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RESUMEN 

El Centro Histórico del Rímac, sufrió un despoblamiento del 16% entre los años 

2000 al 2015 y un cambio de uso del 27% de uso residencial a un uso orientado al 

comercio según el Plan Maestro de Lima 2019. El objetivo general de esta 

investigación fue el de determinar la influencia que causa el sujeto patrimonial en 

el cambio de uso de los inmuebles del Centro Histórico del Rímac 2022. Se recurrió 

a un tipo de investigación correlacional, con un diseño trasversal de tipo descriptivo 

y con un enfoque mixto. La técnica que se utilizo fue la encuesta, entrevista y la 

observación para ambas variables y el instrumento fue el cuestionario, esquema de 

preguntas y fichas de observación. El escenario de estudio fue el Centro Histórico 

del Rímac, concretamente la manzana 10024. Concluyendo que el sujeto 

patrimonial ante el cambio de uso del patrimonio inmueble influye en la permanecía, 

ambos elementos dependen uno del otro, al haber cambio de uso en el elemento 

patrimonial, se pierde el sujeto patrimonial, y por consecuencia, desaparece el 

encargado de garantizar la permanencia del vínculo con el patrimonio y por 

consecuente, la conservación del lenguaje monumental en la zona denominada 

Centro Histórico del Rímac. 

Palabras clave: Centro Histórico del Rímac, Sujeto Patrimonial, Patrimonio 

Inmueble, Conservación, Monumental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xiii 
 

ABSTRACT 

The Historic Center of Rimac suffered a depopulation of 16% between the years 

2000 and 2015 and a change of use of 27% from residential use to a commercial 

use, according to the Master Plan of Lima 2019. The general objective of this 

research was to determine the influence caused by the patrimonial subject in the 

change of use of the buildings in the Historic Center of Rimac 2022. A type of 

correlational research was used, with a descriptive cross-sectional design and a 

mixed approach. The technique used was the survey, interview and observation for 

both variables and the instruments were the questionnaire, question outline and 

observation sheets. The study scenario was the Historic Center of Rimac, 

specifically block number 10024. Concluding that the patrimonial subject before the 

change of use of the immovable patrimony influences the permanence, both 

elements are interdependent, since when there is a change of use in the patrimonial 

element, the patrimonial subject is lost, and consequently, the person in charge to 

guarantee the permanence of the link with the heritage disappears and, 

subsequently, the conservation of the monumental language in the area called the 

Historic Center of Rimac. 

Keywords: Historic Center of Rimac, Patrimonial Subject, Immovable Heritage, 

Conservation, Monumental.



  

1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El Centro Histórico del Rímac, conforma parte del Centro Histórico de Lima, inscrita 

en la lista de patrimonio mundial el 13 de diciembre de 1991 por UNESCO, dándole 

un valor histórico no solo a su composición física, sino también a su población. 

Según Roldan (2017) “no solo está determinada por su antigüedad y la valoración 

ligada a ella, sino que depende del significado y valoración que puede tener la 

población que vive ahí.” (p.70). 

Por consiguiente, podríamos afirmar que es la misma población que genera el valor 

en la zona mencionada, denominados “sujetos patrimoniales”, según Coulomb & 

Vega (2019) menciona que: 

Sujetos patrimoniales a los actores colectivos e institucionales que tienen la 

capacidad de definir e impulsar determinados objetivos estrategias, políticas 

y acciones en el Centro Histórico. Sujetos patrimoniales que son portadores 

de un proyecto. Sujetos patrimoniales que se confrontan en torno a 

proyectos diferentes y muchas veces contrapuestos. (p. 409) 

Podríamos mencionar el caso del Centro Histórico de Lima (Cercado), rodeada del 

uso comercial en la mayoría de su extensión territorial, pero al terminar las horas 

laborables, se convierte en una ciudad fantasma por la noche, no hay un uso del 

centro histórico las 24 horas del día. 

No obstante, en los últimos años, la población del Centro Histórico De Lima ha 

tenido un decrecimiento poblacional, según la data del diagnóstico del PLANCHL, 

en el periodo del 2000 al 2015, existe una evolución negativa de la población, donde 

el distrito del Rímac, paso de 195,851 habitantes (2000) a 164,911 (2015) según 

INEI 2015. Esta problemática se puede explicar desde varios ejes, desde la parte 

física o social; la tugurización y precariedad en los inmuebles del centro histórico 

del Rímac, es una de las principales causas de la disminución de la población, y 

teniendo en cuenta la importancia de los sujetos patrimoniales como gestor de valor 

en el centro histórico, esto da a pie, el cambio de uso en esta zona, Vera (2017) 

nos explica este fenómeno: 

La atracción del uso de depósitos en el Centro Histórico de Lima ha 

propiciado la demolición y construcción de nuevos edificios. En el jirón 
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Huanta, las nuevas construcciones de depósitos han generado un impacto 

visual en el conjunto de fachadas, lo que ha distorsionado el carácter de la 

zona patrimonial. (p. 79) 

Y (Dammert, 2018) nos menciona que: 

 La transferencia, la expropiación y la deportación ocurren al margen de lo 

 legal, lo insólito y lo ilegal. Los conflictos por el uso del suelo no involucran 

 grandes proyectos públicos o privados, ni involucran a actores inmobiliarios 

 formales. Nos enfrentamos a actores que actúan en el ámbito formal/informal 

 (legal/ilegal) como un proceso continuo en el que las acciones estatales 

 crean impulso para ambos agentes del conflicto. […] Los conflictos de uso 

 de suelo surgieron por la presión de los actores económicos asociados a los 

 espacios comerciales de CHL para tener un espacio más cercano al uso de 

 galerías y bodegas; y, esencialmente, la dinámica de la especulación del 

 suelo.  

Podemos dar un ejemplo de la presencia comercial en el centro histórico de Lima, 

zona monumental que forma parte el centro histórico del Rímac, y, por ende, 

concierne los acontecimientos que en el precede: 

 El Mercado Central de Lima es un caso notable de desplazamiento del 

 comercio callejero, uno de los actos más notables de MML de los últimos 

 treinta años. Durante casi veinte años, nueve barrios alrededor del mercado 

 estuvieron cerrados, a pesar de la presencia de unos 4.500 vendedores. 

 Tras el traslado, el 14 de mayo de 1997, se reabrieron las calles para realizar 

 trabajos de reparación urbana (limpieza, retirada de elementos ajenos a la 

 vía pública, mejora del agua, saneamiento, esteras, luz, teléfono, etc.). 

 (Shimabukuro, 2015) 

Concretamente, se pudo evidenciar el cambio de uso que se desarrolla en el Centro 

Histórico del Rímac, mediante la comparación de ficha de inmuebles de la zona 

monumental del Rímac, del proyecto “Rímac Renace 2012” elaborada en 

colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 

Municipalidad distrital del Rímac versus las ficha del inventario de inmuebles del 

Centro Histórico del Rímac 2022 elaborado por la Gerencia del Centro Histórico del 
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Rímac y Relaciones Interinstitucionales de la Municipalidad Distrital del Rímac. (Ver 

anexo) 

La investigación de esta problemática busca evidenciar cómo el cambio de uso de 

los inmuebles patrimoniales afecta directamente a las necesidades de los sujetos 

patrimoniales que conforman y sostienen el valor monumental de la zona. 

Esta investigación surgió a partir del interés de preservar no solo los inmuebles 

patrimoniales, que es muy necesario para la conservación de nuestra historia, sino 

también en mantener vigente el uso de la vivienda en el Centro Histórico del Rímac, 

necesidad básica para los sujetos patrimoniales. Carrión (2017) afirma que: 

Con la poca concientización de la importancia del uso residencial en los 

centros monumentales, existe una decadencia del valor fraccionado en cinco 

ideas:  

- La merma de las zonas residenciales trae como consecuencia la 

escasez de sociedad, de civismo y de sentido de pertenencia, que 

dificulta el acceso igualitario al patrimonio. Los sujetos patrimoniales 

son el eje principal de los centros históricos, ya que sin ellos no existe 

el valor patrimonial, así como sin poder no existe patrimonio. 

- La restricción a la vivienda y a las funciones que ella conlleva, puede 

originar la monotonía de las funciones, que es propia de las zonas 

con alto grado de monumentalidad patrimonial, como son los centros 

históricos, dando paso a la museificación, la comercialización y la 

turistificación. Sin registro y memoria no existe la historia. 

- La difuminación del uso residencial, conlleva a la desaparición del 

tiempo y el espacio del centro histórico, por lo cual también de la 

ciudad, ya que el horario de funcionamiento está ligado al horario 

laboral y no al residencial, lo cual garantiza el uso permanente durante 

las 24 horas. 

- Al desvanecerse la vivienda, desaparece el dinamismo de las 

funciones urbanas que definen la centralidad de la ciudad, en 

resumen, no son los monumentos los que dan lectura a los centros 

históricos, más bien las funciones que dan evidencia histórica a la 
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ciudad. Sin funciones no hay un lenguaje de centralidad, por ende, no 

hay centros históricos. 

- Sin el uso residencial se origina la desaparición de la problemática 

social en los centros históricos, que da paso al mito monumental, 

donde el patrimonio se acentúa. Sin dinamismo en la política social, 

económica y cultural los centros históricos pierden patrimonio. 

Entonces, la formulación del problema de esta investigación es la siguiente: ¿Cuál 

es la influencia del sujeto patrimonial en el cambio de uso del patrimonio inmueble 

en el Centro Histórico del Rímac 2022? La formulación de las preguntas específicas 

son las siguientes: ¿Cuál es la influencia de las instituciones reguladoras frente al 

valor económico del patrimonio inmueble?, ¿Qué efecto genera la procedencia del 

sujeto patrimonial al valor arquitectónico del patrimonio inmueble? y, por último; ¿La 

función del sujeto patrimonial ocasiona el valor cultural del patrimonio inmueble? 

De igual modo, el objetivo principal es Determinar la influencia que causa el sujeto 

patrimonial en el cambio de uso de los inmuebles del Centro Histórico del Rímac 

2022. Los objetivos específicos son: Definir como las Instituciones reguladoras 

influyen al valor económico del patrimonio inmueble, Determinar si la procedencia 

del sujeto patrimonial genera efecto en el valor arquitectónico del patrimonio 

inmueble y, por último; Establecer si la función del sujeto patrimonial preserva el 

valor cultural del patrimonio inmueble. 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

El punto angular de esta investigación es la teoría de (Brandi, 2002) su teoría ha 

sido considerada uno de los principales aportes conceptuales en conservación y 

restauración, la cual se fundamenta en principios de la filosofía fenomenológica, la 

relación que tiene con el movimiento moderno para llegar a conservación 

arquitectónica de igual manera la ciudad, confiere que cada obra de arte conforma 

un monumento de doble manera, tanto de monumento histórico y también como 

monumento de arte, se establece la conservación para la transmisión del futuro.  

Asimismo, de las teorías mostradas por (Ballart, J & I Treserras, 2001) con las 
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teorías de gestión del patrimonio, que nos ayuda a entender la relación y sobre todo 

la significación que tienen los objetos (inmueble patrimonial) y público (sujeto 

patrimonial), donde menciona que surgen problemas de contextualización debido 

al uso que se le da al bien inmueble patrimonial así evitar la pérdida cultural. 

El trabajo de gestión realizado en los Centros Históricos es sin duda una labor 

compleja, (González, 2013) considera la importancia de tres grandes actores que 

son participantes en la recuperación: 

 La sociedad: dentro de ella los residentes tradicionales, pobladores de la 

 ciudad que por motivos recreativos o comerciales recorren los centros, 

 los trabajadores informales como formales que realizan sus actividades 

 dentro de la ciudad. 

 El Estado: el cual se encarga de recibir los ingresos los cuales son 

 recursos útiles para financiar la conservación e intervención del centro 

 histórico. Las intervenciones realizadas deberían generarse en 

 conjunto con los habitantes del centro histórico, de  esta manera logra 

 determinar con mayor eficacia las necesidades y que valores del 

 inmueble se puedan potenciar. 

 El sector privado: aquí es donde se ubican los desarrolladores 

 inmobiliarios como  también la inversión con fin comercial que se hallan 

 en los centros históricos con un alto potencial para desarrollar 

 inversiones que se encuentren de la mano con el turismo, bienes raíces 

 que logren generar elevados márgenes de ganancia. 

Teniendo en cuenta los actores principales para la óptima gestión de los Centros 

Históricos según (Cerillo, 2005) sustenta el surgimiento visto desde la gobernanza 

3 necesidades según: 

 La importancia de incluir a los actores privados entre otras organizaciones 

 que resulten  indispensables en la prestación de servicios. 

 La importancia de impulsar a la participación, en especial si la gobernanza 

 se hace cargo de la inclusión de actores tanto privados como 
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 sociales en la gestión del bien público. 

 La importancia de legitimar la asistencia de servicios públicos. 

Para (Guerrero, 2014) considera que el patrimonio siempre será una característica 

añadida por las personas también como el valor cultural, las necesidades y usos 

que determinen necesarias para la sociedad, por lo tanto, no hay patrimonio sin 

sujeto. Es la convivencia de años que le dan una significancia a los bienes 

culturales. por ende, es necesario que las zonas patrimoniales contemplen planes, 

programas y proyectos en su rehabilitación considerando que conlleva a un 

conflicto social al intentar darles valor de uso, entonces surge el valor del sujeto 

patrimonial. 

(Pérez, 2017) nos comenta que: Para ello, es necesario delimitar su contenido, 

saber a qué nos referimos, para ello nada mejor que apoyarse en la definición de 

centros históricos dada en “Coloquio” sobre la preservación de los centros 

históricos frente a la ciudad. crecimiento” realizado en Quito en marzo de 1977, 

articulado en torno a tres ideas básicas: 

Los centros históricos se definen así: 

 “Todos estos asentamientos humanos, fuertemente condicionados por la 

 estructura material del pasado, se consideran representativos del 

 desarrollo de una ciudad”.  

 "Los centros históricos no son sólo patrimonio cultural de la humanidad, 

 sino que también pertenecen específicamente a todos los segmentos 

 de la sociedad que los habitan. " 

 "La conservación de los centros históricos La historia debe ser una 

 actividad encaminada a restaurar no sólo los edificios, sino sobre todo 

 la calidad de vida de las sociedades vivas, aplicando su creatividad y 

 equilibrando su tecnología tradicional con la tecnología moderna.” 

En el siglo XIX, dos personajes célebres propusieron métodos de intervención que, 

aunque opuestos, fueron la base para el desarrollo de las metodologías utilizadas 
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en la actualidad. El primero, Eugène ViolletleDuc, arquitecto y escritor parisino 

nacido en 1814, tenía una visión estilística de los monumentos. Su idea como 

restaurador fue acercar el edificio al estilo de la época constructiva para devolverle 

su valor estético, eliminando elementos arquitectónicos añadidos de otra época si 

fuera necesario. Por su parte, John Ruskin, escritor y crítico de arte nacido en 

Londres en 1819, defendía la individualidad y singularidad de los monumentos, al 

tiempo que censuraba las intervenciones sobre los mismos. Para él, sería preferible 

a la vista una intervención que mereciera la pena que una reconstrucción 

fraudulenta del edificio que altere su autenticidad histórica. (Gambetta, 2018) 

Según (García et al., 2017):  

 Historic town centers are an integral part of Europe's cultural heritage. 

 Most  of these centers are protected by the laws of each country. In 

 addition, many of them have been included in the list of UNESCO World 

 Heritage Sites. In these cases, the discussion  uses the definition of 

 “groups of buildings” as defined in the  Convention Concerning the 

 Protection of the World Cultural  and  Natural Heritage (1972) and more 

 precisely the urban buildings corresponding to “historic towns” 

 (Operation 1 Guidelines for the  Implementation of the World Heritage 

 Convention). The phrase "historic urban landscape" has emerged 

 recently, a term that has become part of the institutional doctrine of 

 heritage based on the Vienna Memorandum (2005) and the subject of a 

 specific Recommendation. body of UNESCO (2011).  According to this 

 theory, the historical urban landscape is not only composed of material 

 and immaterial components, but also a natural substrate shaped by 

 each generation of settlers and even the development of perception of 

 this landscape. It is a matter of adopting a holistic approach based on the 

 integration of morphological, socioeconomic and cultural factors. [Los 

 centros históricos de las ciudades son una parte integral del patrimonio 

 cultural de Europa. La mayoría de estos centros están protegidos por las 

 leyes de cada país. Además, muchos de ellos han sido incluidos en la lista 

 de sitios del  Patrimonio Mundial de la UNESCO. En estos casos, la 

 discusión utiliza la  definición de “grupos de edificios” como se define en 



  

8 
 

 la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

 Natural (1972) y más precisamente los edificios urbanos 

 correspondientes a “ciudades históricas” (Operación 1 Directrices  para  la 

 implementación de la Convención del Patrimonio Mundial). 

 Recientemente ha surgido la frase “paisaje urbano histórico”, término 

 que ha pasado a formar parte de la doctrina institucional del  patrimonio a 

 partir del Memorándum de Viena (2005) y objeto de una 

 Recomendación específica. organismo de la UNESCO (2011). De 

 acuerdo con esta teoría, el paisaje urbano histórico no solo está 

 compuesto por componentes materiales e inmateriales, sino también 

 un sustrato natural  conformado por cada generación de pobladores e 

 incluso el desarrollo de la  percepción de este paisaje. Se trata de adoptar 

 un enfoque holístico basado en la integración de factores morfológicos, 

 socioeconómicos y culturales. 

Para (Scarlato & Costa, 2017), nos menciona que: 

 O centro histórico é a síntese da antiga cidade, núcleo resistente que 

 guarda novos sentidos de muralha e de fronteira. O mesmo sugere 

 que o Estado de controle, nas cidades, não morreu e, na sequência 

 histórica do capitalismo, as significações heideggerianas do construir e 

 do habitar - enquanto resguardo - seguem dando sentido ao urbano. 

 [El centro histórico es la síntesis de la ciudad vieja, un núcleo resistente 

 que guarda nuevos sentidos de muralla y frontera. Lo mismo sugiere 

 que el Estado de control, en las ciudades, no murió y, en la secuencia 

 histórica del capitalismo, “los sentidos heideggerianos” de construir y 

 habitar -al tiempo que salvaguardar- siguen dando sentido a lo 

 urbano.] 

Según (Pelliccio et al., 2017):  

 I centri storici, soprattutto piccoli, costituiscono un enorme patrimonio 

 culturale della nazione, caratterizzato da una qualità della vita altamente 

 integrata e da un'importante identità estetica della struttura urbana, 

 derivante da un rapporto profondamente empatico con l'ambiente 
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 naturale (caratteristiche morfologiche/ubicazione, 

 hardware/tecnologia). [Los centros históricos, especialmente los 

 pequeños, constituyen un enorme patrimonio  cultural de la nación, 

 caracterizado por una calidad de vida altamente integrada y por una 

 importante identidad estética de la estructura urbana, derivada de  una 

 relación profundamente empática con el entorno natural 

 (características morfológicas / ubicación, hardware/tecnología).] 

Para (Hernández, 2015) Desde hace casi tres décadas, los expertos son 

conscientes de la importancia de identificar, estudiar e inventariar este patrimonio, 

porque lo que no se declara o protege a nivel nacional e internacional puede 

desaparecer, tal y como demuestra el simposio internacional organizado por el 

Consejo de Europa. sobre arquitectura del siglo XX en Viena en 1989 (Twentieth-

century architectural heritage: strategies for con-servation and promotion, 1989).   

La imagen del Centro Histórico se ve afectada por una serie de factores tanto 

políticos como sociales y económicos es así que los empresarios y comerciantes 

invierten en negocios relacionados al esparcimiento y ocio, y los inmuebles que en 

el inicio fueron solo residenciales ahora se convierten en negocios, como centros 

nocturnos, centros de baile, cantinas así también como prostíbulos y expendios 

clandestinos. (Urbina, 2019). 

La relación entre arquitectura y patrimonio es evidente desde un principio, no solo 

por la unificación de ambos a través de la idea de “monumento”, sino también por 

la propia idea de “proyecto”. La comprensión del patrimonio como un asunto 

vulnerable y comunitario implica que es necesario darle perpetuidad a través del 

proyecto para poder transmitirlo. (Villalobos, 2021) 

En un inicio las ciudades tenían a los centros históricos como único lugar 

establecido para su convivencia, en este siglo tiene gran acogida de personas solo 

en horas laborales, ya que se ubican gobiernos, instituciones administrativas, etc. 

Las áreas urbanas centrales como son los centros históricos están en un constante 

vaciamiento de la población que reside, debido a la demanda inmobiliaria, de la 

mano con el deterioro físico de las viviendas, lo que conlleva al cambio del uso de 

los inmuebles por actividades más rentables. La pretensión de generar una oferta 
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de residencia en el centro histórico se choca con la realidad con la que se distingue 

a un centro, con mala fama, por la inseguridad, el comercio informal y la ausencia 

de comercio formal de barrio. (Delgadillo, 2008) 

La población se ve en la necesidad de buscar lugares más seguros para realizar 

las compras o también para habitar, debido al deterioro físico de los inmuebles 

ubicados en los centros históricos, visto desde una dimensión urbanística. Desde 

una dimensión socioeconómica, se ve reflejada en la conformación familiar y los 

deseos habitacionales y del sector inmobiliario que provee de estas demandas al 

sector. (Duarte & Blascovi, 2006) 

A la fracturación del centro histórico se le añade la problemática de la expansión 

física urbana que crece hacia las periferias, es propicio mantener concentrado a los 

agentes públicos y privados como de los actores sociales, económicos y culturales, 

que puedan asumir el compromiso para impulsar el desarrollo preservando y 

mejorando los espacios públicos de esta forma se garantice una convivencia de 

calidad. (Díaz et al., 2021) 

La inadecuación física trae como consecuencia el deterioro y envejecimiento de 

espacios, según (Lisboa et al., 2009) ya sea el desgaste de los materiales o 

simplemente un envejecimiento social, lo cual nos lleva al desuso y la falta de 

valoración del patrimonio inmueble. 

(García-Doménech, 2015) Los espacios públicos representan la identidad de la 

ciudad y reflejan su pasado, desde la arquitectura hasta los monumentos y desde 

los cambios políticos hasta los períodos históricos de la ciudad. Todo esto hace que 

el espacio público actúe continuamente como un escenario en el que se escriben, 

borran y reescriben acciones pasadas y presentes, creando un lugar ideal para 

incorporar al sector público con el sector privado a través de las relaciones sociales, 

la integración cultural y las actividades comerciales. Por ello, los umbrales de 

transición entre el "espacio urbano" público y el "espacio arquitectónico" privado 

son generalmente las zonas más activas de calles y plazas. 

En Quito, si bien es cierto que durante la última década de la vida de los Centros 

Históricos se denota un surgimiento del comercio informal en las extensiones del 
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patrimonio como son los espacios con anterioridad habitados, se halla una variedad 

de ofertas comerciales, lo que conlleva a la población residente el desplazamiento 

hacia zonas urbanas que son residencias tranquilas. Aquí encontramos que estos 

inmuebles cambian de funcionalidad, para sacar provecho económico, 

convirtiéndose así en hoteles, boutiques, expendio de artículos, venta de alimentos, 

etc. (Cabrera, 2017) 

Para (Fiorani & Cacace, 2020), nos menciona que: 

 La conservazione dei centri storici durante il declino demografico e la 

 desertificazione può trovare un auto significativo negli strumenti 

 digitaliche aiutano a gestire fenomeni complessi e mutevoli fornendo 

 informazioni utili per lo sviluppo di strategie di intervento attuabili. 

