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Resumen

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo determinar cómo la

inhabitabilidad urbana influye en el desplazamiento de personas con discapacidad

motora de las zonas 1,2 y 11 del distrito. Siendo desarrollado desde un enfoque

cualitativo, del tipo básica, de diseño etnográfico, con nivel explicativo (causal) -

transversal y de método inductivo, donde se tomó como muestra intencional a 6

personas con discapacidad motora entre los tipos moderada-severa en la edad

adulta y 3 expertos en el tema de accesibilidad, urbanismo y planificación urbana.

La validez del instrumento se realizó mediante el juicio de 3 expertos. En cuanto a

la recolección de datos se utilizó las entrevistas, fichas de observación,

levantamiento fotográfico y mapeos, siendo la información procesada en el

software Atlas.ti 22, donde se obtuvo la percepción negativa de la ciudad desde la

experiencia de la persona con discapacidad y de la deficiencias en el diseño de la

ciudad que no brinda igualdad de oportunidades para el usuario, concluyendo que

existe influencia entre las categorías de estudio, logrando determinar las

dificultades que la población con movilidad reducida experimenta en la ciudad y

que a su vez generan procesos de exclusión social.

Palabras Clave: Inhabitabilidad urbana, discapacidad motora,

desplazamiento y accesibilidad.
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Abstract

The objective of this research project was to determine how urban uninhabitability

influences the displacement of people with motor disabilities from zones 1, 2 and

11 of the district. Being developed from a qualitative approach, of the basic type, of

ethnographic design, with an explanatory level (causal) - transversal and inductive

methodology, where 6 people with motor disabilities between the moderate-severe

types in adulthood and 3 experts in the subject of accessibility, urbanism and

urban planning. The validity of the instrument was carried out through the

judgment of 3 experts. Regarding data collection, interviews, observation sheets,

photographic surveys and mapping were used, the information being processed in

the Atlas.ti 22 software, where the negative perception of the city was obtained

from the experience of the person with disabilities. and of the deficiencies in the

design of the city that does not provide equal opportunities for the user, concluding

that there is influence between the study categories, managing to determine the

difficulties experienced by the population with reduced mobility in the city and that

in turn generate processes of social exclusion.

Keywords: Urban uninhabitability, motor disability, displacement and

accessibility
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la ciudad se considera como el hábitat predominante de toda

persona, centrándose en el lugar donde vive y de su entorno urbano, es así como

el individuo vive la ciudad, tanto que, lo convierte y adapta el espacio para obtener

la efectividad ideal del usuario. Es así que Alvarado, et al.(2017), nos menciona

que la habitabilidad urbana son el estudio de las cualidades que se desempeñan

en la ciudad, que son el exterior de las edificaciones, lo que implica la

satisfacción, percepción, prácticas, costumbres, cultura y territorio, al tenerlas

todas, las ciudades serían exitosas y apropiadas para ser vividas por todos, sin

distinción alguna, ya que se genera el equilibrio entre los espacios públicos, la

sociedad y el medio ambiente.

Por lo tanto, en América Latina, la habitabilidad urbana toma fuerza ya que

las ciudades, no son habitables como se requieren, donde las prácticas y

ejecución de los parámetros no son aplicadas, donde no se brinda un nivel de

vida aceptable para los ciudadanos. Es así como se presentan los problemas

dentro de la habitabilidad, que se centran en el acceso a servicios y espacios,

donde se espera que la planificación urbana brinda lo mejor para las personas

con discapacidad motora, quienes no puedan acceder con igualdad de

condiciones , tanto en el medio físico, transporte, comunicación e información,

entre otros. (CGLU - Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, 2019).

Como también lo mencionan Rojas, et al. (2019), que la movilidad espacial

afecta el desplazamiento del ciudadano con movilidad reducida, en el que se

encuentra con limitaciones al ingresar y disfrutar de actividades o servicios en la

ciudad. Es así que las personas con discapacidad motora no acceden con

facilidad al entorno, como el resto de la población, ya que la ciudad está

proyectada para la persona promedio. (Ver figura 1)

La habitabilidad urbana también se enfoca en el desplazamiento de la

persona con discapacidad motora por lo que Dextre (2014) menciona que la

movilidad se debe preocupar por las necesidades de la sociedad, para poder

intervenir, puesto que lo adecuado para un tipo de usuario, no es el mismo que de

un niño, de la tercera edad, con una discapacidad, etc.
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En el Perú, el mayor problema de las ciudades es la congestión,

contaminación y accidentes de tránsito, donde los municipios lo enfrentan con la

construcción de más carriles, pasos a desnivel, etc enfocándose en la

infraestructura para el automóvil, empeorando la situación actual y dejando de

lado al peatón Dextre (2014). Por ello en el país, las personas con discapacidad

asciende a más de un millón de personas, que representa un 10.3% de la

población total, es así como la limitación más común de la población es la de

moverse o caminar que representa el 59,2%. Asimismo en Lima, reside el mayor

índice de personas con discapacidad que constituye el 31,2% de la población.

(INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informativa, 2017).

Por ende, Lima es considerado como inhabitable para cualquier persona,

ya que no brinda las facilidades, cercanías y necesidades básicas de la población,

debido a la falta de regulación en el sistema de movilidad y acceso pensado para

todos y de las diferentes experiencias de la persona con discapacidad al

movilizarse. Ante ello se requiere de mayor atención, puesto que dichas medidas

reducirán los riesgos y las barreras arquitectónicas de acceso y seguridad,

brindando mejor calidad de vida. Asimismo Lima Metropolitana, es la ciudad con

mayor población en el país, según la revista de Lima Cómo Vamos (LCV, 2019)

nos menciona que los desplazamientos en Lima, generan un tiempo

desperdiciando en el tránsito, costos de transporte, perjudicando en especial a los

de discapacidad motora, generando que ellos experimenten la inhabitabilidad

urbana en los aspectos sociales, económicos y físicos de la ciudad.

Por ende, dentro del sector de Lima-Norte se encuentra el distrito de

Comas, cuenta con un índice de 2.55% de personas con discapacidad motora

respecto a su población (Proyecto KNOW - Knowledge in Action for Urban

Equality, 2018) siendo las personas con discapacidad de moverse y/o caminar un

total de 13,286 personas con dificultad al movilizarse en su entorno (INEI, 2020).

Ante ello, Comas tiene una brecha de 28.5% de la población urbana que no

cuenta con acceso a los servicios, siendo un factor para la interconectividad de

los sectores, la actividad social y económica, que se encuentran en mal estado y

constante riesgo, pendiente de mantenimiento o de mejoramiento de espacios, sin

el adecuado tratamiento para desplazarse libremente.

2
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Puesto que el distrito de Comas, se estima que por cada 38 habitantes sin

discapacidad, se encuentra 1 habitante que tiene discapacidad motora, donde la

situación del distrito tiene deficiencias al no satisfacer a la población, se requiere

mayor atención, en el estado de la habitabilidad urbana, partiendo de las

características individuales y del entorno en las que se efectúa el desplazamiento

y la interacción social del habitante. (Ver tabla 1) Es así que, las personas con

discapacidad motora reducen el desplazamiento en menor proporción y velocidad

que el resto de la sociedad. Ante ello, Comas dispone del “Plan de Desarrollo

Concertado 2011- 2021”, el cual presenta un alto índice de vulnerabilidad, las

cuales han afectado la movilidad a diario, en el plan también se categoriza al

distrito por 14 zonas, las cuales reflejan el nivel de vulnerabilidad económica,

social y geográfico del distrito.

Por ello, la situación local en cuanto a salud en Comas, nos refleja que

entre los problemas principales, se encuentran las personas con alguna

discapacidad en el rango de niños hasta personas de la tercera edad,

mencionando que los pacientes con hipertensión son los que presentan alguna

discapacidad o muerte. (Ver figura 2 y 3). Las dificultades relacionadas con la

inhabitabilidad urbana, condiciona a las personas con discapacidad motora,

obligando a buscar otros medios para movilizarse e integrarse a la ciudad y así

generar  oportunidades. (Ver figura 4)

En consecuencia emergen focos de actividades inclusivas, vinculadas con

el comercio (tiendas y abarrotes) y de servicios básicos, por ende la

inhabitabilidad urbana, genera que las personas con discapacidad motora con

pocos recursos físicos y económicos busquen oportunidades propias de trabajo,

que garantice el acceso a las oportunidades básicas, en un mismo ambiente,

reduciendo su movilidad y la habitabilidad de ciertos puntos de la ciudad, es así

que tanto la infraestructura urbana (pública y privada) y la comunidad, influye en

las decisiones de desplazamiento, sin embargo, es importante destacar también

que está influenciado por las elecciones de cada individuo.

Un ejemplo de la inhabitabilidad urbana para personas con discapacidad

motora son las veredas, que es el espacio público más utilizado por todos, ya
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sean que tenga alguna discapacidad o no, pero la mayoría de veces no cumple

con los lineamientos de accesibilidad, es así como busca otros medios de

desplazamiento, como las vías vehiculares, que ocasiona inseguridad e

inclumplimiento del derecho a una ciudad segura e inclusiva para todos. Ya que

según Mavoa, et al. (2018) comentan que las medidas para un entorno accesible

es un componente importante de la caminabilidad la cual aporta a una eficiente

transitabilidad en el medio urbano. (Ver figura 5)

En cuanto a la distancia de viaje, se observó que las personas adultas con

discapacidad motora, tienden a recorrer mayores distancias en sus

desplazamientos, mientras que los de la tercer edad, tienden a realizar viajes más

cortos e incluso muchos escogen no salir, ya que la ciudad no cumple los

lineamientos básicos de habitabilidad urbana, que permitan a los ciudadanos

tener una vida a exterior de sus viviendas, sean socializar, descanso, arte,

deporte, etc. fomentando la igualdad entre todos, con respeto y amabilidad por las

diferencias de cada individuo, generando las facilidades y flujos externos e

internos de la ciudad, para que la ciudad sea habitable. (Ver figura 6)

Al ser la ciudad inhabitable para la persona con discapacidad, se observa

que la inaccesibilidad a los centros de salud, tiendas, librería, venta de comida, la

inclinación inapropiada, falta de las rampas peatonales, la falta de veredas

continuas, las rejas cerradas sin acceso vehicular y peatonal, la invasión de las

veredas, basura y el transporte público no es el adecuado para personas con

discapacidad motora, generando el contrato de vehículos particulares, lo que

genera gastos extra que afectan su economía, restringiendo el libre

desplazamiento a solo lo necesario e importante. (Ver figura 7-11)

Dentro de esta situación, existen aparatos legales y jurídicos que

promueven planes u organizaciones que benefician al entendimiento y respeto de

la discapacidad motora generando inclusión, sin embargo la falta de seriedad de

los gobiernos por hacer cumplir esta reglas, generando la exclusión. Sin embargo,

una parte de la sociedad, de alguna forma busca reducir esta falta de

sensibilización hacia la discapacidad motora, promoviendo comedores populares

y eventos que se realizan en ciertos periodos de tiempo, lo cual busca la inclusión
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para todos los residentes.

De acuerdo con lo expuesto, se plantea el problema general: ¿De qué

manera la inhabitabilidad urbana influye en el desplazamiento de personas con

discapacidad motora de las zonas 1,2 y 11 del distrito de Comas, 2022?.

Teniendo como objetivo general :Determinar como la inhabitabilidad urbana

influye en el desplazamiento de personas con discapacidad motora de las zonas

1,2 y 11 del distrito de Comas, 2022. De igual manera se determinan los objetivos

específicos, son: Analizar cómo el acceso a la infraestructura influye en la

disgregación social de las personas con discapacidad motora de las zonas 1,2 y

11 del distrito de Comas, 2022. Identificar cómo las redes de transporte influyen

en la adaptación negativa de las personas con discapacidad motora de las zonas

1,2 y 11 del distrito de Comas, 2022. Determinar cómo la calidad ambiental influye

en la participación ciudadana de las personas con discapacidad motora de las

zonas 1,2 y 11 del distrito de Comas, 2022.

La investigación se justifica teóricamente porque la definición y experiencia

de la inhabitabilidad urbana en el distrito, no se encuentra establecido

correctamente por lo que se propone ampliar teorías existentes y la influencia que

genera hacia la discapacidad motora. Además, se analizará las teorías que se

poseen sobre movilidad, diseño inclusivo, accesibilidad, medio ambiente y

transporte para así obtener un modelo que posteriormente se aplicará a la

realidad de la discapacidad motora desde la experiencia de la inhabitabilidad

urbana del distrito de Comas.

Para la justificación práctica, es ayudar a las personas que tienen

discapacidad motora sobre la inhabitabilidad urbana, para evitar el cambio a su

estilo de vida, por no satisfacer sus necesidades como el resto de personas en el

distrito de Comas, ya que según el ENEDIS (2014), nos menciona que los

problemas que experimentan las personas con discapacidad, es la accesibilidad a

lugares públicos como privados, siendo el ingreso y el desplazamiento.

