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¿Qué factores son importantes para la ubicación de un 

refugio? 

Establecer su ubicación esta condicionado por diversos 

parámetros. Las características de este contexto urbano 

delimitan el emplazamiento del proyecto. 

Velocidad de vida 

Los altos flujos peatonales y vehiculares que generan las zonas comerciales 

o industriales a gran escala, contrastan con la definición del mismo refugio 

en sí. Este tipo de equipamiento busca un entorno que provea tranquilidad e 

imperturbabilidad, por lo que, emplazarse en una zona residencial de baja o 

media densidad es esencial para su correcto funcionamiento. La implementación 

de programa complementario para las personas albergadas es compatible con 

un terreno con zonificación de “otros usos” que permita su desarrollo.

La norma básica de un refugio es que las personas albergadas no pueden tener 
contacto directo con el exterior. Toda la vida cotidiana sucede únicamente al 
interior del proyecto. Como desfogue de esto, el terreno busca tener un frente 
constante hacia un área libre exterior, como un parque o una plaza que se pueda 
apreciar desde el proyecto, garantizando las visuales hacia el exterior de este.

Entorno natural

Se debe garantizar que el refugio se emplace en un barrio que pueda preservar 
la confidencialidad del equipamiento propuesto. Elegir un terreno con poca 
exposición es fundamental para evitar que las víctimas trasladadas a este 
centro sean encontradas fácilmente por sus antiguos agresores. La selección 
debe encontrarse en una zona en las periferias del centro urbano principal del 
distrito. 

Ubicación del barrio

P A R Á M E T R O S  D E  S E L E C C I Ó N  D E L  T E R R E N O

Figura 7.1  Parámetro de 
selección de terreno 1

Figura 7.2  Parámetro de 
selección de terreno 2

Figura 7.3  Parámetro de 
selección de terreno 3

Fuente íconos: Elaboración propia en base a The 
Noun Project (2020).
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La localización de un hogar de refugio temporal está marcado por la proximidad de este con las 

zonas que presentan un alto número de denuncias por violencia familiar, lo que facilita la derivación 

de las víctimas a la institución. 

Los hogares de refugio temporal en Lima

En Lima Metropolitana existe un total de 8 casas refugios para la mujer. En su mayoría, estas son 

gestionadas por sociedades benéficas e instituciones privadas que funcionan independientemente 

de los organismos gubernamentales. El único refugio gestionado y supervisado por el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se encuentra en Carabayllo, en el Norte de la ciudad. 

A pesar de la ley N°28236, que promueve la creación de un albergue en cada distrito con el fin de 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Villa el Salvador, el segundo distrito que 

registra la mayor cantidad de denuncias en cuanto a violencia a la mujer, no cuenta con ningún tipo 

de refugio para las víctimas. 

En el distrito de Villa el Salvador se aplican los parámetros de selección de terreno, con el fin de 

encontrar la ubicación idónea para el desarrollo del proyecto: 

- La periferia del distrito es la zona con menor exposición. La topografía que presenta el área cerca 

al distrito de Lurín permite vistas a grandes áreas verdes, como el Parque del Recuerdo, y visuales 

directas al mar.

- Se busca en la zona residencial con densidad media, una ubicación frente a un área libre, como 

una Zona de Recreación Pública (ZRP). De igual manera, se busca un terreno que la zonificación 

distrital permita el desarrollo de “otros usos”.

Análisis del entorno 

Definida la ubicación del terreno, se analizarán:

- El entorno inmediato: las características de la zona. 

- La zonificación: los usos permitidos de la zona.

- Los llenos y vacíos: la densidad de la zona.

- Las alturas: el perfil urbano de la zona. 

- Usos: la dinámica de la zona.

U B I C A C I Ó N  

Figura 7.4  Plano y corte de ubicación general del proyecto

Humedales de 
Mamacona

Terreno 
seleccionado

Parque zonal 
Huáscar

Playa 
Conchán

Parque del 
recuerdo

Escala

Fuente: Elaboración propia en base a vistas aéreas y topográficas de Google Maps y Google Earth (2020).
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E N T O R N O  I N M E D I A T O

En el enfoque más inmediato del terreno seleccionado, se pueden analizar los siguientes factores 

que afectan el desarrollo del proyecto:

Topografía

Uno de los factores más relevantes en este terreno es la topografía que presenta, pues el terreno 

tiene una pendiente de 2%, resultando una diferencia de nivel desde el punto más bajo al punto 

más alto de 4.5 metros.

Recubrimiento del suelo

La zona donde se ubica el proyecto se encuentra en proceso de consolidación, por lo que la vía 

pública, en general, carece de pavimentación y está recubierta de tierra. Únicamente en las vías 

principales cercanas, como lo son la calle Max Uhle y la calle 23, se identifican veredas y vías 

asfaltadas.

Espacio público

Frente al terreno se encuentra una cancha deportiva pavimentada, además de pequeñas zonas de 

juegos infantiles. De igual manera, en la intersección de la calle Max Uhle y calle 23 se encuentra 

otra cancha deportiva.

Dinámicas urbanas

Existen dos equipamientos recreacionales cerca al terreno, el más usado es el que se encuentra cerca 

a la intersección de la calle Max Uhle y la calle 23, a donde la gente se dirige durante el día. En la 

misma intersección de estas dos calles, es un punto de encuentro para los habitantes de la zona, 

donde esperan el transporte público. 

Vegetación

Se identifican árboles de manera aleatoria frente a algunas casas. La mayor agrupación de estos se 

encuentra en la intersección de la calle Max Uhle y la calle 23. 
0 10 20 30 40 50

Escala

67 m89 m

Altura topográáca
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Figura 7.5  Plano del entorno inmediato del proyecto

Fuente: Elaboración propia en base a planos de la Municipalidad en Villa el Salvador (2010), datos recopilados en visita a la zona (2020) y vistas aéreas y topográficas de Google Earth (2020).
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P E R F I L  C A L L E S  A L E D A Ñ A S

A los alrededores del terreno se pueden apreciar distintos perfiles de las calles. Además de la notoria 

diferencia de alturas entre las construcciones, lo más relevante es notar los diversos materiales de 

las edificaciones aledañas. Se puede identificar que, como sucede en las zonas emergentes, algunas 

de las viviendas están construidas en tablas de madera. En otros casos, se aprecia que el primer 

piso, o los primeros, son de concreto, y las consiguientes, que son tomadas como ampliaciones, son 

de madera.

A continuación se presenta los perfiles de las calles principales que bordean el proyecto¹, donde se 

observa la diferencia entre edificaciones ya consolidadas, sin consolidar y el borde que se impone 

mediante muros y rejas.

¹Ver nomenclatura de los perfiles (1-7) en plano de Entorno Inmediato en la página 19.

Calle Max Uhle (1-2)

Figura 7.6  Perfil calle Max Uhle

Este segmento pertenece a la construcción colindante al proyecto. De igual manera que en el caso anterior, predomina el muro 

ciego. En ambos casos el cerco instalado se encuentra en el límite exterior de los terrenos, sin contar con ningún tipo de retiro.

En el siguiente perfil se analiza la elevación entre la calle 22 y 23, que corresponde a la misma manzana donde se ubica el 

proyecto. Está conformado por 3 lotes y, a lo largo de estos, predomina el cerco prefabricado de concreto.

Calle 22 (3)

Figura 7.7  Perfil calle 22-A

Fuente: Elaboración propia en base a fotografías propias (2020).

Fuente: Elaboración propia en base a fotografías propias (2020).
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Calle F (5)

Figura 7.9  Perfil calle F-A

Calle 22 (4)

Figura 7.8  Perfil calle 22-B

En este perfil frente del proyecto se identifica la notoria diferencia entre las construcciones. Además de la desigualdad de altura, 

los materiales expuestos en cada fachada varían desde el ladrillo expuesto, tarrajeo simple, pintura y madera. 

De igual manera que en el caso anterior, el siguiente perfil carece de homogeneidad y las fachadas utilizan lenguajes diversos. 

Esta diferencia de materialidad incluso se percibe en un mismo lote, desde la segunda planta en adelante, donde se utiliza 

tablas de madera como ampliación. En algunos casos el último piso en construir cuenta únicamente con techo ligero, además 

de ventilar y/o iluminar por el terreno colindante.

P E R F I L  C A L L E S  A L E D A Ñ A S

Fuente: Elaboración propia en base a fotografías propias (2020).

Fuente: Elaboración propia en base a fotografías propias (2020).

Calle F (6)

Figura 7.10  Perfil calle F-B

Conclusiones

En el frente principal del proyecto, al igual que en los casos anteriores, los materiales de la construcción varían entre lotes y 

entre pisos. 

Los perfiles analizados alrededor del proyecto varían considerablemente entre calles, por lo que no hay predominancia de 

ninguna altura ni de algún tipo de material. Esta zona emergente aún se encuentra en proceso de consolidación y resaltan los 

materiales precarios.

Fuente: Elaboración propia en base a fotografías propias (2020).
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Z O N I F I C A C I Ó N

La zonificación urbana regula la manera del uso y la ocupación del suelo según los objetivos de 

desarrollo sostenible.

A los alrededores del proyecto, establecido por la Municipalidad de Villa el Salvador, se pueden 

identificar tres tipos de zonificación:

- Residencia de Densidad Media (RDM): Es el uso para unidades de viviendas unifamiliares y 

multifamiliares.

- Zona de Recreación Pública (ZRP): Zona reservada al desarrollo de actividades como parques, 

plazas, campos de deporte y similares.

- Otros Usos (OU): Funcionamiento de instalaciones de usos especiales, como son instituciones de 

servicio público, culturales y similares.

El terreno donde se ubica el proyecto está regulado por los parámetros de la municipalidad del 

distrito bajo una zonificación de “Otros Usos”. Esto permite el desarrollo variado del programa en el 

Hogar de Refugio Temporal, como el de vivienda y el complementario a este, como lo son las áreas 

administrativas y los talleres variados. 

Colindante a la ubicación del proyecto, en un lado se ubica otro terreno con la misma zonificación, 

de otros usos. Mientras que, al otro lado, se ubican doce terrenos destinados únicamente a vivienda. 

Al frente de este, se ubica una ZRP y a los alrededores en general del proyecto, predominan las 

zonas de habitar.

Parámetros urbanísticos y edificatorios (PUE)²

En el documento, que regula el diseño y las condiciones técnicas que afectarán el proceso de 

habilitación de la edificación, al ser una zona emergente, no se ha especificado ni determinado 

distritalmente las alturas regularizadoras, los retiros obligatorios hacia ambas calles colindantes, 

el área mínima libre requerida, los estacionamientos necesarios, la densidad ni el coeficiente de 

edificación.  

²Ver anexo 1: Parámetros urbanísticos y edificatorios emitido por la Municipalidad de Villa el Salvador (2020)

Figura 7.11  Plano de zonificación del entorno del proyecto

Leyenda

Fuente: Elaboración propia en base a Municipalidad de Villa el Salvador (2010).
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La diferenciación entre los llenos y vacíos permite analizar el uso del área total en cada edificación, 

donde se puede distinguir el área construida, el área libre, el uso de ductos, la implementación de 

patios y de igual manera, cómo es la relación de la edificación con la calle, la cual puede ser nula y 

estar construida hasta la vereda o la inclusión de retiros previa a esta.

El tejido generado por los llenos y vacíos puede variar enormemente entre manzanas y en la zona 

en general, pues, al ser una zona en proceso de consolidación, no existen actualmente parámetros 

establecidos que regulen estos factores en el área. Como consecuencia a esto, los habitantes no 

tienen restricción u orden alguno al momento de construir.  

De igual manera, se pueden identificar grandes vacíos en el plano, que corresponden con las áreas 

con zonificación de otros usos y de recreación pública. A pesar de ello, gran parte de estos vacíos no 

son de acceso libre y se encuentran delimitados por rejas o muros.   

En cuanto al área destinada a vivienda, las construcciones en su mayoría no se encuentran alineadas 

unas con otras, y algunas de estas cuentan con retiros, patios internos o patios previos al ingreso 

de su vivienda. De igual manera, el volado que poseen algunas de estas a partir del segundo piso en 

adelante, varía el perfil de la zona. 

L L E N O S  Y  V A C Í O S

Figura 7.12  Fotografía ejemplo de 
delimitación de terreno con la vía 

peatonal, aparente área libre

Figura 7.13  Fotografía ejemplo de 
edificación con retiro, donde se ubicó 

la escalera y se generó un volado

1

2

Fuente: Fotografía propia tomada en visita a la zona (2020).

Fuente: Fotografía propia tomada en visita a la zona (2020).

Figura 7.14  Plano de llenos y vacíos del entorno del proyecto

Leyenda

Fuente: Elaboración propia en base a vistas aéreas de Google Earth (2020).

1

2
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U S O S

Las dinámicas de la población son afectadas por los usos que presente el área donde viven. La 

variedad de estos usos genera los traslados de los habitantes, ya que al dirigirse hacia estos lugares, 

con el fin de conseguir algún tipo de servicio, genera el aumento en el flujo peatonal de la zona. 

En el caso específico del análisis de esta zona se puede identificar cinco diferentes usos. El que más 

predomina es el de vivienda y la vivienda con comercio, donde en el primer piso se adapta algún 

tipo de negocio local y a partir del segundo piso en adelante, funciona la vivienda. El comercio varía 

desde tiendas, bodegas, carpinterías, ferreterías, entre otros. A estos puntos acude la población 

Figura 7.15  Fotografías ejemplo de comercio en el primer nivel y vivienda en el segundo nivel

Figura 7.16  Fotografía de colegio “Max Uhle” (izquierda) y capilla “Casa de Oración” (derecha)

1             2

3             4

Fuente: Fotografías propias tomada en visita a la zona (2020).

Fuente: Fotografías propias tomadas en visita a la zona (2020).

En cuanto a la manzana donde se ubica el proyecto, se encuentra el colegio primaria y secundaria 

“Max Uhle”, donde acuden los niños y jóvenes de la zona. Colindante al proyecto, hacia un lado se 

ubica la capilla cristiana “Casa de Oración” y hacia el otro, edificaciones destinadas a la vivienda. 