 Tuttavia, la configurazione di questi sistemi non è un atto strettamente 

 tecnico neutrale, ma è determinata sulla base di stabilire una precisa 

 gerarchia di valori; in particolare, dovrebbe comprendere i suoi  obiettivi 

 primari di ripristino del patrimonio edilizio esteso e di  affermazione di un 

 rapporto armonico tra la popolazione residente, il  centro storico e il 

 territorio interessato. [La conservación de los centros  históricos durante el 

 declive demográfico y la desertificación puede  encontrar una ayuda 

 significativa en las herramientas digitales que  ayudan a gestionar 

 fenómenos complejos y cambiantes al proporcionar  información útil para 

 el desarrollo de estrategias de intervención viables. Sin embargo, la 

 configuración de estos sistemas no es un acto técnico estrictamente 

 neutral, sino que se determina a partir del establecimiento de una 

 jerarquía precisa de valores; en particular, debe incluir sus objetivos 

 principales de restaurar el patrimonio edificatorio extendido y afirmar 

 una relación armoniosa entre la población residente,  el centro histórico y el 

 territorio en cuestión.] 

Muchos de los inmuebles están en la facultad, si su espacio lo permite, de optar por 

funciones contemporáneas, las cuales contribuyen de manera óptima al desarrollo 

local (Montero, 2021). 

(Pauta, 2019) recalca que, para lograr mantener a la población residente, se debe 



  

12 
 

de mejorar las condiciones de habitabilidad, ya que la población tradicionalmente 

habitó los inmuebles más aún si se reconoce que ellos son parte de la identidad 

que contribuye a la subsistencia de sus viviendas. Estas zonas privilegiadas 

soportan un valor de uso que crece en todo momento, de esta manera las familias 

residentes son presionadas a vivir en la periferia urbana.  

Para (Fregni & Corsini, 2018), precisan que: 

 Pertanto, è essenziale rafforzare la capacità di gestione per proteggere, 

 riqualificare e riutilizzare le strutture urbane storiche. La sfida per i centri 

 storici è trovare modi per preservare la loro identità e specificità, renderli 

 più attraenti e vivibili e riuscire a coniugare la conservazione dei valori 

 storici con le esigenze contemporanee. Tale approccio alla gestione 

 degli spazi storici trova la sua risposta nel concetto popolare ma spesso 

 confuso di sostenibilità, intesa in termini ambientali, economici e sociali. 

 [Por lo tanto, es fundamental fortalecer la capacidad de gestión para 

 proteger, reconstruir y reutilizar las estructuras urbanas históricas. El 

 desafío para los centros históricos es encontrar formas de preservar su 

 identidad y especificidad,  hacerlos más atractivos y  habitables y poder 

 combinar la preservación de los  valores históricos  con las necesidades 

 contemporáneas. Este enfoque de la gestión de los espacios 

 históricos encuentra su respuesta en el popular, pero  a menudo confuso 

 concepto de sostenibilidad, entendida en términos ambientales, 

 económicos y sociales.] (pág. 24) 

(Azazza, 2020) afirma que: 

 Dans sa réflexion sur les carences et les dysfonctionnements de la «ville 

 existante», le débat est large et place le centre historique directement ou 

 indirectement au centre des préoccupations. Les experts sont 

 constamment à la recherche des bons outils pour connaître et 

 expliquer les processus de transformation, les tendances, les 

 alternatives possibles dans le "projet  souterrain" de la ville actuelle, 

 pour connaître les tendances actuelles pour la renaissance géniale  de ce 

 lieu. L'urgence doit désormais réussir dans la médiocrité en  renouvelant 
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 l'image de la banlieue et en se réappropriant le centre avec  l'acquisition de 

 grands ensembles. Les espaces jugés négatifs (insalubrité, exigu, vétuste…) 

 sont devenus des éléments que la ville va redéfinir, et sont désormais «le 

 lieu de la normalisation urbaine». [En su reflexión sobre las carencias y 

 disfunciones de la "ciudad existente", el  debate es amplio y sitúa directa o 

 indirectamente al centro histórico en el centro de las preocupaciones. Los 

 expertos buscan constantemente las herramientas adecuadas para 

 conocer y explicar los procesos de transformación, las tendencias, las 

 posibles alternativas en el “projet  souterrain" de la ciudad actual, conocer 

 las tendencias actuales para el  renacimiento brillante de este lugar. La 

 emergencia debe triunfar ahora en la mediocridad renovando la imagen del 

 extrarradio y recuperando el centro con la adquisición de grandes 

 urbanizaciones. Los espacios considerados negativos (insalubres, 

 hacinados, deteriorados, etc.) se han convertido en elementos que la ciudad 

 redefinirá, y ahora son “el lugar de la normalización urbana”] (pag. 644) 

Habiendo logrado establecer la relevancia que es la gestión y sus actores 

principales pasamos a determinar la Valorización Patrimonial según (Pérez, 2021) 

estima que los centros históricos de mayor relevancia son aquellos que se 

encuentran en las ciudades capitales, ya que preservan la identidad nacional; el 

patrimonio es considerado todo aquello que pasó por un proceso de construcción 

e invento social, de esta manera enriquecer la tradición de un pueblo y definir su 

personalidad. la custodia y preservación de los bienes muebles, monumentos, 

museos, etc. deben estar bajo el respaldo del gobierno y los criterios utilizados para 

disponer la importancia del patrimonio se sugiere dar una escala valorativa para 

incorporar elementos que anteriormente no han sido considerados por su simpleza, 

significancia o trascendencia cultural, pero que de igual forma contribuyen al 

contexto histórico, y que finalmente terminan siendo víctimas de la destrucción por 

la misma sociedad. 

(Kutut et al., 2021), aclara que:  

 It is important that when considering the purchase or management of 

 historic buildings, it would be a grave mistake to apply an analysis  based 
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 solely on economic criteria. When developing investment guidelines for 

 historic buildings, it is of the utmost importance to ensure that cultural, 

 environmental and social values are also incorporated into the developed 

 strategy. Such a strategy must allow for a more holistic understanding of 

 immovable heritage in favor of its integration, conservation and 

 sustainable development. The government should widen the scope of 

 venture capital programs to develop legacy properties for additional equity 

 capital. In addition, the loan program should be expanded to cover the 

 difference in VAT for the “taxing option”. [Es importante que, al considerar 

 la compra o gestión de edificios históricos, sería un grave error aplicar un 

 análisis basado únicamente en criterios económicos. Al desarrollar pautas 

 de inversión para edificios históricos, es de suma importancia garantizar 

 que los valores culturales, ambientales y sociales también se 

 incorporen a la estrategia desarrollada. Tal estrategia debe permitir 

 una comprensión más holística del patrimonio inmueble en  favor de su 

 integración, conservación y desarrollo sostenible. El gobierno debe  ampliar 

 el alcance de los programas de capital de riesgo para desarrollar 

 propiedades heredadas para capital social adicional. Además, el 

 programa de préstamos debe ampliarse para cubrir la diferencia en 

 el IVA  para la "opción de impuestos".] 

(Ahmed et al., 2022), nos menciona que: 

 Urban heritage reflects the identity, memory and authenticity of the local 

 community. It is a source of public pride and should be the driving force 

 behind any restoration effort. Prosperous urban areas encourage visitors 

 to engage in cultural activities in their open public spaces. The trend 

 of heritage research is increasingly moving towards a dynamic process. 

 Through this  process, urban heritage must first be determined of its 

 cultural value to a group of people; then we must try to preserve it and 

 pass it on to future  generations. Hall proposes this process as a “cultural 

 circuit” that explains how heritage is built through cultural production, 

 performance, and consumption. Smith also emphasizes urban heritage as  a 

 cultural process of remembering work, creating ways to understand it, 
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 and bringing it into the present. He also argues that invisibility is a cultural 

 tool to facilitate this  process. Additionally, he asserts that the potential 

 social value of heritage was first recognized in 2005, in Australia's Article 

 1.2 ICOMOS, when the terms were previously used "relic" and "terrestrial" 

 site" is replaced by the generic term "place" as a subject of heritage 

 conservation. Under the URBAN II Urban Renewal Grant Program, 

 degraded urban areas are defined as areas characterized by a depressed 

 economy and high  rates of unemployment, crime, and school dropout. 

 and the social and physical environment deteriorates. [El patrimonio 

 urbano refleja la identidad, la memoria y la autenticidad de la comunidad 

 local. Es una fuente de orgullo público y debe ser la fuerza impulsora 

 detrás de cualquier esfuerzo de  restauración. Las áreas urbanas 

 prósperas alientan a los visitantes a participar en actividades culturales en 

 sus espacios públicos abiertos. La tendencia de la investigación 

 patrimonial avanza cada vez más hacia un proceso dinámico. A través de 

 este proceso, primero se debe determinar el valor cultural del patrimonio 

 urbano para un grupo de personas; entonces  debemos tratar de 

 preservarlo y transmitirlo a las generaciones futuras.  Hall propone este 

 proceso como un “circuito cultural” que explica cómo se construye el 

 patrimonio a través de la producción, la representación y el consumo 

 cultural. Smith también enfatiza el patrimonio urbano como un proceso 

 cultural de recordar el trabajo, crear formas de entenderlo y traerlo al 

 presente. También argumenta que la invisibilidad es una herramienta 

 cultural para facilitar este proceso. Además, afirma que el valor social 

 potencial del patrimonio se reconoció por primera vez en 2005, en el 

 Artículo 1.2 de ICOMOS de Australia, cuando los términos que se usaban 

 anteriormente "reliquia" y "sitio terrestre" se reemplazan por el término 

 genérico "lugar" como sujeto. Bajo el Programa de Subsidios para 

 Renovación Urbana URBAN II, las áreas urbanas degradadas se definen 

 como áreas caracterizadas por una economía  deprimida y altas tasas de 

 desempleo, delincuencia y deserción escolar,  y el entorno social y físico 

 se deteriora.] 
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Según (Giuffrida et al., 2017), nos indica que:  

 […] Partecipa alla formazione di un modello comune di interpretazione 

 assiomatica dei tessuti storici urbani, della logica del loro valore, e delle 

 corrispondenti possibilità e condizioni di validità in un ambiente di rapida 

 reinterpretazione del ruolo che i centri storici hanno assunto nella loro vita 

 associata, il loro interesse per la politica e l'economia del Paese, e quindi 

 per  le nuove funzioni a cui sono stati chiamati: in altre parole ", parla poi 

 della  possibilità di trascendere le ragioni casuali della  dimensione 

 spaziale  (funzionale) e della loro disposizione temporale tra passato  e 

 presente. [Participa en la formación de un modelo común de 

 interpretación axiomática  de los tejidos históricos urbanos, de la lógica 

 de su valor y de las  correspondientes posibilidades y condiciones de 

 validez en un entorno de rápida reinterpretación del papel que han 

 asumido los centros históricos en sus estructuras asociadas. vida, su interés 

 en la política y economía del país, y por ende en las nuevas  funciones a las 

 que han sido llamados: en otras palabras”, entonces habla de la posibilidad 

 de trascender las razones  aleatorias de la dimensión espacial (funcional) y 

 su disposición temporal entre el pasado y el presente.] 

La evolución de la ciudad es un proceso de desarrollo innegable (Sahady & 

Gallardo, 2004) menciona que la ciudad está en constante cambio, desde su 

creación, los actores primordiales de este cambio es el ciudadano que vive en ella, 

la que le hace acreedora de costumbres así va formando su historia e identidad y 

nadie puede ignorar el progreso que existe en las ciudades que se forman de 

acuerdo a la necesidad de quien lo habita. Es así que surge de la mano con la 

evolución, los urbanistas, quienes bajo la promesa de una mejor calidad de vida 

llevan a los habitantes fuera del casco urbano central, lejos del caos de la ciudad. 

Mientras estos nuevos lugares que han sido planificados cumplan con las 

necesidades de satisfacer a su población y específicamente el comercio se 

compacte en zonas de gran envergadura, los centros históricos cada vez más 

pierden el interés y pasan a ser lugares. 

(Yunda & Cuervo, 2020) nos aclara que el valor que involucra a la vivienda depende 
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bastante de los factores económicos y sociales, entonces describimos que dentro 

de un contexto que las fuentes de empleo como la normativa de los planes urbanos 

y los usos de suelo determinan cómo se desarrollará un sector de la ciudad. 

De igual forma (Chalco et al., 2018) coinciden que crecimiento poblacional nos 

ayuda a entender cómo se desarrolla la ciudad, el crecimiento es bastante 

acelerado por ende causa nuevas necesidades, entonces la población residente 

genera economía atendiendo la actual estructura urbana, así también se nace 

diversas formas de generar ingresos, transformando sus viviendas a lo que mejor 

se acomode, surge consolidación desigual debido al cambio constante de 

actividades económicas. 

Es así que según (Dammert, 2018) los centros históricos suelen ser los espacios 

urbanos más cotizados debido a las funciones y actividades que se realizan, pero 

de la mano con esta viene la alta densidad de residentes que se encuentran en 

estado de pobreza y precariedad tanto en lo económico como en residencia, esto 

nos conlleva a una fragmentación socio-espacial debido a los desalojos y disputas 

del uso del suelo en áreas históricas, estas disputas se llevan a cabo en inmuebles 

que se encuentran en deterioro físico, con el fin de usarlos como espacios 

comerciales y depósitos, tanto informales como formales. Algo importante que 

remarca es que el sujeto patrimonial es un sujeto activo frente al patrimonio el cual, 

frente a la posibilidad de desalojo residencial, opta por una administración 

inadecuada de este. 

(Ramírez, 2015) Mencionan que: Lo público aparece como escenario de 

condiciones de desigualdad social, relaciones de poder desproporcionadas, 

conflictos por el acceso a los bienes públicos, control de los espacios urbanos y 

reclamos de derechos de primera a cuarta generación. Estas realidades urbanas 

están vinculadas a procesos sociales y políticos que cierran y abren espacios de 

encuentro democrático, comunicación, participación y acción ciudadana. Pero 

también están asociados a lo que está disponible públicamente, a lo visible y 

accesible a los diferentes actores, grupos y clases sociales, a la difusión de 

información a la sociedad sobre objetos de interés común, y a las interpretaciones 

y discursos que construyen y difunden, influir en las opiniones y la formación de 
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audiencias dispares y dispersas. 

Para seguir construyendo el panorama del enunciado, (Torres, 2015) Menciona que 

los regímenes patriarcales centralizados muestran una pérdida de capital social a 

través de dos vías diferentes. Al expulsar a sus habitantes, los agentes naturales 

portan los valores de identidad y confianza, necesarios para la promoción y 

almacenamiento del capital social. Debido al predominio de una población flotante, 

el actor principal, el turista, es incapaz o incapaz de formar capital social. 

(Vega, 2017) Sostiene que la desigualdad en la sociedad conduce a un acceso 

desigual a diferentes oportunidades que pueden permitirnos desarrollarnos como 

un todo. Desde un punto de vista urbano, la búsqueda de reducir las brechas de 

desigualdad entre los habitantes de las ciudades debe apuntar a generar 

oportunidades similares para acceder a los servicios y comodidades que la vida 

urbana satisface necesidades como la vivienda, la alimentación, el trabajo, el 

estudio o el entretenimiento.  

Para (Hiernaux & Gómez, 2015) Al mismo tiempo, y en diferentes contextos 

nacionales, surgió la idea de que preservar las huellas del pasado era, en cierto 

modo, una forma de fortalecer la identidad nacional, que requería unidad y 

solidaridad frente a los riesgos que representaba la industria en expansión. 

destruyó muchos vestigios del mundo anterior, y también en un entorno 

internacional marcado por las luchas imperiales en la segunda mitad del siglo XIX 

y principios del XX. 

(Cocola et al., 2016) En América Latina, sin embargo, existen niveles más altos de 

desigualdad social, desigualdad tanto en el uso legal como en la propiedad de los 

espacios centrales, o índices de pobreza concentrados niveles más altos, lo que 

hace prácticamente imposible que los consumidores individuales o el capital 

privado accedan a ciertas áreas sin intermediarios estatales. Por ejemplo, la 

transformación de los centros históricos en espacios para turistas y la clase media 

local ha sido posible gracias a los programas de restauración del patrimonio 

arquitectónico, así como a las políticas represivas para evitar que los vendedores 

ambulantes se mantengan alejados de los espacios públicos. 
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(Garzón, 2013) menciona la decadencia de los barrios debido a que presentan un 

deterioro físico y social a los cuales en la actualidad son lugares donde prima la 

inseguridad y marginalidad lo que conlleva a reducir los centros históricos dejando 

sólo como suma importancia a la zona donde se encuentra la mayor cantidad de 

inmuebles monumentales de relevancia histórica, así llevando a la segregación a 

los barrios antiguos que formaron parte del contexto cultural urbano. 

Las acciones del sujeto patrimonial frente al patrimonio inmueble son de vital 

importancia como lo menciona (Carrión, 2017) los propietarios son los actores que 

provocan la devaluación del uso de suelo, de esta forma vemos que la población 

empieza a desplazarse debido a los altos valores de renta que surgen en los centros 

históricos.  

La gestión de los Centros Históricos no solo es el sector público, sino que también 

parte de la administración del sujeto patrimonial o como lo determina (Mollo, 2018) 

los actores sociales, a pesar de que ello implique una mayor complejidad de la 

gestión, pero que ayudará a satisfacer las necesidades y lograr formar una 

interacción de gobierno-sociedad lo cual finalmente con el tiempo nos dé 

sostenibilidad a la gestión de las políticas públicas. 

Según la Norma A.140 Bienes culturales inmuebles del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, categoriza los inmuebles dentro del centro histórico en tres 

tipologías, el primero;  

 - Inmuebles de valor de entorno: Son aquellos inmuebles que  carecen 

 de valor monumental u obra nueva.  

 - Inmuebles de valor monumental: Son aquellos inmuebles que sin 

 haber sido declarados monumentos revisten valor arquitectónico o 

 histórico declarados expresamente por el Instituto Nacional de  Cultura.  

 - Monumento: La noción de monumento abarca la creación 

 arquitectónica aislada, así como el sitio urbano o rural que expresa el 

 testimonio de una civilización determinada, de una evolución significativa,  o 

 de un acontecimiento histórico. Tal noción comprende no solamente 
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 las grandes creaciones sino también las obras modestas, que, con el 

 tiempo, han adquirido un significado cultural. (Ministerios de vivienda 

 construcción y saneamiento 2021) 

Es así que llegamos a determinar nuestra postura frente al presente tema de 

investigación, apoyándonos de las teorías de (Gonzáles, 2013) quien nos 

proporciona que los actores patrimoniales son de vital importancia para la 

permanencia y gestión de los inmuebles patrimoniales, tanto también (Cerillo, 2005) 

nos ayuda a comprender la relevancia que tiene la gobernanza en los Centros 

Históricos incluyendo la participación ciudadana y de los actores privados, no 

obstante, esta postura se relaciona a la teoría que nos muestra la (Carta de Atenas, 

1931), de la cual parten hitos fundamentales para la conservación del patrimonio 

histórico de las ciudades, en ella tenemos el apartado 66 mencionando que, los 

testimonios del pasado deben ser salvaguardados si muestran la expresión de una 

cultura antigua, y si son representación del interés colectivo, posteriormente, se 

realiza la redacción de la (Carta de Venecia, 1964), en complemento a la carta 

precedente, donde nos detalla no solo el valor de preservar el patrimonio, sino 

también el cómo conservar. De esta manera validamos el punto de partida de la 

investigación con la cual observamos el problema al que se expone el Centro 

Histórico del Rímac. 

 

III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Nuestro tipo de investigación es correlacional, ya que se realiza un mapeo de 

inmuebles patrimoniales que se ven relacionados al cambio de uso que se 

presentan dentro del Centro Histórico del Rímac.  

Enfoque de investigación 

El enfoque que propone esta investigación es Mixta, debido a que nuestra primera 
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variable “Sujeto Patrimonial” es de naturaleza cualitativa y la nuestra segunda 

variable “Cambio de uso del patrimonio inmueble” es de naturaleza cuantitativa, 

teniendo ambas una recolección de datos e interpretación propias de nuestra 

experiencia, no obstante, esta se encuentra guiada por la consulta de profesionales 

relacionados con temáticas propias de nuestra problemática. Adicionalmente esta 

investigación se encuentra distribuida en tres etapas, siendo la primera la 

identificación de la realidad problemática, en segundo lugar, la recolección 

bibliográfica ligada al caso de estudio y por último el análisis de los datos 

estadísticos resultantes de esta investigación. 

Diseño de Investigación 

Para esta investigación, se evaluó la relación entre el Sujeto Patrimonial (variable1) 

y el Cambio de uso del patrimonio Inmueble (variable 2) en el Centro Histórico del 

Rímac. Teniendo un diseño transversal del tipo descriptivo que nos ayuda a evaluar 

la prevalencia que tiene nuestra variable dependiente en nuestro campo de estudio 

en un tiempo específico. 

3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

Dentro de la investigación gracias a revisión de diversa bibliografía relacionada con 

nuestra problemática, nos da como resultado como primera variable; el Sujeto 

Patrimonial de categoría independiente cuantitativa y como segunda variable; el 

Cambio de Uso del Patrimonio Inmueble de categoría dependiente cuantitativa. 

Utilizando un método Correlacional no experimental que analizará la relación de la 

variable dependiente sobre la independiente 

Categoría 1: Sujeto Patrimonial 

Definición conceptual 

 Para Carrión (2013) “El sujeto patrimonial hace referencia a una relación social que 

contiene tres componentes: un objeto (o qué se hereda), un momento (o cuándo se 

hereda) y los actores sociales específicos (o quién). Esta conjunción entre el objeto, 

el momento y la posición social de quien lo recibe y transfiere en el proceso, permite 

definir el concepto de «sujeto patrimonial» e identificarlo empíricamente. Esta 
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definición implica que lo patrimonial existe en la medida en que uno o varios sujetos 

lo reconocen, apropian y protegen como tal.” (p. 22) 

Definición operacional:  

Según Carrión (2013) “La identificación de los sujetos patrimoniales puede hacerse 

atendiendo a varios criterios, entre los que se puede mencionar: el ámbito local, 

nacional, provincial o internacional; el origen público, privado o comunitario; la 

función comercial, administrativa o de servicios. De esta forma, sujetos 

patrimoniales como la cooperación internacional (UNESCO, BID), los vendedores 

callejeros (cooperativas, asociaciones), los propietarios inmobiliarios (predios, 

edificios), el capital (comercial, industrial), la iglesia, etc., deben ser entendidos 

como actores que tienen un peso específico de acuerdo a la dimensión que tienen 

en el proceso de producción y reproducción de los centros históricos en cada 

momento en particular. (p 22-23)  

Escala de medición: Nominal 

Subcategorías: Instituciones regulatorias, Procedencia y Función. 

Variable 2: Cambio de uso del patrimonio inmueble 

Definición conceptual:  

Según (Sahady & Gallardo, 2004) el cambio de uso es una forma de preservar un 

inmueble, ya sea con beneficio económico o histórico a esta atribuye la adaptación 

y reutilización, que a lo largo de los años se ha ido perdiendo la identidad cultural y 

ya casi viene siendo una práctica antiquísima. 