Además, la justificación metodológica, es porque la investigación pretende

contribuir en las técnicas e instrumentos para obtener información de la situación

actual, de manera fiable para poder utilizarlo en otras investigaciones
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relacionadas a la inhabitabilidad urbana en personas con discapacidad motora

II. MARCO TEÓRICO

En este punto, se presentarán los antecedentes internacionales y nacionales, que

están directamente relacionados al tema de investigación y que aportaron en sus

diferentes enfoques, problemáticas y conclusiones a la parte informática del

trabajo.

Alvarado, et al. (2017) nos menciona en su artículo “Habitabilidad urbana

en el espacio público, el caso del centro histórico de Toluca”, esta investigación

tiene como objetivo presentar un esquema metodológico para la evaluación de la

habitabilidad de los espacios públicos del centro histórico de Toluca, empleando

parámetros ¨universales¨ enfocados en adultos mayores y personas en sillas de

ruedas. Donde se postula que hay dos enfoques, el hábitat y el habitar, donde el

segundo implica las costumbres y actividades sociales, en dichos espacios de

interacción, unificación de la sociedad y la satisfacción del entorno.

También sostenido por Alfonso, et al. (2019) quien menciona que la

habitabilidad es una manera concreta de resolver las carencias de los sectores de

menos recursos, de tal forma que accedan a una mejor calidad de vida, ya que la

habitabilidad no sólo se refiere a viviendas, sino el entorno mismo, donde el

habitante se moviliza cotidianamente.

Chen y Akar (2016) nos comenta en su artículo “How do

socio-demographics and built environment affect individual accessibility based on

activity space?Evidence from Greater Cleveland, Ohio”, esta investigación mide la

accesibilidad individual como oportunidades disponibles dentro del espacio de

actividad para evaluar el estado de exclusión del transporte basado en el enfoque

de capacidad. Donde los resultados indican que el efecto de los ingresos sobre la

accesibilidad varía según el tipo de oportunidad y vivir en barrios urbanizados,

tomando como modelos de ruta entre la sociodemografía, el entorno construido,

las características de viaje y la accesibilidad individual.

De modo que se establece una relación con lo sostenido por Park, et al.

(2022) quien en su investigación sintetiza estudios previos sobre los diferentes

6



comportamientos de viaje entre personas con discapacidad y sin discapacidad, en

términos de frecuencia de viaje, elección de modo, tiempo y distancias de viaje y

barreras, donde su revisión cualitativa muestra que a pesar de un alto nivel de

adaptación, las personas con discapacidad encuentran muchas barreras en el

entorno construido para su acceso.

Por otro lado, Noles y Guerrero (2020) en su artículo científico “La

Discapacidad en emergencia: Una aproximación a las medidas adoptadas por el

Estado peruano frente a la pandemia” teniendo como objetivo explorar las

características sociopolíticas de las personas en situación de discapacidad física

severa y como la pandemia han sobre vulnerabilizado su situación, donde

comentan como el entorno incapacita, por cuanto no le brinda herramientas para

que pueda desarrollarse de manera libre, autónoma y sin barreras.

De modo que concuerda con Mamani (2017) quien desarrolló la tesis

titulada “Accesibilidad en los espacios públicos e inclusión social en el centro

urbano de la ciudad para las personas con discapacidad caso OMAPED-Puno''.

quien corrobora de cómo los espacios donde se desenvuelve no son accesibles

para las personas con discapacidad, donde existen parques, calles e instituciones

con infraestructura inadecuada para transitar y movilizarse de forma segura,

autónoma y equitativa.

Es así como Vecchio, et al. (2020). En su artículo científico “Movilidad

urbana y personas mayores en la ciudad de Santiago de Chile”. El método fue del

tipo cualitativo. El trabajo discute el valor de integrar diferentes métodos de

análisis para una mejor representación de la movilidad de las personas mayores,

donde como la movilidad en la ciudad y la accesibilidad están de la mano,

presentes en los barrios, analizando la posibilidad de movilizarse y de cuanto

acceso tenga este grupo. Con el propósito de analizar, desde diferentes

perspectivas[...] que pueda aportar a la definición de preferencias, para la mejora

de las infraestructuras y del servicio de transporte, de tal forma que garantice el

acceso a las diversas actividades diarias[...]. Se ha demostrado que el acceso al

transporte, ya sea público, privado o de otro tipo, contribuye de manera

importante a este grupo.
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Paige, et al. (2021) En su artículo científico “Mobility challenges and

perceptions of autonomous vehicles for individuals with physical disabilities”

teniendo como objetivos identificar las necesidades de accesibilidad asociadas al

transporte para personas con discapacidad física y comprender las percepciones

iniciales de esta población. Con el acceso al transporte, no solo se pueden

respaldar los viajes a las tiendas de comestibles, las citas médicas y otras

instalaciones necesarias, sino que las oportunidades de participación social se

vuelven más disponibles, que son clave para el bienestar de la persona. Por ello,

los estudios vinculados a la salud y el entorno han concluido que las elecciones

de diseño que hacemos en el medio urbano, hogares y sistemas de transporte

afectan la salud de las personas con discapacidad condicionando a enfrentar más

desafíos. Levinson, et al. (2017)

Torres (2019). En su artículo científico “Movilidad, espacio público y diseño

participativo”. Las metrópolis son consideradas como zonas de mayor

concentración social, una zona que les proporciona oportunidades de trabajo,

salud, entre otras. En ese sentido, garantizar la libre movilización del usuario en la

ciudad debería ser una realidad, sin embargo es muy diferente actualmente. Los

territorios están desarticulados como consecuencia del proceso de ocupación

informal y de lógicas de poder que causan barreras físicas y de otros órdenes,

que obstaculizan la accesibilidad y el desplazamiento libre.

Mação, et al. (2019) en su artículo, “Urban mobility of older people in the

metropolitan region of São Paulo: an application of the multinomial logit model”,

donde el estudio tuvo como objetivo identificar diferencias en la movilidad urbana

de la población adulta y no adulta con limitaciones en función de las

características de viaje, donde nos señala que la accesibilidad es una herramienta

clave para integrar a las personas con limitaciones en la ciudad y de planificación

constante, especialmente por el aumento de población de este grupo.

Por otro lado Jans, (2017) en su artículo, “Movilidad Urbana: en camino a

sistemas de transporte colectivo integrado” teniendo como objetivo abrir la

discusión respecto a las demandas actuales y futuras producto del cambio en los

patrones de crecimiento de la población en las últimas décadas, donde destaca
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que una adecuada infraestructura es importante para asegurar el acceso a los

diferentes servicios y actividades, así como para incentivar a la población a

aprovechar la ciudad y su entorno social. Por ello, la intervención de los límites del

apoyo gubernamental con las crecientes necesidades de movilidad de las

personas con discapacidad y adultos mayores exige el desarrollo de herramientas

que permitan priorizar en aquellas áreas que brindan mayores beneficios. Ferrari,

et al. (2014)

Ipiña (2019)en su artículo científico “Accesibilidad y sensibilización

ciudadana en el espacio público”, donde tiene cómo objetivo fomentar la equidad,

el reconocimiento de la dignidad inherente, la autonomía, el respeto y aceptación

que condicionen una correcta concientización de los ciudadanos, es así que al

movilizarse en la ciudad respetando las diferencias y necesidades con el potencial

de colaborar entre los ciudadanos es el primer paso para lograrlo.

Por ello Sarmiento y Fernandez (2020)en su artículo científico, identificó a

la población como partícipes del proceso de diseño sin lugar a dudas es un

desafío frente a qué, cómo y para quien diseñar. Este proceso de cambio que se

requiere implica dejar de diseñar para un grupo en particular de personas

promedio y hacerlo donde la participación esté presente en el diseño y la

innovación en espacios públicos puedan progresar.

Es así que Dextre (2014), describe en su libro “Movilidad en zonas

urbanas” que la ciudad debe ser diseñada considerando a las personas con

limitaciones en su movilidad considerando que, si este grupo se puede movilizar

de manera independiente y segura, entonces todo ciudadano también lo logrará.

Lo anterior deja a entender que hay muchas maneras de acercamiento a la

justicia desde el diseño, como lineamientos en las normas, el diseño centrado al

poblador y sobre todo el diseño inclusivo.

Asimismo Vega (2006) menciona en su libro “Las zonas públicas: la

movilidad y la revaloración de la ciudad”. Donde expone que una realidad

existente sobre la ciudadanía y el poco interés de apropiamiento con respecto a

zonas dirigidas a la unificación e interacción social, puesto que si estos se

percibirán como propios, se generaron iniciativas de las entidades
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gubernamentales para su constante mantenimiento y cuidado, sin embargo, por

tomar el papel de pasivos, las administradores municipales dan más prioridad a

canales ”populares” o que genere beneficios económicos.

Con respecto a las categorías de la investigación se presenta la

fundamentación teórica, iniciando con el concepto general de la habitabilidad

urbana, para determinar la primera categoría de inhabitabilidad urbana y las

subcategorías estudiadas.

En ese sentido Garfias y Araujo (2015) definen a la habitabilidad urbana

como el vínculo de personas y el contexto de la ciudad, ya que contribuye a la

forma de vivir de sus habitantes, por lo que se define en tres enfoques: el

físico-espacial, el ambiental y el psico-espacial. Ya que la ciudad, debe responder

a las características específicas, para que exista la habitabilidad, se debe contar

con escenarios que integren espacios aceptables e inclusivos y de actividades

sociales, de forma que accedan a mejor calidad de vida, siendo que la

habitabilidad no sólo se centra en las viviendas sino en el entorno, donde el

usuario se moviliza.

Por ello la inhabitabilidad urbana es todo lo contrario, Según Dextre (2014)

menciona que la ciudad no brinda todas las oportunidad por igual, ya que afecta

principalmente a los grupos vulnerables, siendo con algún tipo de discapacidad,

personas mayores, con deficiencias temporales y de niños, ya que la ciudad se ha

desarrollado como si el usuario no tuviera problemas.Por ello Moreno (2008)

consigna a la inhabitabilidad urbana como el rasgo que no tiene un lugar para

satisfacer consecuentemente las necesidades y aspiraciones del habitante. Es así

que Calado, et al. (2019) mencionan que las ciudades son deficientes en el

aspecto de movilidad potencial de los peatones y la situación se agrava en

función de las características de locomoción de estos individuos, ya que la

inadecuada accesibilidad restringe la integración y función social en el medio

urbano.

Es así que Dombrowski, et al. (2016) lo enfocan hacia una orientación de

justicia social para diseñar para tales desafíos, que se desarrolla mediante seis

dimensiones (transformación, reconocimiento, reciprocidad, habitabilidad,
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distribución y responsabilidad), donde no solo se trata de posibilidades

tecnológicas y urbanas sino también de responsabilidad política. Ante ello

Sahebgharani, et al. (2019) nos explican que es necesario comprender cómo se

mueven las personas y cómo pueden acceder a las oportunidades, de esa

manera tener un mejor análisis para comprender el papel de los asentamientos

humanos y así proporcionar lugares habitables. Ya que el entorno construido, el

viaje activo y la accesibilidad proporciona un marco teórico y conceptual de la

forma en que el entorno se relaciona con la movilidad y da forma a la

accesibilidad. (Vale, et al., 2016)

Con respecto a la segunda categoría, el fundamento teórico empezará

desde un concepto general de la persona con discapacidad motora orientado

hacia el desplazamiento.

En ese sentido Huerta (2007) menciona que la persona con discapacidad

motora son aquellas que tiene una limitación física para desplazarse y hacer sus

actividades dentro del margen que se considera el ser normal para la sociedad.

Ante ello Lotito y Sanhueza (2017) nos remarca que la discapacidad motora es

una situación que, por muy grave que parezca sigue siendo una persona y civil

con iguales derechos, sin embargo se han enfrentado a un tratamiento hostil y

plasmado de contradicciones que se basan principalmente del desconocimiento y

de cómo afecta a las personas de su entorno.

De modo que según Mareño, et al. (2014). explican que los grupos con

discapacidades viven en una realidad generada de las estructuras sociales,

económicas y políticas, las cuales están presentes en las sociedades

occidentales, por la manera en que se las aparta y rechaza de la sociedad. Por lo

tanto, al evaluar la discapacidad motora se toma dimensiones como lo menciona

Noles y Guerrero (2020). que nos dice que el entorno incapacita, por cuantas

herramientas de para desarrollarse de manera libre, autónoma y sin barreras. Es

así cómo Schmöcker (2009) menciona como la accesibilidad no es distribuida

equitativamente en la sociedad, por ello las personas con limitaciones a menudo

se encuentran imposibilitados de llegar a sus destinos, donde la escala y la

importancia de este problema es cada vez más evidente.
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Ya que según Prescott, et al. (2020) explica que los usuarios de

dispositivos de movilidad con ruedas, les genera desafíos complejos y dinámicos

que enfrentan, donde destaca cómo las personas con discapacidad física desvían

su atención de mantener la orientación y el rumbo al tener problemas de

accesibilidad. En ese sentido Rigotti y Gomes (2017) indica que el poder público

necesita adoptar un conjunto de medidas, como prácticas aplicadas con éxito en

otras ciudades, mediante la planificación a largo plazo y elaboración de políticas

que respeten las características y limitaciones de personas con discapacidad.

Por ello, se plantea el marco conceptual de la investigación desde el aporte

propio con respeto a la inhabitabilidad urbana y desplazamiento de personas con

discapacidad motora.

