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RESUMEN 

 

 
Huacho se encuentra ante una realidad que carece de equipamientos de 

integración social para el adulto mayor, proponiendo de esta manera un centro de 

integración socio-productivo para el mejoramiento de la calidad de vida del adulto 

mayor. 

 
Para esto, se usaron teorías que estén vinculados al tema, como la 

participación social, teoría de la funcionalidad psicológica y la teoría de la capacidad 

funcional, así como referentes proyectuales destinados al bienestar del adulto mayor. 

 
Se usa el diseño y tipo de Investigación cualitativa-crítica-propositiva, 

siguiendo un orden lógico partiendo de la observación, y usando técnicas que 

conducen a plantear la propuesta como solución, que es el proyecto. 

 
Además, se aplica la herramienta de la entrevista para la recolección de datos 

y su posterior análisis, siguiendo con un modelo de estructuración y discusiones que 

nos llevan a la generación de estrategias para implantar en el proyecto. 

 
Por lo tanto, se llega a una serie de conclusiones que describe lo que se 

identificó para lograr proponer un modelo de centro de integración socio-productivo 

para el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, Huacho, Huaura, y 

recomendaciones mencionando los niveles de gobierno y organismos pertinentes 

para recomendar y promover el proyecto. 

 
Palabras clave: Adulto mayor, calidad de vida, integración social, gestión social, 

actividades productivas 
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ABSTRACT 

 

 
Huacho is faced with a reality that lacks social integration facilities for the 

elderly, thus proposing a socio-productive integration center to improve the quality of 

life of the elderly. 

 
For this, theories that are linked to the subject were used, such as social 

participation, psychological functionality theory and functional capacity theory, as well 

as project references aimed at the well-being of the elderly. 

 
The design and type of qualitative-critical-propositive research is used, 

following a logical order based on observation, and using techniques that lead to 

proposing the proposal as a solution, which is the project. 

 
In addition, the interview tool is applied for data collection and subsequent 

analysis, following a structuring model and discussions that lead us to the generation 

of strategies to implement in the project. 

 
Therefore, a series of conclusions are reached that describe what was 

identified in order to propose a model of a socio-productive integration center for the 

improvement of the quality of life of the elderly, Huacho, Huaura, and 

recommendations mentioning the levels government and relevant agencies to 

recommend and promote the project.. 

 
Keywords: elderly, quality of life, social integration, social management, productive 

activities. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Realidad Problemática 

El aumento del envejecimiento poblacional es un hecho y una tendencia que 

se observa y repercute en todo el mundo. Este grupo de población tiene una 

esperanza de vida media mucho mayor que las generaciones anteriores y su 

condición física ha mejorado significativamente. Se estima que entre los años 2020 

y 2030 la población de adultos mayores ascienda de 1000 millones a 1400 millones 

de personas. En consecuencia, para el 2050, la población mundial de esta edad se 

duplicará siendo 2100 millones. (UN, 2020) 

 
A inicios del año 2020, el mundo sufrió la pandemia Covid-19, el nuevo virus 

SARSCov2, provocando pánico y alarma general. A inicios de la pandemia, la 

cobertura de noticias en medios diferentes destacó la muerte de adultos mayores 

en completo aislamiento y abandono sin atención médica oportuna (Matassini, 

2021). El aislamiento social fue una de las medidas principales para combatir la 

propagación de virus, sin embargo, surgieron efectos secundarios notables en los 

adultos mayores el cual afectaron con sus actividades recreativas y las relaciones 

sociales. (CEPAL, 2021) 

Figura 1: Adulto mayor en envejecimiento acelerado por desgaste físico en su ritmo de vida 
Fuente: Google imágenes 

 

En Latinoamérica, se observa el inicio del cambio poblacional, los adultos 

mayores de 60 años sobrepasarán a la cantidad de niños menores de 15 años en 

los próximos 20 años, es decir, se está presentando una etapa de envejecimiento 

acelerado, esta etapa se desarrolla mayormente en los países más pobres y con 

desarrollos incipientes, esto genera afectaciones directas a la calidad de vida del 
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adulto mayor al presentar problemas en sus coberturas de pensiones, protecciones 

sociales y reducción de oportunidades laborales.(CEPAL, 2018) 

 
En el Perú se identificaron diversas realidades problemáticas que atraviesan 

la población adulta mayor en el País, como la falta de acceso a los servicios de 

educación, pensiones y salud, así como la discriminación, la violencia y 

participación social por edad se están convirtiendo en problemas importantes en 

las zonas rurales. (Blouin et al., 2018) 

 
En Huacho, según el censo del año 2017 la población adulta mayor era de 

10,005 hab. Para el año 2021 esta cifra aumentó, llegando a ser 13,782 habitantes 

adultos mayores, aumentando significativamente durante este periodo de tiempo 

(MINSA, 2021). 

 
Además, nos mencionan que 7,293 adultos mayores se encuentran en edad 

de seguir económicamente activos, sin embargo, la mayoría de esta población se 

encuentra excluido ante la sociedad por el deterioro físico y mental que se ocasiona 

naturalmente a través de los años. (INEI, 2017) 

 
De acuerdo a la información anual de la salud mental, del Ministerio de 

Salud, nos informó que, en el distrito de Huacho, la población de adultos mayores 

presentó una relación de 20 personas atendidas por diagnóstico depresivo durante 

el año 2021, siendo las mujeres con mayor porcentaje de atención con éste caso. 

Por otro lado, 25 personas fueron atendidas por diagnóstico de ansiedad durante 

el año 2021, de la misma manera, siendo las mujeres con mayor porcentaje de 

atención referente a éste caso. (MINSA, 2021) 

 
Figura 2: Adultos mayores en reposo por deficiente condición física en Huacho. 

Fuente: Elaboración propia 
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Dicho esto, se comprende la exclusión económica del adulto mayor, que 

limita su condición de vida, y produce depresión del adulto mayor, lo que lleva a 

definir en el planteamiento del problema las relaciones de causa, efecto, 

deficiencia, consecuencia, al determinar con el uso de la observación los debidos, 

comprendiendo lo que ocasionan, respaldando las consecuencias manifestadas 

líneas previas, permitiendo entender a donde va, por lo tanto se sustenta lo 

siguiente: en el departamento de Lima, ciudad de Huacho, se observa al adulto 

mayor cansado, desorientado, con aislamiento social, con dependencia económica 

y deficiente oferta laboral; debido a la deficiente condición física, deficiente 

condición psicológica, a la pandemia COVID-19 crónica, al alto porcentaje de 

adultos mayores sin pensión, y a la preferencia laboral en jóvenes; ocasionando 

limitada condición de vida, depresión del adulto mayor, y exclusión económica del 

adulto mayor; teniendo como consecuencia la alteración de la calidad de vida del 

adulto mayor; siendo su propósito final el deterioro del desarrollo humano del 

adulto mayor. 

 
1.1.2. Formulación del problema holopráxico 

A partir de lo descrito en la realidad problemática se determinó la siguiente 

formulación a manera de comprensión del problema: 

¿De qué manera un centro de integración socio-productivo mejorará la calidad de 

vida del adulto mayor en la ciudad de Huacho? 

