
 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

 

Importancia de la planificación urbana en las construcciones 

informales de viviendas en San Juan de Lurigancho 

 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

   

 

 
 
 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
 

Urbanismo Sostenible 
 

 
 

LIMA – PERÚ 
 
 

2021 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
 
                                 Arquitecto

AUTORES:

Cabello Cohua, Walter Bruse Lee (ORCID: 0000-0002-7026-4453)

  Trujillo Picoy, Rosa Alejandra (ORCID: 0000-0002-9258-7202)

ASESORES:

Dra. Rodriguez Urday Glenda Catherine (ORCID: 0000-0002-2301-0709)

Msc. Arq. Chávez Prado Pedro Nicolás (ORCID: 0000-0003-4411-8695)

https://orcid.org/0000-0002-2301-0709
https://orcid.org/0000-0003-4452-0027


ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria:  

A Dios, a nuestra familia, a nuestros 

seres queridos y a nuestras mascotas 

que son parte de nuestras vidas. 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento: 

A los docentes y arquitectos del curso por 

el asesoramiento del desarrollo de la tesis, 

a los especialistas que contribuyeron en 

nuestro trabajo de investigación y a 

nuestras amistades por el apoyo mutuo. 



iv 
 

Índice de contenidos 

 

 

 

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 

 

Carátula……………………………………………………………………………… i

Dedicatoria………………………………………………………………………..…ii

Agradecimiento…………………………………………………………………..…iii

Índice de contenidos .......................................................................................iv 

Índice de tablas ...............................................................................................vi 

Índice de figuras............................................................................................. vii 

Resumen....................................................................................................... viii 

Abstract...........................................................................................................ix

 I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 1

 II. MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 9 

III. METODOLOGÍA..................................................................................... 34 

3.1. Tipo y diseño de investigación ............................................................ 34 

3.2. Categorías, Subcategorías y Matriz de Categorización ...................... 36 

3.3. Escenario de Estudio .......................................................................... 37 

3.4. Participantes ....................................................................................... 49 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos............................... 54 

3.6. Procedimiento ..................................................................................... 56 

3.7. Rigor científico .................................................................................... 58 

3.8. Método de análisis de datos................................................................ 59 

3.9. Aspectos Éticos................................................................................... 61 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................... 63 

V. CONCLUSIONES .................................................................................... 178 

VI. RECOMENDACIONES ........................................................................ 181 

REFERENCIAS.............................................................................................. 216

Anexo A: Matriz de Categorías

Anexo B: Consentimiento Informado



v 
 

Anexo C: Matriz de Consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 1 Categoría y subcategorías .................................................................. 36 

Tabla 2 Participantes en entrevistas ................................................................ 50 

Tabla 3 Participantes en análisis documental .................................................. 52 

Tabla 4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos .............................. 55 

Tabla 5 Codificación ........................................................................................ 61 

Tabla 6 Guía de entrevistas arquitectos (OE1) ................................................ 64 

Tabla 7 Guía de entrevistas ingenieros (OE1) ................................................. 68 

Tabla 8 Guía de entrevistas arquitectos (OE2) ................................................ 74 

Tabla 9 Guía de entrevistas ingenieros (OE2) ................................................. 75 

Tabla 10 Estructuración de fichas de contenido por indicador (OE2) .............. 76 

Tabla 11 Fichas análisis de contenido por indicador (OE2) ............................. 77 

Tabla 12 Guía de entrevistas arquitectos (OE3) .............................................. 92 

Tabla 13 Guía de entrevistas ingenieros (OE3) ............................................... 93 

Tabla 14 Estructuración de fichas de contenido por indicador (OE3) .............. 94 

Tabla 15 Fichas análisis de contenido por indicador (OE3)  ............................ 95 

Tabla 16 Guía de entrevistas arquitectos (OE4) ............................................ 130 

Tabla 17 Guía de entrevistas ingenieros (OE4) ............................................. 131 

Tabla 18 Estructuración de fichas de contenido por indicador (OE4) ............ 132 

Tabla 19 Fichas análisis de contenido por indicador (OE4) ........................... 133 

Tabla 20 Guía de entrevistas arquitectos (OE5) ............................................ 159 

Tabla 21 Guía de entrevistas ingenieros (OE5) ............................................. 161 

Tabla 22 Estructuración de fichas de contenido por indicador (OE5) ............ 163 

Tabla 23 Fichas análisis de contenido por indicador (OE5) ........................... 164 

 

 

  



vii 
 

Índice de figuras 

 

Figura 1 Plano histórico de Lima ....................................................................... 3 

Figura 2 Línea de tiempo de Lima ..................................................................... 3 

Figura 3 Vista aérea de San Juan de Lurigancho .............................................. 4 

Figura 4 Proceso cualitativo ............................................................................ 34 

Figura 5 Pueblos aledaños al P.J. UPIS Huáscar ........................................... 38 

Figura 6 Registro fotográfico de la zona de estudio ........................................ 39 

Figura 7 Escenario de estudio ......................................................................... 40 

Figura 8 Clima mensual en San Juan de Lurigancho ...................................... 41 

Figura 9 Humedad relativa promedio anual ..................................................... 41 

Figura 10 Orientación del sol en zona de estudio ............................................ 42 

Figura 11 Viviendas según tipología ................................................................ 43 

Figura 12 Actividad Económica de la Población .............................................. 43 

Figura 13 Población por categoría de edades ................................................. 44 

Figura 14 Población por grupos de edades ..................................................... 44 

Figura 15 Paraderos informales y congestión vehicular .................................. 45 

Figura 16 Líneas de transporte que circulan ................................................... 46 

Figura 17 Contexto urbano - equipamientos.................................................... 47 

Figura 18 Mercado de Abastos Valle Sagrado ................................................ 47 

Figura 19 Las Águilas Negras PNP ................................................................. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el distrito de San Juan de 

Lurigancho – Lima, específicamente en el Pueblo Joven Upis Huáscar, el cual 

tiene como objetivo principal: determinar la importancia de la planificación urbana 

para contrarrestar las construcciones informales de viviendas en el distrito de 

San Juan de Lurigancho. 

En cuanto a la metodología, es de enfoque cualitativo, siendo una 

investigación aplicada con un diseño fenomenológico, a la vez se ha utilizado las 

técnicas de la entrevista y el análisis documental, con sus respectivos 

instrumentos de medición. Como resultado se tiene cuán importante es la 

planificación dentro de una ciudad desde el inicio hasta la evolución de esta, para 

no ocasionar mayores consecuencias a un futuro como lo es la edificación de 

viviendas por la vía informal. Se concluyó que todo parte por la planificación 

urbana, para obtener construcciones responsables y así no poner en riesgo su 

seguridad, por ello se debe acudir al asesoramiento de un profesional para 

construir eficientemente y no tener un desperdicio de inversión. Como respuesta 

a la problemática de nuestra investigación, se propone un proyecto de Vivienda 

Social; cumpliendo con la normativa y ofreciendo calidad de vida a los 

pobladores. 

Palabras clave: Construcción informal, planificación urbana, población, 

viviendas. 
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Abstract 

 

The present research work is developed in the district of San Juan de Lurigancho 

- Lima, specifically in the Pueblo Joven Upis Huáscar, whose main objective is to 

determine the importance of urban planning to counteract informal housing 

construction in the district of San Juan de Lurigancho. 

Regarding the methodology, it has a qualitative approach, being an applied 

research with a phenomenological design, at the same time it has used the 

techniques of the interview and the documentary analysis, with their respective 

measurement instruments. As a result, we have how important planning is within 

a city from its inception to its evolution, so as not to cause major consequences 

in the future, such as informal housing construction. It was concluded that 

everything starts with urban planning, in order to obtain responsible constructions 

and thus not put their safety at risk, for that reason one must seek the advice of 

a professional to build efficiently and not have a waste of investment. In response 

to the problem of our research, a Social Housing project is proposed; complying 

with the regulations and offering quality of life to the inhabitants. 

Keywords: Informal construction, urban planning, population, housing. 
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I. INTRODUCCIÓN

Para  entender  la  realidad  actual  del  distrito  sobre  el  tema  de  investigación 

procederemos a desarrollar la realidad problemática que ayudará a entender con 

amplitud la situación desde lo general a lo particular.

  La  planificación  urbana  es  muy  importante  para  evitar  las  construcciones 

informales de viviendas o autoconstrucciones, ya que la planificación urbana es el 

orden  de  los  espacios  de  una  ciudad,  desde  que  se  forma  hasta  el proceso  de 

desarrollo de ella que es la edificación, por eso ambos van de la mano. Una buena 

construcción en base a normativas se da porque existe planificación urbana en los 

pueblos o en la ciudad, por eso si no hay construcción responsable es porque no 

hay planificación urbana. Por otro lado, las construcciones informales de viviendas 

resultan  un  peligro  para  la  vida  misma,  provocando  accidentes  cuando  pasa  un 

sismo y se cae a pedazos la vivienda. Y esto es consecuencia porque no estuvo 

realizado con planos, por un profesional, arquitecto o ingeniero. Asimismo, por esto 

también surgen las demoliciones de las viviendas parcial o total, y para evitar esto, 

los  propietarios  debieron  contar  o  contratar  especialistas  idóneos,  ya  que  esto 

significaría pérdida de materiales, pérdida económica y pérdida de tiempo por falta 

de planificación.

  A nivel global, a causa del incremento poblacional se da un caos respecto a 

las construcciones informales, según lo manifestado por Pfannenstein et. al. en el 

año  2019,  en  Guadalajara – México,  debido  a  la  urbanización  provocada  por  el 

aumento anual de sus habitantes se ha presentado una gran relevancia significativa 

respecto a la ausencia de la planeación urbana, razón por la cual si esto fue de otra 

manera  se  recuperará  el espacio público,  como  lo que  se había  venido  logrando 

desde el año 2016 que se tenía como principal actor la construcción urbana.

  A  nivel  de  América  Latina,  se  da  una  situación  difícil  debido  a  los 

asentamientos  humanos,  como  lo  indica  CEPAL  en  el  2018,  el  aumento  de 

urbanización  en  las  poblaciones  habitadas  en  ciudades  como  asentamientos 

humanos  ha  llegado  a  un  80%  de  lo  normal,  ya  sea  por  el  desarrollo  como  la 

implementación  de  nuevos  instrumentos  de  gestión  a  todo  Latinoamérica.  En 

Colombia, es notorio que  la planificación  urbana  como estrategia ha  sido de  una
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manera de imaginar, organizar y concebir a las ciudades, para Babilonia et al. en el 

año 2018, el problema que habría si se realizan las construcciones del proyecto a 

orilla del río Sinú, de manera que se debería de realizar bajo un planeamiento 

estratégico urbano teniendo en cuenta las necesidades de los pobladores desde la 

primera etapa de diseño del plan estratégico.  

A nivel nacional, respecto a la falta de planificación urbana, también se da 

en el sector construcción, lo que conocemos como la autoconstrucción, ya que por 

no cumplir con la formalidad del desarrollo de edificación de las viviendas y con la 

normativa, muchos pobladores optaron por la vía irregular construyendo sus 

viviendas sin planos y sin profesionales competentes. Y esto no solo es culpa de 

los pobladores también tiene mucha responsabilidad las autoridades como la 

municipalidad del sector, que no supervisa, que no informa y no da facilidades para 

realizar la construcción por la vía formal.  Es así que una información data que las 

viviendas informales se pueden elevar hasta 80% de acuerdo al análisis de la 

Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO, 2018). Además, según el Centro 

Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid 

2018), las viviendas construidas alrededor de las ciudades pueden llegar a alcanzar 

un 90% de informalidad. 

A nivel regional, la ciudad de Lima capital si fue planificada, creciendo de 

manera cuadriculada, por eso el nombre de Ciudad del Damero en tiempos de 

Francisco Pizarro. Ya a la periferia en las expansiones es donde surgieron los 

problemas del desorden de la trama urbana. Son poco distritos que se formaron 

con una correcta planificación urbana y también hay otros que crecieron sin 

planificación, sobre todo los distritos de los conos como: Independencia, Comas, 

Carabayllo, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho entre otros, donde se 

nota mucho el desorden urbano, la mala zonificación, el uso inapropiado de los 

espacios públicos, los ineficientes equipamientos urbanos, la escases de áreas 

verdes y áreas recreativas que también son un gran problema, otro tema también 

es la invasión de viviendas en los cerros porque no se proveo áreas de expansión. 

Por eso es muy importante la planificación urbana en la formación de la ciudad para 

que crezca ordenadamente y tenga un buen desarrollo. 
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Figura 1 

Plano histórico de Lima – Damero de Pizarro 

 

Nota. Extraído de Lima 2000, planos históricos de Lima. Fuente: 

https://lima2000.com/mapas-historicos/ 

Figura 2 

Línea de tiempo de Lima 

 

Fuente: Elaboración propia 

https://lima2000.com/mapas-historicos/
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A nivel distrital, San Juan de Lurigancho es considerado uno de los distritos 

más joven y emergente, pero uno de sus grandes problemas es que es una ciudad 

desordenada, presentando una trama urbana desorganizada, con crecimiento 

desmesurado de su población por la falta de prever áreas de expansión, por eso 

las invasiones de las viviendas en los cerros y su incremento edificatorio estructural 

es de manera horizontal mas no vertical. También se refleja la falta de espacios 

deportivos – recreativos, escasez de áreas verdes, sumando a esto el mal estado 

de conservación de dichas áreas, del mismo modo ocurre con los equipamientos 

urbanos que son ineficientes y no cumplen con el servicio de atención a la 

población, entre otros problemas. Esta desorganización urbana y condiciones 

escasas a la población, son porque el distrito en mención no creció de manera 

ordenada, se fue formando sin “Planificación Urbana”. De la misma manera se 

entiende que muchos distritos de Lima crecieron similarmente, pues si las 

autoridades se hubiesen organizado mejor, el distrito se hubiese desarrollado 

correctamente, pero lamentablemente hay espacios mal zonificados, zonas 

desperdiciadas que son evidentemente por falta de profesionales competentes y 

por la mala gestión política. 

Figura 3 

Vista aérea de San Juan de Lurigancho 

 

Nota. Extraído de Noticias la iglesia de Jesucristo. Fuente: 

https://noticias.laiglesiadejesucristo.org/articulo/13-de-enero--creaci-oacute-n-del-distrito-

de-san-juan-de-lurigancho?country=peru 

https://noticias.laiglesiadejesucristo.org/articulo/13-de-enero--creaci-oacute-n-del-distrito-de-san-juan-de-lurigancho?country=peru
https://noticias.laiglesiadejesucristo.org/articulo/13-de-enero--creaci-oacute-n-del-distrito-de-san-juan-de-lurigancho?country=peru
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A nivel local, como escenario de estudio tenemos el Pueblo Joven Upis 

Huáscar, sector donde abordaremos la problemática, dado que dicha área se inició 

de una manera improvisada, esto quiere decir que la falta de programación y 

planificación estuvieron ausentes, puesto que todo sector debió formar parte de un 

plan de desarrollo urbano. Sin embargo, en esta zona la mayoría de las 

construcciones de viviendas se ejecutaron informalmente, generando así el 

desorden de la trama urbana, como también alterando el perfil urbano que involucra 

el aspecto de la morfología, siendo esto uno de los grandes problemas observados. 

Además, encontramos otros inconvenientes como la falta a la reglamentación de 

las edificaciones como: la invasión a la vía pública, no respetando los retiros, la 

deficiencia en el área libre, la cantidad incorrecta de números de pisos y muchas 

otras infracciones urbanas.  

Cabe mencionar, que las construcciones informales muy aparte de la 

planificación urbana, se dan también porque la población practica la 

autoconstrucción, recurriendo al albañil de barrio o a la mano de obra barata que 

pueda efectuar dicha construcción, sin considerar la parte técnica y reglamentaria, 

muchas veces dando como resultado un mal trabajo. Otros factores que llevan a la 

informalidad de la construcción es que algunos no cuentan con los recursos 

necesarios y por lo tanto no pueden contratar un buen maestro de obra y mucho 

menos un profesional (ingeniero o arquitecto para que les elabore sus planos) 

efectuando una construcción de vivienda de baja calidad e ineficiente. Yendo por la 

vía de la parte formal, a la población le es difícil sacar la licencia de edificación en 

la municipalidad para construir su casa, ya que la mayoría considera que es muy 

costoso, otros que es un proceso de trámite largo y otros que desconocen dicho 

proceso formal por falta de información de la misma municipalidad hacia los 

ciudadanos, dado que son muy pocos los que sacan su licencia de edificación y 

construyen formalmente, esto también ocurre por la poca cultura y la falta de 

responsabilidad de la población. Así también estas autoconstrucciones son un 

riesgo para la vida misma y por eso es nuestro tema de investigación la cual es muy 

importante para el orden y desarrollo urbano del distrito.  
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A continuación, se abordará el inicio de la idea, su progreso, hasta su 

transformación en el cómo se planteará el problema de investigación cualitativo. 

Por ende, respecto al planteamiento del problema, este debe formularse a través 

de preguntas y objetivos claros; ya que en el mundo de la investigación están las 

preguntas y en la vida laboral están los objetivos (Hernández, 2013). En otras 

palabras, este planteamiento nos conlleva al inicio de la investigación, es decir el 

primer paso a dar dentro del estudio.  

Como formulación del problema tenemos: ¿cuál es la Importancia de la 

planificación urbana para contrarrestar las construcciones informales de viviendas 

en San Juan de Lurigancho? 

En cuanto a la justificación de la investigación, es de suma importancia que 

el estudio necesita la aprobación por otras personas. Según Hernández et al. 

(2014), a través de la justificación debemos comprobar lo indispensable e 

importante que es el estudio. Generalmente las investigaciones se realizan por un 

objetivo claro y razonable, mas no por un gusto superficial, y ese propósito debe 

ser justificable para conseguir la finalidad de la realización. Es decir, llegar al porqué 

de la investigación sustentando sus razones. 

Por lo tanto, podemos mencionar que esta investigación va a resaltar que la 

planificación urbana es muy importante para la estructuración y evolución de una 

urbe, ya que garantiza el orden de los espacios de una ciudad desde que se forma 

hasta el proceso de desarrollo de esta, teniendo como finalidad evitar la 

construcción de viviendas informales. El mencionado proyecto de investigación 

brinda información acerca de la planificación urbana participativa, siendo en la 

actualidad una técnica en donde se ve involucrado la participación de sus propios 

habitantes en la constitución de los espacios dentro del núcleo urbano. Así mismo, 

en la mayoría de los AA.HH. del distrito de San Juan de Lurigancho, se percibe 

edificaciones realizadas de manera informal, como ocurre en nuestra zona de 

estudio, lo cual se podría evitar con una mejor planificación del lugar, proponiendo 

prototipos de viviendas multifamiliares. El motivo por el cual se desarrolló este 

trabajo de investigación, es para que el distrito en donde nacimos, en donde 

crecimos y en donde actualmente vivimos, tenga un orden urbano, dentro de ello, 

que las vías estén bien articuladas, que se tenga una morfología atractiva, una 



 

7 
 

buena zonificación e imagen. Por último, la pertinencia de este trabajo es saber 

cuán importante es la planificación urbana dentro de una localidad para que de esa 

manera no sigan construyéndose más viviendas informales, sin un previo estudio y 

diseño, pero sobre todo una construcción que vaya siempre de la mano con los 

especialistas correspondientes. 

En cuanto a los objetivos, es necesario establecer estos puntos de la 

investigación. De acuerdo con lo mencionado por Hernández et al. (2014), se debe 

precisar lo que una investigación aspira con contundencia, ya que es la dirección 

del estudio. Cabe resaltar que se le denomina objetivo al fin o meta que se intenta 

alcanzar con el presente escrito. 

Por consiguiente, mencionaremos al objetivo general: Determinar la 

importancia de la planificación urbana para contrarrestar las construcciones 

informales de viviendas en el distrito de San Juan de Lurigancho. Igualmente, los 

objetivos específicos son: (a) Identificar los diversos enfoques de la planificación 

urbana, (b) evaluar los tipos de plan de desarrollo urbano empleados en la 

planificación, (c) determinar las causas de las construcciones informales de 

viviendas, (d) determinar las consecuencias de las construcciones informales de 

viviendas, (e) analizar la normativa existente sobre las construcciones de viviendas. 

La hipótesis es la orientación provisional que se toma en un estudio, en la 

cual se precisa lo que se trata de comprobar y establece las posibles respuestas 

de una investigación que se enuncia como proposiciones o afirmaciones 

(Hernández et al., 2014). Quiere decir, que es la suposición de algo que podría ser 

o no ser posible, su validez depende de la información recolectada, analizada y 

plasmada en la investigación. 

Como hipótesis del estudio se tiene que la importancia de la planificación 

urbana es lograr una correcta organización de la urbe, bajo los parámetros 

urbanísticos, teniendo como prioridad el espacio de uso público por encima del 

espacio privado, es decir el sistema vial, áreas recreativas, infraestructuras y 

equipamientos sobre las construcciones de las viviendas, teniendo en cuenta que 

la planificación debe ser particular de acuerdo a la ubicación con criterios de 

sostenibilidad, cuidando al medio ambiente y compromiso social. En caso que la 
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toma de decisiones respecto a la ocupación urbana, se de a un inicio de acuerdo a 

una planificación, esto ayudaría de forma notoria a contrarrestar las construcciones 

de viviendas informales en la mayoría de los asentamientos pertenecientes al 

distrito. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Los trabajos previos son aquellas investigaciones que tienen relación con el tema 

que estamos realizando en el artículo de investigación. Según Hernández et al. 

(2014), es necesario explorar los diversos trabajos, estudios realizados con 

anterioridad e investigaciones que tengan un enfoque similar a nuestro tema. A 

continuación, presentamos los antecedentes internacionales: 

En Colombia, Arias (2018), cuya investigación titula “Bogotá D.C. durante 

1998-2018. Análisis de caso del sistema de planificación urbana en Colombia”, se 

obtuvo como objetivo determinar si en Bogotá durante los años 1998 al 2018 se 

usaron instrumentos de gestión del suelo. El presente tiene un enfoque cualitativo, 

de modo que para la recolección de datos el hacer preguntas de investigación como 

la no medición numérica. Se concluye que, al comienzo del siglo XXI, Bogotá fue 

un modelo de ciudad por lo que se ha encontrado procesos, crecimiento desigual 

de dicha ciudad, crecimiento del territorio urbano entre otros, reuniéndose la 

voluntad política para la apropiación de gestionar el suelo con determinadas 

planificaciones urbanas. En otras palabras, en el lapso de esos años Bogotá era 

considerado como una ciudad modelo, a pesar de su crecimiento desproporcionado 

de territorios. 

En España, Giménez (2018), en su investigación que tiene como título “La 

participación en la planificación urbana en Venezuela”, tuvo como objetivo principal 

analizar, desde la sociopraxis y la producción social del espacio, con alcances y 

límites de la participación en los procesos de planificación urbana, con 

presupuestos participativos en los municipios del Distrito Metropolitano de Caracas. 

La metodología utilizada es de enfoque de investigación participativo, se aplica la 

técnica de investigación social basadas en metodologías participativas, con la 

intención de recabar información para el trabajo de investigación. Se concluyó que 

los presupuestos participativos abran pasos a procesos democráticas para la 

participación en el Distrito Metropolitano de Caracas analizando y replanteando las 

leyes o normas materializándose en la arquitectura legal del denominado Estado 

Comunal, para beneficio de la población como planificación y como presupuesto 

participativo. Es decir, la intención es lograr la participación de la ciudadanía en los 
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procesos de planificación urbana, a modo de cooperación de los ciudadanos, para 

obtener un mejor planteamiento.  

En Colombia, Torres & Arias (2018), en el trabajo de investigación de título 

“Identificación de malas prácticas constructivas en la vivienda informal. Propuesta 

educativa”. Este trabajo fue planteado desde un enfoque educativo y participativo, 

donde trabajan la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad Católica 

de Colombia y la Universidad Piloto de Colombia. El objetivo fue mejorar la calidad 

de vida de la población y reducir las malas prácticas constructivas en las viviendas 

informales, por intermedio de la capacitación de la mano de obra. Se realizó el 

método cuantitativo descriptivo no experimental, donde se detectaron malas 

prácticas en el proceso constructivo de la vivienda informal. Como conclusión, 

gracias a este estudio se consiguió integrar a las familias del barrio Villas de 

Kennedy, en Bogotá (Colombia), entre estudiantes y docentes, quienes a través del 

trabajo participativo socializaron y lograron mejorar la calidad de vida.  Se entiende 

que al dar capacitación técnica, se reduce las malas prácticas de las construcciones 

informales de viviendas y esto permitirá mayor seguridad a la población, comodidad 

y mejor apariencia de las viviendas. 