Definición operacional:  

Entre los criterios que considera importante el autor encontramos los elementos de 

análisis económicos, donde menciona las actividades que predominan en el sector, 

las inversiones sectoriales privado y los servicios de infraestructura; otro elemento 

es el urbano, en la cual los criterios considerados son la movilidad de la población 

residente, edad de la edificación que se traduce al deterioro físico y los servicios de 

equipamiento. (Instituto Andaluz del patrimonio histórico, 1999) 
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Escala de medición: Ordinal 

Subcategorías: Valor económico, valor arquitectónico y valor cultural. 

3.3 Escenario de estudio: 

El centro histórico del Rímac es uno de los sitios más antiguos, tradicionales y con 

más historia de la ciudad de Lima. Se ubica al norte, en la margen opuesta del río 

Rímac. Antes de la colonización, existía el curacazgo de Amancaes, cuyos 

habitantes se especializaban en la captura de camarones en el río. En el siglo XVIII, 

el Rímac se convirtió en el lugar de esparcimiento y diversión de la sociedad limeña 

colonial, con el desarrollo de la Alameda de los Descalzos, la construcción del 

Paseo de Aguas, la Plaza de Toros de Acho, por parte del virrey Manuel de Amat, 

una casona de recreo con jardines como la Quinta Presa y varias torres y templos. 

Entre finales del siglo XIX y principios del XX se empieza a definir el carácter 

popular de la comarca, con la construcción de casas populares para muchas 

familias. 

3.4 Participantes: 

Actualmente existen 803 inmuebles en el centro histórico del Rímac (PNUD, 2012), 

no obstante, a lo largo de la recopilación de bibliografía y reconocimiento de la 

realidad problemática, se detectó que en la manzana 10024, una predominancia en 

el cambio de uso del patrimonio inmueble (comparación de fichas de observación 

elaboradas por PNUD 2012 versus fichas de observación elaboradas por la 

Municipalidad Distrital del Rímac) , por lo que se optó por contar como criterio de 

inclusión todas las vivienda dentro de dicha manzana (ver anexo - Figura 21). 

Teniendo como resultado 38 inmuebles. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de información que beneficie a la investigación, se considerará 

el análisis y observación del centro histórico del Rímac, dado que gracias a la 

revisión de bibliografías y evidencias (Fichas de observación) un cambio de uso del 

patrimonio inmueble que desplaza a los sujetos patrimoniales, degradando el valor 

monumental de la zona. 
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Sumando toda la revisión bibliográfica que tenga relevancia con nuestra 

investigación. 

Encuestas: 

Se empleó la escala de Likert para medir las actitudes de los habitantes del Centro 

Histórico del Rímac, teniendo como instrumento la encuesta, la cual contiene 18 

items que son respondidas mediante una escala de 5 puntos para ambas variables. 

(1. Nunca 2. Rara vez 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre). Gracias a este 

planteamiento de escala, se puede lograr analizar la relación que existe entre las 

variables antes presentadas en nuestro trabajo de investigación, donde los 18 ítems 

están directamente relacionados con las dimensiones e indicadores de dichas 

variables.  

Para la validez del contenido del instrumento, se acude a la opinión de expertos así 

evaluar el grado de pertinencia y relación entre los ítems, para calificar cada una de 

las descripciones se tiene 3 puntos, claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 

enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo, pertinencias: Si el ítem pertenece 

a la dimensión, relevancias: El ítem es apropiado para representar al componente 

o dimensión específica del constructo. 

El cuestionario que se empleó fue validado por el Mg. Cervantes Veliz, Oscar Fredy, 

Magister en Proyectos de Inversión, Mg. Arq. Gustavo Suaréz Robles, Magister en 

Administración y Dirección de Proyectos, Guerrero Orbegozo, Juan Miguel, 

Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad Arquitecto. 

Entrevistas: 

El cuestionario para las entrevistas se elaboró bajo el mismo régimen de ítems para 

lograr obtener una respuesta a cada indicador de nuestra investigación, la 

aplicación del primer cuestionario de preguntas se realiza el 11 de abril al licenciado 

en Antropología Víctor Rojas, con fecha 13 abril se entrevista a la arquitecta Natalia 

Soto, quien es consultora de conservación del patrimonio en el Banco 

Interamericano de Desarrollo, para el 26 de abril con el Presidente de la 

Coordinación de Viviendas del Distrito del Rímac, por último se logra realizar la 

entrevista con el arquitecto Aldo Lertora, especialista en restauración de 



  

25 
 

monumentos. 

Fichas de observación: 

Se empleó una comparación de fichas de observación elaboradas por una parte por 

el PNUD en el 2012 versus fichas de observación elaboradas por la Municipalidad 

del Rímac (Se adjunta al anexo las fichas de comparación y oficio remitido a la 

Municipalidad del Rímac, oficializando las fichas), para poder obtener un mapeo de 

los inmuebles afectados por la problemática abordada en esta investigación 

Las fichas de observación se realizaron el 29 de abril, se levantaron los datos 

pertinentes y la toma de fotografías de 38 inmuebles. 

3.6. Procedimientos 

Para la elaboración de esta investigación, se tomó como referencia el manual APA 

para realizar las citas, para la correcta redacción del cuerpo de la investigación y 

sin modificar las ideas de los distintos autores citados, tantos en los conceptos 

bases, teóricas y antecedentes. 

3.7. Rigor científico: 

Para el análisis de la bibliografía se empleó una revisión sistemática para poder 

considerarlo dentro de este artículo, tomando en cuenta que la bibliografía cuente 

con rigor únicamente científico, sin fines políticos ni personales que desvíen y 

desvirtúen esta investigación. 

3.8. Método de análisis de datos 

Se optó por recurrir como método de análisis la herramienta SPSS, para el 

discernimiento de los cuestionarios y fichas de observaciones. Adicionalmente se 

emplea el análisis crítico y reflexivo de las respuestas que brindan las personas en 

las entrevistas desarrolladas. 

El primer test de nuestra encuesta se realizó el 21 de abril la cual al procesar los 

datos se obtuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.6 que dentro del rango es 

considerado cuestionable, por lo cual se optó por volver a analizar las variables e 

indicadores, y permitiéndonos hacer la reformulación de un indicador de la 
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dimensión función de la variable sujeto patrimonial, conmutando por el indicador 

Residencial. 

El siguiente test de prueba, con la nueva modificación se realiza el 27 de abril, 

resultando un Alfa de Cronbach de 0.81, el cual nos parece pertinente para elaborar 

el retest que se lleva cabo el 4 de mayo, en esta última se obtiene un Alfa de 

Cronbach de 0.79. 

La prueba definitiva se realiza dentro de las fechas 11, 14, 15 de mayo, la cual nos 

arroja un Alfa de Cronbach de 0.81, obteniendo así dentro de la escala un 

coeficiente bueno. 

3.9. Aspectos éticos 

Esta investigación se elaboró mediante el cumplimiento de manual APA, así como 

también un riguroso método científico, teniendo cuidado al momento de citas 

bibliográficas. Complementado con entrevistas dirigidas a los habitantes del centro 

histórico del Rímac. En todo momento se mantuvo el cuidado en rigor únicamente 

científico, la integridad, honestidad intelectual e imparcialidad. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

Para la fiabilidad de nuestro instrumento de compilación de datos, se empleó el 

Test y Re-test, teniendo los siguientes resultados: 

El valor resultante de alfa de Cronbach, se encuentra entre 0 a 1, el valor de alfa 

es igual a cero cuando los ítems no están relacionados y son totalmente 

independientes y mientras se acerque a la unidad, quiere decir que los ítems se 

encuentran en una relación positiva, ello demostraría que existe una consistencia 

con el instrumento de medición. 

Según George (2003) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los 

valores de los coeficientes de alfa de Cronbach: 

    - Coeficiente alfa > 0.90 a 0.95 es excelente 

- Coeficiente alfa > 0.80 es bueno 
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- Coeficiente alfa > 0.70 es aceptable 

    - Coeficiente alfa > 0.60 es cuestionable 

- Coeficiente alfa > 0.50 es pobre 

- Coeficiente alfa < 0.50 es inaceptable 

 

Resultados de confiabilidad de la Primera prueba Test 

Se obtuvo como resultado en el test, mediante el cuadro de alfa de Cronbach un 

nivel de confiabilidad de 0.606, evidenciando que el instrumento no es válido y no 

puede ser usado para ver la correlación de variable a un 61%, ya que está en el 

margen de “nivel de confiabilidad cuestionable” según (George, 2003). 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 20 100,0 

Excluido

sa 

0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de 

elementos 

,606 18 

 

Tabla 01: Resultado de Alfa de Cronbach de confiabilidad en la primera prueba piloto test 
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Resultados de confiabilidad de la Segunda prueba Test 

Se obtuvo como resultado en el test, mediante el cuadro de alfa de Cronbach un 

nivel de confiabilidad de 0.815, evidenciando que el instrumento es válido y puede 

ser usado para ver la correlación de variable a un 82%, ya que está en el margen 

de “nivel de confiabilidad buena” según (George, 2003). 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 20 100,0 

Excluido

sa 

0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de 

elementos 

,815 18 

Tabla 02: Resultado de Alfa de Cronbach de confiabilidad en la segunda prueba piloto test 

Resultados de confiabilidad de la prueba Re-test 

Se obtuvo como resultado en el re-test, mediante el cuadro de alfa de Cronbach, el 

nivel de confiabilidad fue de 0.792, evidenciando que el instrumento es válido y 

puede ser usado para ver la correlación de variable a un 79%, ya que está en el 

margen de “nivel de confiabilidad buena” según (George, 2003). 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 20 100,0 

Excluidos

a 

0 ,0 

Total 20 100,0 
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a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

 

 

 

 

Tabla 03: Resultado de Alfa de Cronbach de confiabilidad en la primera prueba piloto re-test 

Dados los resultados, se analizó que el instrumento utilizado en la primera prueba 

de test fue escogido como la prueba definitiva para la recolección de datos, por 

tener el más alto grado de confiabilidad. 

Resultados de confiabilidad de la prueba definitiva 

Se obtuvo como resultado en la prueba definitiva, mediante el cuadro de alfa de 

Cronbach el nivel de confiabilidad fue de 0.812, evidenciando que el instrumento es 

válido y puede usar para ver la correlación de variable a un 81%, ya que está en el 

margen de “nivel de confiabilidad buena” según (George, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 04: Resultado de Alfa de Cronbach de confiabilidad en la prueba Definitiva 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,792 18 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 63 100,0 

Excluidosa 
0 ,0 

Total 63 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,812 18 
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Interpretación de los resultados cualitativo y cuantitativo 

Para la asociación entre variables y dimensiones, debemos calcular el coeficiente 

de correlación de Pearson, esta aplicación estadística comprende valores entre el 

-1 y el +1, según el valor del coeficiente resultante se interpretará de acuerdo a la 

siguiente tabla, Santabárbara (2019). 

Fuerte   -1 A -0.71 

Moderada  -0.70 a -0.31 

Débil   -0.30 a -0.01 

No Hay Relación 0 

Débil   0.01 a 0.30 

Moderada  0.31 a 0.70 

Fuerte   0.71 a 1 

Con los rangos presentados, podemos llegar a encontrar la relación de nuestras 

variables y dimensiones, por lo que, si nuestro coeficiente es menor a cero, es decir 

negativa, las variables tendrán una relación lineal inversa, por el contrario, si el 

coeficiente resulta mayor a cero las variables se correlacionan directamente y en 

caso resulte igual a cero quiere decir que cada variable actúa de manera 

independiente.  

Objetivo general: Correlación Sujeto Patrimonial (V1) – Cambio de uso del 

patrimonio inmueble (V2) 

Según el objetivo general: Determinar la influencia que causa el sujeto patrimonial 

en el cambio de uso de los inmuebles del Centro Histórico del Rímac 2022. 

 

Correlaciones 

 

Sujeto 
Patrimoni

al 

Cambio de 
Uso del 

Patrimonio 
Inmueble 

Sujeto Patrimonial 

Correlación de 
Pearson 

1 ,599** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 63 63 

Cambio de Uso del 
Patrimonio Inmueble 

Correlación de 
Pearson 

,599** 1 
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Sig. (bilateral) ,000  

N 63 63 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tabla 05: Resultado Correlación de Pearson Sujeto Patrimonial (V1) y Cambio de Uso del Patrimonio 

Inmueble (V2) - Extraído de SSPS de elaboración propia. 

 

Según el análisis correlacional de Pearson, (p=.599), mencionando que la variable 

del sujeto patrimonial se relaciona estadísticamente de forma positiva moderada 

con la variable Cambio de usos del patrimonio inmueble, interpretándose que la 

permanencia del sujeto patrimonial en su entorno monumental está ligado a los 

usos del patrimonio inmueble, llegando a comprender que el sentido de la 

correlación  positiva moderada se podría analizar en un ejemplo hipotético; que a 

una correlación del 100% entre el sujeto patrimonial y el inmueble patrimonial, no 

existiera un  cambio de uso. Volviendo a nuestro resultado, esta correlación nos 

nuestra que el cambio de uso rompe la relación entre los agentes patrimoniales y 

los inmuebles monumentales. Dando conocer mediante la recopilación de 

información gráfica, concretamente 6 casos de cambio de uso inmueble a depósito 

en nuestro escenario de estudio (ver ficha de observación N° 04, 05, 06) generando 

una pérdida de patrimonios inmuebles y por ende la pérdida de sujetos 

patrimoniales, causando un déficit en el lenguaje monumental en a la zona 

estudiada. 

Objetivo específico 01: Correlación Instituciones Reguladoras (V1/D1) – 

Valor Económico (V2/D1) 

Según el objetivo específico 01: Definir como las Instituciones reguladoras 

influyen al valor económico del patrimonio inmueble 

Correlaciones 

 Institucione
s 

Regulador
as 

Valor 
Económico 

Instituciones 
Reguladoras 

Correlación de 
Pearson 

1 ,371** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 63 63 
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Valor Económico 

Correlación de 
Pearson 

,371** 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 63 63 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tabla 06: Resultado Correlación de Pearson Instituciones Reguladoras (V1/D1) y Valor Económico (V2/D1) - 

Extraído de SSPS de elaboración propia. 

 

Según el análisis correlacional de Pearson, (p=.371), mencionando que la 

dimensión de instituciones reguladoras se relaciona estadísticamente de forma 

positiva baja con la dimensión Valor Económico. Un ejemplo hipotético; que a una 

correlación del 100% entre las instituciones reguladoras y el valor económico, 

existirían mecanismos gubernamentales de protección al patrimonio sólidos y 

eficaces. Interpretando así que las instituciones reguladoras relacionado con los 

sujetos patrimoniales de carácter administrativo influyen el valor económicos de los 

inmuebles patrimoniales con una latencia baja, analizado en la práctica como los 

diversos mecanismo de protección y conservación del recurso patrimonial muestran 

falencia en el control de este recurso, ya sea por parte de una falta de 

financiamiento como nos menciona el Lic. Víctor Rojas, antropólogo y gerente de 

la gerencia del centro histórico del Rímac (entrevistado número 1, ver anexo, tabla 

N°18) o por falta de intención política como nos menciona el Arq. Aldo Lertora, 

especialista en restauración de inmuebles patrimoniales (entrevistado número 4, 

ver anexo, tabla N°21). 

Objetivo específico 02: Correlación Origen Administrativo (V1/D2) – Valor 

Arquitectónico (V2/D2) 

Según el objetivo específico 02: Determinar si la procedencia del sujeto patrimonial 

genera efecto en el valor arquitectónico del patrimonio inmueble. 

Correlaciones 

 

Origen 
Administrativ

o 

Valor 
Arquitectónico 

Origen Administrativo 

Correlación de 
Pearson 

1 ,495** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 63 63 
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Valor Arquitectónico 

Correlación de 
Pearson 

,495** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 63 63 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Tabla 07: Resultado Correlación de Pearson Origen Administrativo (V1/D2) y Valor Arquitectónico (V2/D2) - 

Extraído de SSPS de elaboración propia. 

 

El resultado obtenido nos muestra que entre la dimensión origen administrativo del 

sujeto patrimonial y Valor arquitectónico, tiene una correlación directa, con un 

coeficiente de Pearson (p=.495), valor que se considera moderado positivo. 

Podemos mencionar que la procedencia del sujeto patrimonial de orden público, va 

en una relación positiva moderada  a nuestra dimensión valor arquitectónico, esta 

moderación acontece debido a la generación de nuevas zonas residenciales con 

calidad para la población del Rímac obligando al desplazamiento social fuera del 

espacio histórico, los sujetos patrimoniales son los ejecutores primordiales para 

establecer parámetros en nuestro contexto de análisis como lo menciona la 

Arquitecta Natalia Soto (entrevistada número 2, ver anexo, tabla N°19) cada actor, 

es decir el sujeto patrimonial, cumple una función y finalidad distinta de trabajo, son 

ellos quienes tienen la potestad de generar el valor que merece el centro histórico 

del Rímac. 

 

Objetivo específico 03: Correlación Función (V1/D3) – Valor Cultural (V2/D3) 

Según el objetivo específico 03: Establecer si la función del sujeto patrimonial 

preserva el valor cultural del patrimonio inmueble. 

Correlaciones 

 
Funció

n 
Valor Cultural 

Función 

Correlación de 

Pearson 
1 ,552** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 63 63 

Valor Cultural 

Correlación de 

Pearson 
,552** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
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N 63 63 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tabla 08: Resultado Correlación de Pearson Función (V1/D3) y Valor Cultural (V2/D3) - Extraído de SSPS de 

elaboración propia 

El coeficiente de Pearson, (p=.552), nos muestra que la correlación entre la 

dimensión función del sujeto patrimonial y el valor cultural, es positiva moderada 

Podemos determinar que, la función del sujeto de un inmueble declarado patrimonio 

afecta en un rango positivo moderado al valor cultural que tiene asignado el 

patrimonio, esta circunstancia puede obedecer a que tan arraigado a su cultura se 

encuentra el sujeto patrimonial y que tan dispuestos se encuentran para preservar 

o conservar. Un ejemplo claro lo tenemos con inmuebles de uso residencial los 

cuales con el pasar de los años y por la falta de recuperación se han ido 

deteriorando, sumado a ello la desventaja, que creen los propietarios, al tener un 

inmueble declarado patrimonio cultural y no poder realizar cambios sin que sea 

costoso como lo asegura el Dirigente José Mansicidor (entrevistada número 3 , ver 

anexo, tabla N°20), presidente de la coordinación de viviendas del distrito, poco a 

poco va perdiendo su atractivo por ende el valor cultural. Otro claro ejemplo es la 

disposición que tiene el inmueble ante los intereses comerciales de los propietarios, 

ello convertiría un inmueble en almacenes sin tomar en consideración el valor 

histórico cultural. 

4.2 Discusión 

A consecuencia de los hallazgos encontrados, aceptamos nuestro objetivo general 

que establece; Determinar la influencia que causa el sujeto patrimonial en el cambio 

de uso de los inmuebles del Centro Histórico del Rímac 2022. 

Los resultados guardaron relación con lo que manifiesta (Delgadillo, 2008), y 

(Carrión, 2018), quienes señalan que por el deterioro físico se opta por el cambio 

de usos por actividades más rentables y que los propietarios son los responsables 

de devaluar el uso del suelo, comenzando el desplazo de la población de los centros 

históricos por el incremento del valor de rentas. Los cuales son acertados hasta 

cierta medida con los que este estudio halló. 



  

35 
 

Pero, lo que no concuerda con la explicación de los autores referido en el presente 

estudio, fue la estrecha relación que el sujeto patrimonial tiene con la zona 

monumental, generando una dependencia el uno con el otro, y que es el cambio de 

uso de los inmuebles a actividades más rentables como es en nuestra realidad 

problemática, a usos industriales (almacenes y depósitos) el que afecta la 

permanencia en el centro histórico del Rímac tanto al elemento vivo que es el sujeto 

patrimonial como al elemento físico que son los inmuebles patrimoniales, dando 

como consecuencia la pérdida de un lenguaje monumental, como ya se viene 

presintiendo (ver fichas de observación N° 1 al N° 38). Y que en el caso del centro 

histórico del Rímac no hay un desplazamiento de población por el incremento de 

renta, sino se entiende más por un deterioro físico y de desvalorización a los 

inmuebles patrimoniales, ya que, al perder sujetos patrimoniales por el cambio de 

uso, el centro histórico del Rímac pierde a los defensores del patrimonio, que 

directa o indirectamente realizaban la labor de preservación mediante su uso los 

predios monumentales. Aunque si consideramos que son los sujetos patrimoniales 

los responsables de devaluar las zonas monumentales, se debe tener en cuenta 

que se comprende al sujeto patrimonial desde tres puntos de vista; entiéndase por 

una vista administrativa, una vista económica y una vista residencial, lo cual los 

responsables del deterioro de las zonas monumentales en nuestra realidad 

problemática, son lo sujetos patrimoniales de carácter económico, interesados en 

el cambio de uso de los inmuebles patrimoniales, de un uso residencial,  un uso 

que aporte más rentabilidad (mayormente comercial o industrial). 

En relación a nuestro primer objetivo específico que establece; Definir como las 

Instituciones reguladoras influyen al valor económico del patrimonio inmueble. 

Los resultados estuvieron relacionados con los siguientes autores, (Cerillo, 2005), 

(Yunda, 2020) y (Mollo, 2018), las acciones del sector público en los centros 

históricos se rigen bajo las necesidades que implica involucra a los actores privados 

y sociales en la participación continua del mejoramiento de las zonas 

monumentales, y son estas acciones los que influyen al valor que existe en los 

inmuebles patrimoniales. Siguiendo esta premisa, concuerdan con los resultados 

de esta investigación. 
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No obstante, los autores no alcanzan a explorar concretamente, lo complejo que 

resulta la gestión del centro histórico del Rímac, explicado desde la premisa que la 

inserción de los actores privados y sociales en la zona monumental es precario, al 

no existe mecanismo de protección y conservación del recurso patrimonial edificado 

coherentes y ajustados a la realidad del Centro Histórico del Rímac, y 

adicionalmente se podría añadir la falta de oportunidades de empoderamiento del 

sujeto patrimonial en cuanto a su entorno monumental por parte de sus autoridades, 

ya que es la gestión pública el encargado de generar el escenario ideal para dicho 

empoderamiento, pero mediante la opinión de nuestro entrevistados, que es muy 

importantes para este estudio, se puede evidenciar que carece de recurso no solo 

monetario sino políticos, para lograr llegar a una buen praxis administrativa. Esta 

idea se podría englobar en el siguiente análisis; es fácil dar ejemplos de renovación 

y protección del patrimonio inmuebles en diversos centros histórico, pero en su 

mayoría de carácter comercial, ya que es el uso que genera una retribución de 

inversión y casi siempre impulsado por el sector privado, no obstantes, son muy 

específicas y escaso los ejemplos de recuperación y renovación patrimonial 

enfocados al uso residencial, principalmente por dos motivos; el manejo de los 

recurso social es muy complejo de medir y estudiar para los casos de renovación, 

y casi nunca se tiene una idea clara de la verdadera necesidad y posibilidad de los 

sujetos patrimoniales de carácter residencial,  y el segundo motivo hace alusión, a 

que estos planes de recuperación de inmuebles de uso residencial en el centro 

histórico del Rímac son impulsados por el sector público, añadiendo que es este 

punto el que da pie a nuestra discusión, la gestión pública es ineficiente en 

dinámicas de puesta en valor y recuperación del patrimonio inmuebles. 