 
1.2. Justificación 

En lo social, el adulto mayor podrá interactuar con personas de su mismo 

interés y grupo etario, así también como compartir actividades en distintas áreas y 

mejorar su calidad de vida. 

En lo económico, el adulto mayor podrá desarrollar sus diferentes 

habilidades obtenidas en los distintos talleres para que así puedan sentirse útiles 

dentro de la sociedad, así mismo generar una oportunidad de emprendimiento 

laboral. 

En lo urbano, el planteamiento de el diseño arquitectónico de un centro 

integral socio-productivo para los adultos mayores ayudará a dinamizar el sector 

generando una oportunidad de emprendimientos laborales para dicha población. 
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1.3. Hipótesis Proyectual 

Con referente a la hipótesis se dice que: Si se construye un modelo teórico 

,de análisis de la evaluación de la calidad de vida del adulto mayor alterada; 

fundamentado en la teoría de la participación social, la funcionalidad psicológica y 

la valoración de la capacidad funcional; integradas por las herramientas de análisis 

de la funcionalidad psicofísica deficiente, de la endemia COVID-19 y de la 

dependencia económica del adulto mayor; acompañada de sistematizaciones de la 

condición de vida limitada, del adulto mayor depresivo y de la exclusión económica 

del adulto mayor; que permita elaborar un modelo de análisis de los tipos de calidad 

de vida del adulto mayor alterada; entonces si se podrá identificar los tipos de 

participación social para la salud afectada del adulto mayor, los tipos de 

funcionalidad psicológica para el aislamiento social del adulto mayor, los tipos de 

valoración de la capacidad funcional para la economía afectada del adulto mayor, 

los tipos de funcionalidad psicofísica deficiente, los tipos de endemia COVID-19 y 

los tipos de dependencia económica del adulto mayor; así como entender las 

estructuraciones de los tipos de condición de vida limitada, los tipos de adultos 

mayores depresivos y los tipos de exclusión económica del adulto mayor; para 

generar una propuesta de centro de integración socio-productivo para el 

mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, Huacho, Huaura. 

 
1.4. Objetivos del Proyecto 

1.4.1. Objetivo General 

Propuesta de centro de integración socio-productivo, para el mejoramiento de 

la calidad de vida del adulto mayor, Huacho, Huaura. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar tipologías de alteraciones de la calidad de vida del adulto mayor. 

 Identificar afectaciones al adulto mayor. 

 Elaborar estructuras de las alteraciones detectadas de la calidad de vida del 

adulto mayor. 

 Proponer un modelo de análisis de los tipos de alteraciones de la calidad de 

vida del adulto mayor 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco análogo 

2.1.1. Estudio de Casos Urbano – Arquitectónicos similares 

Los casos expuestos tienen características semejantes como el espacio, 

modelo de proyecto o aporte urbano arquitectónico con el Centro de Integración 

Socio-productivo para el mejoramiento de la calidad de vida del Adulto Mayor en la 

ciudad de Huacho. 

 

2.1.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados 
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Caso N°1: “Centro de atención para personas 3ra edad”, ubicada en Baena, 

España, construido el año 2013, diseñado por el Arq. Baum Lab y el Arq. Francisco 

G. Díaz. El proyecto intenta encajar en un ambiente residencial, fortaleciendo el 

carácter del equipamiento. (ArchDaily, 2015) 

Tabla 1:Caso N° 1 - Cuadro análogo 
Fuente: Elaboración propia 
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Caso N°2: “Centro de día y hogar de ancianos de Blancafort”, ubicada en la 

ciudad de Blancafort, España. El año de construccion fue el 2013, diseñado por el 

Arq. Guillem Carrera. El objetivo del proyecto es contribuir a reforzar el tejido urbano 

más cercano, y al mismo tiempo crear una entrada urbana con personalidad propia 

y de carácter público. (ArchDaily, 2016) 

Tabla 2: Caso N° 2 - Cuadro análogo 
Fuente: Elaboración propia 



8  

Caso N°3: “Centro de Retiro Arcadia Luxury”, ubicada en Pachacamac, Perú. A 

cargo del Arq. Guillermo Málaga, construido el año 2014. Un proyecto residencial 

de lujo para la tercera edad, de vivienda independiente y asistida, con servicios de 

recreación y atención médica. (Yep, 2019) 

 

Tabla 3: Caso N° 3 - Cuadro análogo 
Fuente: Elaboración propia 
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Caso N°4: “Casa de la Juventud prolongada Santa Cruz”, ubicada en la ciudad 

de Miraflores, Perú. Ejecutado el año 2017. Proyecto residencial destinado para 

adultos mayores, financiado por el estado y grupos sociales de apoyo. (Yep, 2019) 

Tabla 4: Caso N° 4 - Cuadro análogo 
Fuente: Elaboración propia 
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Caso N° 5: “Casa del abuelo”, ubicada en la ciudad de Córdoba, México. Los 

arquitectos del estudio Taller diez 05 fueron los encargados de este proyecto, 

ejecutado el año 2016. Esta construcción nace de establecer un refugio, donde se 

puedan organizar acciones comunitarias con las personas mayores, en un 

ambiente natural, tranquilo, flexible, con mucho espacio dentro y fuera. (ArchDaily, 

2017) 

Tabla 5: Caso N° 5 - Cuadro análogo 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos 
 

 
Tabla 6: Comparación de casos 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Marco Normativo 

 
2.2.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano Arquitectónico. 
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14 
 

 
 

 

 

Tabla 7: Síntesis de normas y leyes 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3. Teorías relacionadas al tema 

La teoría de la participación social, orientado al adulto mayor es el 

agrupamiento de personas a ocupaciones comunales dentro de grupos sociales 

que pueden ser de carácter obligatorio o voluntario así también como formal e 

informal, que afecta en la salud del adulto mayor, lo consideran como un agente 

defensor en la salud del estado físico y mental en el adulto mayor. Ésta teoría ofrece 

criterios que se mencionan a continuación: 

 Actividad física 

 Interacción Social 

 Autoestima 

Los criterios en mención de la participación social se aplican en adultos mayores 

que viven solos y tienen pocas redes de apoyo, con síntomas depresivos, estos 

criterios, contribuyen a una deseable función mental, física y reducidas 

comorbilidades, que conducen a un descenso de la mortalidad del adulto mayor. 