En Venezuela, Villanueva (2017), en su tesis doctoral “La cubierta de la 

vivienda informal en el estado Táchira, Venezuela: evolución, realidad y 

prospectiva” perteneciente a la Universidad de Valladolid, escuela técnica superior 

de arquitectura. Tuvo como objetivo principal diseñar procedimientos 

arquitectónicos y constructivos para la cubierta de la vivienda informal, que se 

adapte a las condiciones medioambientales del lugar de estudio. La metodología 

utilizada es de enfoque cualitativo y cuantitativo; aplicando el método deductivo, 

donde la investigación se sostiene en el trabajo documental, de campo y 

experimental. En síntesis, es importante que el diseño de la cubierta haya 

respondido al buen uso en las viviendas informales, pues con las técnicas 

constructivas y funcionalidades, aportan también características y propiedades 

tales como: térmicas, ecológicas, de madera, metálicas, impermeabilizante, 

sacándole el máximo provecho en la parte bioclimática. Se sobreentiende que el 

conjunto de las propiedades mencionadas anteriormente es de gran relevancia, 

debido a los lineamientos constructivos y arquitectónicos. 
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En Argentina, Lemma (2017), en su investigación “Gestión municipal y 

planificación urbana en Córdova, Argentina (1983 – 2011)” busca analizar las 

diferentes formas de entender la configuración de la ciudad y para ello pasaron 

muchas gestiones municipales de Córdova en tratar de resolver la problemática de 

la expansión urbana. En cuanto al aspecto social, la ciudad como efecto natural 

tiende a expandirse, en muchos casos de forma desordenada, y esto se debe al 

crecimiento constante de la población. Por ello su importancia en los procesos 

relacionados a la planificación urbana que se centran en sus instancias del 

diagnóstico, de diseño urbano, de regulación y de aplicación, de modo que se 

enfoca en frenar el crecimiento de la localidad de baja densidad habitacional, 

estudiando así los documentos de casi tres décadas de gestión municipal para 

vincularlos con otros documentos y sacar conclusiones para beneficio de la ciudad. 

 Asimismo, hablaremos de los antecedentes nacionales, tales como: 

En Huacho, De la Cruz & Ruiz (2018), en su investigación titulada 

“Planificación urbana y desarrollo sostenible en el centro poblado José Carlos 

Mariátegui; distrito de Huaura 2017”, obteniendo como objetivo especificar la 

sostenibilidad entre la planificación urbana y el distrito. Asimismo, respecto a su 

metodología la presentación es cuantitativa – cualitativa no experimental, además 

se contaba con una población de 180 personas. Sintetizando, se puede observar la 

existencia de relación entre ambas variables, por lo que queda demostrado la 

relación entre ellas. Es decir que para toda planificación se debe tener siempre 

presente la sostenibilidad, de esta manera se podrá incrementar las áreas verdes, 

como también se podrá cubrir los espacios vacíos que aún se encuentran en 

diversas zonas.  

En Huacho, Espinoza & Isique (2018), en su tesis titulada “Influencia de la 

planificación urbana en el desarrollo social de la calle San Isidro del distrito de 

Hualmay – 2017”, logrando como objetivo establecer la planificación urbana, en la 

calle de San Isidro del distrito de Hualmay correspondiente a su estudio. Respecto 

a la metodología, se puede apreciar un método deductivo e inductivo, con un 

enfoque cuantitativo, realizando la recolección de datos para la aceptación de tesis. 

Concluyendo, a través del Spearman la correlación es de un 0.717 existiendo de 

ese modo una relación entre el desarrollo social con la planificación urbana del 
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sector, demostrando una buena asociación. Se entiende que, para un correcto 

crecimiento de la localidad en específico, se debería tener una adecuada 

planificación urbana, para que en un futuro las nuevas viviendas ocupen las áreas 

de expansión, para evitar apropiaciones de terrenos no deseados. 

En Huancayo, Rojas (2017), en su tesis “Análisis del riesgo sísmico en las 

edificaciones informales en el sector 5 lado este de Chupaca”, tuvo como objetivo 

principal estimar el nivel de riesgo sísmico en las edificaciones informales, donde 

el tipo de investigación es aplicada, la metodología de investigación es descriptivo-

explicativo, el diseño de investigación es no experimental y es de enfoque 

cuantitativo.  Por consiguiente se concluye que las edificaciones informales en el 

sector 5 lado Este de Chupaca, presentan alto riesgo ante un posible sismo. De 

esta manera según la estimación de la investigación, la población tendrá que tomar 

sus prevenciones, como también las autoridades regionales y municipales tomar 

medidas por la gravedad de la situación. 

En Lima, Izaguirre (2017), en su trabajo de tesis titulada “La construcción 

informal en las laderas de los cerros y sus efectos en la seguridad de los pobladores 

del distrito Independencia, Lima 2016”, teniendo como objetivo determinar la  

relación de la seguridad, respecto a la  construcción  informal que se da en las 

faldas de los cerros según los aspectos: socio económico, legal, político y los 

procesos constructivos. La metodología empleada es enfoque cuantitativo, ya que 

trabaja en base a datos estadísticos y utiliza un método empírico analítico; el diseño 

de la investigación de tesis es correlacional, porque el propósito es conocer la 

relación y controlar las variables del estudio. Se concluye que las variables guardan 

relación y que la primera variable se relaciona con todas las dimensiones del 

estudio, dentro de ellos se puede decir que la construcción informal expone la vida 

de las personas. Por lo tanto, las entidades del estado pueden tomar las medidas 

correspondientes para el bienestar de la población, tomando partido también en la 

gestión política. 

En Lima, Santa María-Razzeto & Tijero-Pajuelo (2016), en su trabajo de tesis 

titulada “Limitado acceso a la vivienda en el Perú: Caso Piura”, teniendo como 

objetivo determinar  el grado de influencia de la pobreza y acceso de tierra y 

financiamiento en las construcciones informales de viviendas. La metodología 
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empleada es enfoque cuantitativo, ya que trabaja en base a datos estadísticos y 

utiliza un método empírico analítico; el diseño de la investigación de tesis es 

correlacional, ya que el propósito es conocer la relación y controlar las variables del 

estudio. Se concluye que las variables guardan relación y que la primera variable 

se relaciona con todas las dimensiones de su estudio. Por lo tanto, conociendo la 

relación de las variables, las entidades del estado pueden tomar las medidas 

correspondientes para el bienestar de la población, tomando partido también en la 

gestión política. 

En cuanto al marco teórico, desarrollaremos la definición de los temas que 

estamos abordando sobre la planificación urbana en San Juan de Lurigancho, tanto 

los temas de la categoría y subcategorías como los temas de los indicadores 

apoyándonos en otros autores para reforzar nuestro trabajo de investigación. 

En cuanto a las categorías, nuestro proyecto de investigación posee dos, 

siendo la “Planificación urbana” la primera categoría y “Construcciones 

informales de viviendas”, la segunda. 

A modo de desarrollo de la primera categoría, la cual viene a ser la 

planificación urbana, para tener una noción más clara, pasaremos a tratar ¿Qué 

es planificación?, la planificación es organizar una actividad para que se puede 

desarrollar correctamente a futuro y a tiempo, como toda actividad cotidiana para 

estar bien organizada se necesita hacer una agenda para el día a día, así como 

afirma el autor “La planificación se entiende como sinónimo de planeación y de 

planeamiento. Además, es un sistema encaminado a determinar la acción futura, 

según una secuencia definida de etapas” (Ducci, 2011. p. 5).  En ese sentido se 

entiende que es un procedimiento en el cual los problemas sociales podrán ser 

abordados y resueltos, donde participan muchas disciplinas profesionales, que lo 

hace ser no solo un trabajo distrital sino también regional. 

Ahora, el termino urbanismo emana etimológicamente de la palabra urbe 

que significa ciudad, y urbano, lo que es de una ciudad, como lo menciona Ducci 

(2011), el urbanismo estudia todo lo relacionado a la ciudad y tiene como objetivo 

la remodelación de esta, a través del diseño espacial para el buen desenvolvimiento 
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de las actividades del hombre. Es decir, el urbanismo es la organización espacial 

de una ciudad. 

Entonces, por planificación urbana podemos entender que es la 

organización y programación del desarrollo de un territorio, desde su concepción 

inicial hasta el proceso de evolución, donde el crecimiento de la ciudad es para el 

beneficio de sus habitantes. Como sostiene Ducci (2011), para el desarrollo óptimo 

y económico de los servicios se requiere un adecuado planteamiento de la 

estructura urbana, ya que esta posee un conjunto compuesto por múltiples materias 

como ciencias técnicas y arte. 

Por otro lado, como desventajas de la no planificación urbana podemos 

tener lo siguiente: trama urbana desorganizada, equipamiento urbano insuficiente, 

espacios públicos mal diseñados, expansión urbana sin considerar área de 

expansión, densidad poblacional no calculada, zonificación inadecuada, escasez 

de áreas verdes, entre otros. Por eso la importancia de la planificación como lo 

menciona la autora, es una planeación estratégica encaminada a efectuar una 

acción futura, en base a procedimientos óptimos para el desarrollo de la ciudad 

(Ducci, 2011). 

Un concepto y técnica más moderna es la planificación urbana 

participativa la cual involucra la colaboración de la población en el proceso de la 

planificación de la ciudad. La planificación urbana participativa se configura como 

respuesta a la planificación tradicional, que por mucho tiempo, no contemplaba la 

participación de la población, según Falú y Marengo (citado por Diogo, 2015). Esta 

es una muy buena propuesta y estrategia ya que la población es la que vive el día 

a día y que mejor que hacerles partícipes a ellos (adultos, mayores y jóvenes), ya 

que conocen el lugar muy bien y también para que ellos mismos contribuyan a su 

propia ciudad, además darle una gran oportunidad de participación y decisión a los 

jóvenes. 

Procederemos a mencionar la primera subcategoría de la primera 

categoría, la cual es enfoques del planeamiento, sostiene Bazant (2011a) que los 

diversos enfoques que se pueden apreciar debido a la amplia complejidad que 

presenta la planeación urbana con respecto a los actores que la involucran. Esto 
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implica un conjunto de distintos aspectos, en el cual se desenvuelve una ciudad 

para una mejor planificación. 

De modo que, como primer indicador tenemos el enfoque social, según 

Bazant (2011b) es dirigido a la división de los recursos en búsqueda de la equidad, 

entre equipamientos de salud, educación, cultura, así como también obras públicas, 

dentro de ello autovías, carreteras, caminos, calles, parques, alumbrado público, 

entre otros; puesto que como resultado del sistema prevaleciente existe una gran 

desigualdad económica en el contexto urbano, todo ello viéndose reflejado en la 

sociedad, tanto en el aspecto económico como espacial. En otras palabras, se trata 

de una ciudad en donde prevalece la desigualdad de edificaciones y espacios de 

uso público para la sociedad. 

Asimismo, el segundo indicador es el enfoque económico, es la 

movilización de la planeación urbana como también la economía moderna 

buscando impulsar el desarrollo económico, de modo que se generen beneficios 

económicos y empleos para los pobladores (Bazant, 2011c). En efecto, lo que se 

busca es que toda ciudad posea edificaciones que produzcan trabajo a sus 

habitantes para originar así el crecimiento de la actividad económica. 

Del mismo modo, para Bazant (2011d) la planeación urbana tiene como 

finalidad el mantener una relación de los sistemas interdependientes a favor de la 

población siendo este el enfoque sistémico como tercer indicador. Es decir, si 

se tiene un sistema vial bien estructurado, se obtiene una urbe ordenada y bien 

distribuida, empezando con las vías principales y arteriales, y terminando en el 

peatón como principal individuo de la ciudad. 

Con respecto al cuarto indicador se tiene al enfoque ambiental, ya que 

para Bazant (2011e) la sobrevivencia de los habitantes depende de los recursos 

obtenidos del medio ambiente, por lo que la planeación urbana busca aliviar el 

impacto negativo sobre el desarrollo urbano. Esto quiere decir, que en el momento 

de tener en mente una planificación territorial, debemos pensar en el impacto que 

esta pueda ocasionar, evitando una contaminación ambiental tanto en el suelo en 

el que pisamos, como el aire que respiramos. 
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Así mismo, como segunda subcategoría tenemos los planes de desarrollo 

urbano, como lo menciona Russell (citado por Lucena-Mayorga & Valdivia-Oyarce, 

2016), la planeación es un proceso de programación de lo que se va a ejecutar y 

como se va a realizar a futuro, dirigido a la producción de una ciudad o país 

proyectado. En efecto, toda ciudad que posea un plan de desarrollo previo a una 

construcción se desarrollará de manera positiva y favorable para sus pobladores.  

Como primer indicador se tiene al plan de desarrollo urbano 

metropolitano, que son instrumentos de planificación de áreas metropolitanas 

conformadas por un conjunto de distritos relacionados por lo físico, social y 

económico de gran población, según (Lucena-Mayorga & Valdivia-Oyarce, 2016). 

Por lo que se sobreentiende que este tipo de plan abarca con mayor amplitud una 

determinada metrópoli en relación a sus estrategias de planificación. 

Como segundo indicador se tiene al plan de desarrollo urbano distrital, 

donde las municipalidades distritales tienen como mecanismo la planificación 

dentro de su competencia, el cual se desarrolla de acuerdo al plan de desarrollo 

metropolitano al distrito que pertenecen, según (Lucena-Mayorga & Valdivia-

Oyarce, 2016). Es decir, es un plan que engloba un determinado territorio a menor 

escala conforme a las tácticas de cada municipalidad. 

Así mismo desarrollamos la segunda categoría, siendo esta las 

construcciones informales de viviendas, empezando con las definiciones, 

preguntándonos ¿Qué es informalidad?, la informalidad es una acción o actividad 

que no es realizada bajo la ley. Según varios autores el término de informalidad se 

inicia desde el ámbito económico, por el antropólogo y economista inglés Keith Hart, 

1972 en su informe a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el cual 

determina a la economía informal como: la realización de diversas actividades 

económicas por los empleados y las unidades económicas, tanto en la normativa 

como en la práctica, que es insuficientemente en el ámbito formal o carece 

completamente de ello. Lo que en conclusión quiere decir que las empresas a pesar 

de que están constituidas formalmente, el comportamiento con sus trabajadores no 

es leal, muchas veces se comete abusos a pesar de que la ley ampara a los 

obreros, dando entender que lo formal también se hace informal por ciertas 

conveniencias y ciertos excesos. 
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Seguidamente, definiremos a las construcciones informales que vienen a 

ser edificaciones que se levantan sin autorización de licencia de construcción 

respectiva, incumpliendo la norma, además de no contar con los profesionales o 

personal técnico capacitado. Según Rojas (2017), son aquellas que se realizan sin 

registro y sin licencia de edificación (sin autorización municipal), toda vez que la 

vida de las personas se encontrarían en un latente riesgo y ocasionaría pérdidas 

materiales en un posible sismo. 

De la misma manera, la informalidad urbana ocurre porque no se cumple 

lo normado por las autoridades. En este caso se da por el incumplimiento del 

planeamiento urbano o por incumplir la planificación urbana perjudicando a toda 

ciudad y a la población. Según López (2016), la informalidad urbana se define como 

todo aquel proceso de construcción, uso y transformación que se ejecuta en áreas 

urbanas y rurales por los propios pobladores que a su vez no cumplen con las 

términos legales pactados. 

Como primera subcategoría de la segunda categoría tenemos las causas 

de las viviendas informales, donde se enumera los diferentes motivos por el cual 

surgieron este tipo de viviendas de manera no formal (Duncan, 2010a). En otras 

palabras, debido a las diversas circunstancias que presentan determinados núcleos 

familiares es que optan por querer acceder informalmente una vivienda. 

Por consiguiente, como primer indicador tenemos la pobreza y falta de 

oportunidad, según Duncan (2010b), se manifiesta por la carencia de capacidad 

para pagar, debido a que los ingresos obtenidos en las familias es insuficiente a 

otros gastos como lo son la educación, alimentos y cuidado de la salud, a pesar 

que muchas de ellas trabajan más horas a modo de compensar los salarios 

reducidos a consecuencia de las malas decisiones de los gobiernos. Dicho de otra 

manera, la pobreza va de la mano con el trabajo mal remunerado como a su vez la 

falta de oportunidades conlleva al desempleo, todo esto es generado por las propias 

autoridades y su ausencia de apoyo hacia sus pobladores.  

Como segundo indicador se tiene a la migración, para Duncan (2010c), la 

urbanización acelerada ha originado un desequilibrio en la política nacional y 

regional de asentamientos humanos, ya que la mayoría de los países ha conducido 
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a la concentración de la población, por la penuria de recursos, a desplazarse a una 

ciudad consolidada. Se sobreentiende que la mayoría de los asentamientos 

humanos informales han crecido y expandido a causa del desplazamiento de las 

zonas rurales a la ciudad a través de los años, debido a los cambios climáticos y 

falta de educación. 

Con respecto al tercer indicador se tiene el acceso a tierra, de acuerdo 

con Duncan (2010d), la razón primordial por la cual las personas de bajos recursos 

optan por adquirir viviendas en los asentamientos humanos informales se da por la 

falta de lograr obtener el acceso al suelo urbano bajo la vía formal en sitios 

adecuados. Dicho de otra manera, las personas que emigran de las áreas rurales 

prefieren localizarse en una topografía irregular o terrenos llanos informales siendo 

estas los lugares más congestionados y sobrepoblados, en vez de acudir al 

mercado legal de tierras. 

Por último, en cuanto al cuarto indicador se tiene al acceso a 

financiamiento, conforme Duncan (2010e), debido a que las familias que no 

cuentan con el suficiente recurso económico no logran a acceder a créditos de las 

entidades financieras a consecuencia de las bajas remuneraciones que perciben, 

es que no pueden construir o adquirir una casa. En otros términos, la situación por 

la que atraviesan estas familias las obliga a hacer todo lo posible por acondicionar 

el hogar informal que han obtenido, es vez de conseguir facilidades a través de 

dichas entidades financieras, siendo en muchos casos un sueño imposible. 

Así mismo, como segunda subcategoría de la segunda categoría tenemos 

las consecuencias de las viviendas informales, según (CAPECO, 2018) hay un 

70% de viviendas en Lima que se construye de manera informal o también llamado 

autoconstrucción, y el 30% construye solo de manera formal, sacando su licencia 

de edificación y cumpliendo todos los requisitos de la Ley Nº 29090 tramitando a la  

municipalidad correspondiente, así mismo según INDECI  200 mil viviendas podrían 

colapsar en Lima ante un terremoto de 8 grados.  

Por consiguiente, como primer indicador tenemos los efectos, conforme 

(Antequera et al., 2017), tanto la falta de calidad de los materiales como el poco 

conocimiento del estudio de los suelos son los principales factores que ocasionan 
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graves problemas. Es decir que, las compras de las materias, la manipulación de 

estos mismos, además de no contar con el permiso de la municipalidad genera 

desde ya un proceso de construcción inadecuada. 

Asimismo, como segundo indicador tenemos lo social, para (Antequera 

et al., 2017), este factor impacta al desarrollo de la sociedad, conllevando esto a 

una tasa alta de evasión de impuestos como también no se contrarrestaría el 

número de mortalidad ante los sismos. Sin embargo, a pesar del impacto negativo 

que presenta este indicador, lo único que se puede rescatar es la unión familiar por 

participación directa en las construcciones. 

Como tercer indicador la pérdida económica, según Argüello (citado por 

Izaguirre, 2017), va más allá de la falta de apoyo de las entidades financieras, de 

manera que muchas familias de escasos recursos pierden incluso sus pequeños 

ahorros, de modo que lo gastado en la construcción para dicha vivienda, será 

considerado como un dinero mal invertido. En otras palabras, la pérdida ocasionada 

como consecuencia de las viviendas informales, es un factor que perjudica a miles 

de familias. 

Por último, como cuarto indicador se tiene al riesgo, conforme Argüello 

(citado por Izaguirre, 2017), la importancia es conocer la vulnerabilidad sísmica de 

las viviendas a causa de los desastres, de modo que para muchos a pesar de haber 

sido víctimas asumen que no tienen otra salida para afrontar la situación. En efecto, 

los desastres ocasionados a las viviendas informales son a raíz del riesgo que las 

personas eligen asumir teniéndolo en cuenta desde un comienzo. 

Así mismo, como tercera subcategoría de la segunda variable tenemos 

diseño y normativa, siendo consideradas como las construcciones informales de 

viviendas que resulten un peligro para la vida misma, como por ejemplo provocando 

accidentes al caerse la casa cuando pasa un sismo y es porque fue construido sin 

planos o no tuvo el asesoramiento técnico de un profesional para la edificación 

(Lucena-Mayorga & Valdivia-Oyarce, 2016). Es decir que, por la ausencia de los 

arquitectos, ingenieros o especialistas en la materia, también surgen demoliciones 

futuras de las viviendas por parte de los dueños, y esto significa pérdida de 
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materiales, pérdida económica y se pierde tiempo, por falta de planificación y por 

falta a la normativa o reglamentación de viviendas. 

Como primer indicador se tiene el diseño, conforme el RNE (2006), es la 

materia que sostiene como finalidad la alineación del entorno o contexto humano 

desde la configuración de los objetos hasta la conformación de una ciudad. De tal 

manera que es conveniente realizar el diseño de los planos para construir una casa, 

ya que ahí gráficamente esta todo planificado y contemplado para su posterior 

ejecución de obra que será mucho mejor. Es decir que, viene a ser el conjunto de 

ideas proyectadas y compuestas a través de un proceso previo para la ejecución 

de resultados útiles. 

Por consiguiente, se tiene como segundo indicador a la normativa de 

acuerdo al RNE (2006), son reglamentos y parámetros que van a permitir la 

definición del correcto funcionamiento de un elemento, sin perjudicar lo exterior y 

sin afectarse, asimismo con el objetivo de la optimización. Respecto al ámbito de 

las construcciones de viviendas es muy importante ya que se tendrá que considerar 

en los planos y respetar para la construcción el reglamento nacional de 

edificaciones y los parámetros municipales, que permitirán un mejor desarrollo ya 

que estas normas son en base a un estudio que se hizo para un correcto 

funcionamiento de la ciudad. Adicionalmente se entiende que la normativa es un 

factor relevante para planificaciones realizadas por parte de las autoridades, dado 

que acorde a ellas es que se regirá las actividades realizadas de una manera más 

eficiente. 

El presente texto de nuestro trabajo de investigación es referente a algunos 

proyectos similares a nuestro tema denominado Casos Exitosos o Estudio de 

Casos, que nos ayudaran a entender mejor y tener una mayor amplitud en 

conocimiento a través de casos existentes de proyectos. Así lo menciona Stake 

(citado por Katayama 2014), estudiamos un caso cuando hay un interés similar 

especial en sí mismo, por su contexto, por su particularidad y por su complejidad, 

que ayudará a comprender un tema que servirá para otro similar. 

Como primer caso nacional respecto a la formación de una ciudad con una 

correcta planificación urbana tenemos a la Urbanización Antonia Moreno de 
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Cáceres del distrito de Ventanilla proveniente de la provincia constitucional del 

Callao, que se encuentra en la antigua ciudad Satélite y cuenta con la siguiente 

descripción urbana: con espacios privados, públicos, equipamientos, áreas 

recreativas y deportivas. Tiene 4,259 lotes (vivienda), centro de salud, centro 

educativo, centro policial, parroquia, estadio deportivo, parques. Vías vehiculares 

con diseño estratégico; bien articuladas y dinámicas. Un respeto por el peatón; vías 

peatonales demarcadas en las manzanas y calles internas como en los exteriores 

aledaños a las vías principales. También cuenta con área de estacionamiento 

público para los vehículos en espacios específicos sin afectar la circulación 

peatonal. 

En segundo lugar, tenemos el caso de la Ciudad de Palmanova o también 

llamada Ciudad Estrellada, situada en el país de Italia. Es la ciudad fortaleza más 

perfecta del mundo, siendo a su vez Patrimonio de la Humanidad. Fue diseñada 

como ciudad perfecta autosostenible donde artesanos, granjeros y comerciantes 

pudiesen desarrollar una vida segura, pero a pesar del elegante y fortificado diseño 

de la ciudad y las condiciones para una buena vida, nadie quiso mudarse a tal 

cuidad. En 1622, Venecia se vio obligada a perdonar la pena a criminales, ofrecer 

solares, materiales de construcción gratuitos para que se establecieran en ella y 

pudieran vivir. Además, esta ciudad fortificada es de estilo “trama italiana”, 

desarrollada al término del siglo XV y comienzos del siglo XVI que sirvió a modo de 

defensa, la cual era muy eficiente en contra de los viejos muros altos y angostos. 