En el caso del colegio y la capilla, son ambos puntos donde se reúnen diferente cantidad de personas 

dependiendo de las horas y días. En el caso del colegio, genera más flujos peatonales en las 

mañanas y tardes los días de semana, al ser el horario de entrada y de salida de los estudiantes. 

En cuanto a la Capilla, este presenta más acumulación de población en los horarios que se realizan 

los servicios religiosos.

Figura 7.17  Plano de usos del entorno del proyecto

1

2

4

3

Leyenda

Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados en visita a la zona, en Villa el Salvador (2020).
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A L T U R A S

Las alturas que se presenten en la zona permitirán determinar el perfil urbano de este, que 

influenciará en establecer la altura final del proyecto, con el fin de respetar este perfil. Existen cuatro 

tipos de altura en la zona analizada. 

El vecino contiguo por el lado más corto del proyecto no presenta una edificación que limite 

directamente con el proyecto, sin embargo, está delimitado por bloques de concreto prefabricado.

1

2

3

Fuente: Fotografía propia tomada en visita a la zona (2020).

Fuente: Fotografía propia tomada en visita a la zona (2020).

Fuente: Fotografía propia tomada en visita a la zona (2020).

Figura 7.18  Fotografía de edificación inmediata al proyecto - A 

Figura 7.19  Fotografía de edificación inmediata al proyecto - B

Figura 7.20  Fotografía de edificación frente al proyecto

En el otro límite del proyecto, donde predomina el uso exclusivo de vivienda, se mantiene  de igual 

manera el perfil de un piso construido.

Frente al proyecto se encuentra un eje de zonas de recreación pública, por lo que no presentan 

construcción alguna y permite que se genere un eje visual que va directo del proyecto al océano 

pacífico. 

Leyenda

Figura 7.21  Plano de alturas del entorno del proyecto

Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados en visita a la zona, en Villa el Salvador (2020).
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C O N C L U S I O N E S  Y  E S T R A T E G I A S

El terreno se ubica en una pendiente topográfica con diferencia de 4.50 metros entre los extremos 

del lote. Es necesario configurar el proyecto en distintos niveles.

El barrio se encuentra en proceso de consolidación, por lo que carece de asfaltado en las vías 

secundarias y en la mayoría de las veredas. De igual manera, carece de vegetación. El proyecto se 

encuentra rodeado de construcciones con distintos usos, en su mayoría  de vivienda y de pequeños 

comercios. En cuanto a las áreas de recreación pública, no se encuentran en buen estado y carecen 

de mobiliario.

Esta zona presenta diferentes alturas, en su mayoría el perfil de las calles es entre uno y dos pisos. 

De igual manera, los materiales usados en las edificaciones en su mayoría son precarios.

Estrategia 1

Estrategia 2

Estrategia 3

0.00m

4.50m

Figura 7.22  Estrategia contextual 1: Volúmenes 
desnivelados

Figura 7.23  Estrategia contextual 2: 
Arborización y mobiliario urbano en áreas 

públicas para dar escala 

Figura 7.24  Estrategia contextual 3: 
Altura dos niveles

Fuente gráficos: Elaboración propia (2020).
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Figura 7.25  Plano de conclusiones del entorno del proyecto

Leyenda

Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados en visita a la zona, en Villa el Salvador (2020).
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C O N C L U S I O N E S  F I N A L E S

• La importancia de proponer un nuevo hogar de refugio 

temporal en Lima se justifica mediante las cifras y 

estadísticas, brindadas por el MIMP, de la cantidad de mujeres 

que sufren violencia en el país a diario, en específico en la 

capital metropolitana. Estas mujeres se encuentran atrapadas 

en su propio hogar, el único espacio donde deberían sentirse 

seguras y protegidas, en un ciclo de violencia impuesto por 

su propia pareja, del cual muchas de estas no saben cómo 

escapar. En este ciclo se encuentran de igual manera los niños 

de la relación, los cuales en muchos casos son asimismo 

víctimas o espectadores.

• Los hogares de refugio temporal son una herramienta como 

último recurso frente a la problemática social de la violencia a 

la mujer. Su objetivo es proveer a la mujer y a sus hijos un lugar 

a donde estas puedan acudir, brindando las características de 

un hogar y de comunidad interna, y sea un ambiente que las 

apoye en esta etapa de transición en la que se encuentran 

cuando se alejan de su pareja abusiva. 

• La estadía en el albergue es temporal, pues se espera que 

en el tiempo que se encuentren en este nuevo ambiente, el 

apoyo brindando en las distintas especialidades aliente a 

las mujeres a continuar con su vida, se proyecten nuevos 

objetivos y finalmente puedan salir de este, reinsertandose 

satisfactoriamente a la sociedad. 

• El desarrollo de un proyecto tal como es un HRT es una 

oportunidad de explorar una tipología poco investigada. Este 

equipamiento es una singularidad y un reto de plantear, pues 

se debe considerar que se tiene que crear un hogar para 

personas que se ven obligadas a abandonar el suyo. 

• De igual manera, es fundamental la propuesta de espacios 

versátiles que puedan adaptarse a distinto público. Si bien 

todas las personas han sufrido por lo mismo y están juntas en 

un mismo lugar, cada un tiene la misma necesidad: Sentirse 

en un hogar.

• Los HRT en el Perú generalmente son construcciones 

adaptadas para este uso, que carecen de enfoque en 

el usuario. Se hacinan a las víctimas de violencia y a sus 

hijos a un ambiente, donde no cuentan con la privacidad ni 

distribución que permitan a las ocupantes sentirse cómodas, 

ya que buscan en un rectángulo con ventanas y una puerta 

destinar a la mayor cantidad de personas posibles, incluyendo 

camarotes con el fin de aumentar el aforo.

• La calidad espacial en los HRT es fundamental en este 

equipamiento, ya que se debe tomar en cuenta que las víctimas 

dejarán su hogar, el espacio que ya habían personalizado y 

apropiado y serán reubicadas en un ambiente desconocido. El 

habitar, al desarrollar el "ser" de las personas, se debe forjar 

en estos nuevos espacios, ya que es una actividad fundamental 

del ser humano.

• Las teorías presentadas se resumen en el principio del habitar, 

como centro de vida y protección a la mujer; el espacio 

intermedio, como espacio que permite el cambio de escalas 

entre la esfera privada y pública del proyecto; y el espacio de 

aprendizaje, un ambiente versátil donde se aprende de las 

experiencias de los similares en espacios estimulantes.

• El habitar el día de hoy es la teoría principal del proyecto, 

entender cómo se vive, cómo una construcción física se 

Se ha realizado en los capítulos anteriores del presente documento un análisis sobre las distintas variables que influenciarían en la 

propuesta del proyecto de Hogar de Refugio Temporal para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, contribuyendo cada uno con 

factores que aportarán estrategias para el diseño.

Se resaltan a continuación las conclusiones más relevantes de la investigación:

convierte en un hogar y cómo es tan importante esta 

conexión de usuario-espacio.  

• Según los referentes analizados, un hogar de refugio 

temporal se basa en el principio de ser un contenedor que 

brinde la sensación a la mujer desde el exterior de ser un 

lugar seguro y protegido, por lo que proponen fachadas 

macizas perforadas con pequeñas aberturas. Caso contrario 

sucede al interior de este, donde se resalta la importancia 

de crear espacios translúcidos que permitan la continuidad 

visual entre todo el proyecto, donde se plantean espacios 

intermedios que funcionen como puntos de encuentro entre 

las personas albergadas. De igual manera, si bien el objetivo 

de los albergues es brindar un hogar, se debe complementar 

este uso con distintos programas que no solo satisfagan 

las necesidades básicas de la persona, pues de igual 

manera deberá responder a lo que necesita este usuario en 

específico. En los casos estudiados se proponen programas 

complementarios de servicios (como legal, psicológico, 

económico, salud) y recreacionales (áreas de esparcimiento, 

juegos, zonas de encuentro).   

• La ubicación específica de la propuesta del proyecto, en 

Villa el Salvador, se debe a su registro de ser el segundo 

distrito con más denuncias de violencia registradas en Lima 

Metropolitana. Sin embargo, no cuenta con un centro de 

atención cercano, mientras que el único hogar de refugio 

temporal gestionado por el MIMP se ubica en Carabayllo, en 

la zona norte de la capital, dejando a la zona del sur sin un 

refugio a donde las mujeres puedan acudir. 

• El distrito de Villa el Salvador fue uno de los pocos distritos 

planificados de Lima, donde se basó el diseño de zonas de 

vivienda de este en un único módulo de macromanzana que 

se repitió sobre su extensión. De igual manera, ya que uno de 

los objetivos del distrito era el ser autosuficiente, se propuso 

destinar áreas productivas y de industria. A pesar de ello, 

el crecimiento descontrolado de la ciudad y las invasiones 

ocasionaron que el distrito se expanda irregularmente.

• La elección específica de la ubicación del proyecto en el 

distrito de Villa el Salvador se basó en los lineamientos 

básicos de la localización de un hogar de refugio temporal, 

donde se prioriza que sea emplazado en un ambiente con baja 

exposición, con el fin de rodearse de un ambiente tranquilo y 

acogedor. De esta manera, brindará a la mujer y sus hijos la 

sensación de encontrarse en un espacio protegido y seguro 

donde su agresor no podrá ubicarlos. 

• En el contexto del proyecto se pueden identificar 

principalmente usos de vivienda, al igual que en menor 

proporción usos educativos, religiosos y mixtos, donde se 

plantean distintos tipos de comercio en el primer nivel y 

vivienda en el segundo en adelante. De igual manera, al 

ser una zona en desarrollo, la mayoría de edificaciones 

presentan distintas alturas, retiros y tipologías, sin seguir 

patrones específicos. En cuanto al área específica del lugar 

donde se emplaza el proyecto, se resalta que se encuentra en 

un área con desnivel topográfico y en uno de sus dos frentes 

se encuentra un eje libre de usos recreacionales, que permite 

que el proyecto funcione como un remate de este y posibilite 

las visuales desde el proyecto hacia áreas libres exteriores. 

• Se concluye la investigación resaltando la importancia de 

una nueva propuesta de Hogar de Refugio Temporal en el 

distrito de Villa el Salvador en un área de baja exposición, 

donde se ofrezca variedad de programa que aliente y apoye 

a la mujer en la etapa de transición y superación en la que 

se encuentra. Los espacios planteados responderían a las 

necesidades de las mujeres y niños de sentirse en un hogar, 

partiendo del habitar, los espacios intermedios, que genere 

transiciones progresivas entre los usos públicos del proyecto 

hacia los espacios privados de la vivienda y finalmente 

los espacios de aprendizaje como puntos de encuentro 

entre la comunidad que permita el intercambio de ideas y 

experiencias.
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T O M A  D E  P A R T I D O

Figura 9.1  Entorno del proyecto

Fuente: Elaboración propia (2020).

Uno de los objetivos principales del proyecto "Hogar de Refugio Temporal para Mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar", es brindar a los usuarios más allá de la sensación de encontrar una 

vivienda que cumpla con el requisito de albergarlos, considerando necesario que, durante este 

proceso de transición, tanto las mujeres y niños pueden identificarse con el espacio que los 

rodea, apropiándose de este y convirtiéndose en su hogar, durante el tiempo que sea necesaria 

su estadía.

De esta manera, se propone la toma de partido del "Hogar", desde el hogar, enfocándose 

en la escala más pequeña y privada, reflexionando las necesidades para su configuración y 

visualizando este por encima de las cuatro delgadas paredes, atribuyendole a estas un espesor 

mediante el mobiliario proyectado según el usuario.

Con el fin de preservar la privacidad de cada familia y la sensación de hogar, se establece un 

módulo independiente que responda a lo planteado, siendo este el núcleo y espíritu del proyecto.
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Figura 9.2  Proceso de configuración del módulo de vivienda

El módulo de vivienda es el elemento más relevante en el proyecto de hogar de refugio temporal, se configura considerando en 

primer plano a responder la pregunta ¿Cómo vive una persona? ¿Qué es lo que necesita?¿Cómo se plantea según el usuario en 

específico?

Se empieza estableciendo las 

necesidades básicas fisiológicas, 

se diagrama un espacio como 

respuesta a cada una.

Relaciones entre espacios en un primer nivel Relaciones entre espacios en un segundo nivel

Se adicionan espacios que aseguren 

que pueda funcionar el módulo 

independientemente. 

Se establecen las conexiones entre 

espacios, se adiciona un filtro, 

espacio previo y de transición entre  

la vivienda y el exterior. 

Alimentación
Cuidado 

Personal

EncuentroDescanso

Relajación

Filtro

VisiónConexión

M Ó D U L O  D E  V I V I E N D A 

Si bien el proyecto busca que cada familia se hospede en un módulo, se considera que la construcción interiormente debe tener 

la menor cantidad de muros, con el fin que los espacios se puedan usar de diferentes maneras y estar conectados, teniendo la 

sensación que es más amplio y sin barreras.

Espacio público

Claraboya/Iluminación

Toldo/Protección

Persiana/Privacidad Persiana/Privacidad

Baranda/Seguridad

Persiana/Privacidad
Persiana/Privacidad

Jardín/Separación

Área verde

Porche

Sala/Kitchenette

Terraza/Jardín

Relaciones entre espacios en corte

Porche Hall Cocina SSHH Estar Terraza Dormitorio Jardín

Fuente: Elaboración propia (2021).
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En este se diseñó los ambientes 

y mobiliario que se adecuen 

a la necesidad y distintas 

preferencias de las mujeres y 

niños que habiten en él, siendo 

este flexible. 

Se reserva como parte del 

módulo un espacio de ingreso 

que funcione como un filtro 

previo, un espacio intermedio 

de encuentro y reunión entre 

las mujeres y niños del hogar. 

M Ó D U L O  D E  V I V I E N D A 

Figura 9.3  Planta 1 módulo de vivienda 

Fuente: Elaboración propia (2021).

Se propone en cada módulo 

elementos distintivos que 

les brinden a las personas 

albergadas una percepción 

particular de la experiencia. 