(Sepúlveda-Loyola et al., 2020) 

 
La teoría de la funcionalidad psicológica, es una capacidad de la persona 

que puede insertarse como una pieza importante donde se incluyen características 

volitivas, afectivas y cognitivas que pueden incluso hasta decidir estados de 

necesidad, fragilidad, o una discapacidad. Así mismo, al interior del estado 

funcional, los estados afectivos, cognitivos y volitivos pueden incidir en el 

funcionamiento del adulto mayor, convirtiéndose en frutos o desafíos para la calidad 

de vida y desarrollo personal del adulto mayor en aumento. Esta teoría ofrece 

criterios que se mencionan a continuación: 

 Voluntad 

 Estabilidad afectiva 

 Función psicofísica 

Los criterios en mención de la funcionalidad psicológica conforman un 

sistema de dominios educativos que lo aplican en la familia, la comunidad, y al 

mismo adulto mayor, para el desarrollo de sus personalidades, que colaboren a una 

buena memoria, una buena gestión de estados emocionales y la toma de 

decisiones con la intención de mejorar su calidad de vida. (Pedroso et al., 2020) 
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La teoría de la capacidad funcional, se define como la capacidad del 

adulto mayor de realizar acciones necesarias en la vida diaria para existir de forma 

independiente. Cuando la mente y el cuerpo pueden desarrollarse en las 

actividades básicas de la vida diaria, se dice que dicha función está intacta. Se 

conceptualiza con la integración de tres funcionalidades: biológica, psicológica 

(cognitivo y afectivo) y social. Esta teoría presenta los siguientes criterios: 

 

 
Con el aumento continuo de la población anciana en la sociedad moderna, 

se vuelve cada vez más urgente descubrir formas de preservar y mejorar las 

capacidades funcionales de los ancianos, para ayudarlos a manejar la 

independencia en la comunidad y fundamentalmente mejorar su calidad de vida. La 

práctica de actividades mejora el funcionamiento y la independencia de los adultos 

mayores, además de beneficiar su calidad de vida y estado de ánimo. Un programa 

práctico de activación física ayudará a las personas mayores a mantener o 

recuperar su función. (Duque-Fernández et al., 2020) 

 
Conceptos 

 
 

Integración social. - proceso que proporciona la inserción a la sociedad a personas 

marginadas, fomentando la autoestima y convivencia social. (Epelde Juaristi, 2017) 

 
Arquitectura social. – Ciencia multidisciplinaria orientado al desarrollo social 

mediante la creación de espacios que transforme la realidad.(Imitola Tejera, 2020) 

 
Actividades sociales. -Acciones con un propósito social, que involucra interacción 

colectiva y que trae beneficios físicos y cognitivos.(López Montilla, 2021) 

 
Actividades productivas. – Acciones que proporcionan un servicio a la sociedad y 

que pueden ser remuneradas o no (Allan A. et al., 2021) 
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Calidad de vida. - Apreciación del individuo de su lugar en la vida bajo distintos 

factores en relación con sus expectativas, objetivos y preocupaciones. (Bautista- 

Rodríguez, 2017) 

 
Aislamiento social.- Acción que ocurre cuando una persona se aparta parcial o 

totalmente de entornos sociales, mayormente de forma involuntaria.(Vicente & 

Sánchez, 2021) 

 
Exclusión social. – Carencia de participación en distintos fatores de una población 

debido a la falta de recursos, derechos y capacidades básicas.(MARTIN et al., 

2018) 

 
Espacio público. –Sitio donde coexisten las personas y se manifiesta el desarrollo 

de la convivencia, encuentro y equidad social.(Briceño Ávila, 2018) 

 
Envejecimiento. - Es la trasformación escalonada en un organismo que conduce a 

un mayor riesgo de muerte, enfermedad y debilidad.(Rodríguez Ávila, 2018) 

 
Adulto Mayor. - Termino que incluye a personas de ambos sexos con 60 años y 

más.(Lopez Nonori, 2019) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 
 
Esta investigación corresponde al tipo cualitativa-crítica-propositiva. 

Es Cualitativa, ya que se recoleta información mediante un modo de 

observación continuo de distintas composturas de una persona u objeto vinculado 

al proyecto por medio de teorías que siguen un orden lógico, y que de esta manera 

nos permite entender la realidad. Crítica, porque lo real se puede investigar y 

analizar según su naturaleza, siendo cuestionado desde diversas teorías para 

incitar cambios en el contexto intervenido. Asimismo, es propositiva, porque 

siguiendo una secuencia lógica posibilita determinar para solucionar problemas y 

hallar respuestas. 

 
La investigación posee un diseño que se sustenta en la creación de sistemas 

secundarios, partiendo de un procedimiento de facto-percepción, que concede 

priorizar y organizar lo manifestado en el planteamiento del problema, a través de 

4 partes enlazados que estructura un orden primario, donde se presenta a 

continuación: 

 
 

Figura 3: Técnica de facto- percepción 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

Sin embargo, esta organización secuencial no será un sistema secundario 

de indicadores mientras no se formalicen y organicen en sistemas secundarios 

dialécticos categorizados. Así mismo, los sistemas secundarios de indicadores 

facto-perceptibles que van surgiendo empiezan a exponer una propuesta definida, 
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por su vínculo dinámico de práctica-teoría-práctica. Dicho esto, se dice que el 

problema es el procedimiento conformado por el grupo de sistemas secundarios de 

indicadores facto-perceptibles, en esta ocasión, un sistema de modelo problémico 

o deficiencias. (Vargas, 2016) 

 
 

 

Figura 4: Diagrama de sistemas secundarios del objeto de estudio 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

La particularidad fundamental del sistema en mención es porque su pauta 

es desproporcionada, en efecto, es un procedimiento activo, teniendo como unidad 

base el bucle y con la calidad de vida que altera al adulto mayor como atractor (ver 

Figura 9). Es fundamental decir que los bucles se encaminan en forma de auto 

generadores, asegurando su estancia en la línea transitoria. 
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Figura 5: Bucles 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Desde la creación del modelo problémico es que se concibe el modelo 

teórico, instaurando al mismo tiempo el modelo teórico-práctico a su vez el modelo 

práctico de propuesta, que en efecto conduce a la propuesta definitiva de la 

investigación. 
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Figura 6: Construcción del modelo problémico y creación del modelo teórico 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7: Construcción del modelo teórico y creación del modelo teórico - práctico 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8: Construcción del modelo teórico y creación del modelo aplicativo 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Categorías y subcategorías condicionantes del Diseño 

3.2.1. Contexto urbano 

3.2.2.1. Saneamiento del predio 

El predio donde se plantea el proyecto cuenta con habilitación urbana 

contando con los servicios básicos de agua, desagüe y energía eléctrica y es de 

propiedad privada. 

 

Figura 9: Vista fotográfica del terreno 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

3.2.2.2. Equipamiento 

A continuación, se presentan imágenes de los equipamientos de comercio, 

recreación, salud, otros usos y educación, debidamente actualizado y adaptado del 

distrito de Huacho mostrando además la ubicación de un terreno para el desarrollo 

del proyecto arquitectónico. 
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Figura 10: Equipamiento de comercio 

Fuente: Adaptado del PDU de Huacho 2013 - 2022 

COMERCIO 
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Figura 11:Equipamiento de Recreación 

Fuente: Adaptado del PDU de Huacho 2013 – 2022 

RECREACION 
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Figura 12: Equipamiento de Salud 
Fuente: Adaptado del PDU de Huacho 2013 - 2022 

SALUD 
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Figura 13: Equipamiento de Otros usos 
Fuente: Adaptado del PDU de Huacho 2013 – 2022 

OTROS USOS 
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Figura 14: Equipamiento de educación 
Fuente: Adaptado del PDU de Huacho 2013 – 2022 

EDUCACION 
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3.2.2.2. Uso de suelo 

Podemos observar que la ciudad de Huacho predomina un uso de suelo de 

tipo residencial media, seguido de vivienda comercio, lo que en los últimos años ha 

tenido una tendencia elevada por factores económicos en la sociedad debido a la 

pandemia y aislamiento. también se observa una concentración de uso de suelo de 

tipo comercial en la vía principal Av. 28 de Julio. Así mismo, los dos equipamientos 

de salud más grandes están centralizados dentro de la ciudad, y los de educación 

se encuentran en los distintos sectores del distrito, no existen zonas arqueológicas 

dentro en el distrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15: Usos de suelo de la ciudad de Huacho 

Fuente: Adaptado de PDU - Huacho 
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3.2.2.3. Morfología urbana. 