Cabe resaltar que este tipo de fortificación se expandió por todo Europa, logrando 

influenciar la estrategia militar de la época. 
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CASO I: URBANIZACIÓN ANTONIA MORENO DE CÁCERES - VENTANILLA 
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 CASO II: CIUDAD DE PALMANOVA O CIUDAD ESTRELLADA - ITALIA 
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Nota. Extraído de Libro virtual: Metodología de la Investigación. Fuente:  

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Para comenzar, el proyecto de estudio tuvo un enfoque cualitativo según las 

características que presentó, de acuerdo a  Hernández (2013), se basa en una 

investigación de temas significativos, motivo por el cual este tipo de estudio tiene la 

capacidad de desarrollar interrogantes en todo el proceso de recopilación y 

selección de información, ya que al descubrir las preguntas más relevantes para la 

investigación estas podrán ser perfeccionadas y a su vez respondidas, todo ello se 

dará a través de dichas actividades. Dicho de otra manera, las investigaciones 

III. METODOLOGÍA

A lo largo de este capítulo se determinó el enfoque que presenta la investigación, 

asimismo  el  tipo  y  el  diseño  que  esta  posee,  además  se  mencionaron las 

categorías, subcategorías y matriz de categorización del proyecto de investigación 

realizado. A su vez se limitó el escenario de estudio y se identificó los participantes 

que  intervinieron en  la  investigación. Por  otro  lado,  se  describió  la  aplicación  de 

procedimientos y formatos para la recaudación de información necesaria, así como 

también el cómo se utilizó estas herramientas para lograr un estudio que cumpla 

con los criterios de calidad.

Figura 4

Proceso Cualitativo

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf


 

35 
 

cualitativas se refieren a explorar desde lo más profundo todo lo relacionado al tema 

de estudio, para así obtener previos conocimientos y poder describir nuestro punto 

de vista, es decir primero se enfoca en algo puntual para luego enfocarse en lo 

global, basándose mayormente en la lógica como en un proceso inductivo.  

Ahora bien, por el tipo de investigación o también llamado tipología del 

proceso, el cual se aplicó al proyecto de investigación con un determinado tema en 

concreto. Por ende, se desarrolló una investigación aplicada o tecnológica, que 

de acuerdo con Esteban (2018), su prioridad fue solucionar las dificultades o 

contratiempos que se presentan durante el avance de los procesos, denominada 

aplicada porque en base a una investigación esencial en las ciencias fácticas que 

expresan posibles hipótesis de trabajo para solucionar los dificultades de la vida en 

la sociedad. Y tecnológica, porque su producto no es un entendimiento propio, sino 

tecnológico. En otras palabras, esta investigación estuvo orientada a mejorar los 

procedimientos o normas de los adelantos de la tecnología y la ciencia. Por ende, 

este tipo de investigación no pudo ser verdadera, falsa o probable, sino fue 

eficiente, deficiente, eficaz o ineficaz. 

Para adquirir la información deseada y responder al planteamiento del 

problema, los investigadores plantearon una táctica o estrategia ya proyectada, 

denominado diseño de investigación, de tal forma que el producto final del estudio 

tuvo mayores posibilidades de producir conocimiento, de manera que el diseño fue 

fenomenológico. Según lo señalado por Katayama (2014), busca en primer lugar 

analizar, para luego describir los términos, de cuándo, dónde y cómo se relacionan 

con los propios actores sociales, buscando que hay detrás de ellos para así tener 

mucho más claro el significado de cada categoría. Además, fue un método 

interpretativo que se basa en el estudio de las experiencias de vida, referente a un 

suceso, de cada participante con la finalidad de poder percibir el comportamiento 

de cada individuo (Valderrama et al., 2017). En otros términos, el diseño 

mencionado líneas más arriba se enfocó en identificar y recopilar la esencia de los 

conocimientos compartidos por expertos, con el objetivo de examinar, describir, y 

comprender dichas experiencias para que finalmente se lleve a cabo un estudio, de 

modo que se encuentre las semejanzas y diferencias entre las teorías. 
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3.2. Categorías, Subcategorías y Matriz de Categorización 

La descripción presentada hizo mención al tema a intervenir, empezando por las 

categorías, las cuales fueron las características resaltantes de los fenómenos, que 

de alguna manera ayuda a organizar el enfoque de la misma realidad. Además 

sostuvo que cada objeto en el mundo se le denomina una palabra, el cual esta tiene 

un significado, y el conjunto de estos elementos hacen alusión a la categoría 

(Cerda, 1993). Es decir, estas categorías tuvieron un papel muy importante en el 

estudio, ya que cumplieron la función de designar una particularidad dentro de la 

investigación, abarcando las fases operativas y teóricas, además cabe resaltar que 

se encontraron inmiscuidas en todo el proceso del trabajo, con distintas 

denominaciones. 

Por consiguiente, las subcategorías se definieron como las subdivisiones 

de las categorías, siempre y cuando estuvieron sustentadas por un autor o 

especialista en el tema, y representaron a más detalle o con exactitud el lineamiento 

a seguir en la investigación (Hernández et al., 2014). En otras palabras, estos 

subtemas definieron de donde a donde abarca el tema de alcance, respondiendo a 

los objetivos y propósitos de estas. 

 Tabla 1  

Categorías y Subcategorías 

Categorías Subcategorías 

Planificación 
urbana 

(1) 
Enfoques del 
planeamiento 

(2) 
Planes de desarrollo 

urbano 
 

Construcciones 
informales de 

viviendas 

(3) 
Causas de las 

viviendas informales 

(4) 
Consecuencias de 

las viviendas 
informales 

(5) 
Diseño y 
normativa 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con lo ya mencionado, la tesis estuvo formado por dos 

categorías: la primera categoría fue la planificación urbana de la cual se 

desprendió dos subcategorías, las cuales son: (a) los enfoques del planeamiento, 

y (b) los planes de desarrollo urbano. A continuación, se tuvo la segunda categoría 

la cual se trató de las construcciones informales de viviendas, esta a su vez se 

dividió de igual manera en tres subcategorías, siendo estas las siguientes: (a) 
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causas de las viviendas informales, (b) consecuencias de las viviendas informales 

y (c) diseño y normativa. 

Posterior a todo ello, se continuó con la Matriz de Categorización el cual 

fue elaborado de acuerdo con los temas y subtemas tocados, dentro de ello se 

encontraron las categorías con sus respectivas definiciones según determinados 

teóricos, además se visualizaron las subcategorías de las cuales se desprendieron 

una determinada cantidad de indicadores, en base a lo indicado por cada autor. 

3.3.  Escenario de Estudio 

Para nuestro tema de análisis se definió el lugar para realizar el estudio de la 

problemática. El escenario fue el lugar en el que el estudio de investigación se 

desarrolló teniendo en cuenta las características de los participantes y los recursos 

disponibles, con la finalidad de que dicho trabajo de investigación determine la 

capacidad racional de cada entrevistado (Hernández et al. 2014). De igual manera, 

señala Galeano (citado por Escudero & Cortez, 2018), que el escenario de estudio 

básicamente se ubica en sitios de producción y circulación de diferentes discursos, 

pues se basa en seleccionar el lugar y la oportunidad, traducido en estar en el 

momento justo en el lugar preciso para desarrollar los instrumentos seleccionados. 

San Juan de Lurigancho es un distrito muy extenso geográficamente, 

conocido también porque es un pueblo joven próspero y con mucho potencial en su 

desarrollo, pero también es un distrito que tiene muchos problemas, entre ellos se 

tocó uno que es muy preocupante y formó parte de nuestra segunda variable del 

tema de investigación que fueron las construcciones informales de viviendas, lo 

cual se determinó un espacio estratégico para el estudio dentro de este distrito. 

Para empezar, en cuanto al Aspecto Geográfico, el distrito a estudiar 

contiene 131.25 Km2 de superficie territorial, integrando el 4.91% y el 0.38% de la 

provincia y departamento de Lima.  Cabe mencionar que colinda por el norte con el 

distrito de San Antonio (provincia de Huarochirí) y por el sur con el Agustino y Lima. 

También limita con el distrito de San Antonio y de Lurigancho – Chosica, por el este 

y con el Rímac, Independencia, Comas y Carabayllo, por el oeste. 
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El escenario y espacio específico respecto a la problemática de la variable 

fue el Pueblo Joven Upis Huáscar, ubicado en el distrito más extenso de Lima, a 

altura de la avenida Canto Grande paradero 10, el cual cruza con la avenida San 

Martin de Porres. A su vez, con la avenida José Carlos Mariátegui (cerca al cerro), 

se tomó una parte de este lugar, precisamente una porción del Sector A, para 

analizar y posteriormente encontrar respuestas. El área de estudio del Pueblo 

Joven Upis Huáscar es de 311,000.00 m2. Históricamente Huáscar se fundó el 20 

de enero de 1,976 en el gobierno del expresidente Francisco Morales Bermúdez. 

Su nombre proviene del Puente Huáscar ya que inicialmente estuvieron ubicados 

invadiendo ahí y después el gobierno de ese entonces los reubicó más adentro del 

distrito, como toda nueva población empezaron a ubicarse con palos y esteras en 

ese lugar desértico. El Pueblo Joven Upis Huáscar está ubicado geográficamente 

aproximadamente en la parte central a lo largo del distrito. 

Figura 5 

Pueblos aledaños al P.J. UPIS Huáscar  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

P.J. UPIS 
HUASCAR 

AA.HH. VILLA HERMOSA 
(RDM) AA.HH. PROYECTOS 

ESPECIALES 
(RDM) 

AA.HH. JESUS 
OROPEZA CHONTA 

(RDM) 

URB. LOS JAZMINES 
(RDM) 

COOP. VIV. 
VALLE 

SHARON 
(RDM) 
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Figura 6 

Registro fotográfico de la zona de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7 

Escenario de estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

Es conveniente mencionar el aspecto ambiental, considerando la presencia 

de relieves montañosos característico de la zona, los cuales provocan que el clima 

sea despoblado con pocas precipitaciones, teniendo en cuenta que la temperatura 

mínima que se observa es de 21°C entre los meses de mayo a agosto cuando se 

presenta la lluvia y humedad; y la máxima es de 26°C entre setiembre y abril cuando 

se siente el calor. Sin embargo, si se considera de forma anual, su temperatura del 

distrito es media, variando alrededor de los 23°C teniendo así días cálidos. Por otro 

lado, se cuenta con la presencia de un clima relativamente húmedo, entre ochenta 

y ochenta y cinco por ciento durante todo el año, pero puede haber ocasiones que 

en los meses cálidos la lluvia se haga notar por algunos días como a su vez en los 

meses friolentos el sol salga por ciertos días. Acotándose también que en la parte 

baja hay presencia de humedad (Zárate) y en la parte alta es una zona seca (Canto 

Grande). Adicionalmente, los vientos se dirigen hacia la cuenca del rio Rímac, de 

Sur y Suroeste, con 2 a 4 m/s de velocidad media. 
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Figura 8 

Clima mensual en San Juan de Lurigancho. 

 

Nota. Extraído de página virtual. Fuente:  

https://www.cuandovisitar.pe/peru/san-juan-de-lurigancho-3006588/ 

Figura 9 

Humedad relativa promedio anual (imagen al lado izquierda) y Trayectoria del viento 

(imagen al lado derecho). 

 

Nota. Extraído de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Fuente:  

https://www.sanjuandelurigancho.com/servicios-e-informacion/ficha-tecnica/condiciones-

meteorologicas/ 

 

https://www.cuandovisitar.pe/peru/san-juan-de-lurigancho-3006588/
https://www.sanjuandelurigancho.com/servicios-e-informacion/ficha-tecnica/condiciones-meteorologicas/
https://www.sanjuandelurigancho.com/servicios-e-informacion/ficha-tecnica/condiciones-meteorologicas/
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Figura 10 

Orientación del Sol en zona de estudio.  

 

Nota. Extraído de Suncalc. Fuente: 

http://suncalc.net/#/51.508,-0.125,2/2021.06.01/22:12 

Ahora debemos mencionar el aspecto poblacional, siendo el distrito de 

estudio más poblado del país, representando el 10.85% de la población de Lima 

Metropolitana. Si lo comparamos con otras regiones, su magnitud poblacional es 

cercano a Arequipa, Trujillo y Lambayeque. Cabe mencionar según el INEI (2017) 

la población total del distrito a ese año era de 1,038,495 habitantes, seguido por 

San Martín de Porres con una población de 654,083, Ate con 599,196 y Comas con 

520,450 habitantes. Además, el INEI informó que Lima tiene en su totalidad 

9,569,468 pobladores, teniendo en cuenta que el número de mujeres es mayor que 

la de los hombres, alcanzando los 4’432,892, mientras que los varones el 

4’184,422.  

 

http://suncalc.net/#/51.508,-0.125,2/2021.06.01/22:12


 

43 
 

Figura 11  

Viviendas según tipología.  

 

Nota. Extraído del Instituto Nacional de Estadísticas (INEI).  Fuente: 

http://censo2017.inei.gob.pe/ 

 

Figura 12  

Actividad Económica de la Población de San Juan de Lurigancho.  

 

Nota. Extraído del Instituto Nacional de Estadísticas (INEI).  Fuente: 

http://censo2017.inei.gob.pe/ 

 

http://censo2017.inei.gob.pe/
http://censo2017.inei.gob.pe/
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Figura 13   

Población por categoría de edades.  

Nota. Extraído del Instituto Nacional de Estadísticas (INEI).  Fuente:

http://censo2017.inei.gob.pe/

Figura 14 

Población del distrito de San Juan de Lurigancho por grupo de edades. 

 

 

 

Nota. Extraído del Instituto Nacional de Estadísticas (INEI).  Fuente: 

http://censo2017.inei.gob.pe/ 

http://censo2017.inei.gob.pe/
http://censo2017.inei.gob.pe/
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Pasando al Aspecto Vial, tenemos como vía arterial del Pueblo Joven Upis 

Huáscar a la Av. Canto Grande que es la vía principal que te lleva a Centro de Lima, 

de igualmente es la que hace llegar a las personas de otros distritos. Como segunda 

avenida importante esta la Av. San Martin de Porres que es la conectora, que cruza 

la Av. Canto Grande, y como tercera vía es la Av. José Carlos Mariátegui que está 

cerca al cerro y que viene del otro lado de la Av. San Martin. Todas estas avenidas 

son de 2 carriles y doble sentido, con excepción a la Av. Canto Grande, siendo esta 

más ancha. 

Como análisis vial tenemos lo siguiente: (1) No se respeta la señal del 

semáforo, (2) Mototaxis estacionadas informalmente en el paradero 10, (3) 

Congestión total en el paradero 10 es muy frecuente. (4) Variedad de vehículos que 

circulan por la av. Canto Grande. (5) Imprudencia de los peatones al cruzar la vía. 

(6) Paradero informal ruta: Av. Cto. Grande – Av. Sta. Rosa. (7) Congestión 

vehicular en cruce con la av. Cto. Grande. 

Figura 15 

Paraderos informales y congestión vehicular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editado y elaboración propia. 
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Figura 16 

Líneas de transporte que circulan 

Fuente: Editado y elaboración propia. 

 

En cuanto al Aspecto Físico Espacial, como parte del entorno al Mercado 

de Abastos Valle Sagrado que colinda con el Hospital y con el Colegio Francisco 

Bolognesi, este mercado es el principal comercio del sector, es el más grande y a 

la vez el principal mercado de todo San Juan de Lurigancho. Estructuralmente tiene 

gran parte de deficiencia, ya que no cumple con las condiciones reglamentarias de 

edificación, ni tampoco con algunas normas de seguridad. Además se tiene muchos 

otros comercios como el Mini Mercado ACIP-10, el Mercado Huáscar y también se 

presenta el comercio ambulatorio a sus alrededores tomando la vía pública, dentro 

de ello se tiene a la Asociación de comerciantes La Cachina del 12, anteriormente 

era una pampa donde se practicaba el deporte (futbol), hoy en día se ha convertido 

en un comercio informal frecuentado por sus residentes, conforme pasa el tiempo 
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se encuentra mejor implementado con sus modulaciones o compartimientos 

correspondientes, como es de costumbre el comercio invade gran parte de la vía 

pública por los ambulantes perjudicando de esta manera el libre tránsito. 

Figura 17 

Contexto urbano - Equipamientos 

 

Fuente: Editado y elaboración propia. 

Figura 18 

Mercado de Abastos Valle Sagrado 

 

Fuente: Editado y elaboración propia. 
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Otro punto por mencionar, se encuentra el “Hospital San Juan de Lurigancho, 

ubicado en la Av. Canto Grande altura del paradero 11, el cual se instaló desde el 

año de 1976. Al siguiente año, el Ministerio de Vivienda y Construcción donó un 

terreno de 1,100m2 siendo el local que actualmente ocupa dicho equipamiento de 

salud, todo ello gracias a las gestiones realizadas por las autoridades apropiadas 

de la zona. Ahora bien, este hospital es el más grande, por no decir único, del 

distrito, actualmente elevado a categoría 3. También tenemos a la I.E.N. Francisco 

Bolognesi Nº 104 que cuenta con aulas de primaria y secundaria, y dentro de ella 

en un espacio cerca al exterior se encuentran instaladas Las águilas negras PNP 

(a la espalda del hospital) para brindar seguridad a la población. 

 

Figura 19 

Las Águilas Negras PNP  

 

Nota. Extraído de diario Correo. Las águilas negras PNP en distrito de S.J.L. Fuente: 

https://diariocorreo.pe/peru/asbanc-dono-28-motos-a-las-aguilas-negras-de-31296/ 

 

 

https://diariocorreo.pe/peru/asbanc-dono-28-motos-a-las-aguilas-negras-de-31296/
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3.4. Participantes 

Se mencionaron a los elementos que nos permitieron dar información para estudiar 

el problema y ayudar a dar respuestas para cumplir el objetivo del trabajo de 

investigación, a ellos se le denominó participantes. Así como lo mencionan 

Hernández et al. (2014), la opinión brindada por un experto en referencia al estudio 

es imprescindible puesto que va a aportar respuestas en el transcurso del desarrollo 

de la investigación. Esto quiere decir que el punto de vista que da un experto se 

puede contemplar como una información notoria que se logra a través de sus 

experiencias vividas. 

Posterior a ello, los participantes se dieron a través del muestreo no 

probabilístico, según Ragin (citado por Hernández et al., 2014), a esta técnica de 

muestreo también se le identifica como “guiadas por uno o varios propósitos”, 

puesto que depende de la dirección del estudio o a donde se quiere llegar con esta 

investigación, para poder elegir los elementos a intervenir. Es decir, en base a la 

accesibilidad o criterio propio del investigador, fueron escogidos los sujetos, de 

acuerdo a ciertas características que representaron estos.  

A continuación, se definió el tipo de muestreo no probabilístico del trabajo de 

investigación, el cual vino a ser el muestreo por conveniencia, según lo que 

manifestó Battaglia (citado por Hernández et al., 2014), los casos disponibles con 

mayor aproximación, son los elementos los cuales conforman estas muestras. En 

otras palabras, como su mismo nombre lo indica, el investigador selecciona los 

fundamentos según lo que le convenga, ya sea por fácil acceso, trabajo, tiempo, 

lugar, gusto, etc., siempre y cuando vaya acorde al tema. 

En primer lugar, para la técnica de la entrevista se contó con cuatro 

especialistas como participantes del trabajo de investigación, los cuales fueron 

claves en la tesis, dentro de ello se tuvieron a dos arquitectos expertos en el tema 

de planificación urbana y para la categoría de construcciones informales de 

viviendas se contó con dos ingenieros civiles con amplios conocimientos en 

ejecución de obras de viviendas.  

 



 

50 
 

Tabla 2  

Participantes en Entrevista 

Participantes Entrevistados Descripción 

Arquitecto (E1) 
Msc. Arq. Chávez Prado, Pedro Nicolás 

Especialista en Arquitectura y Maestro de Docencia 
Universitaria 

 

Plataforma virtual: 
Zoom Meetings 

Fecha de entrevista: 
Viernes 17 de 
Setiembre 

Tiempo de duración: 
30 minutos 

Número de preguntas: 
09 preguntas 

Arquitecto (E2) 
Dr. Arq. Cubas Aliaga, Harry Rubens 

Especialista en Arquitectura y Gestión Pública 

 

Plataforma virtual: 
Whatsapp 

Fecha de entrevista: 
Domingo 19 de 
Setiembre 

Tiempo de duración: 
60 minutos 

Número de preguntas: 
09 preguntas 

Ingeniero (E3) 
Ing. Pacheco Echevarría, Roberto Martin 

Especialista en Sistema de Construcción en Seco-Drywall 

  

Plataforma virtual: 
Zoom Meetings 

Fecha de entrevista: 
Domingo 19 de 
Setiembre 

Tiempo de duración: 
30 minutos 

Número de preguntas: 
09 preguntas 
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Ingeniero (E4) 
Ing. Arroyo De los Santos, Fiorella 

Especialista en Proyectos de Construcción 

 

Plataforma virtual: 
Whatsapp 

Fecha de entrevista: 
Miércoles 06 de 
Octubre 

Tiempo de duración: 
30 minutos 

Número de preguntas: 
09 preguntas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En segundo lugar, para la técnica de análisis documental se tuvo como 

participantes de uno a tres artículos, tesis o libros por cada indicador 

correspondientes a nuestro tema, los cuales nos respaldó como sustento, nos 

ayudó a entender la problemática y posiblemente nos llevó al camino de la solución, 

cabe mencionar que estas fuentes fueron confiables, puesto que fueron extraídos 

de diferentes bases de datos, dentro de ello tenemos: (13) Scielo, (3) Dialnet, (1) 

Alicia Concytec, (3) Redalyc, (4) Scopus, (1) Reposito PUCP, (1) ProQuest, (2) 

Science Direct, (1) CISMID, (1) DOAJ, (3) Ebsco Host, (2) Diario Oficial el Peruano 

y (1) ADI Perú, haciendo un total de 36 artículos, sin olvidar que estos fueron 

estratégicamente extraídos entre muchos, teniendo en cuenta a los más 

actualizados entre un rango del año 2016-2021. Por consiguiente, se detalló en la 

siguiente tabla cada artículo científico con su título respectivo, además de a que 

revista y base de datos corresponde cada uno de ellos. 

 

 



 

52 
 

Tabla 3  

Participantes en Análisis Documental 

Técnicas Participantes Base de datos Revistas Artículos científicos, tesis o libros 

Análisis 
Documental 

Artículos 
científicos, 

tesis y libros 

Scielo 
(13) 

Cadernos Metrópole 
Contradicciones y paradojas del modelo de gestión urbana en el área 

metropolitana de Guadalajara Jalisco, México 

Economía, Sociedad y 
Territorio 

Planificación urbana y la influencia de las urbanizaciones cerradas: 

El Área Metropolitana de Guadalajara, México 

Apuntes Social Pensions and Poverty in Latin America 

Revista Universidad y  
Sociedad 

Analysis of poverty in Ecuador, period 2017-2018 

Nova Economia 
Poverty upsurge in 2015 and the rising trend in regional and age 

inequality among the poor in Brazil 

Revista Katálysis Migration from a Dialectical and Historical Materialist perspective 

Revista Peruana de Medicina  
Experimental y Salud Publica 

Migration to study in medical schools of Peru 

Revista Brasileira de  
Epidemiologia 

Perceived discrimination as a barrier for the adequate treatment of 

chronic diseases in Venezuelan migrants from Peru 

Scientia Agropecuaria 
Qualitative and quantitative analysis of scientific contributions in 

agribusiness 

Latin american journal of  
economics 

Access to finance and funding composition during the crisis: a firm-

level analysis of latin american countries 

Revista mexicana de  
economía y finanzas 

Credit Constraints and Investment in Mexico, an Empirical Test 

Scientific Article 
Mismatches in the urbanization process of informal settlements in 

Morro da Cruz - Florianopolis, SC 

Tecnia 
State of the art of DSRW test equipment subjected to side loads and 

equipment proposal for static testing at natural scale 

Dialnet 
(3) 

Quid 16: Revista del Área de 
Estudios Urbanos 

Tensiones y desfasajes entre modelos y planeamiento de la 

centralidad metropolitana de Buenos Aires (1970-2018) 

Journal of european economic  
history 

Access to Land, the Agriculture Trap, and Literacy: Evidence from 

Late Nineteenth Century Greece 

Boletín de estupefacientes 
The land-drugs nexus: how illicit drug crop cultivation is related to 

access to land 

Alicia Concytec (1) Derecho Inmobiliario Especial Planificación urbana en el Perú: Regulación y perspectivas 
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Análisis 
Documental 

Artículos 
científicos, 

tesis y libros 

Redalyc 
(3) 

Gestión y Análisis de Políticas 
Públicas, 

Planeación metropolitana, políticas públicas y gobernanza territorial: 

Orígenes y fundamentos conceptuales en México 

Revista IUS ET VERITAS 
Derecho y Planificación Urbana. Problemas actuales de la 

planificación de Lima Metropolitana 

América Latina en la historia  
económica 

Political instability, institutions and mortgage credit in Lima, Peru 

Scopus 
(4) 

Revista Espacios 
Análisis de sentimientos sobre el impacto social de proyectos de 

vivienda en América Latina 

Journal of Physics: 
Conference Series 

A case-study of slums: An informal housing for people below poverty 

line (BPL) in India 

Research for Development 

The Role of State Involvement in Slum Improvement: A Critical 

Examination of Cofopri Approach into a Peripheral Barrio of Lima, 

Perú 

Sustainability 
Effects of increase in the cost of building materials on the delivery of 

affordable housing in South Africa 

Reposito 
PUCP (1) 

PUCP 
Ensayos cíclicos en muros de albañilería confinada con ladrillos king 

kong de fabricación industrial. 

