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RESUMEN 

 

Las barreras arquitectónicas urbanísticas son obstáculos que se pueden 

encontrar en varios sitios y de varias formas en el ámbito urbano, siendo las rejas 

o cercos una barrera tradicional el cual se utiliza como método de protección 

ante actos delictivos comúnmente en Latinoamérica. En la urbanización Santo 

Tomas de Garagay ubicado en San Martin de Porres, Lima-Perú, se ha notado 

el uso excesivo de esta barrera arquitectónica y se tomó como zona de estudio 

para determinar la relación entre la percepción de inseguridad y las barreras 

arquitectónicas urbanísticas, debido a su contradicción. Se realizo una 

investigación de enfoque Mixto, tipo básica, de nivel fenomenológico y de corte 

transversal. En él se hicieron 355 encuestas y 15 entrevistas para complementar 

los resultados utilizando los siguientes instrumentos: el cuestionario, ficha de 

entrevista, libreta de campo y registro fotográfico. Luego de hallar los resultados 

y discutirlos se obtuvo como conclusión, que la relación entre ambas variables 

estaba presente, pero este variaba según el contexto donde se encontraba. 

Palabras Clave: Barreras Arquitectónicas Urbanísticas, Percepción de 

Inseguridad, Investigación Mixta, Contexto 
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ABSTRACT 

 

Urban architectural barriers are obstacles that can be found in various places and 

in various forms in the urban environment, with bars or fences being a traditional 

barrier which is commonly used as a method of protection against criminal acts 

in Latin America. In the Santo Tomas de Garagay urbanization located in San 

Martin de Porres, Lima-Peru, the excessive use of this architectural barrier has 

been noted and it was taken as a study area to determine the relationship 

between the perception of insecurity and urban architectural barriers, due to its 

contradiction. The investigation is mixed, basic type, phenomenological level and 

transversal, in it, 355 surveys and 15 interviews were carried out to complement 

the results using the following instruments: the questionnaire, interview sheet, 

field notebook and photographic record. After finding the results and discussing 

them, the conclusion was that the relationship between both variables was 

present, but this varied according to the context where it was found. 

Keywords: Urban Architectural Barriers, Perception of Insecurity, Mixed 

Research, Context 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las barreras arquitectónicas son obstáculos que impiden la libertad de 

movimiento y circulación del individuo (Comunidad de Madrid, 1993), se pueden 

encontrar en varios sitios y de varias formas, Estas barreras afectan 

especialmente a 3 tipos de personas: a personas discapacitadas (Davalos, 

2019), a personas mayores (Sánchez & Román, 2019) finalmente las personas 

que sufren alguna patología crónica o discapacidad temporal (Arteaga & 

Andocilla, 2019).  

Si bien son los más afectados, es necesario considerar que las barreras 

arquitectónicas también afectan a la población en general. Al ver como estas 

barreras afectan a las personas, uno se cuestiona el porqué de su existencia, 

primero puede ser por una casualidad no planeada ya que las barreras 

arquitectónicas pueden haber sido producto de fallas en diseños o 

construcciones como pasillos estrechos, rampas empinadas, pasajes obstruidos, 

entre otros. (Sinkonde, Mselle, Shidende, Comai & Matteucci, 2018). Sin 

embargo, también pudo haber sido de forma intencional. 

En particular, el caso de las rejas o rejillas se consideran barreras 

arquitectónicas urbanísticas; entre las limitaciones que presentan las barreras, 

estas presentan dificultad de maniobra y dificultad de percepción debido al 

bloqueo visual que genera. Sin embargo, la razón por la que se emplea es por 

los “beneficios” que trae consigo, como la intimidad urbana que debido al 

sentimiento de seguridad que emite gracias a la privacidad que genera y 

separa del espacio social, se emplea normalmente en retiros de edificaciones 

o espacios públicos (Garcia, Sanchez y Roman, 2019). Otro seria por la alta 

percepción de inseguridad donde las personas sientan que serán el objetivo 

de un acto delictivo que atentara a su seguridad, su integridad física o moral, 

poniéndolos en peligro (INEI y MEF, 2015). 

Ese temor causado por la percepción de inseguridad, conlleva a buscar 

un refugio por lo que optan a enrejar calles, plazas y parques para sentirlos 

como espacios seguros (Navarrete, 2017). Lo cual no tendría que ser 

necesario ya que un espacio público debería de dar la sensación de seguridad 

suficiente para que las personas puedan hacer sus actividades en completa 
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libertad (Brebbia & Galiano, 2016). El uso de esta barrera arquitectónica 

urbanística como protección se ha extendido en varias ciudades de 

Latinoamérica (Vásquez y CEAPI, 2017). 

En Ciudad de México, se menciona como cerraron las calles mediante 

el uso del enrejamiento en vías locales o terciarias, donde los residentes 

poseen las llaves para poder controlarlo, y como resultado provoca tránsito 

peatonal y vehicular, sin embargo esta privatización del espacio público se 

realizó sin autorización previa, ya que había deficiencia en la seguridad pública 

por el cual los residentes reclamaban, se identificó que luego de que un delito 

fue cometido, se optó a encerrar las calles (Capron, 2017).  

En el caso de la ciudad de Trujillo, en el Perú, se menciona que el 

problema es por falta de límites con respecto a la seguridad ciudadana y 

libertad de transitar, esto ocurre por el aumento de la delincuencia que afecta 

tanto a la ciudad como el país, por eso se recurrió a la colocación de tranqueras 

y rejas. Sin embargo, esto provoca el apoderamiento e irrupción de calles, 

veredas y pasajes de uso público. Obligando así a las municipalidades 

distritales y provinciales que regulen este tema mediante ordenanzas. (Zarate, 

2020).  

Pero a diferencia de Trujillo, en Lima es donde predomina este 

problema, como el caso de Salamanca, tomando en cuenta lo que es la 

seguridad ciudadana, se implican las organizaciones vecinales, una razón por 

cual esta se creó es debido a la sensación de inseguridad que tienen de su 

sector, por lo tanto, recurrieron al enrejamiento a pesar de ser una barrera 

arquitectónica urbanística ya que es el método más común de seguridad. 

Teniendo un total de 92 rejas peatonales y vehiculares, 33 rejas en pasajes y 

6 tranqueras, convirtiendo a Salamanca en un laberinto. (Navarro, 2019). 

Se puede notar como en Lima hay un uso abundante de esta barrera 

arquitectónica urbanística, los limeños cubren con rejas todas las propiedades, 

incluyendo puertas, casas, barrios, hasta buzones de electricidad, inclusive 

hasta árboles, en este punto uno ya no está seguro si lo hacen por percepción 

de inseguridad o por una costumbre no natural Limeña. (Avilés, 2021) Sin 

embargo, el arquitecto Enrique Ferrer explica cómo fue que originó el 
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empleamiento de esta barrera arquitectónica urbanística, debido a que las 

personas ya no se conocen como antes, se volvieron extraños en una gran 

población y no solamente esto, lo que disparo el uso de estas barreras 

arquitectónicas urbanísticas fue el terrorismo que explotó en los años 80 (Ferrer, 

2020). 