Ante ello, la habitabilidad urbana, es el hecho de la persona que interactúa

con su entorno urbano en la ciudad, por ello se debe tomar las medidas

apropiadas para obtener el mayor beneficio y oportunidades que el ciudadano

requiere y merece para una mejor calidad de vida. Asimismo, al hablar de

inhabitabilidad urbana, es lo negativo, ya que los servicios y necesidades básicas

son inexistentes o poco apropiadas para el ciudadano, por lo que no invita a

participar en la ciudad, afectando la vivencia, desplazamiento, estado emocional,

el ambiente y lugares de encuentro o recreación, etc.

De tal modo, no todos acceden por igual, debido a las diferentes brechas

sociales y urbanísticas que la ciudad posee, perjudicando en su mayoría a

personas en situación de vulnerabilidad, ya que las ciudades actuales, se han

formado en torno al vehículo como medio de transporte y de status económico,

por ende la ciudad se ha desarrollado sin considerar al peatón muchas veces,

presentándose así la inexistencia de caminos, accesos, servicios y oportunidades

para el usuario, por lo que se da lugar a tocar aspectos que tratan de evidenciar

los grandes problemas que abarca la inhabitabilidad, siendo de:

Acceso a la infraestructura que es la posibilidad y condición de alcance,

que se toma en cuenta la percepción y comprensión para el uso seguro y de

mayor autonomía en los edificios o infraestructura, ya sean los espacios privados

o públicos, incluyendo al equipamiento urbano. (Rigotti y Gomes, 2017). Siendo
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que un mejor acceso a la infraestructura aumenta el conjunto de opciones de los

viajeros, lo que probablemente lleva a que se pueda acceder a una gama más

amplia de destinos.(Schmöcker, 2009)

Así como las redes de transporte, juegan un papel importante en la salud

de un individuo, ya que brinda acceso a los servicios, como visitas médicas,

trabajo, comercio y espacios recreativos, estos entendidos como propósitos

esenciales de viaje. (Paige, et al., 2021), ya que el patrón de los desplazamientos

son relevantes para establecer la lejanía física y de la distancia que los usuarios

experimentan desde el punto de salida y de destino.(Rojas, et al., 2019)

La calidad ambiental es la capacidad de conocer y controlar la relación de

las ciudades con el medio ambiente, ya que es la capacidad de supervivencia de

la humanidad, condicionada por el ambiente.(Moreno, 2008). Siendo en un

aspecto más amplio, la representación social de la calidad de vida “calidad

ambiental” un aspecto importante para el bienestar general.(Alvarado, et al., 2017)

Ante ello la persona con discapacidad motora, son las que tienen una

limitación su desplazamiento y el desarrollo de sus actividades, que es un

impedimento físico, pero no de discapacidad, ya que es un término que lo

consigna, pero que a veces es un constructo de la sociedad, al querer separar por

diferentes características, en este caso por falta de movilidad de extremidades,

que limita el desplazamiento, al encontrarse con constantes barreras sociales,

económicas, arquitectónicas y urbanísticas, generando que este grupo reciba un

trato ofensivo, al ser discriminados por la población y el entorno, ya que el

desplazamiento es primordial y de forma digna para todo ser humano.

Por lo tanto, todos merecen el espacio apropiado para acceder a los

beneficios y oportunidades que da la ciudad, sin embargo muchos lugares no lo

cumplen y es un desafío constante para la persona con discapacidad al momento

de desplazarse, debido a que el entorno no es el apropiado para el uso de todo el

público en igualdad, presentándose desigualdades que en la actualidad se ha

denotado el problema de las ciudades y de su afectación en personas con

movilidad reducida, principalmente en aspectos emocionales y sociales para la

persona, por ello se tocan temas que involucra los siguientes temas:
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La participación ciudadana es la consolidación de la cultura, que se

entiende como el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas

que generan sentido de pertenencia, que beneficia a la convivencia urbana y

conducen al respeto mediante el reconocimiento de los derechos y deberes del

ciudadano, entre sus factores importantes menciona la realización de actividades

o campañas enfocadas a la población vulnerable. (Ipiña, 2019)

Generando la disgregación social en los espacios públicos y la constante

transformación de las calles en la ciudad, que están condicionando el poco interés

de las autoridades y abandono de la ciudad, de modo que provoca una

desintegración social , tanto en la capacidad que tenga la ciudad en dar acceso

de espacios y la interacción social entre sociedad y el entorno, (Garfias y Araujo,

2015), por lo que se ha originado en las calles viejas de la ciudad, que son menos

valoradas socialmente. (Vega, 2006)

Ante ello se presenta que la adaptación negativa está condicionada por la

desigualdad que aparece como elemento recurrente para explicar los diferentes

niveles de autonomía a disposición de las personas con limitaciones,

demostrando una vez más que el impacto de desigualdad impacta en la salud del

individuo. (Vecchio, et al., 2020)

La investigación tiene como base teórica a la movilidad urbana, que es el

elemento fundamental, ya sea para la contribución a su autonomía o el bienestar

individual, siendo la posibilidad de moverse y que se ve dañada por diferentes

barreras económicas, físicas y cognitivas, es así como Torres (2019) menciona

que la movilidad debe ser entendida desde una perspectiva social, ya que las

dinámicas socio-espaciales son diferentes de acuerdo a su territorio, en tanto

límite la calidad de vida y la segregación social.

Por ello Guerra y Li (2021), mencionan que los usuarios en áreas urbanas

céntricas tienen menos probabilidades de viaje, que los usuarios en otras áreas

urbanas, es así como Derya, et al. (2021), señalan que la movilidad urbana es un

eje de integración social y derecho a la ciudad, brindando diferentes destinos en

un mismo territorio para el usuario sin distinción, de manera que entiendan y vivan

el espacio urbano.
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De ese modo la primera teoría asociada es el diseño inclusivo, que es la

teoría general, ya que busca asegurar la participación en la sociedad, utilizando a

la habitabilidad del espacio como eje para brindar mayor independencia y calidad

de vida de los usuarios que han sido segregados por la sociedad y el entorno

urbano. Según Rodríguez y Ospina (2020), menciona que el diseño inclusivo

permite cambios y las reivindicaciones al crear espacios con mayor participación

de los grupos segregados, donde se busca propiciar diseños, tomando en cuenta

la experiencias, trayectorias vitales, perspectiva y saberes, de tal manera que se

rompan los lineamientos opresivos de la sociedad.

Por ello Vega (2006) expone que el espacio público debe permitir la

accesibilidad, el confort, la identidad, el uso y la integración social, para permitir

una infraestructura con el diseño inclusivo apropiado al entorno y al usuario por

igual. Ante ello, Mareño, et al. (2014) menciona que la característica básica del

entorno es la accesibilidad en un espacio físico o virtual, ya que establece las

posibilidades del uso que pueda ofrecer o permitir en el espacio.

De igual modo la segunda teoría asociada es la justicia social, definida

como la que proporciona una guía, con la que evaluar las distintas características

de la estructura básica de la sociedad que se rige por la igualdad de posiciones y

oportunidades.Por ello Sarmiento y Fernandez (2020) menciona que son las

cuestiones sociales y ética, que se aplican en la interacción con el resto de

usuarios, por ello se habla de de justicia social mediante el diseño, que se

propicia el diseño sensible a los valores humanos y el acceder al uso equitativo al

mismo tiempo, respetando las diferencias, para fomentar la inclusión y de tal

manera producir un impacto social positivos.

Asimismo Dombrowski, et al. (2016), explican que es una manera de

propiciar la responsabilidad social, tomando en cuenta diseños con temas

puntuales priorizando la integración y función social en el medio urbano, ya que

las ciudades son deficientes en el ámbito de movilidad y crece con los grupos

vulnerables que son excluidos por la sociedad y del entorno.
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III. METODOLOGÍA:

3.1. Tipo y diseño de investigación

Tipo: La investigación fue del tipo básica, así como lo menciona Mishra y

Alok (2017) lo denominan como la investigación pura y dogmática, ya que es una

visión general del hecho, que busca ampliar los conocimientos científicos que

tengan un amplio sentido de aplicación al marco teórico existente.

Enfoque: Es de tipo cualitativo, ya que se buscó la percepción que tiene el

individuo de su entorno, así como lo Boru (2018) menciona que los cualitativos

generan mayor información de los pensamientos y que se centra en las razones

del fenómeno tal como ocurre en su entorno natural. Implicando mirar en

profundidad la información y datos para definir el propósito de las investigaciones

y la revelación de nuevas interrogantes en el proceso.

Diseño: La investigación fue de diseño etnográfico, se desarrolla para

entender la situación de las variables en la ciudad enfocándose en personas.

McLeod y Thompson (2009), nos mencionan que este diseño de investigación

pretende la descripción y el análisis de ideas, creencias, conocimiento y prácticas

de las comunidades, buscando conocer la situación actual bajo circunstancias

específicas.

Nivel: Era de nivel explicativo(causal) ya que según Hernández, et al.

(2014) mencionan que busca responder las causas del fenómeno físico o social,

en cómo se manifiesta o interacciona. Siendo de diseño transeccional, que se

miden una sola vez, sin evaluar la evolución, donde se analiza el nivel, estado de

las variables en un tiempo único. Debido que solo se investigara la realidad

actual, mas no su evolución en el tiempo, analizando la causa y efecto de las

variables. Cvetkovic, et al. (2021).

16

https://www.researchgate.net/profile/Tesfaye-Boru-2


3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización

Tabla 2

Categoría 1: Inhabitabilidad urbana

Categoría Subcategorías Indicadores Técnicas Instrumentos

Inhabitabilidad
Urbana

Acceso a la
infraestructura

Vías de circulación

Encuesta

Observación

Entrevistas

Fichas de
Observación

Levantamiento
Fotográfico

Mapeos

Mobiliario urbano

Redes de
transporte

Modo de transporte

Red vial

Calidad
Ambiental

Contaminación de
suelo

Déficit de espacios
verdes

Fuente: Elaboración  Propia

Tabla 3

Categoría 2: Desplazamiento de personas con discapacidad motora

Categoría       Subcategorías Indicadores Técnicas Instrumentos

Desplazamiento
de personas

con
discapacidad

motora

Participación
ciudadana

Realización de
actividades
inclusivas

Encuesta

Observación

Entrevistas

Fichas de
Observación

Levantamiento
Fotográfico

Mapeos

Sensibilización
social

Disgregación
social

Gestión Municipal

Percepción de
inseguridad

Adaptación
Negativa

Falta de
autonomía

Dificultad para
trasladarse

Fuente: Elaboración  Propia
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3.3. Escenario de estudio:

El escenario de la investigación son las zonas 1, 2 y 11 de Comas, dichos

sectores se eligieron ya que la zona 1 por la presencia de pocas áreas recreativas

y equipamientos urbanos escasos para el público, con la presencia de 3

asentamientos humanos cerca a la Av.Tupac Amaru y al estar al límite del distrito

Comas, la zona 2 cuenta con asentamientos humanos ubicados en la parte de los

cerros, lo cual se encuentran personas con discapacidad motora en las zonas

altas, del que se analizó el desplazamiento hasta llegar a la Av.Tupac Amaru, de

igual manera la zona 11 al estar en terreno plano y localizarse adyacente a la

zona 1 y 2 anteriormente escogidas. (Ver figura 12)

Debido a que se encuentran dentro del eje comercial constante y de la

interacción social, también porque hay 4 centro de salud, las cuales tienen un

acceso de nivel medio y mala condición, son escogidas las zonas, ya que las no

ofrece las mismas oportunidades por igual, obligando a las personas con

discapacidad motora a desplazarse a mayor distancia.

3.4. Participantes

La investigación fue del tipo cualitativa, por lo que no se necesita una

muestra estadística, debido al análisis del lugar y de las personas con

discapacidad motora que experimentan la ciudad activamente. Por ello los

participantes, responderán desde su perspectiva de la realidad, ya que brindaran

un acercamiento y conocimiento de la situación del participante.

Es así que se aplicó el “muestreo intencional” en las zonas 1, 2 y 11 del

distrito, donde cada una está organizada en juntas vecinales-comunales y

tomando datos de empadronamiento proporcionado por Omaped, donde señala

que hay 73 personas inscritas en su base de datos con discapacidad motora en

las 3 zonas, por ello se seleccionó a dos personas de cada junta vecinal de cada

una de las zonas, teniendo así a 6 usuarios para la entrevista, las cuales circulan

activamente por la ciudad. Según Arias, et al. (2016), lo define como la

determinación deliberada para conseguir una muestra representativa, que

mediante los criterios de inclusión al grupo representativo de la investigación.

(Anexo 23)
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Criterios de selección:

La investigación propone los siguientes criterios para identificar a los

participantes con mayor afinidad a la investigación y obtener el mejor alcance en

las entrevistas.

Criterios de inclusión:

1. La identificación de personas con discapacidad motora

independientemente de la gravedad (moderada o severa), de tal forma que

demuestren la problemática de la ciudad desde su perspectiva.

2. Personas con discapacidad motora que tengan la mayoría de edad, es

decir de 18 a 65 años, ya que según el Instituto Nacional de Estadísticas e

Informática INEI- 2017, se identificó mayor número de personas con

discapacidad en la edad adulta.