Con lo que respecta al segundo objetivo específico, determinar si la procedencia 

del sujeto patrimonial genera efecto en el valor arquitectónico del patrimonio; las 

teorías relacionadas de los autores, (Duarte, 2006), (Lisboa Nobre, 2009) y (Garzón 

Suárez, 2013), sostienen que la segregación de las zonas monumentales que 

conforman el contexto cultural surge a partir del envejecimiento social, la falta de 

compromiso para actuar sobre los inmuebles que están en constante deterioro 

físico lo que conlleva a una inactividad donde prima la inseguridad. 

Algo que destaca (Garzón Suárez, 2013) respecto a las autoridades que 
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administran los centros históricos, es que, se mantienen prioritarios a las zonas 

declaradas patrimonio, dejando de lado sectores que forman parte del contexto 

histórico cultural, lo que deja a largo plazo la administración a cargo de los 

propietarios de los cuales prevalecen intereses socioeconómicos sobre lo cultural, 

los cuales podrían están en concordancia con los usos que se le puede dar a los 

inmuebles, como la generación de vivienda comercio, son actividades que se 

adaptan a la gran ventaja que tiene un centro histórico, ya lo dicen las opiniones y 

experiencia de nuestros entrevistados de los cuales algunos de ellos han trabajado 

de manera conjunta con la población para valorar estos inmuebles, a pesar de ello 

dentro del propio contexto encontramos el problema inicial que las autoridades se 

mueven a nivel de puntos específicos, y sectores aledaños que forman parte del 

contexto cultural vienen siendo vulnerados, y por lo general debido a que prima el 

interés económico de los propietarios en convertir sus inmuebles en un bien que le 

pueda ser rentable, es así que el valor arquitectónico del patrimonio inmueble cada 

vez se ve con mayores afecciones y es una tendencia que va en decadencia. 

Con respecto a nuestro tercer objetivo específico donde se estableció si la función 

del sujeto patrimonial preserva el valor cultural del patrimonio inmueble. 

De acuerdo a las teorías que mencionan (Pauta, 2019), (Pérez Winter, 2021), 

(Sahady Villanueva, 2004) y (Dammert Guardia, 2018), en los centros históricos sin 

duda existe el privilegio cultural y soportan un valor de uso que crece en todo 

momento, de los cuales las de mayor interés el económico, desde el punto de vista 

de los que administran la zona la falta de presupuesto para hacer una renovación 

en conjunto, desde el punto de vista de los propietarios que residen dentro del 

centro histórico son las familias presionadas a vivir en la periferia urbana, y desde 

el punto de vista comercial el gran dinamismo que ejerce por ser un lugar altamente 

turístico; en nuestro contexto histórico podemos mantener esa misma relación con 

la teoría como lo menciona (Dammert Guardia, 2018), son los espacios urbanos 

más cotizados para desarrollar actividades económicas, sin embargo son las 

mismas zonas las cuales se encuentran con mayor precariedad en residencia, lo 

que nos lleva a la fragmentación del espacio físico y socio-espacial, así surgen las 

disputas por el dominio del adecuado uso de suelo, con el tiempo surgen espacios 

comerciales dejando así en segundo plano, el valor arquitectónico del patrimonio. 
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Asimismo, la relación que mantienen las autoridades, es la función de 

administración adecuada de los centros históricos, en nuestra realidad descubrimos 

la falta de acción de ellas, las cuales carecen de planes efectivos y concretos para 

la renovación urbana, que como lo menciona un entrevistado especialista, son 

planes que no integran a toda la zona y únicamente son inmuebles categorizados 

patrimonio, precisando que es causa de la falta de recursos destinados a la 

recuperación. 

V. CONCLUSIONES 

Con todo lo señalado anteriormente, podemos concluir que la influencia del sujeto 

patrimonial por el cambio de uso del patrimonio inmueble, esta entendida dentro de 

un entorno frágil por la diversas precariedades no solo físicas sino también sociales 

dentro del centro histórico del Rímac, dicho entorno, está ligado entre el sujeto 

patrimonial y el patrimonio inmueble, ambos elementos depende uno del otro, para 

poder existir y permanecer en el centro histórico, no obstante, este vínculo se ve 

interrumpido por el cambio de uso de los inmuebles patrimoniales, y es este 

escenario que da razón a la influencia; el sujeto patrimonial, entendido desde tres 

perspectiva: residencial, administrativa y comercial, influye en la permanecía de los 

inmuebles patrimoniales en el centro histórico, ya que son estos los que ejercen 

una acción de conservación y permanecía, por el hecho de usar estos espacios 

físicos, que han perdurado en la histórico, no obstante, es esta investigación, 

hemos hallado un hecho paradójico en este enunciado, ya que es el sujeto 

patrimonial, específicamente el que está ligado a la perspectiva comercial, el 

responsable del cambio de uso, concretamente dentro de nuestra realidad 

problemática, los depósitos y almacenes, que hemos detectado gracias a nuestras 

fichas de observación. Hay que entender que no son agentes externos los que 

causan este cambio de uso, sino los mismos integrantes del centro histórico, de 

carácter comercial, los que romper y anteponer sus necesidades ante el uso 

residencial que es característico del centro histórico del Rímac. En síntesis, la 

influencia del sujeto patrimonial ante el cambio de uso del patrimonio inmueble es 

de permanecía, al ver cambio de uso en el elemento patrimonial, se pierde el sujeto 

patrimonial, y por consecuencia, desaparece el encargado de garantizar la 
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permanencia del patrimonio y por consecuente, la conservación del lenguaje 

monumental en la zona denominada centro histórico. 

Concluimos que para dar a conocer como las instituciones reguladoras influyen al 

valor económico del patrimonio inmueble, se debe abordar con la premisa que 

existen falencias en la administración del centro histórico del Rímac, desde un 

punto de vista presupuestal y político, ambos factores dan puerta a mecanismo 

normativos poco eficaces en cuanto a la protección del patrimonio inmueble, como 

hemos evidenciado en nuestra realidad problemática, originando una influencia 

negativa frente a la permanecía del recurso patrimonial, por el hecho de no contar 

con un sentido de autoridad firme, que frene la decadencia física en los inmuebles 

de la zona monumental del Rímac, demostrando así que dichos predios disminuyan 

su valor económico y hasta incluso pierda en su totalidad este tipo de valor muy 

importante. 

Así mismo, damos como conclusión que el origen administrativo del sujeto 

patrimonial es la causa del valor arquitectónico del patrimonio inmueble, ya que 

como lo hemos repetido en muchas ocasiones en este trabajo de investigación, es 

vital el permanente uso que ejerce el sujeto patrimonial ante los inmuebles 

patrimoniales, llenado de un dinamismo estructurante, clave para el centro histórico 

del Rímac, en cuanto el lenguaje que pueda leerse en la zona monumental. 

Y por último, concluir que la función del sujeto patrimonial preserva el valor cultural 

del patrimonio inmueble, mediante la acción, la memoria y el uso del centro 

histórico, que sea entendida la zona patrimonial del Rímac, no solo como un 

conjunto de edificaciones con una arquitectura de estilo colonia, sino también, como 

un lugar dinámico, rico en cultura y sentido de pertenencia por parte de los que 

habitan en la zona monumental y perdure no solo el lenguaje físico sino a su vez 

un remarcada sociedad patrimonial. 

VI. RECOMENDACIONES 

Para futuras investigaciones en la recolección de datos se sugiere considerar la 

realización de fichas para obtener información del estado físico legal de los 

inmuebles patrimoniales e inmuebles de contexto histórico, debido a que no existe 

recursos bibliográficos que abarquen el tema realizado actualmente, conteniendo 
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un mapeo amplio del centro histórico y sus cambios de uso, que va en función a la 

tenencia actual ante el inmueble que habitan. 

Adicionalmente, dentro de la zona estudiada se recomienda incorporar dinámicas 

de grupos para explorar la postura de los habitantes, frente al cambio de uso que 

se está desarrollando en su entorno, se trae a colación que, gracias a este estudio, 

se halló que existe precariedad en la titulación de los inmuebles, lo que genera un 

vacío de responsabilidad, dando pie a un débil accionar de empoderamiento de los 

sujetos patrimoniales que residen en dichos inmuebles, esta estrategia es 

recomendada, ya que al ser una opinión agrupada, esta es la consensuada y 

alineada, de la realidad de un inmueble y la estrategias para dicha dinámica se 

recomienda ser el de reforzar las falencia de tenencia de propiedad. 

Asimismo, para complementar con el abordaje se sugiere llevar a cabo un estudio 

longitudinal, tomando como punto de partida la presente investigación, puesto que 

con el transcurso del tiempo la condensación del sector comercial afectará aún más 

el centro histórico del Rímac, tal como ocurrió en Barrios altos, de esta manera 

lograr un actuar pertinente evitando la perdida de los inmuebles patrimoniales e 

inmuebles ubicados en el contexto monumental. 

Y, por último, es recomendable seguir direccionando la investigación con un 

enfoque mixto, ya que el centro histórico del Rímac, no solo es un determinado 

punto geográfico, rearmado por un estilo arquitectónico patrimonial, sino que, 

dentro de esta zona, existe dinámicas sociales muy fuertes, que dan riqueza cultural 

a la zona, y es vital tomar en cuenta estas dinámicas para lograr un mejor 

entendimiento de las problemáticas que aqueja a la zona monumental. 
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ANEXOS 

Figura 01:  Delimitación del centro histórico de Lima (PROLIMA-2019) 

 

Figura 02: Estado de conservación de los inmuebles en el CHR (PROLIMA 2019) 
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Figura 03:  Uso del Suelo en el CHR (PROLIMA-2019) 

 

 

Figura 04:  Ficha comparación 01 ficha inmueble CHRIMAC PNUD (2012) versus ficha de inmueble 

CHRIMAC MDR (2021) - Elaboración propia. 
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Figura 05:  Ficha comparación 02 ficha inmueble CHRIMAC PNUD (2012) versus ficha de inmueble 

CHRIMAC MDR (2021) - Elaboración propia.  

Figura 06:  Ficha comparación 03 ficha inmueble CHRIMAC PNUD (2012) versus ficha de inmueble 

CHRIMAC MDR (2021) - Elaboración propia. 
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Figura 07:  Ficha comparación 04 ficha inmueble CHRIMAC PNUD (2012) versus ficha de inmueble 

CHRIMAC MDR (2021) - Elaboración propia. 

 

Figura 08:  Ficha comparación 05 ficha inmueble CHRIMAC PNUD (2012) versus ficha de inmueble 

CHRIMAC MDR (2021) - Elaboración propia. 



  

51 
 

 

Figura 09:  Ficha comparación 06 ficha inmueble CHRIMAC PNUD (2012) versus fotografías actuales (2021) 

- Elaboración propia. 

 

Figura 10:  Ficha comparación 07 ficha inmueble CHRIMAC PNUD (2012) versus fotografías actuales 

(2021) - Elaboración propia. 
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Figura 11:  Ficha comparación 08 ficha inmueble CHRIMAC PNUD (2012) versus fotografías actuales (2021) 

- Elaboración propia. 

 

 

Figura 12:  Ficha comparación 09 ficha inmueble CHRIMAC PNUD (2012) versus fotografías actuales 

(2021) - Elaboración propia. 
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Figura 13:  Ficha comparación 10 ficha inmueble CHRIMAC PNUD (2012) versus fotografías actuales (2021) 

- Elaboración propia. 

 

Figura 14:  Ficha comparación 11 ficha inmueble CHRIMAC PNUD (2012) versus ficha de inmueble 

CHRIMAC MDR (2021) - Elaboración propia. 
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Figura 15:  Ficha comparación 12 ficha inmueble CHRIMAC PNUD (2012) versus ficha de inmueble 

CHRIMAC MDR (2021) - Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 16:  Ficha comparación 13 ficha inmueble CHRIMAC PNUD (2012) versus ficha de inmueble 

CHRIMAC MDR (2021) - Elaboración propia. 
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Figura 17:  Ficha comparación 14 ficha inmueble CHRIMAC PNUD (2012) versus ficha de inmueble 

CHRIMAC MDR (2021) - Elaboración propia. 

 

 

Figura 18:  Ficha comparación 15 ficha inmueble CHRIMAC PNUD (2012) versus ficha de inmueble 

CHRIMAC MDR (2021) - Elaboración propia. 
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Figura 19:  Ficha comparación 16 ficha inmueble CHRIMAC PNUD (2012) versus ficha de inmueble 

CHRIMAC MDR (2021) - Elaboración propia. 

 

 

Figura 20:  Plano del mapeo general del cambio de uso en los inmuebles en el CHRIMAC - Elaboración 

propia
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TABLA N° 09: MATRIZ OPERACIONAL 

 

Título Alcance Pregunta Objetivo 

La Influencia Del Sujeto 
Patrimonial En El Cambio 
De Uso Del Patrimonio 
Inmueble En El Centro 
Histórico Del Rímac 2022 

Correlacional General 
 
- ¿Cuál es la influencia del sujeto 
patrimonial en el cambio de uso del 
patrimonio inmueble en el Centro 
Histórico del Rímac 2022? 
Específicos: 
 
- ¿Cuál es la influencia de las 
instituciones reguladoras frente al 
valor económico del patrimonio 
inmueble? 
 
- ¿Qué efecto genera la 
procedencia del sujeto patrimonial 
al valor arquitectónico del 
patrimonio inmueble?  
 
- ¿La función del sujeto patrimonial 
ocasiona el valor cultural del 
patrimonio inmueble? 

General: 
 
- Determinar la influencia que causa el 
sujeto patrimonial en el cambio de uso 
de los inmuebles del Centro Histórico 
del Rímac 2022. 
 
Específicos: 
 
-  Definir como las Instituciones 
reguladoras influyen al valor 
económico del patrimonio inmueble. 
 
-  Determinar si la procedencia del 
sujeto patrimonial genera efecto en el 
valor arquitectónico del patrimonio 
inmueble. 
 
-  Establecer si la función del sujeto 
patrimonial preserva el valor cultural 
del patrimonio inmueble. 
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TABLA N° 10: VARIABLE 1: SUJETO PATRIMONIAL 

Variable Definición Conceptual Categorías Sub categorías Fuente 
Escala de 
medición 

 
Sujeto 
Patrimonial 
(Variable 
independiente) 

El sujeto patrimonial hace 
referencia a una relación social 
que contiene tres 
componentes: un objeto (o qué 
se hereda), un momento (o 
cuándo se hereda) y los 
actores sociales específicos (o 
quién). Esta conjunción entre el 
objeto, el momento y la 
posición social de quien lo 
recibe y transfiere en el 
proceso, permite definir el 
concepto de «sujeto 
patrimonial» e identificarlo 
empíricamente. Esta definición 
implica que lo patrimonial existe 
en la medida en que uno o 
varios sujetos lo reconocen, 
apropian y protegen como tal. 
(Carrión 2008) 

 
Instituciones 
Regulatorias 

local 
La identificación de los 
sujetos patrimoniales puede 
hacerse atendiendo a varios 
criterios, entre los que se 
puede mencionar: el ámbito 
local, nacional, provincial o 
internacional (Carrión 2008) 

Nominal 

nacional 

internacional 

Origen 
Administrativo 

Público 
La identificación de los 

sujetos patrimoniales puede 

hacerse atendiendo a varios 

criterios, entre los que se 

puede mencionar: […] el 

origen público, privado o 

comunitario (Carrión 2008) 

Privado 

Común 

 
Función 

Comerciales La identificación de los 

sujetos patrimoniales puede 

hacerse atendiendo a varios 

criterios, entre los que se 

puede mencionar: […] la 

función comercial, 

administrativa o de 

servicios. (Carrión 2008) 

administrativas 

Residencial 
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TABLA N° 11: VARIABLE 2: CAMBIO DE USO DEL PATRIMONIO INMUEBLE 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Cambio de uso 
del patrimonio 
inmueble 

(variable 
dependiente) 

El cambio de uso es una 
forma de preservar un 
inmueble, ya sea con 
beneficio económico o 
histórico a esta atribuye la 
adaptación y 
reutilización, que a lo 
largo de los años se ha 
ido perdiendo la identidad 
cultural y ya casi viene 
siendo una práctica 
antiquísima. 

(Sahady Villanueva, A., & 
Gallardo Gastelo, F. 
2002) 

Entre los criterios que 
considera importante el 
autor encontramos los 
elementos de análisis 
económicos, donde 
menciona las actividades 
que predominan en el 
sector, las inversiones 
sectoriales privado y los 
servicios de infraestructura; 
otro elemento es el urbano, 
en la cual los criterios 
considerados son la 
movilidad de la población 
residente, edad de la 
edificación que se traduce al 
deterioro físico y los 
servicios de equipamiento. 

(Instituto Andaluz del 
patrimonio histórico, 1999) 
 

Valor 

Económico 

Valorización del inmueble Ordinal 

Financiamiento 

Actividades económicas 
predominantes 

 

Valor 
Arquitectónico 

Valor monumental 

Valor entorno 

Nuevas zonas residenciales con 
calidad 

 

Valor  

Cultural 

Significancia cultural 

Valor constructivo 

Identidad 
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TABLA N° 12: VALIDACIÓN DE EXPERTO N°1: VARIABLE 1: SUJETO PATRIMONIAL CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO QUE MIDE LA ENCUESTA EN ESCALA DE LIKERT 

N° DIMENSIONES / Ítems Claridad (1) Pertinencia (2) Relevancia (3) 
Sugere

ncias 
DIMENSIÓN 1: INSTITUCIONES REGULADORAS SI NO SI NO SI NO 

1 En el Centro Histórico del Rímac, observó que en la cercanía de su vivienda existe protección de su 

patrimonio inmueble. 

X  X  X   

2 En el Centro Histórico del Rímac, observo acciones de conservación del patrimonio inmueble por 

parte del gobierno central. 

X  X  X   

3 En el Centro Histórico del Rímac, observa representantes internacionales que promuevan la 

importancia del patrimonio inmueble. 

X  X  X   

DIMENSIÓN 2: ORIGEN ADMINISTRATIVO SI NO SI NO SI NO  

4 Observó a representantes del sector público involucrando a los vecinos en su trabajo de 

reconocimiento del Centro Histórico del Rímac. 

X  X  X   

5 Tengo planeado vivir siempre en el Centro Histórico del Rímac. X  X  X   

6 Observó dentro de mi entorno a personas que realizan actividades en las plazas y parques sin 

dificultades. 

X  X  X   

DIMENSIÓN 3: FUNCIÓN SI NO SI NO SI NO  

7 Los depósitos que existe en el centro histórico el Rímac no afectan mi convivencia diaria X  X  X   

8 Recibo orientación oportuna sobre el cuidado de mi inmueble por parte de mis autoridades. X  X  X   

9 Tengo rápida respuesta por parte de las autoridades frente a las afectaciones de mi inmueble. X  X  X   

Observaciones (precisar si hay suficiencia):  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [    ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez evaluador: CERVANTES VELIZ, OSCAR FREDY DNI: 07951179 
Especialidad del evaluador: Magister en Proyectos de Inversión  
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TABLA N° 13: VALIDACIÓN DE EXPERTO N°1: VARIABLE 2: CAMBIO DE USO DEL PATRIMONIO INMUEBLE CERTIFICADO DE VALIDEZ DE 

CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA ENCUESTA EN ESCALA DE LIKERT 

N° DIMENSIONES / Ítems Claridad (1) Pertinencia (2) Relevancia (3) 

Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: VALOR ECONÓMICO SI NO SI NO SI NO 

10 Tengo planeado invertir en la implementación de un negocio en mi vivienda. X  X  X   

11 Conservar el valor de mi inmueble para cualquier fin, es únicamente responsabilidad mía X  X  X   

12 Las nuevas actividades comerciales que se desarrollan en mi zona no afectan a mi vivienda. X  X  X   

DIMENSIÓN 2: VALOR ARQUITECTÓNICO SI NO SI NO SI NO  

13 Me identifico con la importancia del valor monumental de mi entorno. X  X  X   

14 La declaración de centro histórico es una ventaja para mí. X  X  X   

15 Prefiero vivir en el Centro Histórico del Rímac antes que en una zona residencial moderna. X  X  X   

DIMENSIÓN 3: VALOR CULTURAL SI NO SI NO SI NO  

16 Mi experiencia viviendo en una zona monumental es gratificante X  X  X   

17 Los muros de adobe y quincha en mi entorno son importantes para mí. X  X  X   

18 Tengo planeado incentivar la importancia de nuestra identidad a mis familiares. X  X  X   

Observaciones (precisar si hay suficiencia):  

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez evaluador: CERVANTES VELIZ, OSCAR FREDY   DNI: 07951179 

Especialidad del evaluador: Magister en Proyectos de Inversión 

1 claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 pertinencias: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 relevancias: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
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TABLA N° 14: VALIDACIÓN DE EXPERTO N°2: VARIABLE 1: SUJETO PATRIMONIAL CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO QUE MIDE LA ENCUESTA EN ESCALA DE LIKERT 

N° DIMENSIONES / Ítems Claridad (1) Pertinencia (2) Relevancia (3) 
Sugeren

cias 
DIMENSIÓN 1: INSTITUCIONES REGULADORAS SI NO SI NO SI NO 

1 En el Centro Histórico del Rímac, observó que en la cercanía de su vivienda existe protección de su 

patrimonio inmueble. 

X  X  X   

2 En el Centro Histórico del Rímac, observo acciones de conservación del patrimonio inmueble por parte del 

gobierno central. 

X  X  X   

3 En el Centro Histórico del Rímac, observa representantes internacionales que promuevan la importancia 

del patrimonio inmueble. 

X  X  X   

DIMENSIÓN 2: ORIGEN ADMINISTRATIVO SI NO SI NO SI NO  

4 Observó a representantes del sector público involucrando a los vecinos en su trabajo de reconocimiento del 

Centro Histórico del Rímac. 

X  X  X   

5 Tengo planeado vivir siempre en el Centro Histórico del Rímac. X  X  X   

6 Observó dentro de mi entorno a personas que realizan actividades en las plazas y parques sin dificultades. X  X  X   

DIMENSIÓN 3: FUNCIÓN SI NO SI NO SI NO  

7 Los depósitos que existe en el centro histórico el Rímac no afectan mi convivencia diaria X  X  X   

8 Recibo orientación oportuna sobre el cuidado de mi inmueble por parte de mis autoridades. X  X  X   

9 Tengo rápida respuesta por parte de las autoridades frente a las afectaciones de mi inmueble. X  X  X   

Observaciones (precisar si hay suficiencia):  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [    ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez evaluador: MG. ARQ. GUSTAVO SUÁREZ ROBLES DNI: 09760134 
Especialidad del evaluador: Magister en Administración y Dirección de Proyectos  
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TABLA N° 15: VALIDACIÓN DE EXPERTO N°2: VARIABLE 2: CAMBIO DE USO DEL PATRIMONIO INMUEBLE CERTIFICADO DE VALIDEZ DE 

CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA ENCUESTA EN ESCALA DE LIKERT 

N° DIMENSIONES / Ítems Claridad (1) Pertinencia (2) Relevancia (3) 

Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: VALOR ECONÓMICO SI NO SI NO SI NO 

10 Tengo planeado invertir en la implementación de un negocio en mi vivienda. X  X  X   

11 Conservar el valor de mi inmueble para cualquier fin, es únicamente responsabilidad mía X  X  X   

12 Las nuevas actividades comerciales que se desarrollan en mi zona no afectan a mi vivienda. X  X  X   

DIMENSIÓN 2: VALOR ARQUITECTÓNICO SI NO SI NO SI NO  

13 Me identifico con la importancia del valor monumental de mi entorno. X  X  X   

14 La declaración de centro histórico es una ventaja para mí. X  X  X   

15 Prefiero vivir en el Centro Histórico del Rímac antes que en una zona residencial moderna. X  X  X   

DIMENSIÓN 3: VALOR CULTURAL SI NO SI NO SI NO  

16 Mi experiencia viviendo en una zona monumental es gratificante X  X  X   

17 Los muros de adobe y quincha en mi entorno son importantes para mí. X  X  X   

18 Tengo planeado incentivar la importancia de nuestra identidad a mis familiares. X  X  X   

Observaciones (precisar si hay suficiencia):  

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez evaluador: MG. ARQ. GUSTAVO SUÁREZ ROBLES  DNI: 09760134 

Especialidad del evaluador: Magister en Administración y Dirección de Proyectos  

1 claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 pertinencias: Si el ítem pertenece a la dimensión.  
3 relevancias: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
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TABLA N° 16: VALIDACIÓN DE EXPERTO N°3: VARIABLE 1: SUJETO PATRIMONIAL CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO QUE MIDE LA ENCUESTA EN ESCALA DE LIKERT 

N° DIMENSIONES / Ítems Claridad (1) Pertinencia (2) Relevancia (3) 
Sugere

ncias 
DIMENSIÓN 1: INSTITUCIONES REGULATORIAS SI NO SI NO SI NO 

1 En el Centro Histórico del Rímac, observo que en la cercanía de su vivienda existe protección de su 

patrimonio inmueble. 