Esto explicaría por qué hay una alta percepción de inseguridad y del 

porque se emplea tanto esta barrera. Sin embargo, los tiempos cambian, si bien 

antes cumplían una función específica de acuerdo a la extrema inseguridad que 

había, la implementación de estas no ha descendido y ahora en vez de 

beneficiar, está perjudicando a las personas ya que, a final de cuenta, sigue 

siendo una “barrera”. Sin mencionar, que más del 90% de estas barreras fueron 

colocadas de forma ilegal, presentando también problemas al impedir el paso de 

ambulancias, camiones de bomberos y otros en momentos de emergencia 

(Ferrer, 2020). 

Este es un dato interesante ya que hay una oposición con respecto a la 

función o empleabilidad de esta barrera arquitectónica. Como se vio con 

anterioridad las barreras arquitectónicas presentan limitaciones y dificultades a 

la población por lo que se sugiere normalmente la eliminación de estas, sin 

embargo, en el contexto limeño se utilizó esta barrera como protección, no como 

obstáculo, pero eso no evita que además de ayudar siga afectando a los 

ciudadanos.  

Esta situación plantea una duda de si las barreras arquitectónicas 

terminan siendo una estrategia exitosa para la lucha contra la inseguridad, sin 

embargo, la respuesta a esta pregunta requiere responderse desde una 

perspectiva local. Por otro lado, una zona con alta percepción de inseguridad y 

que emplee barreras arquitectónicas urbanísticas, según la INEI la mayor 

población con una alta percepción de inseguridad en el año 2019 se encuentra 

en Lima Norte con un porcentaje de 92,8% (INEI, 2020). Al poseer una alta 

percepción de inseguridad son los más propensos a usar barreras 

arquitectónicas urbanísticas para protegerse, dentro de Lima Norte se encuentra 

el distrito de San Martín de Porres que es el 2do distrito con mayor población en 

la capital, considerando la alta percepción de inseguridad y la gran cantidad de 
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habitantes, se puede considerar como uno de los distritos más inseguros de Lima 

Metropolitana.  

En este caso, la unidad de análisis es la Urbanización Santo Tomas de 

Garagay, en el distrito de San Martín De Porres el cual presenta el uso de 

barreras arquitectónicas urbanísticas en las vías públicas, pasajes, parques y 

retiros. 

De esta manera se plantea la pregunta ¿Cuál es la relación entre las 

barreras arquitectónicas urbanísticas y la percepción de inseguridad delictiva en 

la Urbanización Santo Tomás de Garagay en San Martin de Porres?, a su vez, 

¿De qué manera la presencia de la Barrera Arquitectónica Urbanística afecta la 

Percepción de Inseguridad? y ¿De qué manera la Percepción de Inseguridad 

esta influenciada por el diseño del espacio público? 

Estos cuestionamientos definen entonces, que el presente trabajo tiene 

como objetivo general, demostrar la relación entre las barreras arquitectónicas 

urbanísticas y la percepción de inseguridad delictiva en la Urbanización Santo 

Tomás de Garagay en San Martin de Porres. Como objetivos específicos se 

tienen, determinar el rol de las Barreras Arquitectónicas Urbanísticas y 

determinar qué factores influyen en la Percepción e Inseguridad. 

Con relación al problema de investigación, se tiene como hipótesis que la 

relación entre la percepción de inseguridad y las barreras arquitectónicas 

urbanísticas, no está muy presente. Es decir, que si bien, una de las principales 

razones de su instalación posiblemente sea por la inseguridad, no se cree que 

llegue a tener un gran efecto quedando como un producto abandonado, haciendo 

La justificación de esta investigación es Teórica y Prácticas, es teórica 

debido a que no se han realizado investigaciones anteriores donde se cuestione 

la relación entre estas variables, se ha tomado la problemática desde otros 

ángulos, pero no enfocado en su relación. Por lo que, esta sería una de las 

primeras investigaciones que aporten a ese punto, dando paso a más 

investigaciones futuras. Y es práctica, debido a que la información recogida 

durante la investigación sensibilizara a la autoridad local o funcionarios públicos 

de la municipalidad para tomar medidas de solución de acuerdo a la problemática 

estudiada en la comunidad. 
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que las personas lo tomen por desapercibido, ignorando completamente porque 

se instaló en un principio. 

II. MARCO TEÓRICO 

Como antecedente internacional, Ramírez, Lucero & Romero (2018) en 

su artículo mencionan como la instalación de rejas ha creado un fraccionamiento 

en la zona de Los héroes, en la ciudad de Puebla, México. Si bien esto ha 

ayudado a que los pobladores tengan más seguridad, no evita el control del 

aislamiento que están creando entre las viviendas. Estas rejas también afectan 

a los equipamientos como en el caso educativo, donde un centro escolar estaba 

conectado a espacios públicos, sin embargo, estos tuvieron que encerrarse por 

seguridad, lo cual le quitó el propósito de ser público al implementar las barreras.  

De igual manera, Vilalta, Jasso & Fondeyila (2020) en su artículo, tomando 

en cuenta el contexto mexicano, hablan de la relación entre el tipo de vivienda y 

las barreras arquitectónicas que se ubican en las entradas con la inseguridad del 

lugar, donde finalmente descubren que estos no tienen relación con el 

sentimiento de inseguridad sino otros factores en el entorno. 

Como antecedente nacional, Vizcarra & Bonilla (2016) en su artículo, 

enfocado en dos barrios distintos, uno en Huamachuco, la Libertad y otro en 

Rímac, Lima, mencionan que la percepción de inseguridad no está relacionada 

solamente con los hechos delictivos, ya que el desorden urbano que proviene de 

los cambios en el entorno, también afecta a la percepción. Al ya no tener 

confianza en las autoridades, los pobladores deciden realizar rondas de 

vigilancia e instalación de rejas por protección, pero además de esto, ejerce 

como consecuencia un control en la urbanización por parte de los residentes, lo 

cual les otorga más seguridad, aunque no haya cambios en los actos delictivos, 

reconociendo así la importancia de su participación en la seguridad ciudadana.  

Así mismo, Condori & Reyna (2016) en su artículo, realizado en el distrito 

de Huancayo, habla sobre como el nivel de inseguridad ciudadana es alta debido 

a la delincuencia, lo cual no decrece debido a que las autoridades no toman 

acción, por lo que, al desconfiar de ellos, la población decide recurrir a la 

implementación de estrategias para protegerse como el uso de rejas. 
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Como antecedente local, De Belaunde (2015) en su artículo menciona, 

como la municipalidad de Miraflores mediante el funcionamiento del comité de 

Seguridad Ciudadana y la actualización de datos estadísticos, hacen posible 

disminuir la percepción de inseguridad de los ciudadanos ya que se controlan las 

actividades delictivas bajo una buena gestión y personal capacitado, en lugar de 

hacer reformas innecesarias   

De igual manera, Gabella & Cubas (2020) en su artículo menciona, como 

las rejas y muros se encuentran presentes en casi toda la ciudad de Lima debido 

a la inseguridad, además de que también aporta una sensación de inseguridad 

debido a su presencia, por lo que buscan propuesta o soluciones para poder 

deshacerse de estos, este análisis se realizó desde la escala territorial a la escala 

micro-urbana. 