Huacho se compone de una trama poligonal simétrica debido a sus 

propiedades topográficas planas, como la gran parte de las ciudades 

Latinoamericanas, se forma partiendo desde la plaza de armas considerado como 

el centro de la ciudad, con importantes equipamientos, municipios y edificaciones 

de carácter religioso. 

 

Figura 16: Trama urbana de Huacho 

Fuente: Google Earth 

 

La conformación urbana adopta un orden monocéntrico, que se sitúa en el 

sector número 04 del distrito concentrándose en ésta las actividades de comercio, 

administración pública y servicios de alcance distrital en el centro urbano más 

primitivo: La plaza de Armas. 

Figura 17: Trama urbana de Huacho 
Fuente: Google Earth 
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La ciudad de Huacho, tiene una extensión urbana total de 1 404 hectáreas y 

suma 21,20 hectáreas por año de nuevo suelo a la superficie urbana, esto produce 

una densidad bruta de 111.82 Hab/Ha. Además, está dividido en 15 sectores, y se 

divide conforme al Sistema Vial, Zonificación, por sus distintas morfologías, su 

vinculación interior entre sectores, su función en sus potencialidades, estructura 

Urbana y definida por habilitaciones urbanas existentes dentro éstos sectores. 

 

 

Figura 18: Jurisdicción y división de Huacho en sectores 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

En los sectores 03,04 y 05 del distrito se concentran gran parte de actividad 

comercial, instituciones, vivienda comercio, y servicios de nivel provincial y distrital, 

ofreciendo soporte a actividades de carácter productivo y residencial, Sin embargo, 

con el paso de los años algunas zonas han evolucionado en establecimientos de 

oficinas, servicios y comercio, generando una paulatina evolución del uso del suelo, 

que define mayores espacios disponibles para la construcción en las nuevas 

edificaciones de oficinas y comercio. 
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Figura 19: Concentración comercial en algunos sectores de Huacho 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Sin embargo, existen focos adicionales que aplican al sistema económico 

de la ciudad, donde la localización de actividades económicas de apoyo involucra 

actividades comerciales y grandes rutas internas regionales y provinciales, estos 

centros secundarios sirven para descentralizar actividades que se encuentren en 

el centro de la ciudad. 

 
La estructura urbana actualmente está creciendo por el lado sur del distrito 

mediante la generación de asentamientos humanos y asociaciones formales e 

informales, en su gran mayoría son solo terrenos delimitados sin uso alguno, y se 

encuentran dentro de los sectores 13,14 y15 

 

Figura 20: Crecimiento del casco urbano Huacho 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.4. Sistema Viario 
 

Tenemos la Vía Nacional que es la vía Panamericana Norte, esta via une las 

ciudades costeras desde Lima hasta la provincia de Barranca que está 

debidamente asfaltada contando con una autopista hasta Huacho y la red Vial que 

va desde Huaura hasta Yanahuanca.Así mismo, tenemos la Red Vecinal que 

conecta la ciudad de Huacho y pueblos ubicados en el área andina y algunas áreas 

de la costa, se da en una red vial de tipo rural-vecinal consolidada que son 

mayormente trochas con deficientes aspectos técnicos necesarios para el flujo vial 

optimo. Entre las principales vías rurales vecinales, esta Las Salinas, Paraíso – 

Playa Tortacay, La Villa; Saýan, Acotama ,Ihuari; Vilcahuaura, Penco, Ambar, 

Supe. 

 
 

 

Figura 21: Mapa de articulación vial 
Fuente: Indeci 
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3.2.2. Contexto Medio Ambiental 

3.2.2.1. Tipos de Clima 

El clima en Huacho es mayormente de tipo desértico, con una temperatura 

variada que oscila entre 20° a 26° en épocas de verano, y en invierno de los 19° a 

15°, mientras que la velocidad del viento es de 20 km/h aproximadamente. en 

dirección sur oeste y sur, la humedad es relativa con un 80%. 

 
 

Figura 22: Mapa de articulación vial 
Fuente: Indeci 

 

3.2.2.2. Aspectos bioclimáticos 

La tipificación en Huacho corresponde al sector Desértico Marino 

correspondiente a la Zona 1, donde se extiende en casi toda la región costera, que 

va desde Piura y termina en Tacna, tiene un 2.8 por ciento de la superficie del país 

que va del Pacifico aproximadamente de 2000 msnm, con un clima semicálido y 

con pocas lluvias durante el año. 

 
La Precipitación en la ciudad no presenta cambios drásticos en su 

intensidad, viéndose durante todo el año, en julio y agosto la tendencia es de 1 mm, 

y en febrero de 2 mm, siendo este último el más elevado. 
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Figura 23: Precipitación de lluvia expresado en mes 

Fuente: Weatherspark 

 
La Temperatura máxima entre los primeros días del mes de enero a abril, va 

en 26°C a más, siendo el 20 de febrero el día con mayor calor, llegando a 20°C 

como mínimo, y como máximo 27°C, durando 3 meses. La frescura llega a 

mediados de junio hasta mediados de octubre durando 4 meses aproximadamente, 

mientras que la máxima temperatura diaria oscila en 20°C, y las más bajas se da 

quincena de septiembre con un mínimo de 14°C, y 19°C como máximo. En la figura 

siguiente se puede ver la temperatura máxima en rojo, y la mínima de azul. 

 

Figura 24: Variación de Temperatura promedio 
Fuente: Weatherspark 



36 
 

 

Figura 25: Temperatura expresado en horas 
Fuente: Weatherspark 

 

 
La nubosidad en el distrito es variada durante el año, los cielos se ven 

despejados a mediados de abril, durando seis meses aproximadamente, 

terminando a mediados del mes de octubre aproximadamente, en los primeros días 

de agosto durante el año se observa el día con un cielo sin nubes, o nublado con 

74%. A mediados de octubre se observa nieblas a lo largo de los 365 dias, durando 

6 meses aproximadamente, finalizando en quincena de abril aproximadamente, y a 

mitad de febrero se tiene un 80% de nubosidad., siendo día más nublado durante 

los 12 meses. 

 

Figura 26: Estados de las nubes 
Fuente: Weatherspark 
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El asoleamiento durante el día no provoca modificaciones drásticas en lo que 

dura el año solo hay una variación que dura 45 minutos aproximadamente con 

relación a las doce horas, en 2021, el día más reducido sucedió en mediados de 

junio, con once horas y media, y el más largo a mediados de diciembre, teniendo 

luz natural en una duración de 12 horas y 45 minutos aproximadamente. El trazo 

de color negro significa el tiempo del sol en horas en el día, dejándose observar a 

las cinco y treinta y cinco de la mañana aproximadamente. 

