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RESUMEN 

La presente investigación permitió abordar el tema de regeneración sostenible para la dinámica 

comercial nocturna en la Av. Grau, Santa Victoria Chiclayo, permitiendo un informe 

diagnóstico sobre el grado de afectación de la comunidad gracias al crecimiento desordenando 

e ineficiente gestión Municipal. 

El objetivo “Proponer un modelo de regeneración sostenible para la dinámica comercial de la 

Av. Grau, Santa Victoria- Chiclayo”, busca dar soluciones basadas en los conceptos de 

regeneración urbana sostenible y de riesgo, que, a su vez, intentan desarrollar la actividad 

socioeconómica, garantizando la tranquilidad pública.  

El marco teórico se constituyó en función a la variable obtenida de la matriz de 

operacionalización, concerniente a una investigación, utilizando un estudio cualitativo- crítico- 

propositivo.  

Los instrumentos utilizados: fichas de observación. Fotografías. visitas de campo recopilación 

de datos cualitativos, para la elaboración de planos de análisis cualitativos. La investigación 

tipo gabinete nos permite considerar toda posible fuente de contaminación acústica e 

insalubridad, inseguridad del sector; analizando esta información aplicando técnicas de 

inducción, identificación e ideas y conceptos significativos.  

La Hipótesis Planteada: ¿De qué manera la regeneración sostenible interviene de manera 

favorable en la dinámica comercial nocturna de la Av. Gray, Santa Victoria Chiclayo? “Conocer 

la dinámica comercial nocturna desordenada, tiene como consecuencia la congestión vehicular, 

insalubridad de la vía pública, alteración de la inseguridad del sector, mostrando así una 

dinámica comercial nocturna de zona vulnerable. El ordenamiento urbano sostenible permite 

renovar la imagen de ciudad. “  

El análisis de la información nos permite validar la importancia de la investigación y su aporte 

a la metodología de investigación en proyectos de estas características y la validación de teorías 

referentes a la regeneración sostenible y de riesgo, el empleo informal, la congestión vehicular 

e insalubridad de la vía pública, sistematizando estrategias y criterios de intervención para 

lograr el objetivo desde la perspectiva urbana.  

Palabras clave: dinámica comercial nocturna, regeneración sostenible, reordenamiento 

urbano.  
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ABSTRACT 

This research allowed us to address the issue of sustainable regeneration for nighttime 

commercial dynamics in Av. Grau, Santa Victoria Chiclayo, allowing a diagnostic report on 

the degree of involvement of the community thanks to the disorderly growth and inefficient 

Municipal management. 

The objective "Propose a model of sustainable regeneration for the commercial dynamics of 

Av. Grau, Santa Victoria-Chiclayo", seeks to provide solutions based on the concepts of 

sustainable urban regeneration and risk, which, in turn, try to develop the activity 

socioeconomic, guaranteeing public tranquility. 

The theoretical framework was constituted based on the variable obtained from the 

operationalization matrix, concerning an investigation, using a qualitative-critical-propositional 

study. 

The instruments used: observation sheets. Photographs. field visits collection of qualitative 

data, for the preparation of qualitative analysis plans. The cabinet investigation allows us to 

consider all possible sources of noise pollution and unhealthiness, sector insecurity; This 

information has been analyzed using identification techniques and significant ideas and 

concepts. 

The Raised Hypothesis: How does sustainable regeneration intervene favorably in the nocturnal 

commercial dynamics of Gray Ave., Santa Victoria Chiclayo? “Knowing the disorganized night 

commercial dynamics, has as a consequence the traffic congestion, unhealthiness of the public 

highway, alteration of the insecurity of the sector, thus showing a nocturnal commercial 

dynamics of vulnerable area. The sustainable urban planning allows to renew the image of the 

city. " 

The analysis of the information allows us to validate the importance of research and its 

contribution to research methodology in projects of these characteristics and the validation of 

theories related to sustainable and risk regeneration, informal employment, vehicular 

congestion and unhealthiness of the public thoroughfare, systematizing intervention strategies 

and criteria to achieve the objective from an urban perspective. 

Keywords: night commercial dynamics, sustainable regeneration, urban reorderation. 

viii 



I. INTRODUCCIÓN

A finales del siglo XX, las grandes ciudades utilizaron la regeneración urbana como un 

instrumento que facilitó su modificación y desarrollo. Dicho instrumento es utilizado como 

método para la reestructuración de las áreas urbanas con el fin de adaptarlas ante el 

decrecimiento económico, demográfico y social, mediante la participación activa de la política 

pública y diferentes actores sociales.1,2. 

La regeneración urbana tiene diferentes enfoques, pero generalmente es aplicado en la 

reorganización de proyectos enfocados en el comercio, ya sea temporales o permanentes y la 

modernización de la infraestructura urbana y modificación de la estructura de la misma. Sin 

embargo, para llevar a cabo este principio de manera eficiente, es necesario un enfoque 

multifactorial que permita abordar desde aspectos arquitectónicos, socioeconómicos hasta 

medioambientales.3,4. 

El éxito de la regeneración urbana se sustenta mediante la mejora de la compatibilidad entre la 

rutina diaria y las necesidades de los ciudadanos aunado con las actividades comerciales y de 

ocio, sin tener efectos colaterales como la fuga de la población o la desorganización de la 

misma. Lo que se busca mediante la mejora de la zona es incrementar el valor del suelo y 

potenciar la productividad, por tanto, los métodos utilizados para asegurar la redistribución y 

equilibrio de las diversas áreas existentes en la población deben tener un enfoque basado en la 

propuesta de regeneración urbana.5,6. 

Ante esto, se plantea un modelo de regeneración urbana participativa, promovida 

principalmente por la ONU- Hábitat, teniendo como fin principal lograr ciudades sostenibles. 

Desde el punto de vista espacial, se busca integrar áreas de marcada deficiencia o decadencia 

justo con el resto del núcleo urbano, enriqueciendo la conectividad a escala de barrios como de 

la ciudad en conjunto, mediante la coherencia entre el manejo del espacio público y la red de 

equipamientos urbanos.7,8,9. 

El principal fin es abordar de mejor manera los retos de la ciudad moderna, principalmente 

aquellas con un alto índice demográfico, basándose en la creación de propuestas afines a las 

necesidades sociodemográficas con el suficiente potencial para renovar el modelo de desarrollo 

existente, para así garantizar el máximo aprovechamiento de la regeneración urbana, así como 

también; convertir el espacio público como un catalizador de esta, además de abordar la 

dimensión social introduciendo mejoras en los espacios públicos y equipamientos con el fin de 
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disminuir las dinámicas urbanas negativas tales como el vandalismo, decadencia e inseguridad 

urbana.10,11. 