Para entender mejor las barreras arquitectónicas y la percepción de 

inseguridad, se tiene a Vallet (2016) que habla del “Estado de Inseguridad” 

donde la barrera arquitectónica es manifestada por la presencia de muros y 

cercos en las fronteras, el cual es considerado como un fenómeno global el cual 

se está expandiendo por la percepción de inseguridad de los Estados de un 

mundo globalizado, y el crecimiento de estos en la actualidad ha hecho que se 

analicen desde varios puntos de vista como el sociológico, tecnológico, 

ambiental, artístico, entre otros. El hecho de colocar esta barrera ya sea para 

división o delimitación territorial, puede tener varios efectos adversos, es por eso 

que se puede analizar desde varios ámbitos como se menciono con anterioridad, 

sin embargo, el temor es la razón principal por la cual se impulsó la decisión de 

levantar esta barrera, lo que tuvo como consecuencia este fenómeno. 

Este fenómeno se puede encontrar en distintos lugares, en los cuales 

siempre trae dificultades con su presencia, por lo que se empezaron a buscar 

métodos para reducir su existencia, como menciona Williamson (2019) respecto 

a la “Accesibilidad”, esto fue aplicado en Estados Unidos que fue uno de los 

primeros países en crear leyes contra estas, como la ley de Barreras 

Arquitectónicas de 1968 y la ley de estadounidense con discapacidad de 1990, 

trayendo como consecuencia el replanteamiento del entorno construido. La 

población empezó a notar las dificultades que generaban las barreras, siendo las 

personas que presentaban una condición física las más afectadas, por lo que, 
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crearon leyes para reducir su aparición en el entorno urbano, el cual hasta la 

actualidad está revolucionando el mundo de la construcción, ya que, en los 

reglamentos de obra, se puede observar capítulos referentes a la accesibilidad 

a nivel global.  

Gracias al incremento de accesibilidad que se ha dado luego de notar la 

presencia de este fenómeno, se empezó a tomar más en cuenta al peatón y su 

recorrido, como mencionan D'Orso & Migliore (2020) con respecto a la 

“Transitabilidad Peatonal”, la mala calidad de rutas peatonales desalentaba a la 

población a utilizar los caminos existentes, ya que antes no se prestaba mucha 

atención a su movilidad, por lo que actualmente se utiliza un método para evaluar 

los factores que afectan a la transitabilidad del área urbana y vehicular. Las 

barreras arquitectónicas se pueden encontrar tanto en las rutas peatonales como 

vehiculares, convirtiéndose en un factor que también afecta al tránsito peatonal, 

sin embargo, estas existen aún con la presencia de las leyes de accesibilidad, 

dependiendo la función que cumpla esta barrera, es la razón de su existencia y 

de como los peatones lo consideraran en sus rutas de tránsito, 

En el caso de las rejas o cercos que cubren el espacio de transito como 

pistas o veredas, tienen una razón para existir aun con la presencia de leyes que 

evitan su incremento, el cual menciona Chellew (2019) en el “Diseño Urbano 

Defensivo” que consta de una estrategia donde se utiliza el entorno construido 

para guiar o restringir el comportamiento de las personas en el espacio urbano, 

ya sea para prevención de delitos, protección de propiedades o mantener el 

orden. La presencia de estas barreras, forman parte de esta estrategia como 

método de defensa, por lo que, aunque sea un factor que evite la transitabilidad 

del peatón, este no les llega a afectar mucho ya que lo ven más como una 

protección, que como un obstáculo. 

Si bien lo emplean como un método de seguridad, se puede analizar que 

su función principal es guiar y restringir el comportamiento de los demás, eso es 

lo que hace que la población se sienta segura, como se menciona en la Teoría 

de Gestalt sobre la percepción de inseguridad, se debe de considerar también el 

“nivel conductual”, ya que, la conducta que se ve en el ambiente puede afectar 

a la persona y hacer que su percepción cambie, lo mismo si fuera al revés, 

convirtiéndose así en un ciclo. También lo que se ve, no está limitado solo lo que 
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se percibe alrededor, sino también a cuanto se puede observar, el ambiente es 

ilimitado, es muy extenso sin embargo el campo visual de una persona tiene un 

límite, el no poder observar todo a su alrededor, empieza a afectar a percepción 

de la persona. (De la Puerta, 2019). Al conocer estos datos, las barreras 

arquitectónicas, se vuelve automáticamente en un obstáculo para el campo 

visual, afectando negativamente a la percepción de inseguridad de la persona, 

sin embargo, al considerar el orden y control que crea en el entorno urbano, hace 

que la población se sienta segura como se menciona en la Teoría de Gestalt. 

Para el concepto de barrera arquitectónica se tomó de referencia a la 

Comunidad de Madrid (1993), al que define como obstáculos que impiden la 

libertad de moverse y circular de la persona, se pueden encontrar en varios sitios 

y de varias formas, estos se clasifican en 4: Barrera Arquitectónica en Edificios, 

Barrera Arquitectónica Urbana, Barrera Arquitectónica en Transporte y 

finalmente Barrera Arquitectónica en la Comunicación Sensorial. Al definirse 

como un obstáculo, presenta dificultades las cuales están presentes de 5 formas: 

dificultades de maniobra, de percepción, de control, para salvar desniveles y de 

alcance.  

De entre los distintos tipos de barreras arquitectónicas, se enfocó en la 

Barrera Arquitectónica Urbanística, según la ley de Madrid, son las que se 

observan en los lugares públicos o vías públicas. (Comunidad de Madrid, 1993). 

Estas barreras además de ser un obstáculo físico también pueden llegar a 

afectar a la persona en el aspecto psicológico, por lo que, para poder realizar un 

diagnóstico sobre el impacto que crea en la población, es necesario identificarlo 

y analizarlo en la situación según su contexto, medio ambiente, ámbito y espacio.  