3. Personas con discapacidad motora que residan en el distrito mayor a 15

años.

4. Personas con discapacidad motora que residan en una de las 3 zonas

mencionadas.

5. Entre personas de género femenino y masculino con discapacidad motora.

6. Personas con discapacidad motora, dispuestas a realizar las respectivas

entrevistas y  autorización para realizar las fotografías necesarias.

Criterios de exclusión:

1. No se seleccionó a la población menor de 18 años, ya que se requiere la

presencia de un apoderado, debido a la protección al menor ante cualquier

incidencia, también porque su desplazamiento no es constante, y según el

empadronamiento del Omaped proporcionado, no se encuentran muchos

menores de edad con discapacidad motora en las zonas a estudiar.

2. Se excluyó a la población mayor de 65 años, ya que su desplazamiento es

limitado, dependen en su mayoría de otra persona y también para evitar la

exposición al virus del Covid-19.

3. No se consideró a la población con discapacidad motora del tipo “leve”.

4. Participantes que no radiquen en las zonas seleccionadas.
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Tabla 4

Sujetos seleccionados para la entrevista con discapacidad motora

N° de Entrevistados Género Discapacidad motora

PDM - Entrevista 1 Masculino Severa

PDM - Entrevista 2 Masculino Severa

PDM - Entrevista 3 Masculino Moderada

PDM - Entrevista 4 Masculino Moderada

PDM - Entrevista 5 Femenino Severa

PDM - Entrevista 6 Femenino Moderada

Nota: PDM (Persona con discapacidad motora)
Fuente: Elaboración  Propia

La investigación, tuvo como muestro de tipo no probabilístico, ya que por

este método se puede seleccionar casos con características similares de la

población estudiada en la ciudad.

Es así cómo se entrevistó a 3 especialistas en la materia, relacionado con

los temas de planificación, accesibilidad y discapacidad, de forma que nos

comentan desde la base teórica y opiniones de acuerdo a sus experiencias

profesionales con el tema de investigación.

Tabla 5

Especialistas seleccionados para la entrevista

N° de Especialistas Profesión Especialidad

Mag. Arq. Huerta Peralta, Jaime Arquitecto Accesibilidad,  Discapacidad

Mag. Arq. Espinola Vidal, Juan Arquitecto Urbanismo y Redes Territoriales

Doc. Arq.  Lopez Varela, Susana Arquitecta Urbanismo y Ordenamiento Territorial

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

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos son

consistentes y seguros, ya que nos proporcionará mayor información de la

situación, los instrumentos para la recopilación de datos fueron:

1. Entrevistas: Empleandose mediante grabaciones que permitan mayor

entendimiento de la experiencia de la persona con discapacidad motora.

2. La ficha de observación: a base de imágenes y experiencia peatonal en el

distrito, obteniendo un registro de la ciudad y de los patrones de movilidad.

3. Levantamiento fotográfico: donde se hará un registro para encontrar la

frecuencia de barreras urbanísticas y arquitectónicas.

4. Mapeos: En base al levantamiento fotográfico, se procesan las imágenes

para desarrollar los mapeos, donde será mejor entendida la situación

actual.

3.6. Procedimientos:

La presente investigación constó a partir de la recopilación de datos, para

obtener una base teórica de las categorías a estudiar, tanto de la asesoría y

estudiar la realidad actual por parte de los investigadores.

Mediante la elaboración del instrumento, las cuáles fueron la entrevista,

fichas de observación y mapeos, que fueron revisadas y luego aprobados por

especialistas en el tema de investigación, se recolectó la información necesaria

para entender la realidad actual de las categorías y subcategorías. Por ello, se

desarrolló la discusión en torno a los objetivos siguiendo la técnica hermenéutica

que según Hernández, et al. (2014) mencionan que es la búsqueda de

comprender ideas e interacciones de manera más interpretativa, con un mayor

alcance de los sucesos.

3.7. Rigor científico:

Se desarrolló en torno a las teorías con lo que se determina la existencia

de las categorías, con las que Gonzales (1996), nos menciona, que son cuatro

criterios fundamentales para la investigación cualitativa, son la credibilidad,

aplicabilidad, dependencia y confirmabilidad.
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Por ello la investigación se apoyó en las referencias bibliográficas

obtenidas de fuentes reconocidas y confiables para tener credibilidad, con las

supervisión de expertos en los instrumentos aplicados, obteniéndose la

aplicabilidad del estudio, es así que toda la información obtenida no puede ser

aplicado en otro contexto, pero sí como referente para otras investigaciones,

como también dependencia es la interacción de las variables se debe mantener,

para no alterar los resultados y por último la confirmabilidad de los datos por

medio de supervisión o asesoramiento para mejor desarrollo de la investigación.

Validez del Instrumento

La entrevista, es el instrumento para la recolección de información y datos,

que se sometió a juicio de legitimidad, por ello fue validado por (3) expertos en el

tema de investigación.

Tabla 6

Validez del instrumento de recolección de datos mediante especialistas

Expertos Validez Especialidad

Mag. Arq. Huerta Peralta, Jaime Aplicable Accesibilidad,  Discapacidad

Doc. Arq.  Lopez Varela, Susana Aplicable Urbanismo y Ordenamiento Territorial

Mag. Arq. Castillo Garcia, Rodolfo Aplicable Planificación urbana, territorial y
ambiental.

Fuente: Elaboración  Propia

3.8. Metodo de analisis de datos:

El método de análisis de contenido y de datos, ya que se aplicaron las

entrevistas, cuestionarios y observación de la situación actual de acuerdo al

proyecto de investigación. Por ello se puede cotejar las categorías y

subcategorías que se plantean, es así que se apoyará en las respuestas de la

entrevista, tanto al usuario y del especialista, lo cual se ejecutará de forma verbal.

Los resultados de la información obtenida, se desarrollará en tablas,

gráficos, reflejando lo obtenido y de maypr alcance de la situación actual de las
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inhabitabilidad urbana en personas con discapacidad motora. Ante ello se

seguirán los siguientes puntos a desarrollar:

- Como primera parte se recolectó datos de la población escogida.

- Los datos obtenidos siguieron los criterios de selección, por ello la

entrevista estuvo dirigida a 6 personas con discapacidad motora en el

rango de edad propuesta, así también para las entrevistas a profesionales

se consideró a 3 expertos que tengan conocimiento de los temas de

habitabilidad urbana, planificación, urbanismo, discapacidad, accesibilidad.

- Se realizó la validación de los instrumentos a utilizar por arquitectos

expertos en tema, para un mejor análisis y aprobación de los instrumentos.

- Se utilizó el levantamiento fotográfico, que sirvió para un mejor análisis y

reconocimiento, en base a ello se realizó mapeos y fichas de observación.

- Los resultados de la entrevista serán llevados al software de estadística

del Atlas T.I, para mayor entendimiento de la investigación cualitativa y

obtener categorías emergentes de las entrevistas.

- Es así que las fichas de observación junto con la base de datos, se

evidenciará los patrones y las barreras que impiden el desplazamiento por

el distrito.

3.9. Aspectos éticos:

La investigación contempló requerimientos éticos para la realización del

trabajo, la información se recolectó mediante entidades confiables con

reconocimiento y el análisis propio de los investigadores sobre la situación actual.

- Información recolectada de revistas y artículos indexados de fuentes

confiables tanto nacionales e internacionales, utilizando la base de datos

bibliográfica de SciELO, Scopus, Scimago, Alicia, siendo del idiomas

castellano, inglés, chino mandari y portugues.

- La aplicación de la normativa APA 7ma edición para el desarrollo del

proyecto de investigación, tanto en citas, formato y referencias

bibliográficas.

- También es así la determinación del inicio y fin de la investigación, para

delimitar la cantidad y participación de los investigadores, que darán

23



información mediante el consentimiento informado, siendo protegido bajo el

derecho a la no divulgación de su persona y el derecho a su privacidad.

- De igual manera se respetaran y cumpliran todos los lineamientos de

evaluación, para evitar la falta de cumplimiento de las cuestiones éticas por

parte de los investigadores y de participantes en la investigación.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de la investigación, se obtuvieron de los usuarios con discapacidad

motora que experimentan la inhabitabilidad urbana del distrito como también se

obtuvo información y apoyo de especialistas en el tema de la discapacidad,

accesibilidad, urbanismo y planificación urbana.

Tabla 7

Respuestas a la pregunta 1 obtenidas de la entrevista a PDM  y especialistas.

Subcategoría: Acceso a la infraestructura (Vías de circulación)

1. ¿Considera que las vías de circulación permiten el acceso a los espacios comunes
que ofrece el distrito de Comas? Explique brevemente.

Personas con discapacidad motora Especialistas

PDM - 1 PDM - 2 Arq. Huerta Peralta, Jaime Eulogio

Solo dentro del
trabajo y cercanías,
pero no en el resto,

obligando a
desplazarse por las

pistas.

Si, al usar
muletas aun me
puedo movilizar,
lo único es que

me canso
mucho.

Comas tiene bastantes problemas, los espacios que están a nivel
es relativamente aplicable, pero en las pendientes como harían
para poder subir a su destino a menos que sea con mototaxis y

taxis, incluso en la municipalidad hay pendiente con rampas
pésimas y no cuentan con protocolos para una atención

apropiada.

PDM - 3 PDM - 4 Arq. Espinola Vidal, Juan Jose

Muy poco, las
veredas no brinda
comodidad para

desplazarse, y limita
mis actividades.

Son pocos los
que cumplen, en

el camino no
hay veredas y

las
inclinaciones.

Lo ideal debería ser a escala del peatón y no de vehículo, las
ciudades para facilitar la movilidad a la comunidad con diferencias
motoras debieron hacer adecuaciones de rampas, y ahora último

con plataformas. Las ciudades están diseñadas como si nadie
tuviera problemas pero también está la realidad de adecuarlo es

caro y también interviene los aspectos políticos.

PDM - 5 PDM - 6 Arq. Lopez Varela, Susana

Si hay concurrencia,
cumplen pero en el
resto no, solo por
fachada lo hacen.

No hay por mi
casa y en la vía
principal están a
diferente nivel o

por partes.

No, en general acá en Lima hay muchísimas vías donde el tema
de accesibilidad universal no cumple los requisitos necesarios

para que exista una facilidad para este colectivo, lo que
condiciona que las pdm tengan que resguardarse en sus lugar de

residencia, más no salir a la ciudad.

Fuente: Elaboración  Propia
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Interpretación:

De acuerdo con las personas con discapacidad motora, coincidieron que

las vías de circulación no son las apropiadas y que por ende se limitan a lugares

cercanos siendo así el mayor problema, la discontinuidad de las veredas,

invasiones informales, e incluso rejas en las vías, afectan la seguridad,

oportunidades e incluso mi estilo de vida.

En cuanto a los especialistas, mencionaron que la ciudad está pensada

como si la población no tuviera ningún problema donde priorizan a los vehículos

más no al peatón, es así que aparecen las barreras arquitectónicas ocasionando

exclusión social, al no tener las atenciones apropiadas e inclusivas para la

persona con discapacidad motora.

Tabla 8

Respuestas a la pregunta 2 obtenidas de la entrevista a PDM  y especialistas.

Subcategoría: Acceso a la infraestructura (Mobiliario urbano)

2. ¿Considera usted, que el mobiliario urbano se encuentra en buenas condiciones para
uso público e inclusivo, en el distrito de Comas? Explique brevemente.

Personas con discapacidad motora Especialistas

PDM - 1 PDM - 2 Arq. Huerta Peralta, Jaime Eulogio

No los utilizo, ya que
utilizo silla de ruedas,

pero para una persona
con muletas si o si
necesita bancas.

Muy poco en los
paraderos y parques,
no hay bancas y me

perjudica estar parado
por largo tiempo.

No es tan abundante y lo que hay son puestos de
periódicos de venta y que estorban el tránsito, muy aparte

que las veredas deberían de ser de 1.20m. libre para el
paso de personas en sillas de ruedas y en Comas hay

pocos sitios que lo cumplan.

PDM - 3 PDM - 4 Arq. Espinola Vidal, Juan Jose

No utilizo las bancas,
(silla de ruedas) sin
embargo no hay un

espacio para poner mi
silla tranquila.

No existe inclusión,
para poder sentarme
en las bancas abarco
más espacio y siento

que es incómodo para
las personas.

Por supuesto que no está adecuado en términos
generales, dificultando el uso de los espacios, incluso las
veredas de Comas, son demasiadas angostas para las
personas con discapacidad, ya que no entran las sillas,

ocasionando los problemas de desplazamiento.

PDM - 5 PDM - 6 Arq. Lopez Varela, Susana

Son pocas las bancas,
cuando salgo a mi me
ponen al frente y no

puedo disfrutar de estar
fuera.

No hay espacio
suficiente para la silla
de ruedas y no hay

mucha empatía cuando
pido ayuda.

El diseño urbano de Lima, no es integral, y por ello
muchas veces el mobiliario urbano, ocasiona el

obstaculizar el paso de personas, evitando que una pdm
pueda moverse con facilidad, teniendo una visión integral
tanto de semáforos, iluminación, cámaras de seguridad,

entre otras.