X  X  X   

2 En el Centro Histórico del Rímac, observo acciones de conservación del patrimonio inmueble por 

parte del gobierno central. 

X  X  X   

3 En el Centro Histórico del Rímac, observa representantes internacionales que promuevan la 

importancia del patrimonio inmueble. 

X  X  X   

DIMENSIÓN 2: ORIGEN ADMINISTRATIVO SI NO SI NO SI NO  

4 Observo a representantes del sector público involucrando a los vecinos en su trabajo de 

reconocimiento del Centro Histórico del Rímac. 

X  X  X   

5 Tengo planeado vivir siempre en el Centro Histórico del Rímac. X  X  X   

6 Observo dentro de mi entorno a personas que realizan actividades en las plazas y parques sin 

dificultades. 

X  X  X   

DIMENSIÓN 3: FUNCIÓN SI NO SI NO SI NO  

7 Los depósitos que existe en el centro histórico el Rímac no afectan mi convivencia diaria X  X  X   

8 Recibo orientación oportuna sobre el cuidado de mi inmueble por parte de mis autoridades. X  X  X   

9 Tengo rápida respuesta por parte de las autoridades frente a las afectaciones de mi inmueble. X  X  X   

Observaciones (precisar si hay suficiencia):  

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [    ]           No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez evaluador: GUERRERO ORBEGOZO, JUAN MIGUEL DNI: 09526870 

Especialidad del evaluador: Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad. Arquitecto  
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TABLA N° 17: VALIDACIÓN DE EXPERTO N°3: VARIABLE 2: CAMBIO DE USO DEL PATRIMONIO INMUEBLE CERTIFICADO DE VALIDEZ DE 

CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA ENCUESTA EN ESCALA DE LIKERT 

N° DIMENSIONES / Ítems Claridad (1) Pertinencia (2) Relevancia (3) 

Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: VALOR ECONÓMICO SI NO SI NO SI NO 

10 Tengo planeado invertir en la implementación de un negocio en mi vivienda. X  X  X   

11 Conservar el valor de mi inmueble para cualquier fin, es únicamente responsabilidad mía X  X  X   

12 Las nuevas actividades comerciales que se desarrollan en mi zona no afectan a mi vivienda. X  X  X   

DIMENSIÓN 2: VALOR ARQUITECTÓNICO SI NO SI NO SI NO  

13 Me identifico con la importancia del valor monumental de mi entorno. X  X  X   

14 La declaración de centro histórico es una ventaja para mí. X  X  X   

15 Prefiero vivir en el Centro Histórico del Rímac antes que en una zona residencial moderna. X  X  X   

DIMENSIÓN 3: VALOR CULTURAL SI NO SI NO SI NO  

16 Mi experiencia viviendo en una zona monumental es gratificante X  X  X   

17 Los muros de adobe y quincha en mi entorno son importantes para mí. X  X  X   

18 Tengo planeado incentivar la importancia de nuestra identidad a mis familiares. X  X  X   

Observaciones (precisar si hay suficiencia):  

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [X]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez evaluador: GUERRERO ORBEGOZO, JUAN MIGUEL  DNI: 09526870 

Especialidad del evaluador: Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad. Arquitecto 

1 claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2 pertinencias: Si el ítem pertenece a la dimensión.  
3 relevancias: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
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TABLA N° 18: CUADRO DE DESARROLLO DE LA ENTREVISTA A ESPECIALISTA N° 1 

I. DATOS DEL ENTREVISTADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nombre: VICTOR ARTURO ROJAS HERVACIO  

Componente Profesional: - Licenciado en Antropología (CAP N° 865) 
- Estudios de Maestría de Antropología. 
- Diplomado de Gestión de la Calidad, Seguridad Industrial, Ambiental, 
Salud ocupacional (QHSE) y Relaciones Comunitarias (RRCC). 
- Diplomado de Gerencia Pública y Gobernabilidad. 
- Estudios de Maestría en Educación con mención en Docencia Superior. 

 

Experiencia Laboral: - Gerente del Centro Histórico del Rímac y Relaciones Interinstitucionales – 
MDR (Enero 2019 a la actualidad) 
- Consultor – Especialista en Ciencias Sociales en Asociación PRO-
PURUS – MINCUL (Julio 2018 a Enero 2019) 
- Relacionista Comunitario para la secretaria ejecutiva del fondo de 
fideicomiso de la empresa Pluspetrol. (2017) 
- Jefe de Prácticas la Universidad Nacional Federico Villarreal – Facultad 
de Humanidades (Abril 2008 – Agosto 2011) 

II. DATOS DE LA ENCUESTA REALIZADA EL 11/04/2022 

Pregunta 01: Sobre los sujetos patrimoniales que viven en el centro histórico del Rímac ¿Qué opina sobre el valor histórico y sentido de pertenencia que 
genera a la zona monumental? 

Respuesta: El sujeto patrimonial es un actor importante en la conformación de los centros históricos el valor que ellos genera es relevante porque En el caso del distrito 
del rímac, existe una mayor relación o mayor contacto de estos sujetos patrimoniales sean los vecinos que viven ahí las instituciones públicas y privadas no que 
conviven en este sector del centro histórico. Si es importante el valor que tiene. 

Pregunta 02: ¿Cuál es su posición sobre la administración que realiza las autoridades con respecto a la protección y conservación del patrimonio inmuebles 
en el centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Soy funcionario aquí en la municipalidad distrital del rímac, obviamente la gestión local dentro de sus recursos se encarga de ver esos temas parte por un 
tema presupuestal. Ahí hay un presupuesto asignado que no se abastece para hacer acciones, pero sí he votado pasos para primero poder tener diagnosticada y 
mapeado todos los inmuebles que comprende estar en el centro histórico es una formación que lamentablemente por cambio de gestiones. No se ha tenido a la mano ni 
actualizada habido una primera actualización, luego una difusión sobre algunos lugares que ameritan tener el cuidado de área de espacios públicos. Actualmente en 
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coordinación con pró Lima Qué es el ente Metropolitano y con historia cultural se están desarrollando proyectos de conservación. tanto en iglesia como en espacio 
público el último que está haciendo es en la Alameda los Descalzos de conservación recuperación de esculturas y se está realizando un gran proyecto con el Ministerio 
de cultura para recuperar desde todo un sector que va desde el Puente de Piedra hasta Las Alamedas desde ahí como administración se viene coordinando con esos 
factores públicos.  

Pregunta 03: ¿Cuál es su opinión acerca de la intervención de representantes internacionales con respecto a la correcta administración de nuestros recursos 
monumentales?  

Respuesta: No cabe duda que los históricos son espacios que generan mucha expectativa de Los entes Internacionales en esta gestión tiene que tener en un contexto 
de pandemia. Han habido ciertas restricciones pedido, por ejemplo, hemos tenido varias fuentes cooperantes internacionales que han apoyado en la gestión del riesgo 
de desastres en un sector vulnerable del distrito y esta acción ha permitido conformar brigadas comunitarias elaborar planes de emergencia e identificar zonas seguras 
en caso de sismo, Qué es algo latente en este sector del distrito, ahora le mencionaba cayó un proyecto de intervención del Ministerio de cultura es un endeudamiento 
que buena parte del presupuesto viene justamente por organismos internacionales como el banco interamericano desarrollo la cooperación española entonces Sí, 
habido este interés, no solo en aspectos de recurso monumentales sino también en intangible cómo es el tema de la difusión de la cultura inmaterial en la Unión 
Europea destina un presupuesto para realizar un mapeo de rutas turísticas apelando al criollismo, Qué es representativo de nuestro Distrito notificado algunos actores 
algunas características para recuperar esta memoria histórica del criollismo.  

Pregunta 04: ¿Considera usted correcta la constante vigilancia y supervisión del sector público para la conservación del patrimonio inmueble? 

Respuesta: Mire ahí yo tengo una opinión personal, a raíz de la experiencia en la gestión pública solo somos un gobierno local como ya he mencionado hay limitado 
recursos para el tema de la intervención, el obviamente también para el cuidado no, si bien es cierto, son espacios públicos y hay una tendencia a que sean abiertos de 
la población Y lamentablemente el aspecto social genera Pues de que siempre haya vandalización de alguna otra manera entonces. El gobierno central no destina un 
presupuesto específico para el tema del cuidado del patrimonio cultural esto tiene que ser compartido con un aspecto general, Qué es el tema de Seguridad Ciudadana 
que en el caso del distrito tenemos caseta de vigilancia con personal pero también es un tema de preventivo en el aspecto de que tenemos que buscar a la población 
sobre todas las nuevas generaciones del espacio público donde ellos viven o realizan sus actividades cotidianas es una zona Monumental y tienen que cuidar y en ese 
proceso son varios años hemos dado algunos pasos y continuado otros pasó que se han dado con el tema de las charlas en las Quintas en los eventos culturales que se 
realizan en el espacio público donde siempre se sensibiliza sobre el cuidado del espacio público.  

Pregunta 05: ¿Qué comentario daría usted acerca que el sector privado (empresas y propietarios de los inmuebles) restringe el uso y el acceso al patrimonio 
dentro del centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Sector privado no solo son las empresas sino también hablamos de los propietarios de los predios curiosamente Tenemos muchos predios que están bajo 
la administración de varias entidades privadas de predios declaradas monumento. Cómo la iglesia, que si tiene muchas reservas en la apertura del espacio para la visita. 
También hay algunos predios como La Quinta presa que está bajo una administración de un ente privado que tampoco está abierto al público las 24 horas y no tiene 
restricciones, entonces este tema de las restricciones y también mucho tiene que ver también con el tema de la seguridad de la propiedad del saneamiento legal del 
predio, hay muchas iniciativa de intervención para recuperar fachadas y también inmuebles privados, pero justamente la legislación no es amigable para este tipo de 
intervenciones. Los propietarios tampoco apuestan por una recuperación o inversión para recuperar este inmobiliario Monumental, entonces hay ciertas restricciones y 
problemas para trabajar con el sector privado y porque también va a depender del uso que se le quiera dar o no.  
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Pregunta 06: Hablando de los espacios públicos en el centro histórico del Rímac ¿Qué reflexión daría acerca del empoderamiento que ejercen los sujetos 
patrimoniales (residentes, trabajadores públicos y comerciantes locales) en dichas zonas? 

Respuesta: Mire, ahí es muy importante todo este proceso que se está viviendo a raíz de la pandemia, que se está valorando los espacios públicos y 1 el espacio 
público en nuestro centro del Rímac más está más se están revalorando son las famosas Alamedas tanto la Alameda de los bobos, la Alameda de los Descalzos como 
el Paseo de Agua, son espacios que constantemente vienen siendo usados por los sujetos patrimoniales, desde actividades público privadas. Impulsada por la 
municipalidad y por entes privados. Hasta lo mismo vecinos que viven alrededor de sus espacios que se utiliza como un espacio de esparcimiento obvio, que ahí debo 
puntualizar de que el sujeto patrimonial que vive cerca, debe ser consciente de que tener cuidado y más allá de que tenga un espacio físico donde poder caminar hacer 
las actividades de ocio, recreativas, también debe ser un espacio de cultural, turístico que le permitan conservarlo y cuidarlo por todo el legado histórico que representa, 
ahí estamos trabajando fuertemente con los vecinos para llegar al objetivo de sensibilizar sobre el uso del espacio público patrimonial.  
 

Pregunta 07: Al ser el Centro Histórico del Rímac atractivo para el sector comercial por su centralidad, ¿Qué podría decir acerca de la pugna que existe entre 
el uso residencial y el uso comercial? 

Respuesta: Sí en efecto nosotros aquí en el centro histórico tenemos más del 70% de uso Residencial, si hay algunos proyectos privados de uso comercial la 
zonificación que tenemos que nos regimos en base al plan maestro aprobado el 2019 Tiene ciertas de luces, que permiten Qué zonas se pueden Y qué predios se 
pueden intervenir para uso comercial, pero lamentablemente el nuevo propietario no tiene una orientación técnica adecuada y llega a abordar el tema de la informalidad 
en el aspecto de que se han identificado construcciones como almacenes que lamentablemente está llegando al Distrito una  realidad como como la de barrios alto y 
santificado también aquí en el distrito, pero son los mismos vecinos los que nos indican que terrenos o qué predios están siendo vendidos por anteriores propietarios y 
estos nuevos propietarios Ya lo están destinados más aún son o a un uso comercial y ahí estamos coordinando con las áreas afines para poder hacer una campaña de 
sensibilización para poder tener un tema coordinado en base al plan maestro. 

Pregunta 08: ¿Cuáles cree que son las principales causas que frenan las acciones de protección y conservación del patrimonio en el centro histórico del 
Rímac? 

Respuesta: Las principales causas obviamente tema presupuestal la mayor causa que frena el tema de los proyectos a pesar de ello como el mencionado haciendo 
minutos se está gestionando con entidades como la municipalidad de Lima a través de Pro Lima recuperación de espacios, una muestra de ello es la recuperación que 
se está haciendo actualmente de las esculturas en la Alameda los descalzos y luego la gestión Viene cursando un tema de sensibilización y difusión del cuidado, esos 
son pocos las acciones que estamos haciendo.  

Pregunta 09: ¿Cuál es su apreciación acerca de la poca adaptación que sufre el centro histórico del Rímac frente a las necesidades y demandas de una 
ciudad moderna?  

Respuesta: Bueno ahí tenemos nosotros ciertos parámetros que tenemos que cumplir hay una reglamentación nacional y mundial porque el Rímac no solo tiene la 
declaración de Centro Histórico que lo da a nivel nacional, sino también una zona declarada patrimonio cultural de la humanidad reconocido por la UNESCO tenemos 
esta doble declaración que nos enmarca dentro de un procedimiento normativo eso hace de que por ejemplo no sé pues ya pasó la no se puede construir Más allá de 9 
m u otras zonas más allá de 11 m de altura lo que limita obviamente la construcción de grandes proyectos inmobiliarios entonces esa restricciones hacen de que se 
tenga planificar la ciudad en el área del centro histórico de acuerdo estos parámetros.   



  

69 
 

Pregunta 10: ¿Qué podría decir acerca de la implementación de depósitos en el centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Como mencionaba, se ha logrado identificar algunos predios que en la práctica han hecho las modificaciones sin los permisos correspondientes lo cual ya 
ha sido y ha sido notificados administrativamente, pero si hay un indicio de que está esta práctica de construir depósitos con almacenes que se desarrolla en el cercado 
de Lima se están trasladando en algún sector del distrito del Rímac Eso es lo que nos preocupa y estamos tomando acciones al respecto.  

Pregunta 11: ¿Qué podría comentar acerca de la falta de financiamiento que ayuda a la conservación del patrimonio inmuebles en el centro histórico del 
Rímac? 

Respuesta: Bueno, ante esta falta de financiamiento. Buscamos estrategias que permitan gestionar esta falencia, como comentaba estamos coordinando con la entidad 
denominada pro Lima para intervenir, de igual manera menciona que existe un proyecto de inversión pública denominado mejoramiento del centro histórico, es un 
proyecto que bordea los 77 millones de soles que se va a realizar según la ruta que te lleva desde el Puente de Piedra todo Bulevar Trujillo hasta llegar a Jr. Chiclayo y 
Las Alamedas, ahí se realizará una fuerte recuperación y conservación del mobiliario urbano, no sólo espacio público, sino también de fachadas declaradas 
monumentos. Entonces de alguna manera se está supliendo está falta de financiamiento con estos proyectos de inversión pública y además también recibimos la noticia 
de que el proyecto de mejoramiento de la ruta turística que está a cargo del mincetur también ha sido declarado viable, cuál vamos a tener más más ruta de intervención 
y recuperación del patrimonio edificado.  

Pregunta 12: ¿Hasta qué punto cree usted que las actividades comerciales de almacenamiento afectan a los sujetos patrimoniales (residentes, trabajadores 
públicos y comerciantes locales) en el centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Indudable que afecta por el tema con vecino que viven alrededor que impacta porque como decía la mayoría de uso el Residencial también nos quita 
oportunidades para el tema de poder tener más instituciones públicas y privadas que se dediquen al tema de gestión de servicios u otros, si bien  cierto hay un fuerte eje 
y sobre todo las principales avenidas próceres y prolongación Tacna para ejercer el tema de comercio queremos un poco también restringir este crecimiento a estas 
Avenida no ampliarnos. Pero es toda una casuística, Qué hay que evaluar el área desarrollo urbano, se evalúa todas las iniciativas y como usted sabe tiene que pasar 
por un comité consultivo para poder aprobarlos 

Pregunta 13: ¿Qué tan distinto es vivir y desenvolverse en una zona monumental? 

Respuesta: Tiene sus peculiaridades tiene sus ventajas al ser declarado centro histórico de por sí estás en una zona con gran potencial turístico con importancia 
cultural, se reciben afluencia de Vecinos,  se genera muchos emprendimientos de los vecinos en estos sectores, pero también genera inseguridad por lo mismo que hay 
muchos turistas también hay gente de mal vivir que también se acerca y genera toda una dinámica social, que hemos estado diagnosticando algunos alumnos 
voluntarios para poder tener una realidad sobre la situación es una situación muy compleja, pero lo interesante es de que se tiene una diversidad de acciones y de 
personas que realizan una convivencia que genera una identidad en el distrito. 

Pregunta 14: Para los sujetos patrimoniales, ¿cuáles cree que son las ventajas de pertenecer a un centro histórico? 

Respuesta: Hay muchas ventajas por el mismo hecho de que hay un indicio de turismo, al ser un centro histórico estamos hablando también que hay una centralidad. 
Estamos cercanos a la Plaza de Armas que se ubica en la capital del país, entonces ahí se genera también está esta centralidad qué hace de que tengamos población 
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que no quiera desplazarse hacia otros lugares y es un sujeto patrimonial que tiene mucho arraigo, al aspecto histórico mucho vínculo social, que le genera la 
permanencia, el cuidado el problema viene con las nuevas generaciones que es un proceso natural que va generando un desvinculamiento con la historia del contexto 
histórico, dónde vive entonces ahí es lo que se tiene que trabajar a largo plazo. 

Pregunta 15: ¿Qué tan viable es generar nuevas zonas residenciales dentro del centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Actualmente la gestión ha encontrado algunas propuestas como los proyectos de renovación urbana, hay todo un marco legal que permite que se puedan 
identificar predios en su situación de tugurios y después de algún acuerdo con el propietario. proponer que algún inversionista inmobiliario puede generar una propuesta 
de residencia o de vivienda social obviamente dentro de los parámetros que mencionaba que permiten la construcción de determinados edificios con ciertas alturas pero 
este proceso de muy lento porque tenemos una situación social muy complicada, muchos de los predios tugurizados están habitados por posesionarios precarios o por 
inquilinos de la beneficencia o de alguna institución religiosa que tienen muchas décadas de vivencia que estos lugares que pagan lo mínimo y obviamente hacer el 
cambio de una renovación urbana a pesar de ser inclusiva socialmente van a tener que aportar un pago de una cuota, y ahí todavía el chip de poder cambiar y de tener 
algo seguro propio que cueste genera reticencias y resistencias en muchos de los vecinos del centro histórico pero sí hay iniciativas yo creo que el marco legal se ha ido 
adecuando y estamos prosiguiendo está sensibilización seguir conversando y coordinando con los vecinos para que puedan asumir este rol. Yo creo que la única salida 
salvo que el gobierno central destine mayores recursos mayor interés y que no sean solo algunos inmuebles, sino que puedan ser microzonas. Toda una serie de 
manzanas o de sectores que pueden ser proyectados para hacer estos temas de vivienda social. 

Pregunta 16: ¿Es importante la permanencia de los inmuebles patrimoniales en el centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Si es importante muchos de ellos tienen una carga Monumental religiosa, si hay un porcentaje menor de predios declarados monumentos Pero que son de 
uso Residencial que fueron grandes quintos están en una situación muy lamentable que sí podría ser propuesto para un cambio y perder esa categoría Monumental 
porque es un gran riesgo necesitan ser intervenidos urgentemente entonces en su gran mayoría es importante. 

Pregunta 17: ¿Cree usted importante mantener, conservar o renovar los procesos constructivos (muros de adobe o quincha, etc) de los patrimonios 
inmuebles dentro del centro histórico del Rímac? 

Respuesta: La revaloración es importante porque estamos hablando de si se permite realizar algún tipo de intervención que permita mejorar su situación física 
estructural, el impulso que tiene que tener desde los propietarios es fundamental, pero las características que no se ha encontrado en este contexto de pandemia genera 
una expectativa que el gobierno central sea quien impulse estas implementaciones es algo que siempre se está dialogando con el ministerio del ente rector  

Pregunta 18: ¿Cuáles cree que son las principales causas de la estigmatización del centro histórico del Rímac como zona peligrosa? 

Respuesta: No creo que haya una estigmatización fuerte en nuestro contexto en el Rímac, el centro histórico es mayormente Residencial, esto genera una serie de 
confluencia sociales, dan vida y dinamiza el centro histórico del Rímac, pero si lo vemos desde un aspecto negativo hay una estigmatización por ese lado porque hay 
mucha población que ha generado actos delincuenciales, que no es la mayoría pero si hay lamentablemente y eso genera que visitar el centro histórico del Rímac para 
el Común denominador de la mayoría de limeños sea visto como un lugar inseguro. pero estamos trabajando con los vecinos para que se han estos, los buenos vecinos 
los que salgan a hacer actividades culturales los fines de semana con el apoyo de la municipalidad y estamos en ese proceso, los espacios públicos han servido mucho 
de excusa en este contexto de pandemia para poder implementar y recuperarlos y que pueda el buen vecino ganar la calle y utilizar la calle es un proceso que se ha 
iniciado. Esperemos que las siguientes gestiones y los mismos vecinos puedan seguir apoderándose y poder recuperar la calle para el buen vecino. 
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Figura 21:  Entrevista realizada al Lic. Víctor Rojas 11/04/2022 - Elaboración propia. 
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TABLA N° 19: CUADRO DE DESARROLLO DE LA ENTREVISTA A ESPECIALISTA N° 2 

I. DATOS DEL ENTREVISTADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nombre: NATALIA SOTO AGUINAGA 

 

Componente Profesional: - Arquitecta por la Universidad Nacional de Ingeniería (CAP N° 21844) 
- Magister en Planificación y Gestión de la vivienda por la Universidad 
Nacional de Ingeniería (2018-2020) 

Experiencia Laboral: - Consultora de conservación del patrimonio por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (2019) 
- Docente de la Universidad Nacional de Ingeniería - Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Arte (2013-2020) 
- Coordinadora de Arquitectura en la Municipalidad del Rímac (2015-2016) 
- Asistente de Arquitectura en el Programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo - Perú (2012-2014) 
- Asistente de Investigación - Colegio de Arquitectos del Perú (2011) 

II. DATOS DE LA ENCUESTA REALIZADA EL 13/04/2022 

Pregunta 01: Sobre los sujetos patrimoniales que viven en el centro histórico del Rímac ¿Qué opina sobre el valor histórico y sentido de pertenencia que 
genera a la zona monumental? 

