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Resumen 

La investigación que se presenta titulada: “CENTRO INTEGRADO PARA LA 

ATENCIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES”, 

deviene de un trabajo antecesor donde el objetivo general fue determinar la relación 

existente entre las variables revitalización urbana y gentrificación. Como objetivos 

específicos se buscó determinar la relación existente entre gentrificación - espacio 

urbano, asimismo determinar la relación entre revitalización urbana - segregación 

social; y determinar la relación que existe entre espacio urbano - desplazamiento, 

conforme a la percepción de la población. 

Se ha desarrollado un tipo de investigación aplicada con diseño no 

experimental, correlacional, se desarrolló un método hipotético deductivo, debido a 

que se hizo un trabajo de observación del problema para posteriormente enunciar las 

hipótesis, que dieron inicio a la investigación; asimismo con la presente investigación 

se pretende aportar en los estudios, en la medida de diagnosticar cuales son los 

elementos de la revitalización urbana que generan procesos de gentrificación.  

La población de estudio fue de 1339 habitantes, la misma que estuvo 

conformada por personas adultas de 18 a 65 años de edad, habitantes de las 

manzanas 05006, 05010, 05011, 05012, 05013 y 05076 del Cercado de Lima; en este 

estudio se aplicó la fórmula de muestra estadística, por lo que se contó con 299 

habitantes. Para recaudar los datos de la investigación, se utilizó como instrumento 

un cuestionario mediante la técnica de la encuesta; el mismo que se aplicó a las dos 

variables que contenían 09 ítems cada una, y para la medición de dichas encuestas 

se aplicó la escala Likert con 05 opciones. 

La confiabilidad del instrumento se evaluó mediante el coeficiente Alpha de 

Cronbach, obteniéndose como resultado un nivel de 0.867, demostrándose así su 

alta confiabilidad. Asimismo, se determinó el grado de correlación entre las dos 

variables mediante el coeficiente Rho de Spearman donde se obtuvo una correlación 

de 0.362, para las variables revitalización urbana y gentrificación, con lo que se 

concluyó que existe relación entre las dos variables. 
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Posteriormente se realizó la aplicación de la investigación en el distrito de San 

Martín de Porres, donde se observa un decaimiento en las zonas industriales, 

requiriéndose un proceso de revitalización urbana que permita elevar la calidad de 

vida evitándose la segregación social de las personas que radican en los alrededores; 

para ello se ha analizado las brechas de servicios del Sistema de administración de 

justicia en los distritos de Lima Norte, por lo que se propone un conglomerado de las 

instituciones intervinientes en la atención de justicia como son: Poder Judicial, 

Ministerio Público, Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, generando nuevos 

espacios que permitan el óptimo desarrollo de sus actividades. 

Finalmente, se realizó el diseño e implementación de los ambientes destinados 

al funcionamiento de las actividades, tomando en cuenta todo el proceso 

metodológico de diseño.  

Palabras claves: Revitalización urbana, gentrificación, espacio urbano, 

movilidad urbana, ocupación del uso del suelo, desplazamiento, reinversión de 

capital, segregación social.
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Abstract 

The research that is presented entitled: "INTEGRATED CENTER FOR THE 

ATTENTION OF JUSTICE IN THE DISTRICT OF SAN MARTIN DE PORRES", 

comes from a previous work where the general objective was to determine the 

relationship between the variables urban revitalization and gentrification. As specific 

objectives, we sought to determine the relationship between gentrification - urban 

space, as well as determine the relationship between urban revitalization - social 

segregation; and determine the relationship that exists between urban space - 

displacement, according to the perception of the population. 

A type of applied research with a non-experimental, correlational design has 

been developed, a hypothetical-deductive method was developed, due to the fact that 

a work of observation of the problem was carried out to later state the hypotheses, 

which began the investigation; Likewise, with the present investigation, it is intended 

to contribute in the studies, to the extent of diagnosing which are the elements of urban 

revitalization that generate gentrification processes. 

The study population was 1339 inhabitants, the same that was made up of 

adults from 18 to 65 years of age, inhabitants of blocks 05006, 05010, 05011, 05012, 

05013 and 05076 of the Cercado de Lima; In this study, the statistical sample formula 

was applied, so there were 299 inhabitants. To collect the research data, a 

questionnaire was used as an instrument using the survey technique; the same that 

was applied to the two variables that contained 09 items each, and for the 

measurement of said surveys the Likert scale with 05 options was applied. 

The reliability of the instrument was evaluated using Cronbach's Alpha 

coefficient, obtaining a level of 0.867 as a result, thus demonstrating its high reliability. 

Likewise, the degree of correlation between the two variables was determined using 

Spearman's Rho coefficient, where a correlation of 0.362 was obtained for the urban 

revitalization and gentrification variables, with which it was concluded that there is a 

relationship between the two variables. 

Subsequently, the application of the research was carried out in the district of 

San Martín de Porres, where a decline is observed in the industrial zones, requiring 

an urban revitalization process that allows raising the quality of life, avoiding the social 
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segregation of the people who live in the surroundings; For this, the service gaps of 

the Justice Administration System in the districts of Lima Norte have been analyzed, 

for which a conglomerate of the institutions involved in the attention of justice is 

proposed, such as: Judicial Power, Public Ministry, Ministry of Justice and the Ministry 

of the Interior, generating new spaces that allow the optimal development of their 

activities. 

Finally, the design and implementation of the environments for the operation of 

the activities was carried out, taking into account the entire methodological design 

process. 

Keywords: Urban revitalization, gentrification, urban space, urban mobility, 

land use occupation, displacement, reinvestment of capital, social segregation. 
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1.1. Realidad problemática 

1.1.1.  A nivel internacional 

El crecimiento poblacional a nivel mundial ocasiona la necesidad de 

establecer asentamientos para la población en diversos sectores periféricos de las 

grandes urbes, generando con ello el abandono  de las áreas urbanas centrales y 

de cascos históricos dado que éstas quedan obsoletas en su uso, por lo que los 

procesos de gentrificación han sido investigados conjuntamente con el 

desplazamiento de la población en áreas urbanas centrales, aunque éstos se han 

presentado de diferente forma en los distintos contextos de desarrollo urbano. 

 

 

Figura 1: Crecimiento poblacional a nivel mundial (1960-2018) 

Fuente: Banco Mundial 

Elaboración propia 

La figura 1 titulada crecimiento poblacional a nivel mundial, de acuerdo a lo 

descrito por el Banco Mundial (2018) muestra que la tasa de crecimiento anual de 

la población mundial se ha incrementado en 1.1% en los últimos 50 años, 

alcanzando una población total de 7.594 millardos millones de habitantes. 

 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

CRECIMIENTO POBLACIONAL A NIVEL MUNDIAL
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 Figura 2: Población mundial - año 1960 

 Fuente: Banco Mundial 

Las figuras 2 y 3 tituladas Población mundial – año 1960 y población mundial 

– año 2018 respectivamente, muestran el cambio de la cantidad poblacional a nivel 

mundial del año 2018 con respecto al año 1960, donde muchos países han visto 

incrementada su población en un alto porcentaje, por lo que sus pobladores se ven 

Figura 3: Población mundial - año 2018 

Fuente: Banco Mundial 
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en la necesidad de hacer mayor uso del suelo; en tanto, los espacios periféricos son 

ocupados indiscriminadamente, lo que conlleva a la ocupación territorial de manera 

informal, donde la población no cuenta con servicios básicos para llevar un nivel de 

vida con estándares elementales de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4: Procesos de urbanización en el mundo - año 1950 

Fuente: Banco Mundial 
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Del mismo modo las figuras 4 y 5 tituladas procesos de urbanización en el 

mundo – año 1950 y procesos de urbanización en el mundo – año 2020 

respectivamente, muestran el impacto del crecimiento de la población en el 

desarrollo de las ciudades, se puede denotar que para los años 1950, sólo existían 

dos mega-ciudades en el mundo, Nueva York y Tokio, sin embargo con el transcurso 

de los años ésta visión ha cambiado, proyectándose para el año 2020, la 

consolidación de mega-ciudades en distintas partes del mundo. 

El crecimiento poblacional y demográfico de las ciudades trae consigo 

muchas transformaciones en las mismas, ya que van convirtiéndose en diferentes 

tipos de ciudades tales como metrópolis, ciudades difusas, entre otros. De acuerdo 

a ello las áreas urbanas centrales se ven afectadas por la pérdida de su vitalidad, al 

verse deterioradas, obsoletas e incluso abandonadas, ya que en éstas dejan de 

desarrollar actividades para lo cual fueron construidas, sumado a ello, la ocupación 

informal de las periferias que vulnera la calidad de vivienda de los pobladores, lo 

que origina que muchos gobiernos adopten políticas sociales y de desarrollo urbano, 

con la finalidad de recuperar centros históricos y otros, así como desarrollar 

procedimientos que coadyuven a la revitalización urbana, causando impactos 

sociales en dichos sectores. 

 

 Figura 6: Crecimiento poblacional en Asia 

 Fuente: Banco Mundial 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

CRECIMIENTO POBLACIONAL EN ASIA

ASIA

Figura 5: Procesos de urbanización en el mundo - año 2020 

Fuente: Banco Mundial 
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De la misma manera, y de acuerdo a la figura 6 titulada crecimiento 

poblacional en Asia, se ha demarcado el crecimiento poblacional urbano igual que 

en el resto del mundo, por lo que no es indiferente al crecimiento y ocupación 

territorial. 

En Asia oriental, el término gentrificación ha sido introducido como términos 

de renovación, reurbanización o regeneración, sin embargo, éste proceso provoca 

resultados negativos tales como la expulsión de la población y/o demolición de sus 

viviendas de manera forzosa. (Lees, Shing, & López-Morales, 2015, p.6) 

Asimismo Hong Kong siendo una mega ciudad ha desarrollado procesos de 

renovación mediante la eliminación de asentamientos urbanos informales con el 

aumento extraordinario de proyectos inmobiliarios, generando procesos de 

gentrificación, no obstante de manera selectiva, además es un proceso incompleto 

que continúa en crecimiento. (Lees et al., 2015, p.6)  

En países como Corea del Sur y China, el desarrollo urbano se ha dado a 

través de la puesta en valor del espacio libre y la reconstrucción, los mismos que 

han cambiado la imagen del sector urbano (Lees et al., 2015, p.6). 

De la misma manera Beijing, Shangai,y China en la década de los años 90, 

ha mantenido un proceso de renovación mediante la reconstrucción de sus 

propiedades urbanas, así como la demolición de viviendas tradicionales y procesos 

de reurbanización, atrayendo con ello capital extranjero y local (2015, p.6). 

 Los ingresos económicos de su gobierno dependen mucho de la venta de 

sus tierras, cuyas ganancias han generado nuevas construcciones de inmuebles 

desarrollando ampliamente la desigualdad social, creando incertidumbre entre sus 

habitantes. De acuerdo a las políticas revanchistas Hong Kong da vivienda pública 

a manera de compensar a los desplazados elegibles (Lees et al., 2015, p.14). 

La proyección de su economía genera planificación social así como la 

constante desunión de la expansión territorial del mercado inmobiliario, siendo estos 
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derechos fragmentados para defenderse de la mercantilización de su espacio 

urbano (Lees et al., 2015, p.10). 

Por otro lado, en el caso de Casc Antic de Barcelona, de acuerdo a Delgado 

(2007), también se evidencia un proceso de transformación urbana, donde se 

demolieron manzanas enteras de vivienda, previamente se efectuaron desalojos y/o 

expropiaciones, por lo que se definió como la muerte de la ciudad, ya que no se 

planificó bajo políticas de gobierno que aporten a la cohesión social, conllevando al 

desplazamiento de poblaciones con menores recursos económicos, dando paso al 

capitalismo. 

Asimismo, en el caso precedente, de acuerdo a Hernández (2015), se 

experimentó  una ola del fenómeno llamado desplazamiento de habitantes, debido 

a cambios en la estructura administrativa de los mercados y al alza de precios de 

productos de mayor demanda, ocasionando con ello la segregación socio-espacial 

en los barrios populares, convirtiendo a estos mercados en zonas exclusivas para 

cierto sector de la población, generando la exclusión social y la rotura de la armonía 

en las relaciones de convivencia entre los pobladores. (p. 213). 

La transformación urbana es el resultado del desgaste de las ciudades por el 

paso del tiempo, así como los cambios de zonificación en ciertos sectores, 

quedando obsoletos para su uso como es el caso de la ciudad portuaria industrial 

de Bilbao. 

Bilbao, era una de las ciudades que tenía una de las peores reputaciones 

debido al abandono institucional y factores externos como la delincuencia, 

drogadicción, entre otros, siendo considerada como zona altamente peligrosa del 

país Vasco, donde se aplicó el plan Integral de Rehabilitación de Bilbao La Vieja, 

San Francisco y Zabala entre los años 2000-2004, que consistía en la rehabilitación 

integral física y urbanística, dejando de lado los aspectos sociales y comunitarios, 

incrementándose los problemas de segregación, degradación y seguridad pública. 

(Rodríguez y Vicario, 2005, pp. 280-282). 

La finalidad de estas regeneraciones fue la recuperación de la imagen de la 

ciudad. (2005, p. 287); sin embargo tuvo consecuencias socio-espaciales negativas, 



 

8 
 

donde las periferias fueron deterioradas pasando al olvido, a eso se le llama 

espacios residuales, donde se vio fortalecido el mercado inmobiliario local. 

(Rodríguez y Vicario, 2005, p. 291). 

Las zonas de Abandoibarra y Zorrotzaurre, situados en Bilbao, son lugares 

donde se desarrolló una economía creativa, sufriendo grandes transformaciones en 

sus espacios industriales desgastados, así como en las antiguas zonas portuarias y 

ferroviarias, se realizaron grandes proyectos urbanos de gran trascendencia, 

propiciando en estos espacios deteriorados la implementación de regeneración 

urbana, con la proyección de nuevas zonas de dinamismo; llegándose a 

implementar equipamientos con la intervención de nuevas gestiones urbanísticas, 

obteniéndose modelos que pongan en valor los equipamientos instalados, en base 

a una transformación física y funcional de dicha ciudad. (Rodríguez y Vicario, 2005, 

pp. 278, 279). 

Abandoibarra es la cuna de estas operaciones, donde se cambió el uso de la 

ciudad, su ámbito fue metropolitano/regional, dejando de ser un centro portuario, 

convirtiéndose en una gran área central de negocios y dirección regional. Asimismo, 

la península de Zorrotzaurre, en el año 2002, utilizó estrategias de innovación, 

reformulación de la economía y disposición residencial; el perfil que tomó esta 

regeneración, fue la de espacios urbanos con usos múltiples, donde se relacionarían 

las residencias, los recreo y ocio como plazas de innovación; su ámbito fue 

metropolitano. Esta ciudad toma la transformación mediante la regeneración, cuya 

propuesta es recibir actividades empresariales de innovación, así como sociedades 

intensivas de conocimiento y tecnología, denominada “Isla del Saber”. De la misma 

manera adquiere la tendencia de recuperación del margen del agua con la ciudad. 

La encargada de este proyecto fue la Arq. Zaha Hadid. (Rodríguez y Vicario, 2005, 

pp. 280-282). 

Por otro lado, el caso de El Raval en Barcelona, donde Cayetano de la Torre, 

en su estudio Regeneración Urbana + Cultura = Gentrificación concluye que: “las 

transformaciones urbanas con la incorporación de equipamientos culturales han sido 

uno de los actores para generar el proceso de gentrificación pero no son los 

protagonistas” (2017, p. 78). 
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1.1.2. A nivel Latinoamérica 

En América Latina se han desarrollado estudios de gentrificación, en países 

como Chile, Argentina, México y Brasil, las tasas de crecimiento y expansión urbana 

se han visto reguladas por la valoración de sus centros históricos, a causa de la 

expansión de la clase media (Martí-Costa, Durán, & Marulanda, 2016, pp. 131-132)  

En América del Sur, el panorama no ha sido distinto, ya que también se han 

observado diversos procesos de intervención urbana, como el caso de Colombia, 

donde Romero de Gutiérrez, realiza su estudio sobre regeneración urbana y 

gentrificación en el centro histórico de Barranquilla y concluye que a pesar de 

haberse involucrado actores como la administración distrital, empresas privadas y 

mixtas se ha desarrollado un proceso de gentrificación enfocándose principalmente 

en el Barrio Abajo (2018, p. 315). 

Para el caso de los Portales de Transmilenio (Bogotá), de acuerdo al estudio 

realizado por Hurtado (2008) refiere que se desarrolló una transformación del suelo 

urbano, llegando a determinar que el precio de los inmuebles puede mejorar debido 

al desenvolvimiento del mercado; la población es quien incorpora valor  a sus 

predios por encontrarse inmersa en  zonas revitalizadas,  dichas propiedades son 

formalizadas y se tornan atractivas para el alquiler y venta, elevando su sector socio-

económico; conteniendo la instalación de personas que realizan comercio informal 

en la zona revitalizada.(pp. 57, 58). 

En el caso peculiar de Chile, según la escritora Elizabeth Subercaseaux, 

Santiago es considerada la ciudad más clasista de Latinoamérica; desde el año 

2006, el gobierno desarrolló una política social referente al uso de la vivienda, 

mediante el fomento de “integración social” en sus respectivas localidades, donde 

se implantaron  programas de subsidio de localización y/o programa “Quiero mi 

Barrio”, el mismo que no estimó la reducción de la segregación residencial, 

basándose en el mejoramiento de los servicios de equipamientos de las residencias, 

así como la rehabilitación de barrios en abandono con popularidad (Sabatini, Rasse, 

Mora, & Brain, 2012, pp. 164-165).  
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De acuerdo a la investigación planteada por Sabatini, Rasse, Mora, & Brain, 

(2012), la ampliación de la desigualdad no siempre está relacionado con el 

incremento de la segregación, por tanto puede darse una mezcla de clases en los 

barrios homogéneos (p.170). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la figura 7 titulado Encuesta realizada en Chile “La mayoría de 

gente cree que es bueno que personas de distinta clase social vivan cerca”, se 

puede evidenciar el alto nivel de aceptación de los pobladores de Antofagasta en 

temas de integración social donde el 70.20 % de la población encuestada, estuvo 

de acuerdo con la premisa “Es bueno que personas de distinta clase social vivan 

cerca”, evidenciándose sin embargo que en Santiago el 44.8 % de la población, se 

encuentra en desacuerdo con la mezcla de clases sociales, que demostraría un alto 

nivel de clasismo en ésta ciudad, señalándose así que los residentes de Santiago 

no se encuentran dispuestos a compartir su barrio con otros sectores de la 

población. 
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Figura 7: Encuesta realizada en Chile "La mayoría de gente cree que 

es bueno que personas de distinta clase social vivan cerca" 
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De acuerdo a la figura 8 titulada Encuesta en Chile “Deberían existir políticas 

de vivienda que permitan a los más pobres vivir en barrios de clase media o alta”, el 

56% de la población afirma que se deben considerar políticas estatales de 

residencias, para que los menos favorecidos puedan ser incluidos en barrios con 

mejores economías, esto a pesar que, de su clasismo y resistencia, por lo que 

consideran importante su integración residencial, por tanto hay una tendencia a ser 

valorada socialmente. En tal sentido, se puede concluir que la población encuestada 

señala al Estado como el responsable de promover la mezcla de las clases sociales. 

(2012, pp.  174-175) 

 De acuerdo a lo que concluye la investigación de Sabatini et al. (2012), 

algunos sectores de la ciudad de Santiago han experimentado una heterogeneidad 

social, debido al incremento de población de mejores recursos socio-económicos, 

quienes llegan buscando mejor confort, situación que en lugar de ser un problema, 

más bien ha fortalecido lazos de comunidad; asumiendo de esta manera que los 

procesos de gentrificación apuntan a la integración social, convirtiéndose en 

sociedades más equitativas. 

 

 

56,00%25,00%

19,00%

"DEBERIAN EXISTIR POLITICAS DE VIVIENDA QUE 
PERMITAN A LOS MÁS POBRES VIVIR EN BARRIOS DE 

CLASE MEDIA O ALTA"
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Muy en desacuerdo o  en desacuerdo

Figura 8: Encuesta en Chile: "Deberían existir políticas de vivienda que 

permitan a los más pobres vivir en barrios de clase media o alta" 
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De acuerdo a los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (2018), en la 

figura 9 denominada crecimiento urbano de gran Santiago, años 2000 -2010 -2018, 

se denota el proceso de expansión territorial en la ciudad de Santiago, donde la 

población ha ocupado territorios periféricos que proporcionen  confort en sus niveles 

de vida, que pertenece al grupo de ciudades medias con una extensión de 641 

km2(p.124). 

De la misma manera Salinas & Baeriswyl (2017), describe en su investigación 

el proceso de renovación y recuperación urbana que se desarrolló en Ribera Norte, 

ubicado en la ciudad de Concepción, la misma que se encuentra ubicada en un área 

cercana a la ladera del río Biobio, cuyo objetivo social fue mejorar la calidad de vida 

de aquel sector marginado mediante políticas públicas como “planificación urbana 

alternativa”, considerando a viviendas formales y definitivas, en vez de los 

asentamientos informales que se asentaban en dicha vertiente del indicado río, 

siendo un objetivo urbanístico integrar esta zona con el centro de la ciudad; de esta 

Figura 9: Crecimiento urbano de Gran Santiago / años 2000-2010-2018 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2018) 
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manera las actividades sociales, económicas y culturales, estarían en armonía; 

incrementando la oferta del suelo urbano, ya que se recuperaron hectáreas de 

terreno para impulsar la inversión privada. (2017, p.118).  

El programa de Recuperación Urbana Ribera Norte, considerado uno de los 

más importantes en Chile, ya que ha logrado cambios en la imagen de la ciudad 

revitalizando una de las áreas más deterioradas de la ciudad de Concepción, con 

este proyecto se creó un nuevo modelo de gestión público-privada, el mismo que 

generó un nuevo concepto de planificación urbana, desarrollando conceptos hacia 

el futuro donde se contempló los cambios de la ciudad a largo plazo. Sin embargo a 

pesar de ser un proyecto de amplia visión, éste ha sido ralentizado en sus objetivos, 

debido a la falta de inversión privada, que es un actor importantísimo en los 

proyectos urbanos. (Salinas & Baeriswyl, 2017, p.127). 

Un problema social que aqueja a muchas ciudades de Latinoamérica es la 

expulsión de la población de las áreas urbanas centrales, que se ven desplazados 

a sectores periféricos, generando con ello la segregación social y espacial, 

específicamente residencial.  

En el caso de San Alberto en Chile, en el año 2007 se tomó en cuenta una 

estrategia de apoyo a los pobladores, que facilitaba elegir la oferta del mercado que 

se adecúe a sus exigencias, donde el Estado entregaba un “voucher” de “subsidio 

habitacional de integración social”, que era aprovechado para la adquisición de sus 

viviendas, siendo los principales beneficiados los pobladores más pobres, a la fecha 

este monto viene incrementándose. En ese sentido, las renovaciones en zonas 

urbanas degradadas como San Alberto y Rivera Norte que consistían en un 

programa de viviendas sociales, tenía como objetivo la mezcla social, y detuvieron 

el desplazamiento de sus residentes, puesto que fueron incluidos durante la 

planificación de los proyectos. Esta manipulación del suelo, es una estrategia que 

reduce los procesos de segregación, dado por acuerdos estatales con los 

propietarios o la canalización de contribuciones de capital extraurbano. Cabe 

señalar que las residencias de integración social se tornan sustentables mediante la 

consolidación de la ciudad que viene renovándose. (Sabatini & Vergara, 2018, pp. 

16-32).   
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Desde el año 1990, conforme al INE (Instituto Nacional de Estadísticas-

Chile), Chile se halla en un contexto de redesarrollo en sus zonas centrales con 

algunos impactos, tanto materiales como inmateriales. Asimismo para el año 2000, 

en Santiago de Chile se denotó un crecimiento del 80% en el sector construcción, 

puesto que se construyeron numerosas viviendas en pocos años en el centro de la 

ciudad y sus periferias; sin embargo, fueron construcciones verticales de gran altura 

que aglomeró la mayor cantidad de población, sustituyendo los sectores 

tradicionales de poca altura, que generaron desplazamientos; este fenómeno influyó 

en el incremento de costos por metro cuadrado. A partir de los censos entre los años 

2012 al 2015 se incrementó en 60% el costo de las propiedades, sin embargo el 

tamaño de sus viviendas se redujeron un 30% (López-Morales, 2013, pp. 1-2). 

Los procesos de gentrificación en Chile han mostrado dos factores 

“desplazamiento exclusionario” y “presión de desplazamiento”, cuya consecuencia 

fue la devaluación del suelo introducida por agentes inmobiliarios en áreas centrales, 

por tanto los residentes fueron forzados a vender sus viviendas a las inmobiliarias, 

por devaluación o por desposesión de la renta del suelo (incremento en el precio 

base); cabe señalar que las inmobiliarias negociaban con los residentes 

ofreciéndoles una liquidación para reubicarse en otro territorio, de esta manera no 

precisamente se genera exclusión social, sino en ocasiones incluso se renuevan 

zonas destruidas donde se inserta sectores de: empleo, servicios, comercio, entre 

otros; revitalizando la zona, optimizando así la economía, por lo que es denominado 

gentrificación positiva. La gentrificación, se gestiona por direcciones estatales o 

municipales, su forma de actuar es mediante la reestructuración espacial y la 

permutación social, (López-Morales, 2013, pp. 34- 39) 

De acuerdo a lo descrito, López-Morales (2013), concluyó que en Chile la 

finalidad de un proceso de revitalización generado por la renovación urbana de un 

sector, es que los pobladores homogenicen y aumenten su estatus socio-

económico, sin embargo aumenta la segregación de la población con menos 

recursos económicos, pues se alejan del centro debido al factor económico, 

trasladándose a las periferias donde no cuentan con accesos directos a los 

equipamientos: de salud, educación, entre otros. Chile a diferencia de las 

renovaciones urbanas europeas o norteamericanas, tiene una política de liberación 
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de áreas de inversión inmobiliaria privada, que avanza a zonas intermedias, donde 

se especula la renta del suelo, bajando el costo del suelo por metro cuadrado; 

políticamente el gobierno apoya para regular el costo del suelo e incrementar sus 

ingresos; sin embargo, al menos dos quintiles de su población no logra comprar otra 

vivienda en zonas urbanizadas, conformando el 60% de arrendatarios y el 100% de 

multiocupantes (grupo de personas que alquilan una misma vivienda) que están 

siendo removidos de sus hogares por nuevos gastos económicos. (2013, p. 48). 

Martí-Costa, efectuó un análisis en la ciudad de Quito - Ecuador, donde se 

ha desarrollado el proceso de gentrificación bajo tres influencias, interés inmobiliario, 

reemplazamiento en lugar del desplazamiento directo – indirecto y la mejora socio 

económica, manifestado por la afluencia de grupos poblacionales con mejores 

recursos económicos (2016, p.50) 

Este país tiene incidencias de procesos de gentrificación, donde se observó 

que el desplazamiento no es directo, mostrando sucesos de segregación; sin 

embargo, estos, han mejorado las condiciones de vida de la población, 

incrementando su estatus social (de clase media y alta), los mismos que han 

buscado zonas consolidadas para desplazarse, no necesariamente se han 

posicionado en su centro histórico. 

En ese sentido, según su estudio, en las áreas mejor consolidadas la 

gentrificación se ha manifestado por: la mejora socio-económica y el interés 

inmobiliario, sin que suceda el fenómeno de desplazamiento; las zonas urbanas 

mejoraron debido a que los residentes procuraron vitalidad a sus viviendas incluso 

proporcionando alternativas de alquiler, ampliaron los pisos de sus propiedades; la 

inversión privada se introdujo en espacios vacíos sin desplazar habitantes; este país 

tuvo terrenos de expansión en áreas suburbanas consolidadas que fueron 

aprovechadas por las inversiones inmobiliarias implantando residencias cerradas 

donde convivían poblaciones con mejores recursos económicos; sin embargo, este 

tipo de construcciones tipo condominios expusieron la segregación socio-

espacial.(Martí-Costa, 2016, pp. 155,156). 

Del mismo modo la ciudad de Buenos Aires, es uno de los territorios más 

extensos de Latinoamérica, se caracteriza por tener una sociedad igualitaria, donde 



 

16 
 

se han desarrollado importantes transformaciones urbanas, que se dieron a partir 

de la aplicación de políticas neoliberales; actualmente se está desarrollando el 

proceso de “latinoamericanización”. Las poblaciones de niveles socio-económicos 

que coexisten son de nivel alto y bajo aminorando la brecha entre ellas, quienes 

prefieren instalarse en los centros de ciudad, mientras que el nivel medio ha 

disminuido considerablemente (Salinas, 2013, p.290). 

El Banco Interamericano de Desarrollo (2018), muestra en la figura 10, 

denominada crecimiento del área urbana consolidada en Buenos Aires – años 2000- 

2010-2018, el crecimiento territorial de la ciudad hacia las periferias, el mismo que 

se encuentra dentro de grupo de las grandes ciudades con una superficie mayor a 

1000 m2, que ha incrementado un 87% su extensión urbana entre los años 2000-

2018, siendo una de las ciudades más pobladas de Latinoamérica (p.124). 

Figura 10: Crecimiento del área urbana consolidada en Buenos Aires, años 2000-2010 -2018 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2018)  
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Uno de los proyectos pioneros de este país fue el que se desarrolló en Puerto 

Madero, ubicado en una zona central que se encontró sin uso por un tiempo, las 

inmobiliarias de una sociedad pública vieron potencial en esta área para reutilizar 

este espacio olvidado, por lo que se desarrolló un proyecto de gran envergadura, 

provocando la expansión de la misma, con beneficios para la población, 

construyéndose residencias, comercios espacios públicos a escala metropolitana; 

la transformación del lugar se ejecutó mediante un proceso de “no desplazamiento”, 

se capitalizó el suelo del sector gracias a su transformación y su progreso, 

extendiéndose a su entorno que se encontraba constituido por sectores de población 

de menos recursos económicos (Salinas, 2013, pp. 291,292). 

Una de las causas de no emplear el término gentrificación para el caso de 

Latinoamérica, se debe a que su concepto básico es europeo, que implica el 

desplazamiento de personas, sin embargo este fenómeno no se ha percibido 

completamente; expresándose en otros factores que lo complementan como la 

rentabilidad del suelo revitalizado, mediante los cambios de uso del suelo y su 

composición demográfica, los mismos que sin una adecuada gestión y políticas 

sociales,  se pueden exponer de forma negativa, ya que se sobreexplota el suelo. 

(Salinas, 2013, pp. 300-301) 

Cabe resaltar que de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (2018), 

los procesos de urbanización tienen efectos positivos como las oportunidades de 

desarrollo económico que deben mantener un diseño sostenible provocando 

equidad social, sin embargo estas pueden incitar a la segregación y fragmentación 

social (p.130-131) 
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1.1.3. A nivel nacional 

Asimismo en Perú se han desarrollado procesos de renovación urbana con 

sus subsecuentes de revitalización, como resultado del deterioro urbano, donde uno 

de los principales fenómenos es la tugurización de predios en la ciudad debido al 

crecimiento de la población. 

 

 

De acuerdo a la figura 11 titulada Población censada urbana y rural en el 

Perú, muestra que según los censos de los años 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 

2007 y 2015, existe un crecimiento poblacional en la zona urbana, y por el contrario 

un decrecimiento en la zona rural, conforme a ello se puede observar que para 1940 

la población urbana era menor al  50% de la población total; sin embargo según la 

población proyectada al año 2015, la misma se ha incrementado un poco más del 

75% de la población total. 

De la misma forma el crecimiento urbano en la ciudad de Cusco ha sido 

evidente, ya que la población se ha visto en la necesidad de buscar nuevas zonas 

urbanas que permitan desarrollar sus distintas actividades. 

Figura 11: Población urbana y rural censada en el Perú 

Fuente:INEI-Censos Nacionales de Población y vivienda 

Elaboración: Tomado del libro Migraciones Internas 
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De acuerdo a la figura 12, Crecimiento urbano en la ciudad de Cusco, años 

2000-2018, del Banco Interamericano de Desarrollo se puede apreciar el cambio 

morfológico de la misma, con una tendencia de crecimiento sudeste, con una 

extensión de 33 km2.  

Conforme a lo descrito por la Municipalidad Provincial del Cusco (2018), el 

crecimiento territorial de la zona urbana, ha conllevado a procesos de 

desplazamiento de la población a la periferia de la ciudad puesto que las zonas 

centrales urbanas quedaron deterioradas después del terremoto de 1950, donde era 

difícil la reconstrucción de viviendas, o en algunos casos incluso sobre poblándose, 

incitando el deterioro de la ciudad, provocando con ello procesos de gentrificación, 

por el encarecimiento del suelo, por lo que se hace necesaria la presencia de 

políticas públicas, que generen estrategias de desarrollo urbano, donde el residente 

sea el principal favorecido  (p.32-34). 