Fuente: Elaboración  Propia
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Interpretación:

De acuerdo con las personas con discapacidad motora, el mobiliario

urbano no ha sido inclusivo, tanto en las medidas, el mantenimiento, como en la

poca implementación de ellas en parques o paraderos, perjudicando a la persona

con muletas, andador y sillas de ruedas, que tienen problemas en los

establecimientos públicos al no tener espacios o medios para poder entrar con

facilidad y comodidad.

En cuanto a los especialistas, mencionaron que el mobiliario no es

inclusivo y que incluso muchos de ellos solo invaden el espacio ya sea por el

comercio informal, postes, entre otras, condicionando a que sean demasiado

angosto para su uso, reduciendo más el espacio, dificultando el uso o integración

de las silla de ruedas o muletas.

Tabla 9

Respuestas a la pregunta 3 obtenidas de la entrevista a PDM  y especialistas.

Subcategoría: Redes de Transporte (Modo de Transporte)

3. ¿Considera usted que el modo de transporte que escoja es apto para movilizarse en el
distrito de Comas?¿Por qué?

Personas con discapacidad motora Especialistas

PDM - 1 PDM - 2 Arq. Huerta Peralta, Jaime Eulogio

Yo recurro al
motocargas o taxi,
ya que mi trayecto
es corto, de casa al
trabajo y viceversa.

No son apropiados pero
utilizo el transporte

público para lugares
lejanos y si es cercano

me voy en mototaxi.

No son accesibles, para lograr una buena movilización se
necesita de la fiscalización y apoyo del CONADIS activamente,

porque las leyes si no se fiscalizan son papel mojado. El
metropolitano es el medio inclusivo, pero ponen excusas y no
dejan subir, perjudicando el poco medio apto para movilizarse.

PDM - 3 PDM - 4 Arq. Espinola Vidal, Juan Jose

El transporte urbano
me ignora, lo único
es el metropolitano

porque tiene
rampas.

Viajó en taxi, porque los
transportes públicos no

paran y en el
interprovincial no hay

manera de subir.

La ciudad no es inclusiva y necesita madurar, pero no hay
interés político para mejorar la ciudad. Las ciudades se

desarrollaron en base al vehículo y el reglamento permitía,
pero las cosas cambiaron y el nuevo enfoque se aplica a

nuevas ciudades.

PDM - 5 PDM - 6 Arq. Lopez Varela, Susana

Me movilizo por taxis
y está el

metropolitano pero
es difícil conseguirlo

en horas puntas.

Me movilizo muy poco,
y es mejor decirle a la

persona con
discapacidad no salgas
por todas las barreras.

Hoy en día, la mayoría de buses no están cumpliendo con los
requisitos. Primero los propios buses y luego los paraderos no
están a la altura adecuada, generando un aislamiento social al

individuo porque tiene mucha dificultad y afectando su
condición económica que no puede permitirse.

Fuente: Elaboración  Propia

26



Interpretación:

De acuerdo con las personas con discapacidad motora, coincidieron en el

poco uso del transporte público, el modo más recurrente que utilizan son los

mototaxis, o sino con el transporte privado o por su propio medio (silla de ruedas,

con muletas), y solo lo hacen por lo escencial ya que perciben una desigualdad

abrupta, que afecta su estado emocional y condición económico.

En cuanto a los especialistas, nos mencionaron que en la ley estipula que

por cada empresa hay un porcentaje de ómnibus accesibles, pero no lo cumplen y

el único transporte apropiado es el metropolitano, sin embargo muchas de estas

ponen excusas para no movilizar a las personas con discapacidad motora, y este

suceso viene desde antes cuando las ciudades eran diseñadas en torno al

vehículo, mas no para el ciudadano.

Tabla  10

Respuestas a la pregunta 4 obtenidas de la entrevista a PDM  y especialistas.

Subcategoría: Redes de Transporte (Red Vial)

4. ¿Considera usted que  la red vial satisface las necesidades de desplazamiento en el
distrito de Comas?¿Por qué?

Personas con discapacidad motora Especialistas

PDM - 1 PDM - 2 Arq. Huerta Peralta, Jaime Eulogio

No, porque tengo que
escoger bien mi ruta para
evitar accidentes y poder

llegar a un cruce o
vereda.

A veces, porque al medio de
las pistas hay plantas o

bloques y para tengo que
usar un taxi o mototaxis que

me lleve al otro lado.

El sistema vial es importante porque sino no habrían
ómnibus, por otro lado el metropolitano para poder
acceder una PDM está debe estar a unos 90 cm y

por ello se tendría que pegar más para las rampas o
plataformas, sin embargo no lo cumplen.

PDM - 3 PDM - 4 Arq. Espinola Vidal, Juan Jose

Las señales no se notan
y el tiempo del semáforo

es poco porque tengo
que esperar que el resto

pase primero.

No permiten el tránsito
tranquilo cuando la vereda
es incompleta, pistas con

huecos y los rompemuelles
difíciles de pasarlo.

No, ya que no hay vehículos adecuados, existen dos
tipos de ómnibus las de planta baja y los normales,
es importante saber que las de planta baja son con

rampas y los otros que son altas son con
plataformas que baja y sube para el ingreso.

PDM - 5 PDM - 6 Arq. Lopez Varela, Susana

Las vías son complicadas
por la inclinación, se va
en silla de ruedas e ir al

mercado que está en
pendiente.

Son un fastidio, no puedo
salir sin problemas, las vías
deberían de ayudarme, no a

empeorar mi situación.

El distrito de Comas como muchos otros, tienen
carencias en lo que respecta esto y son pocos los
que tienen una correcta aplicación, como lugares
puntuales, donde se cumpla los requerimientos

mínimos de accesibilidad.

Fuente: Elaboración  Propia
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Interpretación:

De acuerdo con las personas con discapacidad motora, consideraron que

la red vial no satisface las necesidades para poder desplazarse, ya que se

encuentran con muchos inconvenientes como inseguridad en el medio físico, la

inequidad de señalización, complicaciones por las pendientes y estrés constante,

por ello la existencia de estas barreras en las vías imposibilitan una correcta

utilidad de este medio.

En cuanto a los especialistas, el sistema vial es fundamental para toda

ciudad, sin embargo Comas como muchos otros tienen carencias con respecto a

su planificación, por otro lado hacen mención de los metropolitanos, buses,

vehículos, los cuales son el medio que conectan los diferentes puntos de la

ciudad con los pobladores, así mismo no cumplen su función de inclusión y

accesibilidad.
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Figura 13

Mapeo de la subcategoría calidad ambiental.

Indicadores: Contaminación  de suelo - Déficit de espacios verdes.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11

Respuestas a la pregunta 5 obtenidas de la entrevista a PDM  y especialistas.

Subcategoría: Participacion Ciudadana (Realización de actividades inclusivas)

5. ¿Considera usted, que se realizan actividades inclusivas sobre la discapacidad motora
en el distrito de Comas? Explique brevemente

Personas con discapacidad motora Especialistas

PDM - 1 PDM - 2 Arq. Huerta Peralta, Jaime Eulogio

Solo por el día de la
discapacidad, he

podido asistir, pero
después se olvidan.

Tengo entendido que si
hacen, pero no asisto a

esos eventos ya que solo
lo hacen por compromiso.

Es bueno porque promueven la integración, pero al
quererlo se tiene que dar la accesibilidad, por ejemplo
como en las tribunas no se puede llegar y tener el sitio

ideal para la integración, generando un aislamiento de la
sociedad.

PDM - 3 PDM - 4 Arq. Espinola Vidal, Juan Jose

Solo cuando es el día
de la discapacidad,
después de eso, no
hay actividades de

inclusión.

Si realizan, pero solo una
o dos veces al año, y

muchas veces no
comunican sobre estas

actividades.

Si, cualquier tipo de promoción, sin la tendencia a
segregar, donde se promueva la sensibilización, sería un
lugar donde lo vemos de forma natural, sin prejuicios, sin
discriminar, lo mejor para cambiar es la promoción de las

actividades inclusivas en la sociedad y que todos
participen.

PDM - 5 PDM - 6 Arq. Lopez Varela, Susana

No hay actividades y
si las hay, no me

entero, pero espero
que lo promuevan

más.

Yo pienso que estas
actividades si se darían,
mejoraría la sociedad a

ser más empáticos con el
resto.

Si, debemos pensar que hay muchas personas que
necesitan ser incluidas. Estas actividades no limitan, en

otras palabras crear espacios no limitantes, ya que muchas
veces se están planteando actividades en lugares nada
accesibles ya sea por el diseño, llegada al lugar,  que de

por sí tienen limitaciones.

Fuente: Elaboración  Propia

Interpretación:

De acuerdo con las personas con discapacidad motora, opinaron sobre su

experiencia en la parte social, donde comentan sobre como ellos no dan mucha

importancia el asistir a las actividades, porque tuvieron malas experiencias tanto

de las mismas autoridades o no tienen muchos conocimientos sobre los medios

por donde promueven dichas actividades.

En cuanto a los especialistas, consideraron que la promoción de

actividades es un punto clave para generar la inclusión social y que promueven la

sensibilización, sin embargo también se menciona sobre el entorno de este, si el

espacio donde se realizan las actividades cumplen con las condiciones de

accesibilidad universal, ya sea por la organización o  llegada a este.
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Tabla 12

Respuestas a la pregunta 6 obtenidas de la entrevista a PDM  y especialistas.

Subcategoría: Disgregación Social (Gestión Municipal)

6. ¿Considera usted que la gestión municipal brinda interés para mejorar el
desplazamiento de las personas con discapacidad motora? Explique brevemente

Personas con discapacidad motora Especialistas

PDM - 1 PDM - 2 Arq. Huerta Peralta, Jaime Eulogio

Las autoridades están
en pantalla,  con el

apoyo de la omaped y
pensión por

discapacidad sobrevivo.

Si, cada cierto tiempo
me dan canasta y me

ayudan
económicamente con
la pensión y bonos.

La discapacidad se ha vuelto de interés político, porque si el
alcalde se interesa consecuentemente los demás también y

por más que los funcionarios traten de ayudar no tienen
respaldo y que la OMAPED se está considerando un lugar

de destierro.

PDM - 3 PDM - 4 Arq. Espinola Vidal, Juan Jose

No hay apoyo, incluso
en la  municipalidad. no
cuentan con servicios
higiénicos para pdm.

Todos ven a su
conveniencia, no hay

apoyo y creen que con
canastas es suficiente.

El interés de la municipalidad es la traducción de
presupuesto e interés político y todos sabemos que hacer

para lograr ciudades inclusivas el problema es que esto trae
consigo inversiones y no hay apoyo para hacerlo posible.

PDM - 5 PDM - 6 Arq. Lopez Varela, Susana

Me dan una  canasta
pero solo dura unos
días  y luego lo del

bono es bien difícil que
te lo den si no cumples

ciertos requisitos.

No se preocupan, y
solo cuando necesitan

fotos del apoyo que
supuestamente dan.

Es preocupante, sin embargo no habrá un cambio, si las
autoridades no dan la atención suficiente. Los

equipamientos públicos deberían cumplir con el acceso
universal y requisitos básicos, se debe plantear y ejecutar

planes de accesibilidad universal o realizar una rectificación
si están no cumplen.

Fuente: Elaboración  Propia

Interpretación:

De acuerdo con las personas con discapacidad motora, se encontraron

contradicciones, que dependen del tipo de discapacidad motora, condición

económica e interés en los medios informáticos. Algunos consideraron que el

medio por donde reciben apoyo es mediante bonos y alimentos, sin embargo otro

grupo considera que no reciben ayuda económica, ni material.

En cuanto a los especialistas, mencionaron sobre el desinterés político

para la mejorar la realidad que enfrentan las pdm, también se hace énfasis a la

mala elección de especialistas para dirigir la oficinas, como la Omaped, ya que

repercute a una mala organización de las necesidades básicas, también que con

una mejora en el medio urbano, solo originaria un recargo de presupuesto pero

para ciudades futuras, serán muchos más factibles aplicar este cambio.
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Tabla 13

Respuestas a la pregunta 7 obtenidas de la entrevista a PDM y especialistas.

Subcategoría: Disgregación Social (Percepción de inseguridad)

7. ¿Considera usted que la percepción de inseguridad afecta el desplazamiento de
personas con discapacidad motora? ¿Por qué?

Personas con discapacidad motora Especialistas

PDM - 1 PDM - 2 Arq. Huerta Peralta, Jaime Eulogio

Mi casa está en el
cerro, tengo que estar
atento, para evitar los

accidentes al
desplazarme.

Es alta, vi como robaban
y me paralice aun asi por

mi condición, me
golpearon haciéndome

caer.

Comas es inseguro por donde lo veas no hay vigilancia ni
al menos en presencia y tampoco brinda seguridad los

espacios, las rampas sin medidas apropiadas, la falta de
ellas y también porque al no brindar seguridad la persona

se limita y evita el salir.

PDM - 3 PDM - 4 Arq. Espinola Vidal, Juan Jose

No, pero hay puntos en
la ciudad que me

obligan a buscar otras
opciones que me

pongan en peligro.