ProQuest (1) INVI 
El Rol de la sociedad civil en la gestión vivienda y barrios vulnerables 

en Chile. 

Science Direct (2) 

Development Engineering 
Beyond materials: The construction process in space, time and 

culture in the informal settlement of Mathare, Nairobi 

Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 

A study on the Sustainable Architectural Characteristics of Traditional 

Anatolian Houses and Current Building Design Precepts 

CISMID (1) Gestión inmobiliaria Viviendas informales y vulnerables en Perú ante un sismo. 

DOAJ 
(1) 

REDER 
Participación y Gestión del Riesgo de Desastre: Experiencia de 

Puertas Negras en Valparaíso, Chile. 

Ebsco Host 
(3) 

International Journal of Urban 
& Regional Research 

Informal Housing in the United States 

Educational Sciences: Theory 
& Practice 

Teaching Methods of Architectural Design Based on Right Brain 

Development Concept 

Científica de Arq. & Urb. 
Satisfacción residencial: objetivo final del diseño participativo en la 

vivienda social y el conjunto habitacional. 

Diario Oficial el 
Peruano (2) 

R.N.E. Reglamento Nacional de Edificaciones 

Ley 29090 Ley 29090: Reglamento de Rehabilitaciones y Edificaciones 

ADI Perú (1) ADI Se construyen 50 mil viviendas informales en Lima todos los años. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para este trabajo de investigación se optó por presentar los procedimientos y reglas 

formales que han conseguido el cómo lograr el desarrollo y objetivo de la 

investigación de enfoque cualitativo. 

Para obtener datos e información viable y confiable se utilizaron las técnicas 

de investigación siendo estas herramientas y procedimientos disponibles para un 

investigador. Según Tamayo (2002), es la parte operativa que se aplica al momento 

de realizar la acción de recolectar la información, del mismo modo se refiere al 

procedimiento característico de la práctica, con la finalidad de conseguir y 

transformar información ventajosa, para dar solución a los problemas (Rojas, 2011). 

Es decir, para desarrollar un estudio, dichas técnicas son fundamentales e 

indispensables. Para ello, en este caso se aplicó la entrevista y el análisis 

documental como técnica metodológica de la investigación. 

Por otro lado, para recopilar información referente a la investigación se 

utilizaron Instrumentos de recolección de datos, siendo estos elementos o 

formatos básicos para extraer información de las fuentes consultadas. De acuerdo 

a Katayama (2014), el objetivo es buscar y acceder a toda la información posible, 

para después de lo que se tiene, disponer de la información más apropiada. Del 

mismo modo para Sabino (1992), este procedimiento resume la información o datos 

seleccionados, ya sea de especialistas o documentos correspondientes a cada 

indicador. En otras palabras, fueron los soportes que justificaron y dieron validez a 

la investigación, desde una simple ficha hasta una compleja entrevista. Por ende, 

los instrumentos utilizados fueron la guía de entrevista semiestructurada, donde se 

pudo observar diversas preguntas para los especialistas de acuerdo a cada 

categoría o subcategoría y la ficha de análisis de contenido, que contuvo mucha 

información con respecto a cada indicador. 
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Tabla 4  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Categorías Subcategorías Técnicas Instrumentos  

Planificación 
urbana 

Enfoques del 
planeamiento 

Entrevista 
Guía de entrevista 
semiestructurada 

Planes de desarrollo 
urbano 

Entrevista + Análisis 
documental 

Guía de entrevista 
semiestructurada + Ficha 
de análisis de contenido Construcciones 

informales de 
viviendas 

Causas de las 
viviendas informales 

Consecuencias de 
las viviendas 
informales 

Diseño y normativa 

Fuente: Elaboración propia. 

Una de las primeras técnicas de investigación que se utilizó fue la llamada 

entrevista. Según Hernández et al. (2014), la entrevista en el enfoque cualitativo 

es un mecanismo más eficaz ya que permite interactuar de manera amplia con los 

participantes expertos logrando edificar un excelente estudio de investigación. De 

la misma manera Katayama (2014), resalta que el entrevistado debe sentirse 

cómodo al momento de pasar por dicha entrevista, además el entrevistador debe 

buscar siempre la objetividad en las respuestas y ser respetuoso con las opiniones 

que brinda, además de tener conocimientos técnicos básicos del tema. Queriendo 

decir, que este tipo de técnica estuvo basada en una cantidad de consultas 

elaboradas por el entrevistador, teniendo como resultado la respuesta u opinión de 

la persona entrevistada. 

Asimismo, existen tres tipos de entrevistas como las estructuradas, 

semiestructuradas y las abiertas, teniendo como instrumento utilizado a la guía de 

entrevista semiestructurada, ya que de acuerdo con Cohen y Manion (citado por 

Perera & Valdemoros 2009), este instrumento cuenta con un protocolo, el cual tiene 

la facilidad de poder alterar el orden de las interrogantes siempre y cuando el 

entrevistador necesite profundizar en su indagación.  
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En otras palabras, se estuvo hablando de una entrevista flexible en donde el 

investigador puede seguir cualquier idea o aprovechar creativamente todo el tiempo 

de dicha entrevista, pero siempre manteniendo la estructura básica de ella con un 

determinado orden. 

Por consiguiente, el análisis documental es otra de las técnicas utilizadas. 

Según Solís (citado por Peña & Pirela, 2007), es el acto de seleccionar ideas 

principales de un determinado documento, con el fin de manifestar su contenido de 

una manera más concisa y nutritiva para cualquier individuo. Por su parte añade 

Molina (citado por Peña & Pirela, 2007), que es la dificultad de operaciones que 

alteran al contenido y a la estructura de los documentos originales, para convertirlos 

en otros documentos que faciliten al usuario su identificación. Se entiende que, la 

mencionada técnica se trató de analizar el contenido de un documento para luego 

ser representado en otro con mayor facilidad, de tal manera que se mencionaron 

las ideas principales. 

Del mismo modo, a la técnica mencionada anteriormente le corresponde el 

instrumento de ficha de análisis de contenido, el cual consistió en la elaboración 

del diseño de una estructura ordenada, el cual contenga los conceptos o la 

información específica de un artículo o documento, así lo menciona Minayo (citado 

por Katayama, 2014). Es decir, es una modalidad de ficha textual que contuvo 

definiciones de conceptos descritos por determinados autores, acompañado por 

imágenes relacionadas al tema. 

3.6.  Procedimiento 

Es importante mencionar el procedimiento, de cómo se desarrolló el tema en base 

a los pasos para una correcta investigación, pues como lo precisa Hernández et al. 

(2014), es la forma ordenada de llevar un determinado proceso para la recolección 

de la información imprescindible para la investigación, como a su vez la elaboración 

de la muestra y el desarrollo del tema de manera minuciosa, sin dejar de lado la 

respectiva verificación y triangulación, dado que de este modo se logrará obtener 

los resultados requeridos a través de una secuencia coherente desarrollada por el 

investigador. Esto quiere decir que, toda investigación requiso de ciertas etapas 

específicas y necesarias desde su inicio hasta su fin, logrando así los resultados. 
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1. En primera instancia, se tuvo a cuatro especialistas que llevó a cabo el 

instrumento guía de entrevista semiestructurada con respecto a la 

planificación urbana y a las construcciones informales de viviendas en el 

sector de estudio. Para ello al especialista en Arquitectura y Maestro en 

Docencia Universitaria, el Arquitecto (E1) fue el primero a quien entrevistamos 

el día 17 de setiembre a las 14 hrs. Por consiguiente, el Arquitecto (E2) 

especialista en Arquitectura y Gestión Pública, se realizó su entrevista el día 

19 de setiembre aproximadamente a las 21 hrs. A la vez en la misma fecha y 

hora se entrevistó al Ingeniero (E3) especialista en Sistema de Construcción 

en Seco-Drywall. Para culminar, se tuvo a la Ingeniera (E4) especialista en 

Proyectos de Construcción, con fecha de entrevista el 06 de octubre a las 21 

hrs. con 45 min. Cabe resaltar que debido a la situación actual que viene 

atravesando nuestro país y a nivel mundial, las entrevistas no pudieron ser de 

forma presencial sino virtual, por lo que se consideró a la plataforma Zoom la 

más pertinente para desarrollar dicha actividad, con una duración de 30 a 60 

minutos para cada uno de nuestros entrevistados. Una vez desarrollado el 

instrumento ya mencionado, se procesó la información y se explicó en el punto 

de método de análisis de la investigación. 

2. En segundo lugar, se aplicó la ficha de análisis de contenido a cuatro 

subcategorías del tema a investigar, donde se seleccionó de toda aquella 

información recolectada, artículos y/o tesis relacionadas a los indicadores. A 

continuación, se utilizó el articulo N°1 llamado: Contradicciones y paradojas 

del modelo de gestión urbana en el área metropolitana de Guadalajara Jalisco, 

México, del mismo se sacaron las ideas claves relacionados al indicador plan 

de desarrollo urbano metropolitano, de donde se extrajeron los temas 

principales: (a) plan de acondicionamiento territorial, (b) plan de desarrollo 

metropolitano, (c) plan de desarrollo urbano y (d) esquema de ordenamiento 

urbano. Mientras que del articulo N°2 llamado: Tensiones y desfasajes entre 

modelos y planeamiento de la centralidad metropolitana de Buenos Aires 

(1970-2018), correspondiente al mismo indicador, se resaltaron los siguientes 

temas: (a) plan nacional de ordenación del territorio y plan regional de 

ordenación del territorio, (b) plan de ordenación urbanística, (c) plan de 

desarrollo urbano local y (d) plan especial. Del mismo modo del articulo N°3 
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denominado: Planificación urbana y la influencia de las urbanizaciones 

cerradas: El Área Metropolitana de Guadalajara, México, del indicador ya 

mencionado, se destacó el siguiente contenido:(a) la Junta de Coordinación 

Metropolitana, (b) el Instituto Metropolitano de Planeación y (c) el Consejo 

Ciudadano Metropolitano. Posterior a todo ello se procedió a hacer el análisis 

de la información de acuerdo con la cantidad de indicadores, siendo dos a tres 

fichas para utilizar por cada indicador. Por ende, se buscó la información de 

34 artículos y/o tesis, de los cuales se realizó el mismo procedimiento. 

3.7.  Rigor científico 

Para dar validez y confiabilidad a nuestro estudio cualitativo se realizó ciertos 

criterios conocidos también como rigor científico.  De acuerdo con Guba & Lincoln 

(citado por Salgado 2007), los criterios para evaluar la calidad científica son la 

dependencia, credibilidad, auditabilidad y transferibilidad por su rigor metodológico 

dentro del trabajo de estudio cualitativo De esta manera se estará garantizando la 

confiabilidad de este presente estudio. 

La dependencia; consistió en la recolección de datos similares en campo 

que hacen diferentes investigadores, realizando los mismos análisis, con la 

finalidad de obtener resultados parecidos. Según Franklin & Ballau (citado por 

Salgado 2007), existen dos tipos de dependencia; la interna en la que de diversos 

investigadores con el mismo dato, al menos dos producen temas similares y la 

externa en la que a través del espacio y tiempo los distintos investigadores 

producen temas similares, pero cada quien recaba su propia dato. En ambos casos 

el grado no se expresó por medio de un coeficiente, solo se verificó el 

procesamiento en la recolección y el análisis cualitativo. 

Por consiguiente, la credibilidad tuvo que ver con la efectividad de trasmitir 

el lenguaje, pensamientos, emociones y puntos de vista de los participantes, con la 

manera de expresarlo. Así mismo Meterns (citado por Hernández et al., 2014), 

definió como el mensaje que recibe el participante sobre los definiciones 

relacionadas con el planteamiento y la forma como el investigador interpreta los 

punto de vista del participante.  De tal manera que los datos que se recibió de los 

participantes sean propios de ellos y no información alterada, que los 
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investigadores ignoren información que no ocurrió, ya que esto pudo hacer perder 

valor al estudio. 

De esta manera la auditabilidad se refirió a evitar recabar información que 

no corresponde con lo real ni con los hechos. Así lo sostiene Meterns (citado por 

Hernández et al., 2014), la auditabilidad o conformabilidad se refirió a minimizar los 

sesgos y tendencias del investigador. De la misma manera se trató de la habilidad 

del investigador en seguir la ruta del investigador original, a través de registros o 

documentos que el investigador haya dejado, de esta manea el otro investigador 

pudo llegar a conclusiones iguales o idénticas que el investigador original siempre 

y cuando tenga casi la misma perspectiva.  

Y por último como cuarto elemento de rigor la transferibilidad se refirió a 

que parte de este estudio cualitativo o su esencia puede aplicarse en otros 

contextos. Según Salgado (2007), sostuvo que esta investigación cualitativa nos 

pudo ser de utilidad para otros lugares según el contexto o población similar y quien 

determina es la audiencia o el lector del informe para transferir a un lugar con 

características similares. Por lo tanto, la idea no es transferir este estudio a otro 

lugar en su totalidad sino al menos parcialmente ya que no vamos a encontrar dos 

contextos iguales, pero si nos sirve de referencia para sacar un análisis o 

conclusiones en un contexto similar para otro estudio. 

3.8. Método de análisis de datos 

A continuación, el proceso de análisis de datos de un tema complejo se da mediante 

la extracción de conclusiones, denominada también método de análisis de datos. 

De acuerdo con Hernández et al. (2014) para el enfoque cualitativo se requirió de 

una transcurrida recopilación de información y de un análisis eficaz puesto que en 

su mayoría la información o datos que pudieron recolectar pues no son 

estructuradas, sino que el investigador tuvo que adecuarlas al estudio de 

investigación. Por ello, este enfoque adquirió de una extensa riqueza intelectual y 

de una amplia información como de diversas bases y modalidades de recopilar. Es 

decir, en este dicho proceso se utilizó los datos disponibles, cuyo principal objetivo 

es separar lo principal de lo secundario o lo más importante del texto 
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complementario, obteniendo así la información más relevante para poder 

interpretarlo. 

Por otro lado, existieron diversos autores que definen las fases o procesos 

de análisis de información, entre ellos proponen Huberman y Miles (citado por 

Salgado, 2007), tres subprocesos asociados entre sí para la realización de dicho 

análisis: (a) la reducción de datos, (b) la presentación de datos y (c) la elaboración 

y verificación de conclusiones. De tal forma que sean estos los pasos por seguir 

para la realización correcta del proceso de análisis de datos. 

La reducción de datos como su mismo nombre lo dice, se trata de reducir 

o seleccionar la información que más destaca en un determinado texto. Se realizó 

de dos maneras, la primera es anticipadamente, al momento de definir el marco 

conceptual, realizar las interrogantes, seleccionar los participantes e instrumentos 

de investigación a utilizar. La segunda forma es posterior a la recolección de datos, 

elaborando resúmenes, codificaciones, clasificaciones, entre otros. 

Por consiguiente, tenemos a la presentación de datos, proceso en el cual 

se encargó de plasmar la información ya seleccionada en presentaciones 

concentradas, requiriendo la combinación de distintos elementos como textos, 

tablas, gráficos y planos, para tener como resultado una presentación de 

información más concreta como sinopsis, croquis, diagramas, fichas, entre otros, 

con la finalidad de obtener un mayor entendimiento. 

Como último proceso se tiene a la elaboración y verificación de 

conclusiones, en donde se interpretó el significado de toda la información, 

mediante diversos métodos, a través de la confrontación, el señalamiento de temas 

y patrones, la triangulación, etc. Consiguiendo así la confirmación de que 

las conclusiones elaboradas correspondieron con los significados e 

interpretaciones de los propios individuos. 
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Tabla 5 

Codificación. 

 Categorías  Subcategorías 

Código Denominación Código Denominación 

PU 
Planificación 

urbana 

EP1.1. Enfoques del planeamiento 

ES1.1.1. Enfoque social 

EE1.1.2. Enfoque económico 

ES1.1.3. Enfoque sistémico 

EA1.1.4. Enfoque ambiental 

PDU1.2. Planes de desarrollo urbano 

PDUM1.2.1. Plan de desarrollo urbano metropolitano 

PDUD1.2.2. Plan de desarrollo urbano distrital 

CIV 

Construcciones 

informales de 

viviendas 

CVI2.1. Causas de viviendas informales 

PF2.1.1. Pobreza y falta de oportunidad 

M2.1.2. Migración 

AT2.1.3. Acceso a tierra 

AF2.1.4. Acceso a financiamiento 

CVI2.2. Consecuencias de las viviendas informales 

E2.2.1. Efectos 

S2.2.2. Social 

P2.2.3. Pérdida económica 

R2.2.4. Riesgo 

DN2.3. Diseño y normativa 

D2.3.1. Diseño 

N2.3.2. Normativa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.9. Aspectos Éticos 

En la investigación se tuvo en cuenta los aspectos éticos, es decir la veracidad 

con la cual se elaboraron los resultados, el respeto por la propiedad intelectual, por 

todas aquellas convicciones existentes, por el ámbito ambiental, y a la vez 

protección de identidad de los participantes o colaboradores que intervinieron en 

esta investigación. Respecto a todo lo mencionado anteriormente, según Soto 

(citado por Izaguirre, 2017), las conductas éticas en el investigador se dan durante 

la investigación científica y el uso del conocimiento plasmado en el trabajo de 

investigación. El presente estudio garantizó la calidad ética de la investigación 

mediante los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. 
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  El principio de beneficencia consistió en evitar el daño, descartar el daño o 

hacer el bien a otros. Para  Beauchamp y Childress (citado por Siurana, 2010) 

existen dos tipos de beneficencia: la utilidad y la positiva. La beneficencia positiva 

pretende la provisión de beneficios. La utilidad exige una consideración de los 

daños y los beneficios. En otras palabras, se refiere a la acción que tiene por 

finalidad el bienestar de otros. 

  El término no-maleficencia hizo énfasis a la obligación de no transgredir 

intencionadamente daño. Según Beauchamp y Childress (citado por Siurana, 

2010), la obligación de no dañar a otros, por ejemplo, no lastimar, no robar o no 

matar, es claramente distinta al compromiso de ayudar a otros, por ejemplo, ofrecer 

beneficios, promover bienestar o proteger intereses. En otras palabras, una 

persona daña a otra cuando lastima o lesiona los intereses de esta, como la 

reputación, la libertad, la intimidad o la propiedad. 

  La autonomía emana del griego y significa autogobierno. Por primera vez 

utilizado en las ciudades griegas independientes, para enlazar a la capacidad de 

autogobierno. Para Beauchamp y Childress (citado por Siurana, 2010), el que actuó 

de forma libre de acuerdo con un plan escogido por uno mismo, se le denomina 

individuo autónomo. Además, mencionaron que todas las teorías de la autonomía 

se relacionan con la libertad y la agencia. La primera se refirió como la 

independencia de influencias que controlen, y la segunda la capacidad para la 

acción intencional. 

Por último, se tiene a la justicia la cual se encargó en dar a cada uno lo que 

le corresponde, lo que le pertenece o lo que verdaderamente le toca. De tal forma 

que dicho principio fue manifestado por Beauchamp y Childress (citado por Siurana, 

2010), como el procedimiento igualitario y adecuado a la luz de lo que es debido. 

Por ello, una injusticia se elabora cuando no se le otorga a esa persona el bien al 

que tiene derecho o no se distribuyen las responsabilidades equitativamente. Se le 

conoció también como el principio moral que desvía a obrar y juzgar impartiendo a 

cada uno lo que le corresponde y teniendo siempre la verdad por delante. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dentro de este capítulo se desarrolló a profundidad las reflexiones de los 

participantes describiéndolas de forma completa para obtener los resultados y el 

cómo fueron obtenidos a través de la aplicación de diversas técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, ya que según Hernández et al. (2014), para nuestro trabajo 

los aportes ayudan a verificar y dar un mejor análisis a los resultados que se 

obtendrán posteriormente. Es decir, para la investigación esta etapa es 

fundamental, de modo que la relación que guardaron los patrones junto con otros 

factores es el cuerpo que da consistencia a la formación de la tesis 

En modo de continuación en este capítulo también se analizó y ejecutó la 

discusión, dado que como lo menciona Hernández et al. (2014), la interpretación 

de los hallazgos desarrollados en los resultados es de acuerdo al vínculo en el que 

los participantes dieron su punto de vista. En otras palabras, al igual que los 

resultados es una etapa importante debido a que en ella se desarrolló cada una de 

las diferencias y coincidencias que presentan las experiencias de los participantes 

como también las fichas, en relación con los antecedentes. 

 

Objetivo específico 1: Identificar los diversos enfoques de la planificación 

urbana. 

Este objetivo abarcó cuatro indicadores, los cuales fueron: Enfoque social, 

enfoque económico, enfoque sistémico y enfoque ambiental. Por consiguiente, 

cabe mencionar que estos indicadores se elaboraron aplicando solo la guía de 

entrevista a 4 especialistas, dentro de ello se tuvo a 2 arquitectos: Msc. Arq. 

Chávez Prado, Pedro Nicolás (E1) con especialización en Arquitectura y Maestro 

de Docencia Universitaria y al Dr. Arq. Cubas Aliaga, Harry Rubens (E2), con 

especialización en Arquitectura y Gestión Pública. Además, se tuvo a la vez a 2 

ingenieros civiles: Ing. Pacheco Echevarría, Roberto Martin (E3) con 

especialización en Sistema de Construcción en Seco-Drywall y a la Ing. Arroyo De 

los Santos, Fiorella (E4) con especialización en Proyectos de Construcción.  

A continuación, empezaremos con la entrevista de los arquitectos, la cual 

abarca una pregunta por cada indicador, haciendo un total de 4 preguntas: 
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Tabla 6 

Guía de entrevista Arquitectos – Enfoque social, económico, sistémico y ambiental. 

CATEGORIA: Planificación Urbana 

SUBCATEGORIA: Enfoques del Planeamiento 

INDICADOR 1: Enfoque social 

¿De qué manera contribuiría la planificación urbana en la sociedad? Por otro lado, ¿Se 

debe prever desde la planificación urbana las posibles conurbaciones entre núcleos 

urbanos? 

ENTREVISTADO 1 (E1) 

Msc. Arq. Chávez Prado, Pedro Nicolás 

ENTREVISTADO 2 (E2) 

Dr. Arq. Cubas Aliaga, Harry Rubens 

Respuesta Respuesta 

Existen ciudades planificadas desde un 
principio como Brasilia y otras, que en la 
maqueta quedaron increíbles, perfectas, uno ve 
una foto de la explanada de Oscar Niemeyer y 
no deja de mirar, pero las ciudades, no son 
maquetas, las ciudades tienen vida propia y 
van creciendo en el transcurso de los años, van 
cambiando, los hechos políticos, sociales, 
influyen definitivamente al cambio, y lo que se 
planificó cambia en el tiempo, quizás no tanto 
como una ciudad que no fuera planificada. 
Brasilia, hoy en día, está rodeada de 
urbanizaciones, favelas y demás problemas 
urbanos que aquejan a todas las ciudades. y es 
lógico que se produzca conurbaciones, es el 
ciclo de vida de las ciudades, crecen hacia 
afuera y llegan a unirse, hay casos en que los 
distritos se ven obligados a colocar hitos 
urbanos con el nombre del distrito, para saber 
dónde empieza uno y donde termina el otro. 

La planificación urbana contribuye porque hace 
una ciudad más ordenada para la población. La 
planificación urbana ve las conurbaciones y 
todo fenómeno que sucede en el crecimiento de 
una ciudad. 

Interpretación Interpretación 

A pesar que muchas ciudades han sido 
planificadas esto no quiere decir que a través 
del tiempo cumplan al pie de la letra según lo 
planificado, ya que toda ciudad siempre sufre 
cambios de acuerdo al desarrollo de la 
población según los aspectos socio-
económicos, lo cual conlleva a una evolución 
urbana de acuerdo a las características que la 
ciudad presente. Una de ellas es el crecimiento 
poblacional, el cual, si no es manejado 
correctamente por las instituciones 
correspondientes, estas generan mucha 
informalidad urbana, además de generar un 
progresivo crecimiento en cuanto a conjunto de 
poblaciones, trayendo como consecuencia no 
poder diferenciar donde empieza o termina un 
distrito. 