Respuesta: Pues mira la zona Monumental del Rímac, tiene un valor histórico muy claro, tanto para quienes residen ahí como el visitante, basta ver los hermosos 
balcones que decoran el jirón Trujillo, Acho la Alameda o el mismo Paseo de agua y todo eso, por supuesto genera una marca identificación con el lugar por parte de 
sus habitantes o residentes que trabajan considerados estos los sujetos patrimoniales y con quién tratamos en numerosas ocasiones menciona que le gusta vivir en la 
zona. 

Pregunta 02: ¿Cuál es su posición sobre la administración que realiza las autoridades con respecto a la protección y conservación del patrimonio inmuebles 
en el centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Hay de todo estamos hablando de un conjunto de actores locales, Metropolitano, incluso nacionales cada uno de ellos cumple una función y sigue una 
finalidad distinta, un sistema de trabajo y ritmo distinto  Ellos mismos son un Pro y al mismo tiempo un contra,  el hecho de que abunden las autoridades que las 
implicadas podría ser un factor que multiplique el apoyo para la zona monumental del Rímac, pero a veces más bien es lo que enreda y posterga las acciones las 
acciones para esta área, como bien dicen trabajo de todos se transforma en trabajo de nadie, a mi parecer falta un organismo central que regule y se encargue 
específicamente del centro histórico y tenga la potestad para tomar acciones concretas y tenga la capacidad de decisión de Liderazgo por sobre los demás organismos 
involucrados. 

Pregunta 03: ¿Cuál es su opinión acerca de la intervención de representantes internacionales con respecto a la correcta administración de nuestros recursos 
monumentales?  
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Respuesta: Necesaria, me parece muy bien que nuestro centro histórico y bienes patrimoniales sean valorados incluso en el extranjero y que se brinde ayuda concreta 
a nivel internacional, dado el agrado a esta inclusión de una considerable parte de la zona monumental es necesario todo el apoyo posible incluso internacional. 

Pregunta 04: ¿Considera usted correcta la constante vigilancia y supervisión del sector público para la conservación del patrimonio inmueble? 

Respuesta: Es correcta e indispensable la supervisión permanente de nuestros monumentos por parte de los organismos implicados, ojalá dicha supervisión sea cada 
vez más eficiente de forma que lograse impedir tantas demoliciones o construcciones informales que se realizan en la zona monumental. 

Pregunta 05: ¿Qué comentario daría usted acerca que el sector privado (empresas y propietarios de los inmuebles) restringe el uso y el acceso al patrimonio 
dentro del centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Si te refieres a la restricción del acceso a las propiedades privadas declaradas como inmuebles patrimoniales por parte de sus dueños, esto es real o es 
una realidad no es cierto, pero es comprensible hasta cierto punto, dada la desconfianza que ha generado en vecinos y propietarios tantas promesas incumplidas de 
renovación de la zona, además de los numerosos casos de estafa que se han dado y se siguen dando, sin embargo y debido a ello, a esa problemática es necesario 
devolver esa confianza en la gestión patrimonial con un plan de acción a pequeña o gran escala, a la par de hacer valer la normativa existente para ejecutar lo que sea 
necesario para salvar el patrimonio. 

Pregunta 06: Hablando de los espacios públicos en el centro histórico del Rímac ¿Qué reflexión daría acerca del empoderamiento que ejercen los sujetos 
patrimoniales (residentes, trabajadores públicos y comerciantes locales) en dichas zonas? 

Respuesta: Hay espacios públicos cómo la vía peatonal del jirón Trujillo, los alrededores del mercado Baratillo o la Plazuela de Presa, por ejemplo, la plazuela deportiva 
que recientemente ha sido implementada y bueno lo que la opinión que me suscita eso es que han sido notoriamente apropiado por el usuario ese tipo de espacios a 
pequeña escala, a escala un poco doméstica, local ese uso compartido con el comercio local o deporte ha venido muy bien para la zona, sin embargo muchos espacios 
públicos del Rímac que están un tanto desaprovechados durante muchas horas del día como la alameda Los Descalzos o el paseo de aguas dos de sus ambientes más 
emblemáticos por decir algunos, lucen vacíos eso se puede apreciar por cualquiera que transite por la zona y hay muchas zonas donde ambientes importantes, grandes 
espacios lucen vacíos, eso podría cambiar si se gestionará mayor seguridad para la zona, confort para el usuario en iluminación y arborización.  

Pregunta 07: Al ser el Centro Histórico del Rímac atractivo para el sector comercial por su centralidad, ¿Qué podría decir acerca de la pugna que existe entre 
el uso residencial y el uso comercial? 

Respuesta: Pienso que no prevalece la pugna entre ambos usos en el centro histórico del Rímac, sino que más bien suelen guardar una concordancia que se repite en 
múltiples ambientes de esa zona, desde los callejones en los que hay vivienda que funcionan vivienda taller, vivienda bodega hasta la patente de dualidad de usos 
presentes en el jirón Trujillo en el que por ejemplo se reside en el segundo piso y en el primero se alberga restaurante así como otro tipo de negocios. Ahora sí, lo que sí 
hay son casos puntuales en los que se ve esa pugna entre comercio y residencia, pero mayormente cuando se trata se trata de alguna actividad de comercio ilegal que 
genera delincuencia que genera disturbios entre los vecinos. 

Pregunta 08: ¿Cuáles cree que son las principales causas que frenan las acciones de protección y conservación del patrimonio en el centro histórico del 
Rímac? 

Respuesta: Son muchas, es un círculo vicioso que va desde la precariedad de la que se encuentra la mayor parte de los inmuebles de la zona, además de la falta de 
acción de las autoridades, la burocracia, la falta de recursos económicos y sobre todo planes efectivos para renovar la zona, el problema de los propietarios con los 
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concesionarios, como decía en la pregunta anterior, muchas veces la responsabilidad de varios es la responsabilidad de nadie y varios de los organismos esperan que 
actúe el otro, el otro busca que actúe aquel, los vecinos esperan que actúen las autoridades, las autoridades esperan que actúe el propietario, es una madeja que no 
hay cuando desenredar pero otra causa fundamental es la falta de valor que se le da a la zona monumental del Rímac, que siempre ha quedado en espera queda 
relegado por debajo de la importancia que se le da por ejemplo al cercado de Lima que por supuesto es muy importante, pero basta con que uno se pare en uno de los 
puentes que cruzan el rio Rímac y mire y compare en qué estado está el perfil urbano de Lima y de Rímac y el día que realmente tenga la prioridad para la renovación 
del centro histórico del Rímac, entonces ahí todos van a trabajar en conjunto, cuando haya realmente el interés. 

Pregunta 09: ¿Cuál es su apreciación acerca de la poca adaptación que sufre el centro histórico del Rímac frente a las necesidades y demandas de una 
ciudad moderna?  

Respuesta: Eso está directamente vinculado con la falta de renovación del centro histórico del Rímac, sin acciones para mejorarlo tampoco habrá acciones para 
modernizarlo  

Pregunta 10: ¿Qué podría decir acerca de la implementación de depósitos en el centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Pues esto es algo relativamente reciente, es un fenómeno, una problemática que está más arraigada en barrios altos. Ahora se está contagiando en el 
centro del Rímac en los últimos años, claro, esa falta de renovación del centro histórico, los inmuebles antiguos se siguen cayendo o los hacen caer de forma ilegal y 
aprovechan eso para sacar ventaja alquilándolo como depósitos digamos es una consecuencia de la desidia que se tiene con el centro histórico, no es solo eso, pero es 
también consecuencia. 

Pregunta 11: ¿Qué podría comentar acerca de la falta de financiamiento que ayuda a la conservación del patrimonio inmuebles en el centro histórico del 
Rímac? 

Respuesta: Bueno, naturalmente es más costoso restaurar un inmueble antiguo que tumbar y hacer uno nuevo, así que renovar una zona Monumental resulta complejo 
y costoso los fondos para ellos sufren muchas veces el mismo o peor tratamiento y el entrampamiento burocrático en los planes de renovación del área, a veces se 
logran hacer cambios efectivos como la mejora de las alamedas de hace algunos años, pero en general si no hay un interés fuerte para darle prioridad a nuestro 
patrimonio, menos habrá fondos para restaurarlo es un tema también de falta de interés, recientemente incluso se había dado una ley para expropiar predios y sin 
embargo, creo que no se ha hecho un cambio, de acuerdo a ello, entonces es un tema de qué parte de la falta de interés, siempre hay fondos para lo que es prioritario.  

Pregunta 12: ¿Hasta qué punto cree usted que las actividades comerciales de almacenamiento afectan a los sujetos patrimoniales (residentes, trabajadores 
públicos y comerciantes locales) en el centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Pues afecta su vida cotidiana por supuesto, dado que un inmueble empleado como almacén, convierte su entorno a una zona de carga y descarga, bloquea 
el paso de vehículos, de peatones, malogra las veredas en caso de camiones que pasan por ahí, es de forma inmediata, pero a largo plazo se convierte en un 
precedente para que otro propietario vea eso y decida convertir su inmueble en depósito y con ello ir destruyendo poco a poco los inmuebles que forman parte de la 
zona monumental.  

Pregunta 13: ¿Qué tan distinto es vivir y desenvolverse en una zona monumental? 

Respuesta: Pues depende de qué zona Monumental estemos hablando porque hay unas más cuidadas hay una que son un verdadero foco de turismo, comercio, 
seguridad movimiento para la economía y cultura del sector, pero hay otras como en el caso que nos atañe del centro histórico del Rímac que de su mayoría no ven 
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estas ventajas y si bien tienen el aspecto histórico y cultural o de pertenencia que es muy fuerte también conviven con el tema ruinoso precario y tugurizado, entonces 
entre vivir en un área más moderno que cada quién puede construir su edificio de ocho pisos y no pasa nada con un simple papeleo en la municipalidad y vivir en un 
centro histórico que no puedes tocar ni una pared y no puedes tocar nada, en ese sentido es una traba para muchos propietarios sin embargo, siempre es el potencial. 

Pregunta 14: Para los sujetos patrimoniales, ¿cuáles cree que son las ventajas de pertenecer a un centro histórico? 

Respuesta: Sobre todo ese potencial de la zona es un potencial es palpable para cualquiera que pase por ahí, cualquiera que vea, cualquiera que pase es un tremendo 
potencial que tiene la zona, sin embargo, ese potencial demanda financiamiento y acción por parte de actores privados  públicos, también está por supuesto el orgullo de 
crecer y vivir en un ambiente de siglos de historia y riqueza cultural, habría que trabajar desde diferentes planos, ya sea de entidades públicas o privadas en enaltecer 
esa riqueza cultural porque solamente valorando hace que la misma gente lo cuide. 

Pregunta 15: ¿Qué tan viable es generar nuevas zonas residenciales dentro del centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Perfectamente viable, en tanto que se puedan desarrollar planes estratégicos y efectivos de renovación urbana, eso ya se ha hecho en numerosos centros 
históricos como en el caso de Quito, la ciudad de México, de La Habana, ya se hecho el tema de renovación urbana en centros históricos ya consolidados, sin embargo, 
al caso Perú habría que remitirse a la pregunta anterior sobre cuáles eran las problemáticas para trabajar en el centro histórico del Rímac, entrampamiento legal, la 
precariedad de la propiedad, etc. entonces que es viable es necesario lo es, pero hay que mover mucha voluntad y muchas autoridades.  

Pregunta 16: ¿Es importante la permanencia de los inmuebles patrimoniales en el centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Absolutamente eso es lo que define el valor de nuestro centro histórico sin esos inmuebles Sería un área más de la ciudad con un pasado borrado y 
desaprovechado, sin los inmuebles que conforman el centro histórico, porque también he oído ese tipo de propuestas y comentarios de seria mejor tumbar todo e iniciar 
de cero, pero sería como desaparecer nuestra historia, es tener un potencial inmenso y en lugar de aprovecharlo, es un tema de acción y valorar nuestro centro 
histórico. 

Pregunta 17: ¿Cree usted importante mantener, conservar o renovar los procesos constructivos (muros de adobe o quincha, etc) de los patrimonios 
inmuebles dentro del centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Eso sí depende del Estado del inmueble en cuestión, conozco amigos y conocidos que trabajan en el sector que tienen una visión más radical de decir, se 
tiene que hacer con el material exacto con el que se hizo, sin embargo, si uno conoce los inmuebles del centro histórico del Rímac, y en general del centro histórico de 
Lima se da cuenta que hay unas edificaciones que están estado tan ruinoso tan dañados, que en esos caso sí cabría incorporar técnicas o materiales contemporáneos 
ya sea para darle soporte estructural o para reconstruir algún elemento arquitectónico del inmueble, en general si debe buscar restaurar y conservar con los materiales 
originales, pero insisto hay casos especiales.  

Pregunta 18: ¿Cuáles cree que son las principales causas de la estigmatización del centro histórico del Rímac como zona peligrosa? 

Respuesta: La delincuencia el peligro que representan las edificaciones ruinosas las cuales son problemáticas reales pero muchas veces se exagera o se extiende a 
toda la zona monumental, y eso no es así es una problemática que sucede en zonas puntuales tanto el tema de la delincuencia como el peligro de las edificaciones por 
colapsar, y eso también es un tema a trabajar para informar al turista, al visitante a la población en general, para quitar ese estigma poco a poco, eso es algo que está 
sucediendo actualmente. 
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Figura 22:  Entrevista realizada a la Arq. Natalia Soto Aguinaga 13/04/2022 - Extraído de la plataforma Zoom 
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TABLA N° 20: CUADRO DE DESARROLLO DE LA ENTREVISTA A ESPECIALISTA N° 3 

I. DATOS DEL ENTREVISTADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nombre: JOSE LUIS MANCISIDOR ALTUNA 

 

 
Experiencia Laboral: 

 
- Presidente de la Coordinadora de la Asociación de Vivienda del Rímac - 

Actualidad 
- Apoyo en el Proyecto Rímac Renace, por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) - 2012 
- Mesa de Diálogo en Federación de cooperativas de ayuda mutua de 

propiedad colectiva - Montevideo - Uruguay - 2014 
- Apoyo en Patronato del Rímac - Actualidad 

II. DATOS DE LA ENCUESTA REALIZADA EL 02/05/2022 

Pregunta 01: Sobre los sujetos patrimoniales que viven en el centro histórico del Rímac ¿Qué opina sobre el valor histórico y sentido de pertenencia que 
genera a la zona monumental? 

Respuesta: Nosotros en estos momentos tenemos del 100% de patrimonios que declara la UNESCO, el Rímac tiene el 40%, y que todavía nosotros no le damos valor 
todavía a ese nombramiento, será por la poca difusión que hay y con el Patronato Del Rímac estamos buscando, casi por 9 años, revertir toda esta posición, creamos 
conciencia en las personas sobre su centro histórico, pero la población ve a veces que su centro histórico está deteriorado, todo destrozado, entonces no le dan el valor 
y reclaman, que valor va a tener el centro si se encuentra todo destrozado, usted quiere que arregle mi casa si está todo mal y no se puede hacer nada. 

Pregunta 02: ¿Cuál es su posición sobre la administración que realiza las autoridades con respecto a la protección y conservación del patrimonio inmuebles 
en el centro histórico del Rímac? 

Respuesta: De esa parte la municipalidad hace poco porque no tiene los elementos para poder intervenir, ejecutar algo dentro de las viviendas, hay viviendas que se 
está cayendo y la municipalidad no puede intervenir, o hay en otros casos en las que el propietario se apropia del inmueble y la destroza completamente y que sucede 
por lo general aquí en el distrito. 

Pregunta 03: ¿Cuál es su opinión acerca de la intervención de representantes internacionales con respecto a la correcta administración de nuestros recursos 
monumentales?  

Respuesta: Bueno a mí me parece desde que nos declararon parte del patrimonio cultural de Lima por la UNESCO, todos los recursos todo lo que se hace es más que 
nada en el centro histórico de lima, más no en el Rímac, nunca lo hemos visto reflejado aquí, ahora último vemos que Pro Lima está apoyando en la Alameda de los 
Descalzos, en la iglesia la Copacabana, pero son momentáneos, no es perenne, que podamos decir más adelante que nos ha apoyado ya que nos es un plan integrado, 
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como vuelvo a recalcar con el Patronato de Lima del cual soy miembro, ahora si podemos ver que más adelante podrá haber mucha mejor posición de los que es el 
centro histórico del Rímac. 

Pregunta 04: ¿Considera usted correcta la constante vigilancia y supervisión del sector público para la conservación del patrimonio inmueble? 

Respuesta: Es muy importante que las autoridades estén vigilantes que haya un observatorio para que vean toda la situación que sucede, como con nuestros hermanos 
de Barrios Altos, que los sacan de sus callejones, de sus hogares, y construyen un edificio de 4 o 5 pisos de almacén, y eso puede suceder en mi distrito, y ya hay 
algunos casos donde los edificios no son de tal magnitud, pero existen. 

Pregunta 05: ¿Qué comentario daría usted acerca que el sector privado (empresas y propietarios de los inmuebles) restringe el uso y el acceso al patrimonio 
dentro del centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Si es propietario, claro, si en el inmueble que ha comprado no hay nadie y pueda darle un uso que no implique dañar la estructura, que cumpla un lenguaje 
de acuerdo al centro histórico. 

Pregunta 06: Hablando de los espacios públicos en el centro histórico del Rímac ¿Qué reflexión daría acerca del empoderamiento que ejercen los sujetos 
patrimoniales (residentes, trabajadores públicos y comerciantes locales) en dichas zonas? 

Respuesta: Los espacios públicos mayormente lo han tomado personas de mal vivir, yo que quiero sentarme en una banca para leer un libro o ver el celular, no puedo 
tomar esa posición porque ya lo ocuparon aquellas personas o muchachos mal educados que lo han tomado, por ello que cuando aquí se hace una obra se pide que no 
se coloquen bancas, aquí la población pide que no se coloquen, y esa experiencia se ve frente a la quinta presa. 

Pregunta 07: Al ser el Centro Histórico del Rímac atractivo para el sector comercial por su centralidad, ¿Qué podría decir acerca de la pugna que existe entre 
el uso residencial y el uso comercial? 

Respuesta: Eso está mal, lo que tiene que haber aquí es un desarrollo urbano para que sea un centro histórico vivo, un desarrollo urbano donde participe el gobierno 
central y donde puedan seguir viviendo las personas de bajos recursos, tienen que implementar una vivienda social, de alquiler social, para que se puedan seguir 
desarrollándose, ya nos solo nosotros sino también nuestros hijos, nuestros nietos puedan seguir viviendo en el centro histórico del Rímac, pero se tienen que dar todas 
las facilidades del caso, acorde a las necesidades y demandas de la población. 

Pregunta 08: ¿Cuáles cree que son las principales causas que frenan las acciones de protección y conservación del patrimonio en el centro histórico del 
Rímac? 

Respuesta: Una de las principales causas son las viviendas que están en callejones, nosotros creemos que alguien que venga a nuestro solar a restaurar, conservar o 
construir, nos va a desalojar así que nosotros tenemos ese temor porque no tenemos los recursos necesarios para solventarlos. 

Pregunta 09: ¿Cuál es su apreciación acerca de la poca adaptación que sufre el centro histórico del Rímac frente a las necesidades y demandas de una 
ciudad moderna?  
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Respuesta: Ahora en estos momentos lo vemos como una desventaja para nosotros, pero hay otra salida, se puede dejar en la parte de adelante la fachado como 
originalmente es, y en la parte posterior se puede construir hasta 6 a 8 pisos, pero aquí los empresarios quieren derrumbar todo el inmueble y desean que se les dé las 
facilidades de construir sus 10 o 20 pisos, por ello que no hacen proyección urbana en los centros históricos, ya que a las constructoras o empresarios no les conviene, 
hay un rechazo por la poca adaptación. 

Pregunta 10: ¿Qué podría decir acerca de la implementación de depósitos en el centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Esta mal, para mi sinceramente por lo que veo en los barrios altos, porque también soy miembro de un grupo de Barrios altos, juntamente con un grupo 
también de Lima y el Rímac, que estamos peleando por implementar una ley con proyecto de vivienda social y evitar porque se sigan existiendo más almacenes en el 
centro histórico tanto en el distrito de Barrios Altos y en el Rímac, aquí en el Rímac tenemos algunos pero son pequeños, a diferencia del problema que vemos en 
Barrios Altos, como están esos edificios de 10 pisos en una zona donde solo se deben construir 4 pisos, y para construir un edificio se tiene que pedir permiso e imagino 
que la municipalidad si dio ese permiso, no sabemos, actualmente vemos 2, 3 que son almacenes pero todavía no vemos que sean de gran altura a excepción de uno a 
la espalda del jr. Libertad que está en toda la zona histórica, que tiene 6 pisos aproximadamente. 

Pregunta 11: ¿Qué podría comentar acerca de la falta de financiamiento que ayuda a la conservación del patrimonio inmuebles en el centro histórico del 
Rímac? 

Respuesta: Puede implicar por los bajos recursos que tenemos para intervenir en inmuebles declarados patrimonio, y muchas veces no podemos hacer arreglos porque 
el ministerio de cultura, nos ponen trabas, nos dicen, no puedes hacer modificaciones. 

Pregunta 12: ¿Hasta qué punto cree usted que las actividades comerciales de almacenamiento afectan a los sujetos patrimoniales (residentes, trabajadores 
públicos y comerciantes locales) en el centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Visto desde ese punto, si afectan, primero porque la gente que vive de los depósitos no son del distrito, segundo porque todo el día están con los camiones 
bajando y subiendo mercadería, toda la noche, entonces trae más ambulantes, entonces ellos saben que existen aquí los depósitos entonces colocan sus carretillas de 
alimentos, entonces están rompiendo el hábitat del distrito. 

Pregunta 13: ¿Qué tan distinto es vivir y desenvolverse en una zona monumental? 

Respuesta: Nosotros los que vivimos aquí en el centro histórico, no le damos el valor, puede ser que haya personas, pero pocas le dan un valor que merece, pero la 
mayoría no le interesa, piensan que vivir en el centro histórico es vivir en casas viejas. 

Pregunta 14: Para los sujetos patrimoniales, ¿cuáles cree que son las ventajas de pertenecer a un centro histórico? 