La inseguridad del
espacio es un caos, no

entró en la vereda y
tengo que ir por la pista.

Afecta a todos los “denominados normales” si veo la calle
y tengo temor es para todos, por ejemplo, las rampas

están con pendiente fuerte y pulida, es un temor
constante y mucho más para la persona con

discapacidad.

PDM - 5 PDM - 6 Arq. Lopez Varela, Susana

Es inseguro, tengo que
estar subiendo o

bajando las veredas
para poder seguir mi

camino, ni que decir de
los puentes.

Totalmente, con mis
muletas a veces puede
enterrarse mi muleta o

chocar y tengo que estar
atento a no tener algún

accidente.

Claro, si quieres moverte y las rampas no están
diseñadas correctamente, que están llenas de

obstáculos, incluso los pasos peatonales son riesgosas,
imagínate para una pdm, para ellos un doble riesgo, se

convierte en una prueba de obstáculos, afectando
psicológicamente a la persona.

Fuente: Elaboración  Propia

Interpretación:

De acuerdo con las personas con discapacidad motora, lo abordaron con

diferentes experiencias, la primera por el medio físico, donde especifican que las

inseguridades que viven dia a dia estan relacionadas a las pendientes, medidas

inadecuadas en las veredas e inequidad en su mantenimiento, miedo las vías

vehiculares. En segunda,  el lado social como la delincuencia.

En cuanto a los especialistas, hicieron énfasis en las barreras que se

encuentran en el medio físico como la poca presencia de casillas de seguridad,

rampas inapropiadas, pasos peatonales, son las razones que condicionan a una

percepción de inseguridad a las pdm ocasionando incluso problemas en su salud,

sin embargo muchas de ellas se han visto obligadas a adaptarse ya que necesitan

subsistir económicamente.
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Tabla 14

Respuestas a la pregunta 8 obtenidas de la entrevista a PDM  y especialistas.

Subcategoría: Adaptación negativa (Falta de autonomía)

8. ¿Considera usted que el tener espacios inadecuados en la ciudad repercute en la falta
de autonomía de la persona con discapacidad motora? Explique brevemente.

Personas con discapacidad motora Especialistas

PDM - 1 PDM - 2 Arq. Huerta Peralta, Jaime Eulogio

Podría ser a la hora de
trasladarme, se ve
limitada mi
independencia pero en
el resto de actividades
no (vive solo).

Si, en las calles a veces
tengo que pedir ayuda
para transportarse, pero
en mis actividades
personales yo mismo lo
realizó.

Si no hay espacios adecuados no hay autonomía,
consecuentemente habiendo innumerables obstáculos.
Por ello se necesita apoyo de una persona adicional,
repercutiendo a la falta de rutas que permitan
autonomía.

PDM - 3 PDM - 4 Arq. Espinola Vidal, Juan Jose

Me desplazo solo por
trabajo, aparte que el
acceso a comparación
de hace años ha
mejorado, aunque puede
mejorar mucho más.

Si, ya que todavía puedo
desplazarme solo pero la
ciudad en si no colabora
para tener autonomía en
mis actividades.

La dependencia de las PDM depende del tipo de
discapacidad que tiene, no hay relación, si requieren
acondicionamiento urbano para una ciudad inclusiva y si
no la tenemos en pistas o veredas siempre tendrá que
depender.

PDM - 5 PDM - 6 Arq. Lopez Varela, Susana

Si me desplazo es lo
necesario, sin embargo
he visualizado
proyectos con mejoras
mínimas o incompletas.

Aun me lo permito,
porque tengo muletas, sin
embargo al ser los
espacios poco accesibles,
no me apetece salir..

Si, primero la falta de espacios comunes adecuados y
segundo la cercanía de estas. Por eso, la idea a escala
barrial es importante para que tantos espacios estén a
una misma escala de 500 o 600 m. que son distancias
asumibles por personas con discapacidad.

Fuente: Elaboración  Propia

Interpretación:

De acuerdo con las personas con discapacidad motora, muchos de ellos

mencionaron no tener familia o parientes dispuestos a ayudarlos, han tenido que

vivir de forma autónoma y sobrellevar cualquier situación, sin embargo

ciertamente comentan haber tenido limitaciones los cuales les condicionaron a

pedir ayuda.

En cuanto a los especialistas, hicieron mención que los espacios

inadecuados repercuten directamente a la falta de autonomía, sin embargo

también está el tipo de discapacidad, por otro lado también se habla sobre

considerar la cercanía como inequidad de estos espacios, lo cual hace énfasis a

la idea de la escala barrial donde 500 o 600 m. son distancias adecuadas para el

desplazamiento de pdm.
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Figura 14
Ficha de observación 1 de la subcategoría adaptación negativa.

Indicador: Dificultad para trasladarse

Fuente: Elaboración propia
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Figura 15
Ficha de observación 2 de la subcategoría adaptación negativa.

Indicador: Dificultad para trasladarse

Fuente: Elaboración propia
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Análisis de los resultados en base de la entrevista a personas con discapacidad

motora procesados en el programa Atlas.ti 22. (Ver Figura 16)

Interpretación:

De acuerdo con las entrevistas realizadas a las personas con discapacidad

motora y de cómo la inhabitabilidad urbana influye en su desplazamiento, se pudo

obtener categorías emergentes, siendo en vías de circulación, la movilidad,

normas e incomodidad, en cuanto al mobiliario urbano, mencionan la falta de

mantenimiento, escasez de bancas y exclusión en su uso, en la red vial, la

inadecuada señalización y peligro, en la falta de autonomía está asociada con

dependencia y limitaciones en su desplazamiento, en la percepción de

inseguridad se obtuvo que es resultado de miedos y barreras físicas, en gestión

municipal se asocia a la conveniencia y de las actividades inclusivas concurren al

interés político.

Análisis de los resultados en base de la entrevista a los especialistas procesados

en el programa Atlas.ti 22. (Ver Figura 17)

Interpretación:

En cuanto a los especialistas, se pudo obtener categorías emergentes

entre ellas tenemos, dentro de vías de circulación, el acceso y movilidad, en la red

vial interviene la normativa y transporte, en cuanto a mobiliario urbano la

normativa y accesibilidad la cual no se aplica por muchos factores como la

invasión y escasez, en el modo de transporte lo asocian al transporte público y de

la exclusión, en la falta de autonomía lo asocian con la condición médica, en

percepción de inseguridad es resultado temores compartidas y barreras

riesgosas, en cuanto a gestión municipal interviene el interés político y

presupuesto y en las actividades inclusivas, lo asocian con el entorno accesible.
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DISCUSIÓN:

Una vez recolectado toda la información, se presentó la discusión de la

investigación, en base a los resultados de las entrevistas realizadas a personas

con discapacidad motora y especialistas en el tema, siendo expertos en

accesibilidad, discapacidad, urbanismo, ordenamiento y redes territoriales, que

brindaron mayor conocimientos y experiencias, las cuales fueron procesadas en el

programa Atlas.ti 22. y utilizando la técnica hermenéutica para centrar la

información. Además se complementa el trabajo con el uso de fichas de

observación y mapeos realizados a través del levantamiento fotográfico, que se

utilizaron en beneficio de la investigación.

Respecto al objetivo general que señala determinar cómo la inhabitabilidad

urbana influye en el desplazamiento de personas con discapacidad motora de las

zonas 1, 2 y 11 del distrito de Comas, 2022 según los resultados obtenidos, se

pudo cerciorarse que las diferentes barreras físicas, sociales, condiciones

médicas y desintereses políticos, son algunas de las razones que condiciona a la

inhabitabilidad urbana en el distrito la cual influye de manera negativa en el

desplazamiento de la persona con discapacidad motora, generando así un

aislamiento y sobreprotección de este grupo, donde esta situación se refleja en su

dia a dia.

En ese sentido, los pobladores entrevistados tuvieron manifestaciones

donde mencionan que un factor clave para afrontar las barreras sociales que

experimentaron durante su vida, es la sensibilización ciudadana, el diseño

inclusivo y autoridades competentes, ya que, debido a la falta de conocimiento, se

genera las condiciones de aislamiento, espacios inadecuados y poco inclusivos,

donde la sociedad ha generado un mundo de “sobreprotección”; donde las

instituciones han condicionado el capacitarse en ciertos lugares estipuladas según

su condición, con respecto a ello Ipiña (2019) comentó que los diseños urbanos

ineficientes, tiene que ver con el desinterés de la sociedad y de los recursos que

brinda los gobiernos, sean para proporcionar y del mantenimiento.

Es así que las entidades del gobierno se enfocan en las soluciones

incompletas, como también la seriedad de cumplir con todas las normas y
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reglamentos que proporcionan una mayor accesibilidad, debido a que como se

han formado los espacio e instalaciones privadas y públicas, han originado la

fragmentación de las personas con cualquier tipo de discapacidad.

En ese sentido Noles y Guerrero (2020) enfatizan que la discapacidad está

condicionada por las barreras que se encuentran en el entorno y no en la

personas, siendo estas barreras las que al impedir la interacción genera

escenarios incapacitantes para desarrollarse de manera libre, autónoma y sin

barreras. Lo cual concuerda con Torres (2019) quien destaca el espacio público

como escenario de encuentro y socialización en su vida urbana sin embargo que

este proceso está desapareciendo, porque cada dia se va reduciendo o privatiza

más, siendo escasos y con malas condiciones para las personas con

discapacidad, a pesar de ser un atributo de la modernidad.

Asimismo, los especialistas concuerdan que la situación en el distrito es

crítica y de riesgo constante para la persona con discapacidad motora, ya que la

ciudad no está habilitada correctamente con una accesibilidad universal e

inclusión social, debido a que la ciudad se ha desarrollado con el enfoque al

automóvil, más no al ciudadano y sus necesidades, es por ello que hoy en dia

resaltan las deficiencias en la planificación, diseño de ciudades y las expansiones

urbanas informales, a pesar de los problemas existentes no se ve una mejora de

la situación, que con el tiempo perjudica a todos en general.

Por ello Alvarado, et al. (2017) nos comentan que existen dos

componentes de la ciudad, el hábitat y el habitar, donde el segundo involucra las

experiencias y costumbres sociales en el espacio, que sirven de interacción,

satisfacción del entorno y unificación social. Donde Alfonso, et al. (2019)

mencionan que la correcta habitabilidad es la forma de solucionar la escasez de

los sectores con bajos recursos, permitiendo mejores condiciones de vida, es aquí

donde la habitabilidad no sólo se centra en la vivienda, sino en el entorno donde

el usuario se desplaza en su día a día. Asimismo Rojas, et al. (2019) coinciden

que los espacios comunes de la ciudad son aquellos donde se desarrolla buena

parte de la socialización y vida urbana, los cuales permiten accesibilidad, confort,

identidad e integración social, que muchas veces, dependen de la ubicación
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geográfica, la vulnerabilidad social y la infraestructura pública inclusiva.

En cuanto al primer objetivo específico, señala cómo el acceso a la

infraestructura influye en la disgregación social de las personas con discapacidad

motora de las zonas 1,2 y 11 del distrito de Comas, 2022, según los resultados

obtenidos del Atlas. ti y de entrevistas a pobladores con discapacidad motora,

manifestaron que el acceso a la infraestructura es deficiente y solo cumplen en

lugares específicos, por ello las personas con discapacidad motora ven limitada

su movilización y de cuanto acceso poseen para satisfacer sus necesidades en la

ciudad, puesto que las veredas se encuentren discontinuas, medidas

inapropiadas, falta de mobiliario inclusivo en parques o paraderos, de tal forma

que influye a ser disgregadas por la sociedad, por inseguridad del entorno y de la

falta de interés de la gestión municipal, para mejorar la condición de vida de la

persona con discapacidad motora.

Es así que los especialistas coinciden que el desplazamiento se ve

afectada al no tener una ciudad inclusiva, ya que se han desarrollado como si

nadie tuviera problemas, presentándose las diferentes barreras arquitectónicas y

urbanísticas, que la persona con discapacidad percibe al movilizarse y al

participar en la sociedad activamente

Estos resultados concuerdan con Jeans (2017) quien comentó la

importancia de asegurar el acceso inclusivo a los diferente servicios y actividades,

para incentivar a la población de disfrutar la ciudad y del entorno social. De ser

mal planteado, repercute en la población con consecuencias en salud mental,

aislamiento, mal uso de tiempo e insuficiencia de oportunidades. Lo cual Alfonso,

et al. (2019) coinciden, ya que una ciudad habitable y funcional debe satisfacer las

necesidades tanto en comercio, educación, espacios públicos, mobiliario urbano,

zonas verdes, etc, que permitan el acceso del usuario con limitaciones. Ante ello

Dextre (2014) comenta como los problemas existentes para el peatón, han

amplificado otras dificultades[...] la cual destaca como las regiones periféricas son

impactadas directamente por los obstáculos derivados de la falta de movilidad, en

especial las regiones fronterizas de la ciudad, que presentan bajos niveles de

desarrollo humano y altos niveles de vulnerabilidad social, que contribuye a la
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disgregación de este grupo de la población. Lo cual concuerda con Mação, et al.