Los beneficios de una ciudad sostenible están relacionados con un aumento de puestos 

comerciales, aumentando la tasa de empleo, mejorando a su vez la inversión y la accesibilidad 

de la vivienda, así mismo, la infraestructura existente puede ser capitalizada, revitalizando 

aquellas instalaciones que en su momento estaban obsoletas. Dentro de otros beneficios 

tenemos la disminución de la delincuencia y vandalismo, la revitalización de estructuras 

obsoletas, la conservación y renovación del patrimonio cultural y la disminución de la 

contaminación atmosférica, visual y auditiva.12. 

Figura N° 01: Actividad recreación nocturna. 

Fuente: propia. 

Actualmente, la demanda de centros de diversión y comercio han crecido de manera 

exponencial, buscando sacar el máximo provecho a las actividades de recreación nocturna, 

principalmente en ciudades en donde es necesario su crecimiento y desarrollo como futura 

potencia, por ende, para que estos procesos sean llevados de manera adecuada se necesita de 

un control tanto legal y financiero, respetando la comunidad, el medio ambiente y la calidad de 

vida de los habitantes; priorizando la convivencia pacífica y evitando cualquier disturbio a la 

tranquilidad.13. 
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Figura N° 02, 03: Negocios de ambulantes 

Fuente: propia. 

 

La ciudad de Chiclayo, no es ajena a esta situación y enfrenta serios problemas ambientales de 

difícil solución como: congestión y contaminación del transporte urbano, tugurizarían y 

deterioro ambiental de espacios urbanos de afluencia de público (actividad comercial), 

contaminación atmosférica por partículas de polvo y emisión de gases, contaminación del agua 

del mar y ríos por vertientes de aguas servidas domésticas, sonoras generadas por el parque 

automotor y centros de diversión.14,15. 

    

Figura N° 04 y 05: Actividad recreación nocturna. 

Fuente: propia.  
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Lamentablemente, estos procesos, se ven mermados, por la deficiente estructuración y 

remodelación de las edificaciones destinadas a comercio nocturnos de diversión y el poco 

seguimiento de las entidades de gobierno local y, sobre todo de la gerencia de control urbano y 

tránsito, que han resultado en la aparición de vendedores ambulantes, paraderos informales.16 

El aumento de las actividades de ocio y recreación han generado la transformación de sectores 

destinados inicialmente al uso residencial, a ser modificadas de una manera ineficaz, dejando 

de lado el punto de vista acústico para el desarrollo de esta actividad, contribuyendo en gran 

medida a la contaminación sonora ambiental, esto más el comercio informal y el desorden en 

general de la vía pública vuelven vulnerable a ese sector e impacta de manera negativa en la 

comunidad y zonas aledañas.17,18,19. 

Un claro ejemplo de una buena estructuración del espacio urbano es la ciudad de Murcia, esta 

se lleva a cabo en base a los locales de música y fiesta, que determinan que, en el espacio 

urbano, se genera una interacción entre los elementos físicos, humanos y sociales, en donde el 

hombre desarrolla relaciones interpersonales. Si esto es analizado en conjunto con el sistema 

urbano, considerando la naturaleza subjetiva de los elementos humanos, no es suficiente el 

estudio material, recurriendo a la Geografía de la Percepción.20,21,22. 

Muchos estudios referentes a la Geografía de la Percepción realizados en España, la 

correlacionan con el ámbito urbano, de una manera genérica y superficial con respecto a los 

elementos concretos. Fue en 1991 que se estudió el equipamiento comercial de la ciudad de 

Murcia gracias a variadas imágenes del espacio urbano a partir de la actividad comercial y no 

de las leyes físico – matemáticos, esto sirvió de base para otros estudios llevados a cabo en el 

año 2009 basándose en los cambiantes imaginarios sociales según la dinámica de sus centros 

comerciales, en el área metropolitana de Pamplona y en el 2011, determinando el papel 

estructurador del comercio en ciudades Alicante.23, 24, 25. 

Gracias a estos estudios es que se han podido desarrollar un mayor número de hipótesis que han 

permitido determinar que la actividad comercial es un factor importante en la conformación del 

imaginario urbano, ya sea por las bodegas de antaño, centros comerciales o “malls”, o los 

diversos servicios enfocados en la compra y venta de artículos de primera necesidad, todos y 

cada uno de ellos, representan un impacto tanto positivo o negativo en el desarrollo estructural 

de la ciudad.26.    

A pesar de esto, en la actualidad son escasos los estudios con respecto al comercio nocturno 

desde una perspectiva espacial: principalmente centros de diversión tales como: 
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discotecas, bares y pubs. Se busca principalmente determinar mediante el imaginario social 

cómo el equipamiento de los locales nocturnos de música, estructuran y configuran el aspecto 

urbano de una ciudad.27          

Para poder llegar al desarrollo de la hipótesis planteada en la Geografía de la Percepción, como 

un elemento de estructuración de una ciudad. Se recurre a diversos bloques espaciales en la que 

se configuran: sendas, bordes, barrios, nodos e hitos. Denominados como la localización de los 

locales nocturnos, barreras de acceso, el aspecto homogéneo delimitado, confluencia de sendas 

(plazas, calles principales) y los elementos arquitectónicos, respectivamente.28 

Para la estructuración y conformación de estos bloques espaciales, es necesario recurrir a una 

cartografía temática de los locales nocturnos de música. Retomando ejemplo del estudio 

realizado en Murcia, fue necesario el empadronamiento mediante un listado de establecimientos 

nocturnos para posteriormente ser corroborado con el trabajo de campo.28 

Realizado este trabajo y establecido el espacio objetivo: sendas, bordes, barrios, nodos e hitos, 

referidos a los locales de música en sus diferentes tipos, también fue menester realizar encuestas 

personales, principalmente a parroquianos y propietarios, para así determinar y analizar la 

percepción de los usuarios urbanos sobre este espacio objetivo. Finalmente, el resultado 

obtenido fue la es estructuración física y social de dichos locales en el espacio urbano nocturno 

de esta ciudad. Este proceso es fijado con pasos coherentes que permitan la captación y 

enumeración de los locales comerciales.26,27,28.  

Si bien es sabido que el ocio nocturno y las actividades indirectas que se generan entorno a 

estos, permiten generar ganancias y trabajo, contribuyendo a idear una “figura urbana”. Hoy en 

día las ciudades pos-fordistas occidentales han visto en la economía del ocio nocturno una 

forma de estructuración de sus espacios, llegando a desarrollarse en las ciudades adelantadas y 

en vías de desarrollo de Europa del este y oeste, adquiriendo como una nueva “huella” urbana 

que ha reestructurado la configuración urbana de estas ciudades, en base a la diversión 

corporativa y la edificación de locales de ocio.29. 