(Farias, 2019), 

Las barreras arquitectónicas urbanísticas esta delimitado solo a espacios 

públicos, semi-públicos y público-privado, descartando los espacios privados y 

semi-privados. Se define el espacio publico como un lugar de encuentro donde 

se realizan varias actividades urbanas e interacciones ciudadanas (Garcia, 

2015). Algunos ejemplos de espacios públicos son: las aceras, los parques, 

mercados, museos, entre otros (Tyshchenko, 2017) 
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El espacio semi-público se le conoce por estar abierto al público, pero con 

un cierto carácter privado, este puede ser debido al control de comportamiento 

que puede ejercerse en ella a diferencia de un espacio puramente público 

(Peterson, 2017). Estos se encuentran en terrazas, patios de apartamentos, 

estacionamientos de entrada o retiros, entre otros (Arian, Khoshro, Ghorbani, 

Mohammadi & Doosti, 2016) 

Finalmente, el espacio público-privado son espacios que originalmente 

eran espacios abiertos de propiedad publica y paso a ser espacios públicos de 

propiedad privada, debido a esta característica, no logra ser un buen espacio 

publico debido a la exclusión que crea, ya que solo se permiten ciertas 

actividades para un limitado numero de personas. Se encuentran en terrazas y 

jardines, plazas de concreto que separa un edificio de las aceras, espacios 

cubiertos de césped que aparentan ser parques, entre otros. (Schindler, 2017) 

Algunos sitios en los espacios mencionados, donde se puede encontrar 

estas barreras son las calzadas, estacionamientos, plazas, parques, aceras, 

entre otros. (Matutti, Facundo, Pérez, Passuni, Magino, Romero & Montalvo, 

2017). Y como ejemplos de esta barrera se encuentran: pasillos estrechos, 

rampas empinadas, pasajes obstruidos, entre otros. (Sinkonde, Mselle, 

Shidende, Comai & Matteucci, 2018). Sin embargo, al enfocar en las barreras 

intencionales empleadas, se centra en las rejas, muros o cercos los cuales se 

emplean debido al sentimiento de inseguridad de los pobladores 

Se define al sentimiento de inseguridad cuando la persona siente que está 

en peligro y será partícipe de algún suceso que afecte a su seguridad como los 

robos de pertenencias, asaltos, ofensas, entre otros. (INEI y MEF, 2015). Para 

medir la sensación de inseguridad de la población normalmente se toman 

encuestas tomando en cuenta la percepción de los pobladores a nivel estatal, a 

nivel municipal y a nivel local al momento de realizar sus actividades. (INEG, 

2019) Si bien se puede medir según el porcentaje de personas que se sienten 

inseguros, la percepción es subjetiva por lo que sería necesario más que una 

encuesta para complementar el estudio. 

La percepción de inseguridad se puede medir según su nivel de cognitivo 

y emocional, ya que uno es la probabilidad de ser una víctima, mientras que la 
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otra, es la preocupación que tiene uno en volverse una víctima. Estos factores 

pueden variar según el delito que se está considerando, no solo por el tipo de 

evento delictivo, también puede ser según el género ya que una mujer puede, 

sentirse más expuestas a la inseguridad a comparación de un hombre, lo mismo 

pasaría en la categoría de edad, la preocupación puede variar si la persona es 

muy joven o muy vieja. (Fuentealba, Rojas & Barriga, 2016). 

Sin embargo, por qué se relaciona la percepción de inseguridad con la 

barrera arquitectónica urbanística y no la percepción de seguridad. Esto debido 

a que la percepción de inseguridad es en base al sentimiento de peligro que una 

persona siente que se encuentra, mientras que la percepción de seguridad es el 

sentimiento de confianza que la persona siente ante otras instituciones, políticas, 

entre otros; no está muy relacionado con la criminalidad (Gélvez, 2019). Por lo 

que se descartó debido a que el uso intencional de barreras arquitectónicas 

urbanísticas está ligada a la sensación de inseguridad de la población ante algún 

acto delictivo por lo que toman la decisión emplear esta barrera que es lo más 

común, mas no sus sentimientos a la entidad pública. 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación mixta 

El tipo de investigación es básica, el diseño de investigación es no experimental, 

Correlacional, ya que estos se usan para ver qué tan relacionadas están las 

variables entre sí (Cauas, 2015). Es del nivel Fenomenológico y de corte 

transversal, esto debido a que se toman en cuenta los aspectos filosóficos como 

el caso de Kierkegaard que está relacionado a lo personal, la experiencia, la 

ansiedad y selección (Macías, 2018).  

El Enfoque de Investigación Mixto: método cuantitativo mediante encuesta para 

medir la percepción de inseguridad, y método cualitativo para develar las razones 

de esa percepción. 

3.2. Variables, operacionalización, categorías y sub categorías 

-Barrera Arquitectónica Urbanística (Independiente) 

Barrera significa cualquier obstáculo que restrinja el acceso y el movimiento con 

total seguridad de las personas, dentro de esto se encuentra la barrera 
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arquitectónica urbana que se encuentran en vías públicas, así como en espacios 

abiertos designados para uso público. (Comunidad de Madrid, 1993). 

En un artículo sobre las barreras arquitectónicas urbanísticas, se menciona que 

para realizar el diagnostico de una barrera se tiene que analizar según el ámbito, 

espacio y medio ambiente. (Farias, 2019). Además, que en otro artículo sobre JJ 

Gibson se menciona como la limitación del campo visual puede afectar a la 

percepción de una persona (De la Puerta, 2019), esta limitación es una de las 

dificultades que presenta la barrera arquitectónica urbanística. 

Al obtener las 3 dimensiones: Ámbito, Espacio y Medio Ambiente; cada 

dimensión está conformado por 3 indicadores. Ámbito, es de acuerdo al espacio 

donde se encuentra la barrera arquitectónica urbanística, en el caso de la 

urbanización, en el espacio público, espacio semi-público y espacio público 

privado. Medio Ambiente, según la ubicación de las barreras dentro de la 

urbanización, que serían los retiros, las calles y los parques. Espacio o también 

tomado como “percepción”, es como la persona se siente frente a la barrera, su 

confortabilidad, su inseguridad y el campo visual que dificulta la percepción de la 

persona. (Ver Tabla 2) 

-Percepción de Inseguridad (Dependiente) 

Es visto como el sentimiento de la población que es víctima de un acto delictivo 

que puede amenazar la seguridad de la población o su integridad física o moral. 

(INEI y MEF, 2015).  

En un artículo sobre la percepción de inseguridad, se menciona que se puede 

describir la percepción en 2 niveles, cognitivo y emocional (Fuentealba, Rojas & 

Barriga, 2016) Además que en otro artículo sobre JJ Gibson se menciona como 

el nivel conductual de las personas alrededor puede también afectar a la 

percepción (De la Puerta, 2019). 

Aparte de los niveles, también se toma en cuenta el género de la persona, ya 

que las mujeres pueden llegar a sentir más inseguridad a comparación de un 

hombre según el estudio, lo mismo puede pasar con la edad, la percepción de 

una persona joven es diferente al de una persona mayor. Por último, la 

percepción de inseguridad también puede verse afectado, dependiendo del tipo 
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de evento, ya que este puede variar según el delito del que se discute. 

(Fuentealba, Rojas & Barriga, 2016) 

Al obtener las 3 dimensiones: niveles, tipo de evento y categoría; cada dimensión 

está conformado por 3 indicadores. Niveles tiene los niveles cognitivo, emocional 

y conductual. Tipo de Eventos, según los eventos más frecuentes en la 

urbanización que son asaltos en la calle, robo de vivienda y pandillaje. Categoría, 

conformada por el género, la edad y la condición física, ya que como se 

mencionó anteriormente, la percepción de inseguridad de una persona que 

presenta una condición suele ser más alta al de una persona promedio. (Ver 

Tabla 2) 

En ambas variables para realizar la medición, se realizó con la escala de Likert, 

del 1 al 5, siendo 1 “muy poco o nada”, 2 “poco”, 3 “más o menos”, 4 “mucho” y 

5 “bastante”. 