 

Figura 27: Luz del día y crepúsculo expresado en horas 
Fuente: Weatherspark 

 

 

Figura 28: Puesta del sol y salida con crepúsculo 
Fuente: Weatherspark 

 
El viento, posee alteraciones con respecto a las estaciones a lo largo del 

año, desde inicios de mayo a inicios de diciembre poseen una velocidad 

aproximada de 14.5 km/h, las más elevadas ocurren a inicios de de agosto con 16.7 

km/h, la calma dura de 5.2 meses desde inicios de diciembre a inicios de mayo, 

iniciando el mes de marzo el viento promedio es de 12.2 km/h, la dirección de viento 

desde el sur predomina en el distrito. 
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Figura 29: Velocidad del viento 

Fuente: Weatherspark 

 

La humedad en el distrito, es percibido con una alta intensidad, dado que el 

ciclo con mayor humedad oscila a mediados de diciembre a mediados de mayo, 

durando 5 meses aproximadamente, en esa etapa se vive una etapa de bochorno, 

que genera incomodidad en un 23% de humedad, el día más húmedo durante el 

año ocurre el 26 de febrero, que oscila en un 91%, y el de menor humedad se da a 

mediados de octubre. 

 

Figura 30: Grado de humedad con respecto a la comodidad 
Fuente: Weatherspar 
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3.3. Escenario de la propuesta de estudio (Descripción del sitio) 

 
 

El distrito de Huacho está ubicado al norte del país, perteneciente a Huaura 

(provincia), en la capital del departamento de Lima, cuyas coordenadas geográficas 

son 11°06′22″S y 77°36′24″O, y a una altura por encima del nivel del mar de treinta 

metros. Teniendo una extensión de 717.02 km2 en el territorio peruano, con una 

magnitud poblacional de 88,06 hab/km2. Así mismo, al norte limita con Hualmay 

(distrito), al sur Huaral (provincia), al oeste con el Océano Pacifico y al este con 

Santa María (distrito). 

 

 
Figura 31: Ubicación del distrito de Huacho 

Fuente: Elaboración prropia 
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Figura 32: Plano de Ubicación del terreno 

Fuente: Elaboración Propia 

TERRENO 

3.3.1. Ubicación del terreno 

El terreno escogido se ubica en el sector N°06 de los 15 sectores que 

conforman la ciudad de Huacho, cuenta con 10406.86 m2 de área, y tiene como 

limites por el Sur, Este con un terreno vacío de terceros, por el Norte con la Av. 

coronel Baltazar La rosa y por el Este, con la Av. San Martin. El terreno 

seleccionado cuenta servicios básicos principales, el de red de agua y desagüe, de 

energía eléctrica, cable, internet y telefonía, por lo que se considera adecuado para 

el desarrollo del presente proyecto. 

 

 

 

Figura 33: Terreo seleccionado 
Fuente: Adaptado de google earth 

 
 
 

3.3.2. Topografía del terreno 

El terreno contiene una topografía con una pendiente casi inexistente, como 

se aprecia en los cortes, teniendo el nivel más bajo a 38.00 m.s.n.m. y el más alto 

40.00 m.s.n.m., según el Plano Topográfico. 
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Figura 34: Mapa de relieve topográfico 
Fuente: Adaptado de topographic.map 

 

Figura 35: Plano topográfico y perfiles longitudinales 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Morfología del terreno 

El terreno es poligonal, de 5 vértices, que cuenta con un área de 10406.86 

m2 y con 414.01 ml de perímetro, de acuerdo al levantamiento los linderos son los 

siguientes: 

 Al norte con la Av. coronel Baltazar La rosa, en una línea fraccionada en dos 

partes, una que mide 62.62. ml. y el segundo de 57.25 ml. 

 Al este con un terreno vacío de terceros, en un segmento lineal de 91.67 ml. 

 Al sur con un terreno vacío de terceros, en un segmento lineal de 121.58 ml. 

 Al oeste con la Av. San Martin, en un segmento lineal de 80.90ml. 

 

3.3.4. Vialidad y accesibilidad 

El acceso al distrito es a través de una arteria principal denominada 

Panamericana Norte, a través de la cual se mantiene un alto flujo permanente entre 

el distrito y la capital del Perú, así como también con los departamentos de la costa 

norte. 

 

Figura 36: Acceso al distrito de Huacho en vías principales y regionales 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se llega al terreno mediante de una de las vías colectoras que conectan con 

la Vía principal que es la antigua panamericana norte, los cuales nos dirigen hacia 

el interior del distrito, y se conectan a su vez con las vías locales que están 

asfaltadas, en otras afirmadas y otras que son trochas. Además, el distrito tiene 

acceso por el mar, mediante del muelle de Huacho y de Caleta Carquín. 



43 
 

 

 
 

Figura 37: Acceso al distrito de Huacho en vías principales 
Fuente: Adaptado de PDU - Huacho 

 
 
 
 

A continuación, se describe las vías principales de acceso al distrito, las 

cuales se articulan con la vía donde se encuentra el terreno, estas vías conectan a 

su vez con las vías principales ubicadas en el casco urbano de la ciudad, en su 

mayoría son vías principales asfaltados y algunas vías son conectoras como lo es 

la avenida donde se tiene acceso al terreno. 
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Figura 38: Acceso al distrito de Huacho en vías principales 
Fuente: Adaptado de PDU - Huacho 

 
El terreno este situado en un entorno urbano que contiene una vía colectora 

al norte, uniéndose por el este con la vía principal antigua panamericana Norte y 

hacia el oeste con la Av. 9 de octubre y la Av. Moore, articulándose con otras vías 

principales y colectoras. 

 
 

 

Figura 39: Acceso al distrito de Huacho en vías principales 
Fuente: Adaptado de PDU - Huacho 
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La Av. Coronel Baltazar la Rosa tiene entre sus principales características 

una Orientación de Este a Oeste, de 4 carriles, tipo conectora con un sentido de vía 

bidireccional, con velocidades permitidas entre 80 y 50 kilómetros por hora, con 

tipos de vehículos permitidos como: camiones, camionetas, automóviles, 

ómnibuses, microbuses y furgónes. 

 

Figura 40: Av. Coronel Baltazar la Rosa 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Av. San Martin tiene una Orientación de Norte a Sur, de dos carriles, tipo 

conectora con un sentido de vía bidireccional, con velocidades permitidas entre 80 

y 50 kilómetros por hora, con tipos de vehículos permitidos como: camiones, 

camionetas, automóviles, ómnibuses, microbuses y furgónes. 

 

 
Figura 41: Av. San Martin 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5. Relación con el entorno 

 
1. Al frente del terreno encontramos un área vacía de propiedad de terceros, con 

vegetación en su interior. 

2. A 350 m. aproximadamente hacia el lado este del terreno ubicamos la 

Urbanización Los Cipreses, que tiene ingreso y salida hacia la via panamericana 

Norte y su vez conecta con la Av.Coronel Baltazar la rosa. 

3. Hacia el lado oeste del inicio de la Av Coronel Baltazar la Rosa se ubica la 

universidad pública Jose Faustino Sánchez Carrión y La institución educativa 

Mercedes Indacochea. 