En el caso de la primera planta, 

se libera un espacio para un 

patio interno de encuentro 

entre los usuarios del módulo, 

donde se pueda tener una 

conexión indirecta con el 

exterior. En la segunda planta, 

se añade como componente un 

balcón y la inserción de una 

claraboya.

Figura 9.4  Planta 2 módulo de vivienda 

Fuente: Elaboración propia (2021).
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Al exterior del macro-módulo se 

propone en la elevación frontal 

contraventanas corredizas con 

celosía, con el fin de marcar más 

privacidad entre el interior de la 

vivienda y la plaza exterior.

Se generan diferentes niveles de piso 

en mismo módulo, proponiendo el 

espacio con más altura la sala, el 

punto de encuentro de reunión de 

un mismo grupo familiar.

M Ó D U L O  D E  V I V I E N D A 

Corte B

Elevación lateral

Figura 9.5  Elevaciones del macro-módulo de vivienda

Figura 9.6  Cortes del macro-módulo de vivienda

Elevación frontal

Corte C Fuente: Elaboración propia (2021).

Fuente: Elaboración propia (2021).

Corte D

Elevación posterior
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Área total
39.50 m²

Figura 9.8  Planta de macro-módulos alternos

M Ó D U L O  D E  V I V I E N D A 

Fuente: Elaboración propia (2021).

El módulo de vivienda base 

se considera como la mitad 

de un módulo de macro-

módulo, el cual es la unión 

de dos módulos de vivienda 

reflejados.

De esta manera, en el 

ingreso se conforma un 

espacio previo, con el fin 

que ambos integrantes 

de cada módulo pueda 

encontrarse. 

Se proponen dos opciones 

alternas del macro-módulo, 

tomando en cuenta a 

usuarios con algún tipo 

de discapacidad. De igual 

manera, un diseño en caso 

los usuarios no pertenezcan 

a una misma familia y se 

deba aprovechar a máximo 

el espacio de cada módulo.

Figura 9.7  Planta de macro-módulo de vivienda

Discapacitados Mujeres sin hijos

Capacidad de albergados

Con el fin de determinar la capacidad total de las personas albergadas del proyecto, se considera que  esta pueda 

variar según la composición de cada familia y las edades de los usuarios, por lo que para este cálculo se ha 

tenido en consideración que cada módulo pueda estar ocupado por 5 tipos distintos de familias:

Tipo A

Una familia de 1 mujer adulta con hasta 3 hijos de diferentes edades 

4 personas

Tipo B

Una familia de 1 mujer adulta con 2 hijos de diferentes edades

3 personas

Tipo C

Dos familias de 2 mujeres adultas hasta con 1 hijo cada una menor a 10 años

4 personas

Tipo D

Una familia de 1 mujer adulta con 1 hijo mayor de 10 años y 1 mujer adulta sin hijos 

3 personas

Tipo E

3 mujeres adultas sin hijos

3 personas

De esta manera, con los 16 módulos de vivienda ocupados en su máxima capacidad, se albergarían en el 

proyecto un total de 64 usuarios, proyectando que, en caso los módulos se conformen por distintos tipos (A-E), 

esta capacidad se reduzca como mínimo hasta 48 usuarios, por lo que en promedio se albergaría 56 personas 

entre mujeres y niños.
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Paso 1

El proyecto se ubica en un terreno con variación de 

niveles de hasta 4.5m de altura de la parte más 

baja a la más alta. 

Paso 2

Se encuentra en una zona en proceso de 

consolidación, con alturas de 2 pisos en promedio, 

por lo que se considerará esta altura de igual 

manera.

C O M P O S I C I Ó N  D E  F I G U R A

Paso 5

Se replica el módulo base horizontalmente y 

verticalmente para formar 1 macro módulo formado 

por una comunidad de hasta  16 personas.

Paso 6

Se delimita el módulo con área libre y verde que 

genera el paso haca el interior del módulo de 

manera más amigable, al igual que generar más 

separación entre el módulo y el exterior.

Figura 9.9  Proceso de composición de figura del proyecto: Paso 1-8

Paso 3

Se analiza el recorrido solar de la zona, la dimensión 

y proporción más larga del terreno coincide con la 

dirección del recorrido solar.

Paso 4

Se ubica el módulo de vivienda en el centro del 

terreno, como núcleo del proyecto. La iluminación 

principal se orienta aprovechando la luz durante 

todo el día. 

Paso 7

Se solidifica el módulo conjuntamente con un 

ambiente de recreación frente a este que garantice 

que siempre haya área libre y sea de uso para cada 

comunidad creada, como un punto de encuentro.

Paso 8

Se replica el módulo de vivienda a lo largo del 

terreno, quedando centrado como el programa 

más importante y del cual se podrá relacionar con 

el resto.

Fuente: Elaboración propia (2021).
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Paso 9

Se protege a las viviendas con el programa 

envolviéndolo alrededor como contenedor, 

generando un circuito cerrado.

Paso 11

Se eleva los módulos hacia la fachada para acceder 

peatonalmente por debajo de estas. Se crean de 

igual manera perforaciones que permitan el ingreso 

de luz por la fachada posterior.

Paso 10

El proyecto se ubica en una esquina y al frente 

de este hay una zona de recreación pública, por 

lo que se realizan perforaciones al volumen hacia 

estos lados.

Paso 12

Se conecta los módulos de vivienda con el programa 

complementario, formando mediante estos 

espacios de transición entre lo público y privado.

C O M P O S I C I Ó N  D E  F I G U R A

Figura 9.10  Proceso de composición de figura del proyecto: Paso 9-12

Fuente: Elaboración propia (2021).

El principal objetivo de la figura es crear un núcleo de habitar dentro de un contenedor, como medio de protección hacia esta. 

De igual manera, la implementación de los espacios de transición entre la vivienda y el resto del programa.

Figura 9.11  Figura final del proyecto

Fuente: Elaboración propia (2021).
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Asolamiento

Contenedor

Plazas internas

V A R I A B L E S  D E  L A  F I G U R A

Figura 9.12  Variables de la figura del proyecto

Espacio público exterior

Vivienda

Áreas de recorrido

Fuente: Elaboración propia (2021).
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P R O G R A M A  E N  B A S E  A  J E R A R Q U Í A  D E  N E C E S I D A D E S  B Á S I C A S

El proceso que atraviesan las personas albergadas va acompañado con programa 

que apoye la recuperación del usuario. La motivación perdida se logrará 

progresivamente basado en una jerarquía de necesidades de déficit, o primordiales, 

hasta la necesidad final de ser, la cual solo se logra una vez se hayan desarrollado 

las necesidades más básicas (Maslow, 1943).

La motivación humana se aumenta progresivamente basado en una jerarquía de necesidades de 

déficit, primordiales, hasta la necesidad de ser, la cual solo se logra una vez se hayan desarrollado 

las necesidades más básicas.

Vivienda

Es el área individual donde la mujer y sus hijos tienen garantizada la privacidad y adquieren la 

oportunidad de apropiarse de este espacio con sus objetos de uso personal, identificándose con el.  

Funciona independientemente.

 Atención

La incorporación de una estructura de apoyo fortalecerá el proceso de recuperación y transición con 

el fin de lograr una adecuada reinserción a la sociedad. Integrar ambientes que instruyan autonomía 

económica garantizará este proceso.

Recreación

La vida dentro de la institución debe garantizar ambientes de confort, seguridad, procurar 

tranquilidad y orden. Se genera independencia del mundo, generando un exterior al interior a través 

de complementar una diversidad funcional necesaria.

Fisiología

Seguridad

Afiliación

Reconocimiento

Autorealización
Aceptación de hechos

Confianza, éxito

Amistad, efecto

Física, de salud

Alimentación, descanso Necesidades básicas
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5 Necesidad de ser

Figura 9.13  Gráfico de jerarquía de necesidades

Fuente: Elaboración propia en base a Maslow, 1943 (2020).
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A. Cuadros 

psicopatológicos 

más frecuentes, 

incluyendo el 

síndrome de mujer 

maltratada:

 - Desorientación

- Estrés

- Dolor

- Inseguridad

- Ansiedad

B. Trauma de 

Estrés Post-

Traumtico:

- Evitar pensar y 

hablar del trauma

- Evitar 

actividades y salir

- Pensamiento y 

humor negativo

- Actitud a la 

defensiva 

- Sentimiento de 

culpabilidad o 

vergüenza

Bienestar 

integral que 

logra equilibrio 

personal:

- Físico, óptimo 

estado de salud  

biológico

- Psicológico, 

estabilidad 

mental y 

aceptación de 

hechos 

- Social, capaz 

de interactuar 

y desenvolverse 

libremente

- Económico, 

capaz de 

autonomía e 

independencia

Necesidades

Protección,

 por miedo a ser encontradas

Compartir experiencias

No sentirse aislada

Sensación de un nuevo hogar

Independencia económica

Recreación de los hijos

Refuerzo de autoestima

Hogar de refugio temporal ubicado en una 

zona con baja exposición, escondido de los 

intrusos no deseados, los agresores.

Programa que aliente y restablezca la 

confianza en sí misma de la mujer mediante 

capacitaciones, terapia y actividades de 

profundización.

Programa complementario enfocado en 

talleres que instruyan destrezas manuales 

que podrán ser usadas al salir del refugio. 

Independizar el módulo de vivienda del 

programa complementario, evadiendo la 

percepción de encontrarse hospedada en 

una institución.

Implementar áreas libres de tamaño 

proporcional a la vivienda, que garantice 

espacios exteriores a donde puedan acudir 

constantemente.

Programa enfocado en actividades 

deportivas, educativas y manuales que 

permitan a los hijos el desarrollo habitual 

de sus actividades diarias.   

Generar un tipo de barrio al interior del 

proyecto, donde existan espacios donde se 

pueda compartir con tus “vecinos”, como 

una comunidad.

Estrategias proyectuales

Ingreso a un Hogar 

de Refugio Temporal

Inicio

Fin

Salida de un 

Hogar de Refugio 

Temporal 

 Proceso de recuperación

Negación Enojo Negociación Depresión Aceptación

P R O G R A M A  E N  B A S E  A  J E R A R Q U Í A  D E  N E C E S I D A D E S  E S P E C Í F I C A S

Figura 9.14  Cuadro de estrategias proyectuales según necesidades de usuario 

Fuente: Elaboración propia en base a Walker, 1979; Aguirre et al, 2010 ; MIMP, 2016; Kübler, 1969 (2020).

Alimentación

Área pública

Administración

Servicios

Huerto

Deportivo

Cultura

Talleres

Comedor

Educativo

Vivienda

Fisiología

Seguridad

Afiliación

Reconocimiento

Autorrealización

Descanso

Amistad

Afecto

Ocio

Salud

Familiar

Reposo

Atención

Participación

Protección

Recreación

Confianza

Educación

Cultura

Moralidad

Creatividad

Resolución de 

problemas

Respeto
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Á R E A S  D E  P R O G R A M A

65
m
²

Gimnasio

Baños

50m²

55
m
²

Baño
Hall

Oficina principal

Sala de reuniones15m²

5m²
5m²

30m²

21
5m

²

Área multimedia supervisada

15m²

Hall biblioteca20m²

25m²

Baño

Baño

Baño

10m²

Foyer

45m²

45m²

Zona de lectura jóvenes-adultos

Zona de lectura infantil

30m² Área de discusión 1

Área de discusión 230m²

38
0m

²

280m²

Zona de limpieza de 
productos

Huerto

10m²

Cuarto de limpieza
Área verde interior10m²

Baños

Baños

Baños

Baños

40m²

5m²

25
0m

²

160m² Comedor

Cocina35m²

Baño3m²

13
0m

²

65m² Producción de bienes

40m² Almacén

20m² Tienda

55
m
² Recepción

Vigilancia

Sala de espera

25m²

20m²

5m²
Baño5m²

85
m
² Sala de espera30m²

Consultorio médico y tópico18m²
Consultorio legal

Consultorio psicológico
15m²
17m²

Baño5m²

5m²

5m²

11
5m

²

90m²

25m²

Auditorio

22
5m

²

30m²

30m²

30m²

30m²

Música

Dibujo

Clown

Salón juvenil

35m² Artes marciales

47m² Baile

50
0m

²

3-5 años

6-8 años

115m²

100m²

9-11 años

Cuna

90m²

10m²

20m²

20m²

12-14 años40m²

15-17 años40m²

80m²

Áreas verdes

Áreas de estar

65
0m

²

135m²

15m²

Áreas de paso500m²
Patio interior

50m²

Patio interior6m²
Sala de estar

Dormitorio
13m²
13m²

Jardín13m²

Ingreso
Baño

6m²
6m²

11
0m

²

Vivienda

Área pública exterior

Deportivo

Administración

Educativo
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Fuente: Elaboración propia (2020).
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D I A G R A M A  R E L A C I O N A L  D E  P R O G R A M A

Figura 9.16  Diagrama relacional de programa del proyecto

Biohuerto

Zona de 
recolección y 
limpieza de 
productos

Huerto

Jardín

Porche

Baño

Corredor

Patio 
interior

Kitchenette

Dormitorio

Patio 
exterior

Sala

Vivienda

Tienda

Almacén

Producción 
de bienes

Baños 

Producción

Zona de 
lectura 

jóvenes- 
adultos

Zona de 
lectura 
infantil

Área 
multimedia 
supervisada

Aula 
discusión 

1

Hall 

Cultura Estudio

TalleresBaño

Sala de 
espera

Servicios

Consultorio 
psicológico

Consultorio 
legal

Consultorio 
médico y 

tópico

Áreas verdes

Zonas de paso
Zonas de estar

Área pública exterior

Hall

Baño

Administración

Oficina 
principal

Sala de 
reuniones

Salón de 
capacitaciones 

Salón de 
enseñanza 3-5 

años

Salón de 
enseñanza 6-8 

años

Salón de 
enseñanza 
9-11 años

Salón de 
enseñanza 
12-14 años

Salón de 
enseñanza 
15-17 años

Cuna

Común

Área de 
comida

Cocina

Ingreso de 
servicio

C.t de 
limpieza

Tendal
Lavandería

Auditorio Foyer

Comedor

Baños Baños

Baños

Baños

Est.