Otro factor en los procesos de gentrificación es la turistificación del espacio 

en el Centro Histórico de Cusco, que ha determinado cambios en los usos de suelo, 

provocando nuevas actividades económicas, observándose que zonas 

Figura 12: Crecimiento urbano en la ciudad de Cusco, años 2000-2018 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 
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residenciales han sido trasformadas comercialmente, por lo que el comercio ocupa 

el 99% de los inmuebles (p.28)  

Navarro (2014), señala que los procesos de recuperación y de conservación 

de Cusco en su casco histórico, comienzan a partir del terremoto del año de 1950, 

que destruyó gran parte de la ciudad. Las autoridades al no contar con la experiencia 

necesaria para enfrentar estos eventos, plantean el Plan Piloto de 1951 que pone 

en riesgo el tradicionalismo cusqueño al pretender recurrir a la arquitectura 

moderna. Para resolver el problema de la vivienda, que en muchos casos se 

encontraba tugurizada, se concedió a los residentes, la oportunidad de acceder a 

créditos con tasas de interés muy bajos, asimismo se impulsó la inversión de 

entidades privadas para la construcción de nuevos conjuntos habitacionales, 

dejándose de lado la construcción tradicional en adobe, para hacer uso de los 

nuevos sistemas constructivos (p.13, 14). 

Conforme a lo descrito en el párrafo anterior, Quispe (2015), señala que el 

terremoto de 1950, induce a las autoridades a nuevos planteamientos con criterios 

de revitalización en los procesos de intervención urbana. Entre los años 1950 – 

2000, se plantearon diversos planes de desarrollo y renovación urbana, sin embargo 

muchos de estos no fueron llevados a cabo; por lo que en el año 2000 se evidenció 

una ciudad con un patrimonio destruido y muy deteriorado, debido a intervenciones 

urbanas que no tomaron en cuenta la legislación existente al respecto (p. 46). 

Debido a las características del centro de la ciudad, esta se ha convertido en 

una zona comercial, donde se desarrollan los servicios de restaurantes, de 

hospedajes y turísticos, por lo que se ha sobre utilizado el espacio urbano y los 

habitantes tradicionales se han visto desplazados a zonas periféricas de la ciudad 

(Quispe, 2015, p. 50) 

En conclusión, en la ciudad de Cusco, los procesos de renovación y 

recuperación de su centro histórico, así como la turistificación, han modificado la 

imagen urbana de la ciudad, así como la zonificación del casco histórico, 

convirtiendo zonas de vivienda en comercio, desplazando con ello a la población, 

por lo que se ha vivido un proceso de gentrificación, ya que no se han aplicado 

criterios de revitalización urbana que beneficie a la población tradicional. 
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Otra ciudad del Perú en continuo crecimiento poblacional, ha sido la ciudad 

de Arequipa, que siendo una ciudad histórica, ha denotado también un notable 

crecimiento territorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la figuras 13, se denota un gran cambio en la ciudad de 

Arequipa a través de la historia, observándose concentración de población en las 

áreas urbanas centrales que dieron crecimiento hacia las periferias, convirtiendo 

áreas rurales en urbanas, con lo que las ciudades se han visto deterioradas, y en 

algunos casos estas han sido abandonadas. 

El Plan Maestro del centro histórico de Arequipa, señala que la ciudad al igual 

que otras ciudades históricas del Perú posee un área turística importante reconocida 

Figura 13: Crecimiento territorial 1999-2004-2008 

Fuente: Dirección Nacional de Urbanismo 
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internacionalmente; por lo que el gobierno, ha visto por conveniente aplicar políticas 

de renovación que ejecuten mejoras en el sector que permita ofrecer un mejor 

servicio al turista (2002, 14) 

Con respecto a su estructura vial, muchas vías no han sido adaptadas a los 

medios de transporte actuales, estos son insuficientes para el uso masivo del 

transporte privado y público, por lo que este es un factor que ha contribuido con el 

detrimento del centro histórico. (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2002,16) 

Según el Plan de Gestión de 1980, que aprobó la zonificación, se aprecia que 

en el centro de la ciudad se privilegiaba el comercio, no obstante, no se cumplió por 

completo, por lo que se ha logrado recuperar sectores para estimular el uso de 

viviendas, y de esta manera lograr el objetivo de revitalización de su centro histórico; 

este plan de renovación tuvo como concepto primordial el reordenamiento funcional 

de su territorio, mediante la limpieza de su centro histórico, disminuyendo la 

sobrecarga comercial – sobreexplotación del uso de suelo, provocando el regreso 

de poblaciones a su centro, estimulando la descentralización el sector y activando 

otros sub-centros metropolitanos. En el centro de la ciudad de Arequipa, se observa 

diversidad en el uso de suelo, a excepción de la zona del damero, donde se observó 

un proceso de desplazamiento residencial por comercial, esto apoyado por el plan 

de gestión 1980, actualmente esto ha cambiado y su territorio es más heterogéneo. 

(Municipalidad Provincial de Arequipa, 2002, p.19) 

Se ejecutó un proyecto piloto de intervención urbana en el Barrio del Solar - 

Arequipa, cuyo propósito ha sido la destugurización del sector para elevar las 

condiciones de vida de sus habitantes, consistió en la rehabilitación de la zona con 

la participación de trabajo conjunto de sus pobladores, estos sectores son “los 

Tambos de Bronce, Matadero y de la Cabezona”; así también, se han realizado 

proyectos de recuperación de espacios públicos para uso de sus ciudadanos, estos 

son las plazas y jirones, tales como: “San Antonio, Campo Redondo, Colón y los 

jirones Asamblea y 28 de Julio”, estas mejoras han sido documentadas bajo 

evaluaciones y formuladas en su plan integral. Estas intervenciones tienen un 

programa que han determinado las áreas estratégicas prioritarias a intervenir, como 
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fue el Barrio del Solar (barrio antiguo de Arequipa) (Embajada de España en Perú, 

2019, párr.2-3) 

En su plan de intervención también incluyeron proyectos pilotos dirigidos a la 

preservación y recuperación de casonas antiguas considerados en su patrimonio, 

estas mejoras son para el uso público, teniendo un elevado carácter socio-cultural, 

para promover su integración cultural, desarrollando el turismo a favor de sus 

habitantes (Embajada de España en Perú, 2019, párr.4) 

1.1.4. A nivel local 

De la misma manera que en otras ciudades del país, Lima ha sufrido 

transformaciones urbanas, debido al crecimiento territorial al que se encuentra 

expuesto, debido al incremento de población, la misma que puede ser natural de la 

ciudad, o población migrante. 

El departamento de Lima ha atendido poblaciones migrantes, debido a las 

mayores posibilidades de empleo e ingresos, así como también que en las 

principales ciudades se encuentran las industrias alimentarias, comerciales, entre 

otros (Sánchez, 2015, p. 17) 

 Figura 14: Población urbana y rural del departamento de Lima 

Fuente: INEI 

 



 

24 
 

De acuerdo a la figura 14 titulada Población urbana y rural del departamento 

de Lima, un estudio realizado por La Compañía peruana de estudios de mercado y 

opinión pública S.A.C. (2017), señala que el departamento de Lima cuenta con el 98 

% de población urbana y solo un 2% de población rural. 

Lima es una ciudad que ha acogido grandes cantidades de migrantes, tanto 

de la zona rural como de otras ciudades del Perú. Estas migraciones, son el 

resultado del desarrollo desigual que enfrentan las diferentes ciudades del país, las 

mismas que en un primer momento, han tugurizado las casonas existentes en los 

centros de las áreas urbanas, para posteriormente dejarlas obsoletas, empujando a 

la población a buscar nuevos espacios de vivienda desplazándose hacia las 

periferias. 

La ciudad de Lima, ha tenido un acelerado crecimiento urbanístico, debido a 

las migraciones rurales, así como el crecimiento poblacional, lo que ha obligado a la 

población a extenderse hacia las periferias de la ciudad como se denota en la figura 

15. 

 

Figura 15: Crecimiento urbano en el distrito de Lima, años 1920-2002 

Fuente: Sáez, García y Roch (2010) 
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Conforme a la figura 16 titulada “Crecimiento urbano en el distrito de Lima, 

años 2000-2018”, se puede apreciar el crecimiento urbano, desde el año 2000 al 

año 2018, evidenciándose la expansión territorial de Lima. 

Debido a este acelerado crecimiento territorial, Lima ha experimentado 

diversas transformaciones, donde las áreas urbanas centrales, han quedado 

obsoletas y deterioradas para su uso, por lo que la población se ha desplazado a 

zonas periféricas que cubran la escasez de vivienda. 

En los procesos de renovación urbana en zonas periféricas, se ha impulsado 

la actividad inmobiliaria. En el año 2012, Enrique Meiggs (un gran inversionista que 

compró grandes lotes en la periferia de la ciudad y es pionero del diseño urbano en 

esta zona), deja como herencia, la inversión en las periferias, la consolidación del 

precio por metro cuadrado de acuerdo a las características y posiciones del lote 

(0.21 y 0.64 soles en su caso) (Esquivel, 2010, p.172) 

Figura 16: Crecimiento urbano en el distrito de Lima, años 2000-2018 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 
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De acuerdo a ello, el distrito de Barranco incrementó el costo del suelo en los 

últimos años, como se aprecia en la tabla 1: 

De acuerdo al Banco Central de Reserva, conforme a la tabla 1, titulada 

Precio de venta de terrenos en dólares por metro cuadrado, se verifica que el distrito 

de Barranco, se encuentra en el primer lugar de la lista, donde el costo de terreno 

por metro cuadrado se ha incrementado en 19.94% entre el segundo trimestre del 

año 2018 y el segundo trimestre del año 2019, por lo que resulta el más costoso en 

Lima Metropolitana.  

Del Castillo, señala en su investigación que Barranco es un distrito que posee 

alto valor arquitectónico, siendo el 70% de sus construcciones denominadas 

patrimonios monumentales, es considerado el distrito fiestero ideal para las 

personas que gustan de actividades nocturnas; estas son características peculiares 

que atraen inversionistas privados, asimismo las autoridades locales se muestran 

flexibles en cuanto a los parámetros urbanísticos, por lo que las empresas 

inmobiliarias desarrollan proyectos de gran altura. (2018, p.95) 

Tabla 1: Precio de venta de terrenos en dólares por metro cuadrado 

Elaborado por diario Gestión con datos obtenidos del BCR 
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Las autoridades han desarrollado un Plan de renovación urbana en el distrito 

de Barranco, con tres lineamientos: desarrollo económico que busca incrementar la 

cantidad de contribuyentes, ya que en el distrito, no se paga puntualmente los 

impuestos prediales; el desarrollo comercial que busca atraer inversionistas 

privados con negocios formales, para mitigar el comercio informal y seguridad 

ciudadana mediante la iluminación de calles abandonadas para reducir el número 

de actos delincuenciales; no obstante no ha sido suficiente para compensar el 

desenfreno socio - espacial del desarrollo inmobiliario, que inevitablemente a 

desplazado a las poblaciones originarias, acabando con la arquitectura típica de la 

zona, pues sus viviendas son sustituidas por las nuevas edificaciones, así también 

otra forma de sentir la necesidad de desplazamientos es la carencia de privacidad y 

las molestias por las nuevas construcciones y las adaptaciones que se hacen para 

la nueva urbe (Del Castillo, 2018, p. 98). 

Conforme a lo descrito, esta nueva generación de residentes trae consigo 

otra dinámica de vida, mediante condominios cerrados, que son espacios de 

vivienda compactos, perdiéndose la integración de actividades entre vecinos, y con 

ello la identidad cultural que lo identificaba, por lo tanto, las autoridades han 

contribuido a la incorporación de empresas privadas para explotar el suelo, 

modificando su identidad y causando el desplazamiento. (Del Castillo, 2018, p. 98). 

De la misma manera, Lima ha desarrollado un proceso de renovación urbana 

en el Centro Histórico acompañado de políticas sociales, los mismos que han tenido 

como resultado la revitalización de los sectores intervenidos. 
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La figura 17 muestra los lineamientos básicos orientadores técnicas para 

áreas de tratamiento con fines de renovación urbana, que buscan recuperar el valor 

histórico y mejorar la calidad de vida de los residentes del sector a intervenir; así 

como dar sostenibilidad a las intervenciones, sin embargo como se verá más 

adelante, esto no sucedió así. 

El Centro Histórico de Lima, es un sector ubicado entre las áreas urbanas 

más antiguas, de los distritos del Rímac y del Cercado de Lima, que han sufrido 

transformaciones urbanas a través del tiempo, por lo que las autoridades han 

tomado iniciativas dirigidas para la protección del patrimonio, rico en arquitectura de 

estilo barroco, cualidades que han sido consideradas para ser inscrito en la Lista de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, aunque los esmeros de las autoridades son 

insuficientes, pues gran parte del patrimonio se encuentra descuidado totalmente y 

las que se han realizado con éxito no se utilizan como modelos a seguir, las 

autoridades no gestionan las buenas prácticas de intervenciones para la 

conservación, restauración y revitalización de todo el casco histórico (Urdanigue, 

2017, p.34).  

 

 

Figura 17: Propuesta de lineamientos básicos orientadores (L.B.O.) técnicos para áreas de tratamiento con fines de 

Renovación Urbana, 2014. 
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En el caso del distrito de Rímac, este se ubica a lado derecho del río Rímac, 

y posee una serie de monumentos, sin embargo ha evidenciado un fuerte deterioro 

en varios sectores, a raíz de los procesos de renovación se está trabajando en 

restauraciones y rehabilitaciones. (Zussner, 2015, p. 7) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Fuente: INEI 

 

Tabla 2: Población censada. Censos 1993-2007-2017 

Figura 18: Delimitación del Centro Histórico de Lima 
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El distrito del Rímac, así como otras ciudades con áreas centrales urbanas, 

ha denotado un proceso de expulsión de población, de acuerdo a la tabla 2 

Población censada. Censos 1993-2007-2017, se observa que existe descenso 

poblacional, por lo que se estima que hay despoblamiento evidente en el distrito, 

que provocaron cambios en la dinámica de la ciudad, y las poblaciones se 

desplazaron del centro de la ciudad y se distribuyeron a otros contextos. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INEI), Rímac es un distrito de 

alta expulsión debido al intercambio migratorio metropolitano, lo que lo convierte en 

un agente expulsor. (2011, p. 115) 

  

 Fuente: INEI 

Tabla 3: Migración poblacional 
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La tabla 3 Migración poblacional, muestra que el Rímac es uno de los distritos 

de Lima Metropolitana que presenta expulsión de población, ya que los índices de 

inmigración poblacional intrametropolitano son menores a los índices de emigración, 

por lo que existe un decrecimiento poblacional en el distrito; sin embargo, aún se 

continúa recibiendo población de otros distritos del país. 

Asimismo la OIM (Organización internacional para la migraciones), señala 

que como parte del grupo de proyectos de gran escala realizados en Lima, se 

efectuó la revitalización y mejora vial, y se proyectó Vía Parque Rímac, mediante 

convenio entre la Municipalidad de Lima y la empresa OAS S.A., cuyo tramo implicó 

la expulsión y desplazamiento de un grupo de personas de la comunidad shipiba, 

que se ubicaban al borde del río Rímac y la vía Evitamiento. (2015, p. 35). Sin 

embargo, esta expulsión fue estimada en el proyecto, por ello se les derivó hacia el 

barrio la Huerta Perdida – Barrios Altos, este proceso se realizó en una sola fase, 

ya que se tenía una zona reservada para la comunidad, llamándose a este proceso 

“reasentamiento” (2015, p. 44-49).  

En la figura 19, Obras del proyecto vía Parque Rímac en Cantagallo, se 

observa las obras realizadas en lo que fue el terreno de la comunidad shipiba. 

Otra intervención realizada en el Centro Histórico de Lima, es la ejecutada en 

la Quinta Presa ubicada en el distrito del Rímac entre los años 1990 y 1995 así como 

la efectuada en el cuartel de Santa Catalina desde el año 1998 al año 2011, cabe 

Figura 19: Obras del proyecto Vía Parque Rímac en Cantagallo 

Fuente: Desplazamientos internos en el Perú 



 

32 
 

precisar que estos monumentos históricos no están incluidos dentro del área de 

Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO, pero si forma parte del 

Centro Histórico (Melgar, 2018, p. 120). 

La Cooperación española, patrocinó la valoración de edificaciones 

monumentales, con la finalidad de rescatar el entorno inmediato, por lo que 

efectuaron concursos de ideas, trabajando con instituciones y las municipalidades 

intervinientes, así como toda organización que tenga alguna autoridad de ejercicio 

para un determinado sector. En el caso de la Plazuela de Presa del distrito del 

Rímac, se tomó el acuerdo que se trabajaría con los propios participantes de aquella 

idea ganadora, sin embargo no se cumplió con el acuerdo (Melgar, 2018, p. 120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Plazuela de Presa en mal estado 

Fuente: Google Street View año 2013 

Figura 21: Plazuela de Presa – Proyecto ganador 

Fuente: AECID, 2015, p. 59 

Figura 22: Plazuela de Presa – después de su intervención 

Fuente: Fototeca de Miguel Visurraga, recuperado de 

http://miguel42oo.blogdiario.com/1439074830/ centro-historico-del-rimac-quinta-de-presa/ 
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En la figura 20, se observa la Plazuela de Presa en mal estado y olvidada, 

por lo que en la figura 21, se muestra la propuesta ganadora patrocinada por la 

Cooperación española. Y en la figura 22 se exponen fotografías tomadas después 

de su intervención. 

El sentido del concurso fue un compromiso meramente ilustrativo, pues no se 

respetaron los parámetros para realizar la intervención y se trabajó sin considerar 

todos los puntos propuestos por los participantes de la idea ganadora; generando 

con ello que el ciudadano no se beneficie con la intervención; cayendo en un círculo 

vicioso de deterioro sin aprovechar sus rasgos históricos que introduzcan el turismo 

para mejorar la economía del sector. 

La victoria de la revitalización de un casco histórico se da cuando interactúan 

las personas con el espacio urbano, se puede dar el comercio local, existe una 

responsabilidad tanto del sector público y privado, así como la manifestación de la 

participación social tanto de la comunidad como de los individuos, guiado por los 

gobiernos locales el poblador es puramente un actor local (Urdanigue, 2017, p.35). 

Para la zona de Barrios Altos, es importante promover el comercio local, que 

es un ente para la mejora de la economía de la zona histórica, y tener opción de 

nuevos puestos de trabajo, esto fundamental para reducir los índices de pobreza y 

se dé la inclusión social, mediante la mejora de la economía. A su vez, los proyectos 

de revitalización serán sostenibles (Urdanigue, 2017, p. 45). 

Según los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), impulsados por las 

Naciones Unidas, los mejores actores para el desarrollo de su localidad son los 

mismos residentes o gobernadores locales, ellos son los indicado y llamados a 

revisar estos procesos para su adecuado funcionamiento, y este debe ser integrado 

en el desarrollo nacional, por ello en la manzana del rastro y la soledad, se proyectó 

el conjunto habitacional La Muralla con la participación colectiva de sus propios 

residentes (2017, p. 45). 

Asimismo se tomaron en cuenta ejes fundamentales de desarrollo como el 

aspecto social, económico, legal y técnico; agregándose técnicas de participación 

social de los habitantes de ésta zona.  
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El conjunto habitacional se encuentra inmerso en la manzana 05076, del 

Centro Histórico de Lima, colindante con el Jirón Ancash (antes calle del Rastro de 

San Francisco) y Jr. Lampa, en la que se desarrolló todo un proceso de Renovación 

urbana que incluyó procesos de recuperación de casonas y regeneración urbana del 

sector de la Muralla. 

Figura 23: Fotografías antes de la construcción del Conjunto Habitacional La Muralla 

Fuente: PROLIMA 

 

Figura 24: Fotografías después del proceso de construcción del Conjunto Habitacional La Muralla 

Fuente: PROLIMA 
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De acuerdo a las fotografías mostradas en las figuras 23 y 24, se puede 

observar que el sector donde se ubica el Conjunto Habitacional ha presentado un 

cambio en la imagen urbana, trayendo consigo la plusvalía del suelo que son dos 

factores claves en el proceso de gentrificación.  

Asimismo, dentro del condominio habitacional se han identificado problemas 

provocados por una mala estrategia de regeneración urbana que no ha contemplado 

la sostenibilidad del lugar induciendo al deterioro del mismo debido al abandono de 

los propietarios, conflictos de convivencia social causado por los orígenes de los 

propietarios que proceden de distintas barriadas, las mismas que se encontraban 

instaladas en las cercanías del sector intervenido. 

Sin embargo la renovación urbana efectuada en este sector, tiene un efecto 

expansivo de revitalización urbana en las manzanas continuas como la manzana 

5010, 5011, 5012 y 5013, las mismas que se encuentran enmarcadas por la Av. 

Abancay, Jr. Junín, Jr. Carabaya, Jr. Ancash y Límite del Parque de la Muralla con 

el río Rímac. 

Ello ha generado el crecimiento del comercio en algunas de las calles que 

inicialmente eran usadas como viviendas tugurizadas; que a partir de la 

transformación urbana por la intervención de políticas públicas en el sector, se vieron 

atraídos nuevos capitales generando el desplazamiento de las poblaciones con 

menos recursos, e insertándose nuevas formas de comercio. 

Una de las principales causas que generan los procesos de revitalización 

urbana es el deterioro urbano que vive un sector de la población, que en Centros 

Históricos empeora por la negligencia de los propietarios y por la desinversión 

pública y privada, los cuales impactan negativamente en la percepción de la imagen 

urbana del lugar.  

Así también las ciudades centrales han tenido un proceso de abandono y 

descuido de las propiedades por parte de la población residente por diversos 

motivos. Cabe recordar que estos sectores fueron habitados por personas de 

mejores recursos económicos y sociales, quienes con el paso del tiempo y el 

crecimiento de la ciudad han preferido migrar a otros sectores de la periferia. 
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Posteriormente estos solares han sido ocupados por población migrante del interior 

del país que se desplaza por diversos factores, en busca de nuevas oportunidades 

de empleo, huyendo de la pobreza, entre otros; sin embargo, uno de los problemas 

que afecta a la ciudad central, es que los solares inicialmente grandes y amplios se 

han visto reducidos para acoger a mayor parte de la población viéndose finalmente 

tugurizados.  

Otro de los problemas que afecta al deterioro urbano es que las ciudades 

centrales muchas veces cuentan con poca o nula accesibilidad y conexión hacia su 

sector desde otros puntos de la ciudad, lo que se manifiesta por la calidad de sus 

vías y calles.  

De seguir con procesos de intervención que no sean bien planificados, las 

poblaciones residentes en el espacio urbano donde se efectúen dichas 

intervenciones sufrirán las consecuencias, ya que serán desplazados a zonas 

periféricas de la ciudad empeorando su calidad de vida, influyendo ello en la 

educación y salud de los mismos, generando también un proceso de deterioro 

urbano en el sector, por el abandono de las viviendas, lo que contribuirá con los 

procesos de especulación inmobiliaria que atraerá nuevas poblaciones, 

configurándose así procesos de gentrificación; por lo que un programa que debería 

beneficiar a los residentes de un sector, más bien, afectaría su economía y posterior 

desempeño en sus actividades.  

Por tanto si bien es importante los procesos de renovación urbana en 

sectores deteriorados, con las intervenciones que ello requiera; éstos deben tener 

muy en cuenta a la población residente, quienes deberían ser los principales 

beneficiarios de un proyecto de esta magnitud, aplicando políticas públicas y 

sociales, que permitan elevar el nivel socioeconómico que finalmente beneficiará a 

toda la población, con ello también es posible reducir los niveles de delincuencia, y 

elevar los niveles de educación de sus habitantes, y la zona intervenida conservará 

su identidad mostrándose atractiva a sus visitantes. 

El proyecto de renovación urbana consistió en destugurizar las zonas para 

ubicar el proyecto del conjunto habitacional Parque de la Muralla, recuperar la 

manzana del rastro y la soledad, así como regenerar la zona; recuperar las casonas 
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de estilo barroco y colonial y recuperar la esquina casi destruida donde se ubica la 

“Casona de las Trece Puertas”, la misma que hoy se encuentra bajo custodia de la 

municipalidad de Lima. 

Este proyecto se inició en 2003 en la zona conocida como “El Rastro” y “La 

Soledad”, a cargo del ex Alcalde Luis Castañeda Lossio, tuvo la visión no solo de 

renovación urbana, también fue una forma para que la población se quedara en sus 

lotes, formando un proyecto de apoyo e integración de sus propios pobladores.   

Concluyó y fue entregada el 28 de agosto de 2013.  

En la vista de campo se pudo observar la falta de mantenimiento a sus 

espacios tanto abiertos, compartidos como internos, no hay un mantenimiento 

adecuado y no han logrado compartir las 3 integraciones de grupos de familias que 

lograron participar de este proyecto en el condominio habitacional, la falta de espacio 

de almacén ha hecho ocupar sus pasadizos.  El lugar ya no muestra la armonía con 

la que contaba durante la entrega, las pinturas de paredes están decaídas y el pozo 

séptico no es atendido con mantenimiento.   Para que este proyecto pueda perdurar 

Figura 25: Conjunto habitacional La Muralla 

Fuente: Creación propia (Lima 2019) 
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muchos años más y la renovación y revitalización aun este latente, la sostenibilidad 

va a tener que ser una herramienta del día a día. 

Por tanto, se concluye que en la actualidad el continuo crecimiento de la 

población conlleva al deterioro de la ciudad, debido a la tugurización de predios, por 

lo que la población se ve forzada a desplazarse a las zonas periféricas de la ciudad, 

las mismas que posteriormente se convierten en nuevas centralidades, gracias a la 

expansión territorial; por ello son ocupadas muchas veces sin una habilitación 

urbana, lo que genera un sobrecosto a la ciudad, ya que el estado debe garantizar 

el bienestar de la población debiendo ampliar los suministros de servicios públicos, 

donde además de ello las poblaciones viven en condiciones precarias sin agua o 

luz. Pese a los problemas que conlleva ocupar suelo periférico, las empresas 

inmobiliarias prefieren utilizar éste tipo de suelo, ya que existen grandes extensiones 

de terreno y su costo por metro cuadrado resulta más económico que los terrenos 

ubicados en el centro de las ciudades, siendo más factible la adquisición y 

construcción de los mismos, por no tener que negociar con los demás propietarios 

y otros pobladores. 

Esta situación de abandono y deterioro en el que se encuentran las áreas 

urbanas centrales, denominadas como centros históricos, ha obligado a los 

gobiernos locales a aplicar políticas de renovación urbana, que incluyan proyectos 

de: restauración, recuperación, rehabilitación, entre otros; las mismas que 

contribuyen con la revitalización urbana de dichas áreas. Sin embargo, de no 

llevarse a cabo políticas públicas que permitan al habitante beneficiarse de los 

procesos antes indicados, éstos podrían generar consecuencias como procesos de 

gentrificación. Cabe resaltar que en América Latina dicho proceso es interpretado 

como un término que desplaza habitantes de los centros de las ciudades a zonas 

periféricas, tomando como ejemplo las situaciones que sucedieron en ciudades 

europeas y asiáticas entre los años 1990 y 2005.  

La palabra gentrificación no se encuentra considerado en la RAE (Real 

Academia Española), siendo un término de procedencia inglesa denominado 

“GENTRIFICATION”, que significa “El proceso por el cual un lugar, especialmente 

parte de una ciudad, cambia de ser un área pobre a una más rica, donde viven 
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personas de una clase social más alta” (Cambridge University Press, 2019), siendo 

utilizado por primera vez en ciudades europeas, donde los ciudadanos con mejores 

recursos económicos percibían oportunidades en áreas urbanas centrales, que 

posteriormente serían ocupados por éstos, generando con ello el desplazamiento 

de los residentes del sector; sin embargo a pesar del desplazamiento de dichas 

personas, este proceso conseguiría beneficios económicos y sociales 

incrementándose el costo por metro cuadrado del terreno ocupado. 

Para la revitalización de un centro histórico, debe contemplar el plan urbano 

integral teniendo en cuenta el entorno en el que se encuentra y las zonas urbanas 

vinculadas, debiendo contar con el apoyo de entidades públicas que generen la 

participación ciudadana. El espacio público debe demarcar la armonía de la imagen 

urbana del patrimonio arquitectónico con la contemporaneidad existente, 

procurando conseguir un confort y bienestar para los usufructuarios. Cabe destacar 

que la restauración de sectores urbanos con valor patrimonial, permite la 

conservación cultural del lugar a intervenir. (Bustamante, Blanco, & Peñaranda, 

2017, p. 70) 

Debido al procedimiento que demanda un proceso de revitalización urbana, 

es importante tener en cuenta los ordenamientos legales a seguir, considerando el 

análisis necesario de éstos con la finalidad de evitar procesos de desplazamiento 

de pobladores con mínimos recursos económicos. 

De acuerdo a los antecedentes y la información teórica revisada, los procesos 

de renovación urbana son parte fundamental en la recuperación del sector 

estudiado, que se ha deteriorado por diversos motivos, así como por acción del 

tiempo, es importante tener en cuenta las consecuencias positivas y negativas que 

éstos procesos evidencian; por lo que una premisa planteada en el estudio es: 

¿Existe relación entre los procesos de revitalización urbana y gentrificación en la 

manzana “del rastro y la soledad” y su entorno inmediato – Cercado de Lima 2019?, 

intentaremos identificar qué elementos constitutivos de la revitalización urbana 

contribuyen con los procesos de gentrificación. Esta investigación tiene como 

objetivo general determinar la relación que existe entre la revitalización urbana y la 

gentrificación en la manzana “del rastro y la soledad” y su entorno inmediato – 
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Cercado de Lima 2019. La investigación contribuirá con conocimientos para futuros 

proyectos de renovación urbana, que permitan beneficiar a la población residente, 

evitando su desplazamiento. De la misma manera será el punto de partida para 

futuros investigadores, que busquen ampliar sus conocimientos en el tema. 

1.2. Antecedentes 

De acuerdo a la revisión de las investigaciones realizadas anteriormente, se ha 

tomado en consideración los siguientes trabajos de investigación, por estar 

relacionados con nuestro objeto de investigación:  

1.2.1. Internacionales 

Se han tomado en cuenta las siguientes investigaciones desarrolladas en el mundo: 

Romero (2018) desarrolló su tesis “De la regeneración urbana a la 

gentrificación. Caso de estudio en Barranquilla, Colombia”, para optar el título de 

Doctora en Historia y Arte en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Granada. Realizó una investigación cualitativa, ya que tuvo como finalidad 

demostrar y entender la compleja relación que existe entre un hito urbano y un grupo 

social, en un aspecto en particular, partiendo de la restauración como proceso de 

restablecimiento cívico. La población de estudio estuvo dirigida a la población de 

Barlovento, cuyos muestreos fueron probabilísticos y no probabilísticos. Para el 

muestreo probabilístico se tomó al 10% de la población de Barlovento, y para el 

muestreo no probabilístico se contactaron líderes, gestores sociales y funcionarios 

a quienes se entrevistaron. Entre las conclusiones más importantes de la 

investigación destacan: La accesibilidad del área de la ciudad, a raíz de nuevas vías 

y transporte público, hace que las personas quieran residir o trabajar en estos 

sectores. Asimismo el precio del suelo tiende a subir por la demanda que se da en 

estos sectores. Por lo que si no existe un buen manejo de los pobladores originales, 

estas mejoras se constituyen en proceso de gentrificación. 

De La Torre (2017) desarrolló su tesis “Regeneración urbana + Cultura = 

Gentrificación. Caso de Estudio el Raval. (Barcelona)”, para optar el título de Master 

en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica de la Universidad Politécnica de 

Catalunya. Realizó una investigación del tipo histórica, estadística y empírica, que 
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tuvo como finalidad observar el papel de los proyectos de regeneración urbana 

relacionados con la cultura y sus efectos en la ciudad para contrastar su 

comportamiento. La población de estudio estuvo dirigida a la población del Barrio El 

Raval, cuyo muestreo fue de 105 personas. Entre las conclusiones más importantes 

de la investigación destaca que los proyectos positivos que han mejorado el barrio 

no han sido controlados por lo que aparecen aspectos negativos del proceso de 

gentrificación; y, el turismo potencia de manera exponencial el proceso de 

gentrificación. 

Hernández (2015) desarrolló su tesis “Gentrificación en el Casc Antic de 

Barcelona”. Tesis para optar el título de Doctor en Geografía de la Universidad 

Autónoma de Barcelona donde realizó una investigación del tipo mixta que abarca 

los enfoques cuantitativo y cualitativo, el objetivo de la tesis fue analizar el proceso 

de gentrificación y sus implicaciones socio espaciales en el sector del Casc Antic, 

se abordó el tema a partir de la observación y de entrevistas, para ello se realizaron 

23 entrevistas a vecinos del Casc Antic. Entre las conclusiones más importantes de 

la investigación destacan que el proceso de transformación incluyó los derribos de 

residencias para crear espacios públicos, lo que ocasionó la reubicación y el 

desplazamiento de los pobladores, promoviéndose así la mejora de la imagen 

urbana. Sin embargo, el espacio público se volvió un problema por la apropiación 

que hacían los jóvenes, extranjeros, prostitutas, toxicómanos y vagabundos, debido 

a que no fueron reguladas por políticas sociales acordes para minimizar la 

desigualdad. De esta manera, el comercio es un ente protagonista que favorece los 

procesos de gentrificación y turistificación; y el turismo también potencia el proceso 

de gentrificación. 