4. El terreno se posiciona sobre una zona de educación superior universitaria, se 

conserva un vínculo vial casi directo con los equipamientos urbanos del sector salud 

más predominantes en el distrito, tenemos al Hospital regional de Huacho (MINSA), 

al Hospital Gustavo Lanata Lujan (ESSALUD), así también como clínicas privadas 

la más cercana, La clínica San Pedro, esto permitirá que el adulto mayor tenga una 

atención inmediata al ocurrir alguna emergencia que comprometa su salud. 

5. Se observa edificaciones de dos a cuatro pisos, cuentan con sistema de 

construcción de tipo albañilería confinada, y de tipo porticado en algunos casos. 

6. Se cuenta con una casa del Adulto Mayor a 500 metros en la misma avenida 

donde se encuentra el terreno, que corresponde a su vez a un equipamiento de tipo 

otros usos. 

7. Al interior del distrito el transporte se configura por vehículos menores como, 

moto taxis, taxis, minivan, así mismo, el estado de las vías que son cercanas al 

terreno está asfaltadas y en su mayoría las aceras están en condiciones de uso, 

que permiten el correcto desarrollo de este tipo de actividades sin problemas. 

8.Se cuenta con servicios básicos en el área como el de agua potable, 

alcantarillado, cable, luz, internet, telefonía. 

8 La arquitectura en el área es de estilo contemporáneo, sin observar algún estilo 

en particular. 
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Figura 42: Acceso al distrito de Huacho en vías principales 
Fuente: Adaptado de PDU - Huacho 

 
 

 
3.3.6. Parámetros urbanísticos y edificatorios. 

Se utilizo el plan de desarrollo urbano vigente del año 2013-2022 como 

instrumento técnico legal con el fin de extraer información con respecto al sector 

donde se encuentra el terreno, y poder mostrar la ubicación del terreno propuesto, 

encontrándose en una zona de equipamiento educativo, siendo este compatible 

con la propuesta, por contener una temática educativa enfocada al adulto mayor 

(Ver Anexo N°1). 
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3.4. Participantes 

3.4.1. Tipos de usuarios 

El centro integral socio-productivo incluirá usuarios de dos categorías: 

Usuario temporal: Son los que permanecen un tiempo determinado en el centro. 

En este grupo encontramos a los adultos mayores como usuario principal, que se 

dividen de la siguiente manera: 

Adulto mayor autovalente: Son aquellos adultos mayores que son capaces de 

realizar sus actividades básicas sin ningún problema. 

Adulto mayor semivalente: Son los adultos mayores que presentan una cierta 

discapacidad impidiéndoles desarrollar las actividades del día a día. 

Usuario permanente: Son aquellos usuarios que permanecen dentro del centro 

durante un tiempo prolongado, realizando diferentes tipos de actividades, estos 

son: 

Personal administrativo: La función de éste grupo de personas es administrar, dirigir 

y planificar dicho centro para que el funcionamiento y desarrollo se realice de la 

mejor manera. 

Personal especializado: La función de éste grupo de personas es la atención de los 

adultos mayores dirigido por un personal especializado referente a la rama de la 

salud 

Personal de servicio: Son aquellos grupos de personas encargados de la limpieza 

y seguridad, para el mantenimiento y protección del centro. 

 
3.4.2. Demanda 

La población que cubrirá éste proyecto de investigación, será los adultos mayores 

autovalentes y semivalentes de la ciudad de Huacho, entre 60 y 80 años de edad. 

Siendo 11,158 habitantes adultos mayores en la ciudad, el 5% representa a los 

usuarios semivalentes y el 95% los autovalentes. 
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3.4.3. Necesidades urbano-arquitectónicas 

Se clasificó las necesidades según tipo de usuario: 
 

Tabla 8:Cuadro de necesidades 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.4. Cuadro de áreas 
 

Tabla 9: Cuadro de áreas 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.5. Programa Arquitectónico 

Programa arquitectónico del Centro Integral Socio-productivo para el mejoramiento 

de habilidades del adulto mayor, Huacho. 

Tabla 10: Programa arquitectónico 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11: Programa arquitectónico 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se muestran a continuación: aquellos instrumentos y herramientas de 

recaudación de información para las alteraciones de la calidad de vida del adulto 

mayor, constituidos en la matriz lógica de operativización y operacionalización de 

variables de la actual investigación: 

 
Ficha de Observación: 

Con el fin de resolver las tipologías de las alteraciones de la calidad de vida del 

adulto mayor. 

Análisis Fotográfico: 

Herramienta de investigación que determina los tipos de alteraciones de la calidad 

de vida del adulto mayor. Por lo que su despliegue está afiliado a los indicadores 

mencionados en la matriz lógica de operativización y operacionalización. 

Entrevista: 

Se aplicará esta herramienta a los especialistas y actores estratégicos que 

posibiliten entender las alteraciones de la calidad de vida del adulto mayor. 

Análisis Gráfico: 

Es una Herramienta fundamental para el análisis de los tipos de alteraciones de la 

calidad de vida del adulto mayor. 

Análisis Cartográfico: 

Principal herramienta para elaborar el análisis de los tipos de alteraciones de la 

calidad de vida del adulto mayor, argumenta a los indicadores establecidos en la 

matriz lógica de operativización y operacionalización. 
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3.6. Procedimiento 
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Figura 43: Matriz lógica de investigación del modelo de análisis de los tipos de alteraciones de la calidad de vida del adulto mayor 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12: Matriz de operacionalización de variable independiente. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13: Matriz de operacionalización de variable dependiente. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Procedimiento de análisis de datos 

Identificar los tipos de participación social para la salud afectada del 

adulto mayor. La finalidad del estudio en esta lamina es identificar los tipos de 

participación social de la salud afectada del adulto mayor en el distrito de Huacho, 

identificando aquellos establecimientos y zonas donde se encuentren algún tipo de 

participación social deficiente. (Ver lámina I-1) 

Identificar los tipos de funcionalidad psicológica para el aislamiento 

social del adulto mayor. La finalidad del estudio en esta lamina es identificar los 

tipos de funcionalidad psicológica para el aislamiento social del adulto mayor dentro 

del ámbito de intervención, identificando aquellos establecimientos y zonas donde 

se encuentren algún tipo de funcionalidad psicológica deficiente. (Ver lámina I-2) 

Identificar los tipos de valoración de la capacidad funcional para la 

economía afectada del adulto mayor. La finalidad del estudio en esta lamina es 

identificar los tipos de valoración de la capacidad funcional para la economía 

afectada del adulto mayor dentro del ámbito de intervención, identificando aquellos 

establecimientos y zonas donde se encuentren algún tipo de valoración de la 

capacidad funcional deficiente. (Ver lámina I-3) 

Identificar los tipos de funcionalidad psicofísica deficiente. La finalidad 

del estudio en esta lamina es identificar los tipos de funcionalidad psicofísica 

deficiente dentro del ámbito de intervención, identificando aquellos 

establecimientos y zonas donde se encuentren algún tipo de funcionalidad 

psicofísica deficiente (Ver lámina I-4) 

Identificar los tipos de endemia COVID-19. La finalidad del estudio en esta 

lamina es identificar los tipos de endemia covid-19, identificando aquellos 

establecimientos y zonas donde se encontraron alguna variante potencial de del 

COVID-19 frente a los adultos mayores (Ver lámina I-5) 