Otro aspecto del recreo nocturno, es la aparición de la gentrificación en la ciudad debido a la 

fragmentación y división espacial y social, incluyendo nuevos modos de vida en la novel clase 

media social. Este término se refiere al proceso de transformación de un sector urbano en 

condiciones deplorables o precarias, haciendo uso de la rehabilitación edificadora, aumentando 

el precio del terreno y, por ende, el de los alquileres.29.  
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Este proceso tiene especial relevancia en el ámbito turístico y gracias a esto se ha demostrado 

que las ciudades pueden llegar a transformarse en urbes vivos de 24 horas como los ya 

existentes: Nueva York, Londres, Madrid, Amsterdan o Barcelona y permita mostrar que la 

diversión nocturna es parte importante en la configuración de la ciudad.27, 28,29. 

La gentrificación de una ciudad tiene también un impacto significativo en su desarrollo 

económico, ya que este este proceso tiene como consecuencia el desplazamiento de un estrato 

social por un estrato superior, dando cabida a grandes empresas y haciendo que pequeños 

negocios pasen a un segundo plano.29. 

Múltiples estudios señalan que el comercio informal es un problema que se genera por las 

escasas oportunidades de trabajo y las precarias condiciones y prestaciones sociales haciendo 

que los trabajadores decidan independizarse, por ende, grandes ciudades tales como Lima 

Metropolitana son transformadas en cuna del comercio informal, con vendedores ambulantes 

que generalmente se aprovechan de las áreas públicas tanto céntricas como periféricas o 

brindando un servicio directo. La creación de la imagen de la municipalidad como una 

institución abusiva, poco transparente y ética que solo dificulta el diálogo y la relación negativa 

con los actores sociales.26,27. 

El comercio ambulatorio informal se encuentra ligado directamente al sector formal, 

desarrollándose en función del lugar donde se llevan a cabo las actividades económicas 

generando una relación entre ambos. 

 

Figura N° 06: Vendedoras ambulantes  

Fuente: propia.  6 



 

Debido a esto, es necesario desde el punto político establecer:  

-Que la ciudad cuente con un marco legal para los ambulantes y de esa manera se pueda 

llevar acabo su regulación y se norme como actividad económica y en el uso de los 

espacios públicos.  

-Este marco legal debe tener una visión más amplia y pueda reconocer al comercio 

ambulatorio en su importancia para la ciudad, así como parte de las dinámicas 

económicas y sociales. 

-Las municipalidades tienen que trabajar para lograr su legitimización de su liderazgo 

para lo cual tiene que buscar una mayor apertura a la negociación y comunicación de 

sus ordenanzas y reglamentos.  

Estos tres puntos son evidenciados en la ley peruana destinada a los vendedores ambulantes, El 

DECRETO SUPREMO Nº 005-91-TR, reconoce al trabajador ambulante en la calidad jurídica 

de trabajador autónomo ambulatorio, bajo un contexto de crisis económica y como una 

respuesta al desempleo y subempleo presente en la población. No obstante, también se señala 

una ley de comercio ambulatorio que hasta la fecha no existe, lo cual dificulta normal sobre 

este sector.25,26. 

El término “mercado” hace referencia al principal elemento del sistema capitalista, en donde se 

llevan a cabo diversas actividades de compra y venta de bienes, servicios y factores productivos. 

Es aquí en donde se desarrolla la oferta y demanda, además de colocarle un costo al producto 

que consiste en la conciencia de la existencia de una ley económica. La teoría de Mercados y 

la teoría de la venta móvil al menudeo, establece la necesidad de políticas públicas por medio 

de programas de sustentabilidad, mediante las siguientes acciones:30, 31. 

-Primero buscar que los comerciantes informales se asocien o formen cooperativas 

legalmente establecidas para un eficiente control en el mercado de su actividad de la vía 

pública, el cual debe estar reconocida y autorizada por la autoridad competente.  

-Segundo estas asociaciones o cooperativas asumen su compromiso y sean responsables 

socialmente limpiar la zona y cuiden la vida de sus clientes.  

-Tercero proponer y organizar eventos de capacitación empresarial y desarrollo humano 

para que el comerciante informal deje de serlo y sentirse, lo que permitirá convertirse 

en una y con visión empresarial y competitiva.  
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-Cuarto debe haber un complemento tripartito entre el gobierno central, local y 

comerciante informal para la creación de un fondo de consolidación mediante el ahorro 

y la inversión para crear empresa. 

Para equilibrar y unificar todos los aspectos sociales, económicos y ambientales es necesario 

hacer uno de la regeneración sostenible, en donde las instituciones son una vía para la 

recuperación económica. 

La Regeneración Urbana Integrada es una respuesta a la crisis urbana que responde a los nuevos 

enfoques urbanos que se dan hoy en día, quedando obsoletos la rehabilitación, revitalización o 

renovación, soluciones dadas antes de la crisis urbana que vivimos, en tal sentido surge modelos 

urbanos que nos permiten resolver con nuevos enfoques tales como la sustentabilidad, solidez 

y centralización urbana, es decir que la solución está dirigida a tener una participación 

planificada, completa y perdurable que incluye el aspecto social, económico y ambiental.32, 33. 

Habiendo sido la Regeneración Urbana aplicada solo para rescatar la vivienda y posteriormente, 

venderla; en la actualidad, desde el punto de vista inmobiliario. la regeneración se orienta para 

intervenir en zonas urbanas deterioradas y basa su estrategia para la recuperación en: 

-Revaluación de la zona a intervenir. 

-Rescates de los espacios públicos 

-Resguardad su carácter e identidad. 

Para lograr así ciudades sustentables, agradables y con identidad, resguardando el patrimonio 

cultural, ejerciendo la responsabilidad social y mejorando la calidad de vida de los 

ciudadanos.34. 

La Carta de Leipzig sobre ciudades europeas sustentables, es el documento que contiene los 

objetivos en materia de sustentabilidad y regeneración urbana, convirtiéndose en el documento 

de partida para la aplicación de las políticas de sustentabilidad, y un llamado de atención para 

luchar contra la contaminación, el tráfico y los desequilibrios sociales, trasladando las políticas 

de la vivienda a todos los niveles del gobierno, local tanto independiente como estatal.34, 35. 

Dentro de esta misma línea surge la Declaración de Toledo, la cual propone desarrollar un 

modelo que garantice la calidad de vida de los habitantes y los compromisos medioambientales 
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firmados, destacando la importancia de la intervención sobre la ciudad existente, recogiendo 

las bases de la regeneración urbana en:35. 

-Abonanzar la realidad económica, de la eco-eficiencia y la cohesión social en la ciudad 

consolidada.  

-Intervención de actores públicos y privados para el proceso de desarrollo  

-Mejora de la calidad de los espacios públicos y paisajes. 

-Regeneración verde, ecológica o ambiental de la ciudad. 

   

Figura N° 07 y 08: Contaminación de la vía pública. 

Fuente: propia. 

Para hacer viable la intervención mediante una regeneración urbana, se tiene que tener en cuenta 

una metodología y los instrumentos para alcanzar de manera satisfactoria la recuperación de 

los espacios deteriorados.33. 

