biblioteca del Ministerio de Cultura – San Borja

 Biblioteca Museo Nacional de Arqueología – Pueblo libre

 Biblioteca María Rostowoski – Jesús María

 Biblioteca del instituto Frances – Miraflores
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La mayoría de las bibliotecas especializadas están implementadas a las 

mismas universidades, por otro lado, se concluye que en Lima Metropolitana existe 

un déficit de bibliotecas especializadas y no brinda servicio a todo tipo de usuario., ya 

que las bibliotecas especializadas en las universidades están dirigidas especialmente 

a los alumnos y profesores. 

 Como conclusión general se puede decir que: 

En Perú existe déficit de bibliotecas a lo que se llega a concluir que carece de 

un bajo nivel de educación y cultura. Según la (Dirección de Investigaciones en 

Bibliotecología, 2007), nos informa que: “(…) no existe una cultura de educación en 

el país, debido que solo se enfoca en la construcción de estos equipamientos, pero 

así mismo, se debe pensar en la calidad de enseñanza que brindan los personales 

de la educación (…)”. Por otro lado, el país no cuenta con una biblioteca 

implementada al espacio público que brinde servicios de cultura y educación de alta 

calidad. 

San juan de Lurigancho actualmente cuenta con 1 biblioteca municipal, esta 

biblioteca cuenta con un área de 150 m2 cuadrados y esta fue construida con la 

finalidad de abastecer a más de 1 millón de sus habitantes, por lo que sabemos que 

esta biblioteca no abastece ni a la mitad de su población. En la actualidad San Juan 

de Lurigancho no cuenta con una biblioteca pública que alimente a todo el distrito. 

Tabla 4: Área de la biblioteca Ciro Alegría SJL. 

Departamento Provinci
a 

Distrito Tiene 

Biblioteca 

Área m2 

Lima Lima Ate Si 50 

Lima Lima Chaclacayo Si 250 

Lima Lima Lurigancho Si 200 
Lima Lima San Juan 

de  
Lurigancho 

Si 150 

Lima Lima Santa Anita Si 260 
         Fuente: biblioteca nacional del Perú. 
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Figura 29: Proyección actual por número de personas de bibliotecas. 

Figura 30: Estándares de proyección de bibliotecas en México. 

Por otro lado, en lima metropolitana de acuerdo con (Lima como vamos, 2017) 

nos muestra que en todo el territorio existe un total de 47 bibliotecas. En su gran 

mayoría estas bibliotecas esta ubicadas en el centro de lima, por lo tanto, no cubre a 

los demás distritos que se encuentran en la periferia. De acuerdo con el (Ministerio de 

vivienda, construcción y saneamiento., 2011), realizo un estudio de la proyección 

actual de las bibliotecas en el Perú. En la categoría de actividades culturales y 

recreacionales, nos muestra que las bibliotecas están proyectadas cada 318,0.90 

personas. Por lo tanto, esta cifra es demasiada alta, es por ello que no logra cubrir a 

la población las 47 bibliotecas públicas. 

Tomando como referencia, estándares internacionales con respecto a las 

bibliotecas, lograron coger como base inicial los estándares de México. De las cuales, 

las bibliotecas públicas y municipales está proyectado cada 2,500 habitantes. 

Mientras que, las bibliotecas públicas de carácter regional, están proyectadas para la 

población mayor 50,000 habitantes. Finalmente, las bibliotecas públicas centrales son 

obligatorio en cada capital de cada estado. 
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Figura 31: Propuesta de indicador por biblioteca. 

1.1.2.2 Radio de influencia limitada 

Con respecto al radio de influencia en lima metropolitana es limitada, como se 

puede observar en el mapeo de las bibliotecas que se realizó tomando como 

referencia de los distritos que tienen bibliotecas públicas, se evidencia que en el 

Teniendo como referencia de la actualidad en nuestro país de la proyección 

de las bibliotecas y tomando como referencia los estándares de urbanismo en México, 

se llegó a la conclusión y propuesta establecida por los estándares de urbanismo. El 

indicador para la atención de los usuarios conforme a la cultura, afirmamos que las 

bibliotecas en el Perú serán proyectadas cada 25,000 habitantes y cumpliendo con 

un mínimo en metros cuadrados, esto sería 1,200m2 para dicho equipamiento 

cultural. 

Afirmando que la proyección de las bibliotecas es cada 25,000 habitantes. Para 

lima metropolitana que cuenta con un total de 9,320 000 habitantes; esto vendría ser 

en total de 372 bibliotecas en lima metropolitana y lima como vamos nos muestra que 

solo existe un total 47 bibliotecas, existe un déficit de 325 bibliotecas en lima 

metropolitana. 

Seguidamente, en el distrito de san juan de Lurigancho para el 2018 posee un 

total de 1,100 000 habitantes en su territorio, de los cuales como sabemos que la 

proyección es cada 25,000 habitantes, tenemos como resultado un total de 44 

bibliotecas en este distrito. Sin embargo, Lima Como Vamos, nos informa que en el 

distrito de San Juan de Lurigancho solo existe una biblioteca pública. Entonces, 

evidenciamos que el déficit de es de 43 bibliotecas. 
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  mayor número de bibliotecas se encuentra en la lima centro, por ende, la influencia 

es limitada ya que, en las zonas de lima norte, lima sur, lima este no cumple con el 

radio de influencia. 

Sin embargo, el aforo de las bibliotecas que son proyectadas influye en el radio 

de acción. Ya que, estos equipamientos tienen un límite a satisfacer un determinado 

número de habitante y su acción va de acuerdo al aforo. 

Por otro lado, el radio de influencia se puede afirmar que está vinculada con la 

movilidad urbana, debido que se realiza un estudio desde el punto de ubicación del 

equipamiento y controlando aproximadamente 30 min de viaje hasta donde se llegue, 

entonces esa distancia que se logró avanzar es también considerada el radio de 

influencia para la accesibilidad a los habitantes. 

Figura 32: Mapeo de las bibliotecas en lima metropolitana. 

A nivel de San Juan Lurigancho, solo se encuentra una biblioteca pública que 

es la biblioteca Ciro Alegría tiene 1km de radio de influencia y no está ubicado en un 

lugar estratégico de la ciudad donde conecten las vías principales para el fácil acceso 

Vehicular y peatonal. 

Sin embargo, la ubicación de la única biblioteca en el distrito está aislada en el 

territorio, la ubicación en la que está no es estratégica para el distrito, ya que en 
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la zona norte de San Juan De Lurigancho esta desabastecida debido que no 

cuentan con bibliotecas por los demás sectores. 

Así mismo, la biblioteca no está ubicada en vías principales o arteriales para 

el fácil acceso, en cambio los centros comerciales están estratégicamente ubicados 

para que los clientes lleguen de todas partes. Este problema se debe a la mala 

planificación de equipamientos culturales como es la biblioteca y se evidencia en el 

distrito de San Juan Lurigancho. 

Figura 33: Mapeo de la biblioteca Ciro alegría. 

1.1.2.3 Falta de accesibilidad a las bibliotecas 

En la actualidad existen equipamientos de biblioteca pública en las ciudades 

del mundo que no proporcionan el acceso fácil de llegada hacia ella, conforme a la 

movilidad urbana el usuario puede permanecer hasta 2 horas de viaje para acceder a 

una biblioteca siempre y cuando si esta no está ubicada en un punto estratégico de 

la ciudad, Por otro lado, a comparación de los centros comerciales, el acceso de 
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llegada no esta tan complicada ya que estos equipamientos están ubicados 

en vías principales (Rápidas) o cerca de los anillos viales de la ciudad. 

Como consecuencia de esta problemática de movilidad urbana y 

accesibilidad, restringe la participación vecinal, las posibilidades de ampliar sus 

actividades sociales y de recreo, sobre todo de ejercer un compromiso político y cívico 

(Ureta, 2008). 

Por otra parte, en relación a la facilidad de acceso y movilidad urbana hacia las 

bibliotecas públicas, se tiene como ejemplo las bibliotecas públicas de Colombia – 

Medellín. 

Figura 34: Accesibilidad a bibliotecas públicas- Medellin. 

En la presente figura 34, se puede observar las bibliotecas públicas articuladas 

al sistema de transporte, también se observa la ubicación de las bibliotecas en 

diferentes puntos críticos de Medellín que tiene como objetivo urbano mejorar la 

accesibilidad y conectividad de nuevos sistemas de transporte. Asimismo, la ubicación 

en puntos estratégicos permite la fácil accesibilidad, se tiene un ejemplo, de calles, 

caminos y escaleras como nuevos sistemas de transporte, metro cable, metro plus y 

puentes que conectan los barrios de la ciudad. 
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Accesibilidad a las bibliotecas públicas Medellín, como se observa en la figura 

anterior para acceder a las bibliotecas públicas (parque biblioteca), primero se toma 

en cuenta el acceso a la ciudad de Medellín, donde se encuentra las siguientes vías: 

Autopistas Medellín Bogotá, Carretera del sur occidente, la principal carretera que 

viene desde la costa atlántica (Autopista Norte) y por último se tiene la Vía al mar, 

todas estas vías conectan con la Av. Regional, que llega a ser la vía principal de 

Medellín. 

Figura 35: Vía principal de Medellín Av. Regional. 

Además, la principal Av. Regional de Medellín, está conectada con las vías del 

metro plus y la estación del metro cable, que son una de las vías de transporte más 

importantes hacia las bibliotecas públicas (parque bibliotecas), permitiendo un fácil 

acceso a estos equipamientos que están ubicados en las periferias de la ciudad. Un 

ejemplo de ello son la biblioteca Santo Domingo y La Quintana, que están ubicadas 

en puntos claves de la ciudad. 

Figura 36: Vías de acceso al parque biblioteca La Quintana y Santo Domingo. 
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Estos proyectos por su ubicación estratégica permiten la conexión de las vías 

de transporte más importantes de Medellín, Con respecto a la ubicación del parque 

biblioteca La Quintana, está conectado con la vía del metro plus, esto permite la fácil 

accesibilidad. De igual manera el parque biblioteca Santo Domingo que conecta con 

los metros cables. 

 Accesibilidad 

La cercanía de estas bibliotecas a los sistemas de transporte presta una mayor 

cobertura a la ciudadanía, ya que estos equipamientos en la actualidad son hitos 

urbanos de la cual son de mayor importancia, es por ello que también su 

implementación en zonas periféricas influyo en el mejoramiento del sistema de 

transporte metro cable y metro plus 

Figura 37: Sistema de transporte metro cable y metro plus. 

Entonces, ya que estas bibliotecas son hitos urbanos, le dan un gran peso e 

importancia a la ciudad, permitiendo el mejoramiento e implementación de estas vías 

de transporte, gracias a estos sistemas de transporte la movilización es rápida y logra 

que las personas puedan movilizarse fácilmente en cualquier punto de la ciudad. 

Por otra parte, el mejoramiento de metro cable beneficio el radio de influencia 

hacia los ciudadanos, esto ayudo a que las personas puedan tener una rápida 

movilización en cuanto al acceso a bibliotecas públicas ubicadas en la periferia de 

Medellín (Decreto municipal de Medellín, 2007) 

A comparación de Perú, las bibliotecas públicas principalmente se encuentran 

en lima metropolitana exactamente en el corazón de la ciudad (Lima centro). A 
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comparación de las bibliotecas de Medellín, las bibliotecas públicas de Perú no 

tienen ningún objetivo en el mejoramiento de accesibilidad y transporte vial, ya que 

solo funcionan como equipamientos de servicio educativo. 

Figura 38: Ubicación de bibliotecas públicas Centro de Lima. 

En la presente figura se observa la ubicación de las bibliotecas públicas 

existente en el centro de lima, entre ellas: Biblioteca y Archivo Histórico Municipal de 

Lima, Biblioteca Mario Vargas llosa, Biblioteca Metropolitana de Lima, Gran 

biblioteca pública de Lima, Biblioteca España de artes y la biblioteca del banco 

central, todas ellas están ubicadas cerca de las vías colectoras de la ciudad donde 

se puede llegar caminando o por el único medio de transporte que son los taxis. 

 Accesibilidad a las bibliotecas Públicas Centro de Lima 

Como se puede observar en la figura, Para acceder a las bibliotecas del centro 

de lima, se encuentra la vía principal (Panamericana Norte) que conecta con vías 

colectoras (Av., Tacna y Av. Abancay), estas vías no están conectadas exactamente 

en la ubicación de las bibliotecas, por lo que se llega a entender que el acceso de 

llegada no es fácil. 
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  Movilidad 

Con respecto a la movilidad hacia las bibliotecas, se puede decir que para 

acceder a ellas se toma un largo tiempo de viaje. Ya que no son habilitaciones 

urbanas que mejoran la movilidad en la Ciudad de lima. La situación caótica y la 

movilidad urbana, es uno de los problemas que más afecta a la ciudadanía de Lima, 

ya que se emplean entre 2 y 4 horas diarias movilizarse dentro de la ciudad. (Oordt, 

2017) 

El principal problema de la habilitación urbana que permita mejorar la 

movilidad. Como se mencionó anteriormente, las bibliotecas públicas en el Centro de 

Lima no son habilitaciones que tiene el objetivo de mejorar la accesibilidad y 

movilización como lo es en las bibliotecas de Medellín – Colombia. 

Figura 39: Medios de transporte. 

     Como se puede observar en la figura los únicos medios de transporte hacia las 

bibliotecas públicas de Lima – Perú son los Autobuses y Taxis. A comparación de 

Medellín, En Perú no se cuenta con Bibliotecas públicas que permiten el 

mejoramiento de accesibilidad y movilidad. 

Respecto al Distrito San Juan de Lurigancho, cuenta con 1 Biblioteca Pública y la 

accesibilidad a la biblioteca Ciro Alegría es la siguiente: 

Para acceder a la biblioteca Municipal Ciro alegría, primero se toma en cuenta 

el acceso hacia el distrito. Se encuentra la entrada principal Túnel Santa Rosa, donde 

conecta con la via principal Av. Próceres de independencia, Esta via principal 
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conecta también con las vias barriales Sta. Luisa Con Jr. Cajamarquilla, que son las 

avenidas que llegan directamente hacia la Biblioteca Pública. 

Figura 40: Plano vial San Juan de Lurigancho. 

La ubicación de biblioteca en lugares estratégicos son de vital importancia ya 

que facilitan el acceso vehicular y peatonal. Velázquez, J (2012) como sabemos en 

la ciudad, existe componentes arquitectónicos privados y públicos, donde se genera 

actividades recreativas, culturales y sociales. Así mismo, estos deben tener 

accesibilidad desde cualquier punto de la ciudad, para ello la movilidad urbana es 

importante 

    Con respecto a la movilidad, para movilizarse dentro del distrito se usa los 

medios de transporte Metropolitano y autobuses. Por la Av Sta. Luisa Con Jr. 

Cajamarquilla no circula ningún transporte masivo, por lo que se da a entender que 

la biblioteca Ciro alegría no está ubicada en un lugar clave de la ciudad que permita 

la fácil accesibilidad y movilidad de los ciudadanos. 
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1.1.3 Problema Arquitectónico 

1.1.3.1 Bibliotecas sin conexión al espacio público 

   Para el análisis de bibliotecas sin conexión al espacio público se ha tomado 

como materia de evaluación una de sus tipologías que son las bibliotecas públicas 

ya que son las que se encuentra más relacionadas con los ciudadanos, sin embargo, 

una de la mala infraestructura de este tipo de bibliotecas es la falta de espacio 

público. En la actualidad las bibliotecas públicas han pasado de ser un espacio de 

aislamiento a un espacio de encuentro con las personas y ciudadanos. 

Según los autores (Valencia, Cuadros, & Valencia, 2013) nos manifiestan que: “(…) 

las bibliotecas de hoy en día deben tener otros objetivos complementando sus 

actividades con sus espacios, las bibliotecas públicas no solo deben brindar 

servicios de educación. Así mismo, deben fomentar actividades sociales como el 

esparcimiento y sociabilización (…)” 

Es importante que las bibliotecas públicas estén vinculadas con espacios 

públicos para fomentar la cohesión social. 

A nivel internacional existen bibliotecas sin espacio público o con restricción 

que no permiten el vínculo con la sociedad, En Venezuela siendo el país con bajo 

nivel de cohesión social, existen bibliotecas con restricción que no generan libre 

circulación y vínculo con los ciudadanos. La biblioteca Bolivariana de Mérida tiene 

una restricción de rejas que no permite el libre tránsito de las personas y la 

integración hacia ella. 
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Figura 41: Biblioteca Pública de Mérida. 

Este enverjado inutilizó las escaleras y traicionó el concepto original de la 

Biblioteca Bolivariana de Mérida como espacio abierto al encuentro ciudadano. 

Con respecto al entorno de la biblioteca Bolivariana de Mérida 

Figura 42: Entorno Biblioteca Bolivariana de Mérida. 

Muestra un difícil acceso hacia la biblioteca ya que no está ubicado en un 

punto estratégico de la ciudad, para acceder a la biblioteca se tiene que ingresar por 

vías barriales. El radio de influencia de la biblioteca no abastece a toda Mérida, una 

de las debidas razones es por la falta de espacio público y su restricción hacia ella. 
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La Biblioteca pública de Mérida está rodeada de una zona netamente 

residencial por lo que se exige que tenga el espacio público sin restricciones ya que 

funciona también como una plazuela en la ciudad, sin embargo, está restringida y 

no genera conexiones con la comunidad. 

En Ecuador podemos encontrar la Biblioteca Eugenio Espejo, una biblioteca 

de forma circular, por el tipo de diseño muestra una imagen totalmente aislada y no 

tiene ninguna conexión hacia el espacio público que está a su alrededor. 

Figura 43: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. 

La biblioteca tiene un ingreso muy pobre que parecería más el acceso a un 

segundo piso de cualquier institución educativa o un espacio complementario. Como 

se observa en la imagen la fachada hace referencia a un centro comercial, por lo 

tanto, no tiene como carácter arquitectónico a una biblioteca pública. 

Figura 44: Acceso a la Biblioteca Eugenio Mena. 
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Por las razones antes mencionadas de la Biblioteca Nacional Eugenio 

Espejo, lamentablemente tiene muy poca relación con los ciudadanos. 

Figura 45: Entorno Biblioteca Eugenio Espejo. 

Con respecto al entorno está ubicado cerca a la vía secundaria de Quito Av. 

12 de octubre, por lo que se puede decir que tiene un acceso fácil tanto vehicular y 

peatonal, pero es de muy poca importancia ya que muestra diseño e infraestructura 

de una biblioteca aislada a la sociedad. 
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Figura 46: Entorno Biblioteca Eugenio Espejo. 

Cuenta con espacio público a su alrededor, pero no tiene ninguna conexión. 

Es por ello que también tiene poca relación con los ciudadanos a pesar de ser la 

Biblioteca Nacional de Ecuador. 

A nivel internacional existen tipologías de bibliotecas que fueron creadas 

vinculándose hacia los espacios públicos para fortalecer el tejido social y aportar 

equidad social, En Colombia se creó un plan estratégico de bibliotecas públicas para 

disminuir los actos de violencia y lograr una convivencia pacífica entre los 

ciudadanos. 

Coincidiendo con los autores (Giraldo, Román, & Quiroz , 2009) sostienen que: 

“(…) Los Parques Biblioteca se empezaron a construir como un equipamiento hibrido 

donde se complementa la educación con actividades sociales, es por ellos que tiene 

diversas actividades para el ciudadano (…)”. 

De las cuales como biblioteca pública se tiene el parque biblioteca muchas de 

estas bibliotecas Según el Plan red de bibliotecas públicas de acuerdo N° 028-2006. 

su aparición son símbolo de cohesión de diversas prácticas culturales, y están 

ubicadas en zonas periféricas de la ciudad de Medellín. 

En la actualidad en Perú no existen bibliotecas que estén vinculados al 

espacio público y brinde servicio de educación y cultura, solo existen bibliotecas en 
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el territorio peruano que cuentan como equipamiento de educación. Para poder 

hacer un análisis de las bibliotecas públicas en Perú se ha escogido las bibliotecas 

municipales ya que es una de las tipologías de bibliotecas públicas que cuenta Perú 

y muchas de ellas están ubicadas en Lima metropolitana. 

Por otro lado, muchas de estas bibliotecas no cuentan con un área destinada 

a la recreación o un espacio que conecte a las comunidades. En el diario la república 

(Berrios, 2013) “En nuestro país hay 1020 bibliotecas municipales que no cuentan 

con espacio de cultura y recreación”. 

Bibliotecas como el tren del saber 3 ubicada en Santiago de Surco – Lima 

tiene el espacio restringido que no permite tener un vínculo social o libre acceso de 

los ciudadanos hacia ella. 

Figura 47: Biblioteca Tren del Saber. 

Con respecto al entorno. A pesar de estar rodeado de una zona netamente 

residencial y estar ubicado en dos vías que le permiten su fácil acceso de llegada, 

esta biblioteca por limitarse a la conexión de espacios públicos no genera un lazo de 

conexión entre las comunidades. 

Figura 48: Entorno de la Biblioteca Tren del Saber. 
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Muchas de las bibliotecas públicas en el Perú no prestan el servicio 

correspondiente de una biblioteca pública (Castro, 2016) nos afirma que: “(…) la falta 

de biblioteca en América viene siendo a causa de la mala gestión de los funcionarios 

públicos, por lo tanto, no cuentan con buena infraestructura. Así mismo, solo cuentan 

con limitadas actividades. (…) 

Por otro lado, no existe un monitoreo real que nos permita contabilizar la 

existencia de las bibliotecas públicas y su problemática”, explica la decana 

bibliotecóloga del Perú, Eva Flores Noriega. Sin embargo, la situación es aún más 

crítica con respecto a los servicios bibliotecarios. En San juan de Lurigancho se 

cuenta con 1 biblioteca municipal “Ciro alegría “, solo existe una sala de lectura para 

más de un millón de habitantes informa Lara. J (2019) 
Tabla 5: Servicios de la biblioteca “Ciro Alegría” 

Usuario 

por mes 

Libros y 

Folletos 

Volúmenes 

libros y 

folletos 

Sala 

infantil 

Tiene 

computador 

Número de 

computadora 

68 9104 9170 - Si 11 

Con respecto a la infraestructura El espacio de la biblioteca es reducido, lo 

cual puede causar cierta incomodidad en la accesibilidad. La designación de 

señalización y zonificación o zonas de seguridad en caso de emergencias es nula. Lo 

que separa del área interna con la sala de lectura es un módulo pequeño, en donde 

se entregan los libros pedidos. Si la biblioteca creciera en colección podría causar 

problemas en el espacio ya que la biblioteca no fue concebida para una colección que 

pueda crecer en más de 10 mil ejemplares, el espacio no es el adecuado, se tendría 

que buscar un nuevo local. No sólo si crece la colección, además si crece la afluencia 

de usuarios también se tendría el mismo problema. Biblioteca Ciro Alegría (2007). 
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Figura 49: “Biblioteca municipal Ciro alegría” 

Con respecto al entorno de la biblioteca esta presenta edificaciones de uso 

residencial y esta aledaña a un parque, de la tal manera que no es de fácil 

accesibilidad ya que está ubicada en un sector netamente residencia por otro lado 

esta biblioteca municipal está Proyectada: 1000 a 2499 habitantes según sus 

dimensiones que es de 150m2. 

La biblioteca Ciro alegría de San Juan de Lurigancho tiene el diseño 

inadecuado con respecto a la mala iluminación ya que no es mucha por las 

mañanas, de igual manera la iluminación artificial por la noche es casi la misma 

sensación. 

Figura 50: Iluminación Biblioteca Ciro Alegría. 
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Cuenta con espacios reducidos y tiene una mala accesibilidad, esto puede 

perjudicar en la salida de caso de emergencia, por otro lado, no cuenta con Sala 

infantil que es lo primordial para la educación de los niños 

Figura 51: Accesibilidad Biblioteca Ciro alegría. 

En conclusión, tanto a nivel internacional y lima metropolitana existen 

bibliotecas con espacios restringidos y un mal diseño arquitectónico, que traen como 

consecuencia la poca interacción de las personas y el bajo nivel de cohesión social. 

1.1.3.2 Carácter arquitectónico inapropiado 

Mejorar el diseño espacial de un parque no solo es implementar áreas de 

recreación, áreas verdes si no también se busca obtener una mejor conexión con la 

sociedad. 

Según el autor (Torres, 2005) menciona que: “(…) la función del 
espacio público dentro de la ciudad es en primer plano, que sea 
accesible sin restricciones a los ciudadanos. Prestando actividades o 
generando actividades de sociabilización, integración e inclusión de 
personas extrañas es ahí donde se forma la parte esencial del espacio 
público, el hecho que sea concurrido y dándose actividades (…)” 

La privatización de espacios públicos como parques tiene como 

consecuencia las exclusiones sociales y diferencias sociales, pero no se puede 

negar la necesidad de seguridad que requieren todas las sociedades. Sim embargo 

la privatización de estos espacios, en tanto obstruyen los espacios 
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  públicos mediante la forma de enrejamiento, afectan de forma negativa al desarrollo 

de la sociedad. 

A nivel internacional existen parques con mal carácter arquitectónico 

inapropiado que pierden en su totalidad la imagen del espacio público, también 

existen los espacios públicos restringidos que no generan libertad y vinculo social con 

otras comunidades, En Buenos aires encontramos parques como la Plaza de la 

Memoria que cuenta con los problemas antes mencionados. 

Figura 52: Plaza de la memoria. 

El parque muestra aspectos arquitectónicos deplorables que no fortalecen el 

tejido social de la ciudad, se muestra por ejemplo las rejas y el diseño de un pequeño 

desnivel que sirve como área de descanso, esta área no tiene vínculo con la 

circulación (Giani, 2011) explica acerca de la espacialidad del parque “E l  diseño 

actual no potencia la interrelación con los niveles y talud que muestra el parque, por 

ello pierde la posibilidad de comunicación con las vías de circulación existentes. 

Las rejas funcionan como cierre virtual entre el espacio colindante y el interior 

del parque Plaza de la memoria,” La reja actúa como catalizador de medios, les da 

identidad a lugares como carácter de seguridad, pero la aleja del dominio y 

circulación pública “ (Giani, 2011) 

Cantidad de parques, plazas en lima metropolitana no cuenta con un diseño 

adecuado de espacio público cultural como consecuencia de ello carece de poca 

57



  actividad recreacional y cultural. El autor (Cortes, 2013) nos manifiesta que la: “(…) 

la tugurización de los equipamientos en el centro de la ciudad genera un desbalance, 

ya que las periferias no cuentan con estos equipamientos. La idea formal debería 

ser la distribución parcial de estos equipamientos en toda la ciudad (…)”. Del mismo 

modo, en su informe describió como ejemplo de referencia nuestra plaza de armas 

capitalina. 

  Ejemplo plaza de armas lima

  Espacios públicos como áreas libres en lima metropolitana sin ningún 

complemento arquitectónico para la realización de diferentes actividades culturales. 

Figura 53: Plaza de armas de lima. 

Según la revista (Lima Como Vamos, 2014) 23% de los ciudadanos de Lima 

Metropolitana se encuentran satisfechos con estos espacios públicos que cuentan 

con una mala infraestructura, mientras que el 28% de los ciudadanos se encuentran 

insatisfechos y los ciudadanos que están pocos satisfechos abarcan el 53%. 
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Figura 54: Satisfacción de los habitantes con las actividades de espacios públicos. 

Lima cuenta con un alto índice de espacios públicos restringidos y una de las 

consecuencias es que no generan vínculos sociales. Uno de las razones principales 

de los ciudadanos es por la seguridad ciudadana. Según el autor (Diaz, 2013) nos 

menciona que: “(…) En la ciudad de Lima se está dando la privatización de los parque 

o espacios públicos, ya sea en los demás distritos. El primer ejemplo que se da es el

cobro para hacer usos de sus instalaciones y el otro aspecto es el enrejamiento de 

estos mismos, por lo tanto, impide la libre accesibilidad a los espacios públicos (…)”. 

Según la revista Lima como vamos (2013) se muestra el porcentaje de los 

vecinos que están de acuerdo a la restricción de espacio público por la seguridad 

ciudadana lo cual hasta el 2014 se estima que el 44% de los ciudadanos en Lima 

Metropolitana están de acuerdo y el 52% de los ciudadanos piensan que los parques 

son públicos y todos los ciudadanos tenemos derecho de transitar sobre ellos. 

Figura 55: restricciones de espacios públicos.

 28% 

 23% 
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Mientras en las 4 zonas de Lima Metropolitana, en Lima centro el 26% de los 

ciudadanos muestran un alto nivel de satisfacción con los espacios públicos 

restringidos, en Lima Este el 21,1% de los ciudadanos muestran satisfacción, en Lima 

norte y Lima sur los ciudadanos muestran el 15 % nivel de satisfacción. Siendo Lima 

Centro con mayor porcentaje de ciudadanos que están satisfechos con los espacios 

públicos restringidos. 

Figura 56: Satisfacción de espacios públicos restringidos. 

  Por otro lado, existe también privatización de espacios públicos en el Agustino. 

Como se observa en la figura el Parque los Ángeles está restringido por rejas que 

no permite la recreación pública de los ciudadanos. 

Figura 57: Parque los Ángeles – El agustino. 

Lima tiene que recuperar y fortalecer los espacios para convertirse en una 

ciudad saludable y en plena convivencia así lo considera Albertini en el diario (La 

República, 2018) quien manifiesta la necesidad de incrementar estas áreas de uso 

común, abierto y gratuito en la capital, lo cual estaría constituido por parques y 60



Figura 58: parque en san juan de Lurigancho. 

Figura 59: Diseño inadecuado “Parque las Lomas” 

Por otra parte, se encuentra espacios públicos con poca actividad, ejemplo 

(Parque del Héroe (SJL), no cuenta con un área central que concentra las áreas 

culturales, sociales y recreativas 

plazas. En San Juan de Lurigancho se encuentran Espacios públicos sin actividad , 

que no cuenta con elementos arquitectónicos que impulsen la recreación , cultura y 

educación, la municipalidad de SJL (2016) Analiza y busca una solución para el 

Parque Central de la Asociación de vivienda del porvenir que se encuentra en estado 

de abandono, existe área infraestructura para recreación activa, más no pasiva, no 

existe equipamiento, en general toda el área del proyecto necesita una intervención, 

para mejorar las condiciones de infraestructura arquitectónica . 