Este tipo de planificación es un tema muy 
importante dentro de una ciudad, ya que, 
gracias a ésta, la urbe crece de manera 
equilibrada, teniendo siempre en cuenta a la 
población que la habita, desde que la población 
estaba formada por núcleos de forma 
independiente, hasta la unión de estas áreas 
urbanas, a causa del crecimiento poblacional, 
es decir, la ciudad va en constante crecimiento 
de acuerdo al usuario. 

Comparación 

Tanto el primer como el segundo especialista opinan que la planificación urbana es de suma 
importancia en una ciudad, de modo que por está una ciudad crece de forma progresiva. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta la población que lo habita para una evolución urbana de dicho 
lugar y sobre todo teniendo en cuenta los aspectos socio-económicos. 
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INDICADOR 2: Enfoque económico 

¿Qué estrategia de la planificación urbana propondría usted para generar un alto 

desarrollo económico? 

ENTREVISTADO 1 (E1) 

Msc. Arq. Chávez Prado, Pedro Nicolás 

ENTREVISTADO 2 (E2) 

Dr. Arq. Cubas Aliaga, Harry Rubens 

Respuesta Respuesta 

Definitivamente, propondría ejes comerciales, 

donde los pobladores puedan instalar negocios 

familiares, para generar capital y lograr riqueza, 

de esa manera se puede hablar de crecimiento 

y desarrollo económico. 

La planificación urbana no te resuelve el tema 

del desarrollo económico, te puede apoyar, 

ayudar en el tema de organizar la ciudad y por 

ende traer impulsos para que luego la 

economía acreciente en el tema de la riqueza. 

Interpretación Interpretación 

Una forma de fomentar el desarrollo de la 

actividad económica, es generando una gran 

cantidad de comercio vecinal de forma 

consecutiva, uno tras otro, una gran variedad 

de comercio a todo lo largo de una calle o 

avenida principal de una ciudad, el cual 

garantice una experiencia de compra y venta 

inolvidable, teniendo como resultado un 

aumento de los ingresos de los pobladores, 

ocasionando así, el ascenso numérico en 

cuanto a la economía urbana. 

En otras palabras, la mejora de la economía es 

la consecuencia de una adecuada planificación 

urbana, puesto que ésta cumple un papel 

fundamental para el crecimiento del aspecto 

económico de una determinada área urbana, 

mas no es la solución para una ciudad con 

bajos recursos. 

Comparación 

En esta oportunidad los entrevistados no concuerdan, puesto que el primer arquitecto señala que 

la mejor manera de generar el desarrollo económico es colocando negocios familiares de manera 

lineal en una avenida, a diferencia del segundo entrevistado que discrepa al indicar que la 

planificación urbana no soluciona dicho tema. 
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INDICADOR 3: Enfoque sistémico 

¿Está usted de acuerdo que el peatón sea el principal individuo? Si fuese el caso, ¿De 

qué forma se debería priorizar al peatón por encima de los medios de transportes 

terrestres? 

ENTREVISTADO 1 (E1) 

Msc. Arq. Chávez Prado, Pedro Nicolás 

ENTREVISTADO 2 (E2) 

Dr. Arq. Cubas Aliaga, Harry Rubens 

Respuesta Respuesta 

En otras ciudades de países del primer mundo 

como Ámsterdam en Holanda, el peatón y la 

movilidad “limpia” está a la orden del día, 

existen cocheras de bicicletas y la gente opta 

por andar en bicicleta, o simplemente caminar. 

Por supuesto que debe existir transporte 

terrestre, pero con alternativas más ecológicas, 

como los vehículos eléctricos o a gas. 

En la teoría de la movilidad urbana sostenible, 

el peatón es el centro, es el rey. ¿De qué 

manera se puede hacer?, lo que hacen las 

ciudades más modernas, es ir eliminando la 

cantidad de carros de la ciudad, castigando, 

penalizando, peatonalizando calles, dándole 

prioridad al peatón, esa tendencia del 

transporte que viene de Norte América de los 

años 50 tiene que desaparecer, la ciudad es 

para el peatón no para los carros. 

Interpretación Interpretación 

Claro que sí, de modo que el uso tanto de 

bicicletas como vehículos eléctricos es una 

manera ecológica de cuidar el medio ambiente, 

agregando a ello que muchas personas 

prefieren optar por caminar siendo esto uno de 

los mayores ejemplos que se observa en otros 

países como Holanda, por ejemplo. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad la 

mayoría de las ciudades se encuentran llenas 

de carros, se tiene que buscar la manera de 

disminuir la gran cantidad de vehículos, aunque 

el uso de bicicletas es una buena alternativa por 

otro lado podemos ver qué en muchas ciudades 

han puesto en pie el penalizar o castigar el mal 

y excesivo uso de transportes. 

Comparación 

A pesar que los dos especialistas opinan lo mismo en cuanto a priorizar al peatón como principal 

individuo dentro de una ciudad, cada uno tiene su punto de vista, el primero señala que el uso de 

bicicletas es la forma más idónea de transportarse y el segundo el disminuir los carros de la ciudad 

es el mejor aporte para una movilidad sostenible dentro de una urbe. 
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INDICADOR 4: Enfoque ambiental 

¿Cómo se puede generar un tejido verde dentro de una ciudad, sin afectar la estructura 

urbana? 

ENTREVISTADO 1 (E1) 

Msc. Arq. Chávez Prado, Pedro Nicolás 

ENTREVISTADO 2 (E2) 

Dr. Arq. Cubas Aliaga, Harry Rubens 

Respuesta Respuesta 

Primero elegir la especie adecuada, el primer 

error de las municipalidades es plantar 

especies que no resisten la polución, el viento 

y la falta de agua, y las pocas áreas verdes de 

la ciudad terminan secándose, se debería de 

utilizar especies adecuadas para enverdecer la 

ciudad, otra alternativa sería los techos verdes, 

jardineras, macetones, siempre revisando que 

las especies vegetales sean las más 

adecuadas. 

Colocando árboles en la ciudad, haciendo 

agricultura urbana en las azoteas, 

aprovechando todos los recursos, sembrando 

más árboles que grass, hay que generar 

sombras a la población, hay que absorber el 

CO2. 

Interpretación Interpretación 

A pesar de que hay muchas maneras de 

cultivar plantas que favorezcan al medio 

ambiente, la falta de conocimiento por parte de 

la mayoría de las municipalidades es una 

desventaja, dado que en muchas ocasiones se 

ha podido observar plantas que no han 

soportado el viento, la falta de agua y/o la 

contaminación de manera que terminan por 

marchitarse, pero otra opción es crear áreas 

verdes ya sea en techos o muros de 

equipamientos, o establecer jardines o huertos 

dentro de las viviendas, y si hablamos de mayor 

magnitud, se pueden ejecutar parques o 

pequeñas plazas en determinados puntos 

estratégicos. 

Un modo de generar tejidos verdes es a través 

de la agricultura urbana, ya que de ese modo 

no se perjudicaría las estructuras urbanas, 

como también sembrar más árboles y a su vez 

sería de gran beneficio para poder disminuir la 

presencia del CO2 en las ciudades. 

Comparación 

Ambos entrevistados concuerdan al indicar que una alternativa de generar tejidos verdes sin 

afectar la estructura urbana, es por medio del aprovechamiento de las alturas de las viviendas o 

equipamientos, esto quiere decir las azoteas o techos, convertirlos en áreas verdes. A su vez 

coinciden en la implantación de árboles, teniendo en cuenta que el primer especialista se enfoca 

en las especies de árboles a plantar, mientras que el segundo se centra en la cantidad de estos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del mismo modo, pasaremos a la entrevista de los ingenieros, los cuales 

responderán de acuerdo a su punto de vista de cada uno de ellos: 

 

Tabla 7 

Guía de entrevista Ingenieros – Enfoque social, económico, sistémico y ambiental. 

CATEGORIA: Planificación Urbana 

SUBCATEGORIA: Enfoques del Planeamiento 

INDICADOR 1: Enfoque social 

¿De qué manera contribuiría la planificación urbana en la sociedad? Por otro lado, ¿Se 

debe prever desde la planificación urbana las posibles conurbaciones entre núcleos 

urbanos? 

ENTREVISTADO 3 (E3) 

Ing. Pacheco Echevarría, Roberto Martin 

ENTREVISTADO 4 (E4) 

Ing. Arroyo De los Santos, Fiorella 

Respuesta Respuesta 

En mi experiencia que he tenido, yo creo que la 
planificación urbana es muy importante porque 
se debe prever estos ítems o consideraciones 
para dirigir esfuerzos para una mejor equidad y 
distribución de los recursos para una mejor 
planificación. Por ejemplo, en el distrito donde 
antes yo vivía en San Juan de Lurigancho, en 
la urbanización Las Flores, antes era una 
cooperativa y se compró un terreno en base a 
una distribución, había parques, manzanas, es 
decir ya estaba configurado, por lo tanto, 
nosotros tuvimos que adaptarnos a esa 
configuración que fue un difícil porque al final 
ya había calles, avenidas, jirones. Entonces es 
importante tener una planificación urbana, 
porque si no existe, uno no sabe cuándo van a 
llegar los servicios básicos. 

Creo que la planificación urbana contribuye a la 
sociedad, en el hecho que esta le permite 
crecer armoniosamente y equilibradamente, 
además le permite prever las posibles 
oportunidades de crecimiento y que este 
crecimiento sea ordenado y a la vez permite 
evitar futuras tuberizaciones y demás 
problemas que pueden enfrentar ciudades hoy 
en día. 

Interpretación Interpretación 

La planificación urbana es importante, ya que 
prepara la mejor distribución de los recursos de 
la ciudad. Se toma como ejemplo el distrito de 
San Juan de Lurigancho; pues hace años se 
compró un terreno en la Urbanización Las 
Flores (antes Cooperativa) y lo bueno fue que 
en el lugar ya estaba habilitado y listo los 
servicios: parques, manzanas, calles, 
avenidas, jirones y listo los servicios básicos. 
Entonces era un lugar que ya estaba 
urbanizada y acondicionada para vivir, por eso 
la importancia de la planificación urbana. 

La planificación urbana es importante ya que 
contribuye a la sociedad, para vivir en espacios 
armoniosos y crecer en una ciudad prospera y 
ordenada. Permite el desarrollo equilibrado y 
brinda oportunidades a los ciudadanos. La 
planificación urbana también nos permite evitar 
los problemas que pueda surgir en la ciudad. 

Comparación 

Ambos coinciden en la importancia de la planificación urbana, como el beneficio en el crecimiento 
y desarrollo de la ciudad, donde prevé y brinda una mejor distribución y uso de los recursos. 
Gracias a la planificación, la ciudad vive en armonía y se disfruta de los espacios confortables, ya 
que están bien demarcados y con los servicios disponibles, además crea oportunidad de 
crecimiento y ayuda evitar algunos problemas urbanos. 
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INDICADOR 2: Enfoque económico 

¿Qué estrategia de la planificación urbana propondría usted para generar un alto 

desarrollo económico? 

ENTREVISTADO 3 (E3) 

Ing. Pacheco Echevarría, Roberto Martin 

ENTREVISTADO 4 (E4) 

Ing. Arroyo De los Santos, Fiorella 

Respuesta Respuesta 

Propondría: Si sé que cada año hay una gran 
demanda de viviendas, iría a buscar una 
vivienda de tamaño optimo o compacta. Por 
ejemplo, hay terrenos en Carabayllo, en una 
desarrolladora hay áreas compactas, áreas 
grandes y áreas comerciales, la suma de todo 
eso da beneficios económicos. Si uno tiene la 
posibilidad de vender 5 terrenos a un precio 
económico a comparación de tener un super 
terreno y venderlo, y no saber cuándo 
recuperar tu inversión. Por lo tanto, la idea es 
optimizar el espacio para obtener una buena 
oferta y eso se hace con la planificación urbana. 

Para generar un alto desarrollo económico 
considero que se podría optar por ejemplos de 
éxitos que han tenido otras ciudades que han 
tenido una previa planificación urbana. Por 
ejemplo, ciudades que han decidido mudar o 
crear instituciones públicas importantes, y al 
crear o mover estas instituciones a nuevas 
zonas urbanas, te permite primero generar 
empleo en esa zona y segundo permite volverlo 
atractiva para que otras personas dejen de ir 
cierta ciudad, sino quieran mudarse a esta 
nueva ciudad. Esta estrategia se trata de mover 
las entidades públicas o privadas, ciertos 
sectores como pesca, industria, moverlas a 
ciertas ciudades para volverlas atractivas, u 
otro podría ser crear ciudades educativas, así 
como Boston, en el cual abres una universidad 
de gran prestigio, el cual mueve toda una 
economía alrededor de esta universidad o 
centro educativo. 

Interpretación Interpretación 

Se propondría como estrategia, la demanda 
que hay por las viviendas; aprovechar los 
terrenos libres (parcelas, terreno eriazo) para 
lotizarlos de manera correcta teniendo en 
cuenta las áreas privadas, áreas públicas, 
áreas comerciales, entre otras, para poder 
obtener una mejor optimización y venta, todo 
ello producto de la planificación urbana. 

Para generar alto desarrollo económico se 
podría proponer invertir en infraestructura como 
la construcción de equipamientos o 
reubicación, para hacer atractivo dicho lugar y 
darle movimiento económico, además se 
generaría puestos de trabajo en su ejecución 
de obra, ya que el sector construcción tiene 
mucha demanda. Así también como la mejora 
o creación de equipamiento educativo, como 
universidad que beneficiaria y movería la 
economía entorno a ella. 

Comparación 

Los entrevistados tienen diferente punto de vista en cuanto a la estrategia de la planificación para 
generar desarrollo económico. El primer entrevistado propone, la venta de terrenos dentro del 
sector inmobiliario, planificando los espacios para obtener una buena oferta y demanda. El 
segundo entrevistado propone que el desarrollo económico se puede dar en la infraestructura y 
en las construcciones de equipamientos, generando trabajo y a futuro buen valor económico en 
la ciudad. 
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INDICADOR 3: Enfoque sistémico 

¿Está usted de acuerdo que el peatón sea el principal individuo? Si fuese el caso, ¿De 

qué forma se debería priorizar al peatón por encima de los medios de transportes 

terrestres? 

ENTREVISTADO 3 (E3) 

Ing. Pacheco Echevarría, Roberto Martin 

ENTREVISTADO 4 (E4) 

Ing. Arroyo De los Santos, Fiorella 

Respuesta Respuesta 

Delimitando o separando cada zona, es decir si 
el transporte terrestre tiene una vía, tiene 
paraderos, tiene una zonificación o una 
distribución de entrada y salida de peatones y 
una buena señalización, como lo es el 
metropolitano, el tren, sistema de transporte 
masiva, yo creo que el peatón va a saber cuál 
es su ubicación. Por ejemplo, es imposible que 
el peatón este dentro del riel del tren, entonces 
si uno delimita y diseña algo para una cantidad 
de gente y alguien supervise que no pase esa 
gente, tanto el peatón como el transporte van a 
trabajar óptimamente, y todo ello es parte de la 
planificación, el tamaño de vías, donde están 
las avenidas principales, si hay un diseño de 
matriz. Por ende, teniendo delimitado el 
espacio, ya que el sistema de transporte es 
necesario para el país, porque hay un 
desarrollo, así como los trabajos se pueden dar 
en diferentes conos hacia el centro, el cual 
ocasiona la movilización de gente, entonces si 
se necesita. Si bien es cierto el individuo es lo 
más importante, pero para priorizar hay que 
separar los espacios, diseñando espacios 
adecuados para estos, ya que se tiene que usar 
el sistema de transporte terrestre sí o sí, u otra 
opción sería usar sistemas sostenibles como 
las ciclovías. 

Si estoy de acuerdo que el peatón sea el 
principal individuo. Creo que una alternativa 
para priorizar al peatón, por ejemplo, en los 
cruces más importantes, donde generalmente 
los semáforos son para que pasen una vía o 
pase la otra, se deberían implementar 
semáforos rojos al 100% para que así los 
peatones puedan cruzar libremente, así como 
se incluye un tiempo para que cada vía pueda 
cruzar, también debe haber un tiempo para que 
el peatón pueda cruzar en cualquier sentido. 
Otra manera es volviendo las calles peatonales 
al 100% sería otra forma de priorizarlo frente a 
los medios de transportes terrestres. 

Interpretación Interpretación 

El peatón es importante, pero hay que delimitar 
y señalizar bien los espacios que ocupa tanto el 
transporte como el peatón, para que sea más 
ordenado y también este supervisado para su 
control. Teniendo delimitado las vías 
favorecerá a un mayor uso el pase peatonal y 
también que este sea respetado. Es importante 
el peatón, pero tampoco no olvidarse en 
delimitar las vías de transporte. 

De acuerdo que el peatón sea el principal 
individuo. Una alternativa para priorizar al 
peatón, sería que en los cruces los semáforos 
estén rojos al 100 % para que las personas 
crucen libremente.  Otra alternativa seria que 
las calles sean 100% peatonales. 

Comparación 

Se tiene diferentes puntos de vista. El primer entrevistado plantea, que para priorizar al peatón 
hay que delimitar y señalizar el espacio que recorre, para que el mismo usuario respete su espacio 
y también lo respeten los medios de transporte. Por otro lado, el segundo entrevistado propone 
alternativas puntuales a favor del peatón, como los semáforos rojos al 100% en los cruces para 
las personas y otra alternativa señala en peatonalizar absolutamente las calles frente al 
transporte. 
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INDICADOR 4: Enfoque ambiental 

¿Cómo se puede generar un tejido verde dentro de una ciudad, sin afectar la estructura 

urbana? 

ENTREVISTADO 3 (E3) 

Ing. Pacheco Echevarría, Roberto Martin 

ENTREVISTADO 4 (E4) 

Ing. Arroyo De los Santos, Fiorella 

Respuesta Respuesta 

Se debería buscar espacios donde se pueda 
aprovechar el área para el tejido verde, lomas, 
bermas, bermas centrales, parques, con el de 
arborizarlo y hacer un sistema operativo 
perenne. Si por ejemplo hablamos de Caja de 
Agua, buscar las zonas que no se pueden 
habitar y convertirlos en zonas de tejido verde, 
como laderas, entre otros. 

Creando ambientes donde los miembros de la 
sociedad se congreguen para diversas 
actividades en parques, por ejemplo, 
incentivando medios de transporte que no 
contaminen como las ciclovías, scooter, los 
cuales son recargables y creando normativas 
que te obliguen a que cierta cantidad de m2 
construidos, tengas una obligación de tener 
una cierta cantidad de elementos verdes, ya 
sean techos verdes, fachadas verdes, jardines. 
Además, podríamos volcarnos al transporte, en 
volverlo más limpio con energía renovable o 
energías que no contaminen tanto. 

Interpretación Interpretación 

Se puede generar tejido verde en la ciudad 
aprovechando las áreas de las lomas, bermas, 
parques arborizándolo mediante un sistema 
operativo perenne. Asimismo, se puede 
acondicionar áreas verdes en zonas complejas, 
en suelos con relieve accidentado o lugares en 
lugares que no se puede quizás habitar, como 
por ejemplo en las laderas de los cerros, la idea 
también es revertir o transformar zonas de 
topografía dificultosa en tejido verde para 
oxigenar la ciudad. 

En este caso la entrevista se enfoca en reducir 
la contaminación ambiental para contribuir en la 
generación del tejido verde. Se puede lograr 
teniendo una ciudad sostenible, 
implementando medios de transporte que 
contaminen, como las ciclovías, scooter y el 
transporte vehicular público con energía 
renovable. También proponiendo techos y 
fachadas verdes, jardines, creando áreas 
verdes. 

Comparación 

Se tiene diferentes puntos de vista: el primer entrevistado propone creación del tejido verde en 
espacios libres que no son bien usados y en lugares accidentados. Y el segundo entrevistado se 
basa más que nada en dejar el camino libre para proponer el tejido verde, como reducir la 
contaminación ambiental, empleando elementos sustentables en los medios de transporte 
(ciclovías, energía renovable) y creación de más áreas verdes para la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados: 

En síntesis, de acuerdo a los diferentes enfoques del planeamiento entorno 

a los arquitectos e ingenieros, pudimos identificar el enfoque social, siendo este el 

modo por el cual una ciudad pueda crecer de manera ordenada y armónica, entorno 

al usuario, al mismo tiempo es imposible que las ciudades evolucionen tal cual lo 

planificado, puesto que durante el transcurso del desarrollo urbano se producen 

diversos cambios, entre ellos conurbaciones, informalidad, invasiones, sin poder 

definir en muchos casos los límites de un distrito. Asimismo, se pudo observar el 

enfoque económico teniendo como prioridad que planificar un territorio no es una 

solución para este aspecto, por lo que una manera para elevar dicho desarrollo es 

optar por una buena oferta y demanda, proponiendo equipamientos comerciales, 

hoteleros, bancarios o infraestructuras que generen trabajo a futuro, para que así 

la ciudad sea mayor reconocida por sus alrededores y posea mucho más valor 

económico. Por otro lado, el enfoque sistémico abarcó todo lo relacionado a la 

estructura vial, carreteras, avenidas, calles, jirones, medios de transporte, 

paraderos, pero dentro de todo lo mencionado se priorizó al peatón por encima de 

dichos transportes, buscando que la ciudad se convierta en algún momento en una 

ciudad sostenible, transformando la mayor cantidad de calles en peatonales e 

incentivando el uso de ciclovías o transportes ecológicos. Por último, se tuvo el 

enfoque ambiental, el cual busca que se cumpla según reglamentación los m2 de 

área verde correspondientes por persona, proponiendo distintas estrategias, ya sea 

implementar zonas verdes organizadas desde parques o plazas hasta plantar 

distintas tipologías de árboles y plantas de acuerdo al sector urbano donde se 

encuentre (características del suelo, clima, temperatura, luz y agua). 

Discusión: 

De los resultados del objetivo específico 1: identificar los diversos 

enfoques de la planificación urbana podemos compararlo con el resultado de 

Giménez (2018) quien señala que la planificación urbana se enfoca en un aspecto 

social, dado que es de suma importancia la participación de la población dentro de 

un proceso de desarrollo para un determinado sector. Además, la cooperación de 

las municipalidades ayuda al incremento de la actividad participativa vecinal 
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entorno a la planificación, por otro lado, se manifiesta en la manera ordenada y 

armónica del crecimiento de las localidades. De tal modo es que nos encontramos 

parcialmente de acuerdo con lo señalado en el antecedente, el cual guarda 

relación con la información recaudada por los especialistas, puesto que no solo 

existe el enfoque social sino también otros enfoques, como lo son: el ambiental, 

que busca la mayor implementación de áreas verdes de forma estructurada, el 

económico, que prioriza el equipamiento comercial que posteriormente sirva de 

ayuda para el desarrollo del mismo sector y el sistémico, el cual abarca todo lo 

relacionado a vías y transportes, teniendo como idea principal la disminución del 

sistema vehicular, de manera que el peatón sea lo más relevante junto a transportes 

sostenibles. 

 

Objetivo específico 2: Evaluar los tipos de plan de desarrollo urbano 

empleados en la planificación. 

La respuesta de este objetivo se dio en la segunda subcategoría, que abarcó dos 

indicadores, los cuales fueron: Plan de desarrollo urbano metropolitano y plan 

de desarrollo urbano distrital. Por consiguiente, cabe mencionar que a estos 

indicadores se aplicó el instrumento de guía de entrevista a través de 4 

especialistas, entre arquitectos e ingenieros civiles: Msc. Arq. Chávez Prado, Pedro 

Nicolás (E1) con especialización en Arquitectura y Maestro de Docencia 

Universitaria y al Dr. Arq. Cubas Aliaga, Harry Rubens (E2), con especialización en 

Arquitectura y especialización en gestión pública, el Ing. Pacheco Echevarría, 

Roberto Martin (E3) con especialización en Sistema de Construcción en Seco-

Drywall y a la Ing. Arroyo De los Santos, Fiorella (E4) con especialización en 

Proyectos de Construcción. Como segundo instrumento se aplicó la ficha de 

análisis de contenido.  

 

Se procede a la entrevista de los arquitectos, los cuales responderán de 

acuerdo a sus experiencias: siendo 2 indicadores y 1 pregunta. 
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Tabla 8  

Guía de entrevista Arquitectos – Plan de desarrollo urbano metropolitano y distrital. 

CATEGORIA: Planificación Urbana 

SUBCATEGORIA: Planes de desarrollo urbano 

INDICADOR 1: Plan de desarrollo urbano metropolitano 

INDICADOR 2: Plan de desarrollo urbano distrital 

¿Cuál es la importancia del plan de desarrollo urbano en la planificación del espacio 

metropolitano y sectorial? 