Otro punto que debe de abordarse es la seguridad ciudadana, la cual se entiende como un 

problema estructural, es decir de varios factores engranados y no a partir de hechos aislados.36. 

Se busca el reforzamiento de la ciudadanía para favorecer sus derechos individuales y 

colectivos desde el punto de vista del ciudadano más que a la seguridad, por lo que los gobiernos 

tienen que tomar acciones relacionados a las regulaciones y garantías que el estado debe 

brindar.37. 
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El rol del gobierno de la seguridad ciudadana busca la construcción de una convivencia 

interpersonal, la cual consta de la participación de los actores, tanto institucionales y sociales 

en conjunto con una normativa dirigida al diseño de propuestas que, a largo plazo, puedan ser 

llevadas a cabo por consenso social.38. 

En países latinoamericanos, las políticas del gobierno de la seguridad ciudadana, se encuentran 

en un proceso de transformación, afectadas por los procesos de descentralización y 

privatización, además de la priorización de la seguridad ciudadana sobre la pública, en esta 

última la presencia de los actores sociales brilla por su ausencia.35. 

Se debe tener en cuenta el consenso histórico y sociopolítico para la seguridad ciudadana, la 

cual ha evolucionada buscando principalmente el respeto, la tolerancia y convivencia pacífica 

velando por el cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos. 

La seguridad ciudadana debe superar el doble enfoque proveniente del Estado, contando con 

nuevas relaciones local-nacionales y a la mayor participación de la municipalidad, y a la 

aparición de nuevos actores, provenientes de la relación público- privada de la seguridad, esto 

se ve amenazado por el incremento de la violencia y procesos deficientes por parte del 

Estado.37,38. 

Ante esta problemática, se utilizan los conceptos de binomio delito- pena enfocada desde el 

punto de vista del gobierno de la seguridad y la coalición de la sociedad e instituciones, que a 

su vez actúan como elementos primordiales en la estructura del delito.  

   

Figura N° 09 y 10: Disturbios a la tranquilidad 

Fuente: propia. 
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Para poder entender esta investigación se da el Marco Conceptual, el cual se dará algunos 

conceptos básicos para una mejor comprensión:  

-Corredor de Actividad Económica: zonas comerciales que se ubican principalmente 

en los alrededores de calles y avenidas y que tienen un flujo intenso por estas actividades 

que se dan.39. 

-Desarrollo Urbano:  aumento de manera congruente, armonioso, las actividades 

urbanas con el paisaje natural.40. 

-Desarrollo Sostenible: Cambios naturales, económicas– sociales, culturales e 

institucionales, que buscan el progreso de la calidad de vida de la persona y su accionar 

productivo sin destruir el medio ambiente.41. 

-Gerencia Urbana: entidad urbanística constituida por la administración con el fin de 

desarrollar eficientemente las competencias urbanísticas existentes en el 

ordenamiento.41 

-Mapa Mental: Diagrama o bosquejo desarrollado con la intensión de representar 

conceptos, ideas o actividades ligadas una idea principal o una palabra clave.43. 

-Ocio Nocturno: Recreación activa o pasiva que llevan a cabo las personas por la noche 

respetando las normas y leyes que la regulan.   

-Regeneración Urbana: se puede considerar como una práctica la cual es aplicada a 

los aspectos urbanos para la rehabilitación, mejoramiento y recuperación de un lugar 

destacando aspectos sociales, económicos, ambientales y hasta políticos.  

-Rehabilitación Urbana: recuperación urbana, proceso encaminado a la rehabilitación 

urbanística de ambientes degradados en la ciudad.  

-Vulnerabilidad: Factor de riesgo conformado por un conjunto de características y 

factores que aumentan el grado de susceptibilidad de un individuo o población. 

Representa una posible amenaza.28. 

Una vez descrito el panorama y los conceptos que giran en torno a esta problemática, a nivel 

local, Se observa en la avenida Grau entre la avenida Bolognesi por el norte y Chinchaysuyo 

por el sur, Santa Victoria de la ciudad de Chiclayo, la presencia de paradero informal de taxis 

y moto taxis, venta de comida en las veredas, peleas callejeras, locales comerciales nocturnos 

con uso de recreación de espectáculos, uso de urinario en la avenida, debido al uso inadecuado 

de la avenida, uso  inadecuado de la vereda, venta de bebidas alcohólicas sin control, alto 

volumen de los equipos de sonido u orquestas que pertenecen o contratan estos  locales 
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nocturnos, que además vienen con su auto bus y vehículo que transporta el generador de energía 

eléctrica  y servicios sanitarios inexistentes, lo que ocasionan congestión vehicular,  ocupación 

indebida de la vereda e incomodidad de tránsito, inseguridad del sector, alteración de orden y 

malos olores; como consecuencia se tiene una zona urbana vulnerable. Buscando de qué manera 

se mejorará la dinámica comercial nocturna en la Av. Grau, Santa Victoria, Chiclayo. 

 

Figura N° 11: Mapa de la Av. Grau 

Fuente: Google maps. 

La presente investigación busca ser un referente de Regeneración Sostenible en un sector de la 

ciudad donde se da una mezcla de usos: formales e informal, diurnos y nocturnos, siendo los 

de diversión nocturna los que más afectan la calidad de vida de los habitantes del sector. 

La avenida Grau Santa Victoria, por sus características importantes que presenta hoy en día 

como arteria potencial para la actividad económica, comercial y de servicios, necesitamos 

generar una perspectiva comercial que articule y consolide el eje comercial con el sector 

cumpliendo con las normativas locales que regula la municipalidad. 

Es importante centrar nuestro estudio en la aplicación de las teorías descritas previamente y que 

han sido de aplicación en otros lugares dando resultados positivos y demuestran que es factible 

su implementación en nuestro sector.  

El sector al presentar una nueva imagen de ciudad donde las diversas actividades económicas 

diurnas como nocturnas que se generan, el ordenamiento urbano sostenible, respaldado por una 

eficiente gestión municipal y la convivencia con los habitantes del sector logrado por una buena 
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regeneración sostenible aplicada, hace de este de estudio un ejemplo a aplicarse en los 

diferentes sectores de la ciudad de Chiclayo. 

Bajo estos parámetros, se puede generar la siguiente hipótesis: Si se construye un modelo 

teórico de análisis de zona dinámica comercial nocturna segura, fundamentado en las teorías 

del Empleo Informal, Regeneración Urbana Sostenible y de Riesgo, integradas con las 

herramientas de análisis de la congestión vehicular, insalubridad de la vía pública, alteración 

de la inseguridad del sector, acompañada de la sistematización de la congestión vehicular, 

sistematización de la insalubridad de la vía pública, sistematización de la inseguridad del sector; 

que permita elaborar un modelo de análisis de zona dinámica comercial nocturna vulnerable; 

para así poder evaluarla y entender el modelo de análisis de zona dinámica comercial nocturna; 

para generar una propuesta de regeneración sostenible de la dinámica comercial nocturna.  