En la variable de percepción de inseguridad se tiene 2 categorías: percepción y 

métodos de seguridad. En la percepción se tiene 2 sub-categorías; “influencia de 

barreras” y “nivel emocional” para saber cómo influye la presencia de las barreras 

en la percepción de inseguridad del poblador y que aspectos afectan a su 

percepción de inseguridad para recurrir a la instalación de estas barreras. En 

métodos de seguridad se tiene una sub-categoría que es “alternativa 

arquitectónica” que se está tomando como un dato extra para saber qué opina la 

Para la matriz de categorías, la variable barrera arquitectónicas urbanísticas, se 

tomaron en consideración 3 categorías: percepción de cantidad, urbanismo y 

contexto. En percepción de cantidad se tiene como sub-categoría “uso 

recurrente” para saber qué opina la población de porque se usa bastante esta 

barrera. En el urbanismo se tiene 2 sub-categorías; “opinión del uso de retiros” y 

“diferencia de espacios” para saber porque razón utilizan barreras en los retiros 

de las edificaciones y la diferencia de la colocación de las barreras entre un 

espacio público y un espacio semi-público. En contexto se tiene la sub-categoría 

“facilitador u obstaculizador” para averiguar cómo la población de la urbanización 

hace sus actividades diarias con la presencia constante de estas rejas y como 

les afecta en su rutina. (Ver Tabla 3) 
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población sobre otro método arquitectónico que ayude a reducir su percepción 

de inseguridad que no tenga que ser el uso de barreras. (ver anexo 2) 

3.3. Población, muestra, muestreo y participantes 

En el muestreo se consideraron dos tipos, muestreo por cuota, ya que se tomó 

en cuenta las características de la persona, la edad, el género, entre otros; al 

mismo tiempo también se ocupó el muestreo propositivo, ya que los participantes 

son de tipo 3, es decir personas discapacitadas, de 3ra edad o con 

características similares. (Izquierdo, 2015). 

Para el enfoque cualitativo se tomó en cuenta a las personas según su condición 

física, ya que como se mencionó con anterioridad hay 3 tipos de personas que 

son las más afectadas debido a este fenómeno, por lo que su punto de vista 

también se ha tomado como información para el análisis. La población en general 

se ha clasificado según su género, ya que la percepción de inseguridad puede 

diferir desde el punto de vista femenino o masculino. 

Los mismo pasa con los rangos de edad, el MINSA (2022) menciona que, 

durante las etapas de vida, la vulnerabilidad puede ser producida por la condición 

etérea, es decir que la edad puede afectar también a la percepción de 

inseguridad, sin mencionar que además representa la experiencia vivida de una 

persona, por lo que las personas mayores posiblemente tengan una perspectiva 

diferente a la de las personas jóvenes. 

Se tomo de referencia las etapas de vida publicadas por el MINSA, a partir de la 

adolescencia, ya que los niños al ser muy pequeños, puede dificultarles 

responder las preguntas con respecto a la problemática.  

Para las entrevistas se consideró por el lado femenino: 2 adolescentes, 2 jóvenes 

y 2 adultos; al mismo tiempo por el lado masculino: 2 adolescentes, 2 jóvenes y 

2 adultos. En el caso de las personas que presenten una condición, puede ser 

La población que habita en la Urbanización Santo Tomás de Garay en San Martín

 de Porres es de aproximadamente 4565 personas, calculado en función de la

 densidad poblacional el distrito, lo cual aplicando la fórmula arrojo como

 resultado una muestra de 355 unidades con un margen de error de 5%. (Ver

 Anexo 1 y 2) 
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tanto femenina como masculina, esto debido a que fueron más difíciles de 

localizar ya que no hay una gran población conformados por ellos; debido a que 

se clasifican en 3, lo ideal hubiera sido entrevistar a 1 persona de acuerdo a cada 

condición, sin embargo al ir al campo y no encontrar una persona con 

discapacidad temporal, se remplazó esta condición por una persona de 3era 

edad pero de otro género para tener dos perspectivas diferentes con respecto a 

esta condición. Como resultado se mantuvo el número de personas 

entrevistadas a 15 personas en total. 

Tabla 1  

Participantes de Entrevistas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4. Escenario de Estudio 

La zona donde se está realizado el estudio es la Urbanización Santo Tomas de 

Garagay, este se encuentra ubicado en Lima Norte en el distrito de San Martin 

de Porres. La urbanización está conformada en su mayoría por varias 

residencias, algunas parques y centros educativos. Además de que cuenta con 

una gran cantidad de rejas y cercos a lo largo de toda la zona, estos se 

encuentran tanto en las calles de acceso vehicular y peatonal, parques y retiros 

de viviendas, convirtiendo el lugar en un laberinto cerrado. Actualmente solo hay 

dos vías de ingreso libre que es por Jr. German Stiglich al lado de serenazgo y 

por Jr. Pedro Inanue, para ingresar por las otras vías es necesario que un 

inquilino te abra las rejas ya que solo ellos tienen las llaves. Cada calle de la 

urbanización tiene una red de comunicación vecinal que se encarga de vigilar 

por actividades sospechosas en su cuadra, para reducir los actos delictivos y 

apoyarse en casos de emergencia. (Ver Anexo 1 y 5) 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Al ser enfoque mixto, se usaron técnicas e instrumentos diferente. Para el 

enfoque cuantitativo como técnica se tuvo la encuesta, como instrumento el 

cuestionario y como fuente a la población de la urbanización Santo Tomas de 

Garagay en San Martin de Porres. (Ver Anexo 3) 

Para el enfoque cualitativo se tuvo como técnica la entrevista semi-estructurada, 

como instrumento la guía de entrevista y como fuente a residentes, vigilantes y 

comerciantes de la urbanización (Ver Anexo 4).  Además de la entrevista, 

también se tomó la técnica de observación de campo que tiene como instrumento 

la guía de observación de campo y la técnica de análisis fotográfico que tuvo 

como instrumento el mapa de barreras. (Ver Anexo 5) 

3.6. Procedimientos 

Durante la primera visita de campo, se fue a realizar una prueba piloto de la 

encuesta y al mismo tiempo un mapeo de las barreras que se encontraban en la 

urbanización, con el apoyo de una compañera, se fue a la zona de estudio con 

la cámara del celular lista, un mapa de la urbanización impresa y las pruebas 

pilotos listas. Se detecto una gran cantidad de barreras a lo largo de la 

urbanización, haciendo que sea prácticamente imposible salir o entrar, a menos 

que seas un residente de la urbanización o ingreses por uno de los 2 caminos 

libres que es por serenazgo en Jr. German Stiglich o por Jr. Pedro Inanue.  