Baños

Baños

Baños

Baño

Baño

Gimnasio

Baile
Música

Dibujo

Salón 
juvenil

Artes 
marciales

Clown
Sala de espera

Recepción

Baño

Ingreso

Aula 
discusión 

2

Circulación y patios 
continuos

Fuente: Elaboración propia (2020).
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01       Área pública exterior e ingreso

Área de esparcimiento completamente fuera del 

edificio destinado a las personas que transiten 

por el exterior del proyecto. El área de ingreso 

funciona como filtro para la recepción y 

recibimiento al público en general y es el único 

espacio por donde se puede ingresar y salir del 

edificio.

P A Q U E T E S  P R O G R A M Á T I C O S

02       Servicios

Área de servicios brindados hacia las personas 

albergadas en el hogar de refugio temporal, su 

objetivo principal es prestar apoyo a través de la 

inclusión de programa para el desarrollo personal 

y la orientación hacia metas.  
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Figura 9.17  Paquetes programáticos 01-04 y relaciones entre estos

03       Administración

Es la zona administrativa del proyecto, se encarga 

de gestionar el edificio a través de la recopilación 

de información, coordinación de actividades 

y supervisión del correcto funcionamiento del 

hogar de refugio temporal. 

04       Huerto

Área del proyecto que permite el cultivo de 

hortalizas como verduras, legumbres y plantas 

herbáceas. El manejo del área la realiza las 

personas albergadas, quienes siembran para el 

autoconsumo del edificio y venta.
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Fuente: Elaboración propia (2020).
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06        Área cultural

Área destinada a desarrollar facultades intelectuales 

mediante la lectura, el aprendizaje de historia, de 

tradiciones  y costumbres. 
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P A Q U E T E S  P R O G R A M Á T I C O S

05       Área deportiva

Es la zona dedicada a mantener y mejorar la 

salud física de las personas albergadas. De igual 

manera, contribuye en el bienestar mental de 

esta.

Figura 9.18  Paquetes programáticos 05-08 y relaciones entre estos

07       Auditorio

Área común dentro del proyecto reservada a la 
presentación de espectáculos, charlas y punto de 

encuentro de las personas albergadas.

08       Talleres

Es el área complementaria que apoya con el 

desarrollo de destrezas que puedan ayudar a 

mantener y/o mejorar el bienestar de la mujer 

y niños a través de las distintas actividades 

planteadas, como talleres culturales y deportivos.  
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Fuente: Elaboración propia (2020).
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09    Comedor

Área común interior de libre acceso destinada a brindar 

alimentación a únicamente las personas que se encuentren 

albergadas.

P A Q U E T E S  P R O G R A M Á T I C O S

10      Áreas de estudio

Brinda programas educativos que permitan la 

continuación de la formación y desarrollo de 

las capacidades intelectuales a las personas 

albergadas que se encuentran privadas de 

acudir a sus centros de enseñanza.
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Figura 9.19  Paquetes programáticos 09-12 y relaciones entre estos

11       Área de producción

Área que tiene como objetivo que el proyecto 

pueda auto-sostenerse económicamente, 

mediante la venta de productos producidos 

por las personas albergadas.

12        Vivienda

Es el centro del proyecto, se configura como 

un módulo. Es el área individual donde la 

mujer y sus hijos tienen garantizada la 

privacidad y adquieren la oportunidad de 

apropiarse de este espacio con sus objetos de 

uso personal, identificándose con él. Funciona 

independientemente del resto del programa.
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Fuente: Elaboración propia (2020).
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R E L A C I O N E S  E N T R E  P R O G R A M A S

Figura 9.20  Relaciones entre programas
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Se propone en el distrito de Villa 

el Salvador un proyecto de hogar 

de refugio temporal con una 

configuración en base a la creación 

de una comunidad cerrada que 

funcione independientemente de 

su exterior como un barrio propio. 

De esta manera, se prioriza el 

módulo de habitar dentro del 

programa complementario, con el 

objetivo de enfatizar la etapa de 

transición en la que se encuentra 

la víctima, generando espacios 

para analizar y decidir acerca de 

un nuevo proyecto de vida en un 

ambiente completamente protegido 

del exterior, donde el principal 

objetivo es la recuperación integral 

y la reinserción exitosa y eventual 

tanto de la mujer, como de sus 

hijos, a la sociedad. 

Fuente: Elaboración propia (2020).
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A R Q U I T E C T U R A

El diseño arquitectónico del proyecto responde a las estrategias y conclusiones de los 

capítulos previamente analizados, priorizando el módulo de vivienda y creando un barrio 

dentro del proyecto, donde se pueda convivir con sus vecinos y, de igual manera, recurrir  

a cualquier tipo de servicio que sea necesario. 

Se contempla la unión de 4 módulos de vivienda como la conformación de una "casa" 

y se manejan diferentes escalas desde el interior de la vivienda, gradualmente hasta 

el programa común, por lo que se propone espacios intermedios con este fin, mediante 

plazas, puentes y desniveles que delimitan virtualmente estas dos esferas (público/

privado).

De esta manera, el proyecto se emplaza en un terreno de 4,011.76 m² con una topografía 

que aumenta hasta +4.50m, por lo que los módulos, la circulación y el anillo protector de 

estos se acomodan al desnivel, subiendo de manera pausada 0.50m en cada tramo. Si 

bien todos los volúmenes cuentan con dos niveles, estos se desarrollan en tres plantas, 

por la diferencia de altura entre un extremo y otro del proyecto.

Con el  fin de preservar la seguridad y privacidad de las personas albergadas, existe solo 

un ingreso principal y uno secundario para el personal que labora en el proyecto, los 

cuales funcionan como un filtro a este. 

Figura 9.21  Planimetría del proyecto:  Primera y segunda planta

Primera Planta

Segunda Planta Fuente: Elaboración propia (2021).
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Cerramientos 

La fachada en el exterior tiene una apariencia sólida, con el fin de brindar sensación de seguridad. Se 

propone hacia este exterior ligeras perforaciones modulares en los volúmenes con el fin de generar 

ventilación cruzada e iluminación directa. En la fachada principal, se utiliza una celosía densa 

entre los módulos del proyecto, originando hacia el interior la proyección de esta gran e imponente 

sombra en las áreas de recorrido. De igual manera, se utiliza distintos medios de vegetación entre el 

volumen y el exterior, acompañando el paso del peatón perimetralmente al exterior

Caso contrario sucede en la fachada interior, donde se plantean grandes cerramientos transparentes, 

delimitando el tamaño de estas ventanas y mamparas únicamente por los elementos estructurales y 

los ambientes destinados a servicios. En cuanto a los cerramientos de las circulaciones verticales, se 

utiliza barras de acero que continúen hasta el segundo nivel en cada módulo, delimitando asimismo 

las corredores.

Las viviendas, los cuales funcionan como módulos independientes del proyecto, hacia el exterior 

presentan vanos medianos, utilizando una celosía movible con el fin de controlar las visuales desde 

el exterior del módulo. Este de igual manera se presenta exteriormente como un volumen sólido, 

mientras que al interior de cada uno, los espacios se delimitan solo mediante desniveles, mobiliario 

y paneles móviles.

Acabados

Se contempla la instalación de acabados nacionales en pisos, ventanas y revestimientos. Los colores 

de estos dependerán según la función del ambiente, como destinado hacia infantes, adolescentes, 

entre otros. El contraste entre acabados permitirá resaltar elementos arquitectónicos, estructurales 

y/o mobiliario .

Vegetación

Se plantea en las áreas verdes el uso grass, arbustos de altura hasta 1.5m y árboles medianos con 

una altura de 6m que requieran poco mantenimiento en cuanto a riego, como Tecoma stans, Schinus 

Molle, Caesalpinia, Prosopis pallida. De igual manera, se prioriza la siembra de plantas de origen 

nacional y de fácil adquisición.

A R Q U I T E C T U R A

Fuente: Elaboración propia (2021).

Figura 9.22  Planimetría del proyecto:  Elevaciones y cortes
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A R Q U I T E C T U R A

Se propone que el mobiliario forme parte del espesor del muro del módulo de vivienda, considerando este necesario 

como configurador del espacio interno. El uso de los distintos elementos planteados permite que los ambientes sean 

flexibles, variando su uso según la necesidad y composición de los usuarios y familias que lo ocupen. Los ambientes 

con este tipo de mobiliario son el del dormitorio principal y la sala.

Figura 9.23  Planimetría del proyecto:  Detalles de mobiliario sala

Modo de encuentro

Escala 

0 0.5m 1m 2m

Corte A

Modo de descanso

Mueble cama abatible

Corte B

Corte cama

Fuente: Elaboración propia (2021).

Escala 

0 0.5m 1m 2m

Tipo 1

Corte A

Corte B

Tipo 2

Corte C

Corte D

Figura 9.24  Planimetría del proyecto:  Detalles de mobiliario dormitorio

Fuente: Elaboración propia (2021).
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E S T R U C T U R A S 

El sistema estructural planteado en el proyecto es un marco rígido de acero, con los siguientes 

elementos: 

Cimentación: El terreno del proyecto se encuentra en una zona árida/arcillosa, al ser esta poco estable y 

encontrarse en diferentes niveles (debido a la topografía) se determinó la utilización de zapatas aisladas y 

corridas en todos los módulos, considerando un método convencional de concreto armado.

Muros de contención: Se proyecta la utilización de concreto ciclópeo en el muro perimetral del terreno 

para resistir la presión del terreno exterior y el desnivel en este. De igual manera, se utilizará este refuerzo 

entre los módulos que presenten más de 2 metros de diferencia entre la cimentación de ambos.

Columnas: Se utiliza en todo el proyecto y en cada módulo columnas de acero con Secciones Estructurales 

Huecas (HSS) debido a su rendimiento sísmico y su menor dimensión en comparación a otros elementos. La 

proporción utilizada en el esqueleto principal es rectangular de 1:2, en cuanto a la estructura secundaria en 

esta es cuadrada de proporción 1:1.

Vigas: Se utiliza elementos de acero, de perfil "I" (Vigas IPE) en proporción de 1:2, unidos a las columnas 

HSS mediante soldaduras, pernos y soportes. Se considera para el dimensionamiento del peralte la distancia 

entre las columnas entre 20 (Peralte=Luz/20). En caso la luz sea mayor a 3.75 metros, se añadirá de igual 

manera vigas secundarias de menor proporción, según exigencia del sistema utilizado en las losas. 

Losa: Se considera durante el desarrollo del proyecto la utilización de losas colaborantes, el cual reduce el 

espesor de losa, dependiendo de la luz entre soportes los verticales, entre 9 y 14 cm, incluyendo el vaciado de 

concreto y el refuerzo de acero. En caso de las tuberías de las distintas especialidades (sanitarias, eléctricas), 

estas pasarán colgadas bajo la losa colaborante, las tuberías con dimensiones menores e iguales a 1 1/2" 

serán instaladas dentro del vaciado.  

Acabados de estructuras 

-En interiores: Se proyecta que 

la estructura se deje expuesta en 

todos los ambientes interiores, 

dándoles a las vigas y columnas 

un acabado con pintura negra, 

con el fin que resalte y se genere 

un contraste con el resto de 

acabados de arquitectura.

En cuanto a las losas colaborantes, 

estas quedarán expuestas con un 

pre-acabado de pintura blanca. 

De ser necesario en las áreas 

de servicios, se pondrá acabado 

de drywall bajo las tuberías de 

especialidades. 

- En fachadas: Revestimiento  

de vigas y columnas en drywall 

según volumetría en planos de 

arquitectura.

- En puentes: Vigas y columnas 

con acabado de pintura 

negra.  

Beneficio/Material Acero  Concreto armado

Calidad

Elementos con calidad verificada desde 

adquisición del producto previo a la 

instalación.

Calidad de elementos depende 

de la mano de obra y proceso de 

elaboración durante obra.

Montaje

Reducción de tiempos de obra, ya que 

los elementos llegan a obra listos para 

su instalación (soldar).

El tiempo de obra se ve afectado 

durante el proceso de encofrado y 

desencofrado del concreto.

Dimensiones

Los elementos permiten mayores luces, 

aprovechando mejor el espacio, su 

proporción genera elementos esbeltos.

Los elementos son de mayor 

proporción y dimensión, carecen 

de esbeltez al ser anchos y ocupar 

mucho espacio.

Resistencia 

sísmica

Elemento esbelto flexible, el esqueleto 

se refuerza añadiendo nuevos 

elementos.

Elemento rígido que no resiste a la 

tensión, el reforzamiento o corrección 

de este requiere demolición.

Demolición

Reciclable después del desmontaje de 

toda la estructura, ya que el acero es 

un material fundible.

Restos al demolición de estos son 

frecuentemente desechados a los 

océanos.

Figura 9.25  Cuadro comparativo entre uso de acero y concreto armado en construcciones

Fuente: Elaboración propia en base a Cámara Colombiana de Acero [CAMACERO] (2018).
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E S T R U C T U R A S

El proyecto estructural se ha dividido en ocho módulos con diferente número de crujías y dimensiones, 

por lo que se utiliza el mismo pre-dimensionamiento en estos.

Uso 
arquitectónico 

principal

Altura 
máxima  

desde piso 

Luz máxima 
entre apoyos 

Predimensión 
Columna HSS 

Predimensión 
Viga IPE

Predimensión 
Losa 

Colaborante 

Módulo 1 Biblioteca 7.90 11.10 0.30x0.60 0.20x0.50 0.14

Módulo 2
Ingreso/  

Consultorios
3.90 10.20 0.21x0.55 0.16x0.33 0.14

Módulo 3 Salón de charlas 6.30 13.00 0.25x0.58 0.22x0.60 0.14

Módulo 4
Educación / 

talleres 
6.65 6.60 0.15x0.30 0.15x0.30 0.12

Módulo 5 Vivienda 6.10 3.75 0.15x0.30 0.10x0.20 0.9

Módulo 6 Comedor 6.35 5.65 0.20x0.20 0.18x0.40 0.12

Módulo 7
Aulas de 

recreación
6.25 5.65 0.20x0.20 0.18x0.40 0.12

Módulo 8 Auditorio 5.75 10.00 0.20x0.20 0.20x0.50 0.14

Figura 9.26  Cuadro de pre-dimensionamiento estructural del proyecto

Fuente: Elaboración propia (2021).
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Figura 9.27  Ubicación referencial 
de zapatas, columnas, vigas y losas 
colaborantes por módulos en el 
proyecto

Figura 9.28  Detalle de estructura de módulo de vivienda y talleres

Fuente: Elaboración propia (2021). Fuente: Elaboración propia (2021).