Esta investigación tiene como Objetivo General: proponer un modelo de regeneración 

sostenible para la dinámica comercial nocturna de la Av. Grau, Santa Victoria- Chiclayo.  

Como Objetivos Específicos tenemos: 

Elaborar un Marco Teórico que permita explicar la aplicación  de la regeneración 

sostenible para la dinámica comercial nocturna de la av. Grau, Santa Victoria- Chiclayo.  

-Analizar las diversas situaciones que convierten la av. Grau, Santa Victoria- Chiclayo 

en una zona vulnerable. 

-Determinar usos y actividades en los sectores de la av. Grau para implementarlas en 

función de sus características. 

- Proponer lineamientos y criterios de diseño para planes de intervención urbana 

arquitectónica. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

Cualitativo – critico – Propositivo, puesto que con este tipo de estudio se va a establecer: 

Cualitativo. Con la presente investigación tratamos de establecer el propósito central, para lo 

cual realizamos las observaciones del sector donde se desarrollan las dinámicas comerciales 

nocturnas en su situación actual, siendo la base de estudio la av. Grau Santa Victoria Chiclayo, 

departamento de Lambayeque.   

Critico. Siendo el sector de estudio la av.  Grau, Santa Victoria Chiclayo, se realiza la 

evaluación de la dinámica comercial nocturna en su realidad actual. 

Propositiva. Se busca proponer estrategias, instrumentos, regulaciones y proyectos que 

permitan solucionar los problemas de conflicto vial, insalubridad e inseguridad. 

2.2. Escenario de estudio 

La elección de la av. Grau entre la av. Bolognesi por el norte y Chinchaysuyo por el sur, Santa 

Victoria Chiclayo se basa en las siguientes causas: 

-Eje vial importante de la ciudad de Chiclayo, une por el sur con los distritos de La 

Victoria, Monsefu, Ciudad Eten y Puerto Eten. 

-Presenta una sección vial de aproximadamente 25.00 m. ideal para el desarrollo 

inmobiliario y comercial. 

-Por las actividades que se están desarrollando, presenta 3 sectores bien marcados, que 

ayudan a afianzar su crecimiento. 

-Los lotes que limitan con la av. Grau, son de áreas mayores a las que normalmente 

existen en la ciudad por lo que se hace atractivo el invertir en dicho sector. 

-Esta propuesta busca ser un modelo de desarrollo de la dinámica comercial nocturna 

en la ciudad,  porque este tipo de actividad forma parte de la estructura urbana de la 

ciudad. 
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Figura N° 12: Ubicación del sector de estudio 

Fuente: Google Maps 

La característica especifica de la zona de estudio está delimitada: 

-Por el Norte hasta la avenida Francisco Bolognesi, límite con el centro de Chiclayo. 

-Por el este hasta la segunda cuadra de todo el eje de la avenida de Grau, Pueblo Joven 

San Martin de Porres, Urbanización Santa Victoria. 

-Por el Oeste hasta la segunda cuadra a todo el eje de la Avenida Grau, abarcando el 

Pueblo Joven el Molino, Pueblo Joven San Nicolás, Urb. Ana de los Ángeles, Lotización 

Villa el Salvador, Urbanización San Felipe, Residencial la Marina, Urbanización Café 

Perú, Urbanización Daniel Alcides Carrión, Colegio Santa Ángela.  

CIUDAD DE CHICLAYO 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE ZONA DE ESTUDIO 

CHICLAYO 
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-Por el Sur hasta la Avenida Chinchaysuyo límite con el distrito de La Victoria. El área 

a intervenir cuenta con una superficie de aproximadamente 30.30 ha. 

Figura  N° 13: Subsistema del objeto de estudio 

 

La presente investigación basa su utilización en la unión de la aplicación Cualitativa, Crítica 

y Propositiva, sobre el tema “Regeneración urbana para la dinámica comercial nocturna de la 

av. Grau Santa Victoria Chiclayo” el cual basado en el planteamiento del problema, la estructura 

y priorización facto-perceptible forman un sistema primario, y luego a la elaboración de nuestra 

propuesta final 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSA  EFECTO  …….. BUCLE DE 1ER 

ORDEN 

DEFICIENCIA

S  

CONSECUENCIA

S  
…….. BUCLE DE 2DO 

ORDEN 
DINAMICA 

COMERCIA 

NOCTURNA 

VULNERABLE Figura 14: Triadas Dialécticas de Causa – Efecto 

Fuente: Recuperado (Vargas,2016) 
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Figura N° 15. Elaboración del modelo problémico y modelo teórico. Elaboración propia 
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Figura N° 16. Elaboración del modelo teórico y modelo teórico práctico. Elaboración propia 
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 Figura N° 17. Elaboración del modelo teórico y modelo teórico práctico. Elaboración propia 
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2.3. Población. 

El sector de estudio presenta características que determinan las dinámicas comerciales 

nocturnas, las que están compuestas por:  

-Restaurantes: 10. 

-Locales de espectáculo: 3. 

-Restobar pub: 3 

-Restaurante bar: 3. 

-Deporte: 2. 

-Supermercado: 1. 

-Solar de alquiler: 1. 

-Panadería 1. 

-Estación de servicio: 1 

-Ambulantes: 10. 

-Paraderos informales: 4.  

-Situación de la infraestructura vial 

Fuente: elaboración propia. 

2.4. Técnicas e Instrumentos. 

-Fichas de observación, las cuales permitieron identificar las tipologías, determinando 

usos, horarios de funcionamiento y población, así como, el comercio informal y la 

situación de la infraestructura vial. 

-Análisis gráficos: nos ha permitido validar la información respecto a la ubicación de 

los mismos y validar la sectorización del área de estudio. 

2.5. Procedimiento 

-Variable independiente (generadora): zona  dinámica comercial nocturna vulnerable.  