En San Juan de Lurigancho existen parques con déficit en el diseño adecuado, 

encontramos como ejemplo el “Parque las Lomas”, que no tiene conexión con el 

entorno y es por ello que no conectan a sus comunidades colindantes, no cuenta con 

un espacio jerarquizado que sirva como punto de encuentro y la falta de jardines 

plazas pequeñas, con el fin de tener secuencias visuales articuladas. 
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Figura 60: Parque del Héroe (SJL) 

Las razones por la cual el parque no está siendo circulado ni se practican 

actividades culturales es por la falta de áreas verdes, veredas, mobiliario, alumbrado 

público. Parques restringidos ejemplo (Vivero Campoy) no permite el libre acceso y 

recreación pública. 

Figura 61: Parque Vivero Campoy. 

Espacios mal aprovechados ejemplo (Parque 1era de Mayo) tiene mal uso de 

las bandas juveniles, y cuenta con una loza deportiva que es usado como fumadero 

por las noches, esta zonificado como parque, pero es pampa por lo cual no es muy 

circulado por ciudadanos de la comunidad. 

Figura 62: Parque 1era de Mayo. 
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En conclusión, los espacios públicos como parques en San Juan de Lurigancho 

tienen un alto déficit de diseño arquitectónico ya que los parques no sirven como 

recreación por falta de área habilitada, falta de áreas verdes y falta de complemento 

arquitectónico que le de jerarquía y conexión con otras comunidades. 

1.1.3.3 Funcionalidad Limitada del equipamiento 

La funcionalidad del parque público se ha visto limitada por las debidas 

razones, una es la sobrecargar de áreas verdes que no permiten el uso en su 

totalidad de los parques, ya que se ha visto en muchas ciudades donde están 

restringidas o se prohíbe circular de forma recreativa sobre ellas, otro es el parqueo  

en los espacios públicos donde existe un mayor aglomeramiento de vehículos 

estacionados y no permiten la libre circulación. Los carteles publicitarios, ambulantes 

en los espacios públicos, estos no aportan servicios de cultura y educación en los 

espacios públicos, Estos aspectos le quitan la funcionalidad total del parque y hace 

que las personas no disfruten en su totalidad del espacio público como integración 

y convivencia social. 

  Según el arquitecto urbanista (Borja, 2013) los define de la siguiente manera: 

          “(…) El espacio público como esencia principal de este equipamiento 

es realizar la democracia libre entre los individuos de una sociedad. 

Así mismo, los ciudadanos deben sentirse libremente y formar la 

colectividad en los concurrentes. (…)” 

Es por ello que, específicamente un parque, debe tener como función 

primordial ofrecer espacios públicos de libre acceso, además de ser un tributo que 

ofrece la ciudad en la estructuración y comportamiento de las personas, ser el 

escenario por excelencia del esparcimiento, de actividades lúdicas y del manejo del 

estrés del habitante, es por ello que si no se tiene un buen funcionamiento del 

espacio público trae como consecuencias la exclusión social y la no convivencia 

pacífica de los ciudadanos. 

A nivel internacional, en Colombia los espacios públicos como parques son 

mal aprovechados por el parqueo de autos, esto corta la circulación de los 

transeúntes a que puedan acceder fácilmente al espacio público. Según el decreto 

0204 de 2014 está prohibido el estacionamiento en las áreas verdes o sobre espacio 

público destinado para peatones, recreación o conservación, en vías arterias, zonas 

de seguridad y autopistas. Por lo que cataloga el parqueo de autos en los espacios 

públicos como mal uso de ellos, ya que genera problemas en la circulación, acceso 63



a los espacios públicos. 

En el diario El Heraldo (Bermúdez, 2019) explica El parqueo de autos en 

espacios públicos genera una cantidad de problemas en la movilidad a través de las 

cuales se dificulta por un lado la circulación del tráfico motorizado y la circulación 

cómoda y segura de los peatones en las aceras. 

Figura 63: Estacionamiento en espacios públicos. 

El parqueo de vehículos permite que no exista una libre interacción de los 

ciudadanos con el espacio público, por ello se llega a concluir que este problema no 

fomenta la cohesión social y los vínculos sociales. Así como en todas las ciudades 

del mundo en Colombia también se puede encontrar el mal aprovechamiento del 

espacio público por los ambulantes y los carteles publicitarios. De la cual no generan 

o aportan servicios de cultura o educación.

(Escorcia, 2014) nos menciona que: “Este problema no es únicamente por 

parte de los informales los cuales asegura, se refiere a las ventas ambulantes en 

las calles y que le dan muy poco espacio los peatones, sino también de los formales 

  , aquellas empresas que venden sus productos en el espacio público y en vez de 

contribuir o aportar cultura, perjudican por ejemplo la movilidad de los ciudadanos “. 

Este problema afecta a los ciudadanos ya que el mal aprovechamiento del lugar 

limita la funcionalidad del espacio público y pierde la capacidad de ofrecer cohesión 

social. 
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Figura 64: Mal aprovechamiento del espacio público. 

En Perú es el único país donde las áreas verdes son implementadas en los 

espacios públicos con restricción y prohibición de poder circular sobre ellas 

libremente, es por ello que las áreas verdes juegan un rol importante en la limitación 

de uso de estos espacios. Lima es la única ciudad de Latinoamérica en la que se 

paga para ingresar a los espacios públicos. Mariana Alegre en el diario (Gestión, 

2019) Considera que los parques zonales como distritales deben ser de libre acceso, 

y comenta también que el ingreso debe ser sin ningún pago, es un derecho de las 

personas y así tener acceso al uso de sus espacios. 

Figura 65: Funcionalidad limitada del espacio público. 
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En la imagen se muestra el gran espacio público de Área verde que existe en 

uno de los parques zonales de Lima metropolitana, sin embargo, existe una 

limitación en el uso. Del problema antes mencionado sobre el pago de ingreso hacia 

los parques de Lima esto también se relaciona con la limitación del uso de los 

espacios públicos, Ya que pagar para ingresar a un parque es limitar el libre tránsito, 

recreación, cultura y educación de los ciudadanos, es por ello que en lima existe una 

limitación de espacios públicos con respecto a su funcionalidad. 

También se ha visto en comas el tipo de mal aprovechamiento de los espacios 

públicos y el uso informal que se practica en los parques. Representantes de estos 

espacios públicos en comas estarían obteniendo beneficios mediante el alquiler de 

parques y losas deportivas (Andina, 2012). Por este esté mal uso de espacio público 

no se permite el ingreso libre de los niños, jóvenes y adultos en ningún momento del 

día. Esto limita el uso recreativo de los ciudadanos, y no se logra tener un vínculo 

social apropiado. 

Figura 66: Espacios públicos en comas. 

San Juan de Lurigancho cuenta con parques que son mal aprovechados por 

las pandillas, debido a la falta de área habilitada o mantenimiento, estos espacios 

públicos se encuentran en total abandono y se han convertido en el foco de la 

delincuencia por las noches. De los parques contabilizados para materia de 

evaluación se ha tomado como ejemplo el parque 1era de mayo y Parque del Héroe. 
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Figura 67: Parques mal aprovechados 

Como se puede observar en las figuras, estos parques muestran una imagen 

de total abandono, falta de iluminación y mantenimiento. Debido a ello estos 

espacios públicos son mal aprovechados por las pandillas en horas nocturnas. Esto 

es un ejemplo de la problemática que existe en casi la mayoría de los parques en el 

Distrito. 

      En conclusión, estos espacios públicos no tienen una buena funcionalidad 

arquitectónica por su falta de mantenimiento y la carencia de un espacio 

arquitectónico que brinde servicios de cultura o educación, a consecuencia de ello 

es mal aprovechado por las pandillas generando un problema de bajo nivel de 

cohesión social. 
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1.2 Trabajos Previos 

El articulo describe los hallazgos en función del contexto social y el significado 

alcanzado de la biblioteca pública como espacio de tranquilidad y lugar ejerce a la 

sociabilización de la ciudadanía. 

El tipo de investigación que se realizo fue cualitativo. La muestra de estudio 

fue en Colombia, Zona Nororiental de Medellín, exactamente en el barrio Santo 

Domingo. La técnica que se empleo fue documental de los discursos sobre la 

biblioteca pública, En consecuencia, la recolección de datos fueron primarias 

(documentos institucionales, registros de observación participante y deentrevistas), 

y secundarias (documentos relacionados con ejes temáticos) se emplearon técnicas 

de análisis documental, observación participantes y entrevistas. El objetivo principal 

de la investigación fue analizar las dimensiones de la biblioteca pública que 

contribuyen en la formación ciudadana y describir las practicas ciudadanas que 

genera la biblioteca pública como bienestar hacia la sociedad. 

En conclusión, la biblioteca pública busca transformar las ciudades con la 

educación, brindando servicios de educación y cultura para todas las personas, de 

esta manera puedan practicar el respeto y crear vínculos sociales que ayuden al 

desarrollo de la sociedad. 

La biblioteca pública es un motor de cambio en la sociedad ya que es un 

espacio donde la gente viene a recrearse, porque es un sitio de esparcimiento que 

comparte, cultura y formación, también el derecho a educarse. Por medio de estos 

servicios que brinda la biblioteca pública, busca integrar a los ciudadanos y formen 

una sociedad fortalecida. A esto se le llama la formación ciudadana. 

pública un lugar para la formación ciudadana”. Universidad de Antioquia, 

Colombia. 

1.2.1 Internacionales 

Jaramillo, O. (2010) Desarrollo su tesis doctoral titulada “La biblioteca 
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Peña, M. (2014) Desarrollo su tesis de grado titulada “Parques 

bibliotecas como estructuradores del espacio público de la ciudad 

colombiana bajo los conceptos del desarrollo sostenible”. Universidad 

Autónoma del Caribe 

Este articulo tiene como partida de revisión de las normas y criterios de 

diseño arquitectónico que debe tener un parque biblioteca para adaptarse a una 

zona de clima cálido húmedo, permite unificas los espacios formales e informales 

del territorio. La presente investigación es de tipo cualitativo con un enfoque 

filosófico – metodológico, basado en la casuística, que pretende describir la 

experiencia del ser humano en el espacio arquitectónico y urbano, con el fin de 

establecer que elementos importantes benefician su forma de vivir. La muestra de 

estudio fue en la ciudad de barranquilla, su crecimiento y urbanización como la 

identificación de su problemática. La técnica que se empleo fue documental, 

explorando dichos edificios de parques bibliotecas y tomando el concepto 

arquitectónico como, entendimiento y significado, todo ello por medio de entrevistas 

a profundidad relacionando la información con la herramienta de la observación. El 

objetivo principal del proyecto de investigación es determinar que infraestructuras 

del parque biblioteca logran reorganizar la trama urbana de la ciudad de 

Barranquilla, permitiendo unificar las zonas formales e informales de la ciudad con 

el objetivo de la recuperación de espacios públicos. 

En conclusión, el parque biblioteca como revitalizador de la trama urbana, 

busca la difusión del conocimiento en todas sus formas y la inclusión de toda la 

comunidad, por esta razón, el proyecto no se limita a la función de la biblioteca 

pública, si no que otras opciones y alternativas de cómo usar el espacio público. La 

biblioteca pública como proyecto urbano bajo los conceptos sostenibles busca 

revitalizar las zonas dañadas de la ciudad de barranquilla, de esta manera también 

tiene la finalidad de recuperar el tejido social , ya que, en el ámbito urbano social, 

es importante el análisis social y el ciudadano , debido que el hombre no tiene mucha 

conexión con los espacios públicos, debido que son escasos en la urbe, por el 

contrario, ambos se complementan y el resultado es positivo ya que se integra el 

espacio público con el usuario que es el ciudadano, fomentando la vida urbana y 

sociabilización. 
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Giraldo, Betancur y Quiroz (2009). “La biblioteca pública como ambiente 

educativo para el encuentro ciudadano: un estudio en la Comuna 1 de 

Medellín.” Revista Interamericana de bibliotecología. 

El articulo presenta el estudio de la biblioteca pública como ambiente 

netamente social y educativo para el encuentro del ciudadano. La forma como las 

personas han transformado sus representaciones acerca de las bibliotecas públicas. 

de la mano de las intervenciones sociales y estatales que se vienen generando. 

El enfoque de la investigación es de tipo interpretativo. Como muestra de 

estudio se escogió las tres bibliotecas públicas ubicadas en la comuna 1 de la ciudad 

de Medellín. La recolección de datos se usaron los siguientes tipos de instrumentos 

de indagación: Dibujos, murales, entrevistas, análisis y mapas de códigos, diarios 

de campo, portafolio y memos analíticos para entender más el tema. El objetivo de 

la investigación es determinar que la biblioteca pública es un equipamiento social y 

también un espacio netamente educativo con buenas condiciones para la 

sociabilización y aprendizaje del ciudadano. 

Del estudio se concluyó que la biblioteca pública es una institución social, con 

buenas actividades sociales. En la misma línea se puede mencionar que la 

biblioteca pública es un componente urbano netamente educativo encargado de 

garantizar la existencia de espacios con el debido diseño garantizando el ambiente 

adecuado para el aprendizaje y sociabilización. La biblioteca pública asume la 

responsabilidad de formación educativa que tiene en sus manos, ya que, es un 

escenario de formación ciudadana. 

La biblioteca pública es un ambiente netamente educativo y es un lugar para 

el encuentro de los ciudadanos, también se configuran como ámbitos 

fundamentales para el orden de la vida de la comunidad, y como referentes 

simbólicos del cambio y transformación social. Asimismo, el trabajo de investigación 

servirá como referencia de la influencia de la educación en la sociedad y el cambio 

que produce el equipamiento. 
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O, Jaramillo (2011) En el desarrollo de su tesis doctoral titulada “La 

biblioteca pública, lugar para la construcción de ciudadanía: una mirada desde 

la educación social”. Universidad de Antioquia. 

El artículo de investigación aborda el tema de la construcción educativa como 

herramienta principal la biblioteca pública, por lo que este equipamiento cumple con 

funciones de socialización 

El enfoque de investigación es de tipo cualitativo – interpretativo. como muestra de estudio 

de caso se tomó en cuenta el Parque Biblioteca España – Colombia. Para la recolección de 

datos se usó los siguientes tipos de instrumentos de indagación: revisión de fuentes 

primarias y secundarias, análisis de discursos rectores, entrevistas y observación de los 

participantes (usuarios) El objetivo de la investigación es configurar la transformación 

ciudadana de la biblioteca pública a partir del parque biblioteca España como estudio de 

caso. 

Del estudio se concluyó que la biblioteca pública es un equipamiento que funciona como 

espacios públicos determinante para los procesos formativos para los ciudadanos, y 

también es una institución que sirve como agencia de cambios de transformación social 

desde procesos de formación social. 

La biblioteca pública debe ser manejada también como parque, esto es necesario para 

que las funciones del equipamiento influyan de manera positiva en la comunidad y sirva 

también como un equipamiento donde todas las personas de la comunidad sientan 

respeto. De esta manera se logra ejercer el dialogo y la convivencia.
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El articulo presenta la biblioteca pública como equipamiento para el proceso de 

formación ciudadana desde las prácticas de convivencia social, la autonomía y 

participación, Practicas ciudadanas que surgen de las acciones de la biblioteca pública. 

Este informe de investigación se estudia desde un enfoque cualitativo, con una 

estrategia metodológica de estudio de caso en base a la biblioteca pública y los 

conceptos de educación social. Para la recolección de datos se utilizó la entrevista 

hacia los usuarios, El objetivo de la investigación es determinar si la biblioteca pública es 

un equipamiento que podría lograr la transformación de la educación social. 

Del estudio se concluye que la biblioteca pública es una estrategia para satisfacer las 

necesidades sociales que configuran a las personas a que puedan convivir, tomar 

decisiones y participar para la formación ciudadana. 

La biblioteca pública es un equipamiento de transformación que contribuye en la 

revitalización del tejido social, logrando la unión y comunicación de los ciudadanos de 

ello implica también crear la vivencia y hacer posible la participación de las practicas 

ciudadanas. Y como objetivo de despertar al individuo para que suma conductas 

responsables consigo mismo. 

O, Jaramillo (2012) En el desarrollo de su tesis doctoral titulada “La 

formación ciudadana, dinamizadora de procesos de transformación social desde 

la biblioteca pública”. Universidad de Antioquia. 
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1.2.2 Nacionales 

Domínguez, E. (2017) Desarrollo su tesis de grado titulada “La 

implementación de un parque biblioteca y su impacto en la seguridad 

ciudadana en el distrito de independencia, 2017” Universidad Cesar Vallejo. 

El presente trabajo de investigación desarrolla el estudio de un parque 

biblioteca y su impacto positivo en la seguridad ciudadana, generando espacios 

públicos y educativos para promover el respeto en la zona, asimismo también el 

equipamiento permite integrar a la juventud a través de los espacios culturales y 

educativos, mitigando la falta de lectura y analfabetismo. 

La presente investigación responde a un estudio de tipo descriptivo – 

correlativo por ser un tema de investigación, además contiene un diseño no 

experimental de corte transaccional y para su determinación se recolecto datos y 

estadísticas recopiladas de diferentes fuentes e informes privadas y estatales, para 

tener un amplio panorama del estado social actual en el distrito de independencia. 

Asimismo, el objetivo de esta investigación es determinar como el diseño de un 

parque biblioteca complementado al espacio público influye en la seguridad de la 

población del distrito de independencia. 

Por lo tanto, podemos deducir que el parque biblioteca es un equipamiento 

esencial para prevenir y disminuir la inseguridad ciudadana y sea conveniente que 

el área de estudio necesita una infraestructura cultural y educativa que aporte a la 

comunidad. 

El autor plantea en sus recomendaciones establecer límites de habilitaciones 

urbanas para evitar la sobrepoblación del distrito, además plantea en mejorar las 

actividades de cultura y educación para que motiven a los jóvenes y adolescentes 

del sector. 
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Gálvez, F. (2019) Desarrollo su tesis de grado titulada “Biblioteca pública 

como espacio público de integración cultural en el año 2019, caso: Comas” 

Universidad Cesar Vallejo. 

La presente tesis desarrolla un estudio de la biblioteca como espacio público 

para la integración de ciudadanos en el ámbito cultural, que además se estudia las 
características importantes del equipamiento que permite mejorar la imagen del 

Distrito de comas. 

Los instrumentos que se utilizaron para el estudio de investigación fueron 

cuestionarios en la escala de Likert para las 2 variables. Dichos instrumentos fueron 

sometidos a los análisis de validez y confiabilidad por expertos en la investigación, 

que determinaron y aprobaron que los cuestionarios están aptos para su aplicación. 

Además, el método que se utilizo fue deductivo y el tipo de investigación fue 

descriptivo, con un enfoque cuantitativo, de un diseño no experimental – 

transeccional. 

Respecto a la población, está conformada por 41.923 habitantes del distrito 

de comas, la muestra seleccionada es un total de 100 personas y la técnica que se 

empleó para la recolección de datos fue la encuesta, el instrumento empleado fue el 

cuestionario que se aprobó a través de los expertos y confiabilidad de alfa de 

Cronbach. Los resultados evidencian que existe relación entre las dos variables de 

una manera positiva. 

Se concluye que el espacio público es elemento indispensable para que la 

ciudad se desarrolle, ya que promueve actividades culturales, educativas y también 

recreacionales mediante la cual se mide la inclusión e integración cultural de los 

habitantes de una zona determinada. 

El autor menciona que en sus recomendaciones implementar el espacio 

público con actividades culturales y educativas, el resultado de es la inclusión de los 

pobladores del distrito de Comas. 
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Calizaya, J (2018) Desarrollo en su tesis de grado titulada “Diseño 

arquitectónico de parque biblioteca para contribuir al desarrollo sociocultural 

en el sector cono Norte lV, Distrito de Ciudad Nueva, 2018”. Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

El presente trabajo de investigación hace referencia a uno tema importante 

para la sociedad: La infraestructura del parque biblioteca y sus servicios de 

promoción cultural, social y educativo, cuya finalidad es generar la apropiación del 

espacio a desarrollar la lectura en la población. La presente investigación responde a 

un estudio no experimental – descriptivo. La muestra de estudio fue en el distrito de 

Ciudad Nueva, sector Cono Norte IV. En la parte metodológica se aplica tres 

instrumentos para la recolección de datos: encuesta, ficha de observación y ficha 

técnica. Asimismo, los resultados evidencian la falta de infraestructura bibliotecaria y 

el mal estado de los espacios públicos del distrito. El objetivo de la investigación es 

desarrollar el diseño arquitectónico de un Parque Biblioteca para contribuir el 

desarrollo socio-cultural en el Sector Cono Norte IV, distrito de Ciudad Nueva. Tacna. 

Con el fin de promover la descentralización del conocimiento, la inclusión social y 

contribuir en el nivel educativo del Distrito. Se llegó a concluir que el Parque Biblioteca 

es una alternativa de solución de infraestructura bibliotecaria de encuentro 

ciudadano donde jóvenes, niños y adultos acceden a la información virtual y física, 

se fomenta las actividades culturales, sociales, educativas y recreativas, con el fin 

de contribuir con el desarrollo socio-cultural del Distrito. 

El autor plantea en sus recomendaciones que debido a los bajos niveles de 

desarrollo socio-cultural, las entidades Municipales deberían proponer en los 

sectores menos favorecidos una infraestructura de Parque Biblioteca, para proyectar 

una imagen arquitectónica que genere identidad de la comunidad, acceso a la 

información y a la educación, Por otra parte, el diseño del Parque Biblioteca debe 

constituirse como modelo de infraestructura para contribuir al desarrollo socio 

– cultural, también los proyectos destinados a parques bibliotecas deberán ser

ubicados en la periferia de la ciudad, como centros integrales hacia los ciudadanos. 

.
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I, Salazar (2019) Desarrollo en su tesis de grado titulada “Parque 

biblioteca sostenible como agente de cambio en la acupuntura urbana, caso 

San Juan de Miraflores, Lima 2018”. Universidad Cesar Vallejo. 

La presente investigación está desarrollada como estudio de caso en el 

Distrito San Juan de Miraflores, respecto a mejorar la educación, medio ambiente 

y espacio público, de acuerdo a ello se tuvo como resultado la propuesta del 

parque biblioteca sostenible como una acupuntura social y urbana, propuesta que 

se obtuvo de un profundo análisis de la ciudad y como el tipo de proyecto influye 

positivamente. El enfoque de investigación es de tipo no experimental, transversal 

y correlacional. La investigación está centrada en el distrito de San Juan de 

Lurigancho dirigida especialmente en personas entre 8 a 69 años de edad. Para 

la recolección de datos se usó, encuestas, fuentes internacionales, documentos 

y entrevistas, el objetivo de la investigación es determinar de qué manera un 

parque biblioteca influye como agente en un cambio según la definición de 

acupuntura social urbana, para lograr una renovación a partir de una zona critica. 

De la investigación se concluyó que los resultados que se ha obtenido mediante 

los procesos de investigación determinan que existe una relación positiva entre 

parque biblioteca sostenible y acupuntura social urbana, y que dicha propuesta 

soluciona dicho problema del distrito San Juan de Miraflores. 

El autor recomienda que los espacios públicos deben de ser de mayor prioridad 

para que contribuya al medio ambiente, también el autor recomienda diseñar un 

equipamiento de planta libre, para permitir mayor flexibilidad, en los espacios de 

circulación y descanso en los cuales se realizan diversas actividades interactivas 

que contribuyen al aprendizaje. 
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S. Ipanaque (2017) desarrollo su tesis de grado titulada “Diseño de 

una plaza biblioteca pública juvenil. para promover el desarrollo social en el 

sector 3 grupo 1 V.E. S,2017”. Universidad Cesar Vallejo. 

La presente investigación desarrolla el tema de la plaza biblioteca para el desarrollo social 

juvenil. con el propósito de encontrar una relación positiva entre las dos variables. 

El tipo de investigación es de tipo básica y el diseño de investigación fue no experimental 

de corte transversal, descriptivo y correlacional, con un enfoque cuantitativo, se utilizó una 

muestra compuesta por 160 pobladores del lugar de estudio, lo cual es una muestra 

determinada en la población. Para la recolección de datos se aplicó la técnica de encuesta 

y el procesamiento de datos se utilizó el software estadístico de spss versión 24. El objetivo 

de la investigación fue determinar la relación que existe entre la variable plaza biblioteca 

pública y el desarrollo social en el sector 3 grupo 1 Villa el Salvador. 

En la investigación se concluyó que existe una relación significativa entre Diseño de una 

plaza biblioteca juvenil y el desarrollo social del sector 3 grupo 1, Villa el Salvador. El autor 

recomienda hacer un estudio adicional comparativo a la variable plaza biblioteca juvenil 

pública y desarrollo social, en diversas zonas aledañas del lugar de estudio como prueba 

el nivel de percepción de la variable, y permita tener conciencia. 
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Cambio Social Y Urbano De La Ciudad " 

AÑO 2011 
TITULO Las Bibliotecas Públicas De Medellín 

ISSN 1575-5886 
LUGAR Barcelona 

EDITORIAL Textos universitarios de biblioteconomía 

Fundamento De La Variable 1: Diseño de una biblioteca publica

Las Bibliotecas Públicas De Medellín Como Motor De Cambio Social Y 

Urbano De La Ciudad.

Figura 68: Portada de la revista “Las Bibliotecas Públicas De Medellín Como Motor De Cambio Social 
Y Urbano De La Ciudad”. 

Fuente: Peña, L. 2011. 
Tabla 6: Ficha técnica del artículo científico: " Las Bibliotecas Públicas De Medellín Como Motor De 

Como Motor De Cambio Social Y Urbano 
De La Ciudad 

ITEMS DESCRIPCIÓN 

AUTORA Luz Estela Peña Gallego 

1.3 Marco referencial
1.3.1 Marco teórico
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Estos ejes están vinculados diversas actividades que alberga el mencionado 

equipamiento. En el eje educativo se enfoca a desarrollar el nivel académico de los 

pobladores o personas aledañas al equipamiento, creando un capital humano que 

contribuye a la sociedad. Así mismo, en el eje cultural busca generar sentido de 

pertenencia, modificando el ambiente zonal de conflictiva a pacífica, para ello la 

biblioteca es un espacio indicado que busca las interacciones sociales. En cuanto al eje 

social, es un catalizador para promover la sociabilización de las personas impulsando 

de la participación ciudadana. Así mismo, la igualdad es uno de los factores principales 

que busca con dicho equipamiento. 

     En el artículo científico con el título: Las Bibliotecas Públicas De Medellín Como 

Motor De Cambio Social Y Urbano De La Ciudad, la autora (Peña, 2011) nos menciona 

lo siguiente: la biblioteca pública tiene como finalidad transformar la ciudad enfocados 

en tres ejes o pilares que son, la educación, la cultura y la sociabilización. Mediante la 

educación, la biblioteca presta servicios educativos como la información de libre 

acceso ya sea para fines escolares o científicos. Así mismo, en el eje cultural, brinda 

espacios enfocados a fomentar la identidad cultural mediante las salas de 

exposiciones. Finalmente, en el eje social, podemos percibir que las bibliotecas 

públicas son de libres accesos sin ninguna restricción y así se realizara el encuentro 

social de las personas del entorno. 

     Conociendo la situación pasada de Colombia, por la violencia urbana y 

catalogada como uno de los países más violentos de Sudamérica. Las autoridades 

que ingresaron tomaron decisiones para poder restablecer esta realidad que aquejaba 

la ciudad. Para ello, la propuesta del proyecto una ciudad para leer forma parte de un 

sistema de bibliotecas públicas de Medellín. De las cuales, los parques bibliotecas, 

formaría en las ciudades agentes activos dentro de un territorio generando actividad. 

Según la autora luz peña, hace referencia que las bibliotecas se enfocan en tres ejes 

principales que es, eje educativo, eje cultural y eje social. 
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Figura 69: Portada de la revista “Las Bibliotecas Públicas Como Escenarios De Participación 
Ciudadana E Inclusión Social”. 

Fuente: Cuadro, J. Valencia, J & Valencia, A. 2013 
Tabla 7: Ficha técnica del artículo científico: Las Bibliotecas Públicas Como Escenarios De 

Participación Ciudadana E Inclusión Social. 

AÑO 2013 
TITULO LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

ISSN - 
LUGAR MEDELLÍN COLOMBIA 

EDITORIAL RASTROS ROSTROS 

“Las Bibliotecas Públicas De Medellín Como Motor De Cambio Social Y 
Urbano De La Ciudad”

ITEMS DESCRIPCIÓN 

AUTORES JONATAN CUADRO
RODRIGUEZ, 

JACKELINE VALENCIA, 
ALEJANDRO VALENCIA ARIAS 

COMO ESCENARIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA E 

INCLUSIÓN SOCIAL 
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  Este artículo científico con el título: Las Bibliotecas Públicas Como Escenarios De 

Participación Ciudadana E Inclusión Social, los autores (Cuadros, Valencia, & Arias, 

2017) nos menciona lo siguiente: “(…) La biblioteca ha sido diseñada desde tres 

pilares principales: 1. La biblioteca pública como espacio de socialización 

democrática, 2. La biblioteca pública como ambiente educador 3. La biblioteca pública 

como equipamiento social. (sic) Estas bibliotecas ofrecen ambientes recreativos, 

culturales y recreativos en puntos críticos de la ciudad. Por consecuencia, se fortalece 

la cultura y las diferentes formas de vincularse socialmente.” 

La biblioteca pública con su diseño tiende a mejorar la calidad de vida de los 

pobladores, así mismo embelleciendo la ciudad. Este equipamiento fomenta la 

convivencia pacífica, las relaciones sociales con los integrantes de un entorno. 

Lo que pretende la biblioteca pública es la integración social, la participación 

ciudadana, proyectar espacios públicos para el disfrute del ciudadano. Estos espacios 

públicos, son importantes para la ciudadanía ya que, se presta como un espacio 

activo, contribuyendo a la sociedad. 

Todos estos fines logran tener buenos resultados, pero estos equipamientos se 

proyectan de acuerdo al entorno que los necesite, previo a ello debe se realiza un 

análisis. Los resultados más importantes de este equipamiento, es que reduce la 

violencia urbana a gran medida. Así mismo, fomenta la educación en personas que no 

saben leer ni escribir, por lo tanto, en cuanto más personas educadas se tiene en una 

sociedad es mayor el interés por la pacificada de un lugar. 