Identificar los tipos de dependencia económica del adulto mayor. La 

finalidad del estudio en esta lamina es identificar los tipos de dependencia 

económica del adulto mayor en el distrito de Huacho, además identificando aquellos 

establecimientos y zonas donde se encuentren algún tipo de dependencia 

económica en el adulto mayor (Ver lámina I-6) 
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Figura 44: Identificar los tipos de participación social para la salud afectada del adulto mayor 
Fuente: Elaboración propia 



Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45: Identificar los tipos de funcionalidad psicológica para el aislamiento social del adulto mayor 



Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46: Identificar los tipos de valoración de la capacidad funcional para la economía afectada del adulto mayor 



Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47: Identificar los tipos de funcionalidad psicofísica deficiente 



64  

 

 

Figura 48: Identificar los tipos de endemia Covid - 19 
Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 49: Identificar los tipos de dependencia económica del adulto mayor 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Rigor científico 

Este informe de investigación es confiable y verdadero, porque el análisis 

del caso, así como la entrevista, se basan en la teoría. Los datos obtenidos han 

sido investigados y analizados en su totalidad, sin alteración o modificación. 

Asimismo, los expertos encuestados son especialistas en cada tema y tienen una 

opinión honesta e imparcial, al igual que las encuestas de opinión. 

 
3.8. Método de análisis de datos 

El método de análisis de datos cuantitativos utilizado es descriptivo, la 

información numérica obtenida de entrevistas y análisis de información es 

procesada por el programa Excel 2019, y como resultado se obtienen resultados 

gráficos estadísticos. Los datos cualitativos, como imágenes y textos, se analizaron 

utilizando métodos descriptivos, lo que produce tablas gráficas, paneles de 

información y organizaciones visuales. Para procesar esta información se utilizaron 

los programas Word 2019 y Power Point 2020. 

 
3.9. Aspectos éticos 

Para la presente investigación se respetaron los derechos de propiedad 

intelectual del autor desarrollados dentro del desarrollo del marco teórico, así como 

todas las herramientas utilizadas en la misma; tales como encuestas, fichas de 

observación, entrevistas. Los estándares de la APA (Asociación Americana de 

Psicología) se han utilizado apropiadamente para las citas textuales. Los puntos de 

vista e ideas expresados por cada uno de los expertos y entrevistados de acuerdo 

al objeto de estudio son fuentes fidedignas donde cada opinión y puntos de vista 

respeta principios éticos de justicia y respeto. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados Síntesis del diagnóstico 

Procesamiento y análisis de las entrevistas de los actores estratégicos 
 

Tabla 14: Matriz de actores estratégicos del mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor 
Fuente: Elaboración Propia 

De esta manera, se concluye que de los actores responsables, 04 son indiferentes y 07 tienen conocimiento parcial 

de la realidad problemática, y con respecto a las teorías sólo 2 actores presentan total conocimiento. A continuación, se 

muestran cada pregunta con su respectivo análisis: 
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Figura 50: Resultado de interrogante uno 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

 

Figura 51: Resultado de interrogante dos 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 52: Resultado de interrogante tres 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 

Figura 53: Resultado de interrogante cuatro 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 55: Resultado de interrogante cinco 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 54: Resultado de interrogante seis 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15: Matriz del sistema de comportamiento tipo 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17: Matriz de componentes intervinientes identificados tipo 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16: Matriz de valoración y rangos tipo 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Condición de vida limitada alta en adultos mayores con deficiente participación 

social voluntaria, adultos mayores con limitado acceso a actividades sociales de 

recreación, adultos mayores con discapacidad psicofísica y adultos mayores con 

deficiente desarrollo personal y social; Condición de vida limitada media en 

adultos mayores con limitado acceso a actividades sociales de carácter cívico, 

adultos mayores con deficiente estabilidad afectiva y adultos mayores con 

deficiente desarrollo volitivo; Condición de vida limitada baja en adultos mayores 

con deficiente participación social religiosa. 
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Tabla 18:Identificar los tipos de dependencia económica del adulto mayor 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Matriz del sistema de comportamiento tipo 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20: Matriz de componentes intervinientes identificados tipo 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21: Matriz de valoración y rangos tipo 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Incremento alto de adultos mayores depresivos por presencia de adultos 

mayores vulnerables por la propagación de la variante ómicron, adultos mayores 

vulnerables por la propagación de la variante lambda y adultos mayores vulnerables 

por la propagación de la variante alfa; Incremento medio de adultos mayores 

depresivos por presencia de adultos mayores en estado de fragilidad psicofísica y 

adultos mayores con bajo nivel de autoestima; Incremento bajo de adultos 

mayores depresivos por presencia de Adultos mayores en estado de gestión 

emocional deficiente. 
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Tabla 22: Matriz de estructuración de los tipos de adultos mayores depresivos. Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23: Matriz del sistema de comportamiento tipo 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24: Matriz de componentes intervinientes identificados tipo 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25: Matriz de valoración y rangos tipo 3 
Fuente: Elaboración propia 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Alta exclusión económica del adulto mayor por adultos mayores dependientes en el 

desarrollo de actividades instrumentales de la vida diaria, con deficiente capacidad 

cognitiva para el buen desarrollo laboral, con limitado recursos económicos y con 

dependencia económica familiar; Media exclusión económica del adulto mayor por 

adultos mayores dependientes en el desarrollo de actividades avanzadas de la vida diaria 

y trabajando en las calles de manera informal; Baja exclusión económica del adulto 

mayor por adultos mayores con deficiente capacidad para la actividad avanzada de la vida 

diaria e indigentes por abandono familiar. 
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Tabla 26: Matriz de estructuración de los tipos de adultos mayores depresivos 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Presentación de la propuesta Urbano Arquitectónico 

4.2.1. Conceptualización del objeto urbano arquitectónico 

4.2.1.1. Ideograma Conceptual 

Según el concepto de proyecto del centro socio-productivo integral para el 

adulto mayor, se deseaba que el proyecto tome como idea principal la palabra 

“sociedad”, este concepto se define como un conjunto de personas que se 

relacionan entre sí, realizando actividades y teniendo una convivencia grupal de 

manera organizada. 

De acuerdo a esta idea, identificamos la relación que existe entre las 

personas mayores en una sociedad cuya presencia consideramos opacada por la 

cotidianidad de su entorno. Estos usuarios tienen la necesidad de compartir 

experiencias, conocimientos y transmitir valores de manera correlativa, por lo que, 

de manera conceptual, se busca integrar ambos grupos mediante una forma 

abstracta orgánica generando volúmenes por medio de recorridos internos que 

incluyan puntos de concentración para dichos usuarios. 