-Variable independiente: regeneración sostenible para dinámica comercial nocturna 

segura. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Se observa en la avenida Grau, entre las avenidas Francisco Bolognesi por 

el norte y Chinchaysuyo por el sur, ciudad de Chiclayo, la presencia de 

paradero informal de taxis y moto taxis, venta de comida en la vereda, 

peleas callejeras, locales nocturnos, uso de urinario en la avenida, debido al 

uso inadecuado de la avenida, uso inadecuado de la vereda, venta de bebidas 

alcohólicas, alto volumen de los locales nocturnos y servicios sanitarios 

inexistentes, lo que ocasiona congestión vehicular,  ocupación indebida de 

la vereda, inseguridad del sector, alteración de orden y malos olores ; como 

consecuencia se tiene una zona dinámica comercial nocturna vulnerable 

 

PAR DIALÉCTICO DEL PROBLEMA 

ELABORAR UN MODELO DE ANALISIS PARA ZONA DINAMICA 

COMERCIAL SEGURA,   entre las avenidas Francisco Bolognesi por el 

norte y Chinchaysuyo por el sur, ciudad de Chiclayo, QUE ME 

PERMITA ordenar la presencia de paraderos informales de taxis, venta 

de comida en la vereda, peleas callejeras,  locales nocturnos, uso de 

urinario de la avenida;  PARA ENTENDER el uso inadecuado de la 

avenida, uso inadecuado de la vereda, venta de bebidas alcohólicas, alto 

volumen de los locales, y servicios sanitarios inexistentes; QUE 

PERMITA OPERACIONALIZAR Y OPERATIVILIZAR la congestión 

vehicular, la insalubridad  de la vía pública, la alteración de la inseguridad 

del sector; PARA GENERAR una propuesta de modelo de regeneración 

sostenible para la dinámica comercial nocturna de la av. Grau. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

Dinámica comercial 

nocturna vulnerable 

 

 

CAMPO DE ACCIÓN 

Proceso de elaboración del modelo de 

regeneración sostenible para la 

dinámica comercial nocturna de la av. 

Grau. 

HIPÓTESIS CAUSAL DEL TRABAJO 

Si se construye un modelo teórico de análisis de zona 

dinámica comercial nocturna segura, fundamentado en las 

teorías del Empleo Informal, Regeneración Urbana 

Sostenible y de Riesgo, integradas con las herramientas de 

análisis de la congestión vehicular, insalubridad de la vía 

pública, alteración de la inseguridad del sector, acompañada 

de la sistematización de la congestión vehicular, 

sistematización de la insalubridad de la vía pública, 

sistematización de la inseguridad del sector; que permita 

elaborar un modelo de análisis de zona dinámica comercial 

nocturna vulnerable; entonces se podrá evaluar la zona 

dinámica comercial nocturna vulnerable; así como entender 

el modelo de análisis de zona dinámica comercial nocturna; 

para generar una propuesta de regeneración sostenible para 

la dinámica comercial nocturna.  

CONCRECIÓN 

1. Construir un modelo teórico de análisis de la reducción de la dinámica 

comercial nocturna vulnerable en la av. Grau, fundamento en las teorías 

del empleo informal, regeneración urbana sostenible y riesgo, integradas 

con las herramientas de análisis de la función  de control de tránsito, 

análisis de control urbano; sistematización de la movilidad, 

sistematización de la insalubridad de la vía pública, sistematización de 

la inseguridad del sector; que permita elaborar un modelo de análisis de 

la dinámica comercial nocturna vulnerable; entonces se podrá identificar 

el empleo informal, identificación de locales nocturnos, identificar los 

elementos de riegos, identificar función de control de  tránsito, 

identificar función de control urbano; si como entender  a valorar el flujo 

vehicular, valoración de la insalubridad de la vereda, valoración de la 

inseguridad alterada del sector; cuantifico paraderos,  análisis de la 

insalubridad por actividad del comercio nocturno, análisis de la 

inseguridad alterada por actividad del comercio nocturno; 

2. Generar una propuesta de modelo de regeneración sostenible para la 

dinámica comercial nocturna de la av. Grau. 

Figura N° 18. Matriz Lógica de Investigación 
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Tabla 1. Matriz de Operacionalización y operativizacion de variables 

 

 
 

 

 
 

 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

 

ZONA  DINAMICA 

COMERCIAL 

NOCTURNA 

VULNERABLE 

INDICADORES U. MED. N / O 

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS – INSTRUMENTOS DE CAMPO 

MAPEO 
ANÁLISIS 

GRÁFICO 
 

FICHA 

OBSERV. 

ANÁLISIS 

DOCUM. 

Comercio Informal Nominal ✓  ✓   ✓  ✓   

Deterioro Urbano Nominal ✓  ✓   ✓  ✓  

Gestión Municipal Nominal ✓  ✓   ✓                 ✓  

Deficiente Control Transito y Seguridad Vial Nominal ✓  ✓   ✓  ✓  

Deficiente Control Fiscalización Nominal ✓  ✓   ✓            ✓   

Congestión Vehicular Nominal ✓  ✓   ✓              - 

Insalubridad de la Vía Publica                                                        
Nominal ✓     - 

Alteración de la Seguridad del Sector Nominal 
 ✓    

- 

Tabla 2. Matriz de Operacionalización y operativizacion de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 

 REGENERACION 

SOSTENIBLE PARA  

DINAMICA 

COMERCIAL 

NOCTURNA 

SEGURA. 

 

INDICADORES U. MED. N / O MAPEO DISEÑO 

GRÁFICO 
ENTREVISTA 

OBSERV 

PARTICIP. 

ANÁLISIS 

DOCUM. 

Teoría del Empleo Informal Nominal ✓  ✓   ✓   

Teoría Regeneración Urbana Sostenible Nominal ✓  ✓   ✓   

Teoría de Riesgo Nominal ✓  ✓   ✓   

Roles y Funciones de Control de Transito y Seguridad Vial Nominal ✓  ✓   ✓   

Roles y Funciones de Control Fiscalización Nominal ✓  ✓   ✓   

Sistematización de la Movilidad Ordinal ✓  ✓   ✓   

Sistematización de la Insalubridad de la Via Publica  ✓  ✓   ✓   

Sistematización de la Inseguridad del Sector Ordinal ✓  ✓   ✓   
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2.6. Métodos de análisis de información 

Para el análisis de la Dinámica Comercial Nocturna de la av. Grau se ha tenido que sectorizar 

en función a las actividades nocturnas que se están desarrollando en la actualidad y que 

permiten tener más claro la vocación de cada sector. En tal sentido se ha definido como el Sector 

A el área comprendido entre la av. Bolognesi por el norte y la Av. Garcilaso de la Vega por el 

sur, continuando el Sector B desde  la av. Garcilaso de la Vega hasta la calle Pacasmayo y desde 

esta calle hasta la av. Chinchaysuyo el Sector C. 

Luego se procedió con los análisis respectivo en función de nuestro Modelo Practico. 

Análisis de la Identificación de los Locales Nocturnos. Nos permitió tener la cantidad de 

locales Nocturnos que funcionan en horario de 6.00 pm hasta la 1.00 hrs. y así establecer la 

características, movimiento dinámico y vocación de cada sector para su estudio, así como las 

carencias y violaciones de normas lo que ocasiona congestión vehicular. 

Análisis de la Identificación del Comercio Informal. Para determinar su ubicación. La 

generación de este tipo de comercio se da básicamente en los frontis de los locales de 

espectáculos, esto nos permite evidenciarlos y contemplarlos para su solución mediante 

regulaciones y coordinaciones mutuas entre  autoridades y ambulante. 