Tello (2017), desarrolló su Tesis “Revitalización Urbana y Calidad de Vida en 

el sector central de las ciudades de Montreal y México”. Tesis para optar el título de 

Doctor en Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México”. Desarrolló 

una investigación del tipo mixta – longitudinal, que abarca los enfoques cuantitativo 

y cualitativo, el objetivo de la tesis fue comprobar la sustentabilidad de residencias 

y la revitalización urbana que actúa en consecuencia para las mejores condiciones 

de calidad de vida y de lugar que se encuentran en decadencia, para ello se 

realizaron 2 encuestas en 2005 y 2006, para medir la opinión de los pobladores de 
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la calidad de vida.  Se realizó la búsqueda de información en 2 bases de datos de 

los municipios y delegaciones de ambas jurisdicciones. Entre las conclusiones más 

importantes de la investigación destaca que la repoblación del centro mediante la 

reactivación del financiamiento de viviendas, hubo un desequilibrio para aquellos 

que no alcanzaban los requisitos para dicho crédito por encontrarse con costos 

elevados del suelo provocando la expulsión arbitraria de los menos favorecidos.  

Delgadillo (2016) desarrolló su tesis “Ciudad de México, quince años de 

desarrollo urbano intensivo: la gentrificación percibida”.  Este Artículo se desarrolló 

a partir del Grupo de Investigación “Hábitat y centralidad. Dinámicas urbanas, 

conflictividad socio-espacial y políticas públicas en los procesos de transformación 

de los espacios de centralidad urbana e histórica en la ciudad de México”, financiado 

por el CONACYT. Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo – de nivel 

exploratorio, el objetivo del  artículo fue comprobar la percepción de la funcionalidad 

de las políticas de desarrollo urbano intensivo 2000 – 2016, en 10 barrios centrales, 

para revisar la redensificación, intensificación,  y la verticalización de la ciudad con 

prácticas  de protección al medio ambiente; para ello se realizó una mega – encuesta 

probabilística aplicada a tres mil residentes en agosto de 2014, cuya encuesta 

constó de 134 preguntas centrales  y 25 secundarias. Entre las conclusiones más 

importantes de la investigación destaca que las políticas públicas han sumado para 

que la ciudad se encarezca, se convierta en una zona exclusiva y excluyente, 

enfocándose en ciertas jurisdicciones y territorios que son atrayentes y beneficiosos 

para la incorporación de la inversión privada, conformándose así la teoría de ciudad 

vertical, y la residencia en el centro sea privilegiada. Asimismo el resultado de las 

encuestas realizadas en los barrios, indica que algunos sectores centrales han sido 

potenciados, dando como resultado nuevos escenarios mejorados por acciones 

políticas estatales e inversiones privadas. Los pobladores registran estas mejoras y 

reconoce que hay un ingreso de nuevas poblaciones con mayor nivel adquisitivo, 

otras costumbres, residentes más jóvenes; mayormente observables en Xoco, 

Roma-Condesa, Polanco y Nueva Granada, observándose claramente el proceso 

de aburguesamiento en zonas deterioradas. 

Martí-Costa, Duran y Marulanda, (2016) desarrolló el Artículo “Entre la 

Movilidad Social y el Desplazamiento. Una aproximación cuantitativa a la 
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Gentrificación en Quito”.  Realizaron una investigación del tipo cuantitativa de nivel 

correlacional, el objetivo del artículo es registrar índices de gentrificación haciendo 

comparación con la ciudad de Quito y América Latina, de esta manera comprender 

las consecuencias que atrae este fenómeno como son la marginalidad y la 

movilidad. Entre las conclusiones más importantes de la investigación destaca que 

en Ecuador, la gentrificación no se ha desarrollado según las características 

normales que conlleva el regreso al centro o zona patrimonial. En el caso de esta 

ciudad la mejora del nivel socioeconómico no va de la mano al desplazamiento, los 

residentes invierten en nuevas construcciones o lotes libres, trasladándose a sus 

cercanías sin salir del entorno urbano renovado, pues no se encuentran saturados. 

Para este caso los pobladores con estatus económicos superiores, se concentran 

en grupos centrales o en todo caso pueden retirarse a áreas suburbanas incluidas 

en áreas de desarrollo, pero se segregan utilizando barreras espaciales. 

1.2.2. Nacionales 

A nivel nacional se han consultado las siguientes referencias: 

Roldan (2016) desarrolló esta Tesis “Gentrificación en el Centro Histórico de 

Lima-Patrimonio Mundial.  Análisis de los planes municipales (2011-2014) de 

Revitalización urbana como componentes gestionarios del patrimonio cultural en la 

Zona de  Barrios Altos comprendida dentro del área inscrita en la lista del patrimonio 

mundial”. Tesis para optar el título de Bachiller de la Universidad Nacional de San 

Marcos, donde realizó una investigación del tipo Mixto de alcance correlacional, nivel 

Analítico, el objetivo de esta Tesis es establecer si de acuerdo al plan municipal, 

previeron el proceso de gentrificación como un suceso en el centro histórico, para 

medir la opinión de los pobladores se utilizaron procedimientos técnicos, tales como 

la recolección de información casuística y mediante entrevistas semi-estructuradas 

cortas. Entre las conclusiones más importantes de la investigación destacan que en 

la zona de estudio Barrios Altos las autoridades municipales en sus acciones de 

intervenciones no tienen la proyección de controlar la salida de pobladores de los 

centros históricos. Asimismo no se contempla la gentrificación como proyección, no 

se considera al habitante como un agente que puede aportar a la sostenibilidad, 
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estos traslados de los pobladores se disparan hacia zonas de vacío, dándose 

invasiones descontroladas. 

De Los Ríos  (2014), desarrolló esta Tesis “Estudio de las políticas 

municipales de renovación urbana y la incidencia en la destugurización de la 

vivienda en centros históricos. Caso: Centro Histórico de Lima 1990-2005”.  Tesis 

para optar el título de Maestría en Renovación Urbana en la Universidad Nacional 

de Ingeniería. Se desarrolló una investigación del tipo Mixto, el objetivo de esta Tesis 

es estudiar las leyes municipales sobre la Renovación Urbana, en los actos de 

destugurización de las residencias del centro histórico, que ocupaban en forma de 

hacinamiento, en los años 1990 – 2005, fomentando que sea convierta en un 

“Centro Vivo y Autentico” para todos sus residentes, para analizar esta investigación 

se aplicó la recolección de datos, la observación directa, el análisis documental y 

análisis de contenidos sobre las variables identificadas. Con respecto a sus 

instrumentos. Se aplicaron fichas para análisis de información primaria y secundaria, 

así como observación de campo. Entre las conclusiones más importantes de la 

investigación destaca que la renovación debe ser entendida como parte del 

urbanismo y la planificación, ambas son utilizadas como métodos, de esta manera 

también se incluye la tugurización como fenómeno urbano, además de confirmarse 

que el centro histórico es el lugar de las centralidades. Las políticas públicas deben 

ser consideradas como herramientas para resolver problemas, bajo términos de 

colectividad para una mejora colectiva. Se ha observado que a pesar de haberse 

desarrollado por años un proceso de renovación urbana en Lima, no se han 

corregido las deficiencias de inadecuadas acciones de planificación urbana a nivel 

local, que permitan reducir obras municipales espontáneas. 

Consiglieri  (2016), desarrolló esta Tesis “Cambios en los usos y sentidos del 

espacio social en la urbanización Santa Cruz: consideraciones en torno a la 

gentrificación, el boom gastronómico y la subalternidad”, Tesis para optar grado de 

Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Desarrolló una investigación de tipo cualitativa; el objetivo de esta tesis es estudiar 

el fenómeno de gentrificación, mediante el comercio que se impone en Santa Cruz, 

donde discretamente la población se remueve por convertirse en un barrio caro, para 

analizar esta investigación se aplicó la recolección de información mediante 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=De+los+R%C3%ADos+Bernardini%2C+Amelia+Silvia
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Consiglieri+Nieri%2C+Natalia
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entrevistas. La conclusión más importante de la investigación señala que un fuerte 

componente para que se renueven las zonas, es enaltecer las potencialidades del 

lugar en este caso la gastronomía, que potenciando ese atributo se vuelve en una 

zona cara, que los pobladores no son capaces de convivir con ello, por ello se da 

una expulsión involuntaria.  
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1.3. Marco referencial 

1.3.1. Marco contextual 

Lima es una ciudad que ha pasado por diversos momentos, está cargada de 

mucha historia, con eventos como desastres naturales, que han inestabilizado la 

ciudad, no obstante se ha mantenido ciertas características de la ciudad, una 

cualidad de la ciudad es la resiliencia urbana, que se manifiesta en sus cuatro 

renacimientos que cuentan los momentos de transformaciones de cada etapa como 

son: Lima cuadrada (origen), Virreinal (la colonia), Aristocrática (la era del 

renacimiento), y Metropolitana(la ciudad moderna con su expansión urbana); y le ha 

permitido salir adelante mediante sus transformaciones urbanas en las distintas 

épocas.  

La ciudad de Lima fue fundada en lo que hoy se denomina “el damero de 

Pizarro”, conformado por: “un gran rectángulo de 13 x 9 manzanas de 

aproximadamente 137 metros por lado, formando un gran rectángulo de 4370 x 1772 

metros, con el lado más largo del rectángulo paralelo al río Rímac y a solo 100 pasos 

en promedio de su ribera” (Burneo, 2017, p.51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26: Recreación del plano del damero de Pizarro 1535-1600 
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La figura 26 muestra el trazado original del damero de Pizarro, Hamann 

(2011), señala que su trazo fue orden directa del rey Carlos V y del rey Felipe II en 

el año 1523, se registra en una pieza de legislación, haciéndose el trazo con cordel 

y regla, siguiendo el “modelo de la ciudad hispanoamericana”(p. 26)   

Lima fue fundada en el año 1535 y denominada “Ciudad de los reyes”, 

convirtiéndose en un eje comercial y político durante la época del virreinato, ya que 

la ciudad de Lima y el puerto del Callao, funcionaron como puntos de entrada del 

comercio de Europa y Asia, por lo que las clases más acomodadas de la población 

española se asentaron en el centro de la ciudad, donde gozaban de diversas 

comodidades calificadas como las más majestuosas en América, entre ellas: 

viviendas, mansiones, huertos e iglesias importantes (Municipalidad Metropolitana 

de Lima, 2011, p.12) 

Asimismo, durante las primeras décadas del siglo XVII, se observaron 

grandes cambios en la arquitectura de la ciudad, con influencia sevillana y morisca 

pero con particularidades de la Lima de antaño, generando hermosas obras 

arquitectónicas (Burneo, 2017, p.55). 

Sin embargo este período de apogeo se vio ensombrecido por dos sucesos: 

los terremotos de 1687 y 1746, siendo éste último el que más daño causó a la 

población, dejando cuantiosos daños materiales y numerosas víctimas mortales. 

“[A]algunas crónicas exageradas llegaron a decir que de las 3.000 casas de Lima 

sólo permanecieron en pie poco más de 20”. Es así, que muchos edificios virreinales 

quedaron totalmente destruidos, la reconstrucción demoró muchos años, por lo que 

la capital vivió una crisis económica, social y demográfica. Aun así algunas iglesias 

tuvieron daños menores, como la iglesia de Santo Domingo y la de San Francisco. 

(Pérez-Mallaina, 2005, p. 48) 

La forma del damero se diseñó dentro del triangulo prehispánico (caminos 

incas), sin embargo constaron de manzanas que sobresalían los márgenes del 

triángulo, no obstante, la ocupación de las manzanas se dieron dentro de la figura, 

marcando claramente lo interno y externo de la ciudad. (Burneo, 2017, p.80) 
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En 1613, una vez planteado el damero de Pizarro, la cuadra dos del jirón 

Ancash se denominó “Cuadra de la Pescadería”, así esta calle conformaba una 

propiedad de la ciudad, que estuvo representada por el cabildo.  Este jirón es 

histórico pues, en ella se estableció el primer matadero de ganado vacuno y el primer 

rastro o recinto de venta de carne en la ciudad, permaneciendo en este lugar hasta  

1568; posteriormente fue reubicado en el barrio de San Lázaro, por motivos de 

salubridad del sector, así como por la imagen de la ciudad pues se encontraba 

dentro de la cuadricula; también se le denominó calle Alhóndiga, dentro de ella hubo 

un local el cual era considerado como almacén de cereales como trigo y maíz que 

luego lo distribuían para la venta al público, para después ser cerrado; desde este 

jirón mencionado, girando hacia el río se encuentra la siguiente calle llamada Rincón 

de la Soledad en el cual se encontraba el corral del Consejo. Con el cierre del local 

de matadero de reses, este se convirtió en un nuevo rastro, llamado rastro de Vaca 

hasta fines de siglo XVIII, para finalmente ser denominado el rastro de San Francisco 

(Bromley, 2005, p.284). 

Para el siglo XVII Lima se había extendido, sobrepasó el área del damero 

original, originado un cambio en el diseño y área de manzanas, extendiéndose hacia 

el borde del rio Rímac, definiéndose así la ciudad de Santiago del Cercado conocido 

Figura 27: Recreación del plano del damero de Pizarro 1600-1687 
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como el barrio de indios, la extensión también se fue hacia el norte del rio Rímac, 

formándose el barrio de San Lázaro hoy es llamado el Rímac.  Así mismo la muralla 

de Lima fue construida en el siglo XVII, tomó una forma poligonal que parecía un 

rombo, sus límites bordeaban por el norte con río Hablador, este sector conformaba 

una ampliación al damero de Pizarro; entre la cuadricula y el Sector de la Muralla, 

se situaban espacios que no se urbanizaron, y se ubicaban los huertos, siendo un 

límite entre la muralla y la cuadrícula urbana. (2011, p.27, 28)  

Fuente: El Damero de Pizarro – El trazo y la forja de Lima / Reinhard Augustin Burneo (2017) 

De la misma manera, Burneo (2017) en la figura 27, Recreación del plano del 

damero de Pizarro 1600-1687, coincide con Hamann sobre la ampliación de la 

ciudad, donde se observa que los ejes del triángulo, crecen, demarcados por las 

murallas de la ciudad, que contenían el crecimiento de la ciudad (p. 80) 

En el año 1787, el Rastro de Vaca y Pescadería, pertenecían al barrio sexto 

del cuartel uno, por orden expresa del gobernador intendente de Lima Dr. Escobedo, 

quien dispuso levantar un plano de la ciudad conteniendo las divisiones urbanas, 

donde según su planteamiento Lima estaba dividido en 4 cuarteles, y cada cuartel 

se subdividía en 10 barrios. (Bromley, 2005, p.86)  

La muralla tomó una forma distinta a la cuadrícula trazada por Pizarro, lo que 

muestra un distanciamiento con el diseño original del trazado.  Dicha ampliación 

auspició la segregación hacia el racismo alejando a los indios y negros. Para esta 

época, en Lima españolizada sus construcciones eran de barro y adobe, también de 

piedra.  Esta ciudad se caracteriza por ser una ciudad de movimientos sísmicos, 

para 1582, ocurrió un terremoto, dando un cambio físico a sus edificaciones, la 

tipología fue más variada, coexistiendo la variedad de estilos arquitectónicos, como 

los señoriales, callejones, así como las quintas; esta característica sísmica que 

posee la ciudad de Lima, ocasionó transformaciones a la vida urbana  de la época, 

tales como las modificaciones en el tipo de construcción, como es su altura y su tipo 

de estructura. Es a partir de los constantes terremotos como lo subsiguientes al de 

1582, 1606, 1655, 1687 y 1699, que las autoridades exigieron el uso de la quincha 

para sus edificaciones superiores. (Hamann, 2011, p. 29-30). 
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Según la incidencia de terremotos en Lima, el terremoto del año 1746, fue el 

más destructivo,  de grado 11 en escala de Mercalli , causando la destrucción de 

viviendas, donde de 3,000 viviendas existentes, solo quedaron 25 en pie (Alayo, 

2008, p.3), sin embargo de Odriozola (1863) señala que aun quedando 25 viviendas, 

éstas tuvieron que derrumbarse por el peligro que representaban (p.36); este 

terremoto produjo daños también a la catedral y otras edificaciones, causando 

grandes pérdidas humanas; a raíz de ello Lima tuvo una etapa de reconstrucción de 

aproximadamente el total de su ciudad (Burneo, 2017, p. 64). 

Producto de éste terremoto, la ciudad preparó sus edificaciones más macizas 

y resistentes, cambiando la forma de edificación, por el sistema constructivo de 

adobe reforzado, utilizando el bambú y la quincha, que soportaban los movimientos 

sísmicos. (p. Flores-Zúñiga, 2015, 34-35). De acuerdo a las Hamann (2011), esta 

disposición fue dada por el virrey Manso de Velasco, aligerando sus edificaciones, 

tanto en altura como estructuralmente, la ciudad se hace más ligera (p. 30). 

Durante el siglo XVIII, la ciudad continuó extendiéndose, ocasionando 

inevitablemente la alteración de la cuadricula, pues se añadieron a sus medidas 

paramétricas el ensanchamiento de calles, respetando los espacios por la existencia 

de huacas, acequias, añadiéndolos a su nuevo tejido, induciendo a general 

aberturas en la ciudad (Hamann, 2011, p.32) 

Para el siglo XIX, las murallas que contenían Lima, ya significaba un 

obstáculo para el crecimiento y perjudicaba la higiene y seguridad de la urbe; por 

ello el empresario Henry Meiggs, planteó a la administración de José Balta, su 

demolición y así poder tomar ello para la creación del amplio camino de 

circunvalación (estilo parisino), convirtiéndose más tarde en las avenidas Grau y 

Alfonso Ugarte (Burneo, 2017, p.65) 
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De acuerdo a los estudios de Hamann, la población fue aumentando, así 

como su índice de habitantes por residencia, la cual tenían 5,2 en 1839, y pasó a 

7,19 en 1857, en este año alcanzó a 94,195 habitantes, que significó una cantidad 

destacada frente a los países latinoamericanos como también con los europeos, 

frente a ello hubo la necesidad de proyectar la ciudad como una gran urbe, 

ocasionando la pérdida de algunos espacios históricos. (2011, p. 35) 

Conforme a Burneo (2017), según muestra en la figura 28 Recreación del 

plano de la ciudad de Lima 1800-1874, este es un período entre el terremoto y la 

demolición de murallas, lo que significó la transformación a nuevas dinámicas de la 

ciudad, con la construcción de principales avenidas sobre los ejes del triángulo 

(p.81). 

Figura 28: Recreación del plano del plano de la ciudad de Lima 1800-1874 
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Transcurrido el siglo XIX, se logró la independencia del Perú en 1821 

estableciéndose la era Republicana, marcándose un hito en el desarrollo urbano 

(Hamann, 2011, p.32), donde la ciudad pierde riquezas como su trama urbana; 

empezando el declive, el crecimiento poblacional se manifestaba 

descontroladamente, ya que empieza agresivamente otro proceso que es la 

desplazamiento de los campesinos de los Andes hacia la ciudad; transcurría estos 

años llegando a 1870, las murallas fueron derribadas, siendo sustituidas por 

bulevares, permitiendo la expansión urbana. (CIDAP, 2011, p.12) 

De acuerdo a la tabla 4, Expansión territorial de Lima, se observa que en los 

primeros 324 años después de su fundación, la ciudad expandió su territorio por lo 

que tuvo la necesidad de expandirse fuera de las murallas. 

De la misma manera en el año 1862, se denotó el crecimiento poblacional; la 

población bordeaba los 100 mil habitantes, este incremento se muestra en los datos 

de la tabla 5: 

Conforme a la tabla 5, se observa el crecimiento poblacional entre los años 

1599 y 1755, evidenciándose disminución de la población, en el período de 1755 – 

1791. Este descenso de población, pudo deberse a la salubridad del sector; debido 

Tabla 4: Expansión territorial de Lima 1535-1859 

Tabla 5: Crecimiento poblacional, años 1599-1857 

Fuente: Bromley 2005- p.18  

 

Fuente: Bromley 2005- p.19 
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a que los rastros incluidos en la ciudad la contaminaron; luego otra época importante 

donde se denota disminución de población es el período de 1820 – 1839; a partir de 

1820, en el periodo cerca de la Independencia de Lima, donde sucedió el fenómeno 

de desplazamiento de los residentes de mayor jerarquía a las periferias.  

Por lo tanto, para los inicios del siglo XX, ya con las murallas destruidas, las 

áreas de ciudad que se encontraban fuera de las murallas, se orientaron a tener una 

trama planificada considerando la relación de la periferia con la trama existente 

dentro de las murallas, conformándose así los distritos de La Victoria, Breña, 

además las urbanizaciones del Callao. (Hamann, 2011, p.65) 

A inicios y mediados de este siglo, Lima emprendía una etapa de pérdida de 

su carácter virreinal y republicano, la expansión era incesante y escalonada, ya 

empezaban a poblarse los grandes ejes que tenían comunicación con el centro de 

la ciudad; esta expansión hasta mediados del siglo XX, conservó fragmentos de 

grandes zonas verdes como son las haciendas, pero estas ya estaban retiradas del 

centro, como lo fue en el año de 1950 la zona del rio Rímac hasta Atocongo, 

formando una separación con el valle Lurín.  Durante estos años ocurrieron los 

ensanchamientos de las avenidas principales como Colmena, Abancay, Tacna, 

perdiendo una gran cantidad de edificios importantes de representación histórica. 

(Hamann, 2011, p.72-73). 

Cabe señalar que los ejes viales fueron elementos que configuraron 

espacialmente la trama urbana de la ciudad de los Reyes, las expansiones que se 

dieron formaron parte de un plan vial, que regía en base a un elemento central que 

se trataba del centro de la plaza de Lima, desde ahí salían las calles y avenidas, así 

como su ferrocarril, y se construyeron edificaciones muy cerca a la av. 

Circunvalación y Av. El progreso, posteriormente denominada Av. Venezuela. 

(Hamann, 2011, p.83) 
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De acuerdo a la figura 29 Recreación de Lima 1945-2017, se muestra el mapa 

de Lima sin murallas, formándose las principales avenidas como Miguel Grau y 

Alfonso Ugarte sobre los ejes amurallados. 

El Jr. Ancash fue una vía prehispánica que se ubica sobre el tercer eje 

amurallado que completa el triángulo prehispánico, recorría el sector del señorío 

Ichma; este jirón que se mantiene hasta la actualidad, se configura como una 

paralela al río Rímac, que dirigía el camino hacia la zona andina de la región; 

aparece desde la traza del damero, pues de la plaza central nace un jirón importante 

para la zona que es Conde de Superunda, que luego se convierte en el jirón Ancash 

(Burneo, 2011, p. 79-80) 

A mediados del siglo XX, la ciudad tuvo esplendor económico, provocando el 

florecimiento de la ciudad mejorando los espacios públicos, así como, la 

pavimentación de calles, creación de mercados, plazas y edificios públicos; esta 

serie de aportes y cambios a la ciudad, modificando su dinamismo; provocando el 

abandono de los residentes de alto poder económico, trasladándose a las periferias 

o a los nuevos centros de comercio, llevándose a cabo un intercambio de población 

Figura 29: Recreación del plano de Lima. 1945-2017 

Fuente: El Damero de Pizarro – El trazo y la forja de Lima / Reinhard Augustin Burneo (2011, p. 91) 
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en el sector, ingresando la personas de bajos recursos a las grandes residencias, 

estas fueron subdivididas, sobrecargando el terreno urbano de Lima; (CIDAP, 2011, 

p.12), estas nuevas masas poblacionales vieron a una ciudad que estaba siendo 

abandonada, a un centro prospero para ejercer el comercio,  estas personas 

aprovecharon todos estos factores para trabajar desarrollando el comercio informal. 

Desde que los ricos se trasladaron a otros sectores y los de menores ingresos 

se quedaron, la ciudad experimentó un periodo de cambios y tugurizaciones, Lima, 

pasó a ser una ciudad insegura, por lo que asevera la causa de que su número de 

habitantes haya descendido, al poseer un entorno social no saludable, (Lewis, 2007, 

p. 14) 

Actualmente la homogeneidad social que persiste en el centro de la ciudad, 

se expresa mediante su economía, su medio natural y su urbanismo; la zona debido 

a su despoblamiento, se ha convertido en un sector para el desarrollo del comercio, 

con una zona gubernamental y financiera, que alberga una gran cantidad de 

trabajadores que se trasladan desde otros sectores de la ciudad, aunque se ha visto 

que tienen más incidencia laboral las personas de menores ingresos, puesto que el 

centro carece de un soporte residencial que pueda recibir a personas que tienen que 

trasladarse, cabe destacar que el equipamiento tanto gastronómico como de 

recreación es muy escaso para usos de clases económicas mixtas,  esta 

homogeneidad limita el uso del centro histórico, y es más evidente por las noches, 

debido a la inseguridad del sector; esta limitación conduce al no aprovechamiento 

de su potencial, pues mantiene al sector comercial de la población original con una 

economía endeble  (Lewis, 2007, p. 14-15) 

Asimismo el comercio informal, provoca un deterioro constante en las 

edificaciones, sean declaradas patrimonio o no, como también los alquileres a 

personas de poco poder adquisitivo; en edificaciones que son ocupadas para una 

función, y es utilizada para otra función, ocurren procesos de tugurización, en 

muchos casos éstas son invadidas y se traspasan sin documentación, por lo que la 

municipalidad no logra incluirlos en sus planes de renovación, y de esta manera los  

habitantes evaden el cobro de impuestos generando que el sector sea mal visto, por 
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lo que hay menor afluencia de habitantes y el retorno de habitantes con poder 

adquisitivo, casi siempre es nula (Lewis, 2007, p. 15) 

La ciudad tiene grandes problemas viales en toda su configuración, en el 

centro de Lima, se reflejó con más ímpetu cuando se retiraron las unidades de 

transporte público que transitaban en sus calles internas, esta disposición fue dada 

por la municipalidad en 1985; y conllevó a otros problemas, las personas que laboran 

en este sector fueron los más afectados, creándose masivamente el transporte 

privado o compartido indiscriminadamente, saturando las calles y jirones, elevando 

los índices de contaminación, y posteriormente alejando la posibilidad de aumentar 

las viviendas en el sector  (Lewis, 2007, p. 16) 

Con el fin de aplacar este problema, la municipalidad de Lima, optó por copiar 

modelos extranjeros que han tenido éxito y trae una alternativa diferente de 

transporte lo que actualmente se le denomina “Metropolitano”, tiene un modelo de 

poseer una vía exclusiva, además de sincronización con los tiempos en las paradas, 

así como un servicio de gran capacidad y de calidad dentro de sus instalaciones, 

poniéndose en marcha a partir del año 2010. (Municipalidad Metropolitana de Lima, 

2011, p. 78-79).   

Este sistema de transporte, conllevó a revitalizar los sectores, y de esta 

manera lograr la integración entre el transporte y los usos de suelo, (Susuki, Cervero 

& Luchi, 2014, p.3). En el caso de Lima, fomentó que las  demarcadas rutas y 

paraderos, mejoren la ubicación de sus residencias, así como elevar la oferta de 

comercio e invita a realizar más visitas al centro histórico; debido a los paraderos 

estratégicos que se han incorporado en algunos cruces peatonales que dirigen a la 

plaza mayor; por lo que es un proyecto de inserción urbana, aunque existe un 

distanciamiento entre Pro-Transporte y el Instituto Metropolitano de Planificación, el 

primero por operar sin poner como implementación básica el centro histórico.  

(Susuki, Cervero & Luchi, 2011, p. 38).  

Al respecto, el arquitecto José Rodríguez Cárdenas (gerente de PROLIMA), 

formuló “la peatonalización” del Damero de Pizarro para el centro histórico, este 

proyecto expresa la restricción sucesiva y parcial del vehículo, en 35 ejes viales del 

sector. Así las avenidas delimitadoras de las murallas como Tacna, Nicolás de 
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Piérola y Abancay, así también los jirones Lampa, Camaná y Cusco, serán de 

acceso para los vehículos motorizados, que servirán para acercarse al centro, de 

esta manera se evitará que el usuario recorra más de cinco cuadras a pie (El 

comercio, 2011, parr. 2,3,4)  

El arquitecto Rodríguez señaló que para desarrollar una propuesta 

sostenible, hacen falta los estudios de tráfico, usos de suelo, así como la demanda 

inmobiliaria. También se tenía que descongestionar el comercio que no aportaba 

beneficio para el sector, negociando su desplazamiento para que la ciudad se libere 

de la visita de clientes que suman para la saturación de sus calles (El Comercio, 

2011, parr.6-7).   

Una de las primeras intervenciones de mejoramiento de espacio público, fue 

la peatonalización que se dio en los jirones Ica y Ucayali, mediante la colocación de 

adoquines en sus ocho cuadras, así como la reparación de fachadas, intervención 

de plazuelas cercanas y complementando con la mejora del jirón, se colocaron 

bancas y faroles. (2011, parr.5) 

De acuerdo al censo del año 2007, la recepción de migrantes de distintas 

zonas del país en la ciudad de Lima, expresa su condición atractiva, obteniendo un 

balance positivo de casi 330 mil migrantes netos, ubicándose en un nivel de 

atracción alto por su tasa neta de migración (5,4%).  Esta condición de gran 

atracción de las poblaciones del interior del país que presenta la ciudad de Lima 

reconfigura los niveles de atracción obtenidos en la migración intrametropolitana, 

reduciendo a sólo dos los distritos expulsores: Lima Cercado y Santa María del Mar 

(INEI, 2011, p. 15).  

En la migración de la ciudad de Lima con el resto de distritos del país, según 

censo 2007,  esta ciudad expresa su condición atractiva, obteniendo un balance 

positivo de casi 330 mil migrantes netos, ubicándose en un nivel de atracción alto 

por su tasa neta de migración (5,4%).  Esta condición de gran atracción de las 

poblaciones del interior del país que presenta la ciudad de Lima reconfigura los 

niveles de atracción obtenidos en la migración intrametropolitana, reduciendo a sólo 

dos los distritos expulsores: Lima Cercado y Santa María del Mar (INEI, 2011, p. 15) 
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Lima en la repercusión actual de su economía, sus tendencia políticas, y las 

interacciones socio-espaciales, se orientan al servicio de agua de la ciudad que no 

están siendo bien administradas, actualmente hay escasez de este elemento básico, 

constituyendo un límite biofísico y sociopolítico para convertir a Lima en una 

megaciudad global. El agua de los ríos se tiene que gestionar para tener  reservas, 

por ello se han venido realizando programas de intervención para atacar esta 

necesidad.  Las perspectivas futuras de convertir a Lima en una megaciudad 

latinoamericana, va depender de los resultados de las políticas y otras instituciones, 

así como de la inclusión socio-espacial de sus habitantes, y su adaptación a los 

cambios urbanos, los que se encuentran en las periferias constituyen una 

reconfiguración especial para que se en la ciudad una megaciudad emergente. 

(Ioris, 2015, p. 1162-1163) 

 

De acuerdo con todas las transformaciones ocurridas en el Centro Histórico 

de Lima, el estado ha visto por conveniente aplicar un plan de acción para su 

recuperación, por lo que ha dividido el Centro Histórico, en zonas de tratamiento 

para efectuar su renovación. (Figura 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Zonas de tratamiento para la recuperación del Centro histórico de Lima 
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Delimitación de la zona de estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la figura 31 titulada delimitación del área de investigación, la 

zona de estudio se encuentra ubicada en la provincia y departamento de Lima, en 

el distrito de Cercado de Lima, en la manzana 05076 La Muralla, entre los Jirones 

Ancash y Lampa (manzana del rastro y la soledad), con su entorno inmediato las 

manzanas 05006, 05010, 05011, 05012 y 05013.  

El proyecto de Renovación urbana:  

En el ámbito de renovación de Lima, el área delimitada pasó a tener un 

mejoramiento en su sector, aumentando la zona turística que emplaza al Parque de 

la Muralla, este proyecto conllevó a recuperar el espacio público, restaurar casonas 

cargadas de rica arquitectura, abriendo la puertas de una casona convertida en 

museo, donde se evidencia parte de la historia de Lima amurallada, así como 

rehabilitación y recuperación de los jirones para su peatonalización,  haciendo una 

ruta desde el centro histórico hacia la zona de la Muralla, mejorando el comercio 

zonal del jirón Ancash y Lampa. 