(2019) quienes enfatizan cómo la movilidad es una herramienta importante para la

integración y debe ser planificada constantemente, así mismo una adecuada

movilidad asegura el acceso a los diferentes servicios y actividades, así como

incentivar a la población con limitaciones a aprovechar la ciudad y su entorno.

Por otro lado, Schmöcker (2009) halló que el acceso a la infraestructura

para las personas con limitaciones a menudo no es solo por cuestión de

infraestructura, sino intervienen factores psicológicos, como los temores que

surgen de experiencias pasadas negativas, pueden reducir su desplazamiento.

Por ello, el segundo objetivo específico se centra en identificar cómo las

redes de transporte influyen en la adaptación negativa de las personas con

discapacidad motora de las zonas 1,2 y 11 del distrito de Comas, 2022, los

resultados obtenidos de las entrevistas, mapeo y fichas de observación, se

encuentra que el transporte público, es el medio más empleado por la sociedad,

sin embargo no cuenta con una accesibilidad inclusiva, generando el fenómeno

de exclusión en el transporte, la cual ha influido en que personas con

discapacidad motora tengan una “adaptación forzada”, para poder sobrellevar la

realidad, mediante otros modos de transportes más accesibles y que no los afecte

económicamente, entre ellas mencionan el desplazamiento peatonales (más

recurrente), mototaxis (distancias cortas), taxis (distancias largas) y

metropolitanos (regularmente).

En cuanto a los especialistas, fichas de observación y el Atlas. ti, hacen

mayor mención con respecto a las fiscalizaciones, interés político y apoyo activo

del CONADIS, comentan que existen leyes y normas que especifican transportes

públicos inclusivos, sin embargo sólo está en papel. Por otro lado, se considera al

metropolitano el modo más inclusivo y accesible, no obstante se comenta los

diferentes enfoques sobre este medio; la llegada a éste punto, si los espacios del

entorno invitan a llegar al metro, el tiempo, ya que muchos conductores no

recogen cuando son horas puntas, poniendo diferentes excusas, los paraderos

que no se encuentran a la altura adecuada para las rampas o plataformas, lo cual

aumenta la posibilidad de algún accidente al subir al metropolitano.
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Park, et al. (2022) coinciden cómo a pesar de un alto nivel de adaptación,

las personas con discapacidad encuentran muchas barreras en el entorno

construido para su acceso al transporte. Las barreras ambientales, sociales y del

sistema hacen que los modos específicos no estén aptos para los viajeros con

discapacidad, aumentando así el tiempo de viaje y finalmente, reducen la

frecuencia de viaje, condicionando a utilizar medios de transporte más lentos y a

recorrer distancias más cortas. Respecto a ello Chen y Akar (2016) menciona que

la exclusión del transporte se evalúa siguiendo 3 factores la inequidad del

transporte por diferentes zonas definidas por ingresos, calidad del sistema del

transporte y ubicación en sus áreas de trabajo, de esta manera según los estratos

socioeconómicos se encuentra que los grupos de ingresos medios disfrutan de

mayor accesibilidad.

En contraposición se encuentra que en zonas más periféricas, con formas

más desordenadas, generalmente de reciente ocupación, donde los que cuentan

con transportes privados pueden acceder en tiempos adecuados, sin embargo

existe un aumento de la población con ingresos vulnerables, que por lo general no

tienen acceso a transporte. Rojas, et al. (2019). Por ello, con el propósito de

analizar desde diferentes perspectivas, la mejora de las infraestructuras y del

servicio de transporte, es la forma que garantice el acceso a las diversas

actividades diarias, dado que se ha demostrado que el acceso al transporte, ya

sea público, privado o de otro tipo, contribuye de manera importante a este

grupo.Vecchio, et al. (2020). Teniendo una relación con lo mencionado por Paige,

et al. (2021) quienes hacen énfasis en que el acceso al transporte, no solo se

pueden respaldar los viajes a las tiendas de comestibles, las citas médicas y otras

instalaciones necesarias, sino que las oportunidades de participación social se

vuelven más disponibles, que son clave para el bienestar de la persona.

Por otra parte, el tercer objetivo específico se enfoca en determinar cómo

la calidad ambiental influye en la participación ciudadana de las personas con

discapacidad motora de las zonas 1,2 y 11 del distrito de Comas, 2022, los

resultados de los pobladores con discapacidad motora y teniendo como apoyo las

fichas de observación y mapeo, comentan de los factores que imposibilitan un

óptima calidad ambiental en el distrito que es el déficit e inadecuado
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mantenimiento de espacios verdes, ya que se pudo evidenciar que un gran

número de los parques estudiados tienen una escasa infraestructura con una

accesibilidad inclusiva baja, es decir, un poco más de la mitad alrededor del 55%,

por otro lado solo un 20% tiene una accesibilidad inclusiva con una correcta

infraestructura, y por último el 25% tienen una infraestructura y accesibilidad

media, así mismo, se evidencia la constante visualización de contaminación de

suelo y ruido en el distrito, influyen de manera negativa al libre desplazamiento y

su participación ciudadana.

En cuanto a especialistas y el Atlas. ti, mencionan dos factores para una

mejor utilidad de la calidad ambiental, primero como la realización de actividades

inclusivas, el cuidado y la apropiación ciudadana en estos espacios(parques,

alamedas, entre otras) que son puntos que promueven la integración social, y por

otro lado la llegada a esos lugares, tienen que ser accesibles mediante la

planificación del diseño inclusivo ya que con un espacio con alta calidad y una

buena accesibilidad potencia la actividad física y participación de la población

vulnerable.

Respecto a ello Levinson, et al. (2017), concuerdan que el acceso a los

servicios e instalaciones en el medio ambiente es un aspecto importante para

asegurar la plena participación de personas con discapacidad en sus

comunidades y, a su vez, mejorando su salud y bienestar. En ese sentido Mamani

(2017) enfatiza que la participación de las personas con discapacidad a las

actividades son mínimas por el diseño de la infraestructura urbana, o porque no

pueden desplazarse solos, condicionando a no tener posibilidades de inclusión y

no sólo limitando su organización sino en otras actividades de su vida cotidiana.

Dónde Vega (2006) expone que la realidad existente sobre la sociedad y el

poco interés de apropiamiento a zonas dirigidas a la unificación e interacción

social. Ante ello Sarmiento y Fernandez (2020), nos indican que este proceso de

cambio, implica dejar de diseñar para un grupo en particular de personas

promedio y hacerlo donde la participación esté presente en el diseño y la

innovación en los espacios públicos. Lo cual también fue sostenido por Torres

(2019) quien comenta que el diseño participativo resulta ser un eslogan que sirve
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para convocar a la comunidad y procesos gubernamentales, así como para

consultar sus intereses y necesidades, sin embargo no son tomados en cuenta

porque las decisiones finales las toman un grupo de técnico y “expertos” a partir

de sus reinterpretaciones. Por ello Alvarado, et al. (2017) mencionan la

importancia de disponer de un sistema integrado que retome aspectos

económicos(autoridades), sociales y ambientales, así entonces el barrio o ciudad

dispondrá de elementos básicos de habitabilidad, facilitando el desplazamiento y

desarrollo de una activa participación social.

Es así como se presentaron las fortalezas de la investigación, referente a la

metodología, lo cual sirve que sea cualitativo de tal manera, que se obtiene

información de mayor relevancia desde la experiencia de la persona, también con

la utilización del instrumento de las entrevistas, con el objetivo de conocer las

percepciones de los usuarios, delimitando sus preferencias y actitudes en las

barreras de desplazamiento, como también de los expertos con sus experiencias

y opiniones de como se ha desarrolla la ciudad, también obteniendo una

consistencia en el desarrollo de investigación.

Asimismo se tiene debilidades, ya que la investigación es de tipo básica, la

cual amplia la teoría y el plasmado de la realidad, con el impacto que genera, por

ello se debe priorizar en ser un proyecto aplicado, para que genere soluciones

para mitigar los problemas de la ciudad, también en las teorías, que la mayoría se

enfoca en aspectos físicos de la ciudad, dejando de lado aspectos sociales, ya

que la situación impide su correcto uso, por ende afecta a los grupos vulnerables

en características emocionales y de salud.

V. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir del objetivo general,

que las diferentes barreras físicas, sociales, condiciones médicas y políticas que

se encuentran en el distrito, condicionan a una inhabitabilidad urbana, la cual

influyó de forma negativa en el desplazamiento de las personas con discapacidad

motora, generando aislamiento y exclusión, debido a la falta de conocimiento y de

actividades de sensibilización aptas. En ese sentido, los espacios públicos

cuentan con diseños inadecuados y poco inclusivos, generando una situación
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crítica y de riesgo constante para las personas con discapacidad motora, ya que

se evidencia que la discapacidad está condicionada por las diferentes barreras

encontradas en su desplazamiento, ocasionando escenarios limitantes en su

autonomía, evitando la participación e integración social, en ese sentido, en el

distrito resaltan las deficiencias, tanto en su planificación, diseño y expansiones

informales, que perjudica directamente a la población vulnerable. Así mismo,

también interviene el desinterés del gobierno, ya que estas se enfocan en

soluciones incompletas o simplemente dan más atributo al desarrollo de la ciudad

enfocado al automóvil.

En cuanto al objetivo específico 1, se puede concluir que las deficiencias

en el acceso a la infraestructura y que en muchos casos solo se cumplen en

lugares específicos (espacios privados) han condicionado a las personas con

discapacidad motora a limitar su desplazamiento, ya que genera una constante

pérdida de tiempo e inseguridad al desplazarse en el entorno, mediante la

presencia de las barreras arquitectonicas y urbanisticas, trayendo consigo

consecuencias tanto en su salud mental y física. Los problemas evidenciados son

circulaciones discontinuas, invasión pública, desniveles, deterioro y medidas

inapropiadas, evidenciando el desorden en el distrito y espacios inaccesibles. Así

mismo, se denota que no tiene una solución inmediata y permanente, ya que está

relacionado con la gestión municipal, lo cual se traduce en el presupuesto, por ello

son deficiente las soluciones e incompletas. En ese sentido, estos factores

derivados de la falta de movilidad, influyó en la disgregación social de las

personas con discapacidad motora, donde se les limita al momento de interactuar

en la ciudad, ya que perciben infraestructura inaccesibles condicionado a la

inseguridad y peligro constante, generando que el entorno incapacite a la persona

a desplazarse, así mismo los usuarios que residen en zonas periféricas son las

más impactadas, puesto que presentan altos niveles de vulnerabilidad y bajos

niveles de desarrollo.

Respecto al objetivo específico 2, se puede concluir que las redes de

transporte, que mediante el acceso, la frecuencia de viaje, elección de modo de

transporte, tiempo y distancia, puede influir en la adaptación negativa de las

personas con discapacidad motora, sin lugar a dudas el transporte público(buses)
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es el medio más empleado por la sociedad, sin embargo se ha evidenciando la

exclusión para las personas con discapacidad motora condicionando a una

adaptación forzada mediante el uso de otras redes más aptas a su acceso y que

no les afecta económicamente. Se ha considerado al metropolitano el medio más

accesible, pero es un pensamiento aislado, ya que no se visualiza el entorno,

como la llegada a este punto, de los alimentadores, la falta de personal

capacitado, las barreras comunicacionales y operacionales, que genera el

aumento del tiempo de viaje y la reducción en la frecuencia de sus

desplazamientos.

De acuerdo al objetivo específico 3, se puede concluir que los factores que

imposibilitan una adecuada calidad ambiental influyen a la plena participación de

las personas con discapacidad en sus comunidades, afectando su salud y

bienestar, referido a los componentes físicos se evidenciaron déficit e inadecuado

mantenimiento de espacios verdes ya que un poco más de la mitad alrededor del

55% carecen de accesibilidad inclusiva y adecuada infraestructura, también

constante contaminación de suelo y ruido, mobiliarios urbanos inadecuados y

escasos, apropiación de las vías de circulación, y referido a los componentes

sociales las escasas realizaciones de actividades inclusivas, la falta de cuidado y

apropiación ciudadana de los espacios son algunas realidades que afectan la

activa participación de este grupo condicionando a una exclusión social y

aislamiento constante en el distrito, cuando estos espacios ofrecidos son donde

se deberían promover la unificación social.

Es así que, en el proceso de la investigación se encontraron limitaciones,

ya que hay escasez de información nacional científica, debido a que los

investigadores en el país, son pocos que tocan el tema de la discapacidad en el

entorno urbano, otra fue la búsqueda de personas con discapacidad motora, ya

que en su mayoría rechazan la entrevista, otra limitación fue la desconfianza de

los participantes con discapacidad motora, por la percepción de miedo que les ha

generado ya sea por exponer sus información personal o temor por experiencias

pasadas.
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VI. RECOMENDACIONES

Considerando la importancia del trabajo de investigación y de los resultados

obtenidos, tomando en cuenta el objetivo general el cual aborda como la

inhabitabilidad urbana influye en el desplazamiento de personas con discapacidad

motora, se recomienda trabajar desde todos los frentes de manera consciente,

seria y responsable para generar una integración social, ya que ninguno de

nosotros puede autoexcluirse, porque en algún momento de nuestras vidas, para

bien o mal, podríamos pasar a formar parte de grupos excluidos, también se

recomienda a las autoridades que dirigen las oficinas como Omaped reciban la

correcta capacitación para dirigir y fiscalizar los proyectos, para evitar la carencia

de espacios inclusivos, falta de servicios públicos para discapacitados, rampas

inadecuadas son algunas de las razones que los entrevistados exponen que les

condiciona a una exclusión constante, por ello es importante que cumplan las

normas de accesibilidad e igualdad para todos.