En conclusión, la biblioteca pública son agentes activos que promueven las 

actividades educativas, culturales y sociales. Regenerando el tejido social de los 

pobladores que lo rodean, fortaleciendo las relaciones sociales, y la integración de 

grupos sociales. 
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“Parques Bibliotecas De Medellín Colombia – Un Ejemplo De 
Rehabilitación Urbana Y Recuperación De Tejido Social.”

Figura 70: Portada de la revista “Parques Bibliotecas De Medellín Colombia – Un Ejemplo De 
Rehabilitación Urbana Y Recuperación De Tejido Social.” 

Fuente: Giraldo, H. 2010 

Tabla 8: Ficha técnica del artículo científico: Parques Bibliotecas De Medellín Colombia 
– Un Ejemplo De Rehabilitación Urbana Y Recuperación De Tejido Social.

AÑO 2010 
TITULO Parques Bibliotecas De Medellín 

Colombia – Un Ejemplo De 
Rehabilitación Urbana Y 

Recuperación De Tejido Social. 
ISSN 1888-5462 

LUGAR CHILE 
EDITORIAL CONSEJERIA DE OBRAS 

PÚBLICAS 

ITEMS DESCRIPCIÓN 

AUTORES HUBER GIRALDO G. 
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Este artículo científico con el título: Parques Bibliotecas De Medellín Colombia – 

Un Ejemplo De Rehabilitación Urbana Y Recuperación De Tejido Social, el autor 

(Giraldo H., 2008) nos menciona lo siguiente: “Los parques bibliotecas cuentan con 

zonas de esparcimiento con el objetivo principal es que los usuarios permanezcan en 

el equipamiento de manera cómoda. Para ello, se encuentra el auditorio donde se 

ofrece la actividad cultura, o los niños que para ellos los espacios de diversión como 

ludoteca o salas de internet y para la sociabilización se encuentra las áreas verdes, 

entre otros” 

En este artículo nos describe como la realidad social se encuentra en Medellín, 

mientras que la proyección de parque bibliotecas es un generador del tejido social. Así 

misma evidencia que los parques bibliotecas son proyectados de acuerdo a un 

análisis de un determinado territorio. En este territorio, la violencia urbana y la 

desigualdad social, refleja la realidad colombiana y estos son problemas sociales 

latentes. 

Se evidencia la exclusión social, debido a los problemas de segregación urbana. 

Sin embargo, los parques bibliotecas devolverán a los ciudadanos la inserción social 

de sus habitantes, brindando espacios públicos y el fácil acceso a estos equipamientos 

de personas varios estados, generando integración social. Por lo tanto, de acuerdo con 

el autor (Giraldo H., 2008) nos manifiesta que: 

“Los Parques Biblioteca, son proyectos catalizadores de ciudad, que convierten 

los espacios vulnerables en lugares potenciados llenos de actividades.” 

Con la creación de estos espacios culturales – públicos, están proyectados y 

prestos a servir al ciudadano, mientras que realiza alguna actividad social, como 

también el desarrollo intelectual. Del mismo, modo reduce la violencia urbana. Así 

mismo, estos equipamientos sirven de espacios sociales, en las cuales se realiza 

debates sociales e integra a los ciudadanos con sentido de pertenencia e integración. 

83



     Fundamento De La Variable 2: Cohesión Social

“Cohesión Social, Inclusión y Sentido De Pertenencia En América Latina 

y el Caribe.”

Figura 71: Portada del artículo “Cohesión social, Inclusión y sentido de pertenencia en América 
Latina y el Caribe” 

Fuente: Cepal (2007) 

Tabla 9: Ficha técnica del artículo: “Cohesión social, Inclusión y sentido de pertenencia en 
América Latina y el Caribe” 

ITEMS DESCRIPCION 
AUTORES 

AÑO 

TITULO 

LUGAR 

EDITORIAL 

Cepal 

2007 

Cohesión social Inclusión y sentido de 

pertenencia en América Latina y el Caribe 

Chile 

Agencia española de cooperación 
internacional

   Elaboración propia 
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Este articulo estudia la inclusión de personas a grupos sociales y la 

participación de los ciudadanos que fomentan el desarrollo de la cohesión social. Por 

ello conviene a explicar de qué manera se incluye una persona a un grupo de 

individuos que procesan el desarrollo y crecimiento de una comunidad, ciudad, País 

etc. Para entender la cohesión social y la inclusión de los ciudadanos a grupos 

sociales que fomentan el desarrollo de la sociedad (CEPAL, 2008) nos define: “La 

cohesión social es la acción de inclusión de ambas personas de manera democrática 

compartiendo sus ideas y respetándolos principios personales”. (p.13) 

Nos da a entender que la cohesión social está conformada por grupos de 

individuos que procesan el desarrollo de una sociedad, y el objetivo es hacer sentir a 

los demás ciudadanos que formen parte de este grupo, Entonces para la inclusión de 

ciudadanos a estos grupos sociales que fomentan el desarrollo de la sociedad, crean 

un sentido de pertenencia hacia los ciudadanos que no forman parte de los grupos 

sociales. (Cepal, 2007) nos indica que: 

“Un factor cercano de cohesión social es el sentido de pertenencia, ya que estas si 

sienten como familiares o se forma un núcleo familiar y es por ello que se respetan 

entre los miembros de dicho núcleo en una determinada sociedad” (p.12). Entonces 

nos indica que un factor importante para la inclusión a un grupo de individuos es el 

sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia se crea por el grupo de ciudadanos 

que está conformado por normas, valores y derechos. Estos factores principales 

hacen que los ciudadanos sientan el deseo de pertenecer a ello, para gozar y poder 

tener bienestar consistente ya que el objetivo de estos grupos sociales es promover el 

desarrollo de una sociedad y alcanzar un bienestar social. El articulo nos da a 

entender que los grupos sociales crean un sentido de pertenencia en los ciudadanos 

para que se puedan incluir en ello, Por otra parte, es necesario optar por la 

participación ciudadana una vez que los ciudadanos estén integrados en estos 

grupos, uno de los objetivos es lograr a conseguir la participación de ellos para el 

desarrollo y bienestar de la sociedad. Este factor nos explica que estar integrado en 

un conjunto de individuos que fomentan los valores y derechos nos permite por lo 

menos gozar el nivel mínimo de bienestar en una sociedad. ya que en estos grupos 

no se crea la violencia u otros tipos problemas sociales. Por otro lado, la participación 

comunitaria ayuda también al crecimiento de una sociedad solucionando problemas 

sociales. Según (CEPAL, 2008, pág. 60) nos indica que: “la participación social es 
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comprendida por la actividad que se genera en las personas llegando como un fin el 

desarrollo de una sociedad. Este hecho contribuye a la sociabilización de los 

miembros en un determinado ámbito social.” 

En este enfoque teórico de la cohesión social como participación ciudadana nos da 

a entender que los grupos sociales comparten valores y crean plan de desarrollo 

hacia los problemas sociales con el propósito de mantener una sociedad equitativa. 

Por otro lado, la educación es uno de los factores de cohesión social para que las 

personas puedan ser capaces de manejarse con normas colectivas, de construir 

redes y lazos de confianza. Según el autor (CEPAL, 2008, pág. 80): “Para efectos de 

la cohesión social es fundamental que la sociedad perciba que la educación es una 

institución de importancia clave para igualar oportunidades y promover un orden más 

meritocrático, conforme al cual todas las personas tengan la opción de desarrollar 

sus capacidades y posteriormente, usarlas productivamente en pleno ejercicio de la 

ciudadanía. El sentido de pertenencia a la sociedad se ve así fortalecido desde un 

sistema educativo que todos perciben como justo y que contribuye a la equidad 

intergeneracional”. 

En conclusión, este articulo nos enseña que, para tener un alto nivel de cohesión 

social, se debe contar con grupos de ciudadanos conformados por normas y valores, 

de esta manera poder crear sentido de pertenencia hacia las personas, con el 

objetivo de que ellos puedan participar en la sociedad. Asimismo, estos grupos de 

ciudadanos conformados por normas y valores tienen el objetivo de desarrollar y 

crecer como sociedad, y a base de la educación lograr la igualdad y la aceptación 

social. 
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 “Mapeo De La Cohesión Social Del Estado De La Investigación 
Canadiense.”

Figura 72: Portada del artículo: “Mapeo de la cohesión social del estado de la 
investigación canadiense 

Fuente: Jeson, J. (1998) 

Tabla 10: Ficha técnica del artículo científico “Mapeo de la cohesión social del estado de la 
investigación canadiense. 

ISBN 

LUGAR 

EDITORIAL 

Jane Jenson 1998 

Mapeo de la cohesión social del estado de 

la investigación canadiense 1-896703-31-3 
Canadá 

Canadian Policy Research Networks Inc. 

    Elaboración propia 

AÑO 

TÍTULO 

ITEMS

DESCRIPCIÓNAUTORES 
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 Sentido de pertenencia y participación ciudadana:

Este articulo nos manifiesta un estudio de como las personas son capaces de 

manejarse con normas colectivas, de construir redes y lazos de confianza que se 

extienden progresivamente al conjunto de la sociedad. Nos muestra también los 

factores importantes que potencian estos puntos claves de una sociedad unida, que 

está hecha a base de la confianza y normas colectivas. Según Cepal (2007) estos 

factores son: 

El trabajo de investigación, nos muestra los factores importantes que 

conforma la cohesión social para el proceso continuo del desarrollo de una 

comunidad, ya que cada uno de ellos mantiene una sociedad fortalecida en valores y 

derechos. Según el autor (Jeinson, 1998) nos indica que: 

“La cohesión social se la entiende como interacciones verticales y 

horizontales entre los miembros de una sociedad, fundadas en un sistema de 

actitudes y de normas que incluye la confianza, el sentido de pertenencia y una 

predisposición a la participación ciudadana y a la solidaridad” (p.33). 

Nos define que una sociedad fortalecida está conformada por actitudes y normas 

que influye la confianza entre individuos, por lo tanto, para llegar a conformar estos 

puntos claves que mantiene una sociedad con vínculos fuertes, se cuenta con 

factores importantes de los cuales según (Jenson, 1998) estos factores son: 

✓ Sentido de pertenencia

✓ Participación ciudadana

De acuerdo a estos factores importantes, permite una comunidad 

cohesionada donde los ciudadanos comparten valores por medio de la inclusión 

social y participación ciudadana. Por otro lado, Pertenecer algún grupo de individuos 

genera compromiso al ciudadano y los hace sentirse comprometidos a realizar 

alguna actividad de desarrollo comunitario. En conclusión, el autor nos enseña que 

tener una sociedad fortalecida es necesario contar con estos factores principales que 

son la base del desarrollo para lograr una cohesión social de alto nivel. 
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“Cohesión Social en Europa y las Américas”

Figura 73: Portada del artículo “Cohesión Social 

Fuente: Lang. (2009) 

Tabla 11: Ficha técnica del libro: “Cohesion Social en Europa y las Américas” 

ISSN 

LUGAR 

EDITORI

AL 

PETER 

LANG 2009 

COHESION SOCIAL EN EUROPA 

Y LAS AMERICAS 

2030-8787 

BELGICA 

Elaboración propia 

ITEMS DESCRIPCIÓN 

AUTOR

ES AÑO 

TITULO 

EDITIONS 

SCIENTIFIQUIES 

INTERNATIONALES 
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El presente libro explica acerca de la composición de una sociedad 

cohesionada mostrando los indicadores principales que miden la cohesión social, 

también nos muestra el estudio de factores de la cohesión social que motivan una 

mejor integración de todos los miembros de la sociedad. Según (Lang, 2009) indica 

que: 

“Una sociedad cohesionada está compuesto por la equidad, el 

acceso a los derechos, la dignidad y el reconocimiento de cada 

persona, la autonomía y el pleno desarrollo personal, así como la 

capacidad de participar como miembro pleno de la sociedad “(p.38) 

El autor nos explica que una sociedad cohesionada está compuesta por 

derechos que permiten una buena convivencia. Estos hacen relación a los aspectos 

como la equidad, dignidad, autonomía y la participación para el desarrollo y 

resolución de conflictos en la sociedad. 

Por otro lado, el autor muestra de forma completa los indicadores que miden la 

cohesión social. según Lang (2009): 

Estos aspectos que conforman una sociedad cohesionada buscan como 

 “La cohesión social está relacionada con la inclusión de los individuos, así mismo el 

sentido de pertenencia es la esencia de la inclusión social, es por ellos que el hecho 

de conocerse o vincularse fomenta las relaciones sociales” (pág. 19). 

✓ Igualdad en el goce de derechos 

✓ Dignidad / Reconocimiento 

✓ Autonomia/Desarrollo ocupacional personal 

✓ Equidad / Autonomia 

objetivo asegurar el bienestar de todos sus miembros, minimizando las disparidades y 

evitando la polarización. Por otra parte, estos aspectos de la cohesión social crean 

sentidos de integración y motivan a los ciudadanos a formar parte de ello, con el 

objetivo de aportar en el desarrollo de la sociedad. Así mismo, el autor (Lang, 2009) 
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El autor muestra factores principales de la cohesión social como sentido de 

pertenencia, este sentido es la motivación de los ciudadanos a integrarse a un grupo 

social, por la debida razón de que estos grupos fomentan el desarrollo de la igualdad, 

es por ello que los ciudadanos muestran un interés de integrarse y tener una misma 

identidad que los demás miembros. 

Por otro lado, se puede decir que la igualdad en una sociedad cohesionada 

es símbolo de aceptación social, ya que en ello no se muestran acciones de 

discriminación o falta de respeto en los diferentes aspectos sociales. Por esta razón 

los ciudadanos sienten la motivación de integrarse a ello. 

En conclusión, una sociedad cohesionada que está conformada por valores 

derechos y normas permite que la desigualdad y la discriminación hacia las personas 

ya no sea un problema social. Entonces la integración de los ciudadanos en una 

sociedad se puede dar sin ningún problema ya que pueden ser aceptados 

respetuosamente. Por otra parte, otros de los factores de cohesión social que 

motivan la integración de los ciudadanos es la participación ciudadana. 

La participación ciudadana contribuye la capacidad de cooperación y 

solidaridad en la sociedad, que tiene como objetivo resolver los conflictos o 

problemáticas sociales, esto crea en los ciudadanos el sentido de poder participar y 

apoyar en las decisiones que se toma en una sociedad. 

Asimismo, la participación ciudadana crea también sentido de integración 

hacia las personas ya que al ver una sociedad cohesionada es necesario la 

participación de los ciudadanos que interactúen y aporten soluciones para el 

desarrollo de la población. 

En conclusión, este libro nos enseña los componentes que conforma una 

sociedad cohesionada y los factores principales de la cohesión social que motivan la 

integración de los ciudadanos, y como objetivo de ello es fomentar el desarrollo de 

la sociedad protegiendo los derechos humanos de igualdad y aceptación social.
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1.3.2 Marco Histórico 

1.3.2.1 Historia de la biblioteca

Algunos referentes en la historia, relacionadas a la, importancia, contenido 

implementación y evolución de la biblioteca y la sociedad: 

Los primeros antecedentes se remontan hasta Mesopotamia con solo una 

función específica: conservar los hechos ligados a la actividad religiosa, conservar 

los registros, político, economía administrativa o cultural, Todo ello estaba 

básicamente al servicio de los escribas y sacerdotes. (Ortiz J ,2012, pág. 1) 

Figura 74: Biblioteca de Ebla – Mesopotamia 2660 A.C. 

La biblioteca más antigua está ubicada en Ebla, Siria, allí se clasificaban y 

coleccionaban tablillas de arcilla grabadas con caracteres cuneiformes 

(Romero,2003, p.24) 

En el antiguo Egipto. Allí se fundaron 2 tipos de instituciones bibliotecarias: las que 

servían como archivos para las casas de vida y la documentación administrativa, 

esta institución prestaba el servicio especialmente a los escribas que ocupaban un 

espacio en los templos. (Ortiz J ,2012, pág. 1). 

En la antigua Grecia. Las bibliotecas y los libros alcanzaron un gran desarrollo. 

Aparecieron bibliotecas que no pertenecían a los templos. La escritura griega, 

derivada al alfabeto semítico, permitió atraer a los habitantes y les facilito la forma 

de acceder a la lectura y el libro. Aparecieron instituciones como la Biblioteca 
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Alejandría o la Biblioteca de Pérgamo, creadas para reunir todo el conocimiento de 

la era en el que estaban viviendo, y estaban a disposición de los eruditos. 

Figura 75: Biblioteca de Alejandría – Grecia 323. 

En el imperio Romano. Se fundó la primera biblioteca pública, por parte de 

Asinio Polion, en el año 75 a.C. Había extensas y grandes bibliotecas como la 

Palatina y la Octaviana, creadas por Augusto y la Biblioteca Ulpia. del emperador 

Trajano. Las bibliotecas romanas acostumbraban a tener una sección griega y otra 

romana. 

En los tiempos medievales. Con la caída del imperio Romano en Occidente y 

las invasiones bárbaras, la cultura retrocede refugiándose en los escritorios 

catedralicios y monasterios. 

El renacimiento. Estuvo plasmado por el descubrimiento de la imprenta, las 

luchas protestadas por las reformas protestantes vieron nacer, gracias a los ideales 

humanistas, un nuevo modelo de biblioteca principesa. Como consecuencia, empezó 

la aparición de biblioteca reales y de la corona, proyectados a un público de 

estudiosos e investigadores (Ortiz ,2012, p.6) 

La revolución francesa y Americana. Supusieron el inicio y la extensión de 

nuevos principios democráticos por Europa y América, así como hacer el fácil de 

acceso a la información para todos. La revolución francesa hizo que las ideas de 

libertad, fraternidad e igualdad penetraran al mundo bibliotecario, influyendo en el 
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  desarrollo del derecho a la lectura, con el libre acceso a las fuentes del saber, 

exclusivos, hasta entonces, para los hombres de la burguesía. (AECL,2016). 

Según el autor (Cañedo, 2013) nos afirma que: “El concepto moderno de la 

biblioteca está basado en el servicio público, de uso comunitario y acceso gratuito a los 

libros por parte de mujeres y hombres. Este esquema sirvió para que en América de 

diera el impulso de implementar la biblioteca pública, como consecuencia de los 

ideales de la libertad”. (p.20) 

La biblioteca del siglo XX. Desde el siglo XX las bibliotecas cumplen la función 

de atender a las clases sociales más desfavorables, las bibliotecas están dirigidas en 

gran medida al ciudadano medio. La UNESCO (1994), ha tenido un papel importante, 

manifiesta que los servicios de la biblioteca se basan a la igualdad de libre acceso sin 

distinción de raza, idioma, religión, o condición social. (Ortiz ,2012) 

A finales del siglo XX aparecen las bibliotecas electrónicas y libros electrónicos, 

bibliotecas digitales, (Ortiz ,2012). Desde entonces la biblioteca según la RAE es una 

institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio exposición 

de libros y documentos. 

    Tipología de bibliotecas siglo XX

Por otro lado, se muestran las tipologías de las bibliotecas en el siglo XX 

Según publicado por (Orera,2000) la Unesco en su asamblea número 16, promulgo 

lo siguiente: 

     Bibliotecas públicas: Se crea por una institución o miembro local, que está autorizada 

para ello, su particularidad puede ser usada por cualquiera sin restricciones. 

  Bibliotecas universitarias: o sistema fundada o dirigida por una Universidad para 

satisfacer las necesidades de sus alumnos en la investigación o búsqueda de la 

información. 

     Bibliotecas escolares: Centros de enseñanzas de la educación escolar, dirigida por 

las escuelas públicas o privadas. 
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Biblioteca especializada: Es auspiciada por empresas comerciales y privadas del 

gobierno, que orientan en brindad información a sus miembros. 

1.3.2.2 Biblioteca en Colombia.

        El país colombiano, empezó una reforma institucional de educación con 

bibliotecas públicas desde 1934. Así mismo, La Biblioteca Nacional de Colombia fue 

abierta al público en 1777. Actualmente, su fondo patrimonial asciende 

aproximadamente 1.700.000. Por otra parte, la Biblioteca Nacional de Colombia 

desarrolla actividades académicas y culturales a través de las cuales se busca aumentar 

la asistencia de usuarios y desarrollar el conocimiento y uso de patrimonio bibliográfico. 

Actualmente Colombia cuenta con una red de bibliotecas superior a todas las redes 

de bibliotecas públicas de América Latina. En Medellín – Colombia, en el marco del Plan 

de desarrollo 2004-2007, la alcaldía de Medellín desarrolla el proyecto estratégico de 

parque biblioteca, mientras que el objetivo principal que brindan es el servicios de 

educación y cultura de alta calidad. Por otro lado, se actualizo la Red de bibliotecas 

públicas de Colombia quedando de la siguiente manera: 

a. Parques Biblioteca

b. Bibliotecas de proximidad

c. Biblioteca Pública Piloto y Filiales

d. Archivo Histórico

e. Centro de Documentación

f. Casa de la lectura Infantil

En el 2006 se apertura el primer parque biblioteca José Luis Arroyave – San 

Javier (Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín ,2017) . 
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El objetivo de estas bibliotecas públicas es situarse en diferentes zonas 

periféricas de la ciudad. Su modelo de equipamiento consiste en un lote de 

aproximadamente 15 000 m2 y la localización está cercana a sistemas ambientales 

como cerros o quebradas también favorece la cercanía a los sistemas de transporte 

para poder prestar una mayor cobertura a la ciudadanía. 

1.3.2.3 La biblioteca en el Perú.

En 1821 el general don José de San Martin fundo en Lima la “Biblioteca 

Nacional del Perú” uno de los medios para poner en circulación los valores 

intelectuales del país. La biblioteca llego a contar con aproximadamente unos de los 

35000 a 50000 volúmenes antes de la guerra con Chile. Por otro lado, de la historia 

los chilenos robaron, incendiaron la biblioteca nacional, ocupando todo recinto 

cultural con la finalidad de convertirnos en un pueblo inculto e ignorante. A fines del 

mes de noviembre de 1883, Ricardo Palma fue nombrado director de la Biblioteca 

Nacional del Perú. El mismo Ricardo Palma, realizo la campaña de recolección de 

libros de casa en casa, lo cual llevo a ganarse el nombre de “El bibliotecario 

mendigo”. (BNP ,2003). 

En junio de 1962 se inaugura la Biblioteca Museo de Tacna, asumiendo la 

gestión del Consejo Regional y no a la Municipalidad Provincial, como se planteó en 

un principio. En 1983 la ley Orgánica de Municipalidades (Ley N°23853) establece la 

obligación de sostener bibliotecas en las municipalidades provinciales, distritales y 

de centro poblado menor. (Tejada, 2008, p.29). 

Han tenido que pasar muchos siglos para que las bibliotecas respondan al 

paradigma del servicio gratuito y público, dirigido hacia todos los ciudadanos, que 

hoy en día podemos acceder a estos equipamientos culturales. 

    Biblioteca San Juan de Lurigancho

El primero de febrero de 1992 la exministra de educación, Gloria Heifer y el 

Diputado Raúl Diez Canseco inauguraron la biblioteca Ciro Alegría, con el objetivo 

primordial de incentivar la lectura facilitando que este servicio esté al alcance de 

todos. 
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La biblioteca está edificada en un terreno de 170m2, con una inversión 

aproximada de 200 mil nuevos soles en su año, fue una edificación esperada por 

todos los vecinos de la comunidad, con una estructura compuesta por 3 pisos, en el 

primer nivel se presta los servicios a los estudiantes de primaria, en el segundo nivel 

a los estudiantes de secundaria y en el tercer nivel a los estudiantes de educación 

superior, con la capacidad de tender a 150 usuarios en sus tres niveles, ese entonces 

se realizó una inversión de 150 mil nuevos soles para equipar la biblioteca con 

revistas, así mismo, con el apoyo de organizaciones públicas y privadas se logró a 

construir la biblioteca dando servicios a la juventud y niñez. 

Con respecto a sus características, es una biblioteca pública de estantería 

abierta, donde se presta servicio de consulta y acompañamiento, servicio de 

referencia, al lector para encontrar la información requerida, además presta servicio 

de proyección con actividades culturales y educativas dentro y fuera del 

equipamiento. 

Figura 76: Actividades culturales de educación y cultura. 

Desde 2007, en la biblioteca se lleva a cabo un taller de quechua, dirigido al 

quechua hablante Baltazar Azpur Palomino. Tiene como finalidad enseñar y valorar 

el idioma autóctono que es el quechua, por ello es el segundo idioma con mayor 

número de habitantes que hablan en el Perú, asimismo se desarrollan talleres de 

creación literaria, además de los talleres de cómputo dirigido hacia la comunidad. 
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1.3.3 Marco Conceptual 

 Variable independiente: Biblioteca

“Las bibliotecas cuentan con diferentes zonas de esparcimiento con el fin de 

hacer más agradable la estadía de sus usuarios: ludotecas, salas de lectura para 

niños y adultos, auditorios, salón de exposiciones, salas de internet para niños y 

adultos, préstamo de libros totalmente gratis y zonas verdes, entre otros” 

(Giraldo,H.2010, p.18) 

 Dimensión 01: Espacios educativos

“Los espacios educativos son espacios vitales, porque al actuarse sobre ellos 

biológica, cultural y sociológicamente, es un espacio dinámico es por esta razón que 

la red de fuerzas en ello condiciona el desarrollo, será traducible siempre en 

procesos de información, moralización, personalización y socialización” (Gervilla. 

2018. p.28) 

 Dimensión 02: Espacios públicos

“El espacio público es un lugar accesible a todos, en el que se experimenta 

comportamientos colectivos, y se expresa va vida pública en diversas 

manifestaciones. Se entiende por espacio público todo el sistema de avenidas, 

calles, plazoletas, plazas, paseos, jardines, parques, entre otros que componen la 

ciudad. los cuales deben entenderse como un bien colectivo e interpretarse como 

lugares de socialización” (Perez. 2013. p.96) 
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 Variable dependiente: Cohesión social

      “La cohesión social es las políticas de sociabilización e integración de 

individuos en un entorno identificado, por ello el sentido de pertenencia es muy 

importante que se da en este ámbito” (Cepal. 2007. p.13). 
 Dimensión 01: Integración social

       “La integración social se define como el comparto de valores y creencias, a 

través de la convivencia. El individuo normalmente compartirá reglas o normas para 

que pueda integrarse en su entorno” (Coneval. 2015. p.66) 
 Dimensión 02: Participación Social

       “La participación ciudadana toma la acción en acciones y decisiones de la 

sociedad, o en aspectos específicos. La participación ciudadana, se hace alusión a 

un sistema de actitudes, decisiones y acciones que operan sobre el tejido social, la 

participación ciudadana es así entendida, como la relación entre dos personas o con 

otros medios” (Tobón & García. 2004. p.54) 
 Dimensión 03: Sentido de Pertenencia

       “Se entiende como el sentido de formar parte de una colectividad, Apunta a 

sentirse miembro a un grupo determinado por personas que fomentar el desarrollo 

de la sociedad, Apunta a identificarse con sus rasgos fundamentales y tener una idea 

de futuro compartido. El desarrollo se deriva del autor reconocimiento como miembro 

de una colectiva porque se comparte una identidad” (Coneval. 2015. p.141).

 Influencia educativa

      “La educación activa los medios para que los ciudadanos se integren en la 

red de conocimientos de la realidad, del entendimiento o comprensión de su mundo, 

sus libertades y necesidades, esto conlleva a un inexorable equilibrio entre mundos 

personales y su consiguiente relato social, desde esta estructura educativa se puede 

propiciar y fortalecer la cohesión social” (Yubero, Larrañaga & Morales. 2003. p.39) 
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1.4 Teorías relacionadas al tema 

  Acupuntura Urbana

Figura 77: Portada de la revista "Acupuntura Urbana" 

Fuente: Lerner, J. 2011 

Tabla 12: Ficha técnica del libro de urbanismo "Acupuntura Urbana" 

ITEMS DESCRIPCIÓN 

AUTOR JAIME LERNER 

AÑO 2011 

TITULO ACUPUNTURA URBANA 

ISSN 978-85-01-06451-4 

LUGAR RIO DE JANEIRO 

EDITORIAL APELLANA 
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El libro de urbanismo nos explica a tal manera de comprender, como se 

revitaliza un espacio en el contexto urbano. El autor (Lerner, 2011) nos menciona 

que: 

“Creo que podemos y debemos aplicar algunas "magias" de 

la medicina a las ciudades, pues muchas están enfermas, 

algunas casi en estado terminal. Del mismo modo en que la 

medicina necesita la interacción entre el médico y el paciente, 

en urbanismo también es necesario hacer que la ciudad 

reaccione. Tocar un área de tal modo que pueda ayudar a 

curar, mejorar, crear reacciones positivas y en cadena. Es 

necesario intervenir para revitalizar, hacer que el organismo 

trabaje de otro modo” 

Hace referencia a estados críticos de la ciudad, denominados puntos caliente. 

Para ello se necesita una intervención inmediata de los especialistas competentes 

en el estudio de ciudades. Si bien es cierto la acupuntura urbana, ayuda a revitalizar 

la zona diagnosticada en estado de deterioro o catalogado como foco infeccioso, esta 

técnica de manera simple y sencilla logra su objetivo que es renovar. 

Jaime Lerner, es un especialista en acupuntura urbana, de las cuales en su 

libro narra las experiencias que logro a rescatar ciudades en estado de deterioro. 

Uno de los más representativos es la movilidad urbana en Curitiba. Una ciudad que 

está creciendo de manera rápida no se abastecía en cuando a la movilidad urbana. 

Para ello se realiza la acupuntura urbana en el lugar mencionado, el urbanista Jaime 

Lerner implementa un sistema de transporte integrado en la ciudad de Curitiba. Siendo 

así una movilidad urbana amigable, por el bajo costo en cuanto al uso. Además, 

aplicando los criterios de emplazamiento arquitectónico logra a diseñar los paraderos 

o estaciones de manera dinámica en la ciudad. Lo anterior mencionado, es un claro

ejemplo en cuanto a la teoría aplicada de acupuntura urbana, además esta teoría se

adecua de acuerdo al conste por que su objetivo es revitalizar la ciudad, brindando

espacios públicos seguros y confortables para el ciudadano.
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  La Sociedad Educadora

Figura 78: Portada del libro “La Sociedad educadora” 

Fuente : Yubero, Larrañaga y Morales (2003) 

Tabla 13: Ficha técnica “La sociedad educadora” 
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Este libro nos enseña la importancia de la educación y la manera que esto 

influye en la sociedad. La educación lleva a la construcción social del ser humano 

ejerciendo una sociedad cohesionada con procesos de interacción y comunicación. 