 

 

Figura 31: Delimitación del área de investigación 

Fuente: Elaboración Propia  
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Consistió: 

Construcción del Museo Bodega y Quadra del Centro Histórico de Lima, 

devolviéndole su valor cultural, impulsando su valorización mediante la recuperación 

de este espacio, se desarrolló el museo, mostrando al visitante un elemento turístico 

con protección arqueológica. ( EMILIMA 2013, p.49) 

 

Figura 32: Fachada principal del museo de sitio Bodega y quadra 

Fuente: EMILIMA 2013 – fachada Bodega y Quadra 

Figura 33: Zona arqueológica de la casona Bodega y Quadra 

Fuente: EMILIMA 2013 
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Figura 34: Proceso constructivo de la estructura tensionada 

Fuente: EMILIMA 2013 



 

62 
 

TRABAJO DE CAMPO 

1. ACCESO A CONJUNTO HABITACIONAL 

 

 

ACCESO POR AVENIDA ANCASH 
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Se proyectó destugurizar las zonas y colocar el proyecto del conjunto 

habitacional Parque de la Muralla. 

Recuperar los Jirones descritos y convertirlos en eje peatonal, ofreciendo al 

turista o visitante un espacio público recuperado (EMILIMA 2013, p.34); este jirón es 

un corredor importante para el turismo por su ubicación y conexión con el centro, ya 

que tiene en su periferia los más importantes monumentos y espacios públicos 

monumentales, según Ordenanza 201 –MML Artículo 37 (1999). (Álvarez y 

Mendoza, 2016, p.71), las cuales tienen fachadas con estilo barroco y colonial. 

Restauración de la casa las trece puertas 

Recuperar la esquina casi destruida la “Casa de las Trece Puertas”, mediante 

su restauración, hoy se encuentra en custodia de la municipalidad. Está ubicada en 

los jirones Rastro de San Francisco y la Soledad, esta casa en el siglo XVII, estas 

múltiples puertas que posee la casa, eran los accesos a los locales para los negocios 

de la época, como una panadería, bodega de vinos, pulpería, así también un 

almacén de granos. Esta casa ya había sido destruido tras el terremoto de 1746, 

luego de ello fue levantado bajo estilo neoclásico en los años 1864 – 1872.  La 

municipalidad lo tiene bajo su autoridad desde 1973, aun así esta propiedad pasó 

por la tugurización, habitándose 70 familias.  Su restauración tomó dos años 2007 – 

2009, en esta intervención se pudo recuperar partes de pisos, paredes y fragmentos 

de su estructura de madera decorada. (Pacheco, 2016, s.p)  

Restauración de la casa el Rastro 

Figura 35: La casa de las trece puertas 

Fotografía propia 
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Históricamente este nombre lleva a la historia donde se situaba los mataderos 

de reses, donde se vendía su carne. Es una casa que posee dos pisos, construida 

en 1913.  Esta casa fue tugurizada y subdividida internamente, perdiendo parte de 

su arquitectura, el proyecto de recuperación y restauración fue realizado bajo la 

gestión del alcalde Castañeda Lossio (2004-2009).  Actualmente funciona la oficina 

de PROLIMA (Pacheco, 2016, s.p) 

Este proyecto se inició en 2003 en la zona conocida como “El Rastro” y “La 

Soledad”, a cargo del ex Alcalde Luis Castañeda Lossio, este proyecto tuvo la visión 

no solo de una Renovación Urbana, también fue una forma de que la población se 

pudiera quedar en sus lotes, formando un proyecto de apoyo e integración de sus 

propios pobladores.   Concluyó y fue entregada el 28 de agosto de 2013.  

La renovación suscita en el sector, es una parte de todo el plan, aún se 

encuentran zonas muy tugurizadas y vulnerables con respecto a su estructura, en 

caso de sismo, éstas son un gran riesgo; el Estado, ha propuesto Normativas de 

regulan la Renovación Urbana, así también está el Reglamento de la Ley de 

Figura 36: Casa el rastro 

Fotografía propia 
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Promoción a la Inversión Privada para intervenciones urbanas, según Decreto 

Legislativo 69; a pesar de estas normativas, no se han incluido los parámetros para 

que sean proyectos sustentables, los gobiernos no tuvieron la proyección 

urbanística, que mantener estas mejoras potenciaría su economía a media y largo 

plazo. (Álvarez y Mendoza, 2016 p.74). 

1.3.2. Marco conceptual 

1.3.2.1. Intervenciones urbanas 

Acerca de la intervención urbana Moya y Díez la definen como una mezcla de 

“acciones físicas y espaciales, socioeconómicas o de gestión, independientes o 

coordinadas, en las zonas urbanas, para la mejora de la habitabilidad, la actividad y 

la cohesión social”. (2012, p.114) 

De acuerdo a lo señalado, Iraegui (2015) sostiene que en las intervenciones 

urbanas, la planificación se muestra en forma puntual en las zonas estudiadas, 

fomentando medidas dirigidas a la sostenibilidad, así también, en la recuperación de 

sus áreas con características típicas de la zona, con el fin de mantener la 

personalidad del barrio. (p. 27) 

Asimismo señalan que existe una confusión en cuanto a la terminología de 

los distintos tipos de transformaciones urbanas, por cuanto sus concepciones no son 

muy claras (Moya & Díez, 2012, p. 113).  Dentro de las transformaciones urbanas 

más comunes se pueden observar los siguientes:  

1.3.2.2. Regeneración Social 

Este proceso es muchas veces usado para referirse a procesos de ‘regeneración 

social’ y ‘regeneración urbana’, o de ‘regeneración urbana integrada’, estos no 

tienen igual significado, por lo que es mejor dirigirse a ellos de manera diferente, La 

regeneración social implica tomar acciones para la recuperación de la vida en 

comunidad mediante el refuerzo de las cualidades culturales, la cohesión social, el 

fomento de la autogestión, el empleo y la educación, y la mejora de la seguridad. 

(Moya & Díez, 2012, p. 118)  
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1.3.2.3. Reurbanización:  

El proceso de reurbanización implica un proceso de renovación de acabados como 

pavimentos, jardines y mobiliario así como de las infraestructuras que componen el 

espacio. (Moya & Díez, 2012, p. 118) 

1.3.2.4. Dotación:  

Respecto a la dotación Moya y Díez señalan que éstas se dan “cuando se crean o 

transforman equipamientos públicos, servicios o infraestructuras en un área 

determinada”. (2012, p. 119) 

1.3.2.5. Remodelación de la urbanización:  

Es el proceso que se lleva a cabo en la reurbanización, añadiendo el reordenamiento 

del espacio público. (Moya & Díez, 2012, p. 118) 

1.3.2.6. Remodelación urbana:  

Se da cuando existen malas condiciones de habitabilidad o existe un alto grado de 

desocupación de los predios ubicados en un sector, ello implica la alteración del 

sector, donde se elimina la mayor parte de edificaciones existentes y el trazado vial, 

y se procede a su reparcelación, reurbanizando y construyendo nuevos edificios. 

(Moya & Díez, 2012, p. 119) 

1.3.2.7. Regeneración urbana integrada:  

Intervienen procesos regeneración social y urbana, que influye sobre un contexto 

urbano amplio. (Moya & Díez, 2012, p. 120) 

1.3.2.8. Regeneración urbana:  

En muchas ciudades latinoamericanas existen procesos de regeneración urbana 

que generalmente se llevan a cabo en barrios o en pequeños sectores de la ciudad. 

Los criterios para optar por la regeneración urbana son: “procesos de segregación 

socioespacial y socioeconómica, deterioro ambiental, estigmatización e imagen 
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urbana y social negativa, altos índices de violencia y delincuencia, vulnerabilidad 

social (pobreza y marginación), dificultades de inserción a los sistemas productivos 

o al sistema productivo de ciudades” (Sierpe Urbano, S.C., 2018, p. 14) 

De la misma manera, Moya & Díez, se refieren a la regeneración urbana 

indicando que éste se desarrolla en sectores degradados, los cuales deben mejorar 

físico y espacialmente. (2012, p. 118) 

Algunos países como por ejemplo México prefiere regresar a la ciudad 

central, ello consta de dejar de crecer horizontalmente hacia las periferias de la 

ciudad, debido a que la dotación del suministro de servicios y equipamientos, tendría 

un costo elevado, así como la segregación de personas que no pueden pagar ese 

alto costo. (Sierpe Urbano, S.C., 2018, p. 14) 

El transcurrir de los años conlleva al deterioro físico de algunos barrios de la 

ciudad central, que por muchos motivos y procesos ha ido cambiando en su forma 

de uso, produciéndose incluso el despoblamiento, por lo que es en este tipo de 

ciudades el lugar ideal para la regeneración urbana, ya que se encuentran dotados 

de diferentes insumos para el desarrollo urbano, tales como servicios básicos y 

equipamientos, ya que la premisa para este proceso de regeneración urbana es: “ya 

se encuentra dentro de la ciudad, dentro del ámbito urbano” (Sierpe Urbano, S.C. , 

2018, p. 14) 

Para seguir el proceso de regeneración urbana es necesario primero hacer 

un diagnóstico de la ciudad, donde se realizará un estudio de los diferentes 

elementos que se encuentran en un barrio, tales como: “(…) la vivienda, el espacio 

público, los nodos en el desplazamiento, la oferta cultural, la arquitectura, los 

habitantes, sus actividades y por ende su economía, en relación con el resto de la 

ciudad”. El objetivo específico es “potencializar el desarrollo de un polígono 

intraurbano, diseñando estrategias para empoderar a los habitantes del barrio y a 

las autoridades locales” con ello se busca generar una reacción en cadena en los 

demás barrios periféricos, considerando la planificación sostenible, manteniendo 

una idea fija, frente al continuo crecimiento. (Sierpe Urbano, S.C., 2018, p. 210) 
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En muchas ciudades se han puesto en marcha planes de Regeneración 

Urbana de sus centros históricos o ámbitos que muchas veces estaban compuestos 

por barrios en situación de vulnerabilidad, generando la reestructuración urbana, 

llevando con ello al mejoramiento de la calidad ambiental, incluyendo dentro de sus 

planes medidas de mejora del tejido social, económico y arquitectónico. 

(Domínguez, Serrano & Ruíz, 2015, p. 50) 

El dr. César Sánchez, alcalde del Ayuntamiento de Calpe señala que se 

busca relacionar tres grandes zonas del municipio: el extrarradio, el casco urbano y 

el centro histórico mediante la mejora del transporte público y el uso de una franja 

verde utilizando los recursos naturales como instrumento de permeabilidad. El 

concepto de ciudad y de desarrollo de barrio ha mejorado por la rehabilitación de 

grandes avenidas que vinculaban el extrarradio con el casco urbano que 

contribuyeron en la fluidez del tránsito. (Domínguez, Serrano & Ruíz, 2015, p. 15) 

Se realizó un concurso internacional para la regeneración del Centro Histórico 

de Calpe, donde participaron más de 30 países del mundo, presentándose más de 

50 proyectos, por lo que se escogieron 10, de los cuales los vecinos del municipio, 

eligieron el proyecto que más les agradó para su realización, poniéndose en marcha 

incluso el proceso de participación ciudadana. (Domínguez, Serrano & Ruíz, 2015, 

p. 15) 

El Dr. Eduardo Dolón, alcalde del Ayuntamiento de Torrevieja, señala que: 

además de las estrategias de regeneración urbana, debe fomentarse estrategias de 

promoción turística. (Domínguez, Serrano & Ruíz, 2015, p. 16) 

1.3.2.9. Rehabilitación urbana:  

En el transcurso de los años se han ido mejorando los métodos de diagnóstico y 

elaboración de propuestas de intervención. En la actualidad los modelos de Planes 

de Rehabilitación han cambiado “no basta con rehabilitar, hay que mejorar los 

resultados”. (Domínguez, Serrano & Ruíz, 2015, p. 50) 

De acuerdo a lo anterior, se busca mejorar física y espacialmente espacios 

degradados, incluye la rehabilitación de edificios y la reurbanización de espacios 
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públicos, asimismo puede contener procesos de desmontajes y demoliciones totales 

o parciales. (Moya & Díez, 2012, p. 118) 

Los últimos planes de Rehabilitación comprenden además de los centros 

históricos, otras zonas sin valor patrimonial, ocupadas por un tejido socioeconómico 

donde es prioritaria la intervención social. Los problemas ambientales que sufrimos 

en la actualidad trae consigo el uso de la Sostenibilidad Urbana en los procesos de 

rehabilitación. (Domínguez, Serrano & Ruíz, 2015, p. 51) 

El proyecto de Rehabilitación de la Plaza 14 de septiembre de la ciudad de 

Cochabamba se desarrolló mediante un proceso de Revitalización, el cual da 

dinamismo en la recuperación del espacio público, con ello se busca generar 

espacios de interacción, seguridad y bienestar social. (Bustamante, Blanco, & 

Peñaranda, 2017, p. 64) 

De acuerdo a este estudio, para la revitalización de un centro histórico, se 

debe desarrollar un plan urbano integral con el apoyo de entidades públicas 

gestionando la participación ciudadana. El espacio público debe demarcar la 

armonía de la imagen urbana del patrimonio arquitectónico existente con la 

contemporaneidad generando confort y bienestar de la población. Asimismo la 

restauración de valores patrimoniales da paso a la conservación de los valores 

culturales de un lugar, conservando las particularidades del lugar a intervenir. 

(Bustamante, Blanco, & Peñaranda, 2017, p. 70) 

La rehabilitación urbana comienza con el proceso de valoración por medio de 

múltiples disciplinas para conocer un sector de la ciudad, cuyo objetivo se basa en 

detener el deterioro del tejido urbano para impulsar la cohesión social e incrementar 

la actividad económica. (Del Val, 2011, p. 7) 

1.3.2.10. Revitalización Urbana 

El término revitalización se refiere al mejoramiento de un espacio urbano 

deteriorado y en proceso de declive, las ciudades se encuentran en constante 

cambio, por tanto su movilidad urbana se ve afectada, se crean nuevas 

infraestructuras y desaparecen otras; también se puede observar el cambio de uso 
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del suelo, la zonificación, todo ello muestra que una ciudad es un ente vivo, que 

cambia con el tiempo ofreciendo mejores o peores oportunidades de calidad de vida 

(Grodach y Ehrenfeucht, 2016, pp. 4-5) 

1.3.2.11. Espacio Urbano 

Rodríguez señala que el espacio urbano es un territorio donde se desarrollan 

diversas actividades con distintas funciones, tales como la función residencial, 

comercial, administrativas, culturales, entre otras; se forma como consecuencia de 

cambios en la morfología de un lugar, que se pueden derivar de otros fenómenos 

sociales y políticos. Existen dos tipos de ciudad: el espacio urbanizado, en el cual 

actúa el espacio libre público y el espacio parcelado que tiene que ver con el espacio 

privado. (2017, p.52) 

1.3.2.12. Morfología urbana 

La morfología considera para su estudio elementos que la conforman como 

el tejido urbano y las formas de transformación de su organización, así como la 

interrelación de los elementos, se considera la historia y secuencia de las 

transformaciones o morfogénesis, área que corresponde al estudio de la 

configuración física del espacio, con sus edificaciones y sus espacios vanos, 

también, las infraestructuras y los usos de suelo con sus elementos que lo 

identifican, como su carga simbólica, todos estos elementos están entrelazados 

perfectamente comunicados, aunque cada uno de ellos tienen su peso, y su 

influencia en las cargas sociales, económicas, culturales y políticas. La morfología 

contiene estudio geográfico que está integradas al plano, edificios usos de suelo, y 

toda área morfológica de una urbe (Capel, 2002, p.20-22). 

De la misma manera, Rodríguez-Tarduchy, Bisbal y Ontiveros, (2017) 

conceptualizan la morfología como un todo que contiene la ciudad, es quien contiene 

los tipos edificatorios, la forma y tamaño de lotes, así también de las manzanas, 

quien da jerarquía, estructura los espacios libres y quien le brinda función a los 

espacios libres y a todo uso de suelo (p.60) 
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La morfología urbana está asociada a la forma urbana, funcionalmente es 

quien constituye que los sistemas de movilidad actúen en armonía tanto el rodado 

como el peatonal, también incluyen las áreas externas que ocupan las centralidades, 

incluyen también, el patrimonio simbólico físico; aquellos espacios que marcan la 

separación de uso de suelo como los espacios de producción – industrial.  En la 

estructura urbana se relacionan entre sí los edificios, parcelas, manzanas, calles y 

espacios libres (Rodríguez-Tarduchy, Bisbal y Ontiveros, 2017, p.62) 

1.3.2.13. Espacio libre público  

 Son aquellos espacios abiertos que están destinados para realizar 

actividades de motivación, recreo y ocio, estos tienden a adaptarse al sistema 

urbano para que cumpla su función de brindar equilibrio al espacio urbano y los 

habitantes puedan desarrollar sus actividades.  Si al espacio público se le 

consideraría como eje estructural, este sería una vértebra infalible del espacio 

urbanizado, a nivel metropolitano, la ciudad llevaría una mejor calidad de orden que 

en conjunto con los otro elementos estructurales se tendría un resultado armonioso 

en el tejido urbano o en su entorno tanto natural o rural, así mismo, el espacio libre 

es una fuente de espacio reservada para los recursos naturales, incluirlos en las 

planificaciones urbanos controlaría las expansiones urbanas con escaso espacios 

naturales que pueden tener valor simbólico. Por tanto el espacio libre es definido 

como el conjunto de espacios no construidos y que están destinados para el uso 

público (Cruz, de Oliveira, & Santiago, 2017, pp. 402,403) 

De acuerdo a Rodríguez-Tarduchy, Bisbal, & Ontiveros, (2017), 

morfológicamente se le puede asignar a los espacios libres como los vacíos de la 

ciudad, aquellos sectores donde no se construye; funcionalmente,  es aquel espacio 

que más uso se le da en cuanto a las funciones urbanas; conceptualizándolo hacia 

lo social, es aquel espacio de la confraternidad o la democracia, así mismo se le 

puede percibir como aquellos espacios que bordean, nodos o los hitos; y dándole 

un enfoque estructural los espacios libres son aquellos que se constituyen por 

sistemas o redes (p.54). 
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1.3.2.14. Espacio privado 

Los espacios privados son los llenos de la ciudad, aquellos espacios 

edificados, que contienen las parcelas, manzanas y los edificios; funcionalmente son 

aquellos espacios que contienen o soportan las actividades de las personas en 

forma gradualmente más íntima, como los usos de residencias, como las 

productivas – industrias y servicios y los equipamientos de ciudad tanto privado 

como público.  Está constituido por espacios salpicados o con grado de separación, 

y están enlazadas y comunicadas por los espacios públicos, mediante el enfoque 

estructural es aquel espacio constituido por zonas. (Rodríguez-Tarduchy, Bisbal y 

Ontiveros, 2017, p.56) 

1.3.2.15. Vialidad Urbana 

Bazant señala que un sistema vial debe estar estructurado y mantener una 

jerarquía y distinción entre las modalidades de circulación de una ciudad. De la 

misma manera deben definirse direcciones y sentidos de circulación claros, 

asimismo se deben resolver bien los cruces viales para no provocar conflictos ni 

confusiones en la red vial interna o externa. La vialidad urbana tiene como función 

principal generar acceso y conectividad entre todos los puntos de una ciudad 

mediante un sistema organizado que permita utilizar las diversas modalidades de 

transporte. (2003, p. 189) 

1.3.2.16. Accesibilidad 

De acuerdo a Rodríguez-Tarduchy, Bisbal & Ontiveros, (2017), la 

accesibilidad está ligada directamente con la movilidad, este concepto está en 

función de ello, su diseño y gestión de transporte forma un espacio donde 

necesariamente se necesita de un tipo de acceso, con mayor o menor grado de 

facilidad a él, la accesibilidad implica una conveniente localización con la red vial, de 

sus medios para llegar a él, así como de los periodos de paso, y las separaciones 

entre las paradas, entre otros (p. 268) 
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1.3.2.17. Conectividad  

La conectividad es aquella capacidad de enlace o conexión con el tránsito de 

la ciudad,  La conectividad urbana, lleva un concepto flexible, pues es muy usado 

desde el punto de vista de uso con la estructura urbana y las condiciones que presta 

la accesibilidad para las distancias con la red vial. Las conexiones con las que hacen 

accesible la ciudad, mediante enlaces internos de redes con la estructura urbana 

(Santos & De las Rivas, 2008, p. 17).      

1.3.2.18. Modalidad de transporte   

Son las formas de transporte, se le define como aquellos elementos 

fundamentales de los sistemas de transporte, como la movilidad. Geográficamente 

se le considera una extensa tipología de modalidades según el entorno dado, en 

tierra, agua o aire, estas modalidades poseen sus propias características, para 

operar tiene sus propios requerimientos tanto de carga y de pasajeros.  

Respondiendo a ello sus diferencias tienden al realizarse para su uso en cualquier 

estado del mundo, actualmente se tiende a ver intermodalidades que vinculan los 

modos de forma integral para que los usuarios se puedan transportar y realizar sus 

actividades (Comtoins , Rodrigue, & Slack, 2017, p. 101) 

1.3.2.19. Ocupación del Uso del Suelo 

Acerca de la ocupación del uso del suelo, Bazant menciona que las 

condiciones para los espacios a futuro no están bien definidos, estas estimaciones 

de espacios se dan en base a los requerimientos de una localidad, formándose los 

diversos tipos de suelo, los cálculos estimativos para los espacios se da en función 

a lo que existe en el espacio, incluyendo el impacto del ingreso de nuevas 

tecnologías, a las normas de zonificación, demandas de viviendas y 

estacionamientos, áreas de forestación y zonas de conservación, así como los 

cálculos de necesidad de espacio que puedan tener los individuos de acuerdo a su 

densidad, en ciertos espacios como el laboral, o en su función de comprador, u otros; 

son unidades de medida de espacio; de esta manera cada requerimiento permite la  

mezcla de usos de suelo, actividades complementarias que sean compatibles entre 

sí.  Este concepto se aplica mejor en planificaciones nuevas o de expansión, que en 
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urbanizaciones existentes; presupone que antes se han examinado sus aspectos 

funcionales, físicos y económicos, para beneficio social. (2003, p 169-170). 

1.3.2.20. Zonificación  

La zonificación se muestra como la intensidad que se le da a cada espacio 

del uso del suelo, es una forma de darle diferencia a las diversas cualidades 

funcionales a cada tipo de uso, al momento de designarle la separación de usos, se 

le puede dar una distinción por agrupamientos para un mismo uso o separarlas por 

incompatibilidad de usos, pero relacionadas entre sí para el desarrollo de 

actividades, este tipo de separaciones le dan al espacio jerarquías, que de un modo 

están separadas e integradas a un espacio dado, estas pueden ser residencial, 

industrial, comercial o campestre (2003, 154), así también se le define como la 

conexión física entre el área edificada de un terreno y la superficie del terreno, esta 

conexión le da una peculiaridad en habitabilidad, comodidad, costo y renta (Bazant, 

2003, p.165) 

1.3.2.21. Patrimonio Cultural 

El concepto de patrimonio cultural actualmente es tomado cono el conjunto 

de bienes materiales e inmateriales, que han sido adquiridos por nuestros orígenes, 

y que seguimos sumando en el presente, lo cual es la forma que define a una 

comunidad tales como; lenguaje, literatura, tradiciones, artesanía, bellas artes, 

manifestaciones religiosas, historia, restos materiales entre otros; por ello se le 

entiende que la suma del individuo con su medio o de la sociedad y su espacio, por 

lo tanto cabe señalar el patrimonio no solo son las evidencias reconocidas, sino todo 

aquello que está en el espacio y reconocemos y suma valor e identidad (García, 

2012, pp.17, 18). 

1.3.2.22. Patrimonio Natural 

Se refiere a las formaciones naturales que tienen un valor atractivo sin 

intervención del hombre. Se refiere a las expresiones culturales que no se pueden 

tocar pero que se pueden apreciar como por ejemplo las tradiciones y expresiones 

orales, rituales, incluso el idioma. (UNESCO, 2014, p. 134) 
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1.3.2.23. Compatibilidad de usos  

Se refiere como a la asignación de los usos de suelo que se le destina bajo 

criterios de zonificación que permite la combinación de sus usos y sus actividades, 

pero como condición que estas puedan ser compatibles en sus usos, bajo normas 

de relación o requerimientos, estas a su vez se apoyan mutuamente para beneficio 

de los habitantes y evitan la problemas funcionales y sociales por incompatibilidad 

(Bazant, 2003, p. 171)  

1.3.2.24. Gentrificación 

Casgrain y Janoschka (2013) definen la gentrificación como un proceso de 

recuperación de sectores de ciudad consolidados, donde interviene el poder 

económico mediante inversiones inmobiliarias privadas, lo que eleva el costo del 

suelo. Asimismo la gentrificación está íntimamente ligada a la desigualdad entre 

clases tanto urbanas como de barrios. Cabe señala que en los procesos de 

gentrificación nacen diversas formas de segregación de clases sociales. (p. 21 - 22). 

Asimismo los autores indican que para que exista un proceso de 

gentrificación, se deben cumplir cuatro situaciones: la reinversión de capital; la 

afluencia de agentes con mejores recursos económicos que los usuarios originarios; 

alteración de las actividades y en el paisaje urbano; y, el traslado directo, o la presión 

indirecta para el traslado, de sectores con menores ingresos de los que llegan. (p. 

24) 

1.3.2.25. Desplazamiento 

Janoschka y Sequera (2014) afirman que el desplazamiento no solo se 

relaciona con la movilidad y la expulsión de población procedente de un barrio, 

también se da por la imposición indirecta ejercida por agentes externas tales como 

políticas urbanas y malas prácticas.  Esta imposición hace desaparecer ciertas 

actividades multiculturales, restricción en los usos de los espacios públicos, 

inaccesibilidad en algunas instalaciones de barrio, asi como la imposibilidad de 

relacionarse con las nuevas formas de cultura de las clases medias urbanas 
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ingresantes. (p. 11).  Así mismo, el desplazamiento forma parte de la remoción de 

la informalidad, dando paso a la economía – empleo formal. (p. 18)  

De acuerdo a Elliot-Cooper, Hupbard y Lees (2019), el desplazamiento ha 

sido posiblemente una característica definitoria de la gentrificación, por ello, esto 

posiciona el desplazamiento como una consecuencia inevitable del desarrollo 

desigual, con el desplazamiento de las poblaciones más pobres por las más ricas, 

vinculadas al ritmo de la inversión de capital (p.3), por tal razón se justifica que, el 

desplazamiento es inducido por la gentrificación (p.7), por ello,  se plantea el 

desplazamiento inducido por la gentrificación no simplemente como una forma de 

migración externa que corresponde a una migración migratoria concomitante: más 

bien sugiere involucrar múltiples procesos de desalojo (p.6). 

 En contraste con la gentrificación "rápida" y la violencia asociadas aquí, la 

gentrificación lenta parece estar asociada con un cambio minorista fragmentado de 

la economía local y un aumento gradual en los precios de las propiedades (Elliot-

Cooper et al., 2019, p.11) 

Otra instancia de movilidad involuntaria, lo sugiere como una forma de 

violencia que elimina el sentido de pertenencia a una comunidad o espacio hogareño 

en particular (Elliot-Cooper et al., 2019, p.12). 

 Se debe considerar que el traslado de nuevo vecinos genera 

diferencias entre el vecindario, ya sea por las nuevas condiciones socioeconómicas 

o socio-culturales que acarrea ser nuevo en un barrio; pues ellos generalmente 

vienen con capacidad para invertir en el mercado inmobiliarios se vuelven agentes 

económicos preparados para ello, conocen la oferta y la demanda de precios. Este 

nuevo ingreso de residentes de mejor economía crea una inestabilidad en los 

residentes habituales, generando el acoso inmobiliario y estar constantemente 

amenazada por la competencia de compra de sus viviendas. (Orozco, 2017, p. 3-4) 

1.3.2.26.  Reinversión del capital 

De acuerdo a Sequera, en la reinversión de capital, intervienen: “agentes 

externos, como gobiernos, entidades financieras, promotores inmobiliarios, 
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sociedades mercantiles, propietarios o especuladores [quienes] invierten en la 

rehabilitación de un barrio deprimido, con lo que produce una fuerte plusvalía y 

acumulación de capital” (2015, p. 17). 

Se manifiesta en zonas urbanas que han sido olvidadas por los mercados, 

donde el desmejoramiento es continuo, bajando totalmente el precio del suelo por 

encontrarse totalmente en el descuido, es donde las inversionistas privadas, el 

estado y algunos capitales financieros, apuestan para inyectar capital, 

manifestándose, con cambios en los barrios. (Ricardo Blanco, 2016, p. 14-15). 

1.3.2.27. Segregación Social: 

Delgadillo señala que la segregación socio espacial se refiere a la 

diferenciación voluntaria o involuntaria de segmentos de población por diversos 

motivos tales como etnias sociales, clases, cultura, entre otros, que busca 

homogeneizar a la población residente en un mismo espacio, lo que conlleva a que 

la población menos afortunada adquiera costumbres de la población mayoritaria, 

incorporándose así en las mismas condiciones socio económicas. (2015, p.5) 

La segregación es un mito a la variedad, pues al no haber integración, se 

queda con la idea de que no es adecuado, es una barrera para que las ciudades no 

se integren, no se generen un adecuada compatibilidad de usos al momento de 

zonificar sus espacios; haciendo que las rehabilitaciones sean muy racionales y 

exista tal orden que no se manifieste la diversidad, es una forma errónea de abordar 

las combinaciones de espacios, conduciendo a la monotonía, haciendo una ciudad 

de bajo valor. (Jacobs, 1961, p.257). 

Este concepto en la historia nunca se he encontrado aislado, sociedad y 

ciudad de una forma heterogénea, éste concepto no significa una desvinculación 

social, en todas las capitales se reflejan, no siempre va ser negativo, pues es parte 

de la riqueza de una ciudad la diversidad. 

De acuerdo a lo señalado por Sabatini y Vergara (2018) En Estados Unidos 

y Latinoamérica, la ayuda social a lugares, resulta más beneficioso que la ayuda 

social a personas, donde se pueden encontrar tres elementos que merecen ser 
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estudiados para una mejor promoción de la integración social, los mismos que tienen 

que ver con los temas de segregación (pp. 18-19): 

La primera es la “asimetría de segregación”, donde los grupos de mejor 

economía se concentran en una zona, los mismos que permiten la convivencia con 

otros grupos de menor jerarquía económica, dando paso al concepto señalado, 

percibiéndose así, dos dimensiones de la segregación, tales como la alta 

concentración espacial y la baja homogeneidad social del espacio. Sin embargo 

dependiendo del contexto en el que se desarrollen éstas políticas, también se ha 

denotado casos donde las personas prefieren la convivencia con otras de su misma 

élite social (Sabatini et.al., 2012, p. 185). 

El segundo elemento se muestra mediante la cultura mestiza, ya que nos 

hace tolerantes para una variedad de razas que nos rodea, pero totalmente 

indiferentes con la situación del otro, no tiene ni se practica la empatía. (Sabatini & 

Vergara, 2018, p.19) 

Y como tercer elemento, es la masiva gentrificación de la periferia popular, 

aunque este no se genera inmediatamente el desalojo del sector pobre, se forma 

una periferia que avanza progresivamente en diversidad socioeconómica. (Sabatini 

& Vergara, 2018, pp.19-22) 

1.3.2.28. Inclusión Social 

La inclusión social representa un medio para atacar la desigualad social de 

los habitantes de un sector, con diferencia económicas, así como de otros recursos, 

es importante que poblaciones locales de toda élite se involucren en las políticas de 

inclusión social, de esta manera se garantiza el éxito en las ciudades con 

crecimiento urbano. (Lewis y otros, 2011, p. 78) 

1.3.2.29. Urbanización 

Es el incremento físico del territorio de áreas urbanas como consecuencia de 

las transformaciones locales y globales, así como la migración de los habitantes del 

campo a la ciudad; las tasas de urbanización son diferentes en distintas partes del 
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mundo con una preferencia a ser urbanizaciones de uso intensivo. (Lewis y otros, 

2011, p. 5) 

1.3.2.30. Participación social 

La participación social, es un estilo de la vida de los habitantes de una 

comunidad, por ello no solo se le puede denominar estrategia de socialización 

basada en propuestas proyectadas por los gobiernos; la participación social ejerce 

bajo el principio de “resiliencia social”, afrontando diversas dificultades sin perder 

sus cualidades de auto-organización. (Banegas y Villasante, 2016, p. 12) 

1.3.2.31. Participación ciudadana 

La participación ciudadana es una herramienta importante en los procesos 

políticos, debe propagarse en todo contexto para elevar la vitalidad en las 

sociedades (2015, p. 343) 

Para considerar la participación ciudadana como una herramienta útil, todos 

los elementos involucrados tienen que ser analizados técnicamente, y de la misma 

manera los procesos de política pública. (Díaz, 2015, p. 373)  

1.3.2.32. Turismo cultural 

De acuerdo a Grande (2001), el turismo cultural es un producto que se viene 

desarrollando mediante la explotación de los recursos de una zona (p. 15). Es una 

actividad importante guiada por las políticas turísticas de diversos países del mundo, 

que entran en competencia para posicionarse en los primeros lugares de destino, y 

de esta manera captar los mejores ingresos económicos que esta actividad 

proporciona. (p. 20) 

El turismo cultural que surge hace cuatro décadas, se le define como un 

fenómeno social, que busca entretener de la mejor manera los tiempos de ocio, 

vinculándolo con el patrimonio, donde estos lugares han sido preparados y 

contribuyen a la mejora del sector local o regional. (Hiriart, s.f., p. 21) 
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El turismo cultural se centra en dos conceptos, la ampliación de un conjunto 

de elementos que lo forman y el segundo concepto se refiere a la postura del turista 

frente al lugar, que busca ampliar sus conocimientos, convirtiéndose en participes 

de la cultura. (Grande, 2001, p.23) 

Para comunidades europeas, el turismo cultural se compone en función de la 

oferta, mediante tres condiciones esenciales: la disposición y deseo del visitante por 

conocer y comprender los bienes materiales, así como el contacto con su población 

originaria; el consumo de productos con valor simbólico cultural; y la participación 

de un agente que desarrolle una estrategia para mejorar el producto cultural.  Cabe 

señalar que para la Comisión de turismo del Consejo de Europa, el turismo cultural 

es “un medio para cimentar la unidad en la diversidad”. Por tanto, en América Latina 

es una forma de amparar la preservación del patrimonio y realzar la economía local, 

manifestándose como un elemento de desarrollo (Hiriart, s.f., p. 22-23).  