Los cuestionarios y las entrevistas se dieron en días distintos. Primero se 

realizaron las entrevistas, se fue en la tarde con la hoja impresa de las preguntas 

de la entrevista, el celular preparado para grabar, incentivos para motivar a las 

personas a participar y un gafete que contenía el carnet de vacunación, el DNI y 

el carnet universitario de la entrevistadora para levantar ninguna sospecha entre 

las personas. Al acercarse a las personas, algunas no aceptaban participar 

debido a que estaban laborando en ese momento, sin embargo, si se pudo 

entrevistar a algunos trabajadores de la urbanización como el de un panadero 

independiente, la dueña de una bodega y un vigilante de una cuadra ya que se 

encontraban libres en ese momento. También se acercó a los residentes de la 

urbanización, los cuales la entrevistadora se acercó mientras recorría las calles 

de la urbanización y el parque triangular. Entre los entrevistados conseguidos se 



23 
 

logró entrevistar a 3 personas con condición, una persona con discapacidad 

visual, una persona de 3ra edad hombre y una persona de 3era edad mujer.  

El proceso de entrevista fue igual para todo, la entrevistadora se acercaba a la 

persona, se presentaba e identificaba con el gafete y le explicaba para que se 

estaba realizando la entrevista, al mismo tiempo que ofrecía el incentivo para 

motivarlos. Luego de que la persona aceptara, se procedió a sacar el dispositivo 

móvil para empezar a grabar las preguntas y respuestas que se obtenían, 

totalmente a la vista de la persona con su consentimiento, acercando el 

micrófono para que se escuchara lo más claro posible a la persona.   

Después de obtener la aprobación de los expertos del cuestionario, se procedió 

a realizar la encuesta en la urbanización, algunos días la entrevistadora fue sola 

y en otros días fue acompañada por un familiar; para esta ocasión también se 

llevaron incentivos para motivar a algunos participantes, logrando así luego de 

varios días recolectar las 355 encuestas.  

Finalmente se dio una última visita de campo en solitario, para realizar una 

observación a como funcionaban las barreras y como los residentes hacían sus 

actividades diarias, mientras la investigadora se acercaba a algunas personas a 

preguntarles cómo se sentían con respecto a ellos, además de recolectar 

algunas anécdotas que ocurrieron alrededor de estas. 

3.7. Rigor Científico 

Para mantener el rigor científico de la investigación se ha realizado un 

procedimiento lógico, para reducir la contaminación de información analizada y 

evitar la subjetividad del propio investigador. Para analizar las entrevistas se 

realizó un cuadro de análisis de discurso donde se relaciona cada categoría y 

subcategoría con las respuestas obtenidas de los entrevistados, de lo 

respondido se han extraídos ideas para responder a los problemas de la 

investigación y poder construir un argumento en base a la información 

recolectada. (Ver Tabla 4, 5 y 6) 

Se entrevistó a varias personas en el transcurso del día hasta que oscureció y 

se seleccionó a las personas que se consideraron con información más 

significativa para el análisis. 
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3.8. Método de análisis de datos 

Al ser una investigación mixta secuencial, primero se analizó la información 

cuantitativa para luego complementar lo obtenido con la parte cualitativa. Para el 

análisis de los datos se tomó en cuenta la estadística descriptiva que iría más 

por el lado cuantitativo, ya que luego de recoger la información a través de la 

encuesta y haberla procesado, se realizó varios gráficos por cada pregunta para 

poder ordenar la información obtenida, luego se utilizó la estadística inferencial, 

para sacar conclusiones en base a los resultados obtenidos de la muestra.  

Estos datos se complementaron con las respuestas de las entrevistas que sería 

el lado cualitativo ya que se vieron las explicaciones de las personas sobre cómo 

se sienten o viven en relación a la percepción de inseguridad y las barreras 

arquitectónicas urbanísticas desde un punto más subjetivo; para analizar lo 

obtenido de las entrevistas, se realizó un cuadro de análisis de discurso. 

Para finalizar se recurrió a un especialista para que dé su opinión sobre la 

información recolectada, lo cual se tomó en cuenta al momento de realizar la 

conclusión final. 

3.9. Aspectos éticos 

Al momento de realizar las entrevistas se tomó el consentimiento de las personas 

antes de proceder a realizar la grabación para realizar las preguntas; lo mismo 

se consideró al realizar las encuestas, además de tener la aprobación previa de 

3 expertos con sus respectivas firmas y tener un nivel de confiabilidad mayor a 

0.7 según el Alfa de Cronbach. (Ver anexo 6) 

 

 

Según el código de ética de la Universidad César Vallejo, es necesario cumplir 

con el máximo estándar de rigor científico por lo que se ha recurrido a usar la 

mayoría de fuentes provenidos de artículos, responsabilidad y honestidad el cual 

se cumple al entregar los avances respectivos y colocando todas las referencias 

usadas sin copiar, esto asegura la precisión del conocimiento científico 

protegiendo los derechos de autor y la propiedad intelectual de los 

investigadores. (2017) 
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Al haber reunido los datos tomados de la encuesta dentro de la Urbanización 

Santo Tomas de Garagay, se realizó un gráfico por cada pregunta que se hizo 

para analizar el porcentaje de respuesta de la población para luego tomarlo a 

interpretación. Luego de obtener todas las interpretaciones que se obtuvieron de 

las encuestas, se complementó la información con las respuestas que se 

obtuvieron en las entrevistas, para tener una explicación más amplia de porque 

la población tiene esa percepción 

En los resultados se supo que la relación entre la percepción de inseguridad y 

las barreras arquitectónicas urbanísticas era que existía una conexión entre 

ellos, formándose un vínculo entre los dos, esto debido al gran impacto que 

ocasiona las barreras arquitectónicas urbanísticas en la percepción de 

inseguridad de las personas. Se ha demostrado que según como funcione la 

barrera afectara a la población en su mayoría, ya sea si este tiene un aspecto 

negativo o positivo. En el caso de la Urbanización de Santo Tomas de Garagay 

el cual se ha tornado casi en un laberinto por el uso de estas barreras, la mayoría 

de la población lo ha tomado en un aspecto positivo, si bien en algunos casos 

tienen sus dudas, los influye más de manera positiva. (Ver anexo 7) 

Durante las entrevistas al momento de cuestionar el uso recurrente de estas 

barreras, todos los entrevistados mencionaron que era principalmente por 

seguridad el por qué se utiliza, es decir que en su percepción relacionan 

automáticamente las rejas con seguridad. Comprobándose así la conexión 

existente entre estos. Si bien se obtuvo en los resultados que afecta a la mayoría 

de la población de manera positiva, en las entrevistas al cuestionar su influencia, 

la mayoría de entrevistados menciono que se siente más seguros, pero algunos 

eran conscientes que no influye a todos de la misma forma. 