  , influyendo también en el sentido motivacional de las personas para que puedan 

participar en las sesiones del desarrollo de la sociedad. La educación es la base de 

toda paz y convivencia, según Yubero, Larrañaga y Morales (2003) indican que: 

“La educación activa los medios para que los ciudadanos se integren en la red de 

conocimientos de la realidad, del entendimiento o comprensión de su mundo, sus 

libertades y necesidades, esto conlleva a un inexorable equilibrio entre mundos 

personales y su consiguiente relato social, desde esta estructura educativa se puede 

propiciar y fortalecer la cohesión social” (p.39) 

Explicando de una manera concisa lo que indican los autores, la educación es 

el eje principal de la sociedad y tiene como objetivo por medio de las enseñanzas 

cooperativas, cambiar actitudes y comportamientos para fomentar la cohesión social. 

Y es por ello que la educación es la principal arma para el cambio, ya que influye 

también de manera favorable beneficiando el bienestar de la sociedad. Por otro lado, 

se tiene los factores principales de la educación que benefician el bienestar social. 

 Cultura 

La cultura busca la forma de estructurar la vida social, y exige a sus usuarios 

una mayor preocupación y perfección en la estructuración del mundo que los rodea, 

organización de ideas, ampliación de campos de mira, investigación de 

posibilidades, descubrimientos de perspectivas etc. Y todo esto se consigue por 

medio de la educación. 

  Motivación 
La educación proporciona y constituye una motivación personal y social en gran 

parte de la sociedad, no solo por las satisfacciones personales que se pueden 

obtener, si no por las expectativas de promoción personal y social que alberga. esto 

quiere decir que se obtiene motivación a base de los conocimientos que brinda 
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  la educación. El libro muestra una definitiva de estos factores principales de la 

educación que benefician el bienestar social. Yubero, Larrañaga y Morales (2003) 

señalan lo siguiente: 

De todo lo mencionado y explicado de la educación se puede determinar las 

proyecciones de la educación en la sociedad, Estos son lo siguiente: 

✓ Mejorar la interacción y comunicación de los ciudadanos ✓ 

Contribuir en la motivación de los ciudadanos para que puedan 

participar en  el   desarrollo de la sociedad. 

“En definitiva, la educación es un eje principal para la sociedad por 

la función que desempeña tanto como para las personas o a la 

población. Para las personas porque permite inserción, continuidad 

y progreso en los grupos sociales en los que está integrado, facilita 

su crecimiento en la sociedad y le proyecta hacia nuevos 

horizontes. De esta proyección personal surge gran parte de las 

funciones de la educación para la sociedad, gracias a ello las 

sociedades evolucionan y permanecen firmes porque se convierte 

en un vínculo transmitir de los elementos culturales identificativos 

de los colectivos sociales. Gracias a la educación podemos ser 

capaces de valorar y distinguir las distintas culturas y sobre todo 

convivir con ellas. ya que en los contrastes de la educación se 

encuentra el placer de vivir. Gracias a la educación también 

podemos apreciar lo bueno que tienen otras costumbres y los 

modos de otras culturas y también de las nuestras” (p.46) 

✓ Promover equidad e igualdad de oportunidades 

✓ Fortalecer la cohesión social 

✓ Cambiar el comportamiento y conductas de las personas 

En conclusión, la educación es el eje principal de la sociedad ya que beneficia 

el bienestar social, fortaleciendo el conocimiento de las personas a que puedan 

participar en el desarrollo de la población de una manera pacífica, asimismo esto es 

un aporte favorable para el tema de investigación ya que el libro muestra evidencias 

positivas de la influencia de educación en la sociedad. 
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  El desafío de la educación social

Figura 79: Portada del libro “El desafío de la educación social” Fuente: 

Yubero, J y Larrañaga, R. (1996) 

Tabla 14: Ficha técnica “El desafío de la educación social” 
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El presente libro nos explica cómo prevenir la violencia y promover la igualdad a 

través de la educación y su influencia en la sociedad. Asimismo, nos muestra 

objetivos educativos para desarrollar las capacidades de las personas, con respecto 

a sus actitudes y valores. 

 Según Yubero, J y Larrañaga, R. (1996) sostienen que: 

“Todos los procesos que establece el desarrollo de una persona 

en la sociedad son frutos de la educación, la influencia educativa 

en la persona actúa con un papel muy importante, como aprender 

los valores y normas que rigen patrones de conductas, Por tanto, 

estos procesos importantes de aprendizaje que van ligado a la 

educación, son puntos clave de socialización, entendida como el 

desarrollo clave de la adaptación a la sociedad” (p.99) 

Si bien es cierto la educación juega un rol importante en la sociedad aportando 

conocimiento hacia los ciudadanos, como los valores y derechos. Estos aspectos 

claves son de mayor importancia ya que ayuda a cambiar la forma de comportarse 

de las personas, mejorando sus conductas y sus actitudes en la adaptación a la 

sociedad. De ello se logra la integración de las personas, Según Yubero, J y 

Larrañaga, R. (1996) explican que: 

"Lo que se aprende este marcado por la cultura en la que estamos inmersos 

, dentro de un universo compartido, en la que la interacción con 

los otros miembros del grupo social es la base de la educación. 

Ya que la educación es un proceso por la cual se asimila y recrea 

la cultura, las actividades educativas cumplen una función 

importante, de conseguir la adaptación e integración a un grupo 

social” (p.13). 

Una vez ya teniendo en cuenta la forma en que la educación influye en la 

sociedad, se puede explicar acerca del tema de la violencia y los aspectos claves 

de la educación que influye en las personas para la prevención de este problema. 

Primero se dará a conocer por qué se produce la violencia en la sociedad y segundo 

los aspectos principales de la educación para prevenir este problema social. 
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 ¿Por qué se produce la violencia que parecen gratuitos? 

“La violencia se produce por la falta de integración en un grupo social, 

reducción de la incertidumbre de la propia identidad, resolver conflictos de interés 

activando sesgos atribucionales que llevan a explicar la conducta de los miembros 

de otro grupo de la peor forma posible” (Yubero, J y Larrañaga, R,1996, p.98) 

Reducción de la incertidumbre de la propia identidad, integración en un 

grupo social, son las razones por la cual se produce la violencia, principalmente esto 

se da en la adolescencia. Para prevenir la violencia y estos factores que la 

producen, Los autores explican los puntos claves de la educación a desarrollar, 

Estos puntos son: la enseñanza de los derechos humanos y la democracia 

participativa. Para Yubero, J y Larrañaga, R. (1996) estos puntos clave de la 

educación se plantea de la siguiente manera: 

 Desarrollar actitudes, conocimientos y conocimientos y la

capacidad para ponerse en lugar de otro. 

 La capacidad de resolver problemas sociales 

 La comprensión de los derechos y las decisiones.

En conclusión, la educación brinda conocimientos como los derechos y valores 

para mejorar la conducta y comportamientos de personas, que ayudan a combatir 

los problemas que conducen a la violencia y la intolerancia, asimismo es un aporte 

favorable, ya que, al aplicar esta teoría, ayudara a potenciar los objetivos del 

equipamiento que se quiere plantear. 
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Evaluación Del Impacto De Una Estrategia De Información. Educación 
Y Comunicación Para La Prevención De La Violencia

Figura 80: Portada de la investigación “Evaluación del impacto de una estrategia de 

información, educación y comunicación para prevención de la violencia” 

Fuente: Muñoz, Gutiérrez y Guerrero (2004) 
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El presente artículo evalúa el impacto de una estrategia de educación, 

información y comunicación, utilizada como intervención para la prevención de la 

violencia y el fomento de la convivencia en Colombia. 

Antes que nada, la violencia es uno de los problemas sociales más 

destacados en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá. Una de las razones de estos 

problemas es el bajo nivel educativo. En el presente artículo se obtiene el resultado 

de encuestas donde las personas de estas ciudades cuentan con un bajo nivel de 

educación, probablemente esto se da debido a que se encuentran en un estrato 

bajo-bajo. 

 Educación comunitaria 
La presente estrategia realizo dos tipos de talleres educativos: uno para la 

resolución de conflictos y otro sobre habilidades de crianza. Se elaboraron estos 

talleres para ayudar a los jóvenes y puedan desarrollar sus capacidades 

enseñándoles los derechos y valores, con el objetivo de tomar conciencia de sus 

acciones y puedan resolver sus problemas sin acudir a la violencia. Las habilidades 

El Ministerio de la Protección Social de la Universidad del Valle realizo 

encuestas relacionado a la violencia, con el objetivo de obtener resultados de los 

tipos de violencia que se da en Colombia, de acuerdo a ello se realizan estrategias 

para prevenir este problema social. De acuerdo a las encuestas que realizo el 

Ministerio de la protección Social de la Universidad del Valle (2004) obtuvo como 

resultados los tipos de violencia que más se practican en las ciudades de Medellín, 

Cali y Bogotá. los resultados son los siguientes: Comportamiento y actitudes 

violentas, agresión física y agresión verbal. Tomando en cuenta este problema el 

Ministerio de la Protección Social de la Universidad del Valle implemento estrategias 

de educación en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá especialmente para 

prevenir la violencia física y verbal, con el objetivo de contribuir el desarrollo integral 

de las personas en los procesos de conocimiento, formación, participación, que 

reconozcan las diferencias entre lo bueno y lo malo, potencien sus conocimientos y 

brinden apoyo a la sociedad. El Ministerio de la Protección Social de la Universidad 

del Valle (2004) implemento las siguientes estrategias: 
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  de crianza está dirigido especialmente a las madres de familia para que puedan 

tener conocimiento de la formación y crianza de sus hijos, este taller tiene como 

objetivo brindar pautas de consejos hacia las madres, y puedan educar a sus hijos 

formándolos en el crecimiento, con principios de normas y valores. 

Comunicación masiva 

Una de las estrategias de comunicación incluida los medios masivos, para la 

cual se presentó historias y casos de la vida real, donde los conflictos eran resueltos 

con éxito y de forma satisfactoria. Este programa es un plan estratégico de largo 

plazo; ya que, tiene la misión de brindar apoyo para la educación y formación de las 

personas en las ciudades de Colombia, con el objetivo de prevenir la violencia verbal 

y física. 

Coordinación y comunicación interinstitucional 

Se capacitó y oriento a los ciudadanos de Medellín, Cali y Bogotá con la 

finalidad de practicar el conocimiento aprendido, de esta manera se tuvo como 

objetivo disminuir la violencia en sus ramas de comportamientos y conductas de 

agresión. Las proyecciones de este plan estratégico es mantener una sociedad 

equitativa y lograr una convivencia armónica, cambiar el comportamiento y actitudes 

de las personas integrándoles un nuevo chip de conocimiento con la finalidad de 

que puedan solucionar sus problemas sin recurrir a la violencia. Por otro lado, gracias 

a estas estrategias de educación se logró cambios favorables en la en las personas: 

Hubo cambios favorables en los comportamientos violentos de las personas, hubo 

cambios favorables en las actitudes de resolución de conflictos, Hubo cambios 

favorables en el conocimiento de normas y valores. Estos cambios ayudan al 

desarrollo de la sociedad, logrando vínculos sociales para la convivencia pacífica.

     En definitiva, este articulo muestra soluciones para prevenir la delincuencia 

implementando estrategias de educación en la sociedad, así mismo es un aporte 

favorable, ya que al saber estas experiencias de cambio en la sociedad que muestra 

el artículo, ayudara a fortalecer y evidenciar el tema de investigación. 
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Biourban acupunture

Figura 81: Portada del libro “Acupuntura urbana” 

Fuente: Casagrande, M. (2013) 
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En el presente libro el autor explica la acupuntura urbana desde un punto 

arquitectónico ecológico, mostrando como ejemplo los jardines de Taipéi, que sirve 

como proyecto revitalizador de zonas dañadas en la ciudad. 

 Según el autor (Cassagande, 2013) nos define que: 

“La acupuntura urbana en base a la ecología urbana se considera 

como una medicina urbana, ya que, se realiza un análisis urbano 

de la ciudad detectando los puntos críticos de la ciudad, es ahí 

donde interviene la acupuntura urbana, es algo similar como la 

medicina china por agujas, es similar el procedimiento de 

acupuntura urbana” (p.13) 

Concentrándose en las normas del diseño urbano y la ecología, Casagrande 

define la acupuntura urbana como herramienta de diseño que contribuye a la 

manipulación puntual, exponiendo a un desarrollo urbano sostenible. Se tiene como 

ejemplo los jardines públicos de Taipéi. 

Por otro lado, el autor (Casagrande, 2013) describe que: “La acupuntura 

urbana es la manipulación de la arquitectura y sensorial de la ciudad. La ciudad es 

considerada como un organismo de vida, ya que tiene energía y órganos vitales. 

Para ello siempre tiene que estar en constante funcionamiento, sin embargo, la 

realidad de la ciudad es otra, es por ello que la acupuntura urbana sirve como 

revitalizados de los espacios vulnerables”.  

En esta descripción el autor hace una comparación con la mala hierba y las 

zonas afectadas en diferentes partes de la ciudad, explica la similitud de que una 

ciudad con zonas afectadas, que si no se llega a solucionar estas zonas dañadas 

puede generar problemas que van creciendo de poco a poco, estos problemas 

pueden ser sociales o urbanos. 

El autor percibe la ciudad como una serie de organismos de energía, de la 

cual esa energía es interpretada por las acciones de los ciudadanos, Combinando 

el ecologismo como fuente de revitalización y flujo de energía. Esto es una 

interpretación a las zonas dañadas de la ciudad y la implementación de arquitectura 

sostenible que repara las zonas afectadas y así los ciudadanos tengan un confort 

y bienestar natural. 
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La acupuntura urbana comparte similitudes con el concepto de urbanismo 

nuevo, el urbanismo táctico, significa centrarse en las pequeñas, sutiles y 

ascendientes intervenciones que aprovechan y dirigen la energía comunitaria de 

manera positiva para curar el desecho urbano y mejorar su paisaje. 

Finalmente se puede entender que la acupuntura urbana recupera o repara 

los puntos dañados en cada zona de la ciudad transformándolo en espacios que 

benefician a los ciudadanos, así mismo es un aporte favorable; ya que, al aplicar 

esta teoría ayudara a fortalecer los beneficios del equipamiento que se requiere 

plantear. 
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1.5 Formulación del problema 

  Problema general

 ¿Qué relación existe entre Diseño de una biblioteca pública y cohesión social.

Caso: biblioteca Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019?

 Problema especifico

 ¿Qué relación existe entre espacios educativos y aceptación social. Caso:

biblioteca Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019?

 ¿Qué relación existe entre espacios culturales y sentido de pertenencia.

 Caso: biblioteca Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 

2019? 

 ¿Qué relación existe entre espacios sociales y participación ciudadana.

Caso: biblioteca Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima

2019?
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1.6 Justificación del tema  Teórica

La biblioteca según los teóricos nos menciona que es un equipamiento 

que fomenta la cohesión social, disminuyendo la violencia urbana en un 

entorno social. Para ello se estudió el contexto urbano-social en el distrito de 

San Juan de Lurigancho. Los antecedentes son, la observación de una 

anomalía dentro del ámbito social, a consecuencia se realizó un análisis de la 

realidad problemática. En cuanto a la variable independiente “Diseño de una 

biblioteca pública”; se pretende saber el grado de correlación entre ambas 

variables. 

Por lo tanto, los beneficiados de esta investigación son los pobladores del 

distrito de San Juan de Lurigancho, promoviendo si las bibliotecas son 

necesarias para generar un distrito cohesionado. Así mismo, con los 

resultados obtenidos de la investigación científica, servirá para proponer un 

equipamiento urbano, donde pueda albergar los hábitos culturales generando 

integración social y aceptación social, cubriendo así el déficit del mencionado 

equipamiento. 

Práctica

Este Proyecto de Investigación se ejecuta para brindar una mejor calidad 

de vida y confort para el desarrollo de la cohesión social, sin tener que ser 

interrumpida por diferentes factores que se pueda presentar en el ámbito 

climatológico. Del mismo modo, fortalecer los conocimientos de identidad 

cultural y así evitar la discriminación étnico-racial. 

Metodológica

El Proyecto de Investigación propone un método científico que 

demuestra su confiabilidad para mostrar la hipótesis de esta. Además, se 

abordará campos urbanos como sociales que ayuden a la investigación y a 

reconocer con esta muestra la veracidad del estudio realizado. 
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1.7 Objetivos 

 Objetivo general

 Determinar la relación entre Diseño de una biblioteca pública y
cohesión social. Caso: Biblioteca Ciro Alegría, distrito San Juan De
Lurigancho, Lima 2019.

 Objetivos específicos 

 Determinar la relación entre espacios educativos y aceptación social.
Caso: biblioteca Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019.

 Determinar la relación entre espacios culturales y sentido de pertenencia.
Caso: biblioteca Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019.

 Determinar la relación entre espacios sociales y participación ciudadana.
Caso: biblioteca Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019.
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1.8 Hipótesis 

Hipótesis general 
-Existe relación entre Diseño de una biblioteca pública y cohesión social. Caso: 

biblioteca Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019 

Hipótesis Específicas 
-Existe relación entre espacios educativos y aceptación social. Caso: biblioteca   Ciro 

Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019. 

-Existe relación entre espacios culturales y sentido de pertenencia. Caso: biblioteca 

Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019. 

-Existe relación entre espacios sociales y participación ciudadana. Caso: biblioteca 

Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019. 
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1.9 Alcances y Limitaciones 

Alcances

Se evaluará a los usuarios de la biblioteca pública Ciro alegría en el distrito de San Juan 

de Lurigancho, con el fin de conocer sus expectativas con este proyecto de Investigación. 

Se analizará la población existente en el distrito de san juan de Lurigancho para poder 

saber las características sociales conforma a la cohesión social 

Se realizará un estudio previo si existen bibliotecas públicas en el distrito de San Juan de 

Lurigancho con el fin de poder captar información de la población que recurre a estos 

centros. 

Limitaciones 

La principal limitación es la económica, ya que, es un factor primordial para obtener 
recursos donde 

se encuentren información para el proyecto de investigación. 

La vulnerabilidad del investigador al realizar el viaje hacia en el distrito de san juan de 

Lurigancho con fines académicos.

 

Encuestar a los usuarios requeridos de la biblioteca, ya que, no cuentan con mucho 

tiempo disponible para la entrevista y si se realiza la entrevista es con cita anticipada. 

El corto tiempo para el desarrollo de este proyecto de investigación que exige la 

universidad. La población, que se tomará encuentra para realizar la encuesta es limitada, 

debido que al mes solo asistente un total de 68 personas. 
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II. MÉTODO
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2.1 Diseño de Investigación 

El presente Informe de Investigación es de diseño no experimental, 

Figura 80: Diseño de investigación 

transversal y correlacional. Es no experimental porque no se ha manipulado ningún 

resultado de la variable independiente con relación a la variable dependiente y 

transversal ya que se ha recogido datos en una sola medición y correlacional porque 

se ha medido el nivel de relación entre variables. 
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2.2 Estructura Metodológica 

  El método empleado en el desarrollo de esta investigación es el método hipotético 

deductivo como indica Bisquerra 2010: 

          “A partir de la observación de casos que se dan en el entorno, este mismo repercute 

en la teoría. Dando como resultado un marco teórico, que se forma luego una 

hipótesis a través de un raciocinio deductivo que luego se evidencia o corrobora 

empíricamente este ciclo se conoce como el proceso hipotético deductivo” (p.62). 

 Tipo de Estudio

  Finalidad: Aplicada, según indican Hernández, Fernández & Baptista. 2014. indica 
que: 

“La investigación es el conjunto sistemático, crítico y empírico que se aplican al 

estudio de un fenómeno o problema. Se dice que es empírico porque se puede 

realizar de muchas maneras con tal de llegar a la verdad y críticos porque se 

hace preguntas constructivas con respecto a la investigación que se realiza, el 

resultado tiene que ser verídico para poder ser científico. (p.14) 

 Carácter: La investigación es Correlacional, ya que para Hernández, 

Fernández y Baptista “Estos diseños describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A veces, 

únicamente en términos

correlacionales, otras en función de la relación causan efecto (causales)” (2014 p.4). 

Naturaleza: El estudio es cuantitativo ya que indican Hernández, Fernández y 
Baptista, 

“El enfoque cuantitativo se debe a que se pueda medir en sus dimensiones 

mediante procesos estadísticas y arroja resultados de la realidad o casos que se 

está tratando. Es por ello, que nace las conclusiones y las hipótesis mediante un 

proceso de critica entre los resultados la teoría.” 

Alcance: Transversal (como citó Liu, 2008 y Tucker, 2004) ya que los diseños de 

investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en 

un tiempo único (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.154). 
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Orientación.; La Investigación orientada a la aplicación, ya que el diseño y 

desarrollo de la investigación: La investigación Científica/Teórica y Metodológica 

(2016) Indica que la propuesta corresponde a Gómez (2006), Kerlinger (1986), y 

Hernández et al. (2010), entre otros, quienes coinciden en tipificar los diseños no 

experimentales propiamente dichos en el orden siguiente: 

Figura 82: Diseño de investigación según dimensión temporal. 

  Elaboración: Propia 
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2.3 Variables, Operacionalización Variables 

Tabla 17: Variables independientes y dependientes. 

Variable Independiente: Biblioteca 
Pública 

Variable Dependiente: Cohesión 
Social 

Definición conceptual 

1 VARIABLE INDEPENDIENTE: DISEÑO DE UNA BIBLIOTECA PÚBLICA 

  La autora (Peña, 2011) nos menciona lo siguiente: 

“(sic) La biblioteca es un equipamiento urbano, que como finalidad es la 

revitalización de una zona. Las bibliotecas están conformadas por tres ejes en sus 

ambientes, existe el carácter cultural, educativo y social. 

Así mismo, (Giraldo H., 2008) nos menciona que: “Las bibliotecas públicas 

poseen diversos ambientes con el fin de realizar una estadía cómoda en los 

ambientes como, ludoteca, auditorio, salas de exposiciones, salas de lectura, entre 

otros, y en la zona complementaria se encuentra el área verde (parque)” (pág. 29) 

2 VARIABLE DEPENDIENTE: COHESIÓN SOCIAL 

“La cohesión social es la convivencia de individuos que están dentro de un 

entorno, el objetivo se basa en las políticas sociales y democráticas. El sentido de 

pertenencia es fundamental debido que le suma un vínculo particular entre los 

individuos”. (CEPAL, 2008, pág. 35) 
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Operación de Variables 
Tabla 18: Operacionalización de la variable Independiente: Biblioteca Pública. 

Nota: Se llevó a cabo la operacionalización de la variable porque se tiene en cuenta las tres dimensiones 

propuestas por los autores. 

Elaboración: Propia. 
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 Tabla 19: Operacionalización de la variable Independiente: Cohesión Social. 

Nota: se llevó a cabo la operacionalización de la variable teniendo porque se tiene en cuenta las tres 

dimensiones propuestas por los autores. 

Elaboración: Propia 
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2.4 Población y muestra 

La población a investigar en el estudio de caso, presenta un número finito de 

participantes, por lo que se optará por realizar un estudio de población determinada 

o finito, aplicando la siguiente fórmula para poblaciones finitas:

𝑍2 𝑃 𝑄 𝑁 
𝑛 = 

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑃 𝑄 
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1.96 (0.25) (33,5) 
𝑛 = 

0.0025(66) + 3,84(0.25) 

𝑛 = 68 

Tamaño de muestra: 68 usuarios 

Se planteará 68 encuestas en los establecimientos de la biblioteca. 

Se determinó población finita, debido a que en los establecimientos de la biblioteca solo 

asisten una cantidad determinada de usuarios, siempre asisten un aproximado de 67 

personas al mes, lo indica la misma biblioteca Ciro Alegría. 

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Fuentes Primarias

La Observación Ordinaria: procedimiento que no incluye la participación directa del 

investigador, información sin deseo de manipular la realidad. Esta técnica se utilizó porque se 

tuvo la dificultad de ingresar al contexto social de la investigación. 

Fuentes Secundarias

La fuente bibliográfica se usó para recopilar información de los libros para el proceso de 

investigación. 

Las fichas de tesis se utilizaron las que mantenían relación con el tema de investigación. Los 

antecedentes ayudan a comprender el problema de estudio por medio de sus teorías y 

conclusiones que se tuvo en cuenta en la discusión de los resultados. 

La ficha textual ha sido la más importante ya que, se recopilo la información primordial que 

avala el tema de investigación. Se transcribió entre comillas, aun con errores lo que se ha 

considerado de mayor importancia. 
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Instrumento de recolección de datos 

El Instrumento de medición de la variable independiente: se elaboró un cuestionario 
de escala de
Likert, con la finalidad de medir la necesidad de espacios. 
Instrumento de medición para la variable dependiente: se elaboró un cuestionario de 
escala de Likert, con la finalidad de obtener datos sobre la cohesión social.  

Medición de datos Por su nivel Ordinal 

Se empleó el cuestionario de escala de Likert, cada pregunta cuenta con 

alternativas 1) Totalmente en Desacuerdo, 2) En Desacuerdo, 3) Ni de 

Acuerdo, Ni en Desacuerdo, 4) De Acuerdo y 5) Totalmente De acuerdo. 

Confiabilidad 

Confiabilidad de la variable Dependiente “Cohesión Social” para aplicar la prueba de 

confiabilidad se utilizó los resultados de la encuesta, siendo 68 personas 

encuestadas con las mismas características de la muestra. Se utilizó el análisis 

estadístico de Alfa de Cronbach para tener escalas de medición ordinales. 

                                     Tabla 19: Resumen de procedimientos de casos 

Resumen de procesamiento de 

casos

N % 

Casos Válido 68 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 68 100,0 

Confiabilidad de la variable Independiente “Biblioteca pública” para aplicar la 

prueba de confiabilidad se utilizó los resultados de la encuesta, siendo 68 personas 

encuestadas con las mismas características de la muestra. Se utilizó el análisis 

estadístico de Alfa de Cronbach para tener escalas de medición ordinales. 
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a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

    Tabla 20: Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,717 18 

Validez 
Tabla 21: Validez por juicios de expertos. 

01 Utia Chirinos, Fernando 

Hernan 

Arquitecto, arte y 

filosofo 

100% 

02 Polo Romero, Libertad Arquitectura- 

urbanista 

100% 

03 Kcont Rivadeneyra, Pedro 

Miguel 

Magister en gestión 

publica 

100% 

Elaboración: Propia. 

INTERPRETACIÓN

Los resultados del análisis de fiabilidad son de ,717 puntos. Se determina que 

el instrumento de medición es alto. De acuerdo con la tabla de valores de 

Cronbach. 

- Confiabilidad de la variable Dependiente “Biblioteca Pública” 

Al aplicar la prueba de confiabilidad se utilizó los resultados de la encuesta, 

siendo 68 personas encuestadas con las mismas características de la 

muestra. Se utilizó el análisis estadístico de Alfa de Cronbach para tener 

escalas de medición ordinales. 

Nº ESPECIALISTAS ESPECIALIDAD VALORACIÓN 

N % 
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Tabla 22: Formato técnico del cuestionario de la variable 01: Diseño de una biblioteca Pública. 

DETALLES

Objetivo: 

Tiempo: 3 h. 

Lugar: Distrito de San Juan de Lurigancho – Lima 

Hora: De 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 

Administración: Individual 

Niveles: 1= Bueno 

2= Regular 

3= Malo 

Dimensiones: Numero de Dimensiones: 3 Dimensión 1: 3 ítems 

Dimensión 2: 3 ítems 

Dimensión 3: 3 ítems 

Escalas: 1= Totalmente en Desacuerdo 2= En Desacuerdo 

3= Ni de Acuerdo, Ni en Desacuerdo 4= De Acuerdo 

5= Totalmente de Acuerdo 

Descripción: Con el uso del software SPSS 

Si las respuestas son altas: valor de escala. Total, de ítems 9 x 5 = 

45 Si las respuestas son bajas: valor de la escala. Total, de ítems = 

9 x 1 

= 9 

Rango = valor máximo – valor mínimo = 45 - 9= 36 

La constante = Rango entre número de niveles = 36 / 3 = 12 

Baremación: 1= Bueno = 9 - 21 

2= Regular = 22 - 32 

3= Malo = 33 – 45 

Elaboración: Propia. 

ASPECTOS 

COMPLEMETARIOS

Determinar la relación entre Biblioteca Pública y cohesión social. Caso: 

biblioteca Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019. 
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Tabla 23: Formato técnico del cuestionario de la variable 02: Cohesión social 

DETALLES 

Objetivo: Determinar la relación entre Biblioteca Pública y cohesión social. 

Caso: biblioteca Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, 

Lima 2020. 

Tiempo: 3 h. 

2= Regular 

3= Malo 

Dimensiones: Numero de Dimensiones: 3 

Dimensión 1: 3 ítems 

Dimensión 2: 3 ítems 

Dimensión 3: 3 ítems 

Escalas: 1= Totalmente en 

Desacuerdo 2= En Desacuerdo 

3= Ni de Acuerdo, Ni en 

Desacuerdo 4= De Acuerdo 5= Totalmente de Acuerdo 

Descripción: Con el uso del software SPSS 

Si las respuestas son altas: valor de escala. Total, de ítems 9 x 

5 = 45 Si las respuestas son bajas: valor de la escala. Total, de 

ítems = 9 x 1 = 9 

Rango = valor máximo – valor mínimo = 45 - 9= 36 

La constante = Rango entre número de niveles = 36 / 3 = 12 

Baremación: 1= Bueno = 9 - 21 

2= Regular = 22 - 32 

3= Malo = 33 – 45 

Elaboración: Propia. 

ASPECTOS 

COMPLEMENTARIOS 

Lugar: Distrito de San Juan de Lurigancho – Lima 

Hora: De 9:00 a.m. – 12:00 p.m. 