1.3.2.33. Migración intrametropolitana 

Es aquella migración que se ejecuta dentro de las zonas urbanas 

conformadas por diversos municipios, igualmente conocida como movilidad 

residencial (INEI, 2011, p. 19). 
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1.3.3. Marco Teórico 

1.3.3.1. Renovación urbana 

“La ciudad (...) es una realidad dinámica donde los problemas de reorganización del 

espacio heredado, reforma interior, remodelación, rehabilitación, modernización, 

etc., han estado siempre presentes.” (Troitiño, 2003, p. 5) 

En los procesos de renovación urbana, se incluyen procesos de demolición 

de edificaciones, para dar paso a nuevas construcciones, respetando la estructura 

urbana, y las trazas del espacio público. Pueden incorporarse procesos de 

reurbanización del espacio público, urbanización del espacio público, entre otros; 

este proceso suele afectar un área urbana extensa. El término renovación urbana 

es mal usado para definir todas las estrategias de intervención urbana, esta 

confusión se debe al uso del término en las leyes de intervención urbana de Francia, 

como por ejemplo la Ley Borloo de orientación y programación para la ciudad y la 

renovación urbana y el Plan Nacional de Renovación urbana. (Moya & Díez, 2012, 

p. 119) 

Cabe indicar que debido al crecimiento urbano, en un proceso de renovación 

urbana, conseguir áreas verdes, y dotaciones de equipamientos y aparcamientos en 

las zonas de tejido urbano ya consolidados es una tarea compleja, sin embargo en 

Gandía se utiliza el incremento de edificabilidad. (Domínguez, Serrano & Ruíz, 2015, 

p. 44) 

La renovación urbana no es un proceso de destugurización, ni un paquete de 

intervenciones aisladas en el espacio público, se trata más bien de un proceso 

donde se planeen acciones de mediano y largo plazo donde se integren todas las 

disciplinas para mejorar la calidad de vida del poblador. (Álvarez & Mendoza, 2016, 

p. 85) 

Por ejemplo, una de las ideas que tiene Chile para orientar la política nacional 

de desarrollo urbano, es  la renovación de sectores de la ciudad deteriorados, sin 

embargo muchas veces este proceso está dirigido a cuestiones estéticas, sin tomar 

en cuenta el beneficio económico y local, por lo que también existen algunas 
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desventajas si no se da un buen proceso de renovación urbana, el daño que puede 

causar a los ciudadanos residentes del área a intervenir, por lo general son personas 

pobres, puede ser muy perjudicial para sus actividades económicas, por lo que al 

verse afectados tienden a migrar a otros destinos. Por tanto un proceso de 

renovación debe ser llevado a cabo como un proceso natural, respetando los 

derechos de los propietarios afectados. (Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 

Chile, 2012, p. 32-33) 

De acuerdo a la legislación chilena, la Renovación urbana, tiene dos 

procedimientos que son la rehabilitación y la remodelación, cuando se habla de 

rehabilitación, el estado chileno debe impulsar la iniciativa privada. En el caso de la 

remodelación, el estado se encargará de toda la gestión para conseguir los predios 

necesarios para la nueva edificación. (Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, 

2012, p. 51) 

El proceso de Renovación urbana no necesariamente significa que sea la 

mejor opción, para ello se debe analizar el costo beneficio frente a otras opciones. 

(Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, 2012, p. 73) 

Uno de los objetivos del aumento de la eficiencia en la gestión de recursos 

de las ciudades, es: “Estimular el uso más eficiente del suelo, por medio de una 

mayor densificación y rehabilitación” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, 

2012, p. 82) 

Existen muchas plazas y plazuelas del Centro Histórico de Lima, que han 

pasado por un proceso de renovación urbana, sin embargo las personas aún sienten 

inseguridad por lo que prefieren no salir, ni ocupar espacios abiertos; ello sucede 

porque el proceso de renovación se ha dado en un área específica del espacio 

público, sin tomar en cuenta el entorno físico y social que lo rodea. (Manzano Espejo, 

s/f, pág. 206) 

“[L]as operaciones de renovación urbana, se basan en la idea de reconstituir 

una unidad social en tomo a un foco de comunicación suscitado por una zona 

central”. (Castells, 2014, p. 263) 
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La renovación urbana americana, tuvo algunas dificultades, al tratar de 

intervenir en las personas más pobres y con poca instrucción, las traslada a otros 

espacios, sin resolver su situación de pobreza, incrementando el problema, ya que 

ahora estas personas no contarán con ese espacio o el suelo para colocar sus 

viviendas, ya que no son considerados en el programa de renovación, al contario 

busca estos sectores por el costo bajo del suelo. (Castells, 2014, p. 348)  

Al respecto, Castells, M. nos refiere acerca de la renovación urbana: “Este 

programa ha sido utilizado para eliminar las chobolas y reconvertir el terreno para 

usos más rentables, desplazando a negros pobres para ceder el sitio a blancos 

ricos.) “(2014, p. 349) 

Castells, M. (p.382), indica que en el proceso de renovación urbana, se han 

dado dos tipos: La primera, en 1958, se dispuso la destrucción y derrumbe de 

manzanas deterioradas y dañadas, y la segunda, 1965 hasta la actualidad, está 

relacionado a transformaciones de los espacios haciendo cambios funcionales y 

simbólicos en la ocupación de suelos, “reconquista urbana”. 

“La renovación urbana se refiere a la generación de procesos profundos de 

transformación urbana que implican la sustitución de las edificaciones existentes, el 

cambio en el uso del suelo, un mayor aprovechamiento urbanístico, una 

actualización en la dotación de servicios públicos domiciliarios (acueducto, 

alcantarillado, energía, gas, teléfono, internet) y de servicios urbanos básicos 

(espacio público, sistema de transporte y equipamientos colectivos).” (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2010, p.20) 
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1.3.3.2. Revitalización Urbana 

Conforme a Iragui (2015), la revitalización urbana es parte de un conjunto de 

intervenciones urbanas que buscan fomentar las actividades económicas. (p.26). 

Las intervenciones que se dan para tener mejor accesibilidad a un área, es 

una forma de intervención en la malla espacial, previamente estudiada, para que 

luego sea legislada por entidades estatales (Hurtado, 2008, p. 17). 

Para que se realicen estos proyectos, se tiene que tener una visión de la 

perspectiva de la economía de política de suelo urbano, esta es una “materialidad 

urbana”, que se enfoca en el repartimiento del capital urbano; así también, tener 

claro el enfoque para orientar la competencia del uso del suelo, para que los 

usuarios del espacio tengan un adecuado flujo entre accesibilidad y espacio, y 

puedan hacer un buen uso del suelo y desarrollar sus actividades de la mejor 

manera (Hurtado, 2008, p. 18). 

El espacio urbano activo y los procesos de cambios de una zona son 

estrechamente ligados para el desarrollo de una transformación, por eso se 

relacionan directamente con la ubicación de las residencias, y en este mercado 

siempre hay dos ámbitos, un stock de residencias en una zona y en otro momento 

la reubicación, asimismo, el suelo urbano, se diferencian sus elementos de 

características y las forma de uso que se le dará (Hurtado, 2008, pp. 18-19). 

En América Latina, el uso del suelo sugiere situaciones exclusivas, ya que se 

enfrenta con ciudades muy deterioradas, o muy segmentadas, éstas conducen a 

estratificaciones económicas bajísimas, teniendo pocas posibilidades de oferta para 

un suelo urbano revitalizado, mientras que los de menos estrato económico podrán 

ingresar a estas ofertas con ayudas financieras (p. 19). 

La mezcla social en el espacio urbano  enrique un sector, la variedad que 

puede dar la integración entre sectores bajos, medios y altos es hablar de la 

heterogeneidad social y cultural, mezcla positiva que evita la fuerte segregación 

socio-espacial (21). 
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La revitalización del espacio urbano se puede derivar de ser un camino para 

enriquecer la integración de sus participantes en áreas periféricas, así también en 

las zonas de desgaste de la ciudad, así como se toma la idea de mejora, también 

puede tener la otra car que el despido de sus habitantes propios, reemplazándolos 

por poblaciones de mejores economías y mejor posición social, lo que se le llama 

elitización del espacio, estos serían divagaciones conceptuales sino lo situamos a 

un  entorno especifico con una realidad de ciudad. (11) 

Las transformaciones que se le da un espacio urbano para su mejoramiento, 

casi todos caen en la consecuencia de la elitización del espacio, debido a este 

concepto abordado, es importante no dejar de lado, ya que es un elemento 

elemental para aminorar las consecuencias de la elitización, se refiere a la 

integración social urbana, como factor elemental de los proyectos de renovación o 

cambios socio-espaciales de los sectores. (p. 22). 

Las intervenciones urbanas que se proyectan a gran escala, conde los 

grandes inversionistas tanto público como privado, incluye a una serie de 

gobernanzas como los políticos y económicos, que son la cabeza para el inicio de 

las transformaciones; esta involucración de actores con respecto a la gestión 

urbana, es débil por lo que a revitalización espacial e integración social no son 

explotados en su gran magnitud por lo tanto la ciudad. 

La inserción de grandes proyectos a gran escala, llevan impactos positivos a 

los revitalizados espacios públicos, que es bien recibida por residentes, trabajadores 

cercanos, aquel entusiasmo del cambio espacial conlleva a estimular a los 

pobladores a invertir en su espacio privado para mejorarlo, sin embargo al no ser 

sustentable, aquellos mejoramientos atraen nuevas personas, visitantes, 

ocasionando que este espacio público se deteriore, pernocte la delincuencia. 

La revitalización urbana podría usarse como un procedimiento que permita 

mejorar la igualdad de los habitantes de zonas degradadas y cercanas a los centros 

de ciudad, sin embargo su mala utilización podría generar procesos de segregación 

de los habitantes de menores recursos al atraer mecanismos de inversión privada, 

que atraiga población de sectores más elevados, por tanto para evitar estas 
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consecuencias, debería estudiarse de la mejor manera los sectores de la ciudad a 

intervenir (Hurtado, 2008, p.11).  

Para Vivas Ziarrusta, (2004) es una estrategia asociada a los cambios en los 

procedimientos económicos-productivos, sociales o de los ciudadanos, que se 

encuentran en el entorno urbano (p. 410) 

Por lo que la revitalización urbana es una forma de progreso de la ciudad que 

obedece a la disposición pública, para no generar excesivos gastos sociales y 

económicos; siendo ésta  un tipo de intervención en zonas de deterioro; buscando 

contrarrestar esta situación, éste proceso debe ser controlado con estrategias de 

planificación, para evitar operaciones independientes o desencajadas, para ello se 

debe pensar y sensibilizar los hechos pues, la convivencia con personas es un 

efecto, que se debe reconocer para aceptar la diversidad social y cultural. (Bejarano, 

2017, pp. 7-8) 

Moya y Díez (2012) sustentan que la revitalización urbana está definida como 

una formación tanto urbano-económico, en el desarrollo de este proceso se 

promueve la implementación de actividades del giro económico, ya sea en zonas 

donde no se manifiesta o es escaso el comercio, también se muestra mediante el 

ingreso de nuevos usos con políticas económicas que van dirigidas al desarrollo de 

esta actividad, a la vez que puede incluir regeneración social. (p.118) 

Conforme a ello, Tello señala que la revitalización urbana, está asociada a 

dos conceptos, calidad de vida y calidad de lugar, es la mejora de los espacios 

camino a la sustentabilidad residencial que se da por decisión e iniciativa 

municipales, que buscan la mejora de dicha área o localidad, para ello se dan 

diversos instrumentos como las políticas urbanas que contengan las acciones 

necesarias de atención. Todo cambio en una zona causa un impacto en aspectos 

socioeconómico/ambiental que influyen también en la movilidad, pero estos 

impactos tienen su incidencia en la rehabilitación tanto residencial como comercial, 

haciendo subir el valor de las propiedades (pp. 14-15) 

El término revitalización se refiere al mejoramiento de un espacio urbano 

deteriorado y en proceso de declive, las ciudades se encuentran en constante 
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cambio, por tanto su movilidad urbana se ve afectada, se crean nuevas 

infraestructuras y desaparecen otras; también se puede observar el cambio de uso 

del suelo, la zonificación, todo ello muestra que una ciudad es un ente vivo, que 

cambia con el tiempo ofreciendo mejores o peores oportunidades de calidad de vida 

(Grodach y Ehrenfeucht, 2016, pp. 4-5) 

Al señalar un espacio urbano, éste podría ser un casco histórico, donde la 

revitalización, dinamiza e incorpora a los espacios públicos, provocando escenarios 

de encuentros sociales, mejorando la seguridad y el bienestar social, todo ello de la 

mano con patrones municipales, haciendo proyectos sostenibles que desarrollen el 

crecimiento humano completo de la población que reside, es importante tomar en 

cuenta para que la revitalización esté viva, considerar la estructura física de los 

centros históricos, mantenerlos, mejorarlos e incorporarlo a los nuevos usos; estas 

mejoras tiene un resultado multiplicador, que se muestra en la imagen urbana, 

también se incluye las construcciones nuevas. (pp. 64-66) 

Rojas, Rodríguez y Wegelin (2004) señalan que la revitalización o 

mejoramiento, es un tipo de intervención que se da por un “proceso de devaluación”, 

en un espacio construido, se ven cambios físicos, así la denotación social y 

económica es importante.  Es importante diferenciar que la renovación urbana en su 

forma de intervenir prioriza la conservación del valor físico de sus estructuras 

arquitectónicas, mientras que la revitalización urbana su intervención es mixta, 

evalúa las estructuras viejas para su demolición y otras para su recuperación (p. 17). 

Revitalización mediante la teoría MAIN STREET 

 En Estados Unidos por los años 1950, se originó como iniciativa comunitaria 

de estrategia para la preservación de los centros históricos, mediante la activación 

de la actividad comercial de sus ciudades, en estos años, sus centros fueron 

dejados, para ubicarse en los alrededores sus grandes comercios, esta movilización 

causó un gran olvido de la cantidad de visitantes de su casco histórico, sus negocios 

tradicionales declinaron, provocando el poco dinamismo en su entorno urbano, y 

cobrando poca importancia a su patrimonio empezando la temporada de deterioro, 

los comerciantes originales tratando de salvar la situación, copiaron los modelos 

modernos de los nuevos comercios que se habían extendido en las periferias, 
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causando un choque desatinado en sus fachadas, haciendo que su centro se 

distorsione  y se ve a incompatible con su entorno. Cabe señalar que tener una 

cultura de revitalización de centro histórico o distrito comercial es de gran apoyo 

para la economía de la localidad, fortifica el patrimonio y la cultura cívica, y si es 

planificada a largo plazo la existencia de sus comercios dará estabilidad económica 

a la localidad, dando oportunidades de empleo, recaudar impuestos, enriquecer el 

volumen de bienes y mejorar la calidad de vida. Tener en vigor un barrio patrimonial 

permite que una gran variedad de público. (2017, pp. 39-40). 

De acuerdo a la figura 37, titulada Esquema del programa Main Street, la 

teoría de Main Street, trata cuatro aspectos que deben jugar bajo un carácter 

armonioso: diseño, organización, promoción y reestructuración económica; con 

respecto al diseño comprende el mejoramiento de la arquitectura del centro, del 

distrito o vía comercial. También, incluye la mejora del entorno urbano, así mismo 

sus intervenciones en pistas, veredas y todo lo que corresponde a su imagen 

urbana; en su organización, abarca la conexión de todo grupo económico que posee 

interés en el beneficio de la mejora de su centro, así como en su economía: capitales 

bancarios, residentes del centro, grandes administradores y todo aquel que posea 

capital para invertir; con respecto a la promoción trata de exhibir sus valores y 

características representativas para fomentar la mejor imagen; y por ultimo con 

respecto  la reestructuración económica, que se refiere a la activación de la 

economía del lugar mediante la activación de actividades comerciales 

vigorosas.(p.40), así como, es necesario crear sociedades entre el sector público y 

privado para el éxito de  los planes. 

Figura 37: Esquema del programa Main Street 

Fuente: Revitalización de centros urbanos desde la perspectiva del programa Main 

Street en Barrios Altos Aaron Urdanigue Contreras, 2017, p. 41  
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Para que un proceso de revitalización de territorio rico en cultura patrimonial, 

va a depender esfuerzos y responsabilidades de representantes locales, con el 

aprovechamiento que la retribución será para ellos mismos, mediante la formación 

de grupos líderes que estimulen a sus residentes a valorar su cultura patrimonial, y 

se desarrolle una revitalización sostenible. (2017, p. 42) 

Concluyéndose así, de acuerdo a Hurtado (2008), las renovaciones urbanas 

deben ser trabajadas con estrategias guiadas de políticas que integren a las 

sociedades, entonces se verá reflejado un espacio urbano totalmente revitalizado, 

sin elitización, cabe recalcar que las plusvalías se le considera un elemento 

participativo que regula el mercado de suelo, con las políticas adecuadas, este 

fenómeno puede darse equitativamente, finalmente esta equidad reflejaría espacios 

integrados. (pp. 63,64).  
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1.3.3.3. Gentrificación 

Las ciudades monopolizadas sin duda tienen éxito económico en sus 

operaciones económicas, pero abordar solo este tema es estancar a una ciudad 

para ser llevada de un solo modo, sin incluir la mixtura que conlleva tener una 

variedad urbana, como sus pobladores, sus edificaciones, atractivos turísticos, una 

ciudad viva lleva su encanto en su historia, y en sus edificaciones antiguas que 

ayudan a fortalecer la historia de la ciudad (Jacobs, 1961, pp. 226-228). 

La diversidad arquitectónica de una ciudad está en preservar sus 

edificaciones para enriquecer su cultura (1961, p.229), la renovación total de una 

ciudad no tiene auspicio de ser útil y permanecer mucho tiempo viva, pues la 

renovación debe ser acompañada de la mixtura de la diversidad, entre lo antiguo y 

lo moderno (Jacobs, 1961, p.232). 

Los constantes cambios en la composición de las ciudades y los espacios 

urbanos han llevado a que la gentrificación siga ganando terreno en los espacios 

urbanos. Estos cambios podemos observar en la gentrificación de nuevas 

construcciones de las zonas periféricas de la ciudad. No obstante, otros factores que 

contribuyan a la complejidad del estudio de la gentrificación son las peleas por 

conseguir los espacios públicos de la ciudad, la constante dinamización comercial, 

y otros factores externos que se suman a esta complejidad como el turismo, 

estudiantes y los pobladores antiguos y nuevos. Mantener el concepto claro de la 

gentrificación es poder facilitar la investigación acerca de los problemas que aquejan 

a una ciudad como por ejemplo los problemas sociales, entre ellos la desigualdad e 

inequidad de oportunidades, la segregación de los espacios urbanos a otras clases 

sociales menos desfavorecidas de la ciudad. (Hernández, 2015, p. 37). 

La gentrificación tiene como eje principal cuatro componentes principales:  

una es la inversión del capital privado, el ingreso de los pobladores con mejores 

recursos económicos, las modificaciones en el diseño de la estructura comercial y 

el desalojo de los sectores sociales de menor recursos económicos. Dentro de estos 

componentes de la gentrificación existen dos componentes asociados directamente 

con los cambios en la estructura residencial. Por ello, la gentrificación está vinculada 

a entradas y salidas de pobladores en ciertos sectores de la ciudad, por lo que se 
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demuestra así la segregación de ciertos pobladores desplazados. (Hernández, 

2015, p. 70). 

La gentrificación viene siendo tema de estudio en las diferentes áreas 

teóricas y realidades multidisciplinarias buscando así una respuesta a este 

fenómeno que se ha convertido no solo el problema de un sector en particular o 

continente, sino que, se ha convertido en un problema de estudio internacional, la 

gentrificación se ha venido adaptando de manera paulatina en las nuevas realidades 

de vida urbana. Llevando a un punto a que la gentrificación sea un problema 

incomprendido, las dimensiones problemáticas también abarcarían las entidades 

estatales y políticas, y el fenómeno que tiene que ver con la globalización y las 

migraciones internacionales que también vienen causando nuevas tendencias de 

gentrificación.  (Hernández, 2016, p. 98). 

El fenómeno de la gentrificación comprende muchos ámbitos, tales como, los 

tipos de suelo, la economía, política, sociales, culturales, imaginarios y simbólicos. 

No obstante, se debe poner la mirada en el movimiento de llegada y desplazamiento 

de las personas de ciertos sectores de la ciudad. Este tipo de movimiento debe 

prestar mucha atención. ya que, está en juego la composición física de los espacios 

públicos y los puntos simbólicos o representativos de la ciudad. (Hernández, 2016, 

p. 104) 

Los estudios demuestran que en los últimos años se han identificado otras 

formas de gentrificación. Entre ellas tenemos las gentrificaciones de las 

edificaciones las cueles van modificando la composición visual de un determinado 

espacio, en las áreas periferias de la ciudad las cuales van cambiando su estructura 

territorial mientras más ocupación ahí en ella. Existen otros componentes que limitan 

su estudio. Podemos verlo en el conflicto por ganar los espacios públicos para otros 

fines que no son recreación o peatonalización, el movimiento comercial, las 

actividades turísticas las cuales son nuevos actores dentro de este fenómeno de la 

gentrificación.  (Hernández, 2016, p. 108). 

Los proyectos de desarrollo urbano es parte de una intervención de 

mejoramiento de la ciudad, dentro de ello se contempla lo siguiente: la renovación 

de los barrios habitados en proceso de saneamiento, modificarlos y darles otras 
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funciones de servicio. Ya sea, cultural, entretenimiento, comercial. No obstante, 

edificios habitacionales, estas intervenciones en el territorio son dirigidas para 

poblaciones que tengan mayores ingresos económicos, (gentrificación). Mientras 

esta población de clase alta ocupa este territorio de manera rápida, los proyectos de 

los espacios públicos también son implementados de manera rápida, trayendo como 

consecuencias irreparables en el tejido urbano y la configuración de las viviendas 

originarias del entorno. (Delgadillo, 2015, p. 8). 

La gentrificación busca conquistar los lugares centrales de las ciudades y de 

las zonas que tengan todos los servicios y equipamientos urbanos, ya que estos 

lugares tienen el poder económico en cualquier ciudad del mundo e incluso las 

grandes agencias inmobiliarias buscan apropiarse de estos espacios por que la 

rentabilidad del suelo es buena. Así como la gentrificación promueve la inversión del 

capital privado también es contra producente en el aspecto urbano, ya que genera 

una desigualdad social y urbana; si bien es cierto existe una desigualdad entre las 

ventajas y desventajas de la gentrificación, en nuestra actualidad este fenómeno ha 

venido creciendo rápidamente, mucho más con la ayuda de la globalización, ya que 

esta tendencia ha abierto puertas para que la gentrificación pueda cimentar sus 

dominios y que lamentablemente las clasificaciones sociales sigan vivas en nuestra 

época.  (Casgrain y Janoschka, 2013, pp. 21-22). 

Casgrain y Janoschka señalan que para que exista un proceso de 

gentrificación, se deben cumplir cuatro situaciones: la reinversión de capital; la 

afluencia de agentes con mejores recursos económicos que los usuarios originarios; 

alteración de las actividades y en el paisaje urbano; y, el traslado directo, o la presión 

indirecta para el traslado, de sectores con menores ingresos de los que llegan. 

(2013, p. 24) 

Podemos decir que la gentrificación tiene dos aspectos que analizar: uno de 

ello es la expulsión y el desplazamiento indirecto de cierta población que se 

encuentra sin ningún arraigo de alguna propiedad, ellos vienen hacer los inquilinos. 

El segundo aspecto viene hacer cuando los programas de vivienda o lotes por parte 

del gobierno y/o agencias inmobiliarias suben de precio, y como consecuencia las 

personas de bajos recursos no pueden acceder a estas viviendas ni lotes por su 
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gran alza para poder adquirirlos, de esta, manera la gentrificación se hace visible ya 

que remplaza a la población menos favorecida, sustituyendo por una población de 

posesión social alta. Este tipo de desplazamiento no se da de manera rápida en una 

determinada población ocupada en un determinado territorio. (Casgrain y 

Janoschka, 2013, p.34). 

En términos generales la gentrificación no es simplemente un concepto 

descriptivo, aquí se trata de demostrar fehacientemente el abuso desmedido del 

capitalismo, el abuso del consumo y a la transgresión de clases sociales, pero más 

allá de todo esto el verdadero objetivo de la gentrificación no es de todo claro. Por 

ello, tratamos de que la gentrificación sea un tema controversial y polémico, 

buscando de esta manera poder ahondar más en el tema. Este tema tiene mucho 

más que investigar y poder profundizar y llegar a la verdad de sus objetivos y saber 

que hay de tras de los grandes poderes de la renovación urbana que esta abarca. 

No obstante, los grandes movimientos sociales a nivel mundial nos permiten 

identificar una teoría que incluya las voces que surgen de las luchas vecinales en 

contra del neoliberalismo y que se resisten a la gentrificación. Con la finalidad de 

poner fin a los términos como revitalización, rehabilitación o renovación urbana.  

(Casgrain y Janoschka, 2013, pp.39-40).  

Por otro lado, Díaz entiende por gentrificación como el proceso donde 

personas adineradas de un determinado territorio. Esto se puede dar de dos formas 

una por parte del estado y su intervención y la otra intervención está ligada 

directamente a los mercados inmobiliarios. (2013, p.130). 

Desde la perspectiva de la gentrificación los lugares centrales de los centros 

históricos empiezan a tener valor económico, esto se debe a que las políticas de 

estado de cada país a nivel internacional le den un valor económico. Ante esta ola 

de oportunidades las grandes agencias inmobiliarias, turismo y centros hoteleros 

busque invertir en estos espacios históricos. (Díaz, 2013, p.134). 

A pesar de lo ya visto anteriormente acerca de la gentrificación, este 

fenómeno tiene diversificaciones en su interpretación, ya que otra de sus 

características es la forma difusa y concentrada. Esto dependerá según el caso en 

el que se encuentre la gentrificación. La forma difusa podemos observar en las 
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zonas periféricas de la ciudad donde el gobierno o agencias inmobiliarias no han 

intervenido en la planificación urbana. Mientras que en la concentrada existe una 

evidente planificación muy definida y una transformación evidente de su pasado. 

(Díaz, 2013, p.145).  

De acuerdo a Lees, Slater y Wyly (2007) el proceso de gentrificación es la 

transformación de un sector donde reside la clase trabajadora por uno donde resida 

la clase media, o cambiando el uso de la misma a una de comercio. El nacimiento 

de ésta palabra se acuñó entre los años 1950 y 1960 en Londres e Inglaterra, así 

como en las ciudades de la costa este de EE. UU. Es un proceso en el que tuvieron 

participación los medios de comunicación, gobiernos nacionales y locales, urbanos 

planificadores arquitectos y desarrolladores, grupos de conservación / preservación, 

empresas (desde empresas de servicios públicos hasta comerciantes de vino), 

promotores de la ciudad y políticos activistas De la misma manera éste término ha 

sido estudiado de manera multidisciplinaria en las ciencias sociales urbanas, 

captando la atención de geógrafos, sociólogos, antropólogos, economistas de la 

vivienda y politólogos, y resultando en una literatura internacional sustancial y 

diversa. (p. xv) 

El término fue acuñado por primera vez por la socióloga urbana Europea Ruth 

Glass, quien fue una marxista refugiada alemana nazi, la misma que comenzó a 

estudiar los cambios urbanos al interior de Londres, conociéndose hoy estos 

cambios como Gentrificación clásica. 

De acuerdo con Lees et al. (2007) El término gentrificación al que se refirió 

Ruth Glass, es aquel que se dio en áreas rurales, donde los gentrificadores, 

desplazaban a la población de menores recursos, el mismo que incluyó la 

rehabilitación de antiguas residencias, las mismas que transformaron el estado de 

la posesión de los predios, pasando del alquiler a la posesión del lugar, aumentando 

el costo de la propiedad y desplazando a las personas. 

Sin embargo, de acuerdo a Lees et al. (2007) el término gentrificación se ha 

modificado con el transcurso de los años, y seguirá modificándose conforme el 

proceso siga evolucionando. Uno de los más usados fue el término gentrificación 

rural, el mismo que se refiere a la gentrificación de las zonas rurales, y estudia el 
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vínculo entre los nuevos asentamientos de clase media, las transformaciones 

socioeconómicas y culturales del paisaje rural, y el posterior desplazamiento y 

marginación de los grupos de bajos ingresos. Los estudios de gentrificación rural 

observan los paralelismos entre tales transformaciones rurales y procesos similares 

en un contexto urbano (pp. 129, 130) 

En América Latina, la gentrificación ha conllevado a un tipo de exclusión 

social, donde las personas menos afortunadas, como es el caso de los vendedores 

ambulantes, que realizan un tipo de trabajo informal, son atacadas inmediatamente 

en los procesos de gentrificación simbólica o pre-proceso de gentrificación. 

Asimismo los procesos de gentrificación no son exclusivos de ciudades centrales, 

sino que también pueden aplicarse en áreas periféricas con potencialidad (Roldán, 

2017, p. 79). 

Tratando de darle un aspecto positivo a los procesos de gentrificación, se 

sustenta que bajo la teoría de revitalización, regeneración, renacimiento, etc., son 

procesos que mejoran la situación de la zona, activando la economía, por lo tanto 

dan la posibilidad de fomentar nuevos puestos laborales con beneficio directo de los 

personales marginales (di Virgilio & Guevara, 2015, p.36). 

La fragmentación y desarticulación, son elementos excluyentes, estos harán 

ineficaces las políticas a las cuales apuntan, por darles garantía de rentabilidad a la 

inversión privada. (di Virgilio & Guevara, 2015, p. 50) 

La gentrificación es una táctica gobernadas por los gobiernos institucionales 

de la localidad para alcanzar desarrollo urbano y territorial, según sea el contexto 

donde se desarrolla aplicando estrategias para el empresarialismo urbano, donde 

tiene dominio los gobiernos, que tienen la facultad de prestar las condiciones 

adecuadas para que se desenvuelva el proceso de gentrificación, promoviendo la 

valorización del suelo para los capitales inmobiliarios, presentando las zonas 

degradas para que puedan actuar estas con menos conflictos.  Los gobiernos 

buscan estrategias para poder actuar en las zonas, como los incentivos a la 

inversión privada, bonificaciones, tasas de interés, impuestos entre otros.  Uno de 

los grandes conflictos para el desarrollo del proceso es el uso del espacio, el nuevo 

espacio renovado se orienta al turismo, dejando de lado al residente habitual u 
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original, como consecuencia de ello, éstos llegan a pasar por el proceso de 

desplazamiento, ya que ellos comienzan a sentir incomodidades al acostumbrado 

uso de sus espacios, ya sea por ampliación de espacio público o por la limitante 

accesibilidad a su residencia (di Virgilio & Guevara, 2015, p. 51). 

Al constituir una revalorización de las áreas urbanas y que estas tengan un 

alto índice de centralidad para un grupo selecto de pobladores que puedan 

adquirirlo, ya que, tienen mejores condiciones económicas para adquirir una 

propiedad en las áreas céntricas de la ciudad, por otro lado, tenemos el 

desplazamiento de las personas con bajos recursos económicos, los cuales optan 

por dirigirse a las periferias de la ciudad.  De esta manera se manifiesta la 

gentrificación de manera sistémica, produciendo desigualdad social y territorial, y 

seccionando las condiciones de oportunidades que una sociedad ofrece.  (Suazo, 

2016, pag.49). 

Observando desde ambas caras de la gentrificación   tales como urbano-

barrial, y socio-económica, las consecuencias de estas son la desigualdad socio-

territorial arrastrando con ello la desigualdad y/e inequidad entre sus pobladores y 

la desaparición de la centralidad y la calidad de las ciudades para los habitantes 

desplazados. (Suazo, 2016, pag.7). 