ENTREVISTADO 1 (E1) 

Msc. Arq. Chávez Prado, Pedro Nicolás 

ENTREVISTADO 2 (E2) 

Dr. Arq. Cubas Aliaga, Harry Rubens 

Respuesta Respuesta 

Obvio que tiene una importancia mayor, sin un 

plan de desarrollo urbano, la ciudad crece sin 

rumbo, acarreando problemas de tránsito 

vehicular, polución. A pesar de que, en la 

anterior pregunta, digo que la ciudad tiene vida 

propia, tener un plan de desarrollo, quizás nos 

dé una guía o un horizonte que a pesar de que 

la propia ciudad cambie por diversos motivos 

sociales, políticos o económicos, siempre tener 

un plan es tener un rumbo donde retornar o 

continuar. 

Es importante porque prevé lo que se va hacer 

en un territorio sea distrital o sea metropolitano. 

En un periodo aproximadamente de 5 a 10 

años, se está planificando como va a crecer su 

equipamiento de salud, educación, cultural 

entre otros.  

 

Interpretación Interpretación 

La importancia del plan de desarrollo urbano en 
la ciudad es primordial, ya que sin ella la ciudad 
crece desordenadamente, con problemas 
como el tráfico vehicular, sin poder evitar o 
resolver la contaminación ambiental y sin ella la 
ciudad no estaría preparada para su desarrollo 
y mejoramiento. Tener un plan de desarrollo 
urbano es contar con una guía o una dirección, 
sabiendo cual es el objetivo que a pesar que la 
ciudad sufre cambios, con el plan puedes 
retomar o enrumbarte en el camino. 

Es importante porque se programa lo que se va 

a realizar en un territorio distrital o 

metropolitano; espacio urbano extenso o corto. 

A través del plan de desarrollo urbano se 

planifica como va a crecer la ciudad en un 

periodo de 5 a 10 años, como se va a 

desarrollar sus equipamientos y la gestión en el 

sector salud, educación, cultura entre otros.  

 

Comparación 

Las entrevistas de los dos especialistas coinciden en que el plan de desarrollo urbano es 
importante para la planificación de la ciudad, para tener una programación de las actividades que 
van a favorecer a crecer y mejorar la ciudad. Teniendo también en cuenta que con el plan de 
desarrollo urbano ayuda a afrontar mejor los problemas que surjan el camino, ya que la ciudad 
está en constante cambio y con el plan sabes cuál es el rumbo. 

Fuente: Elaboración propia. 

De la misma manera, se procede a la entrevista de los especialistas en 

Ingeniería Civil, los cuales responderán a las preguntas de acuerdo a sus 

conocimientos adquiridos a lo largo de sus carreras: 
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Tabla 9 

Guía de entrevista Ingenieros – Plan de desarrollo urbano metropolitano y distrital. 

CATEGORIA: Planificación Urbana 

SUBCATEGORIA: Planes de desarrollo urbano 

INDICADOR 1: Plan de desarrollo urbano metropolitano 

INDICADOR 2: Plan de desarrollo urbano distrital 

¿Cuál es la importancia del plan de desarrollo urbano en la planificación del espacio 

metropolitano y sectorial? 
ENTREVISTADO 1 (E1) 

Ing. Pacheco Echevarría, Roberto Martin 

ENTREVISTADO 2 (E2) 

Ing. Arroyo De los Santos, Fiorella 

Respuesta Respuesta 

Tener un desarrollo urbano, un bosquejo general de 

lo que pondría en evidencia una ciudad, es importante 

para comenzar a hacer trazos generales y sobre eso 

calzar el tema metropolitano y sectorial. Por ejemplo, 

la Vía Expresa tiene un proyecto de continuación, 

alargar la parte de Surco, Barranco. La prolongación 

de la Vía Expresa acaba en la estación Las Flores que 

tiene una proyección que es continuación. Entonces 

para llegar a ello, se ha tenido que hacer varias 

expropiaciones, trabajos adicionales, en ese caso se 

ha priorizado la proyección del desarrollo 

metropolitano y se ha continuado con el desarrollo 

sectorial. Por lo tanto, es muy importante el desarrollo 

urbano para saber dónde se darán las proyecciones 

más importantes de avenidas, calles, de la misma 

forma ha pasado con el metropolitano y con el tren. 

Considero que es importante porque te 

permite hacer que todos los 

involucrados, sean las empresas, sean 

las entidades públicas, sea el mismo 

gobierno, remen o tengan como objetivo 

lo mismo, hacia el mismo lado, ya que en 

este plan están las estrategias, por tanto, 

saben hacia donde tienen que ir 

direccionadas todas sus decisiones, 

porque saben cuál es el objetivo final, 

cuáles son las prioridades de la 

planificación urbana, puesto que todo 

debería estar plasmado en este plan. 
  

Interpretación Interpretación 

Es de gran importancia contar con el plan de 
desarrollo urbano ya que es un diseño donde cómo se 
va a formar y desenvolver la ciudad, desarrollando el 
enfoque metropolitano y sectorial; empezando a tratar 
la planificación de la ciudad desde lo macro hacia lo 
micro. Con el Plan de desarrollo urbano empezamos 
a trabajar con lo primero que se forma la ciudad, las 
vías, que son las articulaciones espaciales; avenidas, 
calles y otros medios de viales donde están diseñadas 
y poco a poco se van construyendo físicamente, de 
igual manera se contempla su proyección, ya que todo 
es organizado ahí. 

En muy importante, ya que te permite 

desarrollar y gestionar tanto el sector 

empresarial privado y sector público con 

una sola finalidad, ya que se tiene el 

objetivo claro. En el plan de desarrollo 

urbano están las estrategias para 

direccionar la ciudad, las mejores tomas 

de decisiones, las prioridades y cómo 

afrontar la problemática de la ciudad 

para mejorarla, pues en ella está 

plasmada la planificación. 
  

Comparación 

Los entrevistadores coinciden en la importancia del desarrollo urbano de la ciudad. Se enfatiza 
como prioridad la planificación, ya que en ella está la proyección de los planes a desarrollar para 
gestionar bien de la ciudad; en lo vial, infraestructura, social, económico, educación, 
empresarial… En ella está el direccionamiento de la ciudad, las estrategias y el objetivo hacia 
donde se quiere ir, para el progreso de la ciudad y su población.  

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se visualizará la segunda técnica, el cual viene a ser el análisis 

documental, plasmada a través de las fichas de análisis de contenido, siendo 3 
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por cada indicador, haciendo un total de 6 fichas en la presente subcategoría, 

enumeradas a partir del número 1 al 6, siendo a su vez organizadas a través de 

letras en minúsculas. Dentro de estos documentos se desarrollará definiciones, 

aportes, junto a imágenes referenciales de acuerdo al tema, sin dejar de lado la 

conclusión de dicho contenido. 

Tabla 10 

Estructuración de fichas de contenido por indicador – Planes de desarrollo urbano 

CATEGORIA SUBCATEGORIA INDICADORES 
FICHAS DE CONTENIDO 

CANT. NUMERACIÓN AUTOR (AÑO) 

 

 

 

 

Planificació

n urbana 

 

 

 

 

Planes de 

desarrollo 

urbano 

Indicador 1: 

Plan de 

desarrollo 

urbano 

metropolitano 

 

 

3 

Ficha 01 
Lara 

 (2020) 

Ficha 02 
Vecslir  

(2019) 

Ficha 03 
Pfannenstein 

et al. (2019) 

 

Indicador 2: 

Plan de 

desarrollo 

urbano distrital 

 

 

3 
Ficha 04 

 Lucena-

Mayorga & 

Valdivia-

Oyarce (2016) 

Ficha 05 
Rosas et al. 

(2016) 

Ficha 06 
Ortiz et al. 

(2020) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11 

Fichas de análisis de contenido por indicador (OE2) 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados: 

De acuerdo a la entrevista de los especialistas y al análisis documental, 

respecto a los planes de desarrollo urbano en la planificación, es muy importante 

para el desarrollo de la ciudad, ya que marca el rumbo y cuenta con las estrategias 

para enfrentar los problemas y desafíos que se presentan en esta para progresar. 

Sin un plan o sin una planificación, la urbe es propensa al desorden, porque no 

existe ninguna dirección.  

El plan de desarrollo urbano metropolitano abarca un territorio más 

extenso, a nivel macro y cumple un rol amplio para el desarrollo de una metrópoli. 

Mientras que el plan de desarrollo urbano distrital abarca un determinado 

espacio, a una escala menor, a nivel micro, a la vez forma parte del primer plan 

mencionado. Cabe resaltar que dichos planes son importantes, porque prevé lo que 

se va a realizar favorablemente en el territorio a futuro. Además, tienen un periodo 

aproximado de 5 a 10 años, donde se planifica las actividades y el desarrollo de los 

equipamientos en el sector salud, educación, cultural y demás, para beneficio de la 

ciudad.  

Por ende, se concluyó que el plan de desarrollo urbano o la planificación 

urbana es donde se tiene todas las ideas claras de como la ciudad va a crecer y 

también se conocen los objetivos, quien la gestione percibirá como realizarla, ya 

que existe una agenda como guía. Es cierto que la ciudad está en constante 

cambio, por diversos motivos sociales, políticos o económicos, pero tener siempre 

un plan es tener un rumbo, que por más que los problemas alboroten, se va a saber 

retornar o continuar el camino planificado. 

Discusión: 

De los resultados del objetivo específico 2: Evaluar los tipos de plan de 

desarrollo urbano empleados en la planificación, mediante las entrevistas y el 

análisis documental, podemos compararlos con los resultados de los antecedentes 

de la investigación de Espinoza & Isique (2018), que sostienen la influencia de la 

planificación urbana en el desarrollo social, resaltando la importancia de la 

planificación urbana en la sociedad, lo cual encontramos una postura convergente 

que coincide con nuestro estudio. 
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Puesto que, con respecto al antecedente en mención, es nacional y se 

desarrolló en el distrito de Hualmay, aplicándose el método deductivo e inductivo 

que comprueba el desarrollo social con la planificación urbana. Y por parte de 

nuestra investigación, a la respuesta del objetivo específico tratado, se argumenta 

la importancia de la planificación urbana para guiar el desarrollo correcto de la 

ciudad, para beneficio de la población, ya que con este plan permitirá un progreso, 

teniendo claras las ideas y objetivos, pues esto está proyectado con la planificación. 

De esta manera los habitantes podrán disfrutar de los espacios ordenados, 

espacios armoniosos, equipamientos y servicios que responde a la necesidad del 

usuario y además brindar calidad de vida.  Por lo tanto, encontramos 

concordancia con nuestro estudio.  

 

Objetivo específico 3: Determinar las causas de las construcciones 

informales de viviendas 

El presente objetivo puntualmente estuvo conformado por cuatro indicadores: 

pobreza y falta de oportunidad, migración, acceso a tierra y acceso a 

financiamiento. Cabe resaltar que estos indicadores se elaboraron empleando la 

técnica de la entrevista y el análisis documental. Siendo la primera técnica 

mencionada, la primera en desarrollarse, destinada a 4 especialistas entre 

arquitectos e ingenieros: Msc. Arq. Chávez Prado, Pedro Nicolás (E1) con 

especialización en Arquitectura y Maestro de Docencia Universitaria, el Dr. Arq. 

Cubas Aliaga, Harry Rubens (E2), con especialización en Arquitectura y Gestión 

Pública. También se tiene al Ing. Pacheco Echevarría, Roberto Martin (E3) con 

especialización en Sistema de Construcción en Seco-Drywall y a la Ing. Arroyo De 

los Santos, Fiorella (E4) con especialización en Proyectos de Construcción.  

Seguidamente, empezaremos con la entrevista de los especialistas en 

Arquitectura, conformada por el primer y segundo entrevistado, la cual engloba en 

una sola pregunta los cuatro indicadores correspondientes: 
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Tabla 12 

Guía de entrevista Arquitectos – Pobreza y falta de oportunidad, migración, acceso a tierra 

y acceso a financiamiento. 

CATEGORIA: Planificación Urbana 

SUBCATEGORIA: Causas de las viviendas informales 

INDICADOR 1: Pobreza y falta de oportunidad - INDICADOR 2: Migración 

INDICADOR 3: Acceso a tierra - INDICADOR 4: Acceso a financiamiento 

¿Cuál cree usted que sería la causa fundamental por la cual se originan la construcción 

de muchas viviendas informales? 

ENTREVISTADO 1 (E1) 

Msc. Arq. Chávez Prado, Pedro Nicolás 

ENTREVISTADO 2 (E2) 

Dr. Arq. Cubas Aliaga, Harry Rubens 

Respuesta Respuesta 

Una de las principales causas es el hecho de 
familias migrantes que se encuentran en una 
ciudad que no les ofrece una posibilidad real de 
poder acceder a una vivienda, tienen que tomar 
la decisión de conseguir de alguna manera un 
techo donde vivir, es así que la necesidad de 
vivir bajo un techo, obliga a las familias a la 
construcción de una vivienda informal. 

Al no existir programas de viviendas social 
masivo que sea financiado por el estado, la 
cantidad de demanda de pobladores que no 
tienen viviendas, optan por ir a zonas a invadir 
animados por traficantes de tierra. Otro aspecto 
que puede bajar la cantidad de demanda 
también sería aprovechar en construir los 3er y 
4to piso de la casa de los padres, ósea el 
crecimiento vertical como condominios o 
multifamiliares, eso significaría asesoramiento 
técnico y profesional para evitar la 
autoconstrucción. 

Interpretación Interpretación 

Desde décadas pasadas muchas familias 
migraron a Lima desde su provincia y con ello 
ocurrió la centralización. Una de las grandes 
causas es la migración, la búsqueda de la 
población por algo mejor los llevó a asentarse, 
la misma necesidad que a muchos no les iba 
bien, buscaron su espacio para poder levantar 
su vivienda, ya sea informal, pero importaba 
más tener un techo donde vivir con su familia, 
siendo así una de las razones de las causas de 
las construcciones informales de viviendas. 

La falta de programas de Vivienda de Interés 
Social (VIS) por parte del Estado, como apoyo 
exclusivo para personas de bajos recursos. De 
esa manera se combate también la pobreza y 
se facilita el financiamiento para acceder a una 
vivienda digna, evitando así la informalidad. Por 
otro lado, para contrarrestar también sería que 
las viviendas existentes construyan el 3er y 4to 
piso, para ser ocupados por su familia 
(densificando), siendo asesorado por técnicos 
y profesionales para un buen trabajo. 

Comparación 

Entonces el primer entrevistado da como causa de la construcción informal de viviendas a la 
“Migración”; aquellas personas que dejaron su tierra por buscar algo mejor, pero sin embargo no 
prosperaron y optaron por la informalidad. Mientras que el segundo entrevistado expresa que la 
causa de la informalidad es la pobreza y falta de oportunidad, además el de no tener acceso a 
financiamiento para una vivienda digna, que podría proponer el Estado a través del proyecto 
Vivienda de Interés Social (VIS) y con ello evitar o contrarrestar las construcciones informales de 
viviendas. 

Fuente: Elaboración propia. 

De la misma manera, se procede a la entrevista de los especialistas en 

Ingeniería Civil, los cuales se explayaron de acuerdo a sus experiencias: 
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Tabla 13 

Guía de entrevista Ingenieros – Pobreza y falta de oportunidad, migración, acceso a tierra 

y acceso a financiamiento. 

CATEGORIA: Planificación Urbana 

SUBCATEGORIA: Causas de las viviendas informales 

INDICADOR 1: Pobreza y falta de oportunidad - INDICADOR 2: Migración  

INDICADOR 3: Acceso a tierra - INDICADOR 4: Acceso a financiamiento 

¿Cuál cree usted que sería la causa fundamental por la cual se originan la construcción 

de muchas viviendas informales? 

ENTREVISTADO 3 (E3) 

Ing. Pacheco Echevarría, Roberto Martin 

ENTREVISTADO 4 (E4) 

Ing. Arroyo De los Santos, Fiorella 

Respuesta Respuesta 

La pobreza y falta oportunidad, porque cada año 
la necesidad de vivienda aumenta, cada año la 
gente se casa, gente que busca tener su propio 
hogar o que se independiza y diversos motivos 
más. Entonces la falta de vivienda para los 
diversos sectores económicos, la brecha se va 
abriendo, más que nada para los sectores 
económicos más bajos, ahí es donde se marca 
más la diferencia en cuanto a la pobreza y falta de 
oportunidad, estando en esas condiciones, 
queriendo tener un hogar propio, se hace mucho 
más difícil y optas por viviendas informales. 

Se origina en una mala distribución de los 
recursos, si los recursos estuvieran 
geográficamente balanceados, no todos quisieran 
vivir en un mismo sitio. Esta necesidad de buscar 
un mejor acceso a salud, a educación o a estilo 
de vida, hace que muchas personas deseen vivir 
en una misma ubicación, y hace que de repente 
el plan que puede tener esa ciudad se desborde, 
entonces al tener demasiada gente queriendo 
vivir en un mismo sitio, se desborda el plan y de 
tal modo no se pueda controlar, entonces 
finalmente eso conlleva a que toda persona quiera 
vivir en cierta ciudad y busque la manera de vivir 
ahí, normalmente empiezan a vivir en las zonas 
aledañas de esa ciudad haciendo un crecimiento 
desordenado. La principal razón es que los 
recursos que te permiten o que te brinden dar 
oportunidades no están balanceadas. 

Interpretación Interpretación 

Al transcurrir el tiempo la necesidad por adquirir 
un techo propio está en constante crecimiento, ya 
sea por distintas circunstancias que nos presenta 
la vida, lamentablemente este tipo de sucesos se 
da más que nada en familias o personas que no 
tienen los recursos suficientes para llegar a 
cumplir con su cometido, el cual es el tener una 
vivienda propia, y esto a la vez fomenta que a 
causa de la pobreza y falta de oportunidad de 
poder conseguir un terreno de forma correcta, 
este número determinado de población elijan la 
vía más fácil y accesible, la cual es construir una 
vivienda no formal, sin tener en cuenta las 
consecuencias a un futuro. 

La falta de organización de los equipamientos no 
planificados de un determinado sector urbano, 
genera que muchas de las personas opten por 
querer situarse en un punto estratégico, es decir 
en un lugar cercano o accesible a todo tipo de 
edificación, ya sea comercial, hospitalario, 
educativo o recreativo, la cual, en su mayoría, 
estos lugares ya se encuentran habitados por 
otros. En otras palabras, poder acceder o 
conseguir un terreno con ciertas ventajas, es muy 
difícil, ya pertenecen a otras personas, trayendo 
como consecuencia que estos individuos se 
alojen en la periferia de la ciudad, originando 
muchas y muchas viviendas informales. 

Comparación 

Ambos especialistas difieren, ya que el primer entrevistado manifiesta que la principal causa que 
origina la construcción de las viviendas informales, viene a ser la pobreza y falta de oportunidad, 
debido a las bajas condiciones que estas personas presentan, las cuales conllevan a la elección 
de este tipo de vivienda que no respeta las leyes y normas establecidas. Mientras que, para el 
segundo entrevistado, es el acceso a tierra, más que nada por un tema de accesibilidad de dicha 
edificación, al no poseer la ubicación deseada, deciden por un terreno en zonas informales con 
criterios básicos de construcción, sin importar arriesgar sus vidas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 A continuación, se visualizará la segunda técnica, el cual viene a ser el 

análisis documental, plasmada a través de las fichas de análisis de contenido, 

siendo 3 por cada indicador, haciendo un total de 12 fichas en la presente 

subcategoría, enumeradas a partir del número 7 al 18, siendo a su vez organizadas 

a través de letras en minúsculas. Dentro de estos documentos se desarrollará 

definiciones, aportes, junto a imágenes referenciales de acuerdo al tema, sin dejar 

de lado la conclusión de dicho contenido. 

Tabla 14 

Estructuración de fichas de contenido por indicador – Causas de las viviendas informales 

CATEGORIA SUBCATEGORIA INDICADORES 
FICHAS DE CONTENIDO 

CANT. NUMERACIÓN AUTOR (AÑO) 

Construccio

nes 

Informales 

de 

viviendas 

Causas de las 

viviendas 

informales 

Indicador 1: 

Pobreza y falta 

de oportunidad 

 

3 

Ficha 07 
Oliveri 

 (2016) 

Ficha 08 
Luna et al. 

(2020) 

Ficha 09 
Rocha  

(2019) 

Indicador 2: 

Migración 

 

3 

Ficha 10 
Vendramini 

(2018) 

Ficha 11 

Chambergo-

michilot et al. 

(2020) 

Ficha 12 

Delgado-

Flores et al. 

(2021) 

Indicador 3: 

Acceso a tierra 

 

3 

Ficha 13 
Rodríguez 

et al. (2021) 

Ficha 14 
Lemontzoglou 

(2020) 

Ficha 15 
Grimmelmann 

et al. (2017) 

Indicador 4: 

Acceso a 

financiamiento 

 

3 

Ficha 16 
Zegarra 

(2018) 

Ficha 17 
Leitner & 

Stehrer (2013) 

Ficha 18 

Gómez-

Ramírez 

(2019) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15 

Fichas de análisis de contenido por indicador (OE3) 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados: 

A modo de conclusión, conforme a las distintas causas de las viviendas 

informales que se presentan, en donde las personas optan por construir una 

vivienda por la vía informal, siendo así que tanto los ingenieros y arquitectos, como 

lo desarrollado en las fichas de análisis de contenido, se llega a observar como una 

primera causa la pobreza, ya que en ésta a pesar que los individuos no cuentan 

con una economía suficiente para adquirir un hogar, tratan de hacer lo posible por 

conseguirlo sea de una manera u otra. Así también, se aprecia como una segunda 

causa la migración, siendo las personas migrantes de un lugar a otro con un 

pensamiento que las oportunidades serán mejor fuera de su ciudad o país de 

origen, buscando obtener una casa de la manera rápida y de ese modo no se 

quedarán sin un techo donde vivir. Además, como tercera causa está el acceso a 

tierra, pues en ésta se puede observar los escasos terrenos en el cual las personas 

pueden implementar un hogar, motivo por el cual muchas familias deciden edificar 

sus viviendas en lugares no óptimos para la construcción, es decir en laderas de 

cerros, orillas del río, entre otros. Por último, se tiene el acceso a financiamiento, 

viendo a ser una causa más, el cual influye a las malas edificaciones, por lo que 

muchos centros financieros exigen determinados requisitos para poder acceder a 

un préstamo por parte de este y es así que para muchos individuos es hasta casi 

imposible llegar a obtenerlos, de modo por el cual a falta de dinero las personas no 

pueden levantar su morada por la vía legal. 

Discusión: 

De los resultados del objetivo 3: determinar las causas de las 

construcciones informales de viviendas podemos compararlo con el resultado 

de  Santa María-Razzeto & Tijero-Pajuelo (2016), ya que estos mencionan que la 

pobreza es un factor o también llamada causa por el cual la producción de viviendas 

informales alcanza su máximo nivel, dado que las autoconstrucciones se basan por 

el presupuesto que tenga una familia. Además de ello, está el acceso a tierra y del 

financiamiento, por lo cual ambas guardan relación en el sentido que para acceder 

a un determinado sector o lugar los individuos buscan préstamos por parte de los 

centros bancarios. Es por ello que nosotros estamos parcialmente de acuerdo con 

lo señalado en el antecedente, el cual guarda relación con la información recaudada 
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por los especialistas y además las fichas de análisis de contenido, dado que se 

enfatiza tres de las cuatro causas abordadas en la tesis, siendo éstas: Pobreza y 

falta de oportunidad, por la situación precaria por la que las personas atraviesan al 

tener bajos recursos económicos es que llegan a buscar otras opciones, otra causa 

es la migración, en ella se puede apreciar como los usuarios tienen en mente que 

lograrán mejores oportunidades en otros lugares, también está el acceso a tierra, 

siendo esta la más difícil ya que actualmente las ciudades no cuentan con suficiente 

espacios adecuados para las construcciones y por último está el acceso a 

financiamiento, en ella se puede percibir la ausencia de apoyo por parte de los 

centros bancarios a las personas de bajo recursos para que estas pueden acceder 

a un préstamo. 

 

Objetivo específico 4: Determinar las consecuencias de las construcciones 

informales de viviendas. 

Este objetivo abarcó cuatro indicadores, los cuales fueron: efectos, social, pérdida 

económica y riesgo. Por consiguiente, cabe mencionar que estos indicadores se 

elaboraron aplicando la guía de entrevista a 4 especialistas entre arquitectos e 

ingenieros civiles: Msc. Arq. Chávez Prado, Pedro Nicolás (E1) con especialización 

en Arquitectura y Maestro de Docencia Universitaria y al Dr. Arq. Cubas Aliaga, 

Harry Rubens (E2), con especialización en Arquitectura y especialización en 

gestión pública, el Ing. Pacheco Echevarría, Roberto Martin (E3) con 

especialización en Sistema de Construcción en Seco-Drywall y a la Ing. Arroyo De 

los Santos, Fiorella (E4) con especialización en Proyectos de Construcción. 