Cimentación Módulo 5: Vivienda

Primera planta Módulo 4: Educación/Talleres

236 237

Capítulo 09 Proyecto



E S T R U C T U R A S

Instalación de placas 

colaborantes sobre vigas IPE, 

previo a vaciado y curado.

Rigidez sísmica mediante 

arriostres en el primer nivel del 

esqueleto estructural.

Encuentro de elementos de 

acero mediante conectores y 

pernos.

Figura 9.29  Modelo de estructura de acero del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2021).

E S P E C I A L I D A D E S  -  I N S T A L A C I O N E S

Instalaciones sanitarias

Suministro de agua potable y desagüe: En el entorno del proyecto se ubica un sistema 

existente de redes de distribución de agua y de colectores, a los cuales se conectarán las redes 

internas del proyecto. Se contempla que las redes primarias de distribución de agua potable sean 

de hasta Ø4” de diámetro. En cuanto a la evacuación de las aguas residuales de la edificación 

será mediante una conexión hacia el colector público existente de Ø8” o hacia el buzón existente.

Sistema de agua contra incendios: Según la norma A.30 - Capitulo V: Protección contra 

incendios en los diversos usos, debido a la altura del proyecto y de no contar con más de dos 

niveles, no es necesario la contemplación de un sistema o bomba contraincendios, por lo que se 

utilizará extintores portátiles en los ambientes comunes.

Instalaciones eléctricas 

Suministro eléctrico: La alimentación de energía eléctrica en el proyecto se origina desde la 

subestación eléctrica, de donde se distribuye a cada nivel a través de un banco de medidores que 

llegará a cada uno de los tableros de distribución.

Telecomunicaciones: Se proyecta un sistema CCTV monitoreado desde el módulo administrativo 

del proyecto, al igual que una red de comunicación directo hacia cada módulo de vivienda.

Instalaciones adicionales: Comprende los sistemas de detectores de humo contra incendio, el 

cableado eléctrico, la ubicación de detectores, sirenas, pulsador y la instalación de la central de 

alarmas y el sistema de luces de emergencia.

Instalaciones de gas

Red de suministro: Se consideró en el proyecto una red de distribución interna de gas en los 

cuatro módulos de vivienda con válvulas independientes en cada unidad. De igual manera, la 

misma red alimentaría el sistema de la cocina del comedor común. Se proyecta el espacio para 

la ubicación de un taque estacionario de gas de hasta 500L sobre el comedor, el cual se llenaría 

al término de este por una red de tuberías hacia la vía pública. En caso en la zona se habilite 

una red de gas natural, se utilizaría la misma red interna, con el cambio correspondiente de los 

inyectores de los equipos de GLP a GNV.
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El proyecto "Hogar de refugio temporal para mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar en el distrito de Villa el Salvador" está enfocado 

a ser un proyecto de interés social, el cual mejorará cualitativamente 

el bienestar y las condiciones de vida de las personas, mujeres y niños 

que requieran su uso. 

Se tiene como objetivo la construcción de este equipamiento con una 

infraestructura de calidad, acompañado con el mobiliario y equipos 

que faciliten la estadía de las personas albergadas, al igual que la 

inclusión de personal capacitado que acompañe a los usuarios desde 

el inicio hasta el final de su estadía.

P R O Y E C T O  D E  I N V E R S I Ó N 

P Ú B L I C A  ( P I P )

Pre inversión

Elaboración de perfil

Factibilidad

Ci
cl

o 
de

 v
id

a

Ejecución Evaluación

Estudios definitivos/

expediente técnico

Operación y 

mantenimiento

Inversión Post inversión

Fuente: MEF, 2012.

Fuente: Ministerio de economía y finanzas [MEF], 2012.

Figura 9.31  Esquema de proyecto de inversión pública
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Figura 9.30  Ruta de elaboración de perfil de proyecto de pre inversión pública

G E S T I Ó N

Un proyecto de inversión pública como el propuesto empieza su ciclo de vida desde la etapa de pre 

inversión, donde se estima la factibilidad del proyecto. Una vez realizado y aprobado este estudio, 

se procede con la ejecución de inversión. Finalmente, se contempla en este ciclo de vida una etapa 

de post inversión, la evaluación de los beneficios y los gastos de operación (Ministerio de economía 

y finanzas [MEF], 2012).

En cuanto a la etapa de pre inversión, esta de igual manera cuenta con un ruta que determinará el 

aporte del proyecto como valor social, reconociendo cuales son sus objetivos directos, indirectos y el 

grupo de beneficiados.

240 241

Capítulo 09 Proyecto



G E S T I Ó N

Grupos 
involucrados Problemas Intereses Estrategias Acuerdos y 

compromisos

Comunidad

Miles de mujeres y 

sus hijos habitan 

en un ambiente 

donde son víctimas 

de violencia por su 

pareja.

Liberar a las 

mujeres física, 

psicológica y 

financieramente de 

su agresores.

Reinserción a 

la comunidad 

de mujeres 

seguras, capaces 

e independientes 

personal y 

financieramente.

Donar terreno 

destinado a 

Otros Usos 

para un nuevo 

equipamiento 

que apoye a la 

comunidad. 

Mujeres

No cuentan con un 

lugar apropiado 

donde refugiarse al 

recibir algún tipo de 

abuso en su propio 

hogar.

Contar con una 

infraestructura 

apropiada dónde 

refugiarse, que las 

apoye en su proceso 

de recuperación.

Brindar ambientes 

seguros, personal 

capacitado que 

garantice la 

recuperación de las 

mujeres.

Asistir a todas las 

capacitaciones, 

charlas y cursos 

propuestos dentro 

del programa de 

recuperación.

Niños

Deben soportar vivir 

en un ambiente 

hostil y traumático.

Sentirse como en 

casa, continuar con 

su vida con apoyo 

psicológico.

Brindar ambientes 

diseñados según 

sus necesidades.

Seguir con el 

programa de 

estadía.

Familia 

cercana

Apoyar a su familia 

maltratada.

Ver a su familia 

recuperada. 

Apoyar los 

programas que 

beneficie a su 

familia.

Reservar la 

ubicación exacta 

de dónde se 

refugia su familia.

Gobierno

Alto índice de 

feminicidio en el 

país.

Reducir el riesgo 

que las mujeres 

se encuentren en 

riesgo.

Invertir en un nuevo 

equipamiento.

Financiamiento de 

la inversión.

Aspectos generales

Una vez determinado el nombre del proyecto, como parte de los aspectos generales y características 

de un proyecto de inversión pública, se realiza el diagnóstico de los involucrados, con el fin de 

identificar a las personas que se vinculan con el proyecto.

Fuente: Elaboración propia (2021).

Figura 9.32  Matriz de involucrados del proyecto como inversión pública

Identificación

La violencia intrafamiliar hacia la mujer es una problemática social mundial, por lo que un 

proyecto arquitectónico no es la respuesta directa para un problema de esta índole. Sin embargo, 

la inseguridad, ya sea física, económica, emocional, que mantiene a las mujeres junto a su agresor, 

es el problema social alrededor del cual el proyecto está planteado. Proponer un equipamiento que 

funcione netamente como un albergue para estas mujeres y niños que sufren violencia doméstica, 

es una alternativa temporal, por lo que en este proyecto se tiene como objetivo recuperar a este 

grupo perjudicado, reinsertando a la sociedad mujeres estables, seguras e independientes capaces 

de subsistir por si mismas, rompiendo el círculo de violencia doméstica . 

Fuente: Elaboración propia (2021).

Figura 9.33  Esquema de objetivos, medios y fines del proyecto

Proporcionar a 

mujeres e hijos con 

un lugar apropiado 

donde refugiarse y 

recuperarse.

Mujer sufre diferentes tipos de 

violencia en su propio hogar.

Acciones

Acciones

¿Es factible abandonar a su agresor?

Se reduce el índice de 

feminicidio en el país.

Las mujeres rompen el 

círculo de violencia y 

dejan definitivamente a 

su agresor .

Mujeres estables, 

seguras e independientes 

capaces de subsistir por 

si mismas.

Inseguridad (Física, 

emocional, económica, 

entre otras).
Mejorar la calidad de 

vida de las mujeres 

e hijos que han sido 

víctimas de violencia 

intrafamiliar.

Brindar en un ambiente 

seguro herramientas 

para le recuperación 

integral. Capacitar 

economicamente. 

Sí

No MediosFines

Fines

Objetivo social 

cualitativo y 

cuantitativo

Problemática social
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Formulación

Como parte de un proyecto de inversión social, se cumple con los siguientes tres aspectos básicos 

en su planteamiento: Brinda físicamente una nueva infraestructura y equipamiento; ofrece 

capacitaciones y servicios permanentes; por lo que, como consecuencia, generará gastos de 

operación y mantenimiento fijos.

Se presentan en el proyecto diversas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

 Fortalezas Oportunidades 

• Equipamiento nuevo para la comunidad

• Alta demanda por la cantidad de mujeres 

y niños que requieren de este tipo de 

equipamiento.

• Ubicación en zona apartada del movimiento 

de la ciudad, permitiendo a los albergados 

un ambiente de tranquilidad que genere un 

ambiente de relajación y recuperación. 

• Arquitectura diseñada desde el usuario, 

configurando el proyecto desde la vivienda.

• Creación de una ciudad desde el proyecto, 

brindado todas las comodidades y servicios 

en este.

• Módulo de vivienda replicable en futuros 

proyectos del MIMP en todo el país 

• Mejora de Lineamientos de los HRT del MIMP 

con nuevas consideraciones del planteamiento 

del equipamiento.

• Equipamiento cercano al proyecto complementa 

el programa planteado.

• Impulsador de red para servicios destinados a 

mujeres en situaciones de peligro.

•  Interés por el Gobierno para el traslado de 

mujeres en situaciones de riesgo en distintos 

puntos de Lima.

Debilidades Amenazas

• La inversión de un proyecto de esta magnitud 

no tiene recuperación cuantitativa, al no 

generar ganancias directas el estado.

• El terreno puede generar complicaciones 

durante la construcción, al igual que su 

topografía en cuanto a costos monetarios por 

la estructura y refuerzo de esta.

• Subestimación de la problemática por parte 

del gobierno como prioridad, minimizando la 

necesidad de este.

• Cambio constante de autoridades del MIMP 

pondría en riesgo la continuidad de este tipo 

de proyectos.

Figura 9.34  Cuadro FODA del proyecto

Fuente: Elaboración propia (2021).

G E S T I Ó N

Figura 9.35  Cuadro de identificación de Stakeholders del proyecto

Fuente: Elaboración propia (2021).

Stakeholders

El equipamiento propuesto se relaciona con diferentes grupos y personas de interés, a quienes 

el proyecto afectará directa o indirectamente, por lo que estos se deben identificar con el fin de 

mantenerlos informados sobre el desarrollo del proyecto. Esto garantizaría una participación 

constante, escuchando sus opiniones, quejas y reclamos mediante mesas de dialogo, con el fin de 

satisfacer sus necesidades y expectativas, reduciendo los posibles riesgos que retrasen el inicio y 

desarrollo del proyecto, mediante estrategias para mitigarlos.

+Alto Latentes Promotores

Po
de

r

Informar

• ONU: Añadir a su red de ayuda 

humanitaria, oportunidad de 

conseguir apoyo financiero nacional e 

internacionalmente.

• Medios de comunicación: Promoción de 

la creación de un HRT, manteniendo 

anónima su ubicación específica. 

Informar la existencia de un lugar a 

donde recurrir.

Involucrar

• MIMP: Principal agente para la 

construcción del proyecto.

• ONGs: Posible inversor, recaudador de 

fondos del proyecto.

• Gobierno Nacional: Cambio de este 

podría afectar directamente el inicio/

desarrollo del proyecto, por alteración 

de leyes.

Monitorear

• Junta vecinal: Podría verse afectada 

durante la construcción, por los 

movimientos de tierra, ruidos durante 

el proceso  y verse rodeados por 

personas ajenas a su comunidad.

• Comunidad en general: Su apoyo a 

este tipo de equipamiento generaría 

más interés en las entidades públicas 

o privadas del inicio y culminación del 

proyecto

Reportar

• Municipalidad del distrito de Villa el 

Salvador: Mantenerlos informados 

sobre el inicio, desarrollo y culminación 

del proyecto, ya que se encargarían 

de brindar servicios de protección  y 

eventuales inspecciones municipales. 

• Público objetivo: Mujeres en espera 

de traslado a una instalación segura, 

quienes se encuentran en riesgo en 

instalaciones del MIMP.

Indiferentes Defensores

+Bajo         Interés 
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Figura 9.36  Cuadro de identificación de riesgos del proyecto

Figura 9.37  Cuadro de definición y matriz de probabilidad

Riegos y matriz de probabilidad 

Se podrían generar durante el desarrollo del proyecto diversos inconvenientes, que impacten a este 

potencialmente. Estos riesgos podían afectar desde antes de la construcción, ocasionando demoras 

y gastos innecesarios, afectando el presupuesto de inversión. De igual manera, puede alterar su 

propósito y objetivo final para el cual esta diseñado. 

Se identifican 11 riesgos potenciales y se define los parámetros de la matriz de probabilidad en base 

a la probabilidad que suceda y el impacto que este tendría.