Por otro lado, la gentrificación tiene como radio de acción física los espacios 

urbanos, pero no necesariamente sus resultados se demuestran en las áreas con 

mayor valoración, sino todo lo contrario, también podemos observar en las áreas 

receptoras de pobladores desplazados. Esta situación nos demostraría las dos 

caras de la gentrificación y sus posibles   consecuencias que esta arrastraría en los 

espacios urbanos. (Suazo, 2016, pag.9). 

Por tanto, la gentrificación que ha sido vista normalmente como negativa por 

mostrarse en contra de la equidad e integración social, también podría verse como 

una manera positiva para la integración social. (Sabatini et. al. 2012, p. 188), no 

siendo necesaria la remoción o la erradicación de sus pobladores.  

La gentrificación se le percibe como el adueñamiento de un sector de la 

ciudad por los nuevos inversionistas, que provocan el desplazamiento de los 
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residentes enraizados, el proceso implica de diversas transformaciones tanto en 

población demográfica, cultural y comercial; confirmando que el proceso de 

gentrificación se relaciona directamente con el desplazamiento de población, 

comercio y sus actividades sociales; la afluencia de nuevos residentes habitan esos 

espacios abandonados o dejados por aquella población de bajo poder adquisitivo, 

que se retiran de aquel espacio no por voluntad propia, sino que son víctima de un 

amplio proyecto lleno de políticas a conveniencia de los inversionistas, este 

desplazamiento es en primer paso para que el sector se renueve, enseguida, vienen 

las instalación de una serie de normas cargadas de políticas para la renovación y la 

especulación urbana, y culmina con la llegada de población de mejor status socio-

económico, así también, puede darse un cambio de uso al espacio y manifestarse 

con la activación del comercio (Hernández, 2015, p. 256). 

Los movimientos sociales en América Latina y Europa son ejemplos de 

resistencias a la exclusión social y económica de sus determinados sectores de 

territorio. Con ello buscan poner en evidencia a la opinión pública internacional las 

terribles consecuencias de las malas prácticas del neoliberalismo introducidas en el 

espacio urbano, y para ello, los movimientos sociales proponen nuevas alternativas 

a las políticas urbanas tradicionalistas. 

Las reuniones urbanas a nivel latinoamericano denominan a estos 

movimientos como la resistencia. De manera que se presentan como una alternativa 

y detenimiento a la propagación de la gentrificación en las ciudades, recuperando 

así los espacios de convivencia común para generar de esta manera una inclusión 

socio-cultural y económica entre sus habitantes. (Blanco & Bosoer, 2016, p. 19). 

Una de los principales cambios que ha tenido América Latina en las últimas 

décadas es el aumento de políticas públicas que han tenido como objetivo el 

desplazamiento de las grandes masas populares del centro de la ciudad hacia los 

lugares periféricos de la ciudad. Estas acciones se llevan a cabo mediante la 

inversión inmobiliaria y las nuevas políticas de estado que facilitan a su inversión en 

los lugares más exclusivos de la ciudad, expulsando así a familias enteras que por 

el simple hecho de no tener una posición económica alta optan por retirarse del lugar 

y huir a la periferia de la ciudad. Este fenómeno se está haciendo cada vez más 
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frecuente en América latina y España. Demostrando de alguna manera una extrema 

transgresión de los espacios físicos y también simbólicos de la ciudad. (Blanco & 

Bosoer, 2016, p. 36). 

Los procesos de gentrificación están íntimamente ligados a procesos de 

desplazamiento, los mismos que se pueden definir a través de los términos de 

hogares y viviendas, unidades en términos de individuo o de barrio, o como 

consecuencia de cambios físicos o económicos (Marcuse, 1985, p.204), reconoce 

cuatro formas de desplazamiento: desplazamiento directo de ultimo residente, 

desplazamiento directo en cadena, desplazamiento excluyente y presión de 

desplazamiento. Debe incluir desplazamiento de los cambios económicos, físicos, 

cambios de vecindario y cambios de unidades individuales (Marcuse, 1985, p.208) 

Conforme a Casgrain y Janoschka, la gentrificación se da mediante dos 

formas: “expulsión directa” y “desplazamiento indirecto”, el primer aspecto se da 

cuando los residentes dueños del suelo desalojan a los inquilinos o arrendatarios; y 

el segundo se da mediante la poca oferta de residencias o de suelo para los menos 

favorecidos, resultado de la gentrificación, es el costo elevado de los territorios 

afectados.  La llegada de nuevos residentes con mayor economía eleva la renta del 

suelo, se capitaliza, haciendo que los alquileres y compra de viviendas se disparen, 

y las personas con menor adquisición se alejen, hasta los residentes habituales 

muchas veces no pueden sostener el nuevo costo de vida que tiene la zona, 

haciéndose en ocasiones una situación excluyente. (2013, p.34), concluyendo que 

con el de proceso de gentrificación se debe disolver la idea, que este proceso es 

meramente expulsión directa, cada ciudad ha experimentado este proceso de 

distintas formas, el desplazamiento puede darse en un periodo largo de tiempo 

especialmente cuando la zona es oriunda del propietario, se tiene que encontrarse 

en detrimento, en abandono o con impuestos excesivos., es así que la forma de 

acelerar este proceso se da mediante las formulación de políticas de “subsidio 

habitacional”, apartando a periferias más lejanas a los menos favorecidos.(2013, 

p.38, 39) 

Abandono y Gentrificación, son conceptos muy opuestos, el abandono es el 

resultado de la disminución de la demanda, mientras que la gentrificación resulta del 
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aumento de la demanda; sin embargo, en algunas ciudades éstos dos conceptos se 

están desarrollando en el mismo momento (Marcuse, 1985, p.195) 

Las políticas existentes sobre abandono, señalan que éste es inevitable, sin 

embargo, las políticas señalan la necesidad de salvar algunos barrios, 

permitiéndose el abandono de otros. Asimismo, los procesos de gentrificación 

mejoran la calidad de vivienda, contribuyendo así a la base imponible, la misma que 

revitaliza secciones importantes de la ciudad de través de la iniciativa privada. 

Conforme a Marcuse la gentrificación es la única cura para el abandono (1985, 

p.195-196), ya que como resultado de la gentrificación se da “regreso a la ciudad”, 

movimiento con el consiguiente aumento de la demanda efectiva de unidades de 

mayor calidad cerca del centro (1985, p. 197) 

Por tanto, el abandono y la gentrificación están vinculados directamente a los 

cambios en la economía de la ciudad, que ha producido un aumento dramático en 

la polarización económica de la población. Se crea un círculo vicioso en que los 

pobres están continuamente bajo presión de desplazamiento y los ricos buscan 

continuamente amurallarse dentro de los gentrificados barrios (Marcuse, 1985, p. 

228). 

El concepto de "comunidades mixtas" o "mezcla social" resurgió en la década 

de 1990 en reacción a las grandes concentraciones de poblaciones socialmente 

homogéneas de Europa y América del Norte. Las políticas y programas de 

combinación social en el Reino Unido, los Estados Unidos, los Países Bajos, 

Canadá, Irlanda y Francia tienen un objetivo dominante que es desconcentrar o diluir 

grandes concentraciones de hogares pobres / de bajos ingresos. Los programas de 

bienestar que construyeron estados modernistas a gran escala, las políticas de 

vivienda pública basadas en el Proyecto promulgadas en el Reino Unido, los EE. 

UU., Los Países Bajos, Canadá, Francia e Irlanda, en las décadas de 1950 y 1960, 

han sido culpadas de crear áreas monolíticas y socialmente segregadas de pobreza 

y privación social en el centro de la ciudad (Bridge, Butler, & Lees, 2012, p.3) 

Para las ciudades canadienses a fines de los años setenta y ochenta se 

reveló que la mezcla social y la diversidad cultural a menudo se consideraban 

ventajas particulares de la vida en el centro de la ciudad. Por ello cuando los precios 
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aumentaron lo suficiente en las áreas gentrificadas, los propietarios se sintieron 

tentados a proteger su patrimonio y algunos se volvieron más cautelosos sobre la 

diversidad que amenaza los precios. Las Ciudades Canadienses de las 

organizaciones vecinales en estos distritos no solo presionaron por viviendas 

asequibles para preservar la mezcla social, ellos abordaron este plan local de 1976 

por la preservación de viviendas de bajo costo.  En Sandy Hill expresaron su apoyo 

a las cooperativas sin fines de lucro en la comunidad como una alternativa humana 

y económicamente viable que también brinda apoyo a personas solteras, parejas y 

familias pequeñas (Bridge, Butler, & Lees 2012, p.57).  

Por su parte Díaz, señala que la gentrificación se concreta como respuesta a 

la instalación de nuevas posiciones socio-económicas, que vienen a ubicarse con 

unas nuevas costumbres, vinientes del mundo globalizado moderno, insertándose 

en zonas que han sido renovadas (2015, p.14), notoriamente estos procesos 

desarrollan en centralidades, así el patrimonio urbano resulta un arma potencial, en 

ocasiones considerado así  y en otra una forma subjetiva de darle sentido al proceso, 

para el aprovechamiento de las políticas estatales(2015, p. 15);  por lo tanto, la 

gentrificación, es una estrategia específica para las nuevas políticas urbanas, el 

estado es un ente regulador e impulsador de las renovaciones urbanas, generando 

circunstancias acordes para las inversiones privadas y se expanda el capital en otros 

contextos (2015, p.18), de esta manera, se le vincula directamente con política 

neoliberales (2015, p.17). 

La gentrificación tiene cuatro elementos infalibles: la importancia de las 

políticas estatales como activador del proceso de gentrificación, contemplar la 

relevancia a los espacios históricos y de patrimonio monumental, las dificultades que 

puede dar un sector de población para poder ejecutar los proyectos y la 

vulnerabilidad de los sectores medios como consumidores. En síntesis, estos 

elementos es una muestra de la forma que actúa la gentrificación en América Latina, 

que interviene en zonas de centralidad, donde habitaba la tugurización, 

tercerización, reemplazando a los residentes y convirtiendo en una zona de 

aburguesamiento (Díaz, 2015, p.26). 
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Para entender con mayor claridad la gentrificación tenemos que ver desde el 

punto de vista económico en las intervenciones urbanas. Es por ello, que la 

gentrificación es dilema entre la salida y entrada disparejo de la población de un 

determinado lugar y con ello una desigualdad absoluta en cuanto a las ganancias 

recopiladas por venta de los terrenos y trayendo como consecuencia una mala 

distribución en los equipamientos y mobiliarios públicos, ya que, estos estarían 

centralizados en un determinado lugar para determinada población y mientras esto 

se desarrolla el gobierno muchas veces es indiferente a esta problemática. (López-

Morales, 2013, p.36).  

El problema de la gentrificación es que muchas veces solo se quiere ver 

desde el punto de vista económico, expropiación de los suelos y la segregación 

social. Sin duda alguna esto sucede cuando los investigadores de la gentrificación 

solo se basan en la gentrificación invisible, lo cual los motiva el aspecto económico 

en su totalidad. Ya que, este factor tiene mucho peso en los grandes inversionistas 

dedicados al rubro de la adquisición de bienes y raíces, agencias turísticas, 

inmobiliaria, Entre otros. Y muy pocas veces se piensa las reacciones 

contraproducentes en la vida de los pobladores y de la configuración y la vida 

urbana. (López-Morales, 2013, p.40). 

La instalación de la gentrificación en un determinado sector de la ciudad 

causa un desplazamiento masivo de pobladores. Convirtiéndole a este determinado 

sector de la ciudad en un nuevo y mejorado espacio espacialmente para personas 

con condiciones económicas muy altas y segregando de manera visible en dos 

sectores totalmente diferentes. Uno de ellos con todas las facilidades y 

oportunidades que una sociedad debe tener y la contra parte que es marginada y 

limitada y hasta el extremo de ser excluida de toda oportunidad social, laboral, 

académica, y entre otros (Moctezuma, 2016, p.89). 

Las áreas céntricas de las ciudades estaban ligadas en su mayoría con 

personas pudientes y de elite social. Ya que, estas contaban con la cercanía de los 

centros comerciales, de servicio, burocráticos y actividades unidas al ocio y la de 

empleo, entre otros. Pero desde los años cincuenta esta manera de vivir de la clase 

acomodada se vio alterada por la gran masa que emigraba del campo a la ciudad. 
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Estos cambios fueron claramente una alteración en la forma de vida de la población 

urbana, demostrando así una necesidad de desplazamiento de la clase acomodada 

hacia la periferia de la ciudad esto causo una exclusividad social y barrera urbana 

entre los nuevos habitantes que venían del centro del país y la población originaria. 

Sin embargo, esta nueva forma de vida en la ciudad hizo que se mantuviera todas 

las actividades económicas, sociales, artísticas, políticas laborales en el centro, 

aunque no con el mismo nivel protección ciudadana y limpieza urbana, causando 

entre estos nuevos habitantes, una desigualdad social y económica (Hiernaux y 

Gonzáles, 2014, p.60). 

 

 

 

 

  



 

103 
 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. General 

• ¿Cuál es la relación que existe entre la revitalización urbana y la 

gentrificación en la manzana del “del rastro y la soledad” y su entorno 

inmediato - Cercado de Lima 2019? 

1.4.2. Específicos 

• ¿Cuál es la relación que existe entre gentrificación y espacio urbano 

en la manzana del “del rastro y la soledad” y su entorno inmediato - 

Cercado de Lima 2019? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre revitalización urbana y 

segregación social entre “del rastro y la soledad” y su entorno 

inmediato - Cercado de Lima 2019? 

• ¿Cuál es la relación que existe espacio urbano y desplazamiento entre 

“del rastro y la soledad” y su entorno inmediato - Cercado de Lima 

2019? 
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1.5. Justificación del estudio 

Justificación teórica  

Existen muchas teorías acerca de la revitalización urbana, así como de los procesos 

de gentrificación, sin embargo, en Perú estos componentes no han sido estudiados 

de manera exhaustiva, por lo que, con este estudio se pretende dar un nuevo 

enfoque acerca de dichos procesos en el marco latinoamericano. 

 

Justificación metodológica  

Esta investigación se enmarca en las bases de la  investigación científica, ya que se 

hace uso de un método hipotético deductivo; bajo un enfoque cuantitativo y se 

justifica ya que se desarrolla el método no experimental, nivel correlacional 

descriptivo utilizándose dos variables, la revitalización urbana y la gentrificación, 

donde cada variable ha sido dimensionada y se ha planteado con el objetivo de 

determinar la relación que existe entre la revitalización urbana y la gentrificación en 

la manzana del “del rastro y la soledad” y su entorno inmediato - Cercado de Lima 

2019. Se aplicará técnicas de recolección con técnicas de validación de instrumento, 

demostrando así su confiabilidad con procesos estadísticos mediante el programa 

SPSS. 

 

Justificación práctica  

La investigación tiene una justificación práctica puesto que servirá como referencia 

a estudios relacionados con la revitalización urbana o a los procesos de 

gentrificación, ya que servirán como sustento para identificar de qué manera se 

pueden aplicar procesos de revitalización urbana, para devolverle la ciudad a los 

residentes, sin que éstos se vean afectados por procesos de gentrificación, y así 

puedan aprovechar las políticas públicas sociales que se dan en conjunto con los 

procesos de transformación urbanas efectuados por el estado.  
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1.6. Hipótesis  

1.6.1. General 

• Existe relación entre la revitalización urbana y la gentrificación en la 

manzana “del rastro y la soledad” y su entorno inmediato - Cercado de 

Lima 2019. 

1.6.2. Específicos 

• Existe relación entre gentrificación y espacio urbano en la manzana 

“del rastro y la soledad” y su entorno inmediato - Cercado de Lima 

2019. 

• Existe relación entre revitalización urbana y segregación social en la 

manzana “del rastro y la soledad” y su entorno inmediato - Cercado de 

Lima 2019. 

• Existe relación entre espacio urbano y desplazamiento en la manzana 

“del rastro y la soledad” y su entorno inmediato - Cercado de Lima 

2019. 

1.7. Objetivos  

1.7.1. General 

• Determinar la relación que existe entre la revitalización urbana y la 

gentrificación en la manzana “del rastro y la soledad” y su entorno 

inmediato – Cercado de Lima 2019. 

1.7.2. Específicos 

• Determinar la relación que existe entre el gentrificación y espacio 

urbano en la manzana “del rastro y la soledad” y su entorno inmediato 

- Cercado de Lima 2019. 

• Determinar la relación que existe entre revitalización urbana y 

segregación social en la manzana “del rastro y la soledad” y su entorno 

inmediato - Cercado de Lima 2019. 
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• Determinar la relación que existe entre espacio urbano y 

desplazamiento en la manzana “del rastro y la soledad” y su entorno 

inmediato - Cercado de Lima 2019.
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II. MÉTODO 
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2.1. Diseño de investigación 

Valderrama, 2015 señala que “el diseño de la investigación es la estrategia o 

plan que se utilizará para obtener la colecta de datos, responder a la formulación del 

problema, al cumplimiento de los objetivos, y para aceptar o rechazar la hipótesis 

nula” (p. 175). 

Siguiendo a lo descrito por Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.153, 

154) El diseño de la presente investigación es: 

• Diseño no experimental transversal, ya que las variables no son 

manipuladas, puesto que éstas ya han sucedido. Es transversal dado 

que describe las variables y analiza la relación existente entre ellas en 

un determinado momento. 

• Correlacional, ya que busca medir el grado de relación entre dos 

variables. En este caso las variables son: revitalización urbana y 

gentrificación. 

Se podrá representar de la siguiente manera:  

 

2.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación planteado en la presente investigación es básico, de 

acuerdo con Valderrama (2015) esta depende de los descubrimientos y aportes de 

la investigación básica, para dar una solución de problemas que afecten a la 

sociedad (p. 164).  

2.1.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación a realizarse en la presente investigación es de tipo 

correlacional.  

  Ox 

 

M   r 

 

  Oy 

Donde: 

M : Muestra 

Ox : Variable 1 

Ox : Variable 2 

r : Interrelación de variables 
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2.1.3. Enfoque 

Siguiendo a lo descrito por Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.5) la 

investigación realizada sigue el enfoque cuantitativo, ya que mide las variables 

mediante datos obtenidos por medio de encuestas realizados a los residentes del 

sector revitalizado, para corroborar la hipótesis general y específicas. 

2.1.4. Método 

Para la presente investigación se empleó el método hipotético-deductivo, ya 

que se comienza con la observación de casos particulares formulándose así el 

problema. Por medio de un proceso de inducción, siendo el problema planteado la 

que remite a una teoría. Partiendo del marco teórico que es en donde se formula la 

hipótesis, a través de un razonamiento deductivo, que seguidamente se pretende 

validar. 

2.2. Variables y operacionalización 

Se han identificado dos variables: 

2.2.1. Definición de variables 

Revitalización Urbana 

El término revitalización se refiere al mejoramiento de un espacio urbano deteriorado 

y en proceso de declive, las ciudades se encuentran en constante cambio, por tanto 

su movilidad urbana se ve afectada, se crean nuevas infraestructuras y desaparecen 

otras; también se puede observar el cambio de uso del suelo, la zonificación, todo 

ello muestra que una ciudad es un ente vivo, que cambia con el tiempo ofreciendo 

mejores o peores oportunidades de calidad de vida (Grodach y Ehrenfeucht, 2016, 

pp. 4-5) 

Gentrificación 

Casgrain y Janoschka (2013) definen la gentrificación como un proceso de 

recuperación de sectores de ciudad consolidados, donde interviene el poder 

económico mediante inversiones inmobiliarias privadas, lo que eleva el costo del 

suelo. La gentrificación está íntimamente ligada a la desigualdad entre clases tanto 
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urbanas como de barrios. Cabe señala que en los procesos de gentrificación nacen 

diversas formas de segregación de clases sociales. (p. 21 - 22). 

Asimismo, los autores indican que para que exista un proceso de 

gentrificación, se deben cumplir cuatro situaciones: la reinversión de capital; la 

afluencia de agentes con mejores recursos económicos que los usuarios originarios; 

alteración de las actividades y en el paisaje urbano; y, el traslado directo, o la presión 

indirecta para el traslado, de sectores con menores ingresos de los que llegan. (p. 

24)
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2.2.2. Operacionalización de variables 

 
Tabla 6: Operacionalización de la variable 1: Revitalización urbana 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS CATEGORÍA NIVEL 

El término revitalización se 

refiere al mejoramiento de un 

espacio urbano deteriorado y en 

proceso de declive, las 

ciudades se encuentran en 

constante cambio, por tanto su 

movilidad urbana se ve 

afectada, se crean nuevas 

infraestructuras y desaparecen 

otras; también se puede 

observar el cambio de uso del 

suelo, la zonificación, todo ello 

muestra que una ciudad es un 

ente vivo, que cambia con el 

tiempo ofreciendo mejores o 

peores oportunidades de 

calidad de vida (Grodach y 

Ehrenfeucht, 2016, pp. 4-5) 

La revitalización 

urbana se midió 

mediante un 

cuestionario que 

contenía 9 ítems 

que evaluaron las 

dimensiones de  

espacio urbano, la 

movilidad urbana y 

la ocupación del 

uso del suelo 

1)Espacio urbano Morfología urbana 1 Muy de acuerdo (5) 

 

 

De acuerdo (4) 

 

 

Indiferente (3) 

 

 

En desacuerdo (2) 

 

 

Muy en desacuerdo (1) 

Bueno  

13-18 

 

Regular 

7-12 

 

Malo 

1-6 

Espacio libre público 2 

Espacio privado 3 

2)Movilidad urbana Accesibilidad  4 

Conectividad 5 

Modalidad de 

transporte 

6 

3) Ocupación del 

uso del suelo 

Zonificación 7 

Patrimonio Cultural 8 

Compatibilidad de 

usos 

9 

Elaboración propia  
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Tabla 7: Operacionalización de la variable 2: Gentrificación 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS CATEGORÍA NIVEL 

Casgrain y Janoschka 

(2013) definen la 

gentrificación como un 

proceso de recuperación 

de sectores de ciudad 

consolidados, donde 

interviene el poder 

económico mediante 

inversiones inmobiliarias 

privadas, lo que eleva el 

costo del suelo. 

Asimismo, la 

gentrificación está 

íntimamente ligada a la 

desigualdad entre clases 

tanto urbanas como de 

barrios. Cabe señala que 

en los procesos de 

gentrificación nacen 

diversas formas de 

segregación de clases 

sociales. (p. 21 - 22). 

 
 

La gentrificación se 

midió mediante un 

cuestionario que 

contenía 9 ítems que 

evaluaron las 

dimensiones de 

desplazamiento, la 

reinversión de 

capital y la 

segregación social 

1) 

Desplazamiento 

Procedencia 1 

Muy de acuerdo (5) 

 

 

De acuerdo (4) 

 

 

Indiferente (3) 

 

 

En desacuerdo (2) 

 

 

Muy en desacuerdo (1) 

Bueno  

13-18 

 

Regular 

7-12 

 

Malo 

1-6 

Empleo 2 

Interculturalidad 3 

2) Reinversión de 

capital 

Costo del suelo 4 

Plusvalía 5 

Especulación inmobiliaria 6 

3) Segregación 

social 

Desigualdad social 7 

Identidad cultural 8 

Convivencia social 9 

Elaboración propia  
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2.3. Población y muestra 

2.3.1. Población general 

El universo de la población está compuesto por el total de habitantes del 

distrito de Cercado de Lima, que son un total de 268 mil 157 pobladores, para lo cual 

se tuvo que proyectar la población al año 2019 de acuerdo a los censos realizados 

en los años 2007 y 2017 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, para 

lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

Cálculo de la tasa de crecimiento: 

tc=(
(Pi+n)-Pi

n
)/Pi 

Donde:  

tc  : tasa de crecimiento 

Pi  : Población inicial 

Pi + n : Población final 

n : cantidad de años entre población inicial y población final 

Por tanto:   tc =  - 0.92 

Para el cálculo de población: 

𝑃𝑖 + 𝑛 =  𝑃𝑖(1 +  𝑡𝑐)𝑛 

Donde:  

tc  : tasa de crecimiento 

Pi  : Población inicial 

Pi + n : Población final 

n : cantidad de años entre población inicial y población final 
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Pi + n = 268 157 

 

  Tabla 8. Proyección de la población del distrito de Lima – Año 2019 

Distrito Población 

Lima 268 157 

Elaboración propia 

 

2.3.2. Población de estudio 

De acuerdo a Hernández, et (2014), se deberá delimitar la población de estudio, 

para ello utilizaremos los siguientes parámetros: 

Criterios de inclusión 

Se tomó en cuenta para realizar el muestreo a las personas mayores de edad, en 

edad de trabajar (18-65 años). 

Criterios de exclusión 

Personas menores de edad (0-18 años) 

En la población de estudio se consideró a las personas mayores de edad en 

edad de trabajar residentes de las manzanas 05006, 05010, 05011, 05012 y 05013 

del Cercado de Lima; que para el año 2017 fue del 64% de la población total: 

Tabla 9: Proyección de población 

AÑO POBLACIÓN TOTAL 
POBLACIÓN DE 18-65 

AÑOS 

2017 273142 175955 

2019 268157 171620 

Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 4 titulada Proyección de la población, se determinó que 

la población entre las edades de 18 a 65 años en el año 2017 correspondía al 64% 

de la población total, por lo que se proyectó de la misma manera para el año 2019.  
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Posteriormente, se calculó la densidad de la población en el distrito del 

Cercado de Lima: 

Densidad: 0.012 hab/m2 

 

Finalmente se calculó la población en nuestra zona de estudio, aplicando el 

porcentaje de la población de 18 a 65 años con relación a la población total que fue 

del 64%: 

 

Tabla 10: Población total (18 - 65) años 
POBLACIÓN CANTIDAD 

TOTAL DEL SECTOR 2092 

18-65 AÑOS 1339 

Elaboración propia 

 

2.3.3. Muestra 

De acuerdo a Hernández et al. (2014), es un “subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectarán datos”, por lo que para el cálculo de la población  

Para el cálculo muestral se aplicó la fórmula de proporción poblacional de 

población conocida. Para ello, se empleó la siguiente fórmula y procedimiento: 

𝑛 =

𝑧2𝑥𝑝(1 − 𝑝)
𝑒2

1 + (
𝑧2𝑥𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2𝑁
)

 

Donde: 

n=tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población  

e = margen de error (porcentaje expresado con decimales)  
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z = puntuación z: 1.96 

p = variabilidad positiva: 50% 

1-p= variabilidad negativa: 50% 

 

Tabla 11: Nivel de confianza (Z) 

NIVEL DE CONFIANZA DESEADO PUNTUACIÓN Z 

80 % 1.28 

85 % 1.44 

90 % 1.65 

95 % 1.96 

99 % 2.58 

Aplicando la fórmula dio como resultado: 

n= 299 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.4.1. Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de datos en la presente investigación se ha utilizado 

distintas técnicas, tales como: 

• Se utilizará la técnica de la observación, así como la revisión de libros, 

revistas, entre otros documentos que tengan relación con nuestra 

investigación. 

• Se realizarán fichas bibliográficas, que permitan identificar 

rápidamente los datos de los libros en consulta. 

• Se realizarán fichas de transcripción textual, así como de comentario, 

que aportarán posteriormente en la redacción de la tesis. 
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2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

En cuanto a la utilización de instrumentos de recolección de datos, se utilizará un 

cuestionario que permitirá medir las variables con sus dimensiones e indicadores 

relacionados con el tema de investigación. 
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Instrumento de medición para la variable 1: Revitalización urbana 

Para la medición de la variable 1- Revitalización urbana se utilizó un cuestionario de 

escala Likert, la misma que cuenta con preguntas cerradas, cuyas alternativas de 

respuesta son: Muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en 

desacuerdo. Las preguntas se plantearon en función de los indicadores-

dimensiones. 

 

Tabla 12: Ficha técnica de la variable 1 

Aspectos Complementarios Detalles 

Nombre :  Revitalización urbana 

Tiempo : 30 minutos 

Lugar: Cercado de Lima 

Niveles:  5. Muy de acuerdo 
 4. De acuerdo 

 3. Indiferente 

 2. En desacuerdo 

 1. Muy en desacuerdo 

Dimensiones:  Número de dimensiones:  3 
 Dimensión 1: 3 ítems 
 Dimensión 2: 3 ítems 
 Dimensión 3: 3 ítems 
 Total: 9 ítems  

Escalas:  5. Muy de acuerdo 
 4. de acuerdo 
 3. indiferente 
 2. en desacuerdo 
 1. Muy en desacuerdo  

Descripción:  Con el uso del software SPSS: 

 Si las respuestas son altas: Valor de la escala total de 

ítems 9x5=45 

 Si las respuestas son bajas: valor de la escala total de 

ítems 9x1=9 
 Rango=valor máximo-valor mínimo = 45-9=36 

 La constante = Rango entre números de niveles = 36/5= 

7  

Baremación: Muy de acuerdo = 9-16 
 De acuerdo  = -17-23 
 Indiferente  = 24-30 

 En desacuerdo  = 31-37 

 Muy en desacuerdo  = 38-45 
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Instrumento de medición para la variable 2: Gentrificación 

Para la medición de la variable 2- Gentrificación se utilizó un cuestionario de escala 

Likert, la misma que cuenta con preguntas cerradas, cuyas alternativas de respuesta 

son: Muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo. 

Las preguntas se plantearon en función de los indicadores-dimensiones. 

 

Tabla 13: Ficha técnica de la variable 2 

Aspectos Complementarios Detalles 

Nombre :  Gentrificación 

Tiempo : 30 minutos 

Lugar: Cercado de Lima 

Niveles:  5. Muy de acuerdo 
 4. De acuerdo 

 3. Indiferente 

 2. En desacuerdo 
 1. Muy en desacuerdo 

Dimensiones:  Número de dimensiones:  3 
 Dimensión 1: 3 ítems 
 Dimensión 2: 3 ítems 
 Dimensión 3: 3 ítems 
 Total: 9 ítems  

Escalas:  5. Muy de acuerdo 
 4. de acuerdo 
 3. indiferente 
 2. en desacuerdo 
 1. Muy en desacuerdo  

Descripción:  Se utilizó el software SPSS: 

 Si las respuestas son altas: Valor de la escala total de 

ítems 9x5=45 

 Si las respuestas son bajas: valor de la escala total de 

ítems 9x1=9 
 Rango=valor máximo-valor mínimo = 45-9=36 

 La constante = Rango entre números de niveles = 36/3= 

12  

Baremación: Muy de acuerdo = 9-16 
 De acuerdo  = -17-23 
 Indiferente  = 24-30 

 En desacuerdo  = 31-37 

 Muy en desacuerdo  = 38-45 
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Tabla 14: Cuestionario de la variable 1 
ITEMS ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

REVITALIZACIÓN URBANA           

1.- La estructura de las calles de su localidad 

influye en la revitalización de su sector. ¿Qué 

tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

          

2.- Los parques públicos del sector cumplen con 

sus expectativas de esparcimiento recreacional 

¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta 

afirmación? 

          

3.- El tamaño de los lotes del sector son 

apropiados para realizar sus actividades diarias. 

¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta 

afirmación? 

          

4.- Los accesos existentes en el área mejoran su 

sector ¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta 

afirmación? 

          

5.- Es adecuado el desplazamiento desde su 

sector a otros puntos de la ciudad. ¿Qué tanto 

Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

          

6.- Las calles son adecuadas para el tránsito de 

las diferentes alternativas de transporte tales 

como peatonal, ciclismo y vehicular ¿Qué tanto 

Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

          

7.- Los espacios para salud, educación, 

comercio, residencia y recreación se encuentran 

bien organizados. ¿Qué tanto Ud. está de 

acuerdo con esta afirmación? 

          

8.- En su sector existe suficiente patrimonio 

cultural que pueda ser aprovechado en beneficio 

de la población residente ¿Qué tanto Ud. está de 

acuerdo con esta afirmación? 

          

9.- En su sector se desarrollan actividades con 

usos compatibles a los ya existentes ¿Qué tanto 

Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

          

Elaboración propia 
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Tabla 15: Cuestionario de la variable 2 
ITEMS ESCALA DE VALORACIÓN 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

GENTRIFICACIÓN           

10.- Es importante conocer el lugar de 

procedencia de los habitantes del sector para 

determinar la fuerza del desplazamiento. ¿Qué 

tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

          

11.- Los motivos de la llegada de nuevos 

pobladores son las oportunidades de empleo. 

¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta 

afirmación? 

          

12.- Al acoger nuevos residentes se generan 

nuevas costumbres, ¿Qué tanto Ud. está de 

acuerdo con esta afirmación? 

          

13.- La inversión del capital privado eleva el 

costo del suelo ¿Qué tanto Ud. está de acuerdo 

con esta afirmación? 

          

14.- El costo de las propiedades se han 

incrementado en los últimos diez años. ¿Qué 

tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

          

15.- La especulación inmobiliaria ha sido 

aprovechada por los grandes capitales. ¿Qué 

tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

          

16.- En su sector se ha observado desigualdad 

social entre sus habitantes ¿Qué tanto Ud. está 

de acuerdo con esta afirmación? 

          

17.- Los habitantes de su sector se sienten 

identificados con su entorno ¿Qué tanto Ud. 

está de acuerdo con esta afirmación? 