Análisis de la Identificación de los elementos de Riesgo. Generados por la venta de bebidas 

alcohólicas, comercio ambulatorio, uso de la vía como urinario, deficiente iluminación lo que 

convierte en mayor o menor grado la insalubridad e inseguridad del sector. 

Análisis de las Funciones de Control Transito. Nos permitió establecer las deficiencias en 

infraestructura de la avenida, deficiente cantidad de semáforos, de rompemuelles, cruces 

peatonales, iluminación que contribuyen a la contaminación, inseguridad y al flujo vehicular. 

Para un mejor entendimiento se ha elaborado los planos donde se indican todo los problemas 

que se generan y que se deben resolver. 
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2.7. Aspectos Éticos 

-Confidencialidad: Toda la información y resultados procedentes de esta investigación 

serán absolutamente confidenciales y utilizados únicamente para el presente trabajo. 

-Derechos de autor: La información proporcionada está citada respetando los términos 

de Derechos de Autor. 

-Citaciones: En relación con el anterior punto, todo el material referencial será citado 

en base a la normativa vigente del formato APA. 

-Respeto: Todos los resultados y casos de observaciones serán expuestos respetando 

los protocolos y procedimientos establecidos, bajo los permisos correspondientes. 

-Dignidad: En el caso de trato con personas lo haremos con total respeto a la dignidad, 

sin vulnerar sus derechos como persona o profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 



 

III.   RESULTADOS 

Con las valoraciones que se han realizado al flujo vehicular, insalubridad de la vereda 

por actividad comercial nocturna e inseguridad alterada del sector por la actividad comercial 

nocturna, nos permite obtener una información necesaria de cada sector en el grado de 

afectación que presenta con las actividades comerciales que se desarrollan, lo que no lleva a 

contrastar cada sector con las teorías que nos permitirán generar la discusión, luego la 

conclusión del mismo para generar el componente primario de la propuesta. 
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IV.   DISCUSIÓN 

FLUJO VEHICULAR 

RESULTADO 

TEORIAS 

DISCUSIÓN 
CONCLUSIONES DE 

LA DISCUSION 

COMPONENTE 

PRIMARIA DE LA 

PROPUESTA 
EMPLEO 

INFORMAL 

REGENERACION 

SOSTENIBLE 
DE RIESGO 

En sector A  presenta 

muy alta 

concentración de 

paraderos de taxis alta 

concentración de 

motataxis informales 

producto de la 

actividad comercial 

nocturna de 

espectáculos y falta de 

estacionamientos. 

Regulación por 

Ordenanzas y 

Reglamentos 

Planificación  
reforzamiento 

ciudadano En sector A  presenta muy 

alta concentración de 

paraderos de taxis alta 

concentración de mototaxis 

informales producto de la 

actividad comercial nocturna 

de espectáculos y falta de 

estacionamientos, 

contrastando con la teoría de 

regeneración al no haber 

planificación  del uso del 

espacio publico 

El sector A comprendido 

entre la av. Bolognesi y 

Garcilaso de la vega, 

presenta un alto nivel de 

conflicto vial. 

Proponer estrategias que 

permita la planificación 

y rescate del espacio 

público, para su 

recuperación ecológica 

y ambiental del sector. 

rescate  

construcciones de 

convivencia  

interpersonal 

espacios públicos respeto 

Revaluación  tolerancia 

Dinámicas 

económicas y 

sociales 

recuperación 

convivencia 

pacífica 

En sector B y C ,  

presenta media 

concentración de 

paraderos particulares 

en avenida, nula 

existencia de 

semáforos, deficiente 

cruce peatonal y 

escaso 

estacionamiento  

privado. 

Negociaciones 
ecológica y 

ambiental   

En sector B y C ,  presenta 

media concentración de 

paraderos particulares en 

avenida, nula existencia de 

semáforos, deficiente cruce 

peatonal y poco 

estacionamiento  privado 

contrastando con la teoría de 

rescate y revaluación del 

espacio público. 

el sector B y C, 

comprendido entre la av. 

Garcilaso de la Vega y 

Chinchaysuyo, que 

presenta medio nivel de 

concentración de 

paraderos, lo que genera 

medio nivel de conflicto 

vial. 

Proponer estrategias que 

permita el rescate y 

revaluación ecológica y 

ambiental del sector. 
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INSALUBRIDAD DE LA VEREDA POR ACTIVIDAD COMERCIAL NOCTURNA 

RESULTADO 

TEORIAS 

DISCUSIÓN 
CONCLUSIONES DE LA 

DISCUSION 

COMPONENTE 

PRIMARIA DE LA 

PROPUESTA 
EMPLEO 

INFORMAL 

REGENERACION 

SOSTENIBLE 
DE RIESGO 

En sector A  

presenta muy alto 

nivel de 

insalubridad debido 

a la venta de 

comida en la 

vereda, venta de 

bebidas 

alcohólicas, el uso 

de urinario de la 

vía pública y 

escaso tratamiento 

acústico. 

Regulación 

por 

Ordenanzas y 

Reglamentos 

Planificación  
reforzamiento 

ciudadano En sector A  presenta muy alto 

nivel de insalubridad debido a la 

venta de comida en la vereda, 

venta de bebidas alcohólicas, el 

uso de urinario de la vía pública 

y escaso tratamiento acústico, 

contrastado con la teoría de 

empleo informal no cumple con 

las ordenanzas y reglamentos 

que lo regulan al no existir 

ningún tipo de negociación. 

El sector A y B, comprendido 

entre la av. Garcilaso de la Vega y 

Chinchaysuyo, presenta 

contaminación ambiental 

Se propone 

estrategias de 

negociación que 

permitan su 

regulación 

rescate  

construcciones 

de convivencia 

interpersonal 

Dinámicas 

económicas y 

sociales 

espacios públicos respeto 

Sector B y C, 

presenta baja y 

muy baja  nivel de 

insalubridad, dado 

a la calidad de 

servicio que se 

brinda,  y escaso 

comercio informal . 

Negociaciones 

Revaluación  tolerancia Sector B y C, presenta baja y 

muy baja  nivel de insalubridad, 

dado a la calidad de servicio que 

se brinda,  escaso comercio 

informal contrastando con la 

teoría de empleo informal,  al no 

haber la relación de las 

dinámicas económicas y 

sociales. 

el sector B y C, comprendido entre 

la av. Garcilaso de la Vega y 

Chinchaysuyo, existe un control 

de la contaminación 

se propone 

estrategias en 

desarrollo de 

capacitación 

recuperación 

convivencia 

pacífica ecológica y 

ambiental  
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INSEGURIDAD ALTERADA DEL SECTOR POR LA ACTIVIDAD COMERCIAL NOCTURNA 

RESULTADO 

TEORIAS 

DISCUSIÓN 
CONCLUSIONES DE 

LA DISCUSION 

COMPONENTE 

PRIMARIA DE LA 

PROPUESTA 
EMPLEO 

INFORMAL 

REGENERACION 

SOSTENIBLE 
DE RIESGO 

Sector A presenta muy alto nivel 

y alto nivel de inseguridad 

debido a los locales de 

espectáculos, restaurant-bar, y 

del solar de alquiler, donde se 

desarrollan actividades de 

mayor afluencia de público y 

consumo de bebidas alcohólicas. 