Factor 1

Fa
ct

or
 1

: P
ro

ba
bi

lid
ad

Matriz de probabilidad e impacto

0.9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72

0.7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56

0.5 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40

0.3 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24

0.1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08

Score 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8

Factor 2: Impacto

Factor 2 Score

Definición probabilidad Definición de impacto Categoría de riesgo 

Probabilidad Valor numérico Impacto Valor numérico
Alto Mayor a 0.3

Muy improbable 0.1 Muy bajo 0.05

Relativamente improbable 0.3 Bajo 0.1
Moderado

Entre 0.08 
y 0.3Probable 0.5 Medio 0.2

Muy probable 0.7 Alto 0.4
Bajo Menor a 0.08

Casi certeza 0.9 Muy alto 0.8

ID Riesgo
1 Falta de interés por parte del gobierno local

2 Falta de presupuesto para la construcción por coyuntura económica

3 Falta de personal calificado para operar este tipo de equipamiento

4 Oposición de los vecinos en su construcción

5 Demora en la licitación pública y burocracia

6 Demora en adquisición de materiales

7 Incumplimiento de contratos de constructores

8 Falta de coordinación entre las distintas áreas

9 Pérdida de información

10 Corrupción del gobierno local

11 Desastres naturales

Fuente: Elaboración propia (2021).

Fuente: Elaboración propia (2021).

G E S T I Ó N

Figura 9.38  Cuadro riesgos y estrategias del proyecto

En base a la definición 

de los valores y la 

matriz de probabilidad, 

se asigna a cada uno de 

los 11 posibles riesgos 

un score final el cual 

determina qué tan alto 

es el riesgo que suceda.

Se propone como 

respuesta en cada caso 

estrategias para:

- Evitar: Se puede 

solucionar por el 

mismo equipo de 

trabajo 

- Mitigar: Se puede 

reducir el riesgo 

- Transferir: Se puede 

solucionar por terceros

De igual manera, se 

plantean propuestas 

específicas según 

requiera cada posible 

situación.

ID F1 F2 Score Estrategia Propuesta

1 0.7 0.8 0.56 Mitigar

1.  Buscar a más de una institución pública o privada como inversor del 

proyecto.

2. Generar interés en los medios de comunicación sobre la importancia de 

un equipamiento de esta categoría.

2 0.7 0.8 0.56 Mitigar

1. Identificación de precios que elevan el presupuesto, cambio de estos 

elementos por uno similar de menor precio. 

2. Buscar patrocinadores para ciertas partidas, como el mobiliario y los 

artículos de iluminación.

3 0.5 0.4 0.20 Transferir

1. Capacitar al personal que operará el HRT desde el inicio de obra.

2. Conectarse con una red de HRT a nivel mundial y aprender de otros 

métodos de trabajo internacionalmente.

4 0.1 0.1 0.01 Evitar

1. Asignar un comunicador social al proyecto, que pueda entablar mesas 

de dialogo con los vecinos antes del inicio de obra, manteniendo una 

comunicación constante.

2. Realizar un levantamiento del estado de los inmuebles colindantes 

antes del inicio de obra. 

3. Proponer una mejora y/o equipar un área pública que beneficie a los 

vecinos cercanos.

5 0.7 0.4 0.28 Mitigar
1. Plantear la mayor parte del desarrollo del proyecto en un mismo periodo 

de gobierno.

6 0.3 0.8 0.24 Evitar
1. Trabajar con materiales producidos en el país, al igual que su material 

prima.

7 0.5 0.4 0.20 Mitigar

1. Usar como recurso altas penalidades en los contratos.  

2. Asignar un supervisor externo que haga seguimiento a cada paso del 

desarrollo del proyecto.

8 0.3 0.2 0.06 Evitar
1. Agendar reuniones supervisadas entre todas las áreas, dejando 

constancia en actas semanales.

9 0.1 0.4 0.04 Evitar 1. Utilizar de un sistema de backup periódico 

10 0.5 0.4 0.20 Mitigar 1. Asignar un supervisor y auditor externo

11 0.3 0.4 0.12 Mitigar
1. Implementar sistemas de estructura que proporcionen rigidez sísmica 

2. Seguir las normas de construcción planteadas por el gobierno

Fuente: Elaboración propia (2021).
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Fuente: Elaboración propia (2021).

Figura 9.39  Tiempo de inversión del proyecto

Inversión y tiempo

La evaluación en cuanto al monto de inversión total del proyecto está en relación directa con el tiempo de la 

duración del proyecto. En este, se considera desde el momento que comienza el estudio de pre inversión (análisis 

de factibilidad estimado de 6 meses), el desarrollo de proyecto a nivel técnico constructivo y finalmente, el tiempo 

de post inversión. 

En cuanto al tiempo de post inversión, se tiene en cuenta que, al culminar la construcción del proyecto, el 

funcionamiento del proyecto va a depender de la inversión pública por un estimado de 3 meses, hasta que el 

equipamiento pueda producir por sí mismo los recursos y ser auto sostenible. En este tiempo se realizará de igual 

las capacitaciones con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del proyecto.

De esta manera, el tiempo de duración del proyecto sería de 27 meses, según las 7 fases de actividades 

necesarias para su desarrollo.

Se ha calculado, en base a este tiempo de duración del proyecto, el presupuesto de inversión total público, el 

cual asciende a S/7,100,655.20, aproximadamente 1,615 UIT. Según los criterios para determinar el nivel de 

complejidad de los proyectos de inversión públicos establecidos por el MEF, se considera este un monto de 

inversión bajo, al ser menos que 15,000 UIT.

Por otro lado, presenta un riesgo medio, principalmente por tratarse de un proyecto de creación, el cual necesitará 

que se realicen diversos estudios previo a su ejecución, al igual que monitoreo y evaluaciones constantes a lo 

largo de su duración.

Se clasifica según la magnitud de inversión y el nivel de riesgo, como un proyecto de mediana complejidad, según 

los parámetros del MEF.

Fases Año 1 Año 2 Año 3

1. Estudio pre inversión

2. Desarrollo de proyecto

3. Licencia

4. Licitación pública

5. Construcción

6. Gerencia de proyecto

7. Post inversión

F A C T I B I L I D A D

DOLARES DOLARES
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PU $ PARCIAL

1 TERRENO
Costo del Terreno por m2. $/m2 4,011.77 -

2 ESTUDIOS ESPECIFICOS
Costo de estudios de preinversión pública Unid. 1                              500.00 500.00                      

3 DESARROLLO DEL PROYECTO
Area construida total (incluye sotanos) $/m2 3,539.36 20.00 70,787.20                
Levantamiento topográfico Unid. 1 1,500.00 1,500.00                  
Estudio de suelos Unid. 1 1,500.00 1,500.00                  
Arquitectura $/m2 3,539.36 10.00 35,393.60                
Estructuras $/m2 3,539.36 3.00 10,618.08                
Instalaciones sanitarias $/m2 3,539.36 1.50 5,309.04                  
Instalaciones eléctricas $/m2 3,539.36 1.50 5,309.04                  
Instalaciones electromecánicas $/m2 3,539.36 1.50 5,309.04                  
Indeci (señalización y evacuación) $/m2 3,539.36 0.50 1,769.68                  

4 LICENCIAS   
Anteproyecto % 1% 820,121.53 8,201.22                  
Proyecto % 3% 820,121.53 24,603.65                

5 DE LA CONSTRUCCION
Obras preliminares al movimiento de tierras % 3,539.36 6.20 21,946.82                
Movimiento de tierras % 3,539.36 33.26 117,732.79              
Casco

Solado de concreto simple % 3,539.36 3.32 11,739.88                
Zapatas de concreto armado % 3,539.36 13.62 48,211.32                
Vigas de cimentación de concreto armado % 3,539.36 5.50 19,483.94                
Pedestal de concreto armado % 3,539.36 2.96 10,479.59                
Columnas de acero % 3,539.36 13.75 48,666.21                
Vigas principales, secundarias y viguetas de acero % 3,539.36 38.68 136,899.60              
Arriostres concentricos % 3,539.36 13.07 46,268.05                
Uniones estructuras de acero % 3,539.36 25.51 90,277.48                
Losas Colaborantes % 3,539.36 36.92 130,684.65              
Sistema de agua fría/caliente y desague % 3,539.36 5.27 18,643.14                
Sistema de electricidad % 3,539.36 20.17 71,372.64                

Obras exteriores % 650.00 19.05 12,383.97                
Arquitectura

Pavimento % 1,543.44 20.05 30,945.97                
Pisos % 3,539.36 24.55 86,897.59                
Albañilería % 3,539.36 15.06 53,293.47                
Revoques y enlucidos % 3,539.36 24.97 88,388.52                
Enchapes, zócalos y revestimientos % 3,539.36 7.83 27,719.90                
Contrazócalos % 3,539.36 4.82 17,066.28                
Revestimiento de escaleras % 3,539.36 0.79 2,805.07                  
Coberturas % 3,539.36 0.79 2,796.78                  
Carpintería madera % 3,539.36 32.78 116,028.84              
Carpintería metálica % 3,539.36 3.95 13,976.98                
Cerrajería % 3,539.36 0.87 3,066.97                  
Vidrios, cristales y similares % 3,539.36 12.55 44,412.50                
Pintura % 3,539.36 14.76 52,247.72                
Aparatos sanitarios, grifería y accesorios % 3,539.36 14.82 52,451.52                
Artefactos de iluminación % 3,539.36 1.11 3,939.80                  
Jardinería % 3,539.36 0.73 2,581.10                  

Equipos
Bomba de sistema de agua % 3,539.36 5.24 18,537.28                
Grupo electrógeno Unid. 1.00 15,000.00 15,000.00                
Extracción de monóxido % 3,539.36 1.75 6,197.70                  
Sistema de comunicaciones % 3,539.36 2.75 9,735.33                  
Sistema de seguridad % 3,539.36 0.52 1,853.10                  

Mobiliario Unid. 10.00 1,200.00 12,000.00                
6 SERVICIOS PUBLICOS

Suministro de agua y desagüe Unid. 1.00 1,000.00 1,000.00                  
Suministro de energía eléctrica Unid. 1.00 10,000.00 10,000.00                
Instalaciones de gas Unid. 1.00 5,000.00 5,000.00                  
Instalación de teléfono/cable/internet Unid. 1.00 5,000.00 5,000.00                  

7 LEGAL
Conformidad de obra % 19.85% 4,400.00 873.40                      

8 DE LA GERENCIA DE PROYECTO
Porcentaje del gasto administrado % 10.0% 1,639,406.43 163,940.64              

9 POST INVERSIÓN
Capacitación Unid. 3.00 500.00 1,500.00                  
Personal operativo Unid. 3.00 5,277.92 15,833.75                
Mantenimiento Unid. 3.00 100.00 300.00                      

10 INVERSION TOTAL SUMA TOTAL DE GASTOS 1,820,680.82          
GASTO TOTAL 1,820,680.82$        
GASTO SOLES S/ 7,100,655.20
COSTO POR M2 514.41$                   

HRT
PRESUPUESTO ESTIMADO DE PROYECTO HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL

Fuente: Elaboración propia (2021).

Figura 9.40  Presupuesto de inversión del proyecto
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Figura 9.41  Cronograma del proyecto

F A C T I B I L I D A D

Nombre de tarea Duración

HRT 640 días
Estudio de preinversión 140 días

Identificación del problema 10 días
Formulación del proyecto 60 días
Evaluación social y privada 15 días
Conclusiones de viabilidad 5 días
Recomendaciones, resumen ejecutivo y 
anexos

5 días
Entrega y revisión del SNIP 45 días
Aprobación del SNIP 0 días

Proyecto Arquitectónico 90 días
Levantamiento topográfico 15 días
Estudio de suelos 15 días
Arquitectura 75 días
Estructuras 60 días
Instalaciones eléctricas 45 días
Instalaciones sanitarias 45 días
Instalaciones mecánicas 45 días
Indeci (señalización y evacuación) 60 días
Entrega anteproyecto 0 días
Entrega proyecto 0 días

Licencia 90 días
Anteproyecto al municipio 45 días
Licencia de obra 45 días

Licitación pública 55 días
Convocatoria pública 10 días
Entrega de bases y licitación 25 días
Evaluación de proveedores y revisión de
contratos

10 días
Buena pro y firma de contrato 10 días

Construcción 265 días
Obras preliminares 5 días
Movimiento de tierras 15 días
Casco 245 días

Cimentación 20 días
Estructura de acero 90 días
Sistema de agua 180 días
Sistema eléctrico 180 días

Arquitectura 175 días
Albañilería 100 días
Revoques y enlucidos 50 días
Pisos 70 días
Carpintería 50 días
Cristales y vidrios 90 días
Pintura 45 días
Aparatos sanitarios 20 días
Aparatos eléctricos 20 días

Equipos 180 días
Bomba de agua 180 días
Extracción de monóxido 60 días
Grupo electrógeno 60 días

Servicios públicos 150 días
Suministro de agua y desague 150 días
Suministro de energía eléctrica 60 días
Instalación de red de gas 60 días
Instalación de red telefónica 90 días

Obras exteriores 30 días
Gerencia de proyecto 600 días

Supervisión de proyecto 600 días
Entrega de proyecto 0 días
Conformidad de obra 60 días

Post-inversión 130 días
Capacitación 60 días
Mantenimiento 90 días
Autosostenimiento 0 días

03/01 Identificación del problema
14/01 Formulación del proyecto

01/04 Evaluación social y privada
20/04 Conclusiones de viabilidad

27/04 Recomendaciones, resumen ejecutivo y anexos
03/05 Entrega y revisión del SNIP

29/06 Levantamiento topográfico
29/06 Estudio de suelos

19/07 Arquitectura
06/08 Estructuras

25/08 Instalaciones eléctricas
25/08 Instalaciones sanitarias
25/08 Instalaciones mecánicas

06/08 Indeci (señalización y evacuación)

25/08 Anteproyecto al municipio
21/10 Licencia de obra

21/10 Convocatoria pública
03/11 Entrega de bases y licitación

06/12 Evaluación de proveedores y revisión de contratos
19/12 Buena pro y firma de contrato

30/12 Obras preliminares
06/01 Movimiento de tierras

25/01 Cimentación
20/02 Estructura de acero

18/04 Sistema de agua
18/04 Sistema eléctrico

18/04 Albañilería
04/07 Revoques y enlucidos

04/08 Pisos
18/09 Carpintería

28/07 Cristales y vidrios
30/09 Pintura

06/10 Aparatos sanitarios
26/10 Aparatos eléctricos

18/04 Bomba de agua
12/09 Extracción de monóxido
12/09 Grupo electrógeno

19/05 Suministro de agua y desague
12/09 Suministro de energía eléctrica
12/09 Instalación de red de gas

04/08 Instalación de red telefónica
19/10 Obras exteriores

03/01 Supervisión de proyecto

21/11 Conformidad de obra

13/10 Capacitación
04/12 Mantenimiento

nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun
2021 2022 2023 2024

Tarea

Progreso de tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Fecha límite

Tarea crítica

Progreso de tarea crítica

Hogar de refugio temporal en Villa el Salvador

Fuente: Elaboración propia (2021).
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Personal operativo del proyecto

Según los lineamientos para la atención y funcionamiento de los Hogares de Refugio Temporal instruidos por el 

MIMP (2016), se contaría con 3 tipos de personal como parte del equipo de trabajo en cada HRT.