          

18.- La presencia de diferentes etnias 

culturales contribuyen con la convivencia 

social ¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta 

afirmación? 

          

Elaboración propia 
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2.4.3. Nivel de confiabilidad de los instrumentos  

Una vez elaborado el instrumento de recolección de datos y antes de aplicarlo 

se tuvo que realizar la confiabilidad para ello se utilizo es software SPSS aplicando 

el coeficiente de alfa de cronbach a continuación se adjuntan los resultados. 

 
 

Tabla 16: Confiabilidad de datos - Alfa de Cronbach 

Fuente elaboración propia 

Según los resultados arrojados el instrumento tiene un 0,867 lo que significa 

que está en un grado altamente confiable. 

 

Tabla 17: Baremación de las variables 1 y 2 
NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 

1  9-16 Muy de acuerdo 

2 17-23 De acuerdo 

3 24-30 Indiferente 

4 31-37 En desacuerdo 

5 38-45 Muy en desacuerdo 

Fuente elaboración propia 

2.4.4. Validez 

Para la validez se tendrán en cuenta el juicio de expertos, para lo cual se 

acudió a dos arquitectos temáticos y a un experto en metodología de la 

investigación, los mismos que analizaron los instrumentos y procedieron a dar 

validez al instrumento  

Tabla 18: Validez por juicio de expertos. 
 

Fuente Elaboración propia  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,867 18 

 Especialista Especialidad Valoración % 

1 Mg. Cervantes Veliz O. Fredy Arquitecto Aplicable 100 

2 Mg. Utia Chirinos Fernando H. Arquitectura, arte y filosofía Aplicable 100 

3 Mg. Robladillo Bravo Liz Metodóloga Aplicable 100 
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2.5. Métodos de análisis de datos 

Según Hernández “los investigadores elaboran una base de datos libre de 

errores, y posteriormente proceden a analizar los datos con ayuda de un software” 

(p. 272). 

En este sentido para esta investigación, se procedió a elaborar una base de 

datos con la información obtenida a través de los instrumentos, para luego hacer un 

análisis cuantitativo con la ayuda de software SPSS.  

Se elaborarán tablas de frecuencia que permitan obtener resultados con 

análisis visuales para un mejor manejo de la información. 

Para las pruebas de hipótesis se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, ya 

que se han usado escalas ordinales, ya que con éste dato estadístico puede medirse 

la correlación de variables.  

2.6. Aspectos éticos 

En esta investigación se tuvo en cuenta todos los procesos requeridos por la 

Universidad Cesar Vallejo, del mismo modo se tomó en cuenta las normas 

establecidas por American Psicological Association (APA). 

En este sentido se puede afirmar que todos los datos mostrados en esta 

investigación son 100% auténticos. 

Del mismo modo en la aplicación del instrumento de medición se informó al 

poblador, el motivo de la encuesta, no se tomó en cuenta sus datos personales y se 

solicitó permiso para efectuarlo. 
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III.  RESULTADOS 
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3.1. Resultados de los análisis descriptivos de la variable Revitalización 

urbana 

3.1.1. Resultados de la variable 1: Revitalización urbana 

Para medir la variable Revitalización urbana, se utilizaron los siguientes 

ítems: 

1. La estructura de las calles de su localidad influye en la revitalización de su 

sector. ¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

2. Los parques públicos del sector cumplen con sus expectativas de 

esparcimiento recreacional ¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta 

afirmación? 

3. El tamaño de los lotes del sector es apropiado para realizar sus actividades 

diarias. ¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

4. Los accesos existentes en el área mejoran su sector ¿Qué tanto Ud. está de 

acuerdo con esta afirmación? 

5. Es adecuado el desplazamiento desde su sector a otros puntos de la ciudad. 

¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

6. Las calles son adecuadas para el tránsito de las diferentes alternativas de 

transporte tales como peatonal, ciclismo y vehicular ¿Qué tanto Ud. está de 

acuerdo con esta afirmación? 

7. Los espacios para salud, educación, comercio, residencia y recreación se 

encuentran bien organizados. ¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta 

afirmación? 

8. En su sector existe suficiente patrimonio cultural que pueda ser aprovechado 

en beneficio de la población residente ¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con 

esta afirmación? ¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

9. Las nuevas actividades del sector respetan lo establecido por el gobierno 

municipal ¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 
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Tabla 19: Descripción de la variable REVITALIZACIÓN URBANA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

EN DESACUERDO 12 4,0 4,0 4,0 

INDIFERENTE 75 25,1 25,1 29,1 

DE ACUERDO 159 53,2 53,2 82,3 

MUY DE ACUERDO 53 17,7 17,7 100,0 

Total 299 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: 

Revitalización urbana 

Fuente: SPSS 22 (Elaboración propia) 

Interpretación  

De acuerdo a la tabla 19 y la figura 38 nos muestran que un 53.18% del total 

de la población encuestada considera que la revitalización urbana es positiva para 

el sector de estudio, por tanto se encuentra de acuerdo con las dimensiones de 

espacio urbano, movilidad urbana y  ocupación del uso del suelo como parte de un 

proceso de revitalización urbana; asimismo el l7.73% se encuentra muy de acuerdo 

con dicha afirmación; mientras que el 25.08%  de la población  es indiferente a la 

existencia de dicho proceso en su sector, y un 4,01% se encuentra en desacuerdo, 

puesto que considera que la revitalización urbana no ha sido positiva, ello podría 

deberse a que no han vivido en el sector antes de darse la revitalización urbana por 

ser personas muy jóvenes, o porque alquilan propiedades para vivienda o comercio. 
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3.1.2. Resultados de la dimensión 1: Espacio Urbano 

Para medir la dimensión 1: Espacio urbano, se utilizaron los siguientes ítems: 

1. La estructura de las calles de su localidad influye en la revitalización de su sector. 

¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

2. Los parques públicos del sector cumplen con sus expectativas de esparcimiento 

recreacional ¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

3. El tamaño de los lotes del sector es apropiado para realizar sus actividades diarias. 

¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

Tabla 20: Descripción de la dimensión ESPACIO URBANO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

EN DESACUERDO 14 4,7 4,7 4,7 

INDIFERENTE 48 16,1 16,1 20,7 

DE ACUERDO 113 37,8 37,8 58,5 

MUY DE ACUERDO 124 41,5 41,5 100,0 

Total 299 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS (Elaboración propia) 

 

 

Figura 39: Dimensión 1: ESPACIO URBANO 

Fuente: SPSS 22 (Elaboración propia) 
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Interpretación  

De acuerdo a la tabla 20 y la figura 39 nos muestran que un 41.47 % del total 

de la población encuestada considera que la conformación del espacio urbano de la 

variable revitalización urbana está relacionada con sus indicadores morfología 

urbana, espacio libre público y espacio privado, los cuales dan vitalidad al sector 

estudiado, permitiendo así el mejor desenvolvimiento de las personas en sus 

distintas actividades, por tanto, está muy de acuerdo con los ítems presentados. 

Asimismo, el 37.79% se encuentra de acuerdo con dicha afirmación; mientras que el 

16.05% de la población es indiferente a la composición y distribución del espacio 

urbano, y un 4,68% se encuentra en desacuerdo, puesto que considera que el 

espacio urbano no influye en la realización de sus actividades, ello podría deberse 

a que son personas muy jóvenes, o porque alquilan propiedades para vivienda o 

comercio. 

3.1.3. Resultados de la dimensión 2 : Movilidad Urbana 

Para medir la dimensión 2: Movilidad urbana, se utilizaron los siguientes 

items: 

4. Los accesos existentes en el área mejoran su sector ¿Qué tanto Ud. está de acuerdo 

con esta afirmación? 

5. Es adecuado el desplazamiento desde su sector a otros puntos de la ciudad. ¿Qué 

tanto ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

6. Las calles son adecuadas para el tránsito de las diferentes alternativas de transporte 

tales como peatonal, ciclismo y vehicular ¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta 

afirmación? 

 

Tabla 21: Descripción de la dimensión MOVILIDAD URBANA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

MUY EN 

DESACUERDO 
3 1,0 1,0 1,0 

EN DESACUERDO 31 10,4 10,4 11,4 

INDIFERENTE 101 33,8 33,8 45,2 

DE ACUERDO 103 34,4 34,4 79,6 

MUY DE ACUERDO 61 20,4 20,4 100,0 

Total 299 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS (Elaboración propia) 
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Figura 40: Dimensión 2: MOVILIDAD URBANA 

Fuente: SPSS 22 (Elaboración propia) 

 

Interpretación  

De acuerdo a la tabla 21 y la figura 40 nos muestran que un 34.45 % del total 

de la población encuestada considera que la movilidad urbana de la variable 

revitalización urbana está relacionada con sus indicadores accesibilidad, 

conectividad y modalidades de transporte, los cuales dan vitalidad al sector 

estudiado, permitiendo así la mejor comunicación entre los espacios, dando vitalidad 

al sector, por tanto está de acuerdo con los items presentados. Asimismo el 20,40% 

se encuentra muy de acuerdo con dicha afirmación; mientras que el 33.78%  de la 

población  es indiferente a los indicadores de la movilidad urbana, un 10,37% se 

encuentra en desacuerdo, puesto que considera que la zona es inaccesible desde 

diferentes puntos de la ciudad, y un 1 % se encuentra muy en desacuerdo con las 

afirmaciones dispuestas, ya que el sector de estudio se encuentra inscrito en el 

Centro Histórico de Lima, lugar donde no existe mucho movimiento de transporte 

público, por tanto la accesibilidad es peatonal, y las personas no están 

acostumbradas a esta alternativa de transporte. 
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3.1.4. Resultados de la dimensión 3 : Ocupación del uso del suelo 

Para medir la dimensión 3: Ocupación del uso del suelo, se utilizaron los 

siguientes ítems: 

7. Los espacios para salud, educación, comercio, residencia y recreación se 

encuentran bien organizados. ¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

8. Las casonas antiguas deben ser consideradas como unidades de conservación ¿Qué 

tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

9. Las nuevas actividades del sector respetan lo establecido por el gobierno municipal 

¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

Tabla 22: Descripción de la dimensión OCUPACIÓN DEL USO DEL SUELO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

MUY EN 

DESACUERDO 
8 2,7 2,7 2,7 

EN DESACUERDO 32 10,7 10,7 13,4 

INDIFERENTE 105 35,1 35,1 48,5 

DE ACUERDO 107 35,8 35,8 84,3 

MUY DE ACUERDO 47 15,7 15,7 100,0 

Total 299 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS (Elaboración propia) 

 

 

Figura 41: Dimensión 3: OCUPACIÓN DEL USO DEL SUELO 

Fuente: SPSS 22 (Elaboración propia) 
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Interpretación  

De acuerdo a la tabla 22 y la figura 41 nos muestran que un 35.79 % del total 

de la población encuestada considera que la ocupación del uso del suelo de la 

variable revitalización urbana está relacionada con sus indicadores zonificación, 

áreas de conservación y compatibilidad de usos, los cuales dan vitalidad al sector 

estudiado, permitiendo así el mejor uso del suelo del sector utilizando sus 

indicadores, por tanto está de acuerdo con los items presentados. Asimismo el 15,72 

% se encuentra muy de acuerdo con dicha afirmación; mientras que el 35,12 % de la 

población es indiferente a los indicadores de la ocupación del uso del suelo, un 

10,70% se encuentra en desacuerdo, puesto que considera que de acuerdo a los 

indicadores de la dimensión ocupación del uso del suelo no es adecuada para el 

desarrollo de sus distintas actividades, y un 2,68 % se encuentra muy en desacuerdo 

con las afirmaciones dispuestas. 
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3.2. Resultados de los análisis descriptivos de la variable Gentrificación 

3.2.1. Resultados de la variable 2 : Gentrificación 

Para medir la variable Gentrificación, se utilizaron los siguientes ítems: 

1. Es importante conocer el lugar de procedencia de los habitantes del sector para 

determinar la fuerza del desplazamiento. ¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta 

afirmación? 

2. Los motivos de la llegada de nuevos pobladores son las oportunidades de empleo. 

¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

3. Al acoger nuevos residentes se generan nuevas costumbres, ¿Qué tanto Ud. está de 

acuerdo con esta afirmación? 

4. La inversión del capital privado eleva el costo del suelo ¿Qué tanto Ud. está de 

acuerdo con esta afirmación? 

5. El costo de las propiedades se han incrementado en los últimos diez años. ¿Qué 

tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

6. La especulación inmobiliaria ha sido aprovechada por los grandes capitales. ¿Qué 

tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

7. En su sector se ha observado desigualdad social entre sus habitantes ¿Qué tanto Ud. 

está de acuerdo con esta afirmación? 

8. Los habitantes de su sector se sienten identificados con su entorno ¿Qué tanto Ud. 

está de acuerdo con esta afirmación? 

9. Las nuevas actividades del sector respetan lo establecido por el gobierno municipal 

¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

 

 

 

Tabla 23: Descripción de la variable GENTRIFICACIÓN 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

EN DESACUERDO 1 ,3 ,3 ,3 

INDIFERENTE 47 15,7 15,7 16,1 

DE ACUERDO 181 60,5 60,5 76,6 

MUY DE ACUERDO 70 23,4 23,4 100,0 

Total 299 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS (Elaboración propia) 
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Figura 42: Variable: GENTRIFICACIÓN 

Fuente: SPSS 22 (Elaboración propia) 

 

Interpretación  

De acuerdo a la tabla 23 y la figura 42 nos muestran que un 60,54 % del total 

de la población considera que la gentrificación está relacionada con sus 

dimensiones desplazamiento, reinversión de capital y segregación social, por tanto 

está de acuerdo con esta afirmación; ya que la población ha percibido el 

mejoramiento de la oferta de las propiedades del sector, asimismo , se ha visto 

envuelta en un proceso de cambios sociales por la llegada de nuevos pobladores, 

sintiendo incluso procesos de segregación social asimismo el 23.41 % se encuentra 

muy de acuerdo también con dicha afirmación; mientras que el 15.72 %  de la 

población  es indiferente a la existencia de dicho proceso en su sector, y un 0.33 % 

se encuentra en desacuerdo con la afirmación. 
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3.2.2. Resultados de la dimensión 1 : Desplazamiento 

Para medir la dimensión 1: Desplazamiento, se utilizaron los siguientes items: 

1. Es importante conocer el lugar de procedencia de los habitantes del sector para 

determinar la fuerza del desplazamiento. ¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta 

afirmación? 

2. Los motivos de la llegada de nuevos pobladores son las oportunidades de empleo. 

¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

3. Al acoger nuevos residentes se generan nuevas costumbres, ¿Qué tanto Ud. está de 

acuerdo con esta afirmación? 

Tabla 24: Descripción de la dimensión DESPLAZAMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

EN DESACUERDO 13 4,3 4,3 4,3 

INDIFERENTE 82 27,4 27,4 31,8 

DE ACUERDO 97 32,4 32,4 64,2 

MUY DE ACUERDO 107 35,8 35,8 100,0 

Total 299 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS (Elaboración propia) 

 

Figura 43: Dimensión 1: DESPLAZAMIENTO 

Fuente: SPSS 22 (Elaboración propia) 
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Interpretación  

De acuerdo a la tabla 24 y la figura 43 nos muestran que un 35.79 % del total 

de la población encuestada considera que la dimensión de desplazamiento de la 

variable gentrificación está relacionada con sus indicadores procedencia, empleo y 

multiculturalidad, por tanto está muy de acuerdo con los ítems presentados. 

Asimismo el 32,44 % se encuentra de acuerdo con dicha afirmación; mientras que el 

27,42 % de la población es indiferente a los indicadores de la ocupación del uso del 

suelo, y un 4,35% se encuentra en desacuerdo, puesto que considera que de acuerdo 

a los indicadores de la dimensión desplazamiento no es un requerimiento para que 

exista el proceso de gentrificación. 

 

3.2.3. Resultados de la dimensión 2 : Reinversión de capital 

Para medir la dimensión 1: Reinversión de capital, se utilizaron los siguientes 

items: 

4. La inversión del capital privado eleva el costo del suelo ¿Qué tanto Ud. está de 

acuerdo con esta afirmación? 

5. El costo de las propiedades se han incrementado en los últimos diez años. ¿Qué 

tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

6. La especulación inmobiliaria ha sido aprovechada por los grandes capitales. ¿Qué 

tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

 

Tabla 25: Descripción de la dimensión REINVERSIÓN DEL CAPITAL 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

MUY EN 

DESACUERDO 
3 1,0 1,0 1,0 

EN DESACUERDO 6 2,0 2,0 3,0 

INDIFERENTE 77 25,8 25,8 28,8 

DE ACUERDO 106 35,5 35,5 64,2 

MUY DE ACUERDO 107 35,8 35,8 100,0 

Total 299 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS (Elaboración propia) 
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Figura 44: Dimensión 2: REINVERSIÓN DE CAPITAL 

Fuente: SPSS 22 (Elaboración propia) 

 

Interpretación  

De acuerdo a la tabla 25 y la figura 44 nos muestran que un 35.79 % del total 

de la población encuestada considera que la dimensión de reinversión de capital de 

la variable gentrificación está relacionada con sus indicadores costo del suelo, 

plusvalía y especulación inmobiliaria, por tanto está muy de acuerdo con los ítems 

presentados, dado que la población es consciente de la capitalización de sus 

propiedades, haciéndose expansivo en su entorno inmediato. Asimismo el 35,45% 

se encuentra de acuerdo con dicha afirmación; mientras que el 25,75 % de la 

población es indiferente a los indicadores de la reinversión del suelo, el 2,01% se 

encuentra en desacuerdo, puesto que considera que los indicadores de la dimensión 

reinversión de capital no son un requerimiento para que exista el proceso de 

gentrificación, de la misma manera el 1% está muy en desacuerdo con la afirmación. 
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3.2.4. Resultados de la dimensión 3 : Segregación social 

Para medir la dimensión 3: Segregación social, se utilizaron los siguientes 

ítems: 

1. En su sector se ha observado desigualdad social entre sus habitantes ¿Qué tanto Ud. 

está de acuerdo con esta afirmación? 

2. Los habitantes de su sector se sienten identificados con su entorno ¿Qué tanto Ud. 

está de acuerdo con esta afirmación? 

3. Las nuevas actividades del sector respetan lo establecido por el gobierno municipal 

¿Qué tanto Ud. está de acuerdo con esta afirmación? 

Tabla 26: Descripción de la dimensión SEGREGACIÓN SOCIAL 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

MUY EN DESACUERDO 3 1,0 1,0 1,0 

EN DESACUERDO 13 4,3 4,3 5,4 

INDIFERENTE 85 28,4 28,4 33,8 

DE ACUERDO 109 36,5 36,5 70,2 

MUY DE ACUERDO 89 29,8 29,8 100,0 

Total 299 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS (Elaboración propia) 

 

 

Figura 45: Dimensión 3: SEGREGACIÓN SOCIAL 

Fuente: SPSS 22 (Elaboración propia) 
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Interpretación  

De acuerdo a la tabla 26 y la figura 45 nos muestran que un 36,45 % del total 

de la población encuestada considera que la dimensión de segregación social de la 

variable gentrificación está relacionada con sus indicadores desigualdad social, 

identidad cultural y convivencia social, por tanto está de acuerdo con los ítems 

presentados, dado que la población se ha visto afectada por los cambios sociales 

presentados, y ha sido evidente la segregación social, a partir de los conflictos en la 

convivencia social, por las diferencias de identidad cultural y la desigualdad social. 

Asimismo el 29,77 % se encuentra de acuerdo con dicha afirmación; mientras que el 

28,43 % de la población es indiferente a los indicadores de segregación social, el 

4,35 % se encuentra en desacuerdo, puesto que considera que los indicadores de la 

dimensión segregación social no se han visto afectados por sus indicadores, de la 

misma manera el 1% está muy en desacuerdo con la afirmación. 
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3.3. Análisis inferenciales para la contrastación de hipótesis 

Para tener una mayor confiabilidad en la investigación se realizó un análisis 

inferencial relacionando de este modo las variables de revitalización urbana y 

gentrificación con el fin de contrastar las hipótesis planteadas. 

Para el planteamiento de la hipótesis se asumió: 

• nivel de confianza de 95%  

• nivel de significancia de 0.05 

Para la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba de Rho de Spearman y 

su tabla de coeficiente: 

Tabla 27: Tabla de coeficiente Spearman 
Rango de puntuación Interpretación 

−0.91 a −1.00 Correlación negativa perfecta.  

−0.76 a −0.90 Correlación negativa muy fuerte. 

−0.51 a −0.75 Correlación negativa considerable. 

−0.26 a −0.50 Correlación negativa media. 

−0.11 a −0.25 Correlación negativa débil. 

−0.01 a −0.10 Correlación negativa muy débil. 

0 No existe correlación alguna entre las variables. 

0.01 a 0.1 Correlación positiva muy débil. 

0.11 a 0.25 Correlación positiva débil. 

0.26 a 0.50 Correlación positiva media. 

0.51 a 0.75 Correlación positiva considerable. 

0.76 a 0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

0.91 a 1.00 Correlación positiva perfecta 

FUENTE: Metodología de la investigación (Hernández Fernández Baptista) 
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3.3.1. Hipótesis General 

Prueba de Hipótesis  

Hipótesis Nula (H0)   

H0: XY=0 →  No existe relación entre la revitalización urbana y la 

gentrificación entre “DEL RASTRO Y LA SOLEDAD” Y SU ENTORNO INMEDIATO 

- CERCADO DE LIMA 2019. 

Hipótesis Alternativa (H1)   

H1: y XY ≠0 → Existe relación entre la revitalización urbana y la gentrificación 

entre “DEL RASTRO Y LA SOLEDAD” Y SU ENTORNO INMEDIATO - CERCADO 

DE LIMA 2019. 

Tabla 28: Resultados de correlación 

VARIABLES / DIMENSIONES GENTRIFIC. DESPLAZ. 
REINVERS. 

DE 
CAPITAL 

SEGREGAC. 
SOCIAL 

Rho de 
Spearman 

REVITALIZAC. 
URBANA 

Coeficiente 
de 

correlación 
,362** ,275** ,165** ,287** 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .004 .000 

N 299 299 299 299 

ESPACIO 
URBANO 

Coeficiente 
de 

correlación 
,285** ,331** .108 ,198** 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .063 .001 

N 299 299 299 299 

MOVILIDAD 
URBANA 

Coeficiente 
de 

correlación 
,256** ,231** .105 ,198** 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .071 .001 

N 299 299 299 299 

OCUPACIÓN 
DEL USO DEL 

SUELO 

Coeficiente 
de 

correlación 
,265** .061 ,185** ,251** 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .296 .001 .000 

N 299 299 299 299 

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

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

FUENTE: SPSS (Elaboración propia) 
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Tabla 29: Correlación Movilidad urbana y Gentrificación 

 

Tabla 30: Correlación Movilidad urbana y Gentrificación 

 

Interpretación 

La tabla 28 titulada resultados de correlación, basado en el coeficiente de 

Rho de Spearman  nos muestra que el grado de correlación entre ambas variables 

es de 0,362  siendo una relación positiva media entre la variable independiente: 

“revitalización urbana” y la variable dependiente: “gentrificación”, por otro lado el 

nivel de significancia es de .000 por debajo de 0.05, anulando de ésta manera la 

hipótesis nula (H0) y respaldando la hipótesis alternativa (H1) que señala: “Existe 

relación entre la revitalización urbana y la gentrificación en las manzanas  “del rastro 

y la soledad” y su entorno inmediato - Cercado de Lima 2019”.  

De acuerdo al análisis estadístico se infiere que existe una relación directa 

con un grado de correlación positiva media, entre las variables; sin embargo ésta 

correlación no es perfecta, por tanto se determina que existen otros factores no 

considerados que fortalecen dicha relación; a mayor intervención en un sector con 

procesos de revitalización urbana, mayores consecuencias de procesos de 

gentrificación, se puede afirmar que existen dimensiones de los procesos de 
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revitalización urbana que conllevan a procesos de gentrificación, que no 

necesariamente están siempre presentes. 

En el caso estudiado, se determinó que de las dimensiones estudiadas en la 

variable revitalización urbana, el espacio urbano y la reinversión de capital, el nivel 

de significancia es de con 0.063, que es mayor a 0.05 del nivel de significancia 

aceptado, por lo que no existe relación entre las dimensiones. De la misma manera 

la movilidad urbana y la reinversión de capital tienen un nivel de significancia de 

0.071, por lo que tampoco existe relación entre ellas, por último se observó la misma 

situación en la dimensión ocupación del uso del suelo y desplazamiento donde el 

nivel de significancia fue de 0.296 por lo que no existe relación. 

Asimismo del análisis general entre la variable revitalización urbana con las 

dimensiones de la variable gentrificación se obtuvieron los siguientes datos: en el 

caso de la dimensión reinversión de capital se obtuvo un nivel de correlación de 

0.165 por lo que la correlación es positiva débil, en el caso de desplazamiento el 

grado de correlación fue de 0.275, y en la correlación con segregación social se 

obtuvo 0.287, por lo que éstas dos últimas tienen un grado de correlación positiva 

media. 

De la misma manera del análisis general entre la variable gentrificación con 

las dimensiones de la variable revitalización urbana se obtuvieron los siguientes 

datos: en el caso de la dimensión espacio urbano se obtuvo un nivel de correlación 

de 0.285, en el caso de movilidad urbana el grado de correlación fue de 0.256, y en 

la correlación con ocupación del uso del suelo se obtuvo 0.265, por lo que éstas 

tienen un grado de correlación positiva media. 

La tabla 29 basada en el coeficiente de Rho de Spearman  nos muestra que 

el grado de correlación entre los indicadores “Modalidad de Transporte” de la 

variable  Revitalización y la  “Interculturalidad”, de la variable Gentrificación, es de 

valor 0.278, por otro lado el nivel de significancia es de 0.00 por debajo de 0.05, 

anulando de ésta manera la hipótesis nula (H0) y respaldando la hipótesis alternativa 

(H1) que señala: “Existe relación entre Modalidad de Transporte y la Interculturalidad 

" en la manzana Del Rastro y la Soledad" y su entorno inmediato - Cercado de Lima 

2019”. 
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De acuerdo al análisis estadístico se infiere que existe una relación directa 

con un grado de correlación positiva media, entre la dimensión Movilidad Urbana y 

Gentrificación, sin embargo ésta correlación no es perfecta. Asimismo los 

indicadores propuestos en la dimensión movilidad urbana tales como accesibilidad, 

conectividad y modalidad de transporte, frente a los indicadores de la gentrificación, 

el que guarda mayor relación es Modalidad de Transporte con el indicador 

Interculturalidad de la variable Gentrificación, lo que nos explica que las diversas 

modalidades de transporte brindan opciones para que se desarrolle la 

interculturalidad. 

La tabla 30 basada en el coeficiente de Rho de Spearman  nos muestra que 

el grado de correlación entre los indicadores “Patrimonio Cultural” de la variable  

Revitalización y la  “Plusvalía” de la variable Gentrificación, es de valor 0.291, por 

otro lado el nivel de significancia es de 0.00 por debajo de 0.05, anulando de ésta 

manera la hipótesis nula (H0) y respaldando la hipótesis alternativa (H1) que señala: 

“Existe relación entre Patrimonio Cultural y la Plusvalía " en la manzana Del Rastro 

y la Soledad" y su entorno inmediato - Cercado de Lima 2019”. 

De acuerdo al análisis estadístico se infiere que existe una relación directa con un 

grado de correlación positiva media, entre la dimensión Ocupación del suelo y la 

variable Gentrificación, sin embargo ésta correlación no es perfecta. Asimismo los 

indicadores propuestos en la dimensión Ocupación del suelo tales como 

zonificación, patrimonio cultural y compatibilidad de usos, frente a los indicadores de 

la gentrificación; el que guarda mayor relación es Patrimonio Cultural frente al 

indicador Plusvalía de la variable Gentrificación, lo que nos explica que el patrimonio 

cultural se le considera muy importante en un trama urbana, hace que los terrenos 

tengan mayor valor y la plusvalía de terreno se eleve. 
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3.3.2. Hipótesis Específica 1 

Hipótesis Nula (H0)   

H0: XY=0 →  No existe relación entre gentrificación y espacio urbano en la 

manzana “del rastro y la soledad” y su entorno inmediato - Cercado de Lima 2019. 

Hipótesis Alternativa (H1)   

H1: y XY ≠0 → Existe relación entre la gentrificación y espacio urbano entre 

“DEL RASTRO Y LA SOLEDAD” Y SU ENTORNO INMEDIATO - CERCADO DE 

LIMA 2019. 

Tabla 31: Resultados de correlación Gentrificación – Espacio urbano 

 GENTRIFIC. 
ESPACIO 

URBANO 

Rho de Spearman 

GENTRIFIC. 

Coeficiente de correlación 1,000 ,285** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 299 299 

ESPACIO URBANO 

Coeficiente de correlación ,285** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 299 299 

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

FUENTE: SPSS (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32: Correlación Dimensiones Gentrificación - Indicadores del espacio urbano 



 

145 
 

Interpretación 

La tabla 31 basado en el coeficiente de Rho de Spearman  nos muestra que 

el grado de correlación entre la variable: “gentrificación” y la dimensión “espacio 

urbano” de la variable “revitalización urbana” es de 0,285, siendo una relación 

positiva media, por otro lado el nivel de significancia es de .000 por debajo de 0.05, 

anulando de ésta manera la hipótesis nula (H0) y respaldando la hipótesis alternativa 

(H1) que señala: “Existe relación entre gentrificación y espacio urbano entre “DEL 

RASTRO Y LA SOLEDAD” Y SU ENTORNO INMEDIATO - CERCADO DE LIMA 

2019”. 

De acuerdo al análisis estadístico se infiere que existe una relación directa 

con un grado de correlación positiva media, entre la variable gentrificación y la 

dimensión espacio urbano de la variable revitalización urbana, sin embargo ésta 

correlación no es perfecta. Asimismo los indicadores propuestos en la dimensión 

espacio urbano tales como morfología urbana, espacio libre público y espacio 

privado, aunque se relacionan con la variable no son determinantes para el 

desarrollo de un proceso de gentrificación, para ello estos deben actuar de la mano 

con otros factores, para fortalecer dicha relación. Sin embargo se puede afirmar que 

a mejor calidad del espacio urbano, se activarán procesos de gentrificación. 

La tabla 32 basada en el coeficiente de Rho de Spearman  nos muestra que 

el grado de correlación entre los indicadores “Espacio Libre Público” de la dimensión 

espacio urbano de la variable  Revitalización y la  “Interculturalidad”, de la dimensión 

Desplazamiento de la variable Gentrificación, es de valor 0.307, por otro lado el nivel 

de significancia es de 0.00 por debajo de 0.05, anulando de ésta manera la hipótesis 

nula (H0) y respaldando la hipótesis alternativa (H1) que señala: “Existe relación 

entre Espacio Libre Público y la Interculturalidad " en la manzana Del Rastro y la 

Soledad" y su entorno inmediato - Cercado de Lima 2019”. 

De acuerdo al análisis estadístico se infiere que existe una relación directa 

con un grado de correlación positiva media, entre la dimensión Espacio Urbano y 

Gentrificación, sin embargo ésta correlación no es perfecta. Asimismo los 

indicadores propuestos en la dimensión espacio urbano tales como morfología 

urbana, espacio libre público y espacio privado, frente a los indicadores de la 
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gentrificación, el que guarda mayor relación es Espacio Libre Publico con el 

indicador Interculturalidad de la variable Gentrificación, lo que nos explica que el 

espacio público es muy importante para que se desarrolle la interrelación de 

residentes, y se fomente la interculturalidad. 

3.3.3. Hipótesis Específica 2 

Hipótesis Nula (H0)   

H0: XY=0 →  No existe relación entre revitalización urbana y segregación 

social en la manzana “del rastro y la soledad” y su entorno inmediato - Cercado de 

Lima 2019. 

Hipótesis Alternativa (H1)   

H1: y XY ≠0 → Existe relación entre la revitalización urbana y segregación 

social la manzana “del rastro y la soledad” y su entorno inmediato - Cercado de Lima 

2019. 

Tabla 33: Resultados de correlación Revitalización urbana – segregación social 

 
REVITALIZ. 

URBANA 

SEGREGACIÓN 

SOCIAL 

Rho de Spearman 

REVITALIZ. 

URBANA 

Coeficiente de correlación 1,000 ,287** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 299 299 

SEGREGACIÓN 

SOCIAL 

Coeficiente de correlación ,287** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 299 299 

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

FUENTE: SPSS (Elaboración propia) 

Interpretación 

La tabla 33 basado en el coeficiente de Rho de Spearman  nos muestra que 

el grado de correlación entre la variable: “revitalización urbana” y la dimensión 

“segregación social” de la variable “gentrificación” es de 0,287, siendo una relación 

positiva media, por otro lado el nivel de significancia es de .000 por debajo de 0.05, 

anulando de ésta manera la hipótesis nula (H0) y respaldando la hipótesis alternativa 

(H1) que señala: “Existe relación entre la revitalización urbana y segregación social 
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entre “DEL RASTRO Y LA SOLEDAD” Y SU ENTORNO INMEDIATO - CERCADO 

DE LIMA 2019”. 