Al mismo tiempo que también observaron algunos aspectos negativos como el 

hecho de que no deja de ser un obstáculo para ellos, si bien no afecta a la mayor 

parte, algunos tuvieron percances con su presencia como al momento de huir de 

un delincuente, o que también el método no es 100% ya que los actos delictivos 

continuaran, pero al tenerlos presentes, eso los hace sentir más seguros a 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



26 
 

diferencia de no tenerlos, comprobando que si impacta en la reducción de su 

percepción de inseguridad. (Ver Anexo 5) 

 Si se compara el caso de la urbanización con el antecedente de Vizcarra 

& Bonilla (2016) donde los residentes son participes de su propia seguridad 

mediante la instalación de barreras y rondas de vigilancia, lo cual les otorgo un 

control del espacio público, haciendo que no solo los hechos delictivos sino los 

cambios en el entorno, no afectaran a su percepción de inseguridad. Se puede 

notar un contexto similar, la presencia de la red de comunicación vecinal 

existente y la vigilancia constante por parte de los vecinos, son factores que 

influyen a la percepción de inseguridad del poblador, aunque las barreras no 

sean un método 100% efectivo, esto hace que lo observen más como un 

beneficio que como un obstáculo, sin mencionar que, como dice el antecedente, 

el obtener el control de todo lo que ocurre en el entorno, ya que solo ellos tienen 

las llaves de acceso y salida, y la verificación constante para saber quienes 

ingresan a su zona, es lo que reduce su percepción de inseguridad.  

 También se puede comparar con el antecedente de Gabella & Cubas 

(2020) donde mencionaron que estas barreras que se encuentran presentes en 

todo Lima debido a la inseguridad, aportan a la sensación de inseguridad, por lo 

que buscan deshacerse de estos. A diferencia de lo obtenido en este caso de 

estudio, que el solo hecho de tenerlos presentes si bien, algunos difieren o tienen 

sus dudas, en su mayoría lo ven como una influencia positiva, que aumenta su 

sensación de seguridad. Que como se mencionó antes, esto puede ser debido a 

los actos que se realizan dentro de la urbanización, en toda la ciudad de Lima 

tendrá un efecto limitado si no se toman acciones de refuerzo, ya que estas 

acciones son lo que influyen en la percepción de inseguridad ante estas barreras 

arquitectónicas urbanísticas.  

En los resultados obtenidos de la primera pregunta especifica, se 

mencionó el rol principal de las barreras arquitectónicas urbanísticas el cual fue 

prevenir los actos delictivos para que la población no tenga una alta percepción 

de inseguridad, esto debido al alto porcentaje de encuestados que, según su 

percepción, tienen un gran nivel de preocupación y probabilidad de ser víctimas, 

por lo que su rol principal seria la protección de los residentes. (Ver Anexo 8) 
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Sin embargo, durante las entrevistas se obtuvieron unas respuestas más 

específicas, si bien la mayoría también menciono que era principalmente para la 

seguridad, otros dijeron que también pudo haber sido simplemente por 

ornamentación o por delimitación o privatización del espacio, hasta para cuidar 

espacios públicos; lo cual no está relacionado directamente con la percepción de 

inseguridad, esto es dependiendo el caso donde se utiliza esta barrera 

arquitectónica urbanística. 

En el caso de los retiros de vivienda, la mayoría responde que se instalan para 

mantener la seguridad debido al alto porcentaje de robos en vivienda, como 

también se obtuvo en las encuestas. Pero hubo un caso donde se mencionó que 

era para mantener la privacidad, para que las personas no invadieran ese 

espacio que les pertenece a los dueños, lo cual también es factible.  

En el caso de los parques, también predomino la respuesta sobre que su 

implementación era para mantener la seguridad, pero otros difirieron y dijeron 

que era por otras razones como, mantener protegidos los mobiliarios urbanos 

como bancas y juegos, también para preservar las áreas verdes, o incluso 

simplemente como una decoración.  

En el caso de las calles, al igual que los casos anteriores predomina su función 

que es por seguridad, sin embargo, también se mencionó que pudo haber sido 

para mantener un orden y un control para el ingreso de vehículos a la 

urbanización, el cual esta ligeramente relacionado a la percepción de 

inseguridad.  

Como se ve, además de cumplir el objetivo de mantener la seguridad, estas 

barreras también pueden tener otras funciones, al cuestionarse la diferencia 

entre las instaladas en espacios públicos y privados, todos los entrevistados 

respondieron que los públicos son colocados por la municipalidad, por una 

entidad o por organización de un conjunto vecinal, mientras que los privados son 

colocados directamente por sus mismos dueños. Lo cual significa que estas 

barreras fueron colocadas de forma legal, a diferencia de otros casos en la 

ciudad de Lima. (Ver Anexo 5) 

Si compararon lo obtenido con el antecedente de Vilalta, Jasso & 

Fondeyila (2020) donde menciona que la instalación de las barreras en las 



28 
 

viviendas no tiene relación con el sentimiento de inseguridad sino por otros 

factores en el entorno. Es totalmente valido, ya que como se mencionó antes, 

también se puede utilizar para delimitar o por privacidad.  

También al comparar con el antecedente Ramírez, Lucero & Romero 

(2018) donde mencionan como la implementación de estas barreras debido a la 

inseguridad en espacios públicos, hizo que el espacio público dejara de serlo y 

se transformara en público privado, es totalmente cierto. La cantidad de rejas 

instaladas hace que se dificulte el acceso para cualquier persona externa que no 

resida en la zona. Complicando así a los visitantes tanto su ingreso como su 

salida, lo cual puede ser preocupante para estas personas ya que lo que solía 

ser un espacio público, se puede tornar en una trampa para un simple peatón 

que solo quiere recorrer el lugar.  

Mostrando así, que a pesar de que los residentes se sienten más seguros 

con la barrera, con una que otra desventaja, las personas ajenas a esta zona, no 

necesariamente delincuentes, pueden tomarlo por el otro extremo, debido al otro 

rol que contiene esta barrera, que no es solo proteger, sino el de obstaculizar y 

privatizar el espacio público, haciendo que los visitantes externos posiblemente 

tengan una percepción de inseguridad más alta debido a esto. 

Finalmente, en los resultados obtenidos durante la segunda pregunta 

especifica se obtuvo como resultado que los casos de asalto, es el evento 

predominante que afecta a la percepción de inseguridad, seguido por los casos 

de robo de vivienda y pandillaje, el cual podría ser la principal razón, de entre 

estos actos delictivos, de porque recurren al uso de estas barreras 

arquitectónicas urbanísticas. (Ver anexo 9)  

Durante las entrevistas también se cuestionó los aspectos que influyeron 

para que coloquen estas barreras, a lo cual la mayoría respondió igual que en 

los resultados, principalmente debido a los casos de asaltos, que generalmente 

eran en vehículos, robos de vivienda y pandillaje. Pero pocos mencionaron 

algunos otros casos, como robo de vehículos, se hace mención de uno que otro 

caso de secuestro o delito sexual, pero no solo es por los eventos delictivos es 

lo que motiva a la colocación de barreras arquitectónicas urbanísticas, también 
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menciono un entrevistado que puede ser debido a la ausencia policial o de 

vigilantes, por lo que recurren a instalarlo para protegerse. (Ver Anexo 8) 

Al compararlo con el antecedente de Condori & Reyna (2016) donde se 

menciona la falta de confianza en las autoridades ya que la delincuencia sigue 

en crecimiento por lo que recurren a implementar rejas. Se puede observar que 

aun con la presencia de un área de serenazgo el cual hace rondas regulares 

alrededor de la zona, no es suficiente para los residentes, ya que los constantes 

hechos delictivos que ocurren en la zona no decrecen, es que decidieron 

implementar barreras alrededor, demostrando así que aun con la presencia de 

autoridades cerca de ellos, la percepción de inseguridad sigue siendo alta. 