Administración: Individual 

Niveles: 1= Bueno 
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Tabla 24: Baremación de la variable dependiente e independiente 

Diseño de una 

biblioteca Pública 

D 1 D2 D 3 

RANGOS RANGOS RANGOS RANGOS 

BUENO 9 - 21 3 - 7 3 - 7 3 - 7 

REGULAR 22 - 

32 

8 - 10 8 - 10 8 - 10 

MALO 33 - 

45 

11 - 15 11 - 15 11 – 15 

Cohesión social D 1 D2 D 3 

RANGOS RANGOS RANGOS RANGOS 

BUENO 9 - 21 3 - 7 3 - 7 3 - 7 

REGULAR 22 - 32 8 - 10 8 - 10 8 - 10 

MALO 33 - 45 11 - 15 11 - 15 11 - 15 

Elaboración propia 

2.- La presentación de los resultados obtenidos de la Investigación se 

elaboraron en tablas de frecuencia y figuras estadísticas para la mejor 

visualización y compresión de los datos. 

2.6 Métodos de análisis de datos. 

1.- Se elaboró la Base de datos para la Variable Independiente y Dependiente. 

Los valores obtenidos se aplican en los instrumentos de medición para ser 

utilizados en el análisis descriptivo e inferencial en el programa SPSS y el 

Excel. 
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2.7 Aspectos éticos. 

Las consideraciones éticas del proyecto se dan desde el comienzo hasta el 

término. Por lo tanto: 

No se revelan los nombres de las personas encuestadas que contribuyeron a las 

encuestas del Proyecto de Investigación, tampoco de los docentes asesores. 

Asimismo, la encuesta brindada a la población se mantiene en confidencialidad 
y están informados sobre el Proyecto Investigativo.
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III. RESULTADOS
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  DESCRIPCION DE RESULTADOS

Con los resultados del instrumento de medición, se procederá a describir. La 

población es de 68 sujetos, estos mismos son usuarios que asisten al mes a la 

biblioteca “Ciro alegría”. Para el análisis, se empleó el proceso estadístico de alfa 

de Cronbach para obtener escalas de medición ordinales. 

DE LA VARIABLE 1 “DISEÑO DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA” 

     Tabla 25: Frecuencia de la variable 1 “Biblioteca pública” 

DISEÑO DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

1 1,5 1,5 1,5 

De acuerdo 47 69,1 69,1 70,6 

Muy de acuerdo 20 29,4 29,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0 

Nota: Estos Datos han sido procesado mediante el 
SPSS Elaboración propia 

Figura 83: Resultado de la variable biblioteca pública. 

En la tabla N°28 y la figura N°82, se observa que, de 68 encuestados, 1,47% 

está ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 69,12% está de acuerdo, mientras que el 

29,41% manifiestas que está muy de acuerdo. 
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ESPACIO EDUCATIVO

 Tabla 26: Frecuencia de la dimensión 1 “espacio educativo”. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 37 54,4 54,4 54,4 

Muy de acuerdo 31 45,6 45,6 100,0 

Total 68 100,0 100,0 

Nota : Estos Datos han sido procesado mediante el 
SPSS Elaboración propia 

Figura 84: Resultados de la dimensión espacio educativo. 

En la tabla N°29 y la figura N°83, se observa que, de 68 encuestados, 54,41% está de acuerdo, 

mientras que el 45,59% manifiestas que está muy de acuerdo. 
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Tabla 27: Frecuencia de la dimensión 2 “Espacio Cultural”. 

ESPACIO CULTURAL

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

1 1,5 1,5 1,5 

De acuerdo 31 45,6 45,6 47,1 

Muy de acuerdo 36 52,9 52,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0 

Nota : Estos Datos han sido procesado mediante el 
SPSS Elaboración propia 

Figura 85: Resultados de la dimensión espacio cultural. 

En la tabla N°30 y la figura N°84, se observa que, de 68 encuestados, 1,47% está ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo, 45,59% está de acuerdo, mientras que el 52,94% manifiestan que está muy de 

acuerdo. 
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Tabla 28: Frecuencia de la dimensión 3 “Espacio Social”. 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo , ni en 

desacuerdo 

28 41,2 41,2 41,2 

De acuerdo 36 52,9 52,9 94,1 

Muy de acuerdo 4 5,9 5,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0 

Nota : Estos Datos han sido procesado mediante el 
SPSS Elaboracion propia 

Figura 86: Resultados de la dimensión espacio cultural. 

En la tabla N°31 y la figura N°85, se observa que, de 68 encuestados, 41,18% está ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo, 52,94% está de acuerdo, mientras que el 5,68% manifiestan que está muy de 

acuerdo. 

ESPACIO SOCIAL

Porcentaje 

válido 
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    DE LA VARIABLE 2 “COHESIÓN SOCIAL” 

Tabla 29: Frecuencia de la variable 2 “Cohesión Social”. 

COHESION SOCIAL 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

1 1,5 1,5 1,5 

De acuerdo 31 45,6 45,6 47,1 

Muy de acuerdo 36 52,9 52,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0 

Nota : Estos Datos han sido procesado mediante el 
SPSS Elaboración propia 

Figura 87: Resultados de la variable dependiente cohesión social. 

En la tabla N°32 y la figura N°86, se observa que, de 68 encuestados, 1,47% está ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo, 45,59% está de acuerdo, 52,94% manifiestas que está muy de acuerdo. 
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Tabla 30: Frecuencia de la dimensión 4 “Aceptación social”. 

ACEPTACION SOCIAL

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

17 25,0 25,0 25,0 

De acuerdo 45 66,2 66,2 91,2 

Muy de acuerdo 6 8,8 8,8 100,0 

Total 68 100,0 100,0 

Nota : Estos Datos han sido procesado mediante el 
SPSS Elaboracion propia 

Figura 88: Resultados de la dimensión aceptación social. 

En la tabla N°33 y la figura N°87, se observa que, de 68 encuestados, 25% está ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, 66,18% está de acuerdo y el 8,82% manifiesta que está muy de acuerdo. 
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Tabla 31: Frecuencia de la dimensión 5 “sentido de pertenencia”. 

SENTIDO DE PERTENENCIA

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 18 26,5 26,5 26,5 

Muy de acuerdo 50 73,5 73,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0 

Nota : Estos Datos han sido procesado mediante el 
SPSS Elaboración propia 

Figura 89: Resultados de la dimensión sentido de pertenencia. 

En la tabla N°34 y la figura N°88, se observa que, de 68 encuestados, 26,47% está de acuerdo y el 

73,53% manifiesta que está muy de acuerdo. 
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Tabla 32: Frecuencia de la dimensión 6 “Participación Ciudadana”. 

PARTICIPACION CIUDADANA

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

2 2,9 2,9 2,9 

De acuerdo 12 17,6 17,6 20,6 

Muy de acuerdo 54 79,4 79,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0 

Nota : Estos Datos han sido procesado mediante el 
SPSS Elaboración propia 

Figura 90: Resultados de la dimensión participación ciudadana. 

En la tabla N° 35 y la figura N°89, se observa que, de 68 encuestados,2,94% está ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo, 17,65% está de acuerdo y el 79,41% manifiesta que está muy de acuerdo. 
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Prueba de hipótesis. 

Hipótesis Genera 

Se formula la hipótesis nula y alternativa 

      Hipótesis nula (Hₒ):

No existe relación entre Diseño de una biblioteca Pública y cohesión social. Caso: 

Biblioteca Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019. 

      Hipótesis Alternativa (H₁):

Existe relación entre Diseño de una biblioteca Pública y cohesión social. Caso: Biblioteca 
Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019. 

Asumimos que: 

El nivel de confianza = 95% 

Margen de error = Al 5% (0.05) 

p ≥ = acepta H0 se rechaza la hipótesis alternativa p < 

= rechaza H0 se acepta la hipótesis alternativa 

Tabla 33: Correlación de la hipótesis General. 

Correlaciones

BIBLIOTECA PUBLICA COHESION 

SOCIAL 

Rho de 

Spearman 

BIBLIOTECA 

PUBLICA 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,547** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 68 68 

COHESION 

SOCIAL 

Coeficiente de 

correlación 

,547** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

El resultado de correlación de Spearman es de 0,547 entre la variable Biblioteca Pública y Cohesión 

Social. Por lo tanto, se determina que la relación entre ambas es positiva con un nivel de correlación 

media, La significancia de p = 0,000. Por lo que se rechaza la hipótesis nula (Hₒ) y se acepta la 

hipótesis alternativa (H₁). 145



 Hipótesis especificas

Se fórmula la hipótesis nula y alternativa 

 Hipótesis nula (Hₒ):

No existe relación entre espacios educativos y aceptación social. Caso: biblioteca 

Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019. 

  Hipótesis Alternativa (H₁):

Existe relación entre espacios educativos y aceptación social. Caso: biblioteca 

Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019. 

Asumimos que: 

El nivel de confianza = 95% 

Margen de error = Al 5% (0.05) 

p ≥ = acepta H0 se rechaza la hipótesis 

alternativa p < = rechaza H0 se acepta la 

hipótesis alternativa 

Tabla 34: Correlación de la hipótesis especifica 1. 

Correlaciones

ESPACIO EDUCATIVO ACEPTACIO

N SOCIAL 

Rho de 

Spearman 

ESPACIO 

EDUCATIVO 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,176 

Sig. (bilateral) . ,151 

N 68 68 

ACEPTACION 

SOCIAL 

Coeficiente de 

correlación 

,176 1,000 

Sig. (bilateral) ,151 . 

N 68 68 

El resultado de correlación de Spearman es de 0,176 entre la dimensión espacio 
educativo y aceptación social. Por lo tanto, se determina que la relación entre ambas 
es positiva con un nivel de correlación baja. Por lo que se rechaza la hipótesis nula (Hₒ) 

y se acepta la hipótesis alternativa (H₁). 
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Se formula la hipótesis nula y alternativa 

 Hipótesis nula (Hₒ):

No existe relación entre espacios culturales y sentido de pertenencia. Caso: 

biblioteca Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019. 

  Hipótesis Alternativa (H₁):

Existe relación entre espacios culturales y sentido de pertenencia. Caso: biblioteca 

Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019. 

Asumimos que: 

El nivel de confianza = 95% 

Margen de error = Al 5% (0.05) 

p ≥ = acepta H0 se rechaza la hipótesis 

alternativa p < = rechaza H0 se acepta la 

hipótesis alternativa 

Tabla 35: Correlación de la hipótesis especifica 2. 

Correlaciones

ESPACIO CULTURAL SENTIDO DE

PERTENEN

CIA 

Rho de 

Spearman 

ESPACIO CULTURAL Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,515** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 68 68 

SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

Coeficiente de 

correlación 

,515** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

El resultado de correlación de Spearman es de 0,515 entre la dimensión espacio 
cultural y sentido de pertenencia. Por lo tanto, se determina que la relación entre 
ambas es positiva con un nivel de correlación media, La significancia de p = 0,000. 

Por lo que se rechaza la hipótesis nula (Hₒ) y se acepta la hipótesis alternativa (H₁). 147



Se formula la hipótesis nula y alternativa 
Hipótesis nula (Hₒ): 

No existe relación entre espacios sociales y participación ciudadana. Caso: 

biblioteca Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019. 

Hipótesis Alternativa (H₁): 

Existe relación entre espacios sociales y participación ciudadana. Caso: biblioteca Ciro 

Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, Lima 2019. 

Asumimos que: 

El nivel de confianza = 95% Margen de 

error = Al 5% (0.05) 

p ≥ = acepta H0 se rechaza la hipótesis alternativa p < 

= rechaza H0 se acepta la hipótesis alternativa 

Tabla 36: Correlación de la hipótesis especifica 3. 

Correlaciones

ESPACIO SOCIAL PARTICIPAC

IO N 

CIUDADANA 

Rho de 

Spearman 

ESPACIO SOCIAL Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,050 

Sig. (bilateral) . ,688 

N 68 68 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

Coeficiente de 

correlación 

,050 1,000 

Sig. (bilateral) ,688 . 

N 68 68 

El resultado de correlación de Spearman es de 0,50 entre la dimensión 

espacio social y participación ciudadana. Por lo tanto, se determina que la relación 

entre ambas es positiva con un nivel de correlación baja. Por lo que se rechaza la 

hipótesis nula (Hₒ) y se acepta la hipótesis alternativa (H₁). 
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IV. DISCUSIÓN
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Luego de llevar a cabo el trabajo de campo en la realidad problemática se 

identificó mediante la prueba de hipótesis que existe relación positiva de nivel media 

entre biblioteca pública y cohesión social. Caso: biblioteca Ciro Alegría, distrito San 

Juan De Lurigancho, Lima 2019. 

¿Qué relación existe entre Diseño de una biblioteca pública y cohesión social 

Caso: biblioteca Ciro Alegría, distrito San Juan De Lurigancho, ¿Lima 2019? 

Según los resultados obtenidos de la prueba de la hipótesis general la 

correlación de Spearman es de 0,547 entre la variable Biblioteca Pública y Cohesión 

Social. Por lo tanto, se determina que la relación entre ambas es positiva con un nivel 

de correlación media, La significancia de p = 0,000. Por lo que se rechaza la hipótesis 

nula (Hₒ) y se acepta la hipótesis alternativa (H₁). 

Estos resultados son semejantes a lo concluido por Jaramillo, O. (2010) en su 

investigación titulada “La biblioteca pública un lugar para la formación ciudadana”. 

Donde determino que la biblioteca pública busca transformar las ciudades con la 

educación, brindando servicios de educación y cultura para todas las personas, de 

esta manera puedan practicar el respeto y crear vínculos sociales que ayuden al 

desarrollo de la sociedad. Según los resultados obtenidos la biblioteca pública es un 

equipamiento que fomenta la cohesión social y beneficia la formación ciudadana por 

lo que la biblioteca pública mantiene una relación con la sociedad. 

De igual manera los resultados son similares concluidos por el mismo autor 

O, Jaramillo (2012) En su investigación titulada “La formación ciudadana,

dinamizadora de procesos de transformación social desde la biblioteca pública”. Del 

estudio se determina que la biblioteca pública es una estrategia para satisfacer las 

necesidades sociales que configuran a las personas a que puedan convivir, tomar 

decisiones y participar para la formación ciudadana, por lo que se da a entender que 

existe una relación entre las 2 variables. 
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Según los resultados obtenidos de la prueba de la hipótesis especifica 1 la 
correlación de Spearman es de 0,176 entre la dimensión espacio educativo y 
aceptación social. Por lo tanto, se determina que la relación entre ambas es positiva 
con un nivel de correlación baja. Por lo que se rechaza la hipótesis nula (Hₒ) y se 

acepta la hipótesis alternativa (H₁). 

Estos resultados son semejantes a lo concluido por Giraldo, Betancur y 

Quiroz (2009). en su investigación titulada “La biblioteca pública como ambiente

educativo para el encuentro ciudadano: un estudio en la Comuna 1 de Medellín.” Del 

estudio se determina que la biblioteca pública es una institución social, buena en las 

dinámicas de la vida social. En la misma línea se puede afirmar que la biblioteca 

pública es un ambiente netamente educativo encargado de garantizar la existencia 

de condiciones físicas y psicosociales que favorecen la creación de escenarios 

propicios para la enseñanza y el aprendizaje social. La biblioteca pública asume la 

responsabilidad de formación educativa que tiene en sus manos ya que es un 

escenario de formación ciudadana. Esto confirma que la biblioteca pública como 

ámbito educativo genera unión entre los ciudadanos. 

Según los resultados obtenidos de la prueba de la hipótesis especifica 2 la 
correlación de Spearman es de 0,515 entre la dimensión espacio cultural y sentido 
de pertenencia. Por lo tanto, se determina que la relación entre ambas es positiva 
con un nivel de correlación media, La significancia de p = 0,000. Por lo que se 

rechaza la hipótesis nula (Hₒ) y se acepta la hipótesis alternativa (H₁). 

Estos resultados son semejantes y se relacionan con el ámbito cultural a lo 
concluido por concluido por Gálvez, F. (2019) en su investigación titulada “Biblioteca

pública como espacio público de integración cultural en el año 2019, caso: Comas” 

Se determina que el espacio público es un elemento fundamental para el desarrollo 

de una sociedad, ya que promueve actividades culturales, educativas y también 

recreacionales mediante la cual se mide la inclusión e integración cultural de los 

habitantes de una zona determinada. Por lo que se entiende que existe una relación 

entre las actividades culturales y el sentido pertenencia para poder integrarse a un 

grupo de individuos. 
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Por otro lado, estos resultados son comparables a los resultados obtenidos 
en la investigación de Calizaya, J (2018) en su tesis de grado titulada “Diseño

arquitectónico de parque biblioteca para contribuir al desarrollo sociocultural en el 

sector cono Norte lV, Distrito de Ciudad Nueva, 2018”. Se determinó que el Parque 
Biblioteca es una alternativa de solución de infraestructura bibliotecaria de encuentro 
ciudadano donde jóvenes, niños y adultos acceden a la información virtual y física, se 
fomenta las actividades culturales, sociales, educativas y recreativas, con el fin de 
contribuir con el desarrollo socio-cultural del Distrito. Se entiende que el autor obtiene 
como resultado las actividades culturales para el fortalecimiento y desarrollo 
sociocultural del distrito por lo que nos indica que está de acuerdo en la relación de 
espacios culturales y sentido de pertenencia. 

Según los resultados obtenidos de la prueba de la hipótesis especifica 3 la 
correlación de Spearman es de 0,50 entre la dimensión espacio social y participación 
ciudadana. Por lo tanto, se determina que la relación entre ambas es positiva con un 
nivel de correlación baja. Por lo que se rechaza la hipótesis nula (Hₒ) y se acepta la 

hipótesis alternativa (H₁). 

Estos resultados son semejantes y también se relacionan con el ámbito social 
a lo concluido por Gálvez, F. (2019) en su investigación titulada “Biblioteca pública

como espacio público de integración cultural en el año 2019, caso: Comas” Se 
determina que el espacio público es un elemento fundamental para el desarrollo de 
una sociedad, ya que promueve actividades culturales, educativas y también 
recreacionales mediante la cual se mide la inclusión e integración cultural de los 
habitantes de una zona determinada. Por lo que se entiende que existe una relación 
entre los espacios públicos y la participación de las personas para integrarse a un 
grupo determinado de individuos que fomentan las actividades culturales y 
educativas. 
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V. CONCLUSIÓNES
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En el desarrollo del presente trabajo, se evidencio la relación que tiene la 

Biblioteca pública y cohesión social en los usuarios de la biblioteca pública Ciro 

Alegría ubicado en el Distrito San Juan de Lurigancho. como resultado de la 

aplicación del instrumento de recolección de datos podemos llegar a las 

conclusiones que están en concordancia con los objetivos de investigación, 

hipótesis, marco teórico, de ello se muestra lo siguiente: 
 Primera: 

Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar la relación entre 

Biblioteca Pública y Cohesión Social. Caso: Biblioteca Ciro Alegría, Distrito San 

Juan de Lurigancho, y habiendo obtenido los resultados de una muestra de 68 

usuarios, se observa la existencia de correlación 0,547 entre la variable Biblioteca 

Pública y Cohesión social, se determina que la relación entre ambas es positiva con 

un nivel de correlación media. La significancia de p = 0,000 Por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, es una correlación 

positiva. Por otro lado, La biblioteca pública ciro alegría genera un impacto de 

cohesión social positivo de nivel medio en la zona, por lo que significa que las 

personas muestran unión y desarrollo social entre sí, gracias a los servicios de la 

poca infraestructura educativa que brinda la biblioteca. 

 Segunda: 

Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar la relación entre 

Espacio Educativo y Aceptación Social. Caso: Biblioteca Ciro Alegría, Distrito San 

Juan de Lurigancho, y habiendo obtenido los resultados de una muestra de 68 

usuarios, se observa la existencia de correlación 0,176 entre la dimensión Espacio 

Educativo y Aceptación Social, se determina que la relación entre ambas es positiva 

con un nivel de correlación baja. Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa. Por lo tanto, es una correlación positiva. Por otra parte los 

espacios educativos de la biblioteca ciro alegría genera un impacto de aceptación 

social positivo de nivel bajo, por lo que significa que los espacios educativos es un 

elemento esencial para contribuir la fomentación de la aceptación social. 
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 Tercera: 

Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar la relación entre 

Espacio Cultural y Sentido de Pertenencia. Caso: Biblioteca Ciro Alegría, Distrito San 

Juan de Lurigancho, y habiendo obtenido los resultados de una muestra de 68 

usuarios, se observa la existencia de correlación 0,515 entre la dimensión Espacio 

Cultural y Sentido de Pertenencia, se determina que la relación entre ambas es 

positiva con un nivel de correlación media. La significancia de p = 0,000. Por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, es una 

correlación positiva. Por otra parte, los espacios culturales de la biblioteca ciro alegría 

genera un impacto de sentido de pertenencia positivo de nivel medio, por lo que 

significa que existe un sentido de las personas a querer pertenecer a un cierto grupo 

de individuos que fomenten la cultura y el bienestar de la comunidad. 

 Cuarta: 

Siendo el objetivo de nuestra investigación determinar la relación entre 

Espacio Social y Participación Ciudadana. Caso: Biblioteca Ciro Alegría, Distrito San 

Juan de Lurigancho, y habiendo obtenido los resultados de una muestra de 68 

usuarios, se observa la existencia de correlación 0,050 entre la dimensión Espacio 

Social y Participación Ciudadana, se determina que la relación entre ambas es 

positiva con un nivel de correlación baja. Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, es una correlación positiva. Por otra 

parte, los espacios sociales de la biblioteca ciro alegría genera la participación 

ciudadana de manera positiva a un nivel medio, por lo que significa que existe 

comunicación e interacción entre las personas y están conectadas entre sí. 

Se concluye que existe una correlación media pero aceptable entre la 

variable Biblioteca Pública y Cohesión Social. Caso biblioteca Ciro Alegría, Por otro 

lado, se concluye también que las dimensiones muestran una correlación baja pero 

aceptable de igual manera se puede mejorar con otras propuestas. 
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VI. RECOMENDACIONES
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Teniendo en cuenta la información obtenida como los resultados de la 

sistematización de la recolección de datos y su proceso de análisis. Las 

recomendaciones sugeridas están relacionadas con los resultados obtenidos de la 

investigación. 

 Primera: 

Se recomienda a la municipalidad del distrito y también a la comunidad, a 

considerar la implementación de este equipamiento, con el fin de que la biblioteca 

pueda fomentar la cohesión social en sus niveles más altos. Ya que, la biblioteca 

pública Ciro alegría tiene una relación media con la cohesión social, Además, se 

recomienda al equipamiento incluir servicios de educación y cultura que vinculen la 

unión y progreso de los ciudadanos. 

 Segunda: 

Se recomienda en el equipamiento considerar los espacios educativos de 

alto nivel. Que permita influir en el proceso de la comunidad, de esta manera pueda 

establecer una sociedad unida donde se fomente la aceptación social. Así mismo se 

recomienda estos espacios como influencia en la sociedad que también evita las 

diferencias sociales. 

 Tercera: 

Para este diseño arquitectónico de biblioteca pública se recomienda 

establecer los espacios culturales, es indispensable en el equipamiento porque 

permite a los usuarios a conocer sobre la identidad, costumbres y tradiciones, 

Además fomenta la cultura en la sociedad, logrando fortalecer los lazos sociales y 

crear sentido de pertenencia hacia las personas para formar parte de la sociedad. 

 Cuarta: 

Para diseñar la biblioteca pública principalmente se recomienda también la 

implementación de espacio social donde permita a las personas a poder interactuar, 

de esta manera se fortalece los vínculos sociales, además se recomienda que los 

espacios sociales brinden servicios de educación y cultura de alta calidad.. 

157



VII. PROPUESTA
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7.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

Tomando en cuenta los estudios realizados, con el diseño de 

investigación, la estructura metodológica y los resultados obtenidos a través de 

la investigación, se da a conocer que la biblioteca pública Ciro alegría fomenta 

la cohesión social a un nivel medio según los resultados obtenidos de la hipótesis 

general, Es por ello que se propone la implementación de un Parque Biblioteca 

que servirá para fomentar la cohesión social y beneficie a una gran parte de la 

población del distrito de San Juan de Lurigancho . 

Por otro lado, para entender la propuesta del parque biblioteca. El parque 

biblioteca es un motor de transformación social que beneficia la disminución y 

prevención de la violencia, logra fortalecer la participación ciudadana y fomenta 

la cohesión social, todo ello es comprobable gracias a las teorías y antecedentes 

de investigación que se ha recopilado. Por otro lado, se tiene como ejemplo los 

parques bibliotecas de Medellín, según los antecedentes recopilados en la 

investigación los parques bibliotecas en Colombia - Medellín son motor de 

cambio en la sociedad ya que es un espacio donde la gente viene a recrearse, 

porque es un sitio de esparcimiento que comparte, cultura y formación, también 

el derecho a educarse. Por medio de estos servicios que brinda el Parque 

biblioteca, busca integrar a los ciudadanos y formen una sociedad fortalecida. A 

esto se le llama la formación ciudadana. Así mismo, para comprender el distrito 

de San Juan de Lurigancho, se abordó en la realidad problemática en el aspecto 

social, donde se tiene un alto índice de analfabetismo y delincuencia, en el 

aspecto urbano cuenta con un déficit de bibliotecas públicas y la accesibilidad de 

llegada hacia ello es dificultosa, en el aspecto arquitectónico se encuentran 

espacios públicos que tienen un diseño inadecuado y no fomentan la cohesión 

social. La propuesta del parque biblioteca en el distrito de San Juan de Lurigancho 

influirá positivamente en la sociedad , logrando un nivel alto de cohesión social , 

también permitirá la fácil accesibilidad de llegada al parque biblioteca ya que 

estos equipamientos deberán estar ubicados en puntos estratégicos de la ciudad 

como las vías principales, en el aspecto arquitectónico el parque biblioteca es un 

espacio público diseñado principalmente para que los ciudadanos puedan 

interactuar , participar y sobre todo gozar de los servicios de educación y cultura 

de alta calidad .
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7.1.1 ANTECEDENTES 

7.1.1.1 Concepción de la Propuesta Urbano Arquitectónica 

Para la concepción de la propuesta urbano arquitectónica recurrimos a 

los resultados obtenidos en el proyecto de investigación. Por lo tanto, se da a 

conocer que la biblioteca pública fomenta la cohesión social a un nivel medio 

bajo, según los resultados obtenidos en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

Este fenómeno es causado por la biblioteca pública y su bajo nivel de 

correlación con la cohesión social, esto se debe al diseño arquitectónico de los 

ambientes internos, del mismo modo el carácter arquitectónico en su exterior. 

Esta carencia arquitectónica es difícil para el usuario, reconocer a tal 

equipamiento como una biblioteca pública. 

Por otro lado, el (Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, 

2011), nos afirma que, para la proyección de una biblioteca pública, el rango 

poblacional es de 25,000 habitantes. Sin embargo, el distrito de San Juan de 

Lurigancho, sólo cuenta con una biblioteca pública en su territorio según (Lima 

como vamos, 2019); cabe resaltar que, la población del distrito es de 

1’038,000 habitantes. Realizando los cálculos matemáticos de acuerdo al 

rango poblacional que nos brinda el sistema nacional de estándares de 

urbanismo, podemos decir que el distrito de San Juan de Lurigancho debería 

tener en total 42 bibliotecas públicas. Sin embargo, la realidad es lo contrario. 

Ya que, el distrito de San Juan de Lurigancho, cuenta con un déficit de 41 

bibliotecas públicas. 

Aportando a la investigación, según el urbanista (Borja, 2012) nos 

menciona que la ciudad, obligatoriamente debe poseer espacios públicos. Así 

mismo, nos afirma que: “(…) Sin espacio público potente, integrador 

socialmente, articulador física y simbólicamente, la ciudad se disuelve, la 

democracia que se pervierte (…)”. Partiendo de esa premisa, queremos 

fomentar los espacios públicos que aporten a la ciudad, conjuntamente con 

equipamientos culturales, ya que, los espacios públicos aportan a la cohesión 

social. 

Adoptando las teorías estudiadas, resultados de la investigación y el 

déficit de equipamiento académico-cultural, determinamos que una biblioteca 

pública dotado de espacio público, genera mayor nivel de cohesión social, este 

resultado 
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  es un equipamiento híbrido en el distrito de San Juan de Lurigancho, podemos 

decir que la propuesta arquitectónica para esta investigación es un Parque 

Biblioteca, que brindará los tres ejes fundamentales en la que se enfoca, estos 

ejes son: eje cultural, eje académico y eje social. Estos ejes, plasmados en 

espacios arquitectónicos que contribuyen la cohesión social. 

Por último, el equipamiento de Parque Biblioteca estará enfocado hacia 

jóvenes de 20 a 24 años del distrito de San Juan de Lurigancho, la 

aproximación a este público objetivo se debe a la similitud que existe entre las 

actividades que realizan los jóvenes y los servicios que ofrece el Parque 

Biblioteca. 
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7.1.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 

7.1.2.1 Objetivo general 

 Diseñar un parque biblioteca para fomentar la cohesión social en el

distrito de San Juan de Lurigancho 2020

7.1.2.2 Objetivos específicos 

 Diseñar espacios educativos para contribuir en la formación y

aceptación social en el distrito de San Juan de Lurigancho 2020.

 Diseñar espacios culturales para fomentar la diversidad cultural y

crear sentido de pertenencia con el equipamiento en el distrito de San

Juan de Lurigancho 2020.

 Diseñar espacios públicos para fortalecer la participación ciudadana

y comunicación en los habitantes del distrito de San Juan de

Lurigancho 2020.
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7.1.3 ASPECTOS GENERALES 

7.1.3.1 Ubicación 

El terreno se encuentra ubicado en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, en la zona 6 de, en la intersección de la Avenida Mariscal 

Cáceres y la Avenida Central. 

El terreno tiene una forma regular, cuenta con un área de 15 417.80 

m2 según el levantamiento topográfico, del mismo modo, el perímetro es de 

  630.99 ml. 

Tabla 37.Dimensiones del terreno 

Terreno

Área 15 417.80 
m2 

 Perímetro 544.47 ml 

        Elaboración: propia 
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Lamina 1:Plano de ubicación 
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 ÁREAS Y LINDEROS (Utilizar información oficial IGN/ICL, etc.)