Respuesta: En estos momentos no vemos las ventajas, porque lo que tenemos en nuestro centro histórico no se encuentra ventajas por la experiencia que se tiene y 
por cómo vivimos actualmente, vamos a esperar a que los proyectos que se van a desarrollar el próximo año potencien el Rímac. Porque decimos que respetamos y 
queremos el centro histórico pero los que viven en los callejones del centro histórico son a los que menos les interesa. 



  

80 
 

Pregunta 15: ¿Qué tan viable es generar nuevas zonas residenciales dentro del centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Si se puede, al menos desde mi posición, considero que debe de haber zonas residenciales, mientras se encuentre como un proyecto muy bien analizado, 
donde los residentes que estamos aquí podamos seguir viviendo acá, porque nosotros pensamos que al haber cambios puedan retirarnos a nosotros y vengan otros, 
entonces los años que tenemos aquí que son más de 70 años, tengamos que pagar las consecuencias. 

Pregunta 16: ¿Es importante la permanencia de los inmuebles patrimoniales en el centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Desde luego que es importantísimo, porque es parte de nuestra historia, es de lo que nosotros podemos conversar y comentar a nuestros nietos, ahí 
tenemos la alameda de los descalzos, el paseo de aguas, la quinta presa y algunos solares en los que encontramos capillas, entonces cómo es posible destruir esos 
inmuebles que tienen años, entonces tenemos que rehabilitar, conservar muy bien sus viviendas, mayormente una renovación urbana como la que pensamos es a 
través del gobierno, ya que si no interviene poder hablar con los dueños es complicado porque se imponen, aquí en el centro histórico lo que quieren realmente los 
dueños es que se caigan los inmueble, que es lo más fácil. 

Pregunta 17: ¿Cree usted importante mantener, conservar o renovar los procesos constructivos (muros de adobe o quincha, etc) de los patrimonios 
inmuebles dentro del centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Puede ser en algunos casos, que se pueda mantener, siempre y cuando se tenga todo el apoyo y toda la seguridad correspondiente que se pueda dar, si se 
puede hacer en algunos casos, porque hay veces en que los inmuebles monumentales, para darle mayor seguridad tenemos que derrumbar la gran parte y levantar de 
cemento, así que se pueden asegurar porque existen sistemas para restaurarlos, así que de todas formas se puede conservar estos materiales de quincha, adobe. 

Pregunta 18: ¿Cuáles cree que son las principales causas de la estigmatización del centro histórico del Rímac como zona peligrosa? 

Respuesta: Existe, eso viene desde ya mucho tiempo y también por lo que nosotros vemos, muchachos que roban entonces hemos estigmatizado, de tener presente no 
ir hacia el Rímac, también si la policía o el serenazgo intervienen con el apoyo del estado todo ello va a mitigarse, si vamos a discutir pues en san Borja también roban al 
igual que en Miraflores, en Surco, pero hemos estigmatizado demasiado al Rímac. 
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Figura 23:  Entrevista realizada al Sr. José Luis Mancisidor 02/05/2022 - Elaboración propia. 
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TABLA N° 21: CUADRO DE DESARROLLO DE LA ENTREVISTA A ESPECIALISTA N° 3 

I. DATOS DEL ENTREVISTADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nombre: ALDO LERTORA CARRERA  

Componente Profesional: - Arquitecto por la Universidad Ricardo Palma 
- Especialidad en Restauración de Monumentos Históricos en Florencia - 
Italia 
- Cursos en Doctorados en la Universidad Politécnica de Barcelona 
- Magíster en Gestión, Cultural, Patrimonio y Turismo. 

 

Experiencia Laboral: - Restauración del Colegio Guadalupe 
- Restauración de la Iglesia San Pedro 
- Docente de la Universidad Ricardo Palma - Facultad de Arquitectura 
- Participó en el equipa que declara como Patrimonio de la Humanidad el 

Centro Histórico de Lima en 1991 
- Restauración del Mercado de Barranco 
- Recuperación del Palacete Sousa, entre otros. 

II. DATOS DE LA ENCUESTA REALIZADA EL 04/05/2022 

Pregunta 01: Sobre los sujetos patrimoniales que viven en el centro histórico del Rímac ¿Qué opina sobre el valor histórico y sentido de pertenencia que 
genera a la zona monumental? 

Respuesta: El rímac es un caso bastante complejo que forma parte de Lima patrimonio cultural de la humanidad toda la sectorización junto con los otros barrios cómo 
son los Barrios Altos y Monserrate y bueno y el Damero de Pizarro que está en el centro, pero el Rímac al igual que barrios altos en escala también menor, Monserrate 
han sufrido un proceso de deterioro un proceso de deterioro preocupante, en el sentido de que hay abandono de muchas de las estructuras y tenemos noticias casi 
todos los días de derrumbes, casas colapsadas, balcones colapsados, sectores de casonas que están en mal estado por eso procesos precisamente de deterioro de las 
estructuras propias de estos procesos que ha tenido en primero de tugurización, hacinamiento de estas estructuras que en algún momento fueron como ustedes saben 
viviendas unifamiliares o bifamiliares que pertenecen a una familia o dos o tres en fin hasta que se convierte en este proceso, a partir de los años 50´s, 60´s sobretodo 
70´s a más cuando a Lima vino en toda esta migración masiva del campo a la ciudad y el primer lugar donde se van alojando en el centro histórico de Lima, Barrios 
Altos, el Rímac indudablemente ha hecho que el deterioro social en estos lugares, vaya avanzando dramáticamente y que se vuelven barrios peligrosos inclusive por el 
tema de la delincuencia que se va alojando en todo este mundo de deterioro, de degradación, de hacinamiento, lo que antes era una casona como decía que vivían dos 
o tres familias hoy día vive en 30, 40 familias en un hacinamiento terrible y por supuesto las estructuras que eran estructuras de alquiler donde el propietario ya no le 
interesa hacer inversión porque no tiene una reversión precisamente económica, entonces lógicamente esas estructuras empiezan a deteriorarse más todavía con los 
materiales en que está construido nuestro centro histórico, qué es el Adobe y la quincha, qué son materiales que necesita un proceso de conservación constante porque 
como ustedes saben, la humedad es el peor enemigo del Adobe, las Termitas y los insectos que se van comiendo la madera entonces lógicamente esto por desconocer 
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el proceso de conservación, esta gente muchas veces ni siquiera pagan alquileres, están ahí años de años este proceso de vivienda precaria entonces finalmente 
mucho de estos colapsan, por lo tanto es lamentable lo que sucede en el Rímac, porque el Rímac es un barrio precioso, tiene unos espacios urbanos impresionantes 
tiene la Alameda Los Descalzos, el Paseo de aguas, Acho, todo ese eje monumental que con el convento de Los Descalzos los monumentos, la Iglesia del Patrocinio, 
San Lorenzo en fin, hay monumentos importantes que lamentablemente están en un tema de descuido a pesar de un rico patrimonio que se tiene ahí, entonces el tema 
hacia tu pregunta va en ese sentido de que hay un abandono, la solución es que se tiene que dar son en una escala macro una escala de visión integral de ese centro 
histórico y generaban solución de renovación urbana en algunos casos porque claro ahí funcionó por mucho tiempo la Backus y los depósitos de inca Kola en esa 
supermanzana que está al lado de Los Descalzos y del Paseo de Aguas, entonces este realmente incrustado en pleno centro histórico tremendas funciones industriales 
y de depósito, generó realmente una dinámica no acorde con el centro histórico, hoy día que ya no funciona prácticamente está abandonado y ha hecho que esa zona 
no tenga movimiento, entonces creo que ahí se debe incrustar un proyecto importante, primero ver lo que se puede rescatar porque esas son construcciones 
Neocoloniales en un caso y construcciones modernas en otras pero ahí se podría plantear un proyecto importante que renueve toda esta dinámica urbana en todo ese 
sector o una manzana de tales dimensiones que hoy día está muerta no tiene uso, es una manzana que está enclavada en el en el centro histórico precisamente en las 
conexiones de los ejes hacia Acho y el otro factor que me parece también preocupante es la renovación de todo el malecón hacia el río Rímac entre Puente de Piedra y 
el puente de la Avenida Abancay, entonces para conectarlo con Acho precisamente y con el centro histórico de Lima ahí se puede hacer, y esto es parte de lo que es el 
Plan Maestro de Lima generar una recuperación del río y los malecones, porque hoy en día lo que hay ahí son depósitos de Ómnibus, también usos muertos en algunos 
casos no tienen ningún tema para desarrollar zonas importantes que le puedan dar una nueva dinámica al Rímac y le puedan generar un movimiento porque, hoy día tú 
vas al Rímac y es peligroso, te asaltan tienes que ir con serenazgo al lado tuyo para caminar, entonces Acho solamente funciona en la época de corrida de toros que no 
han habido últimamente es un edificio que se puede reciclar hacia otros usos constantes para generar un movimiento pero para eso se tiene que hacer una renovación 
urbana en todo el sector porque la verdad las inversiones no se van a dar así nomás en el Rímac, es un poco difícil, pero yo hablo a una escala nivel gubernamental en 
sociedad con la Entidad privada, propietarios privados para poder generar una recuperación del centro una escala mayor que podría suceder Igualmente en el Rímac, 
que también tiene lo suyo edificios monumentales importantísimos, bueno eso es más o menos un panorama general. 

Pregunta 02: ¿Cuál es su posición sobre la administración que realiza las autoridades con respecto a la protección y conservación del patrimonio inmuebles 
en el centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Tenemos un plan maestro nuevo aprobado, la gestión municipal de esta administración, ha apuntado a hacer una recuperación del centro histórico de Lima 
Pero simplemente se está enfocado en el Damero, aunque el Plan Maestro es más completo, porque hacia lo que es Lima patrimonio de la humanidad que abarca 
precisamente el Rímac, que la preocupación de ustedes hacia los Barrios Altos y Monserrate, pero la ejecución está yendo más hacia lo que es el propio de Damero, me 
preocupa ese Plan Maestro porque el tema de renovación urbana que les he mencionado, lo menciona muy tangencialmente, no hay una profundidad en el sentido, creo 
que ese es el punto más importante a desarrollar en un Plan Maestro para recuperar el Centro Histórico De Lima, entonces se plantea peatonalizaciones y arreglo de 
fachadas en un primer momento, esa política de arreglo de fachadas para mí es un engaño, es un engaño porque es un maquillaje cuando el cáncer esta por dentro de 
la propiedad, entonces es un engañarnos al paseo por la calle se está muy bonito, pero adentro el cáncer sigue caminando entonces un arreglo parcial temporal que 
finalmente se engañarnos cuando no se da una solución integral, eso sucedió, por ejemplo con la casa de Lucha Reyes que está en Barrios Altos que ha sido restaurada 
toda la fachada, está preciosa, muy bonitos los balcones, pero entras y los muros de adobe están erosionados, las maderas están picadas están apuntalado, están 
apunto de colapsar sus sectores, entonces de qué sirve engañarnos no hacia una ciudad muy linda muy bonita muy esto que cuando al final no se genera una solución 
entonces la política es un punto fundamental hay alcaldes que han apostado por el centro histórico, como fue el alcalde Andrade qué género una primera recuperación 
del centro histórico en un estado que estaba dramático en ese momento del uso del espacio público que está tomado por los ambulantes en todo el Damero de Pizarro, 
en todo el Centro Histórico y género una recuperación del espacio público importantísima en su momento, y a partir de ahí se han empezado a hacer avanzar en 
recuperaciones importantes, un ejemplo, me parece destacable y eso lo hizo la municipalidad administración del alcalde Castañeda con la arquitecta Flor de María 
Valladolid que fue una extraordinaria impulsora de la renovación urbana, lamentablemente falleció la segunda administración de Castañeda, no pudo completar su 
trabajo que quiso hacer en el segundo gobierno, hizo lo que se llama conjunto habitacional de la Muralla que está entre San Francisco y el Palacio de Gobierno toda esa 
manzana que da hacia el malecón y dónde está el Museo Bodega y Quadra, está en pro Lima en fin y adentro se hizo todo ese Conjunto habitacional a la población que 
vivía ahí al interior, trabajando con ellos, entonces eso es un proyecto destacable, el primer ejemplo de lo que era un tema renovación urbana dentro de la manzana 
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recuperación de las Manzanas, entonces es el tipo de trabajo que se debe plantear en el centro, pero generando inclusive se hicieron trabajos de identificación de 
muchas manzanas que podían partir hacia está renovación urbana, lamentablemente eso no ha continuado por política, pero es un trabajo que se debe hacer para 
precisamente regenerar el interior de las Manzanas y eso se trabaja con la población y generar ese tipo de recuperación integral, eso tenemos que hacer y es lo que no 
se está haciendo y estamos haciendo maquillaje.  

Pregunta 03: ¿Cuál es su opinión acerca de la intervención de representantes internacionales con respecto a la correcta administración de nuestros recursos 
monumentales?  

Respuesta: Bueno mira el tema de las representaciones internacionales está la UNESCO indudablemente que al ser patrimonio cultural de la humanidad tiene un tema 
de supervisión hacia cualquier alteración o trabajos o cosas que se vayan contra del centro histórico de Lima que está declarado patrimonio cultural de la humanidad ha 
tenido intervención en el tema de reglamentario a través del primer reglamento de Centro Histórico que se hizo para declarar a Lima como patrimonio de la humanidad, y 
hoy día en el plan maestro también ha dado opinión, pero no es la actuación de internacionales de estas entidades como el ICOMOS qué es el consejo internacional de 
monumentos y sitios, qué es un instituto adscrito a la UNESCO, es una institución asesor, dónde hay un comité peruano también que son gente ad honorem, que son 
arquitectos relacionados al tema patrimonial no hay una no hay una actuación directa, en el tema de una canalización de recursos internacionales importantes en 
nuestro país, eso se ha venido trabajando, pero lamentablemente no se ha completado de una manera importante, recién sé que se está haciendo algunas gestiones, 
hay algún fondo de alguna manera está saliendo para eso, está la World Monumets Fund que también apartado algunos recursos pero muy pocos, el Banco Mundial 
que en realidad funcionan como préstamos, la base y la actuación tiene que partir de nosotros, tiene que partir de las entidades gubernamentales nacionales para que 
esos caminos cuando te decía yo, a un plan integral de revaloración, como sucedió en Quito por ejemplo aprovechado a lo largo de años, Quito es un centro histórico 
estupendo y a lo largo de estos años o últimas décadas ha ido trabajando de una manera importantísima para recuperar su centro histórico, qué es uno de los centros 
históricos más importantes en Latinoamérica en el tema de recuperación de su centro histórico el cual es integro, inclusive hasta la habana que es un país de recursos 
escasos, ha canalizado recursos internacionales en este sentido para recuperar parte de su centro histórico, está entero porque no se han hecho destrozos ni acciones 
lo que se ha hecho es recuperar la parte central de centro histórico de La Habana y así sucesivamente, yo creo que la actuación internacional en nuestro país ha sido un 
nivel bajo, no ha sido a un a un nivel alto de poder tener la imagen que es un tema de asesoramiento por parte de la UNESCO y de control en todo caso podríamos decir 
a nivel general. 

Pregunta 04: ¿Considera usted correcta la constante vigilancia y supervisión del sector público para la conservación del patrimonio inmueble? 

Respuesta: La constante vigilancia, si es pertinente indudablemente es una de las funciones del ministerio de cultura, pero lamentablemente no tiene capacidad plena 
para ejercer este tema de control, por eso se les escapa de las manos, entonces lamentablemente ahí con ustedes están viendo derrumban casonas las vuelven 
depósitos, en fin, empiezan a generar destrozos en monumentos con obras clandestinas porque no hay nada capacidad de personal del Ministerio De Cultura para 
poder ejercer ese tipo de control constante, por un lado y por el otro lado el tampoco tiene capacidad de inversión no existen recursos para invertir, no tiene capacidad 
que si la debería tener de promocionar el tema a través de propuestas viables, de una promoción hacia el patrimonio de promover inversiones, convertirse en eje, en la 
entidad gestora de inversión para generar proyectos de recuperación, entonces eso al tener una poca capacidad de personal que le rebasa el tema de sus funciones, de 
aprobación de proyectos hacer informes, por la poca capacidad de personal que tiene, no se abastecen a sí mismo y no hay estás ideas hacia tener una entidad fuerte 
una entidad que sea gestora y promotora de la recuperación del patrimonio donde dentro de eso viene también el tema de control que ustedes han mencionado, o 
vigilancia permanente. 

Pregunta 05: ¿Qué comentario daría usted acerca que el sector privado (empresas y propietarios de los inmuebles) restringe el uso y el acceso al patrimonio 
dentro del centro histórico del Rímac? 
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Respuesta: Buenos momentos depende de la función que se haga que se le dé al edificio porque si se le da una función pública cómo se puede hacer una función 
comercial, una función cultural el acceso lo vas a tener, debemos ser francos la entidad privada es la que ha generado las últimas recuperaciones en las últimas 
décadas, si tu pones un porcentaje de recuperación, el estado ha tenido un 10% o 20% de recuperación y la inversión privada está en el 80%, pero tiene tantas trabas y 
le ponen tantas trabas que para elaborar un proyecto que mucha gente en el camino se desencantan y ya no quieren seguir porque la verdad una inversión en un 
edificio histórico es hasta dramático en algunos casos, todos los requisitos que te piden hacer un proyecto para hacer una inversión entonces, muchos promotores 
privados que al final descartan hacer la inversión y en ese sentido el uso que tú me estás preguntando va finalmente hacia un usos comerciales en un primer término 
usos comerciales sean restaurantes, oficinas tipo de comercio esas Galerías, el uso cultural también se ha dado por cuando son instituciones culturales digamos que 
han hecho alguna tema educación un tema de galerías de exposición o uso mixto no entre el tema. museo gastronomía en fin y también que se ha dado en ese sentido 
por entidades privadas, Arte Express por ejemplo es una entidad privada que estaba haciendo mucha recuperación del centro histórico y les ha ido bien porque lo siguen 
ejecutando, sino no continuaría entonces el tema de uso va hacia ese sentido, cuando uno hace una inversión Busca el retorno, si no lo haría, entonces éste le retorno 
qué es importante Por supuesto para recuperar la inversión el tema de vivienda Lamentablemente lo que menos se ha hecho y como yo le mencionaba este proyecto del 
Conjunto Habitacional La Muralla, se ha hecho con el Estado y con la municipalidad, es un tema fundamental, el tener vivienda en el centro histórico de actores vivos ahí 
de la población que sean partícipes de la recuperación del centro histórico a través de la vivencia, es uno de los factores que falta impulsar, el tema de la vivienda y para 
que la población visite, tenemos que tener un centro histórico atractivo, seguro y este tema de la vivienda se podría hacer en el Rímac, se podría hacer en Barrios Altos, 
en Monserrate, son barrios donde se podría hacer uso mixto, donde la vivienda tenga una preponderancia bastante importante para tener una nueva población que 
recupere el centro histórico que se identifique y sea el gestor en la recuperación del centro histórico. 

Pregunta 06: Hablando de los espacios públicos en el centro histórico del Rímac ¿Qué reflexión daría acerca del empoderamiento que ejercen los sujetos 
patrimoniales (residentes, trabajadores públicos y comerciantes locales) en dichas zonas? 

Respuesta: El espacio público es muy importante por supuesto en un centro histórico, el espacio público es un espacio para ser vivido para ser apreciado para estar 
ahí, la recuperación de esos espacios públicos lógico que lo es, pero todo esto se enlaza dentro de la dinámica en conjunto, no podemos verlos aisladamente el espacio 
público, es todo una visión integral del centro histórico en conjunto, donde el espacio público es el punto de atracción del centro histórico que convergen todos estos 
actores que han mencionado, si tienes una vivencia de barrio y el espacio público sea el centro este barrio se vuelve cómo era antaño, pero cómo le digo muchas veces 
ese espacio público ha estado atacado por el tema de comercio abusivo que tomó el espacio público y lo hizo suyo a través de los ambulantes finalmente generaron su 
destrucción, su invasión, se ha generado proyecto renovación del espacio público, ya que hablamos del Rímac la alameda de los descalzos ha sido restaurada 
recientemente al igual que Paseo De Aguas, pero están muertos, eso es lamentable porque no tienen vida no tiene la vivencia porque la gente sale a pasear y los 
asaltan ponen en peligro su vida por ende no hay uso de espacio público en el Rímac, yo me acuerdo de niño cuando venía un turista amigo de familia lo llevamos a 
pasear por el centro de Lima después lo llevábamos vamos en carro por el paseo de aguas en la Alameda Los Descalzos y se caminaba por ahí un rato y después 
acababa yendo ahí al Rímac a almorzar donde Rosita Río, la primera que hacía comidas criollas en todo el Perú, famosísima dónde iban los personajes importantes, 
hoy en día quien va al Rímac a pasear, cuando viene un turista lo paseas por el centro histórico, en la Plaza de Armas, la plaza san martin y San Francisco después te 
regresas, ya no hay esa vivencia precisamente, la vivencia de alguien que no está viviendo en el centro histórico, más aun el que vive en el centro debería gozar y ser 
partícipe de él, pero si las condiciones a nivel integral a nivel Macro no se dan Lamentablemente, no va a  revertirse nunca. 

Pregunta 07: Al ser el Centro Histórico del Rímac atractivo para el sector comercial por su centralidad, ¿Qué podría decir acerca de la pugna que existe entre 
el uso residencial y el uso comercial? 

Respuesta: Es cierto que hay una lucha entre estos dos usos en cuanto al centro histórico del Rímac, bueno no sé hasta qué nivel llegue la pugna, el uso Residencial y 
a nivel como te lo mencionado en el Rímac, es un uso a nivel que está primando en el sentido abusivo, uso de hacinamiento, ahí están los callejones, las viviendas 
tugurizadas, entonces en dónde habita mucha delincuencia, lamentablemente la gente convive con esa delincuencia, es difícil si no existe esa recuperación integral y 
poder desalojar esta gente de mal vivir que no hace atractivo el barrio, ahora el tema comercial en el Rímac, depende de los sectores dónde se va dando, está hacia la 
avenida Pizarro ahí tenemos a la Quinta Presa, qué es un edificio extraordinario, importante pero hacia la zona que es la periferia o el entorno de la Alameda de Los 



  

86 
 

descalzos y Paseo De Agua me parece más que ahí es el uso de vivienda, a través de estos edificios, eso va a depender de una zonificación y de repente se estarán 
trasladando los espacios que están dejando porque en Barrios Altos se está evitando el tema de los depósitos que se da alrededor del mercado central, no sé si 
exactamente es en estos últimos el ritmo se está haciendo  que me estás comentando, de repente es la gente de los barrios altos que está trasladándose ahí a tener 
más depósito, porque tenemos sitios que son depósitos y esto hace que tengas un barrio abandonado, eso lamentablemente es lo que sucedió en gran sector de Barrio 
Altos que han permitido este tema deterioro social, sumado a la delincuencia más el abandono hace un barrio peligroso. 

Pregunta 08: ¿Cuáles cree que son las principales causas que frenan las acciones de protección y conservación del patrimonio en el centro histórico del 
Rímac? 