Posterior a ello, se continuará aplicando las fichas de contenido. 

En primera instancia, empezaremos con la entrevista de los especialistas en 

Arquitectura, la cual darán respuesta y opinión a los cuatros indicadores 

correspondientes en una sola pregunta:  
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Tabla 16 

Guía de entrevista Arquitectos – Efectos, social, pérdida económica y riesgo. 

CATEGORIA: Construcciones informales de viviendas 

SUBCATEGORIA: Consecuencias de las viviendas informales 

INDICADOR 1: Efectos - INDICADOR 2: Social 

INDICADOR 3: Pérdida económica - INDICADOR 4: Riesgo 

¿Cómo cree usted que podríamos mitigar estas construcciones informales? 

ENTREVISTADO 1 (E1) 

Msc. Arq. Chávez Prado, Pedro Nicolás 

ENTREVISTADO 2 (E2) 

Dr. Arq. Cubas Aliaga, Harry Rubens 

Respuesta Respuesta 

Quizás lo ideal sería que los gobiernos locales, 

les proporcione modelos básicos de vivienda 

en planos para que puedan ellos poco a poco 

construir y terminar la vivienda y que esta tenga 

las características de una vivienda formal, con 

técnica y creatividad como si lo hicieran 

arquitectos e ingenieros. Las familias han 

demostrado que pueden con la 

autoconstrucción, lo que no tienen es dirección 

técnica profesional, con esos planos podría ser 

la solución. 

Teniendo alternativas como: ofertas de 

viviendas sociales por el sector público, 

programa de viviendas, asistencia técnica a la 

autoconstrucción para que estas viviendas 

tengan una mejor sostenibilidad, una mejor 

capacidad estructural, etc.  

  

Interpretación Interpretación 

Se podría mitigar haciendo que los gobiernos 
locales o la municipalidad proporcionen planos 
básicos o tipos de vivienda para que los 
ciudadanos que los soliciten construyan poco a 
poco, obviamente estos planos estarían 
realizados por arquitectos e ingenieros, con 
toda la técnica y reglamentación que 
corresponda. También se debe proporcionar 
dirección técnica profesional en la 
autoconstrucción y los planos es un buen 
complemento. 
 

Para mitigar podría plantearse alternativas 

como: promoción de viviendas sociales 

financiadas por el estado, programas de 

viviendas. Además de asistencia técnica 

profesional a la autoconstrucción para que las 

viviendas tengan mayor sostenibilidad, sean 

mejor preparadas estructuralmente, mejor 

constructivamente, entre otros. 

  

Comparación 

Por consiguiente, para el Primer Entrevistado menciona que no se recurre al profesional para la 
elaboración de los planos de vivienda, porque es un problema cultural de la población; que están 
acostumbrada a improvisar, a no pagar lo que le corresponde al profesional y a no valorar su 
trabajo. Mientras que el Segundo Entrevistado considera que no se recurre a contratar un 
profesional porque les resulta muy costoso y no cuentan con los recursos suficientes, en este 
caso específicamente para la población de estratos socioeconómicos D, E. 

Fuente: Elaboración propia. 

De la misma manera, se procede a la entrevista de los especialistas en 

Ingeniería Civil, los cuales se explayarán de acuerdo a sus experiencias: 
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Tabla 17 

Guía de entrevista Ingenieros – Efectos, social, pérdida económica y riesgo. 

CATEGORIA: Construcciones informales de viviendas 

SUBCATEGORIA: Consecuencias de las viviendas informales 

INDICADOR 1: Efectos - INDICADOR 2: Social 

INDICADOR 3: Pérdida económica - INDICADOR 4: Riesgo 

¿Cómo cree usted que podríamos mitigar estas construcciones informales? 

ENTREVISTADO 3 (E3) 

Ing. Pacheco Echevarría, Roberto Martin 

ENTREVISTADO 4 (E4) 

Ing. Arroyo De los Santos, Fiorella 

Respuesta Respuesta 

(1) Realizando un tipo de seguimiento, 
supervisión y control a todo lo que son 
viviendas informales, ese sería un porcentaje 
para poder mitigar esas construcciones 
informales, es decir una fiscalización por parte 
de la municipalidad, (2) El asesoramiento 
técnico, para que pase de informal a algo 
formal, ya que la gran mayoría de estas 
viviendas son autoconstrucciones. Por ejemplo, 
una losa aligerada puede ser lo mismo para una 
luz de 3 o 4m, pero si alguien se anima a tener 
una luz de 8 o 9m, ya no es igual. Por lo tanto, 
la autoconstrucción tiene sus límites, y (3) 
Buscar financiamiento para todo ello. 

Primero se debería equilibrar los recursos para así 
no hacer que una ciudad tenga una sobrepoblación, 
sino que todas las ciudades se vuelvan atractivas, 
para que, en varias de estas, la gente quiera vivir y 
se mude a la ciudad de su agrado, además pueda 
mudarse bajo el planeamiento de desarrollo que 
tiene esa ciudad. Otra manera para mitigar es 
creando normativas que permita a las ciudades que 
ya están saturadas a ampliar estos planes de 
desarrollo y ya no abarcar solo el centro sino también 
en las zonas aledañas en donde se va a prever 
futuros crecimientos de la ciudad. Otra manera de 
mitigar también estas construcciones informales es 
creando viviendas básicas, por ejemplo, que exista 
un ministerio que se encargue de decir: “Si tú vas 
hacer una vivienda básica en la cual no vas a tener 
ayuda profesional, te brindo hasta tres opciones de 
este tipo de vivienda, y si es así te facilito a tu zona 
luz y agua, de esta manera serian estrategias que el 
crecimiento de esta zona sea ordenado y bajo 
parámetros que no ponen en riesgo a nadie”.  

Interpretación Interpretación 

Para poder terminar con estas construcciones que 
no cumplen con las normas correspondientes de 
acuerdo a la zona urbana donde se encuentran, se 
debe fiscalizar, asesorar y financiar. Es decir, realizar 
una inspección rigurosa por parte de las entidades 
municipales para tener más claro el panorama, como 
que viviendas son, por qué razón, estado de la 
construcción, entre otros, para que posterior a ello 
una vez obtenido los resultados, los especialistas en 
la materia, puedan brindar la información correcta 
para que dicha autoconstrucción se convierta en una 
vivienda formal, y si no es suficiente o es 
inalcanzable económicamente, brindar el apoyo para 
buscar un financiamiento para la realización de todo 
este proceso, y de esta manera reducir el número de 
edificaciones informales. 

Una de las tantas opciones para poder reducir la 
cantidad de estas construcciones informales, es 
buscar un equilibrio de los equipamientos necesarios 
para la población, las cuales se encuentren 
distribuidos y bien organizados en toda la ciudad. 
Por otro lado, otra alternativa seria indicar que zonas 
urbanas están aptas para la expansión urbana, y así 
no situarse tal vez en las laderas de los cerros. Por 
último, otra opción es proponer prototipos de 
viviendas básicas que cumplan con el reglamento de 
edificaciones, a cambio de servicios básicos, 
impulsado por el estado con asesoramiento técnico 
en la construcción y con estrategias para el 

crecimiento urbano ordenado. 

Comparación 

Tanto el primer como segundo ingeniero, tienen punto de vistas distintos para mitigar las construcciones 
informales, puesto que el primero se basa en fiscalizar, asesorar y financiar, mientras que el segundo se 
centra en el equilibrar, crear y proponer, siendo ambos enfoques soluciones totalmente diferentes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se visualizará la segunda técnica, el cual viene a ser el análisis 

documental, plasmada a través de las fichas de análisis de contenido, siendo 3 

por cada indicador, haciendo un total de 12 fichas en la presente subcategoría, 

enumeradas a partir del número 19 al 30, siendo a su vez organizadas a través de 

letras en minúsculas. Dentro de estos documentos se desarrollará definiciones, 

aportes, junto a imágenes referenciales de acuerdo al tema, sin dejar de lado la 

conclusión de dicho contenido. 

Tabla 18 

Estructuración de fichas de contenido por indicador – Consecuencias de las viviendas 

informales 

CATEGORIA SUBCATEGORIA INDICADORES 

FICHAS DE CONTENIDO 

CA

NT. 
NUMERACIÓN AUTOR (AÑO) 

Construcci

ones 

Informales 

de 

viviendas 

Consecuencias 

de las 

viviendas 

informales 

Indicador 1: 

Efectos 
3 

Ficha 19 
Gil Vera 

(2018) 

Ficha 20 Coral (2017) 

Ficha 21 
Kondapi 

et al. (2019) 

Indicador 2: 

Social 
3 

Ficha 22 
Vergara 

(2020) 

Ficha 23 
Aramburu 

(2018) 

Ficha 24 

Celentano & 

Habert 

(2021) 

Indicador 3: 

Pérdida 

económica 

3 

Ficha 25 

Durst & 

Wegmann, 

(2017) 

Ficha 26 
GESTIÓN 

(2021) 

Ficha 27 

Alabi & 

Fapohunda 

(2021) 

Indicador 4: 

Riesgo 
3 

Ficha 28 

Rohling & 

Torres 

(2019) 

Ficha 29 
Mateluna 

et al. (2019) 

Ficha 30 
Rivas et al. 

(2019) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19 

Fichas de análisis de contenido por indicador (OE4) 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados: 

En síntesis, de acuerdo a las consecuencias de las viviendas informales, 

en base a la entrevista de los arquitectos e ingenieros y al análisis documental, 

puntualizaremos referente al indicador efectos, el cual se tiene diferentes 

reacciones por las consecuencias de las malas construcciones de viviendas, como 

el desorden urbano que altera la trama urbana, también genera un impacto 

desfavorable respecto a la imagen urbana y aspecto estético. En el impacto social 

se aprecia falta de cultura de la población, baja calidad de vida por algunas 

condiciones que se muestra, ya que por el desconocimiento y rebeldía los lleva a 

ello. Sobre la pérdida económica, debido a la autoconstrucción que se realiza, las 

personas por el tema de costos prefieren construir ellos mismos, sin embargo se 

olvidan de la parte técnica, de la capacidad de un buen albañil o maestro de obra, 

del control de calidad de los materiales adecuados y de la supervisión de la obra 

por parte de un especialista o profesional, por consecuencia dicha construcción 

muchas veces es en vano, produciéndose pérdidas materiales y económicas. 

Respecto al indicador riesgo, abarca los factores ocasionados por las 

construcciones informales de viviendas que ponen en riesgo la integridad física de 

las personas y la vida misma, porque algunos ciudadanos por desconocimiento, por 

falta de cultura o por irresponsabilidad, construyen su vivienda muchas veces sin 

planos, sin mano de obra calificada y sin la supervisión de un profesional, que por 

ello la casa puede tener un desperfecto y ocasionar accidentes, inclusive frente a 

un sismo la casa no podría soportar y se caería, afectando la vida de las personas. 

Discusión: 

De acuerdo a los resultados del objetivo específico 4: Determinar las 

consecuencias de las construcciones informales de viviendas, en base a las 

entrevistas y al análisis documental, podemos comparar con los resultados de los 

antecedentes de la investigación de Torres & Arias (2018), sobre reducir las malas 

prácticas constructivas en las viviendas informales (autoconstrucción), a través de 

la capacitación técnica, lo cual son algunos puntos en concordancia con nuestro 

trabajo. 
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Las consecuencias que ocasiona las construcciones informales de viviendas 

nos lleva también a buscar como poder mitigar este problema social, y buscar 

alternativas de solución, por lo tanto encontramos algunas similitudes con el 

antecedente mencionado, de manera que esta responde a la pregunta en la 

entrevista que estamos formulando, ya que una forma de mitigar las construcciones 

informales, es darle capacitación técnica a los que practican la autoconstrucción, 

para así aligerar problemas en la sociedad. 

 

Objetivo específico 5: Analizar la normativa existente sobre las 

construcciones de viviendas. 

Este objetivo abarca dos indicadores, los cuales son: Diseño y Normativa. Por 

consiguiente, cabe mencionar que estos indicadores se elaboraron aplicando la 

guía de entrevista a 4 especialistas entre arquitectos e ingenieros civiles: Msc. 

Arq. Chávez Prado, Pedro Nicolás (E1) con especialización en Arquitectura y 

Maestro de Docencia Universitaria y al Dr. Arq. Cubas Aliaga, Harry Rubens (E2), 

con especialización en Arquitectura y especialización en gestión pública, el Ing. 

Pacheco Echevarría, Roberto Martin (E3) con especialización en Sistema de 

Construcción en Seco-Drywall y a la Ing. Arroyo De los Santos, Fiorella (E4) con 

especialización en Proyectos de Construcción.  

A continuación, empezaremos con la entrevista de los arquitectos, los 

cuales darán respuesta y opinión a los dos indicadores correspondientes, cada uno 

de ellos con su propia pregunta: 
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Tabla 20  

Guía de entrevista Arquitectos – Diseño y normativa. 

CATEGORIA: Construcciones informales de viviendas 

SUBCATEGORIA: Diseño y normativa 

INDICADOR 1: Diseño 

¿Por qué cree usted que no se recurre al profesional para la elaboración de los planos de 

vivienda? 

ENTREVISTADO 1 (E1) 

Msc. Arq. Chávez Prado, Pedro Nicolás 

ENTREVISTADO 2 (E2) 

Dr. Arq. Cubas Aliaga, Harry Rubens 

Respuesta Respuesta 

Es cultural, nuestro país está acostumbrado a 

improvisar, ahorrar y no valorar, la creatividad, 

ni a los estudios, no se valora al profesional 

económicamente. Es por eso que no aceptan 

pagarle lo que se merece. 

. 

No se recurre porque los costos para contratar 

un arquitecto o profesional son elevados para 

gente de los estratos socioeconómico D, E, 

porque A, B tiene recursos y contrata a 

arquitectos, el C tiene programa “Mi Vivienda”. 

El D, E es el que necesita apoyo, entonces 

tiene que haber apoyo público, la municipalidad 

o alguna institución tiene que asesorar y 

realizar planos tipos, modelos para que los 

pobladores puedan escoger y construir con 

ellos sus viviendas.  

Interpretación Interpretación 

No se recurre al profesional para la elaboración 
de los planos de vivienda por la propia cultura 
que se lleva, el país está acostumbrado a 
improvisar, a lo empírico, como se dice 
criollamente a ahorrar y no valorar al 
profesional, a aquellos que estudiaron y 
conocen más, porque para ellos 
económicamente les resulta caro. Por eso es 
que no aceptan pagarle lo que le corresponde 
al profesional por sus servicios técnicos y 
muchos optan construir así a la ligera. 
 

Las personas no recurren a un arquitecto o 

profesional porque consideran que es costoso 

para los sectores de estratos D, E, pero el 

sector A, B puede contratar porque cuenta con 

recursos y el sector C tiene la alternativa de 

acceder al programa “Mi Vivienda”. Por lo tanto, 

la población D, E necesita más apoyo del 

Estado o alguna institución, como en el 

asesoramiento técnico y accesibilidad a planos 

tipos para su construcción.  

Comparación 

Por consiguiente, para el Primer Entrevistado menciona que no se recurre al profesional para la 
elaboración de los planos de vivienda, porque es un problema cultural de la población; que están 
acostumbrada a improvisar, a no pagar lo que le corresponde al profesional y a no valorar su 
trabajo. Mientras que el Segundo Entrevistado considera que no se recurre a contratar un 
profesional porque les resulta muy costoso y no cuentan con los recursos suficientes, en este 
caso específicamente para la población de estratos socioeconómicos D, E. 
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INDICADOR 2: Normativa 

¿Por qué cree usted que la ciudadanía al construir no toma en cuenta las normativas de 

edificaciones? 

ENTREVISTADO 1 (E1) 

Msc. Arq. Chávez Prado, Pedro Nicolás 

ENTREVISTADO 2 (E2) 

Dr. Arq. Cubas Aliaga, Harry Rubens 

Respuesta Respuesta 

Nuevamente es cultural, la gente no respeta 
nada ni a nadie, no hay conciencia del otro, y 
hacen lo que les conviene sin respetar a nadie. 

 

No toma las indicaciones reglamentarias 
porque sencillamente trata de sacar provecho 
de la poca área que tiene y del poco recurso 
que tiene para colocar materiales buenos de 
construcción y entonces es todo un reflejo de la 
pobreza. La pobreza urbana es reflejo de la 
pobreza económica de las personas. Para 
hacer eso hay que tratar de apoyar desde el 
sector público con orientaciones, con 
asesorías, con préstamos (banco de 
materiales), etc. 

Interpretación Interpretación 

La población no toma en cuenta las normativas 
para construir por la falta de cultura o porque no 
respeta la ciudad. La población no toma 
conciencia lo que significa construir 
responsablemente, no respeta lo material, ni a 
su prójimo. Solo hacen lo que les conviene, 
creyendo que abusar del espacio del privado o 
público está bien y piensan que creyendo 
construir saltando las normas está bien. Sin 
embargo, eso les puede causar riesgos 
lamentables en la seguridad propia y también la 
municipal les puede multar económicamente 
por dicha falta. 

No se toma en consideración de la normativa 
porque las personas quieren sacar el máximo 
provecho a su terreno debido al poco recurso 
económico que tienen también y justo invierten 
en los poco materiales que les alcanza. Lo cual 
se deduce que “la pobreza urbana es reflejo de 
la pobreza económica” y debería haber más 
apoyo del estado en los sectores de la 
población más necesitada. 

 

Comparación 

Por lo tanto, por una parte, el entrevistado 1 argumenta que la ciudadanía al construir no toma en 
cuenta las normativas de edificaciones, por falta de cultura, por no tener respecto y porque la 
población no toma conciencia. Por otra parte, el entrevistado 2, sostiene que es porque la 
población trata de sacar provecho a la poca área que tiene y del poco recurso que cuenta para 
comprar sus materiales de construcción, la necesidad le obliga a infringir y esto es reflejo de la 
pobreza. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la misma manera, se procede a la entrevista de los ingenieros, quienes 

nos brindaran sus conocimientos con respecto a cada pregunta elaborada por 

vuestra persona: 
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Tabla 21 

Guía de entrevista Ingenieros – Diseño y normativa. 

CATEGORIA: Construcciones informales de viviendas 

SUBCATEGORIA: Diseño y normativa 

INDICADOR 1: Diseño 

¿Por qué cree usted que no se recurre al profesional para la elaboración de los planos de 

vivienda? 

ENTREVISTADO 3 (E3) 

Ing. Pacheco Echevarría, Roberto Martin 

ENTREVISTADO 4 (E4) 

Ing. Arroyo De los Santos, Fiorella 

Respuesta Respuesta 

Por desconocimiento, por costo y por la falta de 

fiscalización. 

No se recurre a los profesionales para la 

elaboración de los planos porque son varios 

factores; el primero es el económico, porque se 

cree que recurrir a un profesional es muy caro, 

pero se desconoce que al contar con un 

profesional o un plano se puede tener un 

producto más eficiente y lo que se puede 

ahorrar es la utilización de los materiales o 

mano de obra en el diseño y tanto en 

cantidades de materiales, en las etapas y 

procesos constructivos. Otro factor es también 

el desconocimiento, por ejemplo, 

preguntándote: “¿Para qué necesitas un 

profesional? ¡Si tal persona hizo su casa y lo 

hizo bien!”, pero lo que no saben es que en la 

zona geográfica donde se encuentran tiene un 

alto riesgo sísmico, ya que puede ser 

vulnerable ante un posible sismo poniendo en 

riesgo no solo a toda tu cuadra sino a tu familia 

y a ti mismo. 

Interpretación Interpretación 

No todas las personas saben que al construir 
una casa o una vivienda es necesario el aporte 
de profesionales y la aprobación de la 
municipalidad, además de contar con un 
presupuesto tanto para ello como para el 
diseño que uno debe de tener, ya que uno está 
acostumbrado a comprar los materiales y 
comenzar con la construcción, por lo que esto 
puede traer consecuencias posteriores. 
  

Muchas personas no recurren a profesionales 

porque piensan que al hacer esto al momento 

de realizarse el diseño y la construcción el 

presupuesto que tienen planeado sobrepasará, 

dado que para muchos el contar con un 

profesional es costoso. Asimismo, la mayoría 

de las construcciones realizadas se hacen a 

través de los albañiles o también llamados 

maestros recomendados por algún familiar o 

conocido, sin embargo, esto no garantiza que 

cuenten con todo el conocimiento adecuado y 

necesario para la ejecución de una vivienda 

con calidad y resistente a los movimientos 

sísmicos. 

Comparación 

El primer entrevistado concuerda con el segundo en relación a la ausencia de conocimiento por 
parte de las personas al no considerar necesario los diseños correspondientes para la 
construcción de viviendas, además de ello el creer que la presencia de un profesional para la 
ejecución de ésta es un costo excesivo. Sin embargo, el primer especialista tiene una opinión 
adicional acerca de la fiscalización por parte de la municipalidad. 
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INDICADOR 2: Normativa 

¿Por qué cree usted que la ciudadanía al construir no toma en cuenta las normativas de 

edificaciones? 

ENTREVISTADO 3 (E3) 

Ing. Pacheco Echevarría, Roberto Martin 

ENTREVISTADO 4 (E4) 

Ing. Arroyo De los Santos, Fiorella 

Respuesta Respuesta 

(1) Por el acceso a la información. Por ejemplo, 

no es tan fácil buscar en internet y decir mi casa 

queda en tal lugar, y según normativa puedo 

construir solo 3 pisos, (2) Porque para todo ello 

existe un sobrecosto, tener esa información y 

que alguien te asesore tiene un sobrecosto. Por 

lo general, la gente se va por el facilismo, si ya 

ha hecho dos pisos porque no, 2 pisos más o 3 

pisos si tiene la oportunidad. 

  

La ciudadanía no toma en cuenta las 

normativas de las edificaciones, en el sentido 

de que construyen más, porque piensan que 

por cada m2 más que construyan, finalmente 

pueden recibir un ingreso adicional, siendo esa 

una de las razones, por ejemplo, cuando tienes 

que construir 3 pisos y construyes 5, es porque 

en esos 2 pisos los alquilas o vive uno de tus 

hijos, esa es la razón. Otra razón por la que no 

respeten los retiros y las áreas libres, es porque 

tenemos el concepto que la propiedad es a 

partir de la puerta hacia adentro, y solo nos 

importa de ahí hacia adentro y no saben que lo 

que está afuera le da valor a la propiedad, 

entonces esa manera de pensar es la que 

generalmente hace que muchos construyan no 

respetando los espacios libres, porque piensan 

que estas regalando tu terreno, de igual manera 

los retiros y solo tratan de construir más porque 

sabes que mientras tengas un techo más, vive 

alguien más o lo puedas alquilar y tener un 

ingreso. 

Interpretación Interpretación 

Por dos razones, la primera, es que la 
información no es tan fácil de conseguir dado 
que se necesita saber que instituciones son los 
encargados de brindarlas y/o en que páginas 
podremos encontrarlas; la segunda, es que 
además de la información esto conlleve un 
tema de costos, por lo que hay ciertos 
documentos informativos que cuentan con un 
monto elevado. 

Es que muchos pobladores piensan de manera 

errónea, al decir: “Mientras más espacio tengas 

más ingresos tendrás”. Esto quiere decir que a 

sabiendas que uno no debe construir en las 

áreas libres y retiros, las personas igual lo 

hacen, de modo que deciden hacer caso omiso 

a las normativas de edificación para así abarcar 

más espacio tanto horizontal como vertical. 

Comparación 

Los dos especialistas discrepan, de manera que el primero indica un tema de costo y difícil acceso 
a la información de las normativas de edificaciones, a diferencia del segundo que menciona que 
las personas siempre tratan de aprovechar en lo más mínimo el espacio que ellos creen que es 
de su propiedad a pesar que las normas señalan ciertos parámetros en cuanto a ello. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se visualizará la segunda técnica, el cual viene a ser el análisis 

documental, plasmada a través de las fichas de análisis de contenido, siendo 3 

por cada indicador, haciendo un total de 6 fichas en la presente subcategoría, 

enumeradas a partir del número 31 al 36, siendo a su vez organizadas a través de 

letras en minúsculas. Dentro de estos documentos se desarrollará definiciones, 

aportes, junto a imágenes referenciales de acuerdo al tema, sin dejar de lado la 

conclusión de dicho contenido. 