Linderos 

El terreno del objeto arquitectónico está colindando con las 

siguientes avenidas del entorno inmediato: 

Por el lado norte: vivienda unifamiliar 

Por el lado sur: Av. Héroes del cenepa 

 Por el lado este: Comercio vecinal 

Por el lado oeste: vivienda unifamiliar 

El terreno tiene diversas medidas de su perímetro, que a 

continuación detallaremos: 

Por el lado norte: 195.61 ml  

Por el lado sur: 184.43 ml 

Por el lado este: 127.72 ml 

Por el lado oeste: 123.22 ml 

Figura 91: Area del terreno
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7.1.3.2 Características Del Área De Estudio (análisis del terreno) 

 Aspecto Climático

En el distrito de San Juan de Lurigancho existe dos tipos de clima, uno de 

ellos es árido y el otro es tundra, este tipo de clima árido es caracterizado por un 

clima seco y se encuentra en la quebrada de canto grande, mientras que el clima 

tundra es relativamente húmedo, por ello, este clima se encuentra en la zona de 

zarate que está cerca de lima centro. 

Durante todo el año, el distrito de San Juan de Lurigancho se aprecia el sol 

casi todo el año a diferencia en la temporada de invierno. Este clima se debe, a la 

ubicación en la que se encuentra, esta bordeada por colinas y esta característica 

bloquea el recorrido de los vientos. 

 Temperatura
La temperatura es relativa de acuerdo a las variaciones que se va dando 

durante todo el año. La temperatura del distrito fluctúa entre los 30° y 12°, teniendo 

coincidencia con las estaciones en lo que va del año, ya sea en verano o invierno, 

con precipitaciones escasas. Mientras que el promedio anual del distrito es de 21°. 

Esto se debe a la nubosidad que presenta el territorio, la altitud, las masas de agua, 

la humedad del suelo, la vegetación y las rocas; todos estos elementos naturales de 

la tierra tienen como función disminuir o aumentar la temperatura del ambiente. Así 

mismo, la temperatura máxima es de 30° C, durante el verano y la temperatura 

mínima es de 12° C en la temporada de invierno. 
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Precipitación

En el distrito de san juan de Lurigancho, se observa que la 

precipitación es relativa, durante todo el año el promedio de precipitación 

es de 1.5mm. Sin embargo, en la temporada de verano, la precipitación 

es de 3mm a 4mm. Esto se debe que en la capital se ve una ligera 

llovizna. Mientras que, en la época de invierno es de 0mm a 1mm. 

Seguidamente, en los meses restantes del año, su constancia es de 

1mm; cabe recalcar que esto varía según la zona; ya que; en la zona de 

zarate es más húmeda a comparación con la zona de canto grande. 

Figura 92: Precipitación de San Juan de Lurigancho 

Humedad

En el distrito de San Juan de Lurigancho de promedio anual de 

humedad es de 77%, no llueve durante los 334 días del año. Los meses 

con mayor índice de lluvia es en enero, febrero y marzo. Esto se debe a 

la proximidad que tiene con Cercado de lima, ya que, la zona de zarate 

presenta mayor humedad. Finalizando, En los último ocho meses del 

año se observa en la figura, que los días de lluvia es mínima. 

Figura 93: Humedad de San Juan de Lurigancho 
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Viento

La dirección del viento para san juan de Lurigancho viene de sentido sur 

a norte, debido a su forma geográfica que está rodeada por colinas, esto surte 

un efecto de recibir el viento en todo su territorio. El promedio anual de velocidad 

en el distrito es de 2.75km/h. Los meses con mayor velocidad de viento son, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 

alcanzando una velocidad de 3km/h. 

Figura 94: Vientos de San Juan de Lurigancho 

 Relieve

El relieve en el distrito de san juan de Lurigancho es relativamente uniforme, 

debido a que no se observa una variación evidente en toda la extensión de su 

territorio. Como se observa en la figura, se muestra que su altitud mínima es de 

190 msnm en zarate, mientras que la altitud máxima es de 2200 msnm en la zona 

de cerro colorado en las pampas de canto grande. Por lo tanto, cuenta con dos pisos 

ecológicos, chala y yunga. Así mismo, se observa que está limitado por colinas, 

este terreno accidentado se le considera vulneras ya que existe invasiones que se 

están apoderando de estos mismos. 

Figura 95: Relieve del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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 Referencias geotécnicas

El distrito de San Juan De Lurigancho, es uno de los distritos con muy alto 

nivel sísmico. De acuerdo al (centro nacional de estimación, prevención y 

reducción de riesgo de desastres, 2017) muestra que el riesgo sísmico se 

encuentra en las faldas de las colinas, el cual es representado por el color rojo. 

Mientras que, el alto nivel sísmico se observa un poco porcentaje y es 

representado por el color anaranjado. Así mismo, se observa que el nivel sísmico 

intermedio es predominante y es representado con el color amarillo. Por otro lado, 

el color verde claro representa el bajo nivel sísmico con un porcentaje moderado. 

Por último, el muy bajo nivel de sismicidad es considerable en el distrito y es 

representado por el color verde oscuro. Para comprender sobre los colores de 

sismicidad daremos a conocer en seguida su significado: 

Zona I (Corlo verde): Está conformada por los afloramientos rocosos, 

los estratos de grava-aluvial de los pies de las laderas. Este suelo tiene un 

comportamiento rígido, con periodos de vibración natural. 

Peligro bajo Zona II (Color amarillo): Se incluyen las áreas de terreno 

conformado por un estrato superficial de suelo granulado fino y suelos 

arcillosos. Peligro relativamente bajo. Zona III (Color anaranjado): Conformada 

en su mayor parte por los depósitos de suelos finos y arenas de gran espesor 

que se encuentran en estado suelto. 

Peligro alto. Zona IV: (Color rojo): Conformada por los depósitos de 

arena eólicas de gran espesor y sueltas, depósitos fluviales, depósitos marinos 

y suelos pantanosos. Peligro muy alto. 

En conclusión, el terreno está ubicado en el sector 6, por lo tanto, se 

encuentra en la zona II de color amarillo, es por ello que el terreno elegido es 

apto para la construcción de nuestro equipamiento. 
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Lamina 2 :Referencia geotecnica 170



Lamina 3:Topografia del terreno
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Lamina 4:Levantamiento fotografico 172



 SERVICIOS BÁSICOS

El terreno elegido, cuenta con los servicios básicos de agua, desagüe y 

energía eléctrica y sus alrededores también. 

VER EN LA LAMINA L16 SERVICIOS BASICOS -AGUA 

VER EN LA LAMINA L17 SERVICIOS BASICOS -DESAGUE 

VER EN LA LAMINA L18 SERVICIOS BASICOS -ELECTRICO 
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Lamina 5:Servicio básico de agua 174



Lamina 6: Servicio básico de desague 175



 
Lamina 7:Servicio básico de agua 
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 Análisis del entorno 

La zona 6 en la que se encuentra el terreno seleccionado, cuenta con una 

zonificación variada en la cual, el que predomina es de uso residencial. Esta 

zonificación ha sido reajustada por él (Instituto metropolitano de zonificación, 

2015), aprobada por la ordenanza N° 1896. Por lo tanto, el terreno 

seleccionado es de uso de zona de recreación pública (ZRP) y comercio zonal 

(CZ). 

Figura 96:Ordenanza que modifica el plano de zonificacion del Distrito de San Juna de 
Lurigancho
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La zona 6 ubicada en el distrito de san juan de Lurigancho, cuenta con 
zonificación variada aprobada con la ordenanza n°1896 23/07/15. 

Figura 97: Terreno N°1 - San Juan De Lurigancho, zona 6 
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Figura 98: zonificación del parque biblioteca- IMP 

En el área de tratamiento normativo, el distrito de san juan de Lurigancho 

está ubicada en el área I. Por lo tanto, es un área con mayor compatibilidad 

con diversas actividades. En conclusión, podemos decir que el terreno elegido 

tiene una zonificación de zona de recreación pública y comercio zonal (CZ), 

por lo tanto, nuestro equipamiento de parque biblioteca se adecuada de 

acuerdo a la zonificación. Ya que, de acuerdo a (Instituto metropolitano de 

planificación, 2015) las bibliotecas se pueden situar en comercio zonal y el 

parque se adecua en zona recreación pública (ZRP). 

 USOS DE SUELO ACTUALES

  Nuestro terreno presenta diferentes usos de suelo a su alrededor como, 

comercio vecinal, comercio zonal, educación básica, zona de recreación 

pública, residencia de densidad media. 

  Tipos de usos de suelo en el entorno mediato e inmediato: 

Entorno inmediato: 

Educación 

 I.E Arquímedes

 IEP Escuela de Jesús

Zona de Recreación Pública 

 Parque de la avenida central

 Parque los diplomáticos

 Parque San Miguel

 Parque la curva

Comercio zonal 

 Mercado 1 de septiembre

 Boticas Perufarma

 Restaurant Rossymar
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 Restaurant Esteban Choque

 Fuente de Soda

Luana PERFIL URBANO 

  El perfil urbano del área de intervención cuenta con 2 vías principales que se 

encuentran intersecadas entre sí, a continuación, se mostrara las siguientes vías 

que permiten el fácil acceso de llegada hacia el terreno. 

Vías próceres de independencia 

Es la avenida principal del Distrito de San Juan de Lurigancho, es una de 

las vías principales cercanas al terreno del proyecto ya que está conectada con 

la Av. Héroes del Cenepa que dirige directamente al terreno de la propuesta. 

Vía central 

Esta vía brinda el fácil acceso de llegada al equipamiento, está ubicada 

en la parte de la fachada, es una vía colectora y cuenta también con 2 carriles, 

también dirige directamente al terreno del proyecto. 

Vía Héroes del Cenepa 

Es una vía principal paralela al área del terreno, es una vía colectora que 

conecta con la vía principal próceres de independencia y cruza también con la 

Av. Central, por estas intersecciones permite el fácil acceso de llegada, ya que 

conectan con vías que dirigen directamente al terreno. 

Calle Carbajal 

Esta calle está ubicada en la parte posterior del terreno junto con la 

urbanización, conecta también con la calle Inclán, esto llegaría a ser el acceso 

al terreno para los habitantes de la zona. 

Calle Inclán 

Esta calle está ubicada en la paralela del terreno, de igual manera esta 

calle permite el acceso de llegada para los habitantes de la zona. 

El terreno está ubicado en una zona estratégica ya que conectan con vías 

principales y calles para los habitantes de la zona y para los usuarios visitantes. 
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Lamina 8:Perfil urbano 
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 VIABILIDAD Y ACCESIBILIDAD

La vialidad en el terreno de estudio cuenta también con vías importantes 

como la carretera Av. Héroes del Cenepa que conecta con la Av. Central. 

de la cual estas vías de acceso están conectadas también con la vía 

principal del Distrito Av. Próceres de independencia, por lo que también 

llegaría a ser una ventaja para el área de la propuesta. Por otra parte, el 

terreno colinda con las calles (calle-Inclan / calle Carbajal) de las cuales se 

encuentran en la parte Norte y la parte Este del terreno. 

Figura 99:Viabilidad y accesibilidad 
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Lamina 9:Vialidad
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7.1.3.3. Estudio de casos análogos 

Parque biblioteca Santo Domingo / Colombia 

Figura 100 “Parque biblioteca Santo Domingo” 

Tabla 38: Ficha técnica: “Parque biblioteca Santo Domingo” 

ITEMS DESCRIPCION

ARQUITECT

O 

UBICACIÓN 

AREA CONSTRUIDA 

AREA DE ESPACIO PUBLICO 

AÑO DEL PROYECTO 

Giancarlo Mazzanti y Arquitectos 

Ldta. Cerro Santo Domingo 

3 727m2 

14 265m2 

Marzo 24 del 2007 

    Elaboración propia 

Emplazamiento: Esta ubicado en el cerro Santo Domingo, 

Aprovechando el mirador de toda la ciudad, iniciando con la recuperación 

del cerro y la mejora de condiciones ambientales de la quebrada. Este 

parque biblioteca este compuesto de 3 volúmenes sobre una plataforma 

de espacio público, que logran convertirse en un referente urbano para 

toda la ciudad. 
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Figura 101: Emplazamiento del parque biblioteca Santo Domingo 

Servicios: Colección infantil y adultos, sala de navegación virtual, 

salas de lectura, salas de lectura ,4 talleres de capacitación, 88 

ordenadores, ludoteca ,23 sofá, sala mi barrio, auditorio con 134 

localidades, garage público, terraza de lectura, locales comerciales, 

áreas verdes y recreativas. 

Programa arquitectónico: El parque biblioteca Santo Domingo 

está conformado por 3 edificios (Zona cultural y social y auditorio) y un 

total de 7 niveles (2 sótanos, 4 pisos y una azotea) en los cuales se 

encuentra los siguientes espacios: Talleres, sala de capacitación, 

ludoteca, sala mi barrio, área de administración, sala de exposiciones, 

sala de informática adultos, jóvenes y niños, camerinos. También se 

tiene un espacio público sectorizado como: plazoleta de encuentro y 

plazoleta de acceso. 
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Figura 102: Esquema del proyecto parque biblioteca Santo Domingo 

Zonificación: En las siguientes figuras se muestra el corte de 

cada volumen arquitectónico con áreas zonificadas. 

Figura 103: Parque biblioteca Auditorio Santo Domingo 

Figura 104: Corte de la biblioteca Santo Domingo 
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Figura 105: Corte de la biblioteca Santo Domingo 

Figura 11: Corte de los talleres del parque biblioteca Santo Domingo 

Estrategias del proyecto: 

- El proyecto esta rodeado por una plazoleta que se encuentra con los 

siguientes usos urbanos: 

- Espacios de conexión entre la ciudad y el edificio, con rampas y escaleras 

que permiten el libre acceso de los habitantes, considerando también la 

accesibilidad para discapacitados. 

- Plazuela de uso recreativo, cuenta con pequeños kioskos y 

estacionamientos para los vehiculos 

- Cuenta con miradores que conectan a los teleféricos del cerro Santo 
Domingo 

El parque biblioteca Santo Domingo conecta con la ciudad por medio de 

la plazoleta, lo cual sirve como espacio de distribución para las tres volumetrías 

que simulan 3 piedras en el mismo lugar, estas tres volumetrías están divididas 

en base a los usos principales que contiene la biblioteca, siendo: Biblioteca, 

Auditorios y talleres, permitiendo que estos espacios sean identificados 

fácilmente de acuerdo al volumen donde se encuentre. La forma de la 

edificación permite que sea un hito barrial y distrital. 

En conclusión, este proyecto busca potenciar los lugares de 

encuentro y vincular la red de espacios públicos, este parque biblioteca 
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  Santo Domingo sirve como balcón hacia la ciudad, de esta manera conecta el 

proyecto con los miradores del Cerro y los teleféricos, también logra aumentar 

la cantidad de conectividad urbana y lugares de encuentro en la ciudad. 

 Parque Biblioteca León de Greiff 

  Figura 106: Parque Biblioteca León de Greiff 

   Tabla 39. Ficha técnica: “Parque Biblioteca León de Greiff” 

ITEMS DESCRIPCION 
ARQUITE

CTO 

UBICACIÓ

N 

AREA CONSTRUIDA 

AREA DE ESPACIO 

PUBLICO AÑO DEL 

PROYECTO 

Giancarlo Mazzanti y

Arquitectos Ldta. 

Zona centro oriental de la 

ciudad de Medellín 

3 784m2 

17 288m2 

Febrero 17 del 2007 

Elaboración propia 

Emplazamiento: Este proyecto es una propuesta de renovación 

urbana de la zona oriental de la ciudad de Medellín, crea una oportunidad 

para entrelazar dos sectores de la ciudad que han estado desunidos por la 

presencia de áreas vacías y por falta de 
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 continuidad urbana, Po otro lado, este proyecto pretende fortalecer y 

potenciar las actividades deportivas, culturales y educativas y como 

misión se tiene prestar servicio a las comunidades de esta zona, este 

proyecto plantea como estrategia 3 volúmenes arquitectónicos de dos 

niveles cada uno, unidos por una plataforma de doble altura, a lo que se 

convierte en un hall que articula espacialmente a cada uno de los 

volúmenes y los servicios que presta el edificio. 

Figura 107: emplazamiento del parque biblioteca Leon de Greiff 

Servicios: Salas de lectura, sala infantil, salas de lectura, salas de 

navegación virtual, 103 ordenadores, 6 talleres de capacitación, sala mi 

barrio, ludoteca, 20 sofás, auditorio de 134 localidades, garage, público, 

terraza de lectura, locales comerciales, áreas verdes y recreativas. 

Programa arquitectónico: El parque biblioteca León de Greiff es una 

biblioteca que está compuesta por 3 volúmenes arquitectónicos las 

cuales contiene los siguientes ambientes: Talleres, biblioteca, zona 

administrativa, patio, auditorio, capacidad de 148 butacas, sala de uso 

múltiple, cafetería, sala de computo, sala de estar, sala de computo, 
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  gimnasio, sala de reuniones, servicios higiénicos, plaza miradora, 

como otros servicios. Además, se puede observar en la figura que la 

topografía del terreno donde se encuentra emplazado el proyecto, ha 

permitido que el techo pueda estar integrado al espacio público y 

funcione como mirador hacia el área verde, sin perjudicar los usos y 

servicios que se desarrolla internamente en el parque biblioteca. 

Figura 108: Esquema del parque biblioteca Leon de Greiff 

Zonificación: En las figuras se muestra cortes del parque  biblioteca León 

de Greiff con las áreas zonificadas 

Figura 109: Zonificacion del area administrativa 
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Figura 110: Zonificación del auditorio 

Figura 111: Zonificación de la biblioteca 

Estrategias del proyecto como parque: 

El proyecto cuenta con un amplio espacio de área verde y está 

compuesto Por juegos infantiles , losas deportivas y áreas de descanso 

ubicadas frente al proyecto, en la parte posterior se diseñó una plaza pequeña 

con arcos que formaban parte de una construcción anterior con el fin de 

mantener un recordatorio ya que en aquel lugar existió una                  cárcel , pero ahora 

es un espacio público para que la población pueda disfrutarlo libremente, por 

otro lado , el proyecto se encuentra ubicado en un terreno con desnivel , lo 

que permite que la parte trasera del edificio sea usado como un mirador al 

nivel de la vereda , tal y como se observa en el corte de las figuras de 

zonificación. 
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Estrategias del proyecto como edificio: 

El parque biblioteca se encuentra compuesto por 3 volumetrías 

arquitectónico, estas contienen los usos de: Auditorio, Biblioteca y área socio 

– cultural. Conectados por un espacio intermedio que controla el acceso hacia

las 3 volumetrías, además este edificio posee un mirador en el nivel del techo, 

esto sirve como mirador y circulación libre para la población, por otro lado, este 

parque biblioteca no posee características de ser una edificación 

monumental, pero posee un atractivo visual que sirve como hito de la zona. 

Parque Biblioteca Presbítero Jorge Luis Arroyave 

Figura 112: Parque Biblioteca Presbítero Jorge Luis Arroyave 

Tabla 40. Ficha técnica: “Biblioteca Presbítero Jorge Luis Arroyave” 

ITEM DESCRIPCION 
ARQUITE

CTO 

UBICACIÓ

N 

AREA CONSTRUIDA 

AREA DE ESPACIO 

PUBLICO AÑO DEL 

PROYECTO 

Javier Vera Londoño 

Zona Centro – Occidental de 

Medellin , las comunas 11,12 y 

13 

5 631m2 

9 993m2 

Diciembre del 2006 

      Elaboración propia 
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Emplazamiento: Este proyecto por su localización estratégica 

 , el ingreso principal será por la parte de la comuna 13 y toda la periferia de la 

Zona Centro – Occidental de la ciudad de Medellín, También está conectado a 

la estación final del metro y al resto de la ciudad a través del Parque Lineal 

de la Quebrada del Hueso. El proyecto Biblioteca Presbítero Jorge Luis 

Arroyave, plantea su estrategia de intervención en dos partes, una acción 

sobre la calle San Juan, que es la vía de acceso principal de la zona por su 

conectividad con la ciudad, le permite un acceso de llegada inmediata y fácil 

para los ciudadanos. Por   otro lado, en esta biblioteca se ubican usos como 

auditorio, biblioteca y talleres de capacitación, ludoteca, salón de exposiciones 

y la café lectura. Entre estas intervenciones se encuentra el espacio público, 

que se configura como parque y espacio libre para las actividades lúdicas y 

recreativas del proyecto. 

         Figura 113: Emplazamiento de la Biblioteca Presbítero Jorge Luis Arroyave 

Servicio: Colección infantil y adultos, locales de incubadora de 

empresa, salas de navegación virtual, salas de lectura, salas de 123 

ordenadores informáticos, 5 talleres de capacitación, salas de estudio, 

auditorio de 236 localidades, por el sector cultural se tiene la sala de 

exposiciones, ludoteca, sala mi barrio, canal de televisión comunitaria y 

locales comerciales. 
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Programa arquitectónico: El parque biblioteca Presbítero Jorge 

Luis Arroyave está conformado por 4 volumetrías rectangulares que 

están unidas mediante un techo inclinado. Posee los siguientes 

ambientes: Auditorio (capacidad de 236 butacas), servicios higiénicos 

 , salón Mi Barrio, zona de objetos personales, Biblioteca, área 

administrativa, zona de préstamo de libros, deposito y aseos 

personales, sala de lectura, sala multimedia, sala infantil, salas 

múltiples, patios, camerinos y salón de exposiciones. Además, La 

volumetría del proyecto responde a la topografía del terreno y al entorno 

urbano, conectando a la calle con el espacio público del parque 

biblioteca, consiguiendo conectar la ciudad a una escala barrial 

Figura 114: Planta de ubicación de la Biblioteca Presbítero Jorge Luis Arroyave 

Zonificación: En las siguientes figuras se muestra los cortes con áreas   

zonificadas del parque biblioteca Jorge Luis Arroyare 
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Figura 115: Fachada principal 

Figura 116: Corte 1 Biblioteca Presbítero Jorge Luis Arroyave 

Figura 117: Corte 2 Biblioteca Presbítero Jorge Luis Arroyave 

      Estrategias del proyecto como parque:

El espacio público se ha implementado como una plaza escalonada 

debido a la pendiente del terreno, por consiguiente, se muestra los espacios 

urbanos: 

- Mirador urbano 

- Accesos independientes hacia los volúmenes de la edificación 

- Estacionamientos de vehículos y motos que conectan la 

plaza escalonada y parque en pendiente 
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- La plaza escalonada está conectada a cada ingreso independiente de la 

biblioteca y genera espacios de recreación 

Cabe resaltar que el espacio público del proyecto tiene la función de 

ser un conector urbano entre los extremos opuestos de la ladera, esto permite 

que los habitantes usen el parque biblioteca como espacio de transición hacia 

el otro lado de la ciudad y puedan usar estas zonas para la recreación. 

Estrategias del proyecto como edificio: 

Debido a la notoria pendiente del terreno, el proyecto se ha 

presentado como 4 volumetrías que se emplazan en cotas inferiores y se 

acomodan al nivel del terreno, a su vez, están integrados mediante un techo 

que cubre las 4 volumetrías en su totalidad. Debido a que posee una gran 

área techada, se implementó el uso de patios internos para el ingreso de 

iluminación y ventilación para los ambientes del parque biblioteca. Además, 

se hizo uso de una serie de escalones que respondían a la topografía y rampas 

para el acceso de discapacitados. 

Por último, se diferencia que el uso de volumetrías en el edificio 

responde a un uso especifico en su programa arquitectónico, siendo: 

Volumetría socio-cultural, volumetría auditorio y dos volumetrías de biblioteca 

(infantil y adultos). 

Plaza Biblioteca La Molina Sur 

Figura 118: Plaza Biblioteca la Molina Sur 
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Tabla 41. Ficha técnica: “Plaza Biblioteca la Molina Sur” 

ITEM DESCRIPCION 
ARQUITECTO 

UBICACIÓN 

AREA CONSTRUIDA 

AÑO DEL 

PROYECTO 

FOTOGRAFIA 

Gonzales Moix 

Plaza Biblioteca La 

Molina Sur. 1300.0 

m2 

13 de Marzo del 2017 

Ramiro del Carpio 

 Elaboración propia 

Emplazamiento: El proyecto se ubica paralelo a un parque o “pulmón de 

manzana”, que llegaría a ser el corazón de la urbanización el Cascajal, el 

proyecto completa un gran claustro cultural, unido al parque como centro. Se 

decidió implantar una imagen funcional y formal fuerte que llegaría a ser la 

biblioteca, con el objetivo que se convierta en un lugar social para la 

comunidad, un lugar de encuentro y comunión de actividades para la vida 

cotidiana. 

Concepto y partido: El proyecto se encuentra en el lado más largo del 

terreno paralelo a la vereda peatonal, intentando atrapar la máxima iluminación 

y ventilación, obteniendo mejores vistas hacia el entorno. 

Mediante la trama de columnas de hormigón con un ritmo de llenos y 

vacíos visto del interior de la biblioteca, genera una piel atemporal y sólida. 

Cuya imagen hace alusión a los libros apilados en una estantería, esto también 

genera una mejor visión hacia el entorno, trasladando el paisaje hacia el interior 

de la biblioteca. 
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Figura 119: Emplazamiento de la plaza biblioteca Molina Sur 

Figura 120: Concepto y partido de la plaza biblioteca Molina Sur 

Servicios: La plaza biblioteca cuenta con sala general para lectura con 

estantería abierta, sala accesible diseñado y enfocado para las personas con 

habilidades especiales, sala ñam es un ambiente donde se desarrolla 

actividades del idioma quechua, sala infantil, sala de cultura digital, aulas, 

auditorio y talleres. 

Volumetria: El proyecto está ubicado en paralelo a un parque que llegaría 

a ser el corazón de la urbanización, En cuanto al proyecto, el sistema 

estructural es aporticada con una fachada tarrajeada de cemento y madera, 

compuesto tambien con simplicidad de materiales de fácil mantenimiento. 
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En cuanto a la forma del equipamiento es de cuerpo horizontal, construido 

en condiciones de escala metropolitana. 

      Figura 121:Volumetría del proyecto plaza biblioteca Molina sur 

       Figura 122: Volumetría del entorno plaza biblioteca Molina sur 

Primer nivel: El primer nivel está compuesto por los siguientes espacios; 

Hall, cafetería, cocina, depósitos, como área social se encuentra la sala de 

cómputo y la biblioteca ,se encuentra también la escalera que conecta con el 

ingreso principal del proyecto. 
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Figura 123: 1er nivel plaza biblioteca Molina sur 

Segundo nivel: Este compuesto por los siguientes espacios, Hall, sala de 

espera, depósitos y sala de lectura. 

Figura 124: 1er nivel plaza biblioteca Molina sur 

   Objetivos del proyecto: El proyecto plaza biblioteca Molina sur se suma a 

los objetivos de activar la calidad de vida y desarrollo de la comunidad con 

servicios que cultiven valores, a través de la recreación 

 , educación y cultura, de esta manera el proyecto ayuda a progresar a la 

sociedad y se fortalece la convivencia. 
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7.1.3.4. Leyes, Normas y Reglamentos aplicables en la Propuesta Urbano 

Arquitectónica. 

     Aplicación de la Normatividad y Parámetros Urbanísticos 

  Conforme al RNE, las bibliotecas se encuentran dentro de la norma A.090 

servicios comunales, que según el artículo 2, esta es la clasificación de 

servicios culturales. 

A continuación, se mostrará los artículos principales e influyentes de la 

norma A.090 “Servicios comunales” que influye en las características del 

parque biblioteca ya que este equipamiento no se encuentra en la norma 

peruana. 

 Artículo 3. Las edificaciones que presentan servicios

comunales estarán ubicadas en lugares señalados de

desarrollo urbano, o en zonas compatibles con la

zonificación actual y correspondiente.

 Artículo 5. El proyecto deberá considerar una propuesta de

posible ampliación.

 Artículo 6. Las construcciones o edificaciones para los

servicios comunales deberán cumplir con la norma A.120

accesibilidad para personas con discapacidad.

 Artículo 7. Las dimensiones de las escaleras serán

consideradas de acuerdo al número de ocupantes, las

edificaciones con 3 pisos a más deberán contar con una

escalera de emergencia.

 Artículo 10. Los servicios comunales deberán cumplir con

las condiciones de seguridad según la norma A.130

Según la ordenanza N° 368 del distrito San Juan de Lurigancho considera la 

siguiente normativa: 

  Área Libre: Se aceptará un 15% de área libre siempre y cuando cuenten con 

una ventilación e iluminación adecuada. 

  Pozos de luz: Para los pozos de luz se aplicará una tolerancia de 1.50 de 

ancho como mínimo.
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  Estacionamiento: Estacionamientos ubicadas en zonas comerciales, Un (01) 

estacionamiento por cada 100m2 de área techada. 

 Retiro: El retiro que se indica es de 1.50ml sin embargo será mayo a esta medida 

Normativas 

  Para el correcto diseño de un Parque biblioteca será necesario tomar en cuenta 

la normativa existente del Reglamento Nacional de Edificaciones para servicios 

culturales, que son aquellas destinadas a desarrollar actividades de servicio 

público, de igual manera la normativa de recreación. También se tomará en 

cuenta la normativa técnica de infraestructura para locales de educación superior 

establecido por Minedu. 

Norma A.090. Aspectos generales 

Capitulo ll: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad

  Artículo 4: Las edificaciones para servicios comunales, que contara con público 
de más de 500 personas contara con un estudio de impacto vial, que proponga 
una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos sin afectar las vías 
por donde se accede. 

  Artículo 7: El número y ancho de escaleras será calculado según el número de 

los ocupantes, por otra parte, las edificaciones de 3 pisos a más con plantas 

mayor a 500.00 m2 deberá contar con escalera evacuación, adicional a la 

escalera de uso general con una ubicación que permita la salida de evacuación 

alternativa. 

  Artículo 8: Las edificaciones de servicio público deberá contar con ventilación 
natural o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los bienes y la 
presentación de servicios. 

  Artículo 9: Las edificaciones deberán contar con ventilación artificial o natural 

donde también el área mínima de los vanos deberá ser superior al 10% del área 
del ambiente que ventilan. 
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  Artículo 11: El cálculo de salida de emergencias para la circulación de salidas de 
las personas, ascensores, número y ancho de escaleras se hará según la 
siguiente tabla de ocupación. 