Respuesta: Las principales causas, básicamente la política, si tú tienes una política de  actuación, puede conseguir lo que quieras todo es vocación de la visión política 
de la autoridad a intervenir y enfocarse en la recuperación del centro histórico y una de las cosas que yo siempre estoy propugnando y queriendo Yo creo que el centro 
histórico Lima Qué es la capital ha sido la capital del Virreinato peruano es una ciudad importante con unos monumentos del primerísimo orden, considero que amerita 
una ley especial y una autoridad Autónoma con un financiamiento propio que venga de algún porcentaje de alguno de los impuestos que se dan a nivel nacional para 
tener recursos, porque sin recursos lamentablemente no sé hace nada, se hacen trabajos puntuales, menores, pero no hay un proyecto integral cómo se ha hecho en 
Quito mencionaba es un tema ejemplar, pienso que el tema es que se debe crear una ley especial para Lima que lo merece realmente y tener recursos anuales que 
permitan hacer proyecto constante para generar un tema de continuidad, entre las distintas gestiones municipales porque viene la siguiente gestión municipal y no le 
interesa el centro histórico que ha pasado con otro punto a su visión política, por eso decía que de repente las solución es generar una autoridad Autónoma que tenga 
sus recursos propios y dónde intervenga la municipalidad de ministerio de cultura, de transportes, vivienda, las entidades estatales y todas las que tengan que ver con el 
con el manejo el centro histórico para tener un tema de continuidad en su recuperación, el tema es básicamente de visión política que es lo más importante para generar 
actuación en la recuperación del centro histórico. 

Pregunta 09: ¿Cuál es su apreciación acerca de la poca adaptación que sufre el centro histórico del Rímac frente a las necesidades y demandas de una 
ciudad moderna?  

Respuesta: Por los factores que he estado mencionando, que lamentablemente no es atractivo para la inversión, el Rímac se ha generado un proceso de deterioro 
socioeconómico, mientras el tema económico no lo levantes generando puntos fuertes de dinámica, potenciar Acho, los museos, Los descalzos y potenciar esa 
manzana pérdida de la Backus, creo que generar algunos nuevos espacios que le generen Nueva Vida centro histórico del Rímac 

Pregunta 10: ¿Qué podría decir acerca de la implementación de depósitos en el centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Hoy día vivienda y vivienda precaria porque las estructuras se están viniendo abajo que están demoliendo, convirtiendo en depósito o se están cayendo 
solas, por su falta de  mantenimiento y conservación, a ese paso se va a ir degradando hasta generarse lo que estamos viendo, año tras año vemos que el Rímac se va 
perdiendo a pesar de que no está permitida las demoliciones porque están declaradas monumentos y zonas de patrimonio cultural de la humanidad, pero el deterioro 
viene por sí solo ya que las viviendas se van ir colapsando y el tema del deterioro Social es lo primero que hay que solucionar desde una visión integral no puede ser 
una visión aislada y simplemente particular de algunos casos especiales tiene que darse una solución integral y es en base a una política de recuperación a nivel de 
estado. 

Pregunta 11: ¿Qué podría comentar acerca de la falta de financiamiento que ayuda a la conservación del patrimonio inmuebles en el centro histórico del 
Rímac? 
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Respuesta: Por un lado, me parece absurdo porque el gobierno municipal del Rímac, hizo su propio reglamento eso demuestra cómo las autoridades van 
descoordinadas, si hay un reglamento del plan maestro general y el otro hace su plan maestro o reglamento aparte, el centro histórico tiene que tener una visión 
completa, también hay un patronato que la sociedad civil se manifiesten a través de patronatos, de las entidades institucionales que hay en el Rímac, la asociación de 
comerciantes, la actuación institucional es importante y la inversión por parte del estado, no hay recursos de la municipalidad del Rímac, la problemática es muchísimo 
más amplio que los recursos no alcanzan para poder generar ese tipo de recuperación total del centro histórico, pueden pasar años o décadas y restauras una que otra 
casona, a ese paso no vas a completar una recuperación integral, si se analizan las estadísticas de cuantos proyectos de recuperación se dan para aprobación en la 
municipalidad de Lima o Rímac, son poquísimos, al año pueden ser unos cuatro o cinco pero eso no abastece, así que tiene que haber un tema de promoción por parte 
del Estado promotor y generar incentivos tributarios para la recuperación del patrimonio, a una persona que le declaran patrimonio histórico su casa lo primero que 
piensa es, ya no puedo hacer nada y se queda de brazos cruzados. Como si fuera un castigo, en una parte del mundo tener un patrimonio es un orgullo te dan recursos 
y te incentivan de alguna manera para el hecho de tener un patrimonio Qué es la nación lo que tú puedas generar de los recursos y que tengas de incentivos para ello, 
pero en nuestro caso lamentablemente no es así. 

Pregunta 12: ¿Hasta qué punto cree usted que las actividades comerciales de almacenamiento afectan a los sujetos patrimoniales (residentes, trabajadores 
públicos y comerciantes locales) en el centro histórico del Rímac? 

Respuesta: NO CONTESTÓ. 

Pregunta 13: ¿Qué tan distinto es vivir y desenvolverse en una zona monumental? 

Respuesta: En nuestro medio difícil porque estamos amenazados por el tema de la delincuencia en la zona del Rímac y Barrios altos, sería un orgullo vivir dentro de un 
centro histórico, si vemos el caso del centro histórico de Italia, Francia, España el valor del suelo es el más alto de toda la ciudad, en nuestro caso el al contrario, porque 
no hay una recuperación de un valor económico que sustente ese está recuperación, entonces se tiene que recuperar el valor económico el suelo que sea un barrio 
atractivo, Vivir sería el ideal realmente en el centro histórico tiene espacio público bellísimo, tienes una estructura bellísima casonas, iglesias, el otro factor que no lo he 
mencionado es el turismo y puede ir de la mano en ese tema de la recuperación porque son barrios como te digo atractivos, entonces ese tema de turismo y la vivienda 
son dos aspectos, que también pueden ser generadores de recuperación del centro histórico, pero en claro, vivir un centro histórico sería ideal sería estupendo, pero 
lamentablemente generar las condiciones para vivir en armonía y tranquilidad. 

Pregunta 14: Para los sujetos patrimoniales, ¿cuáles cree que son las ventajas de pertenecer a un centro histórico? 

Respuesta: Aspectos positivos si los tiene, en el sentido de que la ciudad es atractiva demasiado bellísima, tienes espacio público recuperado porque es la verdad no 
se han generado espacio público que hoy dia se están peatonalizando calles, tu paseas por el centro histórico de Lima ahora último y tienes los espacios públicos que 
están siendo atractivos, eso también es interesante porque eso genera inversión al tener un espacio público recuperado el entorno, qué son las edificaciones de sentido 
nacer inversiones a nivel del tema del inversor privado, entonces, eso se está en el damero de Pizarro, no en el Rimac estan dejados de lado, del plan maestro, tienes 
los espacios públicos que se han recuperado en el rímac, que son la Alameda y el Paseo de Aguas, pero inversiones privadas prácticamente no existen a nivel de una 
recuperación importante, en  algún momento se hizo el conjunto habitacional Chabuca Granda, una interesante obra nueva en un espacio tan rico como la alameda los 
descalzos, es un proyecto de vivienda muy importante, debería ser atractivo generar ese tema de los proyectos pero te digo que mi visión base a una recuperación más 
integral, porque al final vamos sumando de a poquitos de a poquitos y puede demorar décadas demorarse mientras tanto ya se te cayó el patrimonio. 
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Pregunta 15: ¿Qué tan viable es generar nuevas zonas residenciales dentro del centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Las normas no las frenan, si se puede y es lo que se debería de hacer pero ya pienso que en el Rímac le falta primero que nada, esa manzana que 
mencioné de la Backus y la inca kola, se tiene que repotenciar, al iniciar la recuperación de una manzana el entorno se va contagiando, entonces esa manzana que está 
muerta hoy en día importante del abandono de todo el sector alrededor, qué son los espacios tan rico, imagínate ahí en esa manzana ponemos pues una universidad 
Por ejemplo, donde la gente joven que vaya a vivir al centro histórico, o sea tiene que tener una actividad exterior una actividad de comercio local porque no ya eso sería 
lo mismo, yo creo que ahí podría estar la Escuela Nacional de Bellas Artes pasar hace una gran estructura nueva y generar población nueva que vaya a habitar y que se 
pueda hacer vivienda para esa gente y se va a generar comercio, vas a tener gente joven que este viviendo ahí con una manzana con vigilancia y todo ese entorno va 
repotenciándose entonces de ahí ya puede generar proyectos de vivienda otro tipo de proyecto para ir generando recuperación entonces la vivienda si es importantísima  

Pregunta 16: ¿Es importante la permanencia de los inmuebles patrimoniales en el centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Primero ir recuperando como te digo el suelo, recuperando y sacando, lamentablemente tienes que hacer un tamiz, quién es el que no sirve, eso se hizo 
hasta en la Habana, un país comunista, donde se ha retirado a la gente para recuperar manzanas, se han sacado la gente digamos y habían 50 familias y 30 familias 
han quedado 5 familias o seis familias en este edificio recuperados restaurados remodelado para tema de vivienda y el resto se ha mandado y ahí vas generando un 
tema de vivienda del que puede quedar y quién no son o no delincuentes, es un trabajo de inventario económico social, Yo creo que se podría hacer de a poco, pero 
ahorita nadie te va a ir artesanal Rímac para el tema de vivirla nadie lo va hacer porque no les interesa no estar tranquilo, no hay una recuperación, no vi una retorno 
inmediato sean pocos años digamos un viaje para tener una recuperación de Retorno a pocos años, digamos de tu inversión, sino no te conviene, no lo enteré si no lo 
vas a hacer nunca Por eso digo en el Ricardo en el Rímac, como barrios altos y salgas Monserrate ahí la inversión va a tener que ser del aspecto del Estado no, yo creo 
que ahí es donde el estado debe participar en un en un tema. Ya mucho más amplio como te decía con préstamos del BID y de otros el fin de se propicia este tipo de 
trabajo que ya se han hecho tiempos históricos del mundo de Latinoamérica  

Pregunta 17: ¿Cree usted importante mantener, conservar o renovar los procesos constructivos (muros de adobe o quincha, etc) de los patrimonios 
inmuebles dentro del centro histórico del Rímac? 

Respuesta: Países donde es peligroso, en cualquier momento un sismo con gran magnitud y muchas de esas estructuras colapsarían, por la falta de mantenimiento en 
sus estructuras y que ya está deteriorado el material, importa mucho el trabajo de reforzamiento estructural, ver a través de generar mayas mallas de polímeros por un 
lado sino de Brisas envolver la estructura helado ver por los dos lados para generar un amarre integral, lo integral que propicie precisamente importante de inocular no 
puede reforzar el material el tradicional que están ensayando, con Católica hecho muchos trabajos en ese sentido nosotros trabajamos con el ingeniero Julio Vargas 
Numa, qué es un especialista en estructuras, íbamos generado recuperaciones importantes y hemos reforzado y en buenas condiciones y materialidad, reforzamiento 
mayor a nivel sísmico y suavemente que vas a tener buena respuesta pero todo va a depender de eso proceso de conservación que se le da al material, pues ese es el 
material original Con qué está hecho el centro histórico y por lo tanto hay que respetarlo, ahora si tú tienes para recuperar obra nueva que hacen el centro histórico zona 
por ejemplo no se puede recuperar parte de la casa, digamos el uso que le tengas dar, eso va a depender del valor que tenga el edificio histórico y su estado de 
conservación en lo que se llama la determinación de sectores por parte del ministerio cultura que le asigna valores a la propiedad y las intervenciones que puedas hacer. 

Pregunta 18: ¿Cuáles cree que son las principales causas de la estigmatización del centro histórico del Rímac como zona peligrosa? 

Respuesta: NO CONTESTÓ. 
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Figura 24:  Entrevista realizada al Arq. Aldo Lertora Carrera 04/05/2022 - Extraído de la plataforma Zoom. 
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Figura 25:  Encuesta definitiva N° 01 - Elaboración Propia. 
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Figura 26:  Encuesta definitiva N° 02 - Elaboración Propia. 

 

 



  

92 
 

 

Figura 27:  Encuesta definitiva N° 03 - Elaboración Propia. 
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Figura 28:  Encuesta definitiva N° 04 - Elaboración Propia. 
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Figura 29:  Encuesta definitiva N° 05 - Elaboración Propia. 
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Figura 30:  Encuesta definitiva N° 06 - Elaboración Propia. 
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Figura 31:  Encuesta definitiva N° 07 - Elaboración Propia. 
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Figura 32:  Encuesta definitiva N° 08 - Elaboración Propia. 
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Figura 33:  Encuesta definitiva N° 09 - Elaboración Propia. 
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Figura 34:  Encuesta definitiva N° 10 - Elaboración Propia. 
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Figura 35:  Encuesta definitiva N° 11 - Elaboración Propia. 
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Figura 36:  Encuesta definitiva N° 12 - Elaboración Propia. 
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Figura 37:  Encuesta definitiva N° 13 - Elaboración Propia. 
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Figura 38:  Encuesta definitiva N° 14 - Elaboración Propia. 
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Figura 39:  Encuesta definitiva N° 15 - Elaboración Propia. 
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Figura 40:  Encuesta definitiva N° 16 - Elaboración Propia 
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Figura 41:  Encuesta definitiva N° 17 - Elaboración Propia. 
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Figura 42:  Encuesta definitiva N° 18 - Elaboración Propia. 
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Figura 43:  Encuesta definitiva N° 19 - Elaboración Propia. 
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Figura 44:  Encuesta definitiva N° 20 - Elaboración Propia. 
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Figura 45:  Encuesta definitiva N° 21 - Elaboración Propia. 
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Figura 46:  Encuesta definitiva N° 22 - Elaboración Propia. 
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Figura 47:  Encuesta definitiva N° 23 - Elaboración Propia. 
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Figura 48:  Encuesta definitiva N° 24 - Elaboración Propia. 

 



  

114 
 

 

Figura 49:  Encuesta definitiva N° 25 - Elaboración Propia. 
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Figura 50:  Encuesta definitiva N° 26 - Elaboración Propia. 
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Figura 51:  Encuesta definitiva N° 27 - Elaboración Propia. 
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Figura 52:  Encuesta definitiva N° 28 - Elaboración Propia. 
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Figura 53:  Encuesta definitiva N° 29 - Elaboración Propia. 
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Figura 54:  Encuesta definitiva N° 30 - Elaboración Propia. 
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Figura 55:  Encuesta definitiva N° 31 - Elaboración Propia. 
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Figura 56:  Encuesta definitiva N° 32 - Elaboración Propia. 
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Figura 57:  Encuesta definitiva N° 33 - Elaboración Propia. 
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Figura 58:  Encuesta definitiva N° 34 - Elaboración Propia. 
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Figura 59:  Encuesta definitiva N° 35 - Elaboración Propia. 
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Figura 60:  Encuesta definitiva N° 36 - Elaboración Propia. 
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Figura 61:  Encuesta definitiva N° 37 - Elaboración Propia. 
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Figura 62:  Encuesta definitiva N° 38 - Elaboración Propia. 
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Figura 63:  Encuesta definitiva N° 39 - Elaboración Propia. 
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Figura 64:  Encuesta definitiva N° 40 - Elaboración Propia. 
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Figura 65:  Encuesta definitiva N° 41 - Elaboración Propia. 
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Figura 66:  Encuesta definitiva N° 42 - Elaboración Propia. 
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Figura 67:  Encuesta definitiva N° 43 - Elaboración Propia. 

 

 



  

133 
 

 

Figura 68:  Encuesta definitiva N° 44 - Elaboración Propia. 
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Figura 69:  Encuesta definitiva N° 45 - Elaboración Propia. 
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Figura 70:  Encuesta definitiva N° 46 - Elaboración Propia. 
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Figura 71:  Encuesta definitiva N° 47 - Elaboración Propia. 
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Figura 72:  Encuesta definitiva N° 48 - Elaboración Propia. 
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Figura 73:  Encuesta definitiva N° 49 - Elaboración Propia. 
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Figura 74:  Encuesta definitiva N° 50 - Elaboración Propia. 
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Figura 75:  Encuesta definitiva N° 51 - Elaboración Propia. 
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Figura 76:  Encuesta definitiva N° 52 - Elaboración Propia. 
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Figura 77:  Encuesta definitiva N° 53 - Elaboración Propia. 
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Figura 78:  Encuesta definitiva N° 54 - Elaboración Propia. 

 

 



  

144 
 

 

Figura 79:  Encuesta definitiva N° 55 - Elaboración Propia. 
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Figura 80:  Encuesta definitiva N° 56 - Elaboración Propia. 
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Figura 81:  Encuesta definitiva N° 57 - Elaboración Propia. 
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Figura 82:  Encuesta definitiva N° 58 - Elaboración Propia. 
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Figura 83:  Encuesta definitiva N° 59 - Elaboración Propia. 
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Figura 84:  Encuesta definitiva N° 60 - Elaboración Propia. 
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Figura 85:  Encuesta definitiva N° 61 - Elaboración Propia. 
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Figura 86:  Encuesta definitiva N° 62 - Elaboración Propia. 
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Figura 87:  Encuesta definitiva N° 63 - Elaboración Propia. 
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Figura 88:  Ficha de Observación N° 01 - Elaboración Propia. 
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Figura 89:  Ficha de Observación N° 02 - Elaboración Propia. 
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Figura 90:  Ficha de Observación N° 03 - Elaboración Propia. 
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Figura 91:  Ficha de Observación N° 04 - Elaboración Propia. 
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Figura 92:  Ficha de Observación N° 05 - Elaboración Propia. 
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Figura 93:  Ficha de Observación N° 06 - Elaboración Propia. 
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Figura 94:  Ficha de Observación N° 07 - Elaboración Propia. 
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Figura 95:  Ficha de Observación N° 08 - Elaboración Propia. 
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Figura 96:  Ficha de Observación N° 09 - Elaboración Propia. 
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Figura 97:  Ficha de Observación N° 10 - Elaboración Propia. 
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Figura 98:  Ficha de Observación N° 11 - Elaboración Propia. 
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Figura 99:  Ficha de Observación N° 12 - Elaboración Propia. 
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Figura 100:  Ficha de Observación N° 13 - Elaboración Propia. 
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Figura 101:  Ficha de Observación N° 14 - Elaboración Propia. 
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Figura 102:  Ficha de Observación N° 15 - Elaboración Propia. 
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Figura 103:  Ficha de Observación N° 16 - Elaboración Propia. 
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Figura 104:  Ficha de Observación N° 17 - Elaboración Propia. 
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Figura 105:  Ficha de Observación N° 18 - Elaboración Propia. 
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Figura 106:  Ficha de Observación N° 19 - Elaboración Propia. 
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Figura 107:  Ficha de Observación N° 20 - Elaboración Propia. 
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Figura 108:  Ficha de Observación N° 21 - Elaboración Propia. 
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Figura 109:  Ficha de Observación N° 22 - Elaboración Propia. 
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Figura 110:  Ficha de Observación N° 23 - Elaboración Propia. 
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Figura 111:  Ficha de Observación N° 24 - Elaboración Propia. 
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Figura 112:  Ficha de Observación N° 25 - Elaboración Propia. 
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Figura 113:  Ficha de Observación N° 26 - Elaboración Propia. 
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Figura 114:  Ficha de Observación N° 27 - Elaboración Propia. 
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Figura 115:  Ficha de Observación N° 28 - Elaboración Propia. 
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Figura 116:  Ficha de Observación N° 29 - Elaboración Propia. 
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Figura 117:  Ficha de Observación N° 30 - Elaboración Propia. 
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Figura 118:  Ficha de Observación N° 31 - Elaboración Propia. 
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Figura 119:  Ficha de Observación N° 32 - Elaboración Propia. 
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Figura 120:  Ficha de Observación N° 33 - Elaboración Propia. 
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Figura 121:  Ficha de Observación N° 34 - Elaboración Propia. 
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Figura 122:  Ficha de Observación N° 35 - Elaboración Propia. 
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Figura 123:  Ficha de Observación N° 36 - Elaboración Propia. 
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Figura 124:  Ficha de Observación N° 37 - Elaboración Propia. 
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Figura 125:  Ficha de Observación N° 38 - Elaboración Propia. 
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Figura 126:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 01 - Elaboración Propia. 
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Figura 127:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 02 - Elaboración Propia. 
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Figura 128:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 03 - Elaboración Propia. 
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Figura 129:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 04 - Elaboración Propia. 
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Figura 130:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 05 - Elaboración Propia. 
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Figura 131:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 06 - Elaboración Propia. 
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Figura 132:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 07 - Elaboración Propia. 
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Figura 133:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 08 - Elaboración Propia. 
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Figura 134:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 09 - Elaboración Propia. 
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Figura 135:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 10 - Elaboración Propia. 
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Figura 136:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 11 - Elaboración Propia. 
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Figura 137:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 12 - Elaboración Propia. 
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Figura 138:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 13 - Elaboración Propia. 
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Figura 139:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 14 - Elaboración Propia. 
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Figura 140:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 15 - Elaboración Propia. 

 

 



  

206 
 

 

Figura 141:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 16 - Elaboración Propia. 
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Figura 142:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 17 - Elaboración Propia. 

 

 



  

208 
 

 

Figura 143:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 18 - Elaboración Propia. 
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Figura 144:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 19 - Elaboración Propia. 
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Figura 145:  Encuesta de prueba piloto primer Test N° 20 - Elaboración Propia. 
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Figura 146:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 01 - Elaboración Propia. 
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Figura 147:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 02 - Elaboración Propia. 
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Figura 148:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 03 - Elaboración Propia. 
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Figura 149:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 04 - Elaboración Propia. 
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Figura 150:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 05 - Elaboración Propia. 
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Figura 151:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 06 - Elaboración Propia. 
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Figura 152:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 07 - Elaboración Propia. 
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Figura 153:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 08 - Elaboración Propia. 
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Figura 154:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 09 - Elaboración Propia. 
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Figura 155:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 10 - Elaboración Propia. 
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Figura 156:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 11 - Elaboración Propia. 
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Figura 157:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 12 - Elaboración Propia. 
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Figura 158:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 13 - Elaboración Propia. 
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Figura 159:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 14 - Elaboración Propia. 
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Figura 160:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 15 - Elaboración Propia. 
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Figura 161:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 16 - Elaboración Propia. 
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Figura 162:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 17 - Elaboración Propia. 
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Figura 163:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 18 - Elaboración Propia. 
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Figura 164:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 19 - Elaboración Propia. 
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Figura 165:  Encuesta de prueba piloto segundo Test N° 20 - Elaboración Propia. 

 

 



  

231 
 

 

 

Figura 166:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 01 - Elaboración Propia. 
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Figura 167:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 02 - Elaboración Propia. 
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Figura 168:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 03 - Elaboración Propia. 
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Figura 169:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 04 - Elaboración Propia. 
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Figura 170:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 05 - Elaboración Propia. 
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Figura 171:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 06 - Elaboración Propia. 
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Figura 172:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 07 - Elaboración Propia. 
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Figura 173:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 08 - Elaboración Propia. 
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Figura 174:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 09 - Elaboración Propia. 
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Figura 175:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 10 - Elaboración Propia. 
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Figura 176:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 11 - Elaboración Propia. 
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Figura 177:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 12 - Elaboración Propia. 
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Figura 178:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 13 - Elaboración Propia. 
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Figura 179:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 14 - Elaboración Propia. 
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Figura 180:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 15 - Elaboración Propia. 
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Figura 181:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 16 - Elaboración Propia. 
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Figura 182:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 17 - Elaboración Propia. 
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Figura 183:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 18 - Elaboración Propia. 
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Figura 184:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 19 - Elaboración Propia. 
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Figura 185:  Encuesta de prueba piloto Re-Test N° 20 - Elaboración Propia. 
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