Tabla 22 

Estructuración de fichas de contenido por indicador – Diseño y normativa 

CATEGORIA SUBCATEGORIA INDICADORES 
FICHAS DE CONTENIDO 

CANT. NUMERACIÓN AUTOR (AÑO) 

Construcci

ones 

Informales 

de 

viviendas 

Diseño 

y normativa 

Indicador 1: 

Diseño 
3 

Ficha 31 Li (2018) 

Ficha 32 
Keskin & 

Erbay (2016) 

Ficha 33 
Valdivia 

et al. (2019) 

Indicador 2: 

Normativa 
3 

Ficha 34 
MVCS  

(2018) 

Ficha 35 
MVCS 

(2017) 

Ficha 36 
ADI 

(2019) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23 

Fichas de análisis de contenido por indicador (OE5) 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados: 

En conclusión, conforme al diseño y normativa, de acuerdo a la entrevista 

de los arquitectos e ingenieros y al análisis documental, sintetizamos; respecto al 

indicador diseño enfocado en la vivienda es importante, ya que este distribuirá los 

espacios correctamente, articulando las zonas, teniendo en cuenta la ventilación e 

iluminación de los ambientes, plasmado a través de los planos. También es de gran 

importancia en la optimización de los materiales de construcción, porque se 

consigue un producto eficiente posterior a la ejecución de la obra. De tal manera, 

que es conveniente realizar el diseño de los planos para construir una casa, ya que 

ahí gráficamente esta todo planificado. El diseño o los planos también son 

relevantes para preparar la casa ante un posible sismo o sobre lugares complejos. 

Algunas personas no recurren al profesional para el diseño de su vivienda, por 

diversos motivos, sin embargo, es mucho más beneficioso de lo que parece. En el 

R.N.E. también nos da algunos alcances para tomar en cuenta: A.010 Condiciones 

Generales de Diseño.  

 

Referente a normativa; se puntualiza la reglamentación en el campo de la 

edificación. En el Perú la norma madre es el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

y para la construcción de vivienda se debe cumplir con ciertos parámetros 

establecidos. En el distrito de San Juan de Lurigancho como también en otros 

distritos, se infringe mucho la normativa en el ámbito de las construcciones de 

viviendas, generalmente en los pueblos jóvenes, en los conos o lugares de la 

periferia. Por lo tanto, son muchos los factores en que la población no toma en 

cuenta la reglamentación al edificar una casa: como el difícil acceso a la 

información, los pocos recursos económicos que cuenta cierto sector de la 

sociedad, los que tienen posibilidad no lo hacen porque no respeta, la falta de 

cultura y falta de conciencia, otros piensan sacarle provecho a su terreno al 

máximo, construyendo sin considerar el área libre y retiro, entre otros. No respetar 

la normativa en la construcción de viviendas, también puede poner en riesgo la 

seguridad de las personas. 
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Discusión: 

Conforme a los resultados de las entrevistas y al análisis documental del 

objetivo específico 5: Analizar la normativa existente sobre las 

construcciones de viviendas, podemos comparar con los resultados de los 

antecedentes de la tesis de Izaguirre (2017), referido a la construcción informal y 

sus efectos en la seguridad de los pobladores, enfatizando que la autoconstrucción 

careciente de diseño, de planos y de cumplimiento de la normativa, pone en riesgo 

a las personas, de modo que estas demostraciones concuerda parcialmente con 

nuestro trabajo de investigación.  

El antecedente en mención demostró la relación de la seguridad respecto a 

la construcción informal que se da en las faldas de los cerros del distrito de 

independencia, Lima en los aspectos: socio económico, legal, político y los 

procesos constructivos. Encontramos también similitud en el espacio geográfico 

con el distrito de estudio de San Juan de Lurigancho, ya que hay viviendas 

construidas en los cerros que presentan un alto riesgo y más aún si estas no 

consideraron el diseño de planos, las normativas, el tema estructural o la 

intervención de un arquitecto o ingeniero, porque frente a un sismo puede 

lamentarse pérdidas materiales y la integridad física de las personas, tema que 

sostiene nuestra investigación a través de los resultados. Por lo tanto, coincide 

parcialmente con nuestro resultado de los objetivos y con nuestra variable. 
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V. CONCLUSIONES 

Una vez obtenida la información después de la recolección de datos aplicada, se 

generó un conjunto de análisis respecto a los resultados que permitió desarrollar el 

análisis final o más conocido como las conclusiones, teniendo en cuenta que estas 

fueron en base a los objetivos específicos del trabajo. Por ello se menciona que la 

conclusión de una tesis es la sección final o capítulo de cierre en el cual el autor 

redactará los aspectos más relevantes realizados en todo el trabajo (Sabino, 1992). 

Dicho de otro modo, el presente capitulo trata de sintetizar lo ya mencionado en 

todo el desarrollo del proyecto de investigación, resaltando siempre los puntos más 

relevantes, teniendo como fin la apreciación general de los resultados elaborados. 

Como conclusión general podemos resumir que en el lugar de estudio se 

tiene una ciudad desordenada producto de las construcciones de vividas 

informales, sin embargo a través de los objetivos se trata de comprender la 

problemática y revertir ello; sobre la gran importancia que es la planificación urbana 

y los planes urbanos, también lo ideal que es la participación de los pobladores; 

determinar las causas que lo originan y ser conscientes de las consecuencias 

negativas de la autoconstrucción; de la misma manera llegando a entender que se 

puede mitigar la problemática contando con planos, asesoría profesional, asesoría 

técnica en la mano de obra y respetar la normativa para una construcción 

responsable y tener una ciudad ordenada en la planificación. 

1. En conclusión, podemos decir del objetivo específico 1: identificar los 

diversos enfoques de la planificación urbana, que planificar una urbe es un 

tema muy amplio, pues abarca diversos sistemas o aspectos por la cual se 

compone una ciudad durante el planeamiento urbanístico, desde lo abstracto 

que viene a ser el enfoque social y económico, los cuales se representan en 

el crecimiento de una metrópoli ya sea en cuanto al número de su población y 

a las necesidades que estas poseen de acuerdo a cada equipamiento o a sus 

actividades económicas generadas por infraestructuras comerciales, hasta lo 

tangible que lo compone el enfoque sistémico y ambiental, el cual está 

conformada tanto por la estructura vial que viene a ser el esqueleto de la ciudad, 

como el pulmón o tejido verde que la compone, siendo esta ultima el aspecto 

que brinda otra sensación a una determinada localidad, teniendo presente que 
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la calidad de vida mejora cuando el derecho a la ciudad y a la naturaleza se 

materializa para todos sus habitantes de manera equitativa. 

 

2. De acuerdo a la investigación con respecto al objetivo específico 2: evaluar los 

tipos de plan de desarrollo urbano empleados en la planificación, podemos 

determinar que contamos con dos planes de desarrollo urbano muy importantes 

para la ciudad; uno metropolitano para un territorio extenso y otro espacio más 

puntual, distrital. Ambos planes resultan beneficiosos, ya que son ideas claras 

y estratégicas que buscan el orden y desarrollo de la ciudad a través de la 

planificación. También se toma en cuenta por nuestra investigación la 

planificación urbana participativa que es una estrategia más moderna, que 

cuenta con la participación de la población en los procesos de la planificación, 

haciendo a las personas participes y testigos del progreso de su ciudad. Por lo 

tanto, se cumplió con el objetivo, valorando los planes y técnicas de la 

planificación urbana, a través de la investigación y de los instrumentos 

aplicados. 

 

3. En síntesis, se puede enfatizar del objetivo específico 3: determinar las 

causas de las construcciones informales de viviendas, que el motivo por el 

cual muchas personas toman la difícil decisión de edificar su residencia en un 

sector no apto para la construcción, se debe a la pobreza y falta de 

oportunidad, así como también a la migración, que ambas son circunstancias 

que los conlleva a elegir por la autoconstrucción debido a los bajos recursos 

que poseen y al toparse con lo no pensado al momento de viajar de un lugar a 

otro creyendo que todo sería mejor. Además, otro origen de vivienda no formal 

es el acceso a tierra y al financiamiento, en donde el primer factor 

mencionado se debe al no encontrar un terreno donde poder alojarse y 

estabilizarse, mientras que el segundo se trata de no poder alcanzar el sueño 

del préstamo hipotecario necesario para un techo propio, trayendo como 

consecuencia que muchas familias opten por construir por la vía más factible 

para ellos, sin respetar las normas y reglamentos existentes por cada municipio. 
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4. Respecto al objetivo específico 4: determinar las consecuencias de las 

construcciones informales de viviendas, consideramos como principales 

entre ellos: los efectos que influyen directamente en la morfología urbana o 

imagen de la ciudad, alterando la estética tanto la limpieza visual como física. 

En lo social la informalidad de las construcciones de viviendas, nos indica un 

bajo nivel de calidad de vida de las personas, también su falta de cultura y 

compromiso con la sociedad por permitir esta problemática urbana. La pérdida 

económica también es muy notoria, producto de la informalidad que 

generalmente se da al comprar materiales de construcción inadecuados, 

muchas veces por querer ahorrar; al contratar malos albañiles o contar con 

mano de obra no calificada, todo por carecer de planos o la falta de un 

profesional. Por último, es el riesgo que ocasiona la construcción informal, 

siendo este el punto más sensible de este objetivo específico, atentando con la 

seguridad de las personas y hasta la vida, por culpa de una mala edificación de 

vivienda. Por consiguiente, determinamos estos cuatro factores como 

principales consecuencias de la construcción informal. 

 

5. Para el objetivo específico 5: analizar la normativa existente sobre las 

construcciones de viviendas, sintetizamos la prioridad del diseño y la 

normativa para construir una vivienda, ya que en el lugar de estudio gran parte 

de la población no considera importante la elaboración de planos y no respeta 

la reglamentación al momento de construir, porque estima que es costoso o no 

le alcanza los recursos, pero no toma en cuenta que es indispensable y optimo 

contar con planos elaborado por un arquitecto o ingeniero; como también se 

desconoce su importancia por falta de información, cultura o por falta de 

responsabilidad.  El diseño de los planos nos da la idea clara y buena 

distribución de los espacios en una vivienda; mientras que la normativa nos 

brinda los parámetros del respeto a la vía pública y los límites permitidos en la 

construcción de vivienda. Por eso ambos van de la mano y se complementan 

para lograr una construcción de vivienda responsable, segura, óptima y 

ordenada. Por lo tanto, se cumplió con analizar la normativa en el escenario de 

estudio para ayudar a mejorar y corregir la ciudad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Como último capítulo se tuvo a las recomendaciones, las cuales fueron 

redactadas según la misma estructura del capítulo anterior. Conforme con 

Hernández et al. (2014), estas se desarrollaron en base a las conclusiones, en esta 

parte de la investigación se aprecia que son sugerencias destinadas a proporcionar 

nuevas mejoras en el método de estudios. Es decir, de acuerdo a los conocimientos 

obtenidos nos permite dar una solución o propuesta a los problemas presentados 

en la tesis a modo de acciones sugeridas para así obtener a un futuro resultados 

más favorables. 

Como recomendación general, se sugiere a cada ente municipal por cada 

distrito o provincia, poner un mayor énfasis en cuanto a la planificación urbana 

desde que se inicia el territorio hasta el desarrollo de esta, para que de esta manera 

no halla consecuencias posteriores, entre ellas la mala práctica de la 

autoconstrucción generando muchas construcciones de viviendas informales. Por 

ello, a la vez se sugiere difundir y facilitar toda aquella información correspondiente 

a la normativa y reglamento para que este tipo de viviendas no se sigan dando de 

manera consecutiva, sino todo lo contrario buscar la manera de supervisar para 

contrarrestar este problema. 

1. Con respecto al objetivo específico 1: identificar los diversos enfoques de la 

planificación urbana, se sugiere a los municipios e instituciones encargadas 

en cuanto a este tema, en contemplar todos los enfoques ya mencionados 

dentro del desarrollo de la planificación de una ciudad, ya que estas forman 

parte de un todo y para que cumplan con su respectiva funcionalidad deben 

planificarse en conjunto uno vez ya analizada las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de aquella localidad. Puesto que cada una de estas 

están relacionada una con la otra, lo social va de la mano con lo económico, 

lo sistémico con lo ambiental, lo social con lo sistémico y así sucesivamente. 

Por ende, para proponer una determinada estrategia dentro de la planificación 

de un territorio se debe realizar no solo pensando en un aspecto, sino 

proyectándose en un enfoque múltiple el cual abarque cada problema del rincón 

de la urbe teniendo como fin una ciudad correctamente distribuida y organizada. 
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2. Mediante la investigación del objetivo específico 2: evaluar los tipos de plan 

de desarrollo urbano empleados en la planificación, consideramos de gran 

importancia los planes de desarrollo urbano para la planificación u 

ordenamiento de la ciudad, para corregir y mucho mejor ser aplicadas desde el 

inicio. De igual manera, tener en cuenta a la planificación urbana 

participativa, por la implicancia social de los pobladores como colaboradores 

estratégicos para impulsar positivamente su pueblo y conseguir calidad de vida. 

De esta manera recomendamos a las autoridades municipales y el estado 

promover, informar y fiscalizar respecto a la planificación urbana, como también 

inducir a la población en crear conciencia, haciéndoles partícipes en los 

procesos de la planificación para conseguir una ciudad limpia, ordenada y 

armoniosa. 

 

3. En cuanto al objetivo específico 3: determinar las causas de las 

construcciones informales de viviendas, se sugiere a las entidades 

municipales de cada distrito proponer programas de viviendas sociales de 

forma masiva, las cuales sean financiadas por el gobierno. De esta manera la 

gente de bajos recursos, ya sea por la pobreza o migración no optara por la 

vía incorrecta para poder obtener un techo propio. Por otro lado, se recomienda 

también brindar la información adecuada, así como el asesoramiento y 

orientación para estas personas las cuales tengan dificultades para obtener el 

acceso a tierra y al financiamiento, para así facilitar la adquisición de una 

vivienda que cumpla con todos los parámetros urbanísticos. 

 

4. Sobre el objetivo específico 4: determinar las consecuencias de las 

construcciones informales de viviendas, a través del estudio, análisis y 

entrevistas, destacamos que para mitigar las construcciones informales de 

viviendas de acuerdo a la realidad problemática, es indispensable que la 

municipalidad brinde planos tipos de vivienda para construir, para aquellos 

pobladores de escasos recursos que no pueden contratar un servicio 

profesional, además exista por parte del Estado viviendas de interés social 

(VIS) para que adquieran las personas con facilidades de pagos, bonos para 

construir viviendas, también que los programas Fondo Mi Vivienda y Techo 
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Propio tengan mayor alcance para los más necesitados. Y por último ya que es 

muy común la autoconstrucción, por eso es importante que las autoridades 

municipales o gubernamentales brinden capacitación técnica, para que de una 

manera se mejore y se construya responsablemente. Por lo tanto, estas son 

nuestras principales recomendaciones para reducir las consecuencias de las 

construcciones informales. 

 

5. De acuerdo al objetivo específico 5: analizar la normativa existente sobre las 

construcciones de viviendas, se identificó que en el distrito de estudio son 

muy pocos quienes cuentan con planos o contratan a un profesional para 

construir sus viviendas, de igual manera las viviendas existentes gran parte no 

cumple con la normativa nacional de edificaciones o con los parámetros 

urbanísticos edificatorios. Para eso recomendamos mayor difusión y facilidad 

de acceso a la normativa por parte de la municipalidad, además orientar a la 

población que construya su casa con planos, ya que también es importante que 

la estructura de la vivienda esté preparada para resistir un posible sismo y no 

lamentar vidas humanas. De la misma manera también es importante que la 

municipalidad baje los costos de la licencia de edificación (permiso de 

construcción) sobre todo para aquellas personas de bajos recursos, que le es 

difícil afrontar dicho costo para levantar su vivienda.  Por otro lado, para el 

sector de la población que no pueda contratar a especialistas por dificultad 

económica, la municipalidad debe proporcionar planos tipo como apoyo. Por 

último, la municipalidad debe fiscalizar aquellas obras que infringen la 

normativa y que ponen en riesgo la seguridad de las personas, en relación a 

ello la sociedad incluso debe tomar conciencia para evitar las malas prácticas 

constructivas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

184 
 

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En base a la investigación realizada como respuesta a la problemática, se planteó 

una propuesta arquitectónica, el cual fue estudiada, analizada y evaluada 

previamente antes de su presentación, de tal forma que esta resuelva el dilema 

presentado en el sector de estudio.  

Por consiguiente, dicha propuesta se trata de una tipología de vivienda 

social. Según Pérez (2016), este tipo de vivienda no solo abarca la solución 

habitacional, sino también la relación que guarda con el entorno y la ciudad, con el 

fin de mejorar la calidad de diseño gracias a los profesionales idóneos en la materia. 

Dicho de otra manera, brinda a la población, particularmente a los sectores de bajos 

recursos económicos, un techo digno donde habitar como parte de la solución, para 

así evitar que estos usuarios opten por invasiones o construcciones informales. 

A continuación, se pasará a detallar la propuesta arquitectónica de la 

investigación plasmadas en diversas fichas informativas del prototipo, donde 

encontraremos la descripción e imágenes relacionadas al contenido: ubicación y 

contexto urbano, terreno de la propuesta, zonificación, propuesta de vivienda social, 

programación y diagramación, vistas 3D y por último planos arquitectónicos. 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo MSc.  Pedro Nicolás Chávez Prado con especialidad en arquitectura, acepto de manera 

voluntaria participar en el trabajo de investigación que lleva por título “Importancia de la 

planificación urbana en las construcciones informales de viviendas en San Juan de 

Lurigancho”, siendo informado detalladamente sobre dicho estudio de investigación, así 

como los riesgos y beneficios de la misma. 

 

✓ La participación del experto será estrictamente profesional y para fines de la 

investigación. 

✓ No existirá ningún tipo de consecuencia hacia su persona como profesional en caso 

de no aceptar la invitación. 

✓ El participante podrá retirarse del estudio de investigación si lo considera pertinente 

de acuerdo a sus intereses, aun cuando el investigador responsable no lo solicite, 

dando a conocer sus razones para tal decisión. 

✓ No existirá ningún gasto, ni recibirá alguna remuneración por la participación en 

dicho estudio. 

✓ El derecho de confidencialidad sobre los datos obtenidos producto de la 

participación del experto. 

✓ El participante podrá solicitar, durante el trascurso del estudio información 

actualizada sobre el mismo, al investigador. 

 

Asimismo, se le ha comunicado que: 

 

✓ Sus datos serán de carácter confidencial. 

✓ Su participación en el estudio es voluntaria. 

✓ Su consentimiento a participar se puede dejar sin efecto en el momento que usted 

lo crea apropiado, sin que esta decisión perjudique el trato que reciba por los 

investigadores. 

 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre mi participación en el estudio y se me ha 

contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

 

 

Lima, 17 de septiembre del 2021 

 

Apellidos y Nombres del participante: Chávez Prado Pedro Nicolás  

Firma y huella del participante:  
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo Dr. Harry Rubens Cubas Aliaga con especialidad en arquitectura y doctor en gestión 

pública, acepto de manera voluntaria participar en el trabajo de investigación que lleva por 

título “Importancia de la planificación urbana en las construcciones informales de viviendas 

en San Juan de Lurigancho”, siendo informado detalladamente sobre dicho estudio de 

investigación, así como los riesgos y beneficios de la misma. 

 

✓ La participación del experto será estrictamente profesional y para fines de la 

investigación. 

✓ No existirá ningún tipo de consecuencia hacia su persona como profesional en caso 

de no aceptar la invitación. 

✓ El participante podrá retirarse del estudio de investigación si lo considera pertinente 

de acuerdo a sus intereses, aun cuando el investigador responsable no lo solicite, 

dando a conocer sus razones para tal decisión. 

✓ No existirá ningún gasto, ni recibirá alguna remuneración por la participación en 

dicho estudio. 

✓ El derecho de confidencialidad sobre los datos obtenidos producto de la 

participación del experto. 

✓ El participante podrá solicitar, durante el trascurso del estudio información 

actualizada sobre el mismo, al investigador. 

 

Asimismo, se le ha comunicado que: 

 

✓ Sus datos serán de carácter confidencial. 

✓ Su participación en el estudio es voluntaria. 

✓ Su consentimiento a participar se puede dejar sin efecto en el momento que usted 

lo crea apropiado, sin que esta decisión perjudique el trato que reciba por los 

investigadores. 

 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre mi participación en el estudio y se me ha 

contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

 

 

Lima, 19 de septiembre del 2021 

 

Apellidos y Nombres del participante: Harry Rubens Cubas Aliaga 

 

 

 

 

Firma y huella del participante:  
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo Fiorella Arroyo De Los Santos con especialidad en Ingeniería Civil, acepto de manera 

voluntaria participar en el trabajo de investigación que lleva por título “Importancia de la 

planificación urbana en las construcciones informales de viviendas en San Juan de 

Lurigancho”, siendo informado detalladamente sobre dicho estudio de investigación, así 

como los riesgos y beneficios de la misma. 

 

✓ La participación del experto será estrictamente profesional y para fines de la 

investigación. 

✓ No existirá ningún tipo de consecuencia hacia su persona como profesional en caso 

de no aceptar la invitación. 

✓ El participante podrá retirarse del estudio de investigación si lo considera pertinente 

de acuerdo a sus intereses, aun cuando el investigador responsable no lo solicite, 

dando a conocer sus razones para tal decisión. 

✓ No existirá ningún gasto, ni recibirá alguna remuneración por la participación en 

dicho estudio. 

✓ El derecho de confidencialidad sobre los datos obtenidos producto de la 

participación del experto. 

✓ El participante podrá solicitar, durante el trascurso del estudio información 

actualizada sobre el mismo, al investigador. 

 

Asimismo, se le ha comunicado que: 

 

✓ Sus datos serán de carácter confidencial. 

✓ Su participación en el estudio es voluntaria. 

✓ Su consentimiento a participar se puede dejar sin efecto en el momento que usted 

lo crea apropiado, sin que esta decisión perjudique el trato que reciba por los 

investigadores. 

 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre mi participación en el estudio y se me ha 

contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

 

 

Lima, 06 de octubre del 2021 

 

Apellidos y Nombres del participante: Fiorella Arroyo De Los Santos 

 

 

 

 

Firma y huella del participantes
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Importancia de la planificación urbana en las construcciones informales de viviendas en San Juan de Lurigancho 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Cuál es la 

importancia 

de la 

planificación 

urbana para 

contrarrestar 

las 

construccion

es informales 

de viviendas 

en San Juan 

de 

Lurigancho? 

Objetivo general: 

La 

planificación 

urbana 

contrarrestar

á las 

construccion

es informales 

de viviendas 

en San Juan 

de 

Lurigancho. 

Categoría 1: 

Planificación 

Urbana 

Subcategoría 1: 

Enfoques del 

Planeamiento 

Indicador 1: Enfoque social  

Enfoque: 

Cualitativo 

 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicado 

 

Diseño: 

Estudio 

Fenomenológico 

 

Técnicas: 

1.-Entrevista 

2.-Análisis 

documental 

 

Instrumentos: 

1.-Guía de 

entrevista 

semiestructurada 

2.-Ficha de 

análisis de 

contenido 

 

Participantes: 

1.-Dos arquitectos 

e dos ingenieros 

especialistas 

2.-Artículos y tesis 

Determinar la 

importancia de la 

planificación urbana 

para contrarrestar las 

construcciones 

informales de viviendas 

en el distrito de San 

Juan de Lurigancho. 

Indicador 2: Enfoque económico 

Indicador 3: Enfoque sistémico 

Indicador 4: Enfoque ambiental 

Subcategoría 2: 

Planes de 

desarrollo urbano 

Indicador 1: Plan de desarrollo 

urbano metropolitano 

Indicador 2: Plan de desarrollo 

urbano distrital 

Objetivos específicos: 

Categoría 2: 

Construccione

s Informales 

de viviendas 

Subcategoría 3: 

Causas de las 

viviendas 

informales 

Indicador 1: Pobreza y falta de 

oportunidad 

1. Identificar los diversos 

enfoques de la 

planificación urbana. 

Indicador 2: Migración 

Indicador 3: Acceso a tierra 

2. Evaluar los tipos de plan 

de desarrollo urbano 

empleados en la 

planificación. 

Indicador 4: Acceso a 

financiamiento 

3. Determinar las causas 

de las construcciones 

informales de viviendas. 
Subcategoría 4: 

Consecuencias de 

las viviendas 

informales 

Indicador 1: Efectos 

Indicador 2: Social 

4. Determinar las 

consecuencias de las 

construcciones informales 

de viviendas 

Indicador 3: Pérdida económica 

Indicador 4: Riesgo 

5. Analizar la normativa 

existente sobre las 

construcciones de 

viviendas. 

Subcategoría 5: 

Diseño y Normativa 

Indicador 1: Diseño 

Indicador 2: Normativa 