Ambientes para oficinas

administrativas

10m2por personas

Espacios de reunión 1.0 m2 por persona 

Área de espectadores de pie 0.25 m2 por persona 

Sala de exposición 3.0m2 por persona 

Biblioteca. Area de libros 10.0m2 por persona 

Biblioteca. Sala de lectura 4.5m2 por persona 

Estacionamiento general 16.0m2 por persona 

  Artículo 14: Los servicios higiénicos deberán contar con sumideros con 

dimensiones suficientes para emitir la evacuación de agua en caso de accidentes. 

Norma A.100. Recreación y deportes 

  Artículo 4: Las edificaciones de recreación y deporte deberán estar ubicados en 

lugares establecidos de acuerdo al plan urbano considerando lo siguiente: 

 Fácil acceso y evacuación

 Factibilidad a los servicios de agua y energía

 Orientación del terreno, teniendo en cuenta los vientos y asolamiento

 Planificar fácil acceso a los medios de transporte

  Artículo 5: Deberá existir acceso para cada tipo de personas de acuerdo a su 

ocupación, actores, persona, jueces y periodistas, también deberán existir accesos 

separados para el público. El número y cantidad de dimensiones en los accesos, 

será la cantidad de ocupantes de cada tipo de edificación. 

  Artículo 6: Las edificaciones para recreación y deportes deben cumplir con las 

condiciones de seguridad de la A.130 “Requisitos de seguridad”. 
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Norma A.010. Condiciones generales de diseño Capitulo ll: Relación de la 

edificación con la vía publica 

   Artículo 8: Las edificaciones contaran con acceso al exterior, el número de 

accesos y sus dimensiones se definen de acuerdo al uso de su edificación. Los 

accesos del exterior pueden ser vehiculares y peatonales. Por otra parte, los 

elementos móviles, no podrán invadir la vía y el área de acceso público. 

Capitulo Vl: Circulación vertical, aberturas al exterior, vanos y puertas de vanos y 

puertas de evacuación. 

  Artículo 26: Las escaleras pueden ser de evacuación e integradas, también 

pueden ser: 

 Escalera con vestíbulo previo que ventila al exterior. El vestíbulo

previo que ventila al exterior, ventilara hacia un lugar abierto siempre

y cuando no exista un vano cercano en un radio 6.00 medidos desde

los extremos del vano por donde se ventila. Asimismo, deberá tener

un vano abierto al exterior de un mínimo de 1.50 m2.

 Escalera con vestíbulo de evacuación con vestíbulos previos, que

ventila través de un sistema de extracción mecánica.

Capitulo X: Calculo de ocupantes de una edificación Artículo 65: Las 

características que se debe considerar en los espacios de 

estacionamientos de uso privado serán las siguientes: 

  Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán: 

3 o más 
estacionamientos 

continuos

Ancho 2.40m cada uno

2 o más 
estacionamientos 

continuos

Ancho 2.50m cada uno 

Estacionamiento individual Ancho 2.70m cada uno 

En todos los casos Largo 5.00m y altura 2.10m 

Artículo 67: Las zonas destinadas a estacionamiento deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
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 El ingreso de vehículo deberá respetar las siguientes dimensiones:

Para 1 vehículo  

Para 2 vehículos 
en paralelo

 

Para 3 vehículos en
paralelo

 

Para ingreso a una zona de estacionamientos para menos de 40 vehículos: 
3.00 m. 

Para el ingreso de una zona de estacionamiento para más de 40 vehículos 

hasta 300: el ingreso debería de ser 6.00m y salida independiente de 3.00 cada 

una. La dimensión de ingreso para una zona de 300 vehículos, es más de 

12.00m o un ingreso doble de 6.00m y salida doble de 6.00m. 

Norma A.120. Accesibilidad para personas con discapacidad y personas adultas 

mayores. 

Capitulo ll: Condiciones generales

  Artículo 6. En las circulaciones de ingreso de uso público deberá cumplirse lo 
siguiente: 

- El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera de 

correspondiente. En el caso exista desnivel se edificará una rampa. 

- En los pasadizos, las dimensiones deberán ser menor de 1.50 m. Deberán 

un giro de 1.50 x 1.50 m especialmente para discapacitados. En pasadizos 

con longitudes menores debe existir un espacio de giro. 

 Artículo 8. Las características y dimensiones de puertas y mamparas deberán 
cumplir con lo siguiente. 

  Las dimensiones mínimas para puertas principales serán de 1.20m y 90cm para las 

interiores. En las puertas de dos hojas, una de ellas deberá tener 90cm. 

  De contar con puertas giratorias, deberá considerarse el acceso para personas 

discapacitadas. 

 El espacio libre entre dos puertas batientes será de 1.20m. 

     Artículo 9. Las condiciones para rampas será lo siguiente: 

 El ancho de una rampa será mínimo de 90cm. Entre los muros que limita deberá 
mantener los siguientes rangos de pendientes. 
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Nivel hasta 0.25m 12% de pendiente 

Nivel de 0.26m hasta 0.75m 10% de pendiente 

Nivel de 0.76m hasta 1.20 8% de pendiente 

Nivel de 1.21 m hasta 1.80 m 6% de pendiente 

Nivel de 1.81 hasta 2.00 4% de pendiente 

Diferencias de nivel mayores 2% de pendiente 

Subcapítulo lll: Cálculos de capacidad de medios de evacuación 

  Artículo 28. Para mercados techados, centros comerciales o complejos 

comerciales, salas de espectáculos, deberán considerarse los siguientes 

criterios de investigación. 

  Para más de 500 y menos de 1000 personas No menos de 3 salidas 

Número de ocupantes a más de 1000 personas No menos de 4 salidas 

Norma técnica de infraestructura para locales de educación superior – Estándares 

básicos para el desarrollo arquitectónico - Minedu Titulo ll: Planeamiento para los 

espacios pedagógicos 

  Artículo 11. Planeamiento arquitectónico. Se ha definido distintos niveles como 

la planificación de distintos niveles, agrupándolos de acuerdo a sus funciones y 

características similares dentro de los procesos pedagógicos. Dentro de la 

clasificación de los espacios pedagógicos, se muestra lo siguiente: 

- Ambientes pedagógicos básicos

- Ambientes pedagógicos complementarios

Artículo 13. Criterio de dimensionamiento 

  Para las aulas teorías el índice de ocupación por estudiante es de 1.20 m2 con 
un mínimo de 15 estudiantes, a continuación, se mostrará las dimensiones de 
mesas, sillas, armarios etc. 

Mesas 0.50 x 0.60 m 

Mesa del 
docente

1.20 x 60 m 

Armario 0.45 x 0.90m 
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     El índice de ocupación será de 1.60m por estudiante. 

Para el caso de las bibliotecas, entendidas como un espacio físico, dependiendo 

de las actividades pedagógicas, el índice de ocupación y área ocupada será del 
10% de la biblioteca por cada turno según el número de estudiantes 
matriculados. 

  En el caso del cálculo de áreas de circulaciones dentro de los ambientes para 
realizar adecuadamente las dinámicas pedagógicas de los estudiantes, en 

ningún caso serán menores a 0.60m de ancho para el paso de 1 persona y 
1.20m de ancho para el paso de 2 personas. Estas medidas son netas y libres 
de cualquier obstáculo. 

 Los cuáles deben ser como mínimo en lo indicado del reglamento nacional de 

edificaciones. (En toda circunstancia se debe considerar las dimensiones de las 
circulaciones, espacios de aproximación, distancia entre equipos y mobiliarios, 
como medidas exactas sin obstrucción alguna). 

PARAMETROS URBANISTICOS 

  Mediante el certificado de alineamiento y parámetros urbanísticos y edificatorios 

emitido por la municipalidad provincial de San Juan de Lurigancho, se establecen 

las siguientes condiciones. Los parámetros representan a las técnicas y 

características al momento de proyectar la edificación. 
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Se certifica

Área territorial Distrito San Juan de Lurigancho 

Zonificación Zona de recreación publica 

Usos de suelos permitidos Centros culturales, Parques, 

Museos y Comercio 

Coeficiente de edificación

Frente mínimo 10 metros 

Porcentaje mínimo de área 
libre

Altura de edificación 15 metros 

Retiro 1.50 

Área de lote normativo 15 417.80 m2 

Estacionamientos

 Procedimientos Administrativos aplicables a la Propuesta Urbano 

Arquitectónica. 

  Los procedimientos para esta propuesta para una propuesta urbano arquitectónica nos 

basamos en el Decreto Supremo 029 – 2019 articulo 7 las cuales son las siguientes: 

REQUISITOS PARA EL EXPEDIENTE: 

1. Presentar el FUHU, FUE firmados por los especialistas correspondientes.

2. Documentación es firmada por el profesional responsable del anteproyecto.

3. Los membretes tienen que tener los datos necesarios como se especifica en el

artículo. 

4. Las numeraciones de los planos son específicos y normados. También

consideramos los requisitos para las habilitaciones de estos tipos de 

establecimientos, a continuación, lo mencionaremos. 

REQUISITOS GENERALES PARA LA HABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS 

1. Solicitar carta de habilitación dirigida a la dirección de regulación en Salud,

solicitando el tipo de equipamiento, ubicación y el servicio que va a ofrecer. 

2. Revisión técnica de Anteproyecto y planos
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3. Dotación de equipos.

4. Documento de constitución, inscrito en los casos que corresponda.

5. Autoridad general del representante del equipamiento de salud, inscrito, si

es el caso. 

6. Constancia del permiso de construcción y el uso de suelo de la alcaldía,

actualizada 

7. Documento del número de RUC

8. Constancia emitida por el (DGI) Constancia emitida por la Dirección de

que está inscrito en el registro del propietario 

9. Fotocopia del título de propiedad y registro sanitario emitido por el MINSA.

10. Programa medico funcional.

11. Plan de atención, prevención y mitigación a desastres avalado por el

MINSA/SINAPRED. 

REQUERIMIENTO DE PLANOS DE CONSTRUCCION Y 

REMODELACIONES PARA REVISION TECNICA 

 Los juegos de planos deben estar firmado por el profesional (Arquitecto o ingeniero) y se 

realicen en 2 momentos, El primero momento el anteproyecto cuenta con: plano de 

localización, la representación gráfica debe ser legible y de buena calidad, la escala debe 

de tener buena visualización, el plano deberá permitir la visualización del entorno del sitio, 

de existir lugares, como referencia se debe graficar, ejemplo: gasolineras. Centros 

educativos. centros de entretenimiento, avenidas y calles principales, parada de autobuses 

entre otros. De ser un sitio cercano a puntos críticos. Se deberá graficar los radios de 

influencia. Los planos de diseño a escala 1/200, la representación gráfica del plano debe ser 

legible, la escala del plano debe tener buena visualización en las cotas Planta de Conjunto 

a escala 1/200: La representación gráfica del plano debe ser legible. La escala del plano 

debe ser la adecuada para la visualización de cotas, circulaciones, accesos, distancia 

de los accesos al edificio en si. Dimensiones del terreno.  
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 Todas las circulaciones y accesos señalados según el tipo (vehicular, peatonal) Se 

debe señalar de donde provienen las circulaciones. todos los ambientes del diseño 

deben estar señalados, de igual manera las plantas de techo. Por otro lado, la planta 

arquitectónica debe estar a la escala 1/100 o 1/50.  

  La representación gráfica del plano debe ser legible. Debe tener cotas interiores y 

exteriores, tanto como en las puertas y ventanas deberán estar especificadas, 

nombrar el m2 de cada ambiente, cada ambiente debe ser amoblado.  tambien de 

ser necesario se especificará la estructura. 

d. Planta arquitectónica de techo escala 1/100 o 1/50.

e. Los cortes y elevaciones deberán estar en la escala 1/100 ó 1/50.

g. Plano de circulaciones: flujo de personal y de insumos limpios y sucios.

h. Constancia de uso de suelo emitido por la alcaldía, presentar con información digital. Los

archivos deben ser presentado en CAD, no deben de tener virus. El trabajo hecho en cada 

deberá estar desarrollado con capas y los muebles u otros bloques no deben estar 

explotados 

  Una vez aprobado el proyecto por la comisión, se empezará a desarrollar los planos de 

construcción. 

a. Planos de topografía.

b. Planos Arquitectónicos (Plantas, cortes, elevaciones y detalles).

c. Planos de estructuras

d. Planos eléctricos

e. Planos de instalaciones hidrosanitarias.

f. Planos de gases médicos.

El juego de planos debe contener la memoria de las siguientes especialidades 

cálculo estructurales, eléctricas, sanitarias e instalaciones especiales (gases medicinales, 

tratamiento de agua para diálisis, esterilización por óxido de etileno etc.). 

7.1.4 PROGRAMA URBANO ARQUITECTONICO 

7.1.4.1. Definición de los usuarios (síntesis de las necesidades sociales) 

      Según el (INEI, 2015) asegura que, el distrito de San Juan de Lurigancho 
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  cuenta con 1’091,303 habitantes en su territorio, con un crecimiento anual de 

3.14% siendo uno de los distritos más poblados en Lima Metropolitana; esta 

población numerosa, representa el 11% de la población de lima. Por otro lado, el 

grupo de personas con mayor número es los jóvenes que comprende la edad de 

20-24 años, con un total de 120,364 jóvenes, seguido de la etapa de los 

adolescentes con un total de 104,536 adolescentes. Asimismo, también según el 

(INEI,2017) asegura que el distrito de San Juan de Lurigancho cuenta con 1 038 

 ,495 habitantes, Por lo tanto, del análisis anterior de los censos realizados por el 
INEI desde el año 2015, se concluye que el distrito de San Juan de Lurigancho 
asciende. por lo tanto, se podría decir que el comportamiento de dicha población 
por edad y sexo en los próximos años quizás aumente. 

Tabla 42: población de san juan de Lurigancho por edades. 

Grupo de población Número de personas

Pre infancia 0-4 95,8
74 

Niñez 5-9 91,7
41 

Pubertad 10-14 93,3
83 

Adolescencia 15-19 104,536 

Juventud 20-34 120,364 

Madurez 35-49 81,5
36 

Adultez 50-64 30,1
37 

Vejes 65 a más 20,9
92 

Por lo tanto, el público objetivo del parque biblioteca estaría dedicado a los 

jóvenes adolescentes y jóvenes adultos, que según el INEI del año 2015 el distrito 

de San Juan de Lurigancho cuenta con un total de 22 4,930 habitantes jóvenes 

adolescentes y adultos. Por otra parte, se tomará como referencia la biblioteca 

nacional del Perú que según el sistema nacional de estándares de urbanismo 
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puede abastecer hasta 25.000 personas por 1.200 m2. Mientras que un parque zonal. 

 Perfil sociodemográfico 

Jóvenes de 15 a 34 años Varones y mujeres 

Nivel socio económico C Y D Usuarios locales 

En conclusión, el perfil de usuario para el cual estará proyectado el parque 

biblioteca en el distrito de san Juan de Lurigancho, son para las personas jóvenes 

de 15 a 34 años de ambos sexos masculino y femenino. son usuarios locales entre 

ellos (estudiantes de colegios, jóvenes universitarios y principalmente jóvenes 

metidos en la delincuencia). Por lo tanto, el parque biblioteca busca atraer 

principalmente a los jóvenes, ofreciéndoles servicios de cultura, educación y de 

introducción a la lectura. 
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 Funcionales

Usuarios: para determinar los usuarios del parque biblioteca, se obtuvo de 

los proyectos referentes que se abordó, donde se concluye tener 5 tipos de 
usuarios. La información está respaldada del análisis funcional que poseen los tres 
referentes arquitectónicos 
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Característica del Usuario que visita la biblioteca 

USUARIO CARACTERISTICAS

JOVENES 
ESTUDIAN

TES

Son los que se encuentran en las 
áreas libres o espacios públicos, 
ubicados en diferentes partes del 
espacio de recreación, son 
personas que necesitan 
información para los trabajos 

escolares 

DOCENTES

Son los que se encuentran en 
diferentes áreas del espacio público 
y educativo que buscan 

culturizarse 

EL OPOSITOR
Este usuario le gusta llevar una 
rutina diaria de estudios. acude a la 
biblioteca todos los días. 

LA PERSONA 
MAYOR

Este tipo de usuario aprovecha la 
comodidad de la biblioteca para leer 
los periódicos o revistas que llegan 
a primera hora, suelen estar un rato 
para informarse de lo que sucede en 
el mundo. 

Fuente: Elaboración propia 

Características del usuario que visita el parque 

USUARIO CARACTERISTICAS

PADRES DE FAMILIA Son los que pasean alrededor del 
parque 

NIÑOS Son los usuarios que 
mayormente están en los 
espacios públicos y suelen 
siempre jugar. 

PERSONA MAYOR Son los que están mayormente 
en los espacios públicos para 

tomarse un descanso. 

JOVENES ADULTOS Este tipo de usuario aprovechan 
los espacios públicos para 
reunirse con algún familiar o 
amigo. 

Elaboracion propia 
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Característica del usuario que trabaja y estudia en el Parque Biblioteca. 

OPERADOR CARACTERISTICAS

PERSONAL 

ADMINISTRATIO

Es el personal que permanecerá 

permanentemente en el parque 

biblioteca, dirigiendo el funcionamiento 

del equipamiento 

de acuerdo a su área correspondiente. 

PERSONAL 

DE 

SERVICIO

Personal que asiste a temprana hora 

(antes de abrir), se encargan de la 

higiene de todos los ambientes que 

componen la biblioteca 

(incluye los espacios públicos). 

DOCENTE

Es el personal que realiza la 

capacitación en los diferentes talleres o 

aulas que se brindaran las asesorías 

académicas, del mismo modo será un 

personal permanente o temporal de 

acuerdo a sus actividades 

establecidas en el parque biblioteca. 

ESTUDIANTE TEMPORAL 

O PERMANENTE

El usuario permanente se denomina a 

aquellos que se encuentre en el 

equipamiento con mayor tiempo 

realizando actividades académicas. 

Mientras el usuario temporal es aquello 

que eventualmente asiste al 

equipamiento por una necesidad que 

improvisadamente quiera realizar dentro 

del establecimiento. 

VISITANTE

Es el usuario que acude al parque 

biblioteca para disfrutar de los espacios 

públicos, no ajeno a realizar o presenciar 

de alguna actividad académica o cultural. 

Entre ellos 

tenemos a visitante local y externo. 
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Análisis de las necesidades de los usuarios 

Del análisis, que se realizó con respecto a los referentes arquitectónicos se han 
obtenido las distintas actividades que realizan los cinco tipos de usuarios. 

 Usuario permanente:

Tabla 43: Cuadro de necesidades del usuario permanente 

Tipo de Necesidad Actividad Ambiente o espacio 
usuario

Usuario Ingresar Ingresar al P. Biblioteca Hall de ingreso 

permanente Registrarse Registrar su ingreso y salida Recepción 

P. b. 

informarse esperar Sala de espera 

informarse secretaria 

Solicitar información de Difusión de cultura 

talleres y eventos 

Matricularse en algún taller caja 

Aprender Recibir clases Taller 1 

 Taller 
2

Taller 3 

Taller informático 

consultar Consultar al docente Sala de profesores 
orientarse Oficina de orientación 

al estudiante 

exponer Presentar su obra auditorio 

Vender su obra  Sala de 
ensayo

Vestidores + SSHH 

Camerinos 

individual/grupal 

Culturizarse Asistir a exposiciones Sala de exposiciones 

Asistir a eventos Floyer/ vestíbulo 

Boletería de auditorio 

Prestarse libros de biblioteca Préstamo de libros 

Leer libros de biblioteca Salas de lectura: 

colectiva/individual 

Ver documentales y películas Sala mi barrio 

Asistir a conferencias SUM 

Utilizar computadoras Cubículos de internet 

sociabilizar comer cafetería 

descansar Áreas libres 

atenderse consultarse tópico 

Asearse Ir al baño SSHH 

  Elaboración propia 
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Esquema de actividades 

Figura 125 :Esquema de Actividades del Usuario Permanente 

 Usuario temporal:

Tabla 44: Cuadro de necesidades del usuario temporal 

Tipo de Necesidad Actividad Ambiente o

usuario espacio

Usuario Ingresar Ingresar al P. B Hall de ingreso 

temporal
Registrarse Registrar su ingreso y recepción 

salida del centro 

Guardar Guardar pertenencias casilleros 

culturizarse Asistir a exposiciones Sala de 

exposiciones 

Asistir a eventos Floyer/ vestíbulo 

Boletería de 

auditorio 

Prestarse libros de Préstamo de 
libros 

biblioteca 

Leer libros de biblioteca Salas de lectura: 

colectiva/individu
al 

Ver documentales y Sala mi barrio 

películas 

Asistir a conferencias SUM 

Utilizar computadoras Cubículos de 

internet 

sociabilizar comer cafetería 

217



descansar Áreas 
libres 

atenderse consultarse tópico 

Asearse Ir al baño SSHH 

Elaboración propia 

Esquema de actividades

Figura 126: Esquema de Actividades del Usuario Temporal 

      Docente académico: 
Tabla 45: Cuadro de necesidades de docente académico 

Tipo de usuario Necesidad Actividad Ambiente o espacio

Docente Ingresar Ingresar al P.b Hall de ingreso 

permanente 

Registrarse Registrar su ingreso y recepción 

salida del centro 

Guardar Guardar pertenencias casilleros 

crear Coordinar sus clases Sala de profesores 

Dirección de formación 

artística 

Sacar copias fotocopia 

enseñar Dar clases Taller 1 

Taller 2 

Taller 3 

atender Atención de alumnos Sala de consultas 

Culturizarse Asistir a exposiciones Sala de exposiciones 

Asistir a eventos Floyer/ vestíbulo 

Boletería de auditorio 

Prestarse libros de Préstamo de libros 

biblioteca 
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Leer libros de 

biblioteca 

Salas de lectura: 

colectiva/individual 

Ver documentales y Sala mi barrio 

películas 

Asistir a conferencias SUM 

Utilizar computadoras Cubículos de internet 

exponer Presentar su obra Sala de exposición 

Dar conferencias auditorio 

Camerino individual 

SSHH + vestidores 

Hacer debates SUM 

artística-publica 

sociabilizar Comer Cafetería / kitchenette 

descansar Sal de descanso 

atenderse consultarse tópico 

asearse Ir al baño SS.HH 

Elaboración propia 

Esquema de actividades 

Figura 127.Esquema de Actividades de docente académico. 
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      Personal administrativo: 

Tabla 46: Cuadro de necesidades de personal administrativo 

Tipo de usuario Necesidad Actividad Ambiente o

espacio

Personal de Ingresar Ingresar al P.B Ingreso personal 

administración estacionarse Estacionar su auto estacionamiento 

registrarse Registrar su ingreso y salida Oficina de control 

del P. B 

administrar recepcionar Recepción + 

secretaria 

Cobro de matriculas caja 

Controlar p. b Dirección general 

Sub-dirección 

Controlar las asistencias y Oficina de talleres 

cursos 

Organizar eventos Difusión de cultura 

Dirigir talleres Dirección de 

formación artística 

reunirse Sala de reuniones 

Capacitarse SUM 

Manejar la contabilidad contabilidad 

Gestión de actividades logística 

Financiamiento del centro finanzas 

Controlar el personal de Oficina de 

servicio mantenimiento 

Guardar documentos Archivo 

culturizarse Asistir a exposiciones Sala de 

exposiciones 

Asistir a eventos Floyer de auditorio 

Boletería de 

auditorio 

Prestarse libros de la Préstamo de libros 

biblioteca 
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Leer libros de la biblioteca Salas de lectura 

colectiva /individual 

Ver documentales Sala mi barrio 

Asistir a conferencias SUM 

comer almorzar Comedor 

Tomar refrigerio cafetería 

asearse Ir al baño SS. HH 

Elaboración propia 

Esquema de actividades 

Figura 128 .Esquema de Actividades de personal administrativo 

  Personal de servicio liviano: 

Tabla 47: Cuadro de necesidades de personal servicio liviano 

Tipo de usuario Necesidad Actividad Ambiente o

espacio

Personal de Ingresar Ingresar al P.B Ingreso de servicio 

servicio liviano registrarse Registrar su ingreso Oficina de control 

y salida del P.B 

Prepararse/ asearse Alistarse para Lockers, vestidores, 

trabajar SS. HH 

limpiar Limpiar el centro Depósito de 

limpieza 

vigilar Controlar el centro Cuarto de vigilancia 

en estacionamiento 

Módulo de vigilancia 

en personal 

atender vender Modulo comercial 

atender Módulo de 

información 
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Ordenar productos Depósito de 

material 

servir Servir alimentos comedor 

Servir alimentos cafetería 

Control Controlar auditorio Boletería 

Cabina de 

proyección 

Equipos movibles 

Deposito 

instrumental 

Utilería y 

escenografía 

almacén 

dirigir Dirigir biblioteca informes 

Préstamo de libros 

Depósito de libros 

cocinar Coordinación Oficina de cheff 

lavado Área de lavado 

Pre alistamiento de Área de 
preparación 

productos 

cocción Área de cocción 

curar Atender pacientes tópico 

comer almorzar comedor 

cenar cafetería 

descansar descansar Área de descanso 

Elaboración propia 

Esquema de actividades 

Figura 129 Esquema de Actividades de personal servicio liviano 
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 Personal de servicio mediano 

Tabla 48: Cuadro de necesidades de personal servicio mediano 

Tipo de usuario Necesidad Actividad Ambiente 

o espacio

Personal de Ingresar Ingresar al P.B Ingreso de 

servicio servicio 

mediano registrarse Registrar su 
ingreso y 

salida del P.B 

Oficina de control 

Prepararse/ Alistarse para trabajar Lockers, 

asearse vestidores, 

sshh 

mantener Preparar 

instalaciones y conexiones 

Cuarto de 

maquinas

Elaboración propia. 
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  Esquema de actividades 

. Esquema de Actividades de personal servicio mediano 

Personal de servicio pesado 
Tabla 49: Cuadro de necesidades de personal servicio pesado 

Tipo de Necesidad Actividad Ambiente o espacio

usuario

Personal de Ingresar Ingresar al P. B Ingreso de servicio 

servicio registrarse Registrar su ingreso y Oficina de control 

pesado salida del P. B 

Prepararse/ Alistarse para trabajar Lockers, vestidores, 

asearse SSHH 

mantener Preparar instalaciones Cuarto de maquinas 

y conexiones 

Mantener instalación Cuarto de bombas 

hidráulica 

Abastecer electricidad subestación 

Mantener cisterna cisterna 

Mantener P.B Caja de maquinas 

Sacar residuos Cuarto de residuos 

Refrigeración de frigorífico 

alimentos 

Transportar Carga y descarga Patio de servicio 

Patio de maniobras 

comer almorzar comedor 
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cenar cafetería 

asearse Ir al baño, ducharse Lockers, SSHH, 
vestidores, ducha 

Elaboración propia 

Esquema de actividades 

Figura 130. Esquema de Actividades de personal servicio pesado 

 Visitante local y externo: 

Tabla 50: Cuadro de necesidades del visitante local y externo 

Tipo de Necesidad Actividad Ambiente o

usuario espacio

Visitante local ingresar Ingresar al P. B Hall de ingreso 

y externo recepción 

estacionarse Estacionar su auto estacionamiento 

informarse esperar Sala de espera 

informarse secretaria 

Solicitar información sobre Difusión de cultura 

talleres y eventos 

Matricularse en algún taller caja 

culturizarse Asistir a exposiciones Sala de 
exposiciones 

Asistir a eventos Floyer/ vestíbulo 

Boletería de 

auditorio 

Prestarse libros de Préstamo de libros 

biblioteca 

Leer libros de biblioteca Salas de lectura: 

colectiva/individual 
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Ver documentales y Sala mi barrio 

películas 

Asistir a conferencias SUM 

Utilizar computadoras Cubículos de 

internet 

sociabilizar comer cafetería 

descansar Áreas libres 

asearse Ir al baño SSHH 

Elaboración propia 

Esquema de necesidades:

Figura 131. Esquema de Actividades del visitante 
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7.1.4.2. Descripción de Necesidades Arquitectónicas 

ZONA EDUCATIVA 

REGISTRO 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

AR
EA

4.30 4.30 1 16
m2 

ZONA EDUCATIVA 

SALON DE PRACTICA MUSICA 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

AR
EA

6.30 4.30 2 24
m2 

ZONA EDUCATIVA 

RECEPCION 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

AR
EA

6.00 4.05 1 24
m2 
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ZONA EDUCATIVA 

AULA TEORICA MUSICA 

ZONA EDUCATIVA 

SALON DE BAILE 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

AR
EA

7.00 6.40 1 30
m2 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

AR
EA

16.30 5.30 1 50
m2 
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ZONA EDUCATIVA 

TALLER DE ARTES ESCENICAS 

ZONA EDUCATIVA 

AREA DE ESTANTERIA Y 
PRESTAMO 

ZONA EDUCATIVA 

SALA DE LECTURA COLECTIVA 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

AR
EA

16.30 5.30 1 50
m2 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

AR
EA

7.25 4.15 1 38
m2 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

AR
EA

8.05 7.40 1 60
m2 
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ZONA EDUCATIVA 

SALA DE LECTURA INDIVIDUAL 

ZONA EDUCATIVA 

SALA DE PROFESORES 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

AR
EA

8.05 6.39 1 60
m2 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

AR
EA

6.00 4.00 1 24
m2 
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ZONA EDUCATIVA 

CUARTO DE LIMPIEZA 

ZONA SOCIAL 

RECEPCION 

CUADRO DE AREAS

LAR
GO

ANC
HO

CANTID
AD

ARE
A

2.10 2.00 1 4.20
m2 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

AR
EA

6.00 4.05 1 24
m2 
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ZONA SOCIAL 

SALA DE EXPOSICIONES 

ZONA SOCIAL 

SALA DE ESTAR 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

ARE
A

13.40 13.40 1 170
m2 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

AR
EA

6.60 6.60 1 40
m2 
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ZONA SOCIAL 

CUARTO DE LIMPIEZA 

ZONA CULTURAL 

RECEPCION 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

ARE
A

2.00 2.10 1 4.20
m2 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

ARE
A

4.05 6.00 1 24m
2 
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 ZONA CULTURAL 

AUDITORIO 

 

ZONA CULTURAL 

SS.HH 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

ARE
A 

16.90 13.80 1 208
m2 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

ARE
A 

5.51 7.45 1 28m
2 
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 ZONA CULTURAL 

CONTROL DE SONIDO 

 