También hay otro factor importante que se menciona en el antecedente 

De Belaunde (2015) donde se menciona que la buena gestión del distrito con 

reuniones constantes y datos estadísticos actualizados es lo que logra que la 

entidad baje la percepción de inseguridad de los ciudadanos y al mismo tiempo 

los hechos delictivos. Lo cual, si se analiza, se podría tomar como la raíz de la 

percepción de la inseguridad, tanto a nivel nacional como distrital, y por lo tanto 

también en la urbanización. Mientras la inseguridad siga aumentando debido a 

la falta de gestión a nivel nacional o distrital, la mayoría de ciudadanos vivirán en 

constante alerta, tomando acto para prevenir estos eventos delictivos que 

ocurren en todo el país, por lo que hoy en día, como se ve en la realidad peruana, 

el uso de rejas o cercos, cada día va en aumento. En algunos casos funcionará, 

en otros casos no servirá, pero la percepción de inseguridad siempre estará 

presente en los ciudadanos. 

Como pregunta extra durante la entrevista, se cuestionó si además del uso de la 

barrera arquitectónica urbanística, que es el método tradicional, si habría otra 

alternativa arquitectónica, en el cual la mayoría simplemente respondió que solo 

con servicios de seguridad como vigilantes, perros policías y cámaras de 

seguridad principalmente, aunque hubo un entrevistado que menciono que se 

podría utilizar blindados en las casas o puertas resistentes, dependiendo de la 

economía de la persona, eso podría tomarse en consideración como una 

alternativa futura o para futuras investigaciones. 
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VI. CONCLUSIONES 

Después de haber discutido los resultados con los antecedentes se sacaron las 

siguientes conclusiones con relación a los objetivos planteados: 

1.- La relación entre la Percepción de Inseguridad y las Barreras Arquitectónicas 

Urbanísticas está presente, pero varía dependiendo del contexto, esto es debido 

a que su efecto es limitado. En el contexto de que existiera una red de 

comunicación entre los residentes por cada calle, además de la presencia de 

vigilantes que recorren la zona ocasionalmente, los mismos pobladores son la 

variante que hace que estas barreras arquitectónicas urbanísticas tengan un 

mayor efecto, sin embargo si el contexto fuera el contrario, el solo contar con la 

presencia de estas barreras, no tendría un gran impacto en la reducción de actos 

delictivos y solo se volvería un obstáculo para el poblador ya que, si no cumple 

la función por la que fue instalada, volvería a ser solo una barrera. El contexto 

es lo que hace que la relación sea variada, por lo que puede influenciar tanto 

positivamente como negativamente a la percepción de inseguridad del poblador. 

2.- El rol principal de las Barreras Arquitectónicas Urbanísticas es la seguridad, 

ya que cuando se les cuestiona a los pobladores por qué se colocan estas 

barreras, automáticamente lo relacionan con seguridad, por lo que este sería el 

rol principal de esta barrera y la razón por el cual se instala de forma recurrente 

en varios lugares. Sin embargo esta consecuencia tiene un efecto negativo que 

es la privatización del espacio, ya que al colocarlo por protección no evita que 

este cierre el entorno público, volviéndolo público-privado haciendo que sea 

difícil el recorrido y en ocasiones obstaculice al residente, sin mencionar que los 

más afectados por esto serían los visitantes o pobladores externos a la 

urbanización, ya que al no contar con la llaves de ingreso o salida de las calles 

que solían ser públicas, tienen que buscar una ruta por donde puedan acceder 

o salir de la urbanización, convirtiendo el lugar en un laberinto cerrado. 

3.- Se determino que los factores que influyen en la Percepción de Inseguridad 

son los eventos delictivos, principalmente los asaltos, ya que al ser los más 

recurrentes, son los que afectan más a la percepción de inseguridad del 

poblador. Sin embargo, después de la discusión se notó que la raíz de que estos 

eventos delictivos sean recurrentes es la falta de gestión de las entidades de 
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seguridad, que según De Belaunde (2015) los eventos delictivos siempre estarán 

presentes, pero se podría bajar el porcentaje de estos si se tuviera una buena 

gestión y coordinación, lo que haría que la percepción de inseguridad decreciera 

y los pobladores ya no sientan la necesidad de tomar acción para sentir 

seguridad y por ende instalar barreras. 

VI. RECOMENDACIONES 

-Se recomienda para una investigación futura, elegir una zona de estudio con 

diferentes condiciones a la tomada, es decir, de un contexto diferente para 

observar cómo afecta la presencia de las barreras arquitectónicas urbanísticas 

a la percepción de inseguridad de los residentes, con la falta de una red de 

comunicación vecinal y vigilancia para ver qué tan limitada puede ser la función 

de esta barrera. 

-Se recomienda para una investigación futura, enfocarse en la influencia de la 

barrera arquitectónica urbanística en la percepción de inseguridad, al haber 

hallado su relación, todavía no se ha descubierto que tanto influye una variable 

con la otra, por lo que sería necesario una investigación para conseguir los datos 

faltantes y reforzar la relación existente entre estos.  

-Se recomienda para una investigación futura, investigar la relación entre la 

percepción de seguridad y las barreras arquitectónicas urbanísticas, que son la 

otra cara de la moneda, ya que se enfocaría en recoger información por parte de 

los funcionarios públicos de la municipalidad y como la población se siente ante 

las entidades públicas con respecto al manejo de las barreras arquitectónicas 

urbanísticas. 

-Se hizo la presente investigación con la finalidad de recomendar y sensibilizar 

a las autoridades municipales o entidades públicas respecto a la problemática 

que ocurre en la zona de estudio, para dar paso a desarrollo de planes y 

estrategias que ayuden a resolver el problema de la comunidad. 
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ANEXOS 

Tabla 2 

Matriz de Operacionalización Cuantitativo 

 

 

 



40 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3 

Matriz de Categorización Cualitativo  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 1 

Medida de Urbanización Santo Tomas de Garagay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Anexo 2 

Formula para sacar el número de encuestados 

 

  

 

 

 

Fuente: QuestionPro 

    

Fuente: Elaboración Propia    

 

La urbanización tiene un área de 

347,001.61m2, en hectáreas esto equivale a 

34.70ha, descontándoles los parques y 

centros educativos hay un total de 22.16ha, si 

la INEI dice que hay 206h/ha, hay un 

aproximado de 4565 habitantes en el lugar. 
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Anexo 3 

Instrumento Cuantitativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4 

Instrumento Cualitativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 5 

Mapa de Barreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4 

Cuadro de Análisis de Discurso 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5 

Cuadro de Análisis de Libreta de Campo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6 

Cuadro de Análisis de Libreta de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 6 

Validez del Instrumento por Expertos y Alfa de Cronbach 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 7 

Análisis del Problema General (Enfoque Cuantitativo) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 8 

Análisis del Primer Problema Específico (Enfoque Cuantitativo)
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 9 

Análisis del Segundo Problema Específico (Enfoque Cuantitativo)
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