Básico y fundamental:

- Directora general: Se ocupa íntegramente del adecuado funcionamiento del HRT, organizando, 

supervisando y coordinando con todo el personal.

- Trabajadora social: Se ocupa de atender, analizar, orientar a todas las personas albergadas, al igual 

que organizar diversas actividades y promover su participación 

- Psicóloga: Se ocupa de brindar atención en su especialidad a las mujeres y niños, haciendo seguimiento 

a cada caso.

Complementario y de apoyo:

- Abogado: Atender y brindar orientación legal en cada caso. Realiza los trámites de denuncias a los 

agresores. 

- Promotor: Acompañar y apoyar a los albergados mediante las normas de convivencia.

- Educador: Dirección del programa estudiantil de las mujeres y niños.

- Asistente administrativo: Apoyo a la dirección general, gestionando y coordinando.

- Vigilancia: Control del acceso y salida de las personas al HRT.

S O S T E N I B I L I D A D

Items Partidas UN Cantidad P.U Costo mensual
1 Directora general Un 1 3,500.00S/       3,500.00S/        
2 Trabajadora social Un 1 1,800.00S/       1,800.00S/        
3 Psicóloga Un 1 1,800.00S/       1,800.00S/        
4 Abogado Un 1 1,800.00S/       1,800.00S/        
5 Promotor Un 1 1,500.00S/       1,500.00S/        
6 Educador general Un 1 2,500.00S/       2,500.00S/        
7 Asistente administrativo Un 1 930.00S/          930.00S/           

13,830.00S/     

Items Partidas UN Cantidad P.U Costo mensual
1 Botánico Un 1 930.00S/          930.00S/           

2
Maestra de tejidos, fibra vegetal, 
madera, metal, pintura Un 1 930.00S/          930.00S/           

3

Maestra de cerámica, arcilla, 
concreto, resina, cera, artículos de 
higiene Un 1 930.00S/          930.00S/           

4 Maestra de cocina Un 1 930.00S/          930.00S/           
5 Maestra de artes marciales y baile Un 1 930.00S/          930.00S/           

4,650.00S/        

Items Partidas UN Cantidad P.U Costo mensual
1 Personal de vigilancia Un 2 930.00S/          1,860.00S/        
2 Personal de limpieza Un 1 930.00S/          930.00S/           
3 Árticulos de limpieza Un 1 50.00S/             50.00S/             
4 Árticulos de oficina Un 1 20.00S/             20.00S/             

2,860.00S/        

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL ADICIONAL

MANTENIMIENTO

Items Partidas UN Cantidad P.U Costo mensual
1 Directora general Un 1 3,500.00S/       3,500.00S/        
2 Trabajadora social Un 1 1,800.00S/       1,800.00S/        
3 Psicóloga Un 1 1,800.00S/       1,800.00S/        
4 Abogado Un 1 1,800.00S/       1,800.00S/        
5 Promotor Un 1 1,500.00S/       1,500.00S/        
6 Educador general Un 1 2,500.00S/       2,500.00S/        
7 Asistente administrativo Un 1 930.00S/          930.00S/           

13,830.00S/     

Items Partidas UN Cantidad P.U Costo mensual
1 Botánico Un 1 930.00S/          930.00S/           

2
Maestra de tejidos, fibra vegetal, 
madera, metal, pintura Un 1 930.00S/          930.00S/           

3

Maestra de cerámica, arcilla, 
concreto, resina, cera, artículos de 
higiene Un 1 930.00S/          930.00S/           

4 Maestra de cocina Un 1 930.00S/          930.00S/           
5 Maestra de artes marciales y baile Un 1 930.00S/          930.00S/           

4,650.00S/        

Items Partidas UN Cantidad P.U Costo mensual
1 Personal de vigilancia Un 2 930.00S/          1,860.00S/        
2 Personal de limpieza Un 1 930.00S/          930.00S/           
3 Árticulos de limpieza Un 1 50.00S/             50.00S/             
4 Árticulos de oficina Un 1 20.00S/             20.00S/             

2,860.00S/        

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL ADICIONAL

MANTENIMIENTO

Items Partidas UN Cantidad P.U Costo mensual
1 Directora general Un 1 3,500.00S/       3,500.00S/        
2 Trabajadora social Un 1 1,800.00S/       1,800.00S/        
3 Psicóloga Un 1 1,800.00S/       1,800.00S/        
4 Abogado Un 1 1,800.00S/       1,800.00S/        
5 Promotor Un 1 1,500.00S/       1,500.00S/        
6 Educador general Un 1 2,500.00S/       2,500.00S/        
7 Asistente administrativo Un 1 930.00S/          930.00S/           

13,830.00S/     

Items Partidas UN Cantidad P.U Costo mensual
1 Botánico Un 1 930.00S/          930.00S/           

2
Maestra de tejidos, fibra vegetal, 
madera, metal, pintura Un 1 930.00S/          930.00S/           

3

Maestra de cerámica, arcilla, 
concreto, resina, cera, artículos de 
higiene Un 1 930.00S/          930.00S/           

4 Maestra de cocina Un 1 930.00S/          930.00S/           
5 Maestra de artes marciales y baile Un 1 930.00S/          930.00S/           

4,650.00S/        

Items Partidas UN Cantidad P.U Costo mensual
1 Personal de vigilancia Un 2 930.00S/          1,860.00S/        
2 Personal de limpieza Un 1 930.00S/          930.00S/           
3 Árticulos de limpieza Un 1 50.00S/             50.00S/             
4 Árticulos de oficina Un 1 20.00S/             20.00S/             

2,860.00S/        

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL ADICIONAL

MANTENIMIENTO

Los egresos mensuales a considerar en 

el flujo de caja anual son principalmente 

los gastos que se generan por el 

sueldo del personal administrativo del 

equipamiento.

Se propone como personal necesario y 

fijo a 9 personas, según los lineamientos 

por el MIMP en cuanto al personal 

fundamental complementario.

Por otro lado, con el fin que el proyecto 

sea auto sostenible y las mujeres 

albergadas sean capacitadas en los 

distintos programas propuestos, se 

contempla diverso personal que se 

presente mensualmente a impartir los 

cursos adicionales.

Finalmente, se proponen los gastos 

de mantenimiento administrativo, el 

personal de limpieza y los artículos 

necesarios para el funcionamiento de 

las oficinas. 

Figura 9.42  Cuadro de egresos mensual del proyecto

Fuente: Elaboración propia (2021).
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FLUJO DE CAJA INGRESOS
HRT

ITEM INGRESO MONTO MENSUAL MESES MONTO ANUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Venta de alimentos orgánicos del biohuerto 1,713.00S/                  12 20,556.00S/         20,556.00S/         20,556.00S/         20,556.00S/        20,556.00S/        20,556.00S/         20,556.00S/       20,556.00S/       20,556.00S/       20,556.00S/       20,556.00S/       
2 Venta de plantas 6,900.00S/                  12 82,800.00S/         82,800.00S/         82,800.00S/         82,800.00S/        82,800.00S/        82,800.00S/         82,800.00S/       82,800.00S/       82,800.00S/       82,800.00S/       82,800.00S/       
3 Venta de objetos textiles 12,600.00S/                12 151,200.00S/       151,200.00S/       151,200.00S/      151,200.00S/      151,200.00S/      151,200.00S/      151,200.00S/     151,200.00S/     151,200.00S/     151,200.00S/     151,200.00S/     
4 Venta de objetos en madera 4,350.00S/                  12 52,200.00S/         52,200.00S/         52,200.00S/         52,200.00S/        52,200.00S/        52,200.00S/         52,200.00S/       52,200.00S/       52,200.00S/       52,200.00S/       52,200.00S/       
5 Venta de objetos en cerámica 1,250.00S/                  12 15,000.00S/         15,000.00S/         15,000.00S/         15,000.00S/        15,000.00S/        15,000.00S/         15,000.00S/       15,000.00S/       15,000.00S/       15,000.00S/       15,000.00S/       
6 Venta de objetos en fibra vegetal 6,150.00S/                  12 73,800.00S/         73,800.00S/         73,800.00S/         73,800.00S/        73,800.00S/        73,800.00S/         73,800.00S/       73,800.00S/       73,800.00S/       73,800.00S/       73,800.00S/       
7 Venta de objetos en concreto 2,400.00S/                  12 28,800.00S/         28,800.00S/         28,800.00S/         28,800.00S/        28,800.00S/        28,800.00S/         28,800.00S/       28,800.00S/       28,800.00S/       28,800.00S/       28,800.00S/       
8 Venta de objetos en arcilla 2,100.00S/                  12 25,200.00S/         25,200.00S/         25,200.00S/         25,200.00S/        25,200.00S/        25,200.00S/         25,200.00S/       25,200.00S/       25,200.00S/       25,200.00S/       25,200.00S/       
9 Venta de objetos en metal 1,350.00S/                  12 16,200.00S/         16,200.00S/         16,200.00S/         16,200.00S/        16,200.00S/        16,200.00S/         16,200.00S/       16,200.00S/       16,200.00S/       16,200.00S/       16,200.00S/       

10 Venta de objetos en resina 1,350.00S/                  12 16,200.00S/         16,200.00S/         16,200.00S/         16,200.00S/        16,200.00S/        16,200.00S/         16,200.00S/       16,200.00S/       16,200.00S/       16,200.00S/       16,200.00S/       
11 Venta de objetos en cera 1,250.00S/                  12 15,000.00S/         15,000.00S/         15,000.00S/         15,000.00S/        15,000.00S/        15,000.00S/         15,000.00S/       15,000.00S/       15,000.00S/       15,000.00S/       15,000.00S/       
12 Venta de objetos pintados con acuarelas artesanales 3,450.00S/                  12 41,400.00S/         41,400.00S/         41,400.00S/         41,400.00S/        41,400.00S/        41,400.00S/         41,400.00S/       41,400.00S/       41,400.00S/       41,400.00S/       41,400.00S/       
13 Venta de árticulos de higiene artesanal 2,400.00S/                  12 28,800.00S/         28,800.00S/         28,800.00S/         28,800.00S/        28,800.00S/        28,800.00S/         28,800.00S/       28,800.00S/       28,800.00S/       28,800.00S/       28,800.00S/       
14 Venta de alimentos preparados 3,600.00S/                  12 43,200.00S/         43,200.00S/         43,200.00S/         43,200.00S/        43,200.00S/        43,200.00S/         43,200.00S/       43,200.00S/       43,200.00S/       43,200.00S/       43,200.00S/       

Ingreso total 50,863.00                    12 610,356.00            610,356.00            610,356.00           610,356.00          610,356.00          610,356.00           610,356.00         610,356.00         610,356.00         610,356.00         610,356.00         

ITEM EGRESO MONTO MENSUAL MESES MONTO ANUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Costo de abarrotes, costo de tierra y fertilizantes 1,027.80S/                   12 12,333.60S/         (12,333.60)             (12,333.60)            (12,333.60)            (12,333.60)            (12,333.60)            (12,333.60)           (12,333.60)           (12,333.60)           (12,333.60)           (12,333.60)           
2 Costo de semillas, costo de tierra y fertilizantes 4,140.00S/                   12 49,680.00S/         (49,680.00)             (49,680.00)            (49,680.00)            (49,680.00)            (49,680.00)            (49,680.00)           (49,680.00)           (49,680.00)           (49,680.00)           (49,680.00)           
3 Costo de telas, lanas, hilos 7,560.00S/                   12 90,720.00S/         (90,720.00)             (90,720.00)            (90,720.00)            (90,720.00)            (90,720.00)            (90,720.00)           (90,720.00)           (90,720.00)           (90,720.00)           (90,720.00)           
4 Costo de madera como materia prima 2,392.50S/                   12 28,710.00S/         (28,710.00)             (28,710.00)            (28,710.00)            (28,710.00)            (28,710.00)            (28,710.00)           (28,710.00)           (28,710.00)           (28,710.00)           (28,710.00)           
5 Costo de cerámica como materia prima 750.00S/                      12 9,000.00S/           (9,000.00)               (9,000.00)               (9,000.00)              (9,000.00)              (9,000.00)               (9,000.00)             (9,000.00)             (9,000.00)             (9,000.00)             (9,000.00)             
6 Costo de fibra vegetal como materia prima 3,382.50S/                   12 40,590.00S/         (40,590.00)             (40,590.00)            (40,590.00)            (40,590.00)            (40,590.00)            (40,590.00)           (40,590.00)           (40,590.00)           (40,590.00)           (40,590.00)           
7 Costo de concreto como materia prima 1,200.00S/                   12 14,400.00S/         (14,400.00)             (14,400.00)            (14,400.00)            (14,400.00)            (14,400.00)            (14,400.00)           (14,400.00)           (14,400.00)           (14,400.00)           (14,400.00)           
8 Costo de arcilla como materia prima 1,260.00S/                   12 15,120.00S/         (15,120.00)             (15,120.00)            (15,120.00)            (15,120.00)            (15,120.00)            (15,120.00)           (15,120.00)           (15,120.00)           (15,120.00)           (15,120.00)           
9 Costo de metal como materia prima 877.50S/                      12 10,530.00S/         (10,530.00)             (10,530.00)            (10,530.00)            (10,530.00)            (10,530.00)            (10,530.00)           (10,530.00)           (10,530.00)           (10,530.00)           (10,530.00)           