En cuanto al objetivo específico 1, que es el analizar cómo el acceso a la

infraestructura influye en la disgregación social de las personas con discapacidad

motora de las zonas 1,2 y 11 del distrito de Comas, se recomienda a los

arquitectos y profesionales en el rubro que se priorice el diseño universal de los

espacios públicos, tomando en cuenta parámetros que atiendan a personas

adultas, usuarios con discapacidad, infantes, etc. para así condicionar la ciudad a

las necesidades que demanda los grupos vulnerables, de tal modo que se

generen soluciones para futuros proyectos y desarrollo de ciudades que integren

a todos los usuarios.

En ese sentido a los investigadores, se les recomienda identificar

información relacionada con todos los factores que intervenga la habitabilidad

urbana en el entorno y las experiencias e actitudes de los usuarios a estudiar,

tomando en cuenta que el uso simultáneo de diferentes técnicas e instrumentos

como entrevistas, encuestas, mapeos, levantamientos fotográficos, entre otras,

dan mayor amplitud de estudio, de ese modo poder contribuir en este campo, con

material que sirva para alguna norma general, en temas de transporte y apoyo en

infraestructura e información aún no existente, la misma que se enfoque en el
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entorno, espacios y transportes para generar una ciudad inclusiva y igual de

oportunidades.

Respecto al objetivo específico 2, que es identificar cómo las redes de

transporte influyen en la adaptación negativa de las personas con discapacidad

motora de las zonas 1,2 y 11 del distrito de Comas, se recomienda tener una

mayor inversión y atención en la correcta planificación, y acceso inclusivo en las

redes de transporte, ya que son de gran importancia para el desplazamiento de la

población, debiendo garantizar el correcto uso para todos en igualdad, de modo

que contribuye a la calidad de vida del usuario y así evitar la adaptación negativa

de personas con discapacidad motora, las cuales repercuten en las condiciones

económicas, de salud y sociales, de manera que promueva la integración activa

en la sociedad, siendo así que la persona se adapte positivamente y con mayor

facilidad de manera segura y eficiente.

Es así que el objetivo específico 3, que es determinar cómo la calidad

ambiental influye en la participación ciudadana de las personas con discapacidad

motora de las zonas 1,2 y 11 del distrito de Comas, por ello se recomienda la

mejora de accesibilidad a los parques públicos, considerando en especial a

personas con discapacidad, adultos mayores e infantes, con la eliminación de

barreras arquitectónicas y de infraestructura, en conjunto con una mayor inversión

en el mantenimiento y servicios que ofrecen para hacerlo funcional y atractivo, de

igual forma se recomienda, que se tome en cuenta medidas legales o monetarias

para reducir el impacto de la contaminación de suelo (botaderos informales y

apropiación de aceras) y de la contaminación auditiva, con mayor control de

ruidos, ya que estas afectan a la activa participación, integración social y

perjudicando su salud (estrés o ansiedad), por ende se recomienda la promoción

de actividades, conferencias o foros, que promuevan el conocimiento e inclusión

social de este grupo mediante la concientización, dando también un apoyo

constante para que ellos se integren poco a poco a la ciudad y disfruten de la

ciudad, con igualdad de oportunidades y opciones.
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Figura 1
Dificultades de ingreso y desplazamiento en lugares públicos.

Fuente: Elaboración Propia en base a la  Primera Encuesta Nacional Especializada sobre
Discapacidad 2012.

Tabla 1
Población total, Población total con discapacidad - Proporción de la población que

no tiene alguna discapacidad y las que sí tienen alguna discapacidad motora.

CÓDIGO DISTRITO Población
total % No tienen alguna

discapacidad motora %
Sí, tiene

discapacidad
motora

%

150110

Comas 520 450 100 507 164 97.45 13 286 2.55

Proporción 38 hab. 1 hab. con
discapacidad motora.

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población y Vivienda (Instituto Nacional

de Estadísticas e Informática INEI) - 2017
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Figura 2
Principales problemas identificados por la población de Comas

Fuente: Elaboración Propia en base al Análisis de la situación local de salud - Comas, 2019

Figura 3
Problemas de salud y la percepción sobre a quiénes afecta y las causas de los

entrevistados.

Fuente: Elaboración Propia en base al Análisis de la situación local de salud - Comas, 2019
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Figura 4:
Mapeo de acceso en el transporte, espacio público y congestión vehicular en Comas

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 5::
Mapeo de condiciones de acceso a los servicios urbanos de Comas - Intersección de las Zonas  1-2-11

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 6:
Mapeo de tiempo estimado en el desplazamiento de personas con discapacidad motora por los puntos de accesos adecuados

en el eje principal de la Av. Tupac Amaru

Fuente: Elaboración propia
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Figura 7
Apropiación de aceras públicas

Fuente: Fotografía propia

Figura 8
Ingreso a la posta

Fuente: Fotografía propia

Figura 9
Aceras sin medidas apropiadas

Fuente: Fotografía propia
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Figura 10
Desniveles en el distrito

Fuente: Fotografía propia

Figura 11
Discontinuidad e invasión de aceras públicas

Fuente: Fotografía propia
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Figura 12
Plano del escenario de estudio: zonas 1, 2 y 11 de Comas

Fuente: Elaboración propia

61



Figura 16

Análisis de los resultados en base de la entrevista a personas con discapacidad motora procesados en el programa Atlas.ti 22

Fuente: Elaboración propia
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Figura 17

Análisis de los resultados en base de la entrevista a los especialistas procesados en el programa Atlas.ti 22.

Fuente: Elaboración propia
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ANEXOS
Anexo 1: CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN

Categoría Definición Conceptual Definición Operacional Subcategorías Indicadores Items Escala de
Medición

Inhabitabilidad
Urbana

La inhabitabilidad urbana se consigna
como el rasgo que no tiene un lugar
para satisfacer consecuentemente las
necesidades y aspiraciones del
habitante.(Moreno, S. 2008). Por otro
lado, entendemos que la habitabilidad
urbana está determinada por la
relación y adecuación del hombre con
su entorno. Garfias, A. y Araujo,
H.(2016)

La inhabitabilidad urbana, tiene que
ver con las características y
cualidades del espacio, entorno y
medio ambiente. por ello se tomó
en torno al acceso a la
infraestructura, redes de transporte
y calidad ambiental, las cuales nos
permitirán identificar de manera
más amplia sobre la inhabitabilidad
urbana (Casals, Arcas y Cuchi,
2013)

Acceso a la
infraestructura

Vías de circulación 2

2

-

O
R
D
I
N
A
L

Mobiliario urbano

Redes de
transporte

Modo de transporte

Red vial

Calidad
Ambiental

Contaminación de suelo

Déficit de espacios verdes

Desplazamiento
de personas

con
discapacidad

motora

Son aquellas que tienen limitaciones
físicas, afectando su movimiento y
desplazamiento de carácter
permanente que al interactuar con las
barreras actitudinales y del entorno, se
puede ver impedida la igualdad de
condiciones que el resto de la
sociedad, puesto que la discapacidad
no está en la persona sino en cómo
afronta las barreras del entorno que
origina un grupo excluido y
discriminado pues no se ve integrado
con el espacio urbano. (Huerta, 2007)

En la ciudad las personas con
discapacidad motora, enfrentan la
falta de accesibilidad y movilidad en
el espacio urbano, además de sufrir
exclusión y disgregación social por
instituciones y personas, por ello se
hace énfasis en la importancia de
fomentar la sensibilización mediante
la participación ciudadana. Y así
prevenir la adaptación forzada al
medio urbano por parte de las
personas con discapacidad. (Ipiña,
O. 2018)

Participación
ciudadana

Realización de actividades
inclusivas

1

2

1

O
R
D
I
N
A
L

Sensibilización social

Disgregación
social

Gestión Municipal

Percepción de inseguridad

Adaptación
Negativa

Falta de autonomía

Dificultad para trasladarse

Fuente: Elaboración propia



Anexo 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMAS OBJETIVOS SUBCATEGORÍAS-DIMENSIONES-INDICADORES-ÍTEMS

Problema General

¿De qué manera la inhabitabilidad
urbana influye en el desplazamiento
de personas con discapacidad motora
de las zonas 1,2 y 11 del distrito de
Comas, 2022?

Problemas Específicos
a). ¿De qué manera el inadecuado
acceso a la infraestructura influye en
la disgregación social de las personas
con discapacidad motora de las
zonas 1,2 y 11 del distrito de Comas,
2022?

b). ¿De qué manera el déficit en el
acceso a las redes de transporte
influyen en la adaptación negativa de
las personas con discapacidad
motora de las zonas 1,2 y 11 del
distrito de Comas, 2022?

c). ¿De qué manera la calidad
ambiental influye en la activa
participación ciudadana de las
personas con discapacidad motora de
las zonas 1,2 y 11 del distrito de
Comas, 2022?

Objetivo General

Determinar como la inhabitabilidad
urbana influye en el
desplazamiento de personas con
discapacidad motora de las zonas
1,2 y 11 del distrito de Comas,
2022.

Objetivos Específicos
a). Analizar cómo el acceso a la
infraestructura influye en la
disgregación social de las
personas con discapacidad motora
de las zonas 1,2 y 11 del distrito de
Comas, 2022.

b). Identificar cómo las redes de
transporte influyen en la
adaptación negativa de las
personas con discapacidad motora
de las zonas 1,2 y 11 del distrito de
Comas, 2022.

c). Determinar cómo la calidad
ambiental influye en la
participación ciudadana de las
personas con discapacidad motora
de las zonas 1,2 y 11 del distrito de
Comas, 2022.

Categoría 1: Inhabitabilidad Urbana

Subcategoría Indicadores Items Esc. de
Medición

Acceso a la
Infraestructura

- Vias de circulacion
- Mobiliario urbano 2

2

-

O
R
D
I
N
A
L

Redes de transporte - Modo de transporte
- Red vial

Calidad Ambiental - Contaminación de suelo
- Déficit de espacios verdes

Categoría 2: Desplazamiento de Personas con Discapacidad Motora

Subcategoría Indicadores Items Esc.
Medición

Participación Ciudadana
- Realización de actividades

inclusivas
- Sensibilización Social

1

2

-

O
R
D
I
N
A
L

Disgregación
Social

- Gestión Municipal
- Percepción de inseguridad

Adaptación
Negativa

- Falta de Autonomía
- Dificultad para trasladarse

Fuente: Elaboración propia



Anexo 3
Formalidad para la validación de los instrumentos

Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia



Fuente: Elaboración propia



Anexo 4
Guia de entrevista para especialistas

Fuente: Elaboración propia



Anexo 5
Guia de entrevista para usuarios con discapacidad motora

Fuente: Elaboración propia



Anexo 6
Ficha de observación

Fuente: Elaboración propia



Anexo 7
Validación de los instrumentos: Mag. Arq. Huerta Peralta, Jaime

Fuente: Elaboración propia



Anexo 8
Validación de los instrumentos: Mag. Arq. Castillo Garcia, Rodolfo

Fuente: Elaboración propia



Anexo 9
Validación de los instrumentos: Doc. Arq. Lopez Varela, Susana

Fuente: Elaboración propia



Anexo 11
Entrevista a los usuarios con

discapacidad motora

Anexo 12
Entrevista a los

usuarios con

discapacidad

motora

Fuente: Fotografía propia

Anexo 13
Entrevista a los

usuarios con

discapacidad

motora

Fuente: Fotografía propia

Fuente: Fotografía propia



Anexo 14
Entrevista a los usuarios con

discapacidad motora

Anexo 15
Entrevista a los

usuarios con

discapacidad

motora

Fuente: Fotografía propia mediante plataforma virtual zoom

Anexo 16
Entrevista a los

usuarios con

discapacidad

motora
Fuente: Fotografía propia mediante plataforma virtual zoom

Fuente: Fotografía propia mediante plataforma virtual zoom



Anexo 17
Entrevista al especialista; Mag. Arq. Huerta Peralta, Jaime

Fuente: Fotografía propia mediante la plataforma virtual zoom

Anexo 18
Entrevista al especialista; Mag. Arq. Espinola Vidal, Juan

Fuente: Fotografía propia mediante la plataforma virtual zoom



Anexo 19
Entrevista al especialista; Doc. Arq. Lopez Varela, Susana

Fuente: Fotografía propia mediante la plataforma virtual zoom

Anexo 20
Responsable de OMAPED/CIAM- Lic. Kelly Torres Rojas

Fuente: Fotografía propia



Anexo 21
Carta por parte de la UCV hacia la oficina de OMAPED



Anexo 22
Entrega de información del área de OMAPED





Anexo 23
Base de datos proporcionado por Omaped, 2022 (Personas con discapacidad

motora de las zonas 1, 2 y 11, que se tiene digitalizado, el resto está en físico)