Regulación por 

Ordenanzas y 

Reglamentos 

Planificación  
reforzamiento 

ciudadano 
Sector A presenta muy alto 

nivel y alto nivel de 

inseguridad debido a los 

locales de espectáculos, 

restaurant-bar, y del solar de 

alquiler, donde se desarrollan 

actividades de mayor 

afluencia de público y 

consumo de bebidas 

alcohólicas contrastando con 

la teoría de riesgo al no 

cumplir con la tolerancia, 

respeto y convivencia 

pacífica 

En el sector A, 

comprendido entre la 

av. Bolognesi y 

Garcilaso de la vega, 

presentar un alto grado 

de violencia 

Se propone establecer 

estrategias de 

responsabilidad social 

a los locales 

nocturnos de 

espectáculos y 

restaurant bar. 

rescate  

construcciones 

de convivencia 

interpersonal 

Dinámicas 

económicas y 

sociales 

espacios públicos respeto 

Revaluación  
tolerancia 

 

Sector B y C,  presenta medio y 

bajo nivel de inseguridad debido 

a que los tipos de locales 

nocturnos de la  zona 

desarrollan actividades más 

familiares y de negocios. 

Negociaciones 

recuperación 

convivencia 

pacífica 

Sector B y C,  presenta 

medio y bajo nivel de 

inseguridad debido a que los 

tipos de locales nocturnos de 

la  zona desarrollan 

actividades más familiares y 

de negocios, contrastando 

con la teoría de riesgo no 

cumple con una convivencia 

interpersonal 

El Sector B y C, 

comprendido entre la 

av. Garcilaso de la vega 

y chinchaysuyo existe 

un control de la 

violencia 

se plantea estrategias 

de reforzamiento 

ciudadano 

ecológica y 

ambiental  
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Tabla N°03. Contrastación de la Validación Diagnóstica 

 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 

ZONA DINÁMICA 

COMERCIAL 

NOCTURNA 

VULNERABLE     

INDICADORES U. MED. N / O 

CUMPLIMIENTO DE LA VALIDACION EMPIRICA 

MAPEO 
ANÁLISIS 

GRÁFICO 

FICHA 

OBSERV. 

ANÁLISIS 

DOCUM. 

NIVELES DE 

PRESENCIA 

Comercio Informal Nominal ✓    ✓    ✓    ✓    

Los indicadores nos 

demuestran la presencia de 

la vulnerabilidad de la zona, 
validando la realidad de la 

facto percepción 

Deterioro Urbano Nominal ✓    ✓    ✓    ✓    

Gestión Municipal Nominal ✓    ✓    ✓    ✓    

Deficiente Control Transito y Seguridad Vial Nominal ✓    ✓    ✓    ✓    

Deficiente Control Fiscalización Nominal ✓    ✓    ✓    ✓    

Congestión Vehicular Nominal ✓    ✓    ✓    - 

Insalubridad de la Vía Publica                                                        Nominal ✓    ✓    ✓    - 

Alteración de la Seguridad del Sector Nominal ✓    ✓    ✓    - 

 

 

 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

REGENERACION 

SOSTENIBLE 

PARA DINAMICA 

COMERCIAL 

NOCTURNA 

SEGURA 
 

     

INDICADORES U. MED. N / O 

CUMPLIMIENTO DE LA VALIDACION EMPIRICA 

MAPEO 
ANÁLISIS 

GRÁFICO 

FICHA 

OBSERV. 

ANÁLISIS 

DOCUM. 

NIVELES DE 

PRESENCIA 

Teoría del Empleo Informal Nominal  -  -    ✓    ✓    

El desconocimiento   de 

las teorías  y ausencia de 

soluciones en Plan 
Desarrollo Urbano nos 

valida nuestro marco 

teórico y la propuesta.  

Teoría Regeneración Urbana Sostenible Nominal -    -    ✓    ✓    

Teoría del Riesgo Nominal -    -    ✓    ✓    

Análisis de Roles y Funciones de Control de Tránsito y 

Seguridad Vial 
Nominal ✓    ✓    ✓    ✓    

Análisis de Roles y Funciones de Control de Fiscalización Nominal ✓    ✓    ✓    ✓    

Sistematización de la Movilidad Ordinal ✓    ✓    ✓    - 

Sistematización de la Insalubridad de la Vía Publica                                                        Ordinal ✓    ✓    ✓    - 

Sistematización de la Inseguridad del Sector Ordinal ✓    ✓    ✓    - 

Elaboración propia 
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V.   CONCLUSIONES 

1. El Comercio Nocturno que se genera en la actualidad y que va en crecimiento en los últimos 

años, no está considerada en los Planes de Desarrollo Urbano de la ciudad. 

2. El crecimiento se debe a que existe una demanda para este tipo de actividad nocturna como 

medio de diversión y relajación después del trabajo.  

3.- La Municipalidad no desempeña su función desde el área de Fiscalización y Transito, por 

lo que su crecimiento es desordenado y sin control, generando problemas ambientales y de 

convivencia con los vecinos. 

4. Al analizar la av. Grau, se establece 3 sectores diferenciados, Siendo el Sector A, donde las 

actividades nocturnas de espectáculos generan problemas de congestión vehicular, insalubridad 

del sector e inseguridad.  
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VI.   RECOMENDACIONES 

1. El Plan de Desarrollo Urbano debe incorporar las actividades nocturnas de diversión, por 

formar parte de la estructura urbana de la ciudad 

2. Esta incorporación permitirá que la Municipalidad pueda tener un registro de estos locales, 

regularse desde el punto de vista de zonificación, funcionamiento y control. 

3. El Comercio Nocturno dinamiza el sector donde se desarrolla, genera a la vez la aparición de 

comercio informal, por lo que la municipalidad debe prever las estrategias para controlarlos. 

4. Debe implementarse áreas que permitan que el comercio informal, se desarrollen ya que 

forma parte de la actividad comercial de la ciudad. 

5. Para el Comercio informal, debe regularse su funcionamiento, coordinándose constantemente 

y concientizar para que asuman su compromiso para con la ciudad. 

6.  Con la aplicación de la regeneración Urbana Sostenible que se plantea para el sector, 

permitirá ser ejemplo para el desarrollo de otros sectores de la ciudad.  
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ANEXOS 

1. CUADRO DE VALORACIONES 

 

 

2. FICHAS DE OBSERVACION 
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