10 Costo de resina como materia prima 675.00S/                      12 8,100.00S/           (8,100.00)               (8,100.00)               (8,100.00)              (8,100.00)              (8,100.00)               (8,100.00)             (8,100.00)             (8,100.00)             (8,100.00)             (8,100.00)             
11 Costo de cera como materia prima 625.00S/                      12 7,500.00S/           (7,500.00)               (7,500.00)               (7,500.00)              (7,500.00)              (7,500.00)               (7,500.00)             (7,500.00)             (7,500.00)             (7,500.00)             (7,500.00)             
12 Costo de vitrales, trupán y mosaicos sin acabado 1,725.00S/                   12 20,700.00S/         (20,700.00)             (20,700.00)            (20,700.00)            (20,700.00)            (20,700.00)            (20,700.00)           (20,700.00)           (20,700.00)           (20,700.00)           (20,700.00)           
13 Costo de alcohol, glicerina, colorantes, preservantes 1,200.00S/                   12 14,400.00S/         (14,400.00)             (14,400.00)            (14,400.00)            (14,400.00)            (14,400.00)            (14,400.00)           (14,400.00)           (14,400.00)           (14,400.00)           (14,400.00)           
14 Costo de ingredientes 1,440.00S/                   12 17,280.00S/         (17,280.00)             (17,280.00)            (17,280.00)            (17,280.00)            (17,280.00)            (17,280.00)           (17,280.00)           (17,280.00)           (17,280.00)           (17,280.00)           

Egreso total 28,255.30                    12 339,063.60            (339,063.60)           (339,063.60)          (339,063.60)         (339,063.60)         (339,063.60)          (339,063.60)        (339,063.60)        (339,063.60)        (339,063.60)        (339,063.60)        

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 271,292.40            271,292.40           271,292.40          271,292.40          271,292.40           271,292.40         271,292.40         271,292.40         271,292.40         271,292.40         
FLUJO ACUMULADO 271,292.40            542,584.80           813,877.20          1,085,169.60       1,356,462.00        1,627,754.40      1,899,046.80      2,170,339.20      2,441,631.60      2,712,924.00      
UTILIDAD 22,607.70                     44%

Figura 9.43  Cuadro de ingresos del proyecto

S O S T E N I B I L I D A D

Ingresos del proyecto

El proyecto procura que, una vez realizada la inversión principal para la construcción y equipamiento de este, 

pueda auto-sostenerse anualmente mediante su programa, satisfaciendo con este los costos operativos y de 

mantenimiento mensuales, reduciendo de esta manera la necesidad del apoyo financiero constante de terceros. 

Se pretende que el ingreso económico principal anual del Hogar de Refugio Temporal sea mediante la producción 

de bienes tanto en los talleres del proyecto como en el biohuerto. El objetivo es introducir estos productos a 

una red comercial, o marca, que impulse la venta de productos producidos localmente y artesanalmente por las 

mujeres emprendedoras. 

En el caso del biohuerto, estos productos se venderían categorizandolos de procedencia local y orgánicos. De igual 

manera, la venta de estos se realizaría a baja escala en la misma tienda del proyecto y asimismo, mediante una 

red de bioferias que se realizan alrededor de la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia (2021).

FLUJO DE CAJA TOTAL
HRT

ITEM INGRESO MONTO MENSUAL MESES MONTO ANUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Venta de alimentos orgánicos del biohuerto 685.20S/                      12 8,222.40S/             6,166.80S/            7,400.16S/           8,222.40S/          8,222.40S/          8,222.40S/           8,222.40S/       8,222.40S/       8,222.40S/       8,222.40S/       8,222.40S/       
2 Venta de plantas 2,760.00S/                  12 33,120.00S/           24,840.00S/          29,808.00S/         33,120.00S/        33,120.00S/        33,120.00S/         33,120.00S/     33,120.00S/     33,120.00S/     33,120.00S/     33,120.00S/     
3 Venta de objetos textiles 5,040.00S/                  12 60,480.00S/           45,360.00S/          54,432.00S/         60,480.00S/        60,480.00S/        60,480.00S/         60,480.00S/     60,480.00S/     60,480.00S/     60,480.00S/     60,480.00S/     
4 Venta de objetos en madera 1,957.50S/                  12 23,490.00S/           17,617.50S/          21,141.00S/         23,490.00S/        23,490.00S/        23,490.00S/         23,490.00S/     23,490.00S/     23,490.00S/     23,490.00S/     23,490.00S/     
5 Venta de objetos en cerámica 500.00S/                      12 6,000.00S/             4,500.00S/            5,400.00S/           6,000.00S/          6,000.00S/          6,000.00S/           6,000.00S/       6,000.00S/       6,000.00S/       6,000.00S/       6,000.00S/       
6 Venta de objetos en fibra vegetal 2,767.50S/                  12 33,210.00S/           24,907.50S/          29,889.00S/         33,210.00S/        33,210.00S/        33,210.00S/         33,210.00S/     33,210.00S/     33,210.00S/     33,210.00S/     33,210.00S/     
7 Venta de objetos en concreto 1,200.00S/                  12 14,400.00S/           10,800.00S/          12,960.00S/         14,400.00S/        14,400.00S/        14,400.00S/         14,400.00S/     14,400.00S/     14,400.00S/     14,400.00S/     14,400.00S/     
8 Venta de objetos en arcilla 840.00S/                      12 10,080.00S/           7,560.00S/            9,072.00S/           10,080.00S/        10,080.00S/        10,080.00S/         10,080.00S/     10,080.00S/     10,080.00S/     10,080.00S/     10,080.00S/     
9 Venta de objetos en metal 472.50S/                      12 5,670.00S/             4,252.50S/            5,103.00S/           5,670.00S/          5,670.00S/          5,670.00S/           5,670.00S/       5,670.00S/       5,670.00S/       5,670.00S/       5,670.00S/       

10 Venta de objetos en resina 675.00S/                      12 8,100.00S/             6,075.00S/            7,290.00S/           8,100.00S/          8,100.00S/          8,100.00S/           8,100.00S/       8,100.00S/       8,100.00S/       8,100.00S/       8,100.00S/       
11 Venta de objetos en cera 625.00S/                      12 7,500.00S/             5,625.00S/            6,750.00S/           7,500.00S/          7,500.00S/          7,500.00S/           7,500.00S/       7,500.00S/       7,500.00S/       7,500.00S/       7,500.00S/       
12 Venta de objetos pintados con acuarelas artesanales 1,725.00S/                  12 20,700.00S/           15,525.00S/          18,630.00S/         20,700.00S/        20,700.00S/        20,700.00S/         20,700.00S/     20,700.00S/     20,700.00S/     20,700.00S/     20,700.00S/     
13 Venta de árticulos de higiene artesanal 1,200.00S/                  12 14,400.00S/           10,800.00S/          12,960.00S/         14,400.00S/        14,400.00S/        14,400.00S/         14,400.00S/     14,400.00S/     14,400.00S/     14,400.00S/     14,400.00S/     
14 Venta de alimentos preparados 2,160.00S/                  12 25,920.00S/           19,440.00S/          23,328.00S/         25,920.00S/        25,920.00S/        25,920.00S/         25,920.00S/     25,920.00S/     25,920.00S/     25,920.00S/     25,920.00S/     

Ingreso total 22,607.70                     12 271,292.40             203,469.30            244,163.16           271,292.40           271,292.40           271,292.40            271,292.40       271,292.40       271,292.40       271,292.40       271,292.40       

ITEM EGRESO MONTO MENSUAL MESES MONTO ANUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Directora general 3,500.00S/                   12 42,000.00S/           (42,000.00)              (42,000.00)             (42,000.00)            (42,000.00)            (42,000.00)             (42,000.00)         (42,000.00)         (42,000.00)         (42,000.00)         (42,000.00)         
2 Trabajadora social 1,800.00S/                   12 21,600.00S/           (21,600.00)              (21,600.00)             (21,600.00)            (21,600.00)            (21,600.00)             (21,600.00)         (21,600.00)         (21,600.00)         (21,600.00)         (21,600.00)         
3 Psicóloga 1,800.00S/                   12 21,600.00S/           (21,600.00)              (21,600.00)             (21,600.00)            (21,600.00)            (21,600.00)             (21,600.00)         (21,600.00)         (21,600.00)         (21,600.00)         (21,600.00)         
4 Abogado 1,800.00S/                   12 21,600.00S/           (21,600.00)              (21,600.00)             (21,600.00)            (21,600.00)            (21,600.00)             (21,600.00)         (21,600.00)         (21,600.00)         (21,600.00)         (21,600.00)         
5 Promotor 1,500.00S/                   12 18,000.00S/           (18,000.00)              (18,000.00)             (18,000.00)            (18,000.00)            (18,000.00)             (18,000.00)         (18,000.00)         (18,000.00)         (18,000.00)         (18,000.00)         
6 Educador general 2,500.00S/                   12 30,000.00S/           (30,000.00)              (30,000.00)             (30,000.00)            (30,000.00)            (30,000.00)             (30,000.00)         (30,000.00)         (30,000.00)         (30,000.00)         (30,000.00)         
7 Asistente administrativo 930.00S/                      12 11,160.00S/           (11,160.00)              (11,160.00)             (11,160.00)            (11,160.00)            (11,160.00)             (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         
8 Botánico 930.00S/                      12 11,160.00S/           (11,160.00)              (11,160.00)             (11,160.00)            (11,160.00)            (11,160.00)             (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         
9 Maestra de tejidos, fibra vegetal, madera, metal, pintura 930.00S/                      12 11,160.00S/           (11,160.00)              (11,160.00)             (11,160.00)            (11,160.00)            (11,160.00)             (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         

10 Maestra de cerámica, arcilla, concreto, resina, cera, artículos de higiene 930.00S/                      12 11,160.00S/           (11,160.00)              (11,160.00)             (11,160.00)            (11,160.00)            (11,160.00)             (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         
11 Maestra de cocina 930.00S/                      12 11,160.00S/           (11,160.00)              (11,160.00)             (11,160.00)            (11,160.00)            (11,160.00)             (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         
12 Maestra de artes marciales y baile 930.00S/                      12 11,160.00S/           (11,160.00)              (11,160.00)             (11,160.00)            (11,160.00)            (11,160.00)             (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         
13 Personal de vigilancia 1,860.00S/                   12 22,320.00S/           (22,320.00)              (22,320.00)             (22,320.00)            (22,320.00)            (22,320.00)             (22,320.00)         (22,320.00)         (22,320.00)         (22,320.00)         (22,320.00)         
14 Personal de limpieza 930.00S/                      12 11,160.00S/           (11,160.00)              (11,160.00)             (11,160.00)            (11,160.00)            (11,160.00)             (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         (11,160.00)         
15 Árticulos de limpieza 50.00S/                         12 600.00S/                (600.00)                   (600.00)                  (600.00)                 (600.00)                 (600.00)                  (600.00)              (600.00)              (600.00)              (600.00)              (600.00)              
16 Árticulos de oficina 20.00S/                         12 240.00S/                (240.00)                   (240.00)                  (240.00)                 (240.00)                 (240.00)                  (240.00)              (240.00)              (240.00)              (240.00)              (240.00)              

Egreso total 21,340.00                     12 256,080.00             (256,080.00)           (256,080.00)          (256,080.00)          (256,080.00)          (256,080.00)           (256,080.00)      (256,080.00)      (256,080.00)      (256,080.00)      (256,080.00)      

FLUJO DE CAJA ECONOMICO (52,610.70)              (11,916.84)             15,212.40             15,212.40             15,212.40              15,212.40          15,212.40          15,212.40          15,212.40          15,212.40          
FLUJO ACUMULADO (52,610.70)              (64,527.54)             (49,315.14)            (34,102.74)            (18,890.34)             (3,677.94)           11,534.46          26,746.86          41,959.26          57,171.66          
UTILIDAD 1,267.70                       6%

Fuente: Elaboración propia (2021).

Figura 9.44  Flujo de caja anual del proyecto

El flujo total de caja de ingresos y egresos anual del proyecto se calcula:

1. En el cuadro de ingresos mensuales ya se considera el monto que se gasta en la inversión de la materia 

prima necesaria para la producción de los productos a vencer. Al igual que los gastos de empaque y 

distribución de estos.

2. La utilidad neta de los talleres productivos es de 44%.

3. Se considera como egresos en el proyecto los gastos del personal mensual al igual que los articulos de 

mantenimiento y limpieza.

4. En el flujo de caja, se calcula los dos primeros años sin la ganancia completa que se podría generar 

mediante el área productiva.
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V I S T A S  D I G I T A L E S

Figura 9.45  Vista renderizada de fachada exterior principal del proyecto 
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V I S T A S  D I G I T A L E S

Figura 9.46  Vista renderizada de fachada interior del proyecto 
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V I S T A S  D I G I T A L E S

Figura 9.47  Vista renderizada  del proyecto de ambiente interior destinado a infantes 3-5 años
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V I S T A S  D I G I T A L E S

Figura 9.48  Vista renderizada de fachada exterior secundaria del proyecto 
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V I S T A S  D I G I T A L E S

Figura 9.49  Vista renderizada de plazas interiores del proyecto 
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V I S T A S  D I G I T A L E S

Figura 9.50  Vista renderizada exterior de módulos de vivienda
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V I S T A S  D I G I T A L E S

Figura 9.51  Vista renderizada de huerto y plaza secundaria interior del proyecto Figura 9.52  Vista renderizada interior de área de aprendizaje y módulo de vivienda
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Figura 9.53  Vista aérea renderizada
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M O D E L O  R E F E R E N C I A L  A  E S C A L A

Figura 9.54  Fotografías de maqueta del proyecto
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