 
4.2.1.2. Idea Rectora 

 

Figura 56: Idea rectora del proyecto de investigación 
Fuente: Elaboración propia. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Tabla 27:Matriz de discusión de la condición de vida limitada 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28: Matriz de discusión de los adultos mayores depresivos 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29: Matriz de discusión de la exclusión económica del adulto mayor 
Fuente: Elaboración propia 
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PROPUESTA TEORICA 

Estrategias Tipos Acción Imagen objetivo 

 
 
 

 

 

  
Generar áreas de 
interacción Social, que 
contengan espacios 
flexibles, para el 
desenvolvimiento de 
diferentes actividades 
sociales y se pueda 
diferenciar lo privado 
con lo público.(Guillén 
Chomba, 2018) 

 

 

 
 

Actividad física para 
los adultos mayores 
alegres 

 Generar espacios para 
aumentar la 
interacción de 
acciones físicas de 
tipo pasivo y activo, 
individual o 
grupal.(Escalante 
Casas & Santa Cruz 
Caro, 2022) 

 

 

 

 
Voluntad para el 
mejoramiento de la 
economía del adulto 
mayor 

 
 
 
 
 
 
 

Funcional 

Generar áreas y 
actividades para el 
desarrollo y 
demostración de sus 
destrezas y sentirse 
productivo para la 
sociedad.(Fasanando 
Lam & Villon Bartra, 
2018) 

 

 

 
 
 

Actividad básica de la 
vida diaria (ABVD) 
para los adultos 
mayores alegres 

 Generar espacios y 
mobiliario en relación 
a las acciones físicas 
que mejoren la calidad 
de vida, para 
conservarse activos 
físicamente 
y evitar el agotamiento 
físico y terminar a un 
nivel de 
dependencia.(Vásquez 
Mejía, 2020) 

 

 

 
 
 
 

 

 

 Generar espacios 
donde el adulto mayor 
desarrolle su función 
psicofísica mediante 
áreas de 
esparcimiento, y 
colores implantados 
en el proyecto 
generando el 
desarrollo de 
sensaciones 
cognitivas.(Gallardo 
Cruz, 2018) 

 

 

  

. 
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 Generar espacios 
libres para desarrollar 
actividad social y se 
pueda participar en 
diferentes actividades 
físicas y recreativas 
que apoyen a mejorar 
la salud, autoestima, 
condiciones físicas y 
su 
independencia.(García 
Alarcón, 2017) 

 

 

 
 
 
 

Estabilidad afectiva 
para los adultos 
mayores alegres 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materialidad 

Generar espacios que 
den sensaciones para 
el continuo desarrollo 
psicomotriz y 
cognitivo, por medio 
de un diseño visual, 
táctil y auditivo, para 
sostener una relación 
activa entre el edificio 
y usuario.(Ramírez 
Arizaga, 2019) 

 

 

 
 
 

Autoestima para el 
mejoramiento de la 
economía del adulto 
mayor 

Generar áreas donde 
puedan formarse y 
relacionarse con sus 
contemporáneos, 
desarrollándose como 
personas, y poder 
cumplir una función 
importante en la 
sociedad. (Castañeda 
Cordero, 2017) 

 

 

 

 
Actividad avanzada 
de la vida diaria 
(AAVD) para la 
economía del adulto 
mayor. 

 
 
 

 
Tecnológica 

Generar espacios sin 
alguna “barrera 
arquitectónica” 
y generen el desarrollo 
de sus capacidades y 
adquieren habilidades 
intrínsecas(Calle 
Arcentales & 
Cayamcela Aucancela, 
2016) 
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Tabla 30: Resumen de estrategias y propuesta teórica. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57: Plano arquitectónico de primer y segundo piso 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58: Cortes 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59: Elevaciones 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60: Vistas 3D exterior del proyecto general 
Fuente: Elaboración propia 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Identificamos las alteraciones de la calidad de vida del adulto mayor, en el área 

de estudio, a partir del análisis de los tipos de participación social para la salud 

afectada del adulto mayor, funcionalidad psicológica para el aislamiento social 

del adulto mayor y la valoración de la capacidad funcional para la economía 

afectada del adulto mayor. 

2. Identificamos las afectaciones al adulto mayor, en el área de estudio, a partir 

del análisis de los tipos de funcionalidad psicofísica deficiente, de endemia 

COVID-19 y de dependencia económica del adulto mayor. 

3. Evaluamos las alteraciones detectadas de la calidad de vida del adulto mayor 

en Huacho, Huaura, a partir de la estructuración de los tipos de condición de 

vida limitada, adultos mayores depresivos y de exclusión económica del adulto 

mayor. 

4. Proponemos un modelo de centro de integración socio-productivo para el 

mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, Huacho, Huaura, 

fundamentado en estrategias proyectuales basadas en enfoques funcionales, 

materiales, y tecnológica. 

5. Se logró elaborar un diseño urbano-arquitectónico de centro de integración 

socio-productivo para Huacho, Huaura, que atiende los problemas de la calidad 

de vida del adulto mayor en zonas urbanas deprimidas. Se fundamenta en las 

siguientes acciones proyectuales: 

a. Generar áreas de interacción Social, que contengan espacios flexibles, para 

el desenvolvimiento de diferentes actividades sociales y se pueda diferenciar 

lo privado con lo público. 

b. Generar espacios para aumentar la interacción de acciones físicas de tipo 

pasivo y activo, individual o grupal. 

c. Generar áreas y actividades para el desarrollo y demostración de sus 

destrezas y sentirse productivo para la sociedad. 

d. Generar espacios y mobiliario en relación a las acciones físicas que mejoren 

la calidad de vida, para conservarse activos físicamente y evitar el 

agotamiento físico y terminar a un nivel de dependencia. 
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e. Generar espacios donde el adulto mayor desarrolle su función psicofísica 

mediante áreas de esparcimiento, y colores implantados en el proyecto 

generando el desarrollo de sensaciones cognitivas. 

f. Generar espacios libres para desarrollar actividad social y se pueda 

participar en diferentes actividades físicas y recreativas que apoyen a 

mejorar la salud, autoestima, condiciones físicas y su independencia. 

g. Generar espacios que den sensaciones para el continuo desarrollo 

psicomotriz y cognitivo, por medio de un diseño visual, táctil y auditivo, para 

sostener una relación activa entre el edificio y usuario. 

h. Generar áreas donde puedan formarse y relacionarse con sus 

contemporáneos, desarrollándose como personas, y poder cumplir una 

función importante en la sociedad. 

i. Generar espacios sin alguna “barrera arquitectónica” y generen el desarrollo 

de sus capacidades y adquieran habilidades intrínsecas. 

 
VII. RECOMENDACIONES 

1. Esta investigación desarrolla un diagnóstico hacia afectaciones y alteraciones de 

calidad de vida del adulto mayor en Huacho, Huaura, proponiendo su 

levantamiento de campo y procesamiento como referente y sugiriendo su 

continuo análisis por ser una problemática en persistente evolución. 

2. Esta investigación realiza una propuesta de diseño urbano arquitectónico de 

modelo de centro de integración socio-productivo para el mejoramiento de la 

calidad de vida del adulto mayor, Huacho, Huaura, al presentar características 

proyectuales a considerar. 

3. Se recomienda que la municipalidad distrital de Huacho, disponer en sus 

ordenamientos urbanos la consideración de terrenos para esta tipología de 

equipamientos sociales. 

4. Se recomienda al ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, promover la 

implementación de equipamientos socio-productivos. Para la integración del 

adulto mayor en la sociedad y mejorar la calidad de vida. 

5. Se recomienda al estado peruano fomentar políticas de desarrollo socio - 

productivo a nivel distrital, provincial y nacional, debiendo tener un enfoque para 

el desarrollo social. 
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