ZONA CULTURAL 

AREA DE PROYECCION 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

AR
EA 

3.30 2.30 1 6m
2 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

AR
EA 

3.30 2.30 1 6m
2 
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 ZONA CULTURAL 

CABINA DE TRADUCCION 

 

ZONA CULTURAL 

SALA MI BARRIO 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

AR
EA 

3.30 2.30 1 6m
2 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

ARE
A 

10.30 6.30 1 64m
2 
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 ZONA CULTURAL 

CUARTO DE LIMPIEZA 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

RECEPCION 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

ARE
A 

2.00 2.10 1 4.20
m2 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

ARE
A 

4.05 6.00 1 24m
2 
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ZONA 

ADMINISTRATIVA 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZONA 
ADMINISTRATIVA 

DIRECCION GENERAL 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

AR
EA 

2.95 3.15 1 8m
2 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

ARE
A 

4.66 3.73 1 17m
2 
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 ZONA ADMINISTRATIVA 

ARCHIVO GENERAL 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

SALA DE JUNTAS 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

ARE
A 

4.55 3.57 1 14m
2 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

ARE
A 

5.08 4.00 1 22m
2 
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 ZONA ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

SALA DE ESPERA 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

ARE
A 

5.00 4.30 1 22m
2 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

ARE
A 

3.67 4.30 1 14m
2 
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 ZONA ADMINISTRATIVA 

SALA DE ESTAR 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

LOGISTICA 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

AR
EA 

2.85 4.52 1 9m
2 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

ARE
A 

5.15 4.30 1 20m
2 
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 ZONA ADMINISTRATIVA 

OFICINA 

 

ZONA DE SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO 

CUARTO DE BOMBAS 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

ARE
A 

5.15 4.30 1 20m
2 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

ARE
A 

5.50 7.80 1 50m
2 
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 ZONA DE SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO 

CUARTO DE MAQUINAS 

 

ZONA DE SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO 

SUB ESTACION 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

AR
EA 

3.30 2.30 1 6m
2 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

AR
EA 

3.30 2.30 1 6m
2 
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ZONA DE SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO 

CUARTO DE RESIDUOS 

ZONA DE SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO 

CUARTO DE DEPOSITO 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

AR
EA

3.30 2.30 1 6m
2 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

ARE
A

9.20 9.20 1 80m
2 

245



 ZONA DE SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO 

CUARTO DE LIMPIEZA 

 

ZONA DE SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO 

VESTIDORES 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

ARE
A 

2.00 9.10 1 4.20
m2 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

ARE
A 

4.85 4.85 1 17m
2 
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ZONA DE SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO 

SS.HH 

ZONA DE SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO 

SS.HH PARA DISCAPACITADOS 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

ARE
A

4.85 4.85 1 3.60
m2 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

AR
EA

2.15 2.40 1 5m
2 
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ZONA 
COMPLEMENTARIA 

CAFETERIA 

 

 

 
 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

ARE
A 

13.90 13.90 1 186
m2 

 

ZONA DE SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO 

VIGILANCIA 

 

CUADRO DE AREAS 
LARG

O 
ANC
HO 

CANTID
AD 

ARE
A 

3.30 2.75 1 8.15
m2 
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ZONA 
COMPLEMENTARIA 

COMEDOR 

ZONA COMPLEMENTARIA 

FRIORIFICO 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

ARE
A

11.25 11.25 1 120
m2 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

ARE
A

12.90 12.90 1 160
m2 
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ZONA 
COMPLEMENTARIA 

ESTACIONAMIENTO 

ZONA COMPLEMENTARIA 

ALMACEN 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

ARE
A

4.00 3.65 1 15m
2 

CUADRO DE AREAS

LARG
O

ANC
HO

CANTID
AD

AREA

5.00 2.50 1 12.50
m2 
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7.1.4.3. Cuadro de Ambientes y Áreas 

ZONA AMBIENTE M2 POR 
PERSONA

ZONA EDUCATIVA

HALL 4 m2 

RECEPCION 9 m2 

REGISTRO 4 m2 

TALLER DE MUSICA 5 m2 

TALLER DE BAILE 10 m2 

TALLER DE ARTES ESCENICAS 8 m2 

BIBLIOTECA AREA DE 
PRESTAMOS 

4 m2 

AREA DE ESTANTERIA 4 m2 

SALA DE LECTURA INDIVIDUAL 4 m2 

SALA DE LECTURA COLECTIVA 4 m2 

LUDOTECA 4 m2 

SALA DE DOCENTES 4 m2 

CUARTO DE LIMPIEZA 3 m2 

ZONA SOCIAL

HALL 1 m2 

RECEPCION 9 m2 

SALA DE USO MULTIPLE 1 m2 

SALA DE EXPOSICIONES 3 m2 

SALA DE ESTAR / PLAZUELAS 4 m2 

CUARTO DE LIMPIEZA 3 m2 

ZONA CULTURAL

HALL 1 m2 

RECEPCION 9 m2 

AUDITORIO 

BOLETERIA 3 m2 

FOYER 3 m2 

BUTACAS 1 m2 

ESCENARIO 4 m2 

CAMERINOS 3 m2 

VESTUARIOS + SS.HH 3 m2 

AREA DE PROYECCION 3 m2 

EQUIPO DE SONIDO 3 m2 

CABINA DE TRADUCCION + SS. 
HH 

3 m2 

SALA MI BARRIO 3 m2 

SS. HH GENERAL 2.5 m2 

CUARTO DE LIMPIEZA 3 m2 
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ZONA ADMINISTRATIVA

HALL 1 m2 

RECEPCION 9 m2 

INFORMES 10 m2 

CAJA 10 m2 

SECRETARIA 10 m2 

DIRECTOR GENERAL SS. 
HH 

10 m2 

DIFUSION DE CULTURA 10 m2 

OFICINA DE TALLERES 10 m2 

CONTABILIDAD 10 m2 

LOGISTICA 10 m2 

FINANZAS 10 m2 

SALA DE REUNIONES 10 m2 

ARCHIVO GENERAL 4 m2 

CUARTO DE LIMPIEZA 3 m2 

SS. HH 3 m2 

ZONAS DE SERVICIO

DEPOSITO GENERAL 40 m2 

SUB ESTACION 3 m2 

CAJAS DE FUERZA 3 m2 

CUARTO DE MAQUINAS 3 m2 

CUARTO DE RESIDUOS 3 m2 

PATIO DE MANIOBRAS 9,3 m2 

CUARTO DE BOMBAS 3.0 m2 

CISTERNA ACI 

CISTERNA DE AGUA CONSUMO 

CISTERNA DE AGUA CAFETERIA 

ZONA COMPLEMENTARIA

CAFETERIA 9.3 m2 

COMEDOR 4 m2 

FRIORIFICO 3 m2 

ALMACEN 40 m2 

ESTACIONAMIENTO 4 m2 

CASETA DE CONTROL 8 m2 

LOCKER + SS. HH 6 m2 

AREAS VERDES 4 m2 

PLAZOLETAS 3 m2 
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7.1.5. CONCEPTUALIZACION DEL OBJETO URBANO   ARQUITECTONICO 

7.1.5.1. Esquema conceptual 

  Motivación 

En mi etapa de formación académica y universitaria, presencie hurtos a 

diversas personas en la ciudad, lo cual me causaba impotencia por no ayudarlas. Los 

hechos me motivo a investigar el cómo reducir la violencia urbana, por lo tanto, 

considero que la educación es la herramienta principal para brindar nuevas 

oportunidades a estar personas que cometen hechos bandalicos. Así mismo, Otra 

motivación es la motivación es la atracción por la investigacion científica, el análisis y 

recopilación de datos. Por ello, para cambiar la realidad de la ciudad es desarrollar un 

equipamiento hibrido, donde brindara servicios culturales, educativos y sociales, este 

equipamiento aportara a la cohesión social. Asi mismo. 

 Proposito 

El propósito de este proyecto, es diseñar el primer parque biblioteca 

inteligente en el Perú, creando un hito urbano cultural en Lima Metropolitana. 

El concepto surge de acuerdo a la realidad social que atraviesa el Distrito de 

San Juan de Lurigancho. Como el alto índice de violencia urbana en su territorio, ya 

que es el primer distrito con mencionado problema social. Para ello, nosotros nos 

enfocamos en un valor de la sociedad que es “la unión”, este valor está representado 

por el símbolo de las tres manos empuñadas. 

  Referencia 

La diferencia del color de las 

manos empuñadas representa a 

las personas de diferentes razas y 

condiciones sociales. 

Las tres manos empuñadas 

tienen como significado la 

cohesión social cuyo símbolo 

comunica la “unión” 
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7.1.5.2. Idea rectora y partido arquitectónico 

Palabra: unión – Opuestos Juntar/separar 

Se describirá el significado de la “Unión” desde el aspecto social, filosófico y 

psicológico 

  Social: Relacionado al proyecto Significa unir o juntar a un grupo Determinado de 

personas. 

Psicológico: Hacer percibir a las personas mediante la forma y color de los 

volúmenes que existe hermandad y respeto hacia las condiciones sociales. 

Filosófico: Los colores de cada volumen representan a las personas con 

diferentes clases sociales, entonces el proyecto comunica la unión sin 

ninguna separación o distinción de raza o condición social. 

Referencia 

Geometrización

La geometrización 

de los 3 ejes 

comunica unión. 
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  La propuesta 

Figura 132: Propuesta arquitectonica 

  CRITERIOS DE DISEÑO     

 Funcionales 

 Del análisis de los proyectos referenciales se puede concluir ciertas características 

para el diseño de un parque biblioteca de los cuales se explican a continuación: 

Los parques bibliotecas se caracteriza por tener espacios públicos con el 

objetivo de integración y unión entre los ciudadanos, además estos espacios 

públicos también tienen el objetivo de brindar servicios de cultura y educación. 

En cuanto a la composición de la volumetría, el proyecto se compone por 

3 volúmenes que caracteriza al parque biblioteca por sus funciones culturales y 

educativas, además de ello se estima que estos componentes deben estar 

ubicados correctamente para que pueda funcionar con los espacios públicos, ya 

que es esencial para el flujo de circulación de los usuarios. 

En función al análisis de los proyectos arquitectónicos, el espacio público 

deberá contar con un carácter de arquitectura que permita atraer a los ciudadanos, 

y también generar respeto al proyecto. 

Por otra parte, según los proyectos referenciales analizados, los 

volúmenes deben estar separados para generar espacios públicos entre ellos. 

De igual manera los ambientes culturales y de educación deben estar 

ubicados cerca a los espacios públicos, ya que son las zonas principales del 

proyecto. Por otro lado, también se cuenta con 3 accesos (Acceso principal, 

acceso vehicular y acceso del personal de servicio) 

La zona cultural estará ubicada en la zona central del proyecto ya que es 

la parte donde habrá mayor circulación de personas. 
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 Matriz de relaciones por zonas: 

De acuerdo al análisis a los referentes internacionales arquitectónicos, se 
organizan en 6 zonas para su eficiente funcionamiento, están zonas están 

identificadas y daremos a conocer a continuación. 

  Zona educativa: Taller 1, Taller 2, Taller 3, Taller 4, Taller 5, Sala De Informática 

Zona social: Plaza, Áreas Verdes, Sala De Exposiciones 

  Zona cultural: Auditorio, SUM, Ludoteca, Sala Mi Barrio 

  Zona administrativa: Ofician General, Logística, Difusión Cultural 

Zona complementaria: Cafetería, Comedor 

  Zona de servicio: Almacén, Patio De Maniobras 

Figura 133: Matriz de relación por zonas 

Figura 134:Diagrama de relación por zona 
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Matriz de relación por áreas 

Figura 135: Matriz de relación por áreas 
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Figura 136 Diagrama de relación por áreas 
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Matriz de relación por ambientes 

Figura 137: matriz de relación por ambientes 
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Figura 138: Diagrama de relación por ambientes 
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  Diagrama de relación por ambientes – Zona educativa 

Figura 139: Diagrama de relación por ambientes – zona educativa

Matriz de relación por ambientes – Zona educativa

Figura 140: Matriz de relación por ambientes 
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Diagrama de relación por ambientes – Zona social 

Figura 141: Diagrama de relación por ambientes 

Matriz de relación por ambientes – Zona social 

Figura 142: Matriz de relación por ambientes 
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  Diagrama de relación por ambientes – Zona administrativa 

Figura 143 : Diagrama de relación por ambientes 

Matriz de relación por ambientes – Zona administrativa

Figura 144:Matriz de relación por ambientes 

263



 Diagrama de relación por ambientes – Zona cultural

Figura 145: Diagrama de relación por ambientes 

Matriz de relación por ambientes – Zona cultural

Figura 146 :Matriz de relación por ambientes 
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  Diagrama de relación por ambientes – Zona de servicio

Figura 147. Diagrama de relación por ambientes – Zona de servicio

Matriz de relación por ambientes – Zona de servicio

Figura 148.Matriz de relación por ambientes 
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Diagrama de relación por ambientes – Zona complementaria 

Figura 149:Diagrama de relación por ambientes – zona complementaria 

Matriz de relación por ambientes – Zona complementaria

Figura 150 : Matriz de  relación por ambientes - zona complementaria
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Accesibilidad y estructura de flujos 

El objetivo del proyecto es el libre tránsito de las personas, se tomará en cuenta 

el tipo de circulación que cuentan los parques biblioteca, ya que es un 

equipamiento que contiene espacio público y permite que los peatones ingresen 

al edificio y gocen de las actividades culturales y educativas. Además de ello se 

proponen tipo de acceso para los usuarios: Accesibilidad peatonal: Existe una 

fuerte circulación en la zona debido a la cercanía de centros comerciales y 

recreacional, por lo que permite crear interés en los peatones a invitarlos a entrar 

al parque biblioteca. 

  Accesibilidad vehicular: El proyecto está ubicado en una zona con vías 

principales por lo que se propone que el acceso vehicular será por la Av. Central. 

Tipos de usuarios: 

 Estudiantes (Permanente/temporal)

 Docentes académicos

 Personal administrativo

 Personal de servicio liviano, mediano y pesado

 Visitantes

 Flujos de estudiantes (Permanente /Temporal) 

Figura 151:Esquema de flujos de estudiantes 
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  Flujos de docentes (Permanente/Temporal) 

Figura 152: Esquema de flujos de docentes 

  Flujos de personal administrativo 

Figura 153: Esquema de flujos de personal administrativo 
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 Flujos de personal de servicio liviano 

Figura 154: Esquema de flujos personal de servicio 

 Flujos de personal del servicio mediano 

Figura 155:Esquema de flujos personal de servicio mediano 
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          Flujos de personal de servicio pesado 

 
Figura 156: Esquema de flujos personal de servicio pesado 

 

 

 

 

 
 

           Flujos de visitantes local y externo 

 
Figura 157:Esquema de flujos de visitantes local y externo 
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 Espaciales 

El diagrama de burbujas se dividirá en 6 zonas donde está compuesto el 

proyecto de parque biblioteca las cuales son zona educativa, zona social, zona 

cultural, zona administrativa, zona de servicios y zona complementaria 

Esquema de dibujos por zonas 

Además de las zonas, estas se dividen en ambientes, e implementaremos 

estos ambientes de circulación plazoletas y halls como núcleo de circulación para 

el proyecto parque biblioteca. 

Esquema de burbujas por zonas 

Figura 158: Esquema de burbujas por zonas
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Esquema de burbujas por zonas

ACCESO 

ACCESO PRINCIPAL 

Figura 159:Esquema de burbujas por zonas 
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  Formales 

  El proyecto contara con un carácter arquitectónico que representara la 

educación y cultura, por lo que corresponde a la función del equipamiento, 

logrando llamar la atención del público objetivo. 

  Pieles arquitectónicas 

  La piel arquitectónica es capaz de proteger el interior de la edificación, y puede 

actuar como filtro del sol o del viento, también permite mejorar las condiciones 

térmicas de los ambientes interiores, por otra parte, puede ser vegetal o móvil y 

tecnológica. 
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 Tecnológicos ambientales 

        Para la edificación del parque biblioteca se contará con diferentes recursos 
tecnológicos que se utilizaran para optimizar la función de los ambientes y del 
propio edificio de los cuales se mostrara a continuación. 

 
Paneles acústicos: 

 Especialmente para las aulas: salones, taller de música, coros 

para el auditorio y sala de reuniones. 

 Para bibliotecas 
 

  Iluminación LED: 

 Para exteriores (fachadas) 

 De los cuales se elaboró laminas constructivas con sus 

respectivas características, ventajas y de ventajas, tipos (si es 

que existiera) y los pasos de instalación de cada una de ellas, que 

serán detalladas a continuación en las siguientes laminas. 

 Como propuesta adaptable al medio ambiente se tomará en 

cuenta también diferentes recursos que favorecerá el entorno del 

proyecto y potenciará los recursos ya utilizados. 

  Muros verdes: 

        Destinados a los ambientes libres y ambientes exteriores con la finalidad de 

aumentar las áreas verdes además ayuda a decorar y le da un buen acabado 

a la fachada. Los muros verdes ayudara también a mantener la sostenibilidad 

medioambiental de las ciudades. 

 
  Paneles solares: 

        Estarán destinados a los ambientes exteriores con el fin de transmitir energía 

fotovoltaica, utilizada para poder usar energía eléctrica convertida por la energía 

solar, de esta manera actúan los paneles solares. Para esto se elaboró laminas 

constructivas de cada recurso con sus respectivas características, ventajas y 

desventajas, tipos (si es que existiera) y los pasos de instalación de cada una de 

ellas, que serán detalladas a continuación. 
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Figura 160:Panel acustico
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Figura 161:Panel acustico
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Figura 162: Iluminacion LED
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Figura 163: Muros verdes 
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Figura 164: Paneles solares 
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  Constructivos – Estructurales 

Para iniciar con el proceso de sistema constructivo primero se debe tomar 

en cuenta las condiciones ambientales. 

Para el desarrollo del proyecto parque biblioteca, se tomará en cuenta los 
aspectos naturales como iluminación natural y ventilación. Se recomienda utilizar 
la iluminación y ventilación natural para los siguientes ambientes, principalmente 
para el ambiente educativo y cultural. 

Iluminación natural: 

El parque biblioteca cuenta con diversos ambientes como los talleres 
recreativos y salones de estudio, lo cual requiere iluminación natural que a la 
misma vez genere confort en los usuarios. 

Ventilación natural: 

Los diversos ambientes del Parque biblioteca necesitará la ventilación 

cruzada para mejorar la comodidad térmica del proyecto, asimismo la ventilación 

natural permitirá la reducción del consumo de energía. La ventilación cruzada 

también permitirá generar corrientes de aire natural a través de los volúmenes 

del proyecto para la renovación del aire interior de la cual genera confort y 

oxigenación en los usuarios. 

Para la elaboración del proyecto a continuación se mostrarán las siguientes 

laminas que muestran el sistema constructivo del parque biblioteca: 

 Sistema constructivo: Sistema aporticado

 Estructuras: Columnas de acero, Viga metálica,

Losa colaborante 

 Tabiqueria: Drywall

 Recubrimiento de fachada: Muro Cortina

 Techos: Cielo Raso

 Pisos interiores: Porcelanato

 Pisos exteriores: adoquines

 Acabado de pared: Pinturas
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Figura 165 :Sistema aporticado
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Figura 166: Columna de acero
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Figura 167:Viga metálica 
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Figura 168:Losa colaborante 284



 
 

Figura 169: Instalacion de Drywall
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Figura 170:Instalacion de muro cortina 286



 
 

Figura 171:Muros cortina 287



 

 
 

Figura 172 :Cielo Raso
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Figura 173:Instalacion de cielo raso 
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Figura 174: Adoquines de concreto
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Figura 175:Enchape de porcelanato 
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7.1.6. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

7.1.6.1. MEMORIA DESCRIPTIVA  

  PROYECTO: PARQUE BIBLIOTECA 

UBICACIÓN: Zona 6 en la intersección de la Av. Héroes del Cenepa y la Av. 

Central, San Juan de Lurigancho. 

  DISTRITO: San Juan de Lurigancho 

PROVINCIA: Lima 

ASPECTOS GENERALES 

  El presente proyecto comprende el desarrollo de estructuras correspondiente al 

proyecto “Parque biblioteca” cimentación. losa colaborante del sector educativo y 

cultural. 

ALCANCE DEL PROYECTO 

  El proyecto comprende el diseño de estructuras considerándose a futuro para su 

construcción la excavación, cimentación, columnas, vigas, escaleras, losas y sus 

respectivos redimensionamientos 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

  La construcción consiste en la edificación de muro silico calcáreo y losa colaborante 

desde el sótano hasta el 5to piso, En el sótano se aplicarán columnas de acero en los 

muros de contención, y al interior todas las columnas serán metálicas, Por otra parte, 

las escaleras de evacuación del sótano hasta el 5to piso se edificarán con placas de 

concreto siendo una estructura a parte de las demás 

La propuesta estructural, contempla la inserción de columnas cuyas secciones son de 

0.50 x 0.35 tanto como la de acero y metálica. 

La losa de los entrepisos es de techo colaborante de 25 cm, y se combina con la loza 

maciza en un tramo del techo (escaleras) 
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PREDIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Redimensionamiento de vigas de 

carga (acero) 

12.20/20 = 0.60 

h= 0.60 
Dimensión de viga = 0.35 x 0.60 

NORMAS ESTRUCTURALES USADAS 

E. 020 Cargas; 

E. 030 Diseño Sismorresistente; 

E. 060 Concreto Armado. 

E. 070 Albañilería} 

     Para todos los elementos se usará concreto con las siguientes 
especificaciones: 

Peso por Unidad de Volumen del Concreto = 2400 kg/m³ 

Módulo de Elasticidad del Concreto = 217,500 kg/cm² 

Módulo de Poisson = 0.2 

Resistencia de Rotura del Concreto f’c = 210 kg/cm² 

Resistencia a la Fluencia del Acero Fy = 4,200 Kg/cm²

H= L/20 
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  MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

PROYECTO: PARQUE BIBLIOTECA 

UBICACIÓN: Zona 6 en la intersección de la Av. Héroes del Cenepa y la Av. 

Central, San Juan de Lurigancho. 

DISTRITO: San Juan de Lurigancho 

PROVINCIA: Lima

  GENERALIDADES 

El presente proyecto comprende el desarrollo de instalaciones eléctricas desde la 

acometida exterior, alimentándose hacia los tableros de distribución e instalaciones de 

interiores a nivel de ejecución de obra. 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto comprende el diseño de las redes exteriores (desde el 

alimentador hasta los tableros de distribución) hasta la iluminación de zonas y 

ambientes (iluminación y tomacorrientes). 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

- Suministro de energía

El proyecto contará con suministro eléctrico monofásico, esta red será conectada al 

tablero general y será distribuida a los tableros de distribución de cada piso del edificio. 

Subestación eléctrica

La subestación eléctrica estará ubicada en el sótano de estacionamiento al interior del 

edificio. 

Tablero de distribución para alumbrado y tomacorriente

El tablero de distribución será de tipo mural para adosar en la pared, con protección a 

prueba de polvo, goteo o salpicadura de agua, según Norma IEC 

529. Por otro lado, la caja eléctrica será fabricado con plancha poliéster en sus cuatro 

caras, de entradas recortadas para recibir las tuberías en la cantidad que se indica en 

los planos. 

295



DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PROPUESTAS 

Alimentadores y tableros

Desde el medidor de energía se distribuirá mediante alimentador al tablero proyectado 

TDG, correspondiente al sótano 1°,2°, 3° ,4° y 5° piso, a través de una caja de paso según 

se indica en los planos, los alimentadores serán conductores de cobre tipo TW. 

 Alumbrado

Se han dejado salidas en cada ambiente en cantidad necesaria tanto para los artefactos 

de alumbrado, como para sus respectivos interruptores. 

 Tomacorriente

  Se ha previsto la cantidad suficiente de salidas para tomacorrientes en cada ambiente 

del parque biblioteca y en los espacios públicos. 

Sistema puesto a tierra

El sistema de protección a tierra, de las instalaciones eléctricas proyectadas, consistirá 

en un pozo a tierra, y estará ubicado en el sótano dentro del edificio, de tal forma que la 

resistencia a tierra sea de 25 Ohm como máximo. Este sistema estará unido al medidor 

y al tablero proyectado, desde donde se conectará mediante conductor a los bordes a 

tierra y las salidas que así lo requieran. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Tuberías de PVC

Las tuberías que se emplearán para protección de los alimentadores y circuitos 

derivados, serán de policloruro de vinilo clase pesada, resistente a la humedad y a los 

agentes químicos, resistentes al fuego, al aplastamiento, a las deformaciones producidas 

por el calor, en condiciones normales de servicio, y a las bajas temperaturas. 

Cajas

Las cajas serán de hierro galvanizado del tipo pesado, fabricadas por estampado en 

planchas de 1.5 mm. De espesor como mínimo. 

Interruptores unipolares

 Los interruptores de pared serán de contacto plateado, unipolares simples, dobles o 

triples, según se indica en los planos. 
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  MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

PROYECTO: PARQUE BIBLIOTECA 

UBICACIÓN: Zona 6 en la intersección de la Av. Héroes del Cenepa y la Av. Central, 

San Juan de Lurigancho. 

DISTRITO: San Juan de Lurigancho 

PROVINCIA: Lima

  GENERALIDADES 

El presente proyecto comprende el desarrollo de las instalaciones sanitarias 

correspondiente al proyecto “Parque biblioteca” de instalaciones sanitarias de agua 

potable y desague al interior del edificio a nivel de ejecución de obra. 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto comprende el diseño de las redes exteriores de agua potable considerando a 

futuro el empalme de conexión hacia el terreno, hasta las redes de agua de diferentes 

ambientes del edificio, de igual manera la red de desague comprende la evacuación del 

desague por gravedad en los pisos superiores, por impulsión en los sótanos y de drenaje 

pluvial. 

  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

- Abastecimiento de agua potable

Para abastecer el proyecto de agua potable será a partir de la red pública desde donde se 

empalmará a la cisterna de consumo (22.40m2 ) ubicada en el sótano dentro del edificio, 

con bombas hidroneumáticas. 

Desde el cuarto de bombas se impulsará el abastecimiento de agua potable con tuberías 

de Ø 2”, de aquí se abastecerá a las duchas, servicios higiénicos, lavaderos, con tuberías 

de Ø ¾ y Ø ½”, tal como se muestra en los planos del sector del anteproyecto. 

Sistema de desague

El sistema de desague será por gravedad y permitirá evacuar los desagües de los baños, 

duchas y lavaderos con tuberías de Ø 2” y Ø 4”, mediante cajas de registro de 0.6x0.8m 

y tuberías de Ø 4” PVC. Hacia la vía pública. 

Sistema de agua pluvial

De la misma manera será por gravedad, captando el agua por canales de PVC 0.08 x 

03m hasta la descarga a nivel de la vía pública. 
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DOTACION POR SECTOR 

Sector educativo

DOTACION: Aulas 50 Lts. / Por alumnado 

Número de personas x Dotación del equipamiento: 300 alumnos x 50 Lts. = 15000 Lts. 
Sector cultural

DOTACION: Talleres 25 Lts. / Por alumnado 

Número de personas x Dotación del equipamiento: 220 alumnos x 25 Lts. = 5500 Lts. 

ADMINISTRACION

DOTACION: Oficina 6 Lts. / Hab por dia 

Número de personas x Dotación del equipamiento: 70 personas x 6Lts. = 420 Lts. 

TOTAL = 15.000 x 5.500 x 420 = 20.920 Lts  ACCESORIOS 

AGUA POTABLE

- Las tuberías de agua serán de plástico PVC clase 10 para una presión de trabajo 

de 125 Ibs /in 2. 

- Las líneas de entrada, los alimentadores y ramales irán empotradas en los 

falsos pisos y muros, salvo indicación expresa en los planos. 

- Las tuberías que se instalen en contacto directo con el terreno deberán ser 

protegida en todo su recorrido con un dado de concreto pobre. 

ACCESORIOS DE DESAGUE 

- Las tuberías de desagüe serán de PVC a media presión 

- Las conexiones de piezas serán de PVC a media presión 

- Los sombreros de ventilación serán de plástico PVC del diseño apropiado tal 

que no permita la entrada casual de materias extrañas. 

Los registros serán de bronce y se colocarán al ras de los pisos acabados cuando la 

instalación sea empotrada 
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7.2. ANTEPROYECTO
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7.2.1 PLANTEAMIENTO INTEGRAL 

7.2.1.1 Plano de ubicación 
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7.2.1.2 Plano perimétrico – topográfico 
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7.2.1.3 Plan maestro (plano integral de toda el área de intervención) 
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7.2.1.4 Plot plan 
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7.2.2 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

7.2.2.1 Plano de distribución por sectores y niveles 
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7.2.2.2. Plano de techos 
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7.2.2.3. Plano de elevaciones 
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7.2.2.4. Plano de cortes 
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7.2.2.5. Vistas 3D 



7.3. PROYECTO 

7.3.1. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

7.3.1.1 Planos de distribución sectores 
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  Planos de distribución 2do sector  
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7.3.1.2. Plano de elevaciones sectores
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7.3.1.3. Plano de cortes sectores 
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Plano de cortes 2do sector
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7.3.1.4. Planos de detalles arquitectónicos sectores 

331



332



333



334



7.3.1.5. Planos de detalles constructivos sectores 
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7.3.2.1. Planos de Diseño Estructural sectores 
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7.3.2. INGENIERIA DEL PROYECTO 



Planos de Diseño Estructural 2do sector 
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Detalle de zapata 1er y 2do sector
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Plano estructural de techo 1er sector
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Plano estructural de techo 2do sector
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7.3.2.2. Esquema General de Instalaciones Sanitarias sectores 
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Esquema General de Instalaciones Sanitarias 2do 
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7.3.2.3. Esquema General de Instalaciones Eléctricas sectores 
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Esquema General de Instalaciones Eléctricas 2do sector 
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7.3.3. PLANOS DE SEGURIDAD 

7.3.3.1. Planos de señalética sectores 
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7.3.3.2. Planos de evacuación sectores 
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7.3.4. INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Figura 176: 3D Parque biblioteca 2 
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Figura 177.3D Parque biblioteca 3 
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Figura 178: 3D parque biblioteca 4 
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Figura 179 :3D Parque biblioteca 5 
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