De acuerdo al análisis estadístico se infiere que existe una relación directa 

con un grado de correlación positiva media, entre la variable revitalización urbana y 

la dimensión segregación social de la variable gentrificación, sin embargo ésta 

correlación no es perfecta. Asimismo los indicadores propuestos en la dimensión 

segregación social tales como desigualdad social, identidad cultural y convivencia 

social, aunque se relacionan con la variable no siempre es un efecto de la 

revitalización urbana. Sin embargo se puede afirmar que a mayor intervención en 

un sector con procesos de revitalización urbana mayores consecuencias de 

segregación social. 

3.3.4. Hipótesis Específica 3 

Hipótesis Nula (H0)   

H0: XY=0 →  No existe relación entre espacio urbano y desplazamiento en la 

manzana “del rastro y la soledad” y su entorno inmediato - cercado de lima 2019. 

 

Hipótesis Alternativa (H1)   

H1: y XY ≠0 → Existe relación entre la espacio urbano y desplazamiento entre 

“DEL RASTRO Y LA SOLEDAD” Y SU ENTORNO INMEDIATO - CERCADO DE 

LIMA 2019. 

 

Tabla 34: Resultados de correlación Espacio urbano - desplazamiento 

 ESPACIO URBANO DESPLAZAM. 

Rho de Spearman 

ESPACIO 

URBANO 

Coeficiente de correlación 1,000 ,331** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 299 299 

DESPLAZAM. 

Coeficiente de correlación ,331** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 299 299 

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

FUENTE: SPSS (Elaboración propia) 
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Interpretación 

La tabla 34 basada en el coeficiente de Rho de Spearman  nos muestra que 

el grado de correlación entre la dimensión: “espacio urbano” de la variable 

“revitalización urbana” y la dimensión “desplazamiento” de la variable “gentrificación” 

es de 0,331, siendo una relación positiva media, por otro lado el nivel de significancia 

es de .000 por debajo de 0.05, anulando de ésta manera la hipótesis nula (H0) y 

respaldando la hipótesis alternativa (H1) que señala: “Existe relación entre la 

espacio urbano  y desplazamiento entre “DEL RASTRO Y LA SOLEDAD” Y SU 

ENTORNO INMEDIATO - CERCADO DE LIMA 2019.”. 

De acuerdo al análisis estadístico se infiere que existe una relación directa 

con un grado de correlación positiva media, entre la dimensión espacio urbano de 

la variable revitalización urbana y la dimensión desplazamiento de la variable 

gentrificación, sin embargo ésta correlación no es perfecta. Asimismo los 

indicadores propuestos en la dimensión espacio urbano tales como morfología 

urbana, espacio libre público y el espacio privado, y los indicadores de la dimensión 

desplazamiento tales como procedencia, empleo y multiculturalidad, permiten inferir 

que a mejor calidad del espacio urbano, mayor es la cantidad de desplazados. 
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IV. DISCUSIÓN 
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De acuerdo a lo revisado en los antecedentes de las tesis, se encontró 

afinidad con lo descrito por Romero (2018), quien desarrolló su tesis “De la 

regeneración urbana a la gentrificación. Caso de estudio en Barranquilla, Colombia”. 

que tuvo como finalidad demostrar y entender la compleja relación que existe entre 

un hito urbano y un grupo social, en un aspecto en particular, partiendo de la 

restauración como proceso de restablecimiento cívico, concluyó que los procesos 

de renovación urbana influyen en los habitantes del sector, ya que éstos se ven 

desplazados de su lugar de residencia donde han construido una identidad cultural 

propia, asimismo existen factores tales como el mejoramiento de la accesibilidad 

que hace atractivo el espacio para habitantes de otros sectores, lo que se constituye 

como un potenciador de los procesos de gentrificación. 

Asimismo Roldan (2016) quien desarrolló su Tesis “Gentrificación en el 

Centro Histórico de Lima-Patrimonio Mundial. Análisis de los planes municipales 

(2011-2014) de Revitalización urbana como componentes gestionarios del 

patrimonio cultural en la Zona de  Barrios Altos comprendida dentro del área inscrita 

en la lista del patrimonio mundial”, que tuvo como objetivo comprender la relación 

de la gentrificación con el desarrollo urbano de un centro histórico, analizando 

diferentes contextos, concluyó que a pesar de tener normativas en cuanto a 

renovación urbana que buscan apaciguar los procesos de gentrificación, esto aún 

no se ha logrado, asumiendo, que después de un proceso de renovación, un sector 

es revitalizado, se acepta la hipótesis planteada. 

Por otro lado, Delgadillo (2016) quien desarrolló su tesis “Ciudad de México, 

quince años de desarrollo urbano intensivo: la gentrificación percibida”.  Este Artículo 

se desarrolló a partir del Grupo de Investigación “Hábitat y centralidad. Dinámicas 

urbanas, conflictividad socio-espacial y políticas públicas en los procesos de 

transformación de los espacios de centralidad urbana e histórica en la ciudad de 

México”, financiado por el CONACYT, con el objetivo de comprobar la percepción 

de la funcionalidad de las políticas de desarrollo urbano intensivo 2000 – 2016, en 

10 barrios centrales, para revisar la redensificación, intensificación,  y la 

verticalización de la ciudad con prácticas  de protección al medio ambiente; concluyó 

que los procesos de renovación urbana van de la mano con procesos de 
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gentrificación, como en el caso de la población de Xoco,Roma-Condesa, Polanco y 

Nueva Granada. 

De la misma manera, De La Torre (2017) quien desarrolló su tesis 

“Regeneración urbana + Cultura = Gentrificación. Caso de Estudio el Raval. 

(Barcelona)”, que tuvo como finalidad observar el papel de los proyectos de 

regeneración urbana relacionados con la cultura y sus efectos en la ciudad para 

contrastar su comportamiento, indica que los proyectos de regeneración urbana 

ligados a la cultura pueden tener un efecto de gentrificación, el desarrollador del 

documento observa los cambios en las dinámicas del barrio para asegurar la 

identidad de la cultura y sus efectos en la ciudad, sin embargo como el autor señala, 

éstos no son esenciales para un proceso de gentrificación. 

Por tanto de acuerdo al análisis de los resultados obtenidos por diferentes 

autores comparadas con los resultados de la hipótesis general planteada, se afirma 

que existe correlación directa entre las variables, sin embargo se requiere de otros 

factores para que su correlación sea mayor. 

De acuerdo a Grodach y Ehrenfeucht el término revitalización urbana se 

refiere al mejoramiento de un espacio urbano deteriorado y en proceso de declive, 

las ciudades se encuentran en constante cambio, por tanto su movilidad urbana se 

ve afectada, se crean nuevas infraestructuras y desaparecen otras; también se 

puede observar el cambio de uso del suelo, la zonificación, todo ello muestra que 

una ciudad es un ente vivo, que cambia con el tiempo ofreciendo mejores o peores 

oportunidades de calidad de vida (2016, pp. 4-5) 

Con respecto a los resultados obtenidos frente a las hipótesis específicas, 

podemos indicar lo siguiente: 

1) Hipótesis Específica 1 

Los resultados que hemos obtenido respecto a la hipótesis y al objetivo 

específico 1, la variable gentrificación se relaciona con un valor de Rho de Spearman 

de 0,285, frente a la dimensión espacio urbano de la variable revitalización urbana, 

siendo una relación positiva media, y una significancia estadística de p=0.000 por 

debajo del 0,05, sin embargo no es una correlación perfecta. 
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De acuerdo a lo revisado en los antecedentes de las tesis, se encontró 

afinidad con lo descrito por Roldan (2016) quien desarrolló su Tesis “Gentrificación 

en el Centro Histórico de Lima-Patrimonio Mundial. Análisis de los planes 

municipales (2011-2014) de Revitalización urbana como componentes gestionarios 

del patrimonio cultural en la Zona de  Barrios Altos comprendida dentro del área 

inscrita en la lista del patrimonio mundial”, que tuvo como objetivo comprender la 

relación de la gentrificación con el desarrollo urbano de un centro histórico, 

analizando diferentes contextos. El autor concluyó que sí existe un grado de 

correlación entre el espacio urbano y los procesos de gentrificación, sin embargo 

este proceso depende mucho del contexto en que se desarrolle, ya que no se actúa 

de forma homogénea en todos los ámbitos, por lo que se deben sumar otros 

factores, como por ejemplo los procesos de turistificación, los cuales contribuyen a 

que estos espacios urbanos se potencialicen en cuanto a las inversiones privadas. 

De la misma manera otro factor importante es el hecho que el espacio de estudio se 

encuentre rodeado de patrimonio cultural o intrínseco en centros históricos, sin 

embargo no necesariamente se darán procesos de gentrificación, probablemente se 

desarrollarán otros fenómenos urbanos muy parecido, por tanto este factor merece 

ser estudiado en los procesos de gentrificación. 

Asimismo, Hernández (2015) quien desarrolló  su tesis “Gentrificación en el 

Casc Antic de Barcelona”, cuyo  objetivo fue analizar el proceso de gentrificación y 

sus implicaciones socio-espaciales en el sector del Casc Antic, concluye que para 

analizar procesos de gentrificación, estos están íntimamente relacionados con el 

espacio urbano, ya que en se tiende a tratar el espacio urbano desde una política 

neoliberal, que busca capitalizar y mercantilizar dicho espacio, tomó como ejemplo 

la potencialización del espacio público del Casc Antic de Barcelona, que tuvo como 

efecto fenómenos de desplazamiento de los habitantes, generación segregación 

socio espacial de los sectores con menores recursos. 

También Roldan (2016) quien desarrolló su Tesis “Gentrificación en el Centro 

Histórico de Lima-Patrimonio Mundial. Análisis de los planes municipales (2011-

2014) de Revitalización urbana como componentes gestionarios del patrimonio 

cultural en la Zona de Barrios Altos comprendida dentro del área inscrita en la lista 

del patrimonio mundial”, que tuvo como objetivo comprender la relación de la 
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gentrificación con el desarrollo urbano de un centro histórico, analizando diferentes 

contextos, concluyó que sí existe un grado de correlación entre segregación social 

y los procesos de recuperación urbana. Aunque éste autor no incluye directamente 

la segregación en procesos de gentrificación, sí acepta la hipótesis.  

Por tanto de acuerdo al análisis de los resultados obtenidos por diferente 

autor comparada con los resultados de la hipótesis específica planteada, se afirma 

que existe correlación directa entre la variable gentrificación y la dimensión espacio 

urbano. 

De acuerdo a ello Casgrain y Janoschka (2013) definen a la gentrificación 

como un proceso de recuperación de sectores de ciudad consolidados, donde 

interviene el poder económico mediante inversiones inmobiliarias privadas, lo que 

eleva el costo del suelo. Asimismo la gentrificación está íntimamente ligada a la 

desigualdad entre clases tanto urbanas como de barrios. Cabe señala que en los 

procesos de gentrificación nacen diversas formas de segregación de clases 

sociales. (p. 21 - 22). 

 

2) Hipótesis Específica 2 

Los resultados que hemos obtenido respecto a la hipótesis y al objetivo 

específico 2, la variable “revitalización urbana” se relaciona con un valor de Rho de 

Spearman de 0,287, frente a la dimensión “segregación social” de la variable 

“gentrificación”, siendo una relación positiva media, y una significancia estadística 

de p=0.000, por debajo del 0.05, sin embargo no es una correlación perfecta. 

De acuerdo a lo revisado en los antecedentes de las tesis, se encontró 

afinidad con lo descrito por Roldan (2016) quien desarrolló su Tesis “Gentrificación 

en el Centro Histórico de Lima-Patrimonio Mundial. Análisis de los planes 

municipales (2011-2014) de Revitalización urbana como componentes gestionarios 

del patrimonio cultural en la Zona de  Barrios Altos comprendida dentro del área 

inscrita en la lista del patrimonio mundial”, que tuvo como objetivo comprender la 

relación de la gentrificación con el desarrollo urbano de un centro histórico, 

analizando diferentes contextos. El autor concluyó que sí existe un grado de 
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correlación entre segregación social y los procesos de recuperación urbana. Aunque 

éste autor no incluye directamente la segregación en procesos de gentrificación, sí 

acepta la hipótesis.  

Por tanto de acuerdo al análisis de los resultados obtenidos por Roldan 

(2016) comparada con los resultados de la hipótesis específica planteada, se afirma 

que existe correlación directa entre la variable revitalización urbana y la dimensión 

segregación social. 

De acuerdo a ello Hurtado señala que la revitalización urbana podría usarse 

como un procedimiento que permita mejorar la igualdad de los habitantes de zonas 

degradadas y cercanas a los centros de ciudad, sin embargo su mala utilización 

podría generar procesos de segregación de los habitantes de menores recursos al 

atraer mecanismos de inversión privada, que atraiga población de sectores más 

elevados, por tanto para evitar estas consecuencias, debería estudiarse de la mejor 

manera los sectores de la ciudad a intervenir (2008, p.11).  

 

3) Hipótesis Específica 3 

Los resultados que hemos obtenido respecto a la hipótesis y al objetivo 

específico 3, la dimensión espacio urbano de la variable revitalización urbana, se 

relaciona con un valor de Rho de Spearman de 0,331, frente a la dimensión 

desplazamiento de la variable gentrificación, siendo una relación positiva media, y 

una significancia estadística de p=0.000, por debajo del 0.05, sin embargo no es una 

correlación perfecta. 

De acuerdo a lo revisado en los antecedentes de las tesis, se encontró 

afinidad con lo descrito por Martí-Costa, Duran y Marulanda, (2016) desarrolló el 

Artículo “Entre la Movilidad Social y el Desplazamiento. Una aproximación 

cuantitativa a la Gentrificación en Quito”, cuyo objetivo fue registrar índices de 

gentrificación haciendo comparación con la ciudad de Quito y América Latina, de 

esta manera comprender las consecuencias que atrae este fenómeno como son la 

marginalidad y la movilidad, concluyó que la gentrificación no se ha desarrollado 

según las características normales que conlleva el regreso al espacio urbano o zona 
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patrimonial. En el caso estudiado por el autor la mejora del nivel socioeconómico no 

va de la mano al desplazamiento, los residentes invierten en nuevas construcciones 

o lotes libres, trasladándose a sus cercanías sin salir del entorno urbano renovado, 

pues no se encuentran saturados.  

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos por Martí-Costa, Duran y 

Marulanda, (2016) comparada con los resultados de la hipótesis específica 

planteada, se afirma que existe correlación directa entre las dimensiones espacio 

urbano y la dimensión desplazamiento. 

De acuerdo a ello Janoschka y Sequera (2014) afirman que el 

desplazamiento no solo se relaciona con la movilidad y la expulsión de población 

procedente de un barrio, también se da por la imposición indirecta ejercida por 

agentes externas tales como políticas urbanas y malas prácticas. Esta imposición 

hace desaparecer ciertas actividades multiculturales, restricción en los usos de los 

espacios públicos, inaccesibilidad en algunas instalaciones de barrio, así como la 

imposibilidad de relacionarse con las nuevas formas de cultura de las clases medias 

urbanas ingresantes. (p. 11).   
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Después de haber realizado la investigación se plantean conclusiones 

relacionadas a los objetivos propuestos, hipótesis, marcos teóricos y antecedentes 

revisados durante la revisión del presente trabajo de investigación, así mismo se 

toman en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

habitantes del sector de estudio, llegándose a las siguientes conclusiones: 

4)  Conclusión General 

La revitalización urbana es el resultado de una serie de procesos de 

transformaciones físicas, que pueden incluir procesos de transformación sociales, 

tales como la renovación urbana, rehabilitación urbana, regeneración urbana, 

recuperación urbana, entre otros. 

Asimismo, diversos autores lo señalan como un término polisémico, que 

puede confundirse con los diferentes tipos de transformación urbana. 

Tal como señala, Romero (2018), los procesos de renovación urbana influyen 

en los habitantes del sector, ya que éstos se ven desplazados de su lugar de 

residencia donde han construido una identidad cultural propia, asimismo existen 

factores tales como el mejoramiento de la accesibilidad que hace atractivo el espacio 

para habitantes de otros sectores, lo que se constituye como un potenciador de los 

procesos de gentrificación. 

De acuerdo a ello, y bajo los resultados obtenidos en la investigación existe 

una correlación positiva media entre las variables independiente (revitalización 

urbana) y dependiente (gentrificación), ya que la población residente en el lugar de 

estudio ha afirmado procesos de cambio, tanto físico como socialmente, donde ha 

habido personas desplazadas hacia las periferias, quienes no han estado de 

acuerdo con los procesos de revitalización por cuanto han inferido en procesos de 

gentrificación; disfrutando de los procesos de revitalización únicamente personas 

que pueden pagar el costo del suelo donde radican, que aunque inicialmente en el 

sector se aplicaron políticas públicas destinadas a la protección del habitante así 

como la protección de la identidad cultural, promoviendo la recuperación de 

espacios policéntricos, en éste caso del Centro Histórico de la ciudad, que es rico 

en patrimonio histórico y arquitectónico; éstas finalmente no cubrieron el íntegro de 
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protección generando posteriormente procesos involuntarios de gentrificación que 

se viene dando a lo largo de los años. 

Por tanto se concluye que la revitalización urbana es un proceso que 

contribuye a evitar el detrimento de algunos sectores de ciudad, devolviéndole la 

vitalidad al sector mediante el mejoramiento del espacio urbano, generando mejor 

accesibilidad y conexiones con distintos puntos de la ciudad, y un buen plan de 

ocupación del suelo, que sea compatible con los equipamientos existentes, sin 

embargo éste se ve amenazado con procesos de gentrificación, los mismos que 

afectan a la población residente, ya que se ven obligados a desplazarse de sus 

sectores de vivienda hacia otras zonas periféricas, ya sea por voluntad propia o por 

intervención de factores externos, generando con ello el cambio de uso de zonas 

policéntricas. Asimismo, se observa que las dimensiones de la revitalización urbana 

no siempre generan gentrificación, dependiendo mucho del contexto en el que se 

desarrolla. 

 

5) Conclusión Específica 1 

El deterioro del espacio urbano en Centros Históricos es determinante para 

la aplicación de procesos de transformación urbana, los mismos que le devuelven 

su vitalidad y potencian el sector. Sin embargo, estos cambios en el espacio urbano 

que embellecen el sector generan el desplazamiento de grupos de mejores recursos 

económicos, así como la reinversión de capitales, y procesos de segregación social, 

los que se denominan procesos de gentrificación. 

Roldán (2016) señala que un proceso de gentrificación depende mucho del 

contexto en que se desarrolle, ya que no se actúa de forma homogénea en todos 

los ámbitos, por lo que se deben sumar otros factores, como por ejemplo los 

procesos de turistificación, los cuales contribuyen a que estos espacios urbanos se 

potencialicen en cuanto a las inversiones privadas. 

De acuerdo a ello, los procesos de gentrificación no se dan de la misma 

manera en Europa, América Latina, Perú u otros contextos. En el caso de Lima, se 

han dado procesos de embellecimiento del espacio urbano, mediante la 
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transformación de su morfología, la recuperación de los espacios públicos y 

privados; lo que ha tenido un impacto en la población, puesto que se han dado 

políticas de inversión privada, atrayendo a empresarios dispuestos a invertir en esta 

zona, generando con ello, el regreso al centro de la ciudad; ya sea para turismo o 

comercialización de productos, posibilitando la mejora social y económica de los 

habitantes del sector. Mientras que en Europa se han generado procesos de 

gentrificación, donde las personas de un mayor nivel económico se desplazan a 

sectores deteriorados y abandonados, generando con ello el sentido inverso del 

proceso en América Latina que vendría a ser la revitalización en el lugar, propiciando 

con ello el desplazamiento de las personas originarias, tal es el caso de la ciudad de 

Bilbao, que se encontraba en un proceso de abandono y detrimento, fue ocupada 

por empresarios de un buen nivel económico, quienes propiciaron la renovación y 

revitalización urbana del sector, efectuándose un proceso agresivo de cambio de 

uso en el suelo urbano, desplazando a los habitantes originarios, cambiando 

totalmente la imagen de la ciudad. 

Conforme a lo señalado por Sabatini, Sarella, y Vásquez (2009), los procesos 

de gentrificación no necesariamente son negativos para el espacio urbano, ya se 

aplican en países desarrollados otra modalidad denominada “la gentrificación sin 

expulsión”, generando incluso con ello sociedades con propósitos de inclusión social 

(pp.18-19) 

Los procesos de gentrificación tienen una correlación positiva media con el 

espacio urbano, puesto que al existir procesos de mejoramiento del espacio urbano 

que incluyan la valorización del suelo, éstos se vuelven atractivos para el 

desplazamiento de personas de mejor poder económico, lo que promueve los 

procesos de gentrificación que a su vez, atraen la especulación inmobiliaria por parte 

de la inversión privada. Sin embargo de acuerdo al análisis realizado, los procesos 

de gentrificación no están altamente relacionados con el espacio urbano ya que los 

procesos de desplazamiento no son notables.  
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6) Conclusión Específica 2 

Es innegable que en medio de un cambio tanto físico como social, van a 

existir personas menos favorecidas, las mismas que se verán desplazados de su 

sector de residencia o comercio.  

Conforme a ello Roldán (2016), no es indiferente en su concepción de 

revitalización urbana, frente a la segregación social, ya que estudia la gentrificación 

en América Latina mediante la particularidad que tiene cada entorno de la ciudad; a 

partir de los procesos de exclusión social, evidenciándose ello en los vendedores 

callejeros que vendrían a ser los desplazados, para América Latina estos procesos 

no solo se dan en centros de ciudad también se dan en otras áreas, no solo el 

argumento histórico tiene esta disposición, también ciudades que tengan peso de 

influencia económica, que dándole vitalidad la zona mejora; un actor importante para 

las rehabilitaciones es el turista, en algunos casos es un ente importante para 

mejorar la economía local, y en otros se hizo parte del nuevo universo de la zona. 

De acuerdo el autor, en Latinoamérica los procesos de transformación urbana, han 

terminado dando paso a procesos de segregación urbana y posterior 

despoblamiento de la zona (pp.79-80) 

El caso estudiado, no es indiferente, ya que viene de un proceso de deterioro 

urbano, que incluye el abandono del Centro Histórico de Lima, el mismo que fue 

ocupado por personas de bajos recursos económicos, generando tugurización en 

las que alguna vez fueron casonas de personalidades de gran alcurnia, que es el 

caso que describimos, un sector donde se encuentran grandes casonas de 

renombre, como es el caso de las casonas: Casa Bodega  y Cuadra, casa del 

Rastro, Casa Mendoza, Casa del Balcón Ecléctico, Casa de las Trece Puertas, entre 

otros; lugares que hoy se encuentran recuperados, entre otras. Sin embargo a partir 

de políticas públicas de recuperación de espacios patrimoniales, e intentando 

cambiar la imagen de la ciudad generando lugares de encuentro, recuperando el 

espacio público, como por ejemplo el Parque de la Muralla, dando paso a las 

manifestaciones culturales y comerciales se ha observado el cambio del nivel socio-

económico de las poblaciones residentes, por lo que los procesos de segregación 

posteriores a un proceso de revitalización en casos de gentrificación no han sido 
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evidentes; sin embargo en el caso del Conjunto Habitacional La Muralla, y conforme 

a la información recogida, se puede evidenciar, que las personas que radican en el 

lugar si bien son participantes del mismo proceso de renovación, provienen de 

diferentes sectores, lo que ha evidenciado problemas de convivencia social, 

trayendo consigo el deterioro del lugar al no haberse continuado con políticas de 

sostenibilidad. 

Los procesos de revitalización urbana tienen una correlación positiva media 

con la segregación social, puesto que al verse mejorado el sector, éstos tienden a 

excluir a las personas del entorno inmediato, sin embargo éstos procesos de 

segregación naturales en casos de gentrificación posteriores a los procesos de 

revitalización urbana, y de acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior, no han tenido 

mayor repercusión en el caso estudiado, debido al cambio social en el que también 

se ha visto envuelta la población aledaña del lugar.  

7) Conclusión Específica 3 

En un proceso de revitalización urbana, con cambios inminentes en su 

espacio urbano, es inevitable que ciertos habitantes de algunos sectores de ciudad 

se vean desplazados de su territorio, ya sea de forma directa o indirecta; 

momentánea o perenne. 

De acuerdo a ello Janoschka y Sequera (2014) afirman que el 

desplazamiento no solo se relaciona con la movilidad y la expulsión de población 

procedente de un barrio, también se da por la imposición indirecta ejercida por 

agentes externas tales como políticas urbanas y malas prácticas. Esta imposición 

hace desaparecer ciertas actividades multiculturales, restricción en los usos de los 

espacios públicos, inaccesibilidad en algunas instalaciones de barrio, así como la 

imposibilidad de relacionarse con las nuevas formas de cultura de las clases medias 

urbanas ingresantes. (p. 11). 

En el caso estudiado éste fenómeno no ha sido muy percibido, puesto que si 

bien hubo u desplazamiento temporal de las personas residentes en zonas 

tugurizadas, éstas mismas fueron devueltas al Centro de la ciudad en un proceso 

de renovación urbana; quienes participaron activamente bajo un programa de 
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participación social en la construcción de sus viviendas, y a su vez han mejorado 

sus condiciones socio-económicas. 

De acuerdo a Sabatini, et. al (2009) señala que en procesos de gentrificación 

llevados a cabo en América Latina, éstos no necesariamente incluyen procesos de 

desplazamiento para la elitización de la zona; sino más bien se da un cambio social 

a partir de los residentes, los que conlleva a una convivencia entre los antiguos y 

nuevos residentes (p.20). 

Partiendo de ésta premisa, en el sector estudiado, la gentrificación no sólo se 

ha basado en el desplazamiento de personas de mejor poder adquisitivo, sino 

también en la mejora de los niveles socio-económicos de los mismos residentes que 

han cambiado de clase social mejorando su calidad adquisitiva formalizando así su 

patrimonio personal; viéndose en el lugar que el proceso de desplazamiento ha sido 

más en favor de la recepción de otras personas, sin expulsión masiva de población.  

El espacio urbano tiene una correlación positiva media con el 

desplazamiento, ya que al incrementar la calidad del espacio urbano propiciando su 

embellecimiento, éste genera que personas de mejor poder adquisitivo accedan al 

espacio renovado, generándose así procesos de desplazamiento directo e indirecto. 
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Considerando lo descrito en la presente investigación sobre la relación de 

conceptos de revitalización urbana y gentrificación; y las limitaciones del trabajo 

realizado, donde a nivel nacional los procesos de gentrificación no han sido 

ampliamente estudiados ni documentados y conforme a los resultados obtenidos y 

analizados, se recomienda: 

1. Estudiar los procesos de revitalización urbana y gentrificación de acuerdo al 

contexto donde se desarrolle, incluyendo para ello variables respecto a su 

entorno, en el caso del Centro Histórico de Lima debería incluirse como una 

dimensión de la revitalización urbana el aspecto Patrimonial y cultural que 

permita evitar malos procesos de gentrificación que incluyan procesos de 

desplazamiento de la población residente. 

2. Contemplar en los procesos de revitalización urbana, una adecuada 

planificación del espacio a renovar, donde las autoridades locales y demás 

actores, permitan controlar el desplazamiento de las personas originarias, 

propiciando opciones de empleo en las cercanías del sector a renovar, y de 

ésta manera los habitantes encuentren opciones de mejora social y no se 

vean obligados a dejar su lugar de residencia, contribuyendo así con el 

derecho al disfrute de la ciudad que todo ciudadano tiene, fomentándose la 

multiculturalidad del sector, a través de la recepción de nuevos ciudadanos 

provenientes de otros sectores de ciudad. 

3. Incluir en el estudio de los procesos gentrificación, la turistificación en el 

espacio urbano, puesto que es un componente que modifica las condiciones 

de uso del espacio, tanto público como privado, generando nuevos actores 

en dichos procesos, pudiéndose considerar como una variable interviniente 

en la correlación de las variables planteadas, el mismo que también genera 

cambios en la imagen urbana de la ciudad, ya que también es un actor que 

contribuye con la economía local a través de nuevas actividades comerciales 

y patrimoniales, encontrándose en este proceso temas de reinversión de 

capital, propios de procesos de gentrificación. 
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4. Incluir en los procesos de revitalización del comercio tradicional, como 

promotor del empleo que permita disminuir los procesos de desplazamiento 

de población, reteniendo así la identidad del lugar.  

5. Incluir investigaciones sobre sostenibilidad en el espacio urbano para los 

casos de revitalización urbana que permitan develar que factores de la 

sostenibilidad deberían agregarse en los procesos de renovación urbana, 

para evitar el círculo vicioso del deterioro urbano; tomando para ello principios 

de calidad de vida, asumiendo proyectos arquitectónicos basados en el 

estudio del usuario dándole el confort necesario para sus distintas 

actividades. 

6. Incluir en los proyectos de revitalización urbana procesos de integración socio 

cultural, que permita minimizar los procesos de segregación social que por lo 

general vienen incluidos en procesos de gentrificación, fortaleciéndose así la 

identidad cultural del sector, generando una mejor convivencia social entre 

los antiguos y nuevos residentes, compartiendo espacios de encuentro, con 

una cultura de respeto hacia las distintas clases sociales y económicas 

generadas por procesos de transformación y cambios en la ciudad. 

7. Aplicar conceptos de gentrificación sin expulsión de población, donde la 

población residente forme parte del proyecto, aplicándose políticas públicas 

de participación ciudadana en cualquier obra de mejoramiento de un sector y 

sea el residente el principal beneficiario (formalizando su propiedad, así como 

disfrutar de un entorno mejorado) de los procesos de revitalización urbana, 

consecuentes de procesos de transformaciones urbanas, los mismo que 

generen un Centro Histórico Vivo con demostraciones culturales de la 

identidad del ciudadano original. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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- Cercado de Lima 

2019? 

Determinar la 

relación que existe 

entre la 

revitalización 

urbana y la 

gentrificación en la 

manzana “del 

rastro y la soledad” 

y su entorno 

inmediato - 

Cercado de Lima 

2019. 

 Existe relación 

entre la 

revitalización 

urbana y la 

gentrificación en la 

manzana “del 

rastro y la soledad” 

y su entorno 

inmediato - 

Cercado de Lima 

2019. 

VARIABLE 1: REVITALIZACIÓN URBANA (V. INDEPENDIENTE) 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

NIVELES O 

RANGOS 

ESPACIO 

URBANO 

MORFOLOGÍA 

URBANA 

La estructura de las calles de su 

localidad influye en la revitalización 

de su sector. ¿Qué tanto Ud. está 

de acuerdo con esta afirmación? 

1. Totalmente 

desacuerdo. 

 

2. En Desacuerdo. 

 

3. Indiferente. 

 

4. De acuerdo. 

 

5. Totalmente de 

acuerdo 

1. Totalmente 

desacuerdo. 

 

2. En 

Desacuerdo. 

 

3. Indiferente 

 

4. De acuerdo. 

 

5. Totalmente 

de acuerdo 

ESPACIO LIBRE 

PÚBLICO 

Los parques públicos del sector 

cumplen con sus expectativas de 

esparcimiento recreacional ¿Qué 

tanto Ud. está de acuerdo con esta 

afirmación? 

ESPACIO 

PRIVADO 

Los tamaños de los lotes del sector 

son apropiados para realizar sus 

actividades diarias. ¿Qué tanto Ud. 

está de acuerdo con esta 

afirmación? 
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Problemas 

Específicos: 

Objetivos  

específicos: 

Hipótesis 

específicas: 

MOVILIDAD 

URBANA 

ACCESIBILIDAD  

Los accesos existentes en el área 

mejoran su sector ¿Qué tanto Ud. 

está de acuerdo con esta 

afirmación? 

• ¿Cuál es la 

relación que existe 

entre gentrificación y 

espacio urbano en la 

manzana “del rastro 

y la soledad” y su 

entorno inmediato - 

Cercado de Lima 

2019? 

 ¿Cuál es la relación 

que existe entre 

revitalización urbana 

y segregación social 

en la manzana “del 

rastro y la soledad” y 

su entorno inmediato 

- Cercado de Lima 

2019? 

• ¿Cuál es la 

relación que existe 

espacio urbano y 

desplazamiento en 

la manzana “del 

rastro y la soledad” y 

su entorno inmediato 

- Cercado de Lima 

2019? 

• Determinar la 

relación que existe 

entre el 

gentrificación y 

espacio urbano en 

la manzana “del 

rastro y la soledad” 

y su entorno 

inmediato - 

Cercado de Lima 

2019. 

• Determinar la 

relación que existe 

entre revitalización 

urbana y 

segregación social 

en la manzana “del 

rastro y la soledad” 

y su entorno 

inmediato - 

Cercado de Lima 

2019. 

• Determinar la 

relación que existe 

entre espacio 

urbano y 

desplazamiento en 

la manzana “del 

rastro y la soledad” 

y su entorno 

inmediato - 

Cercado de Lima 

2019 

• Existe relación 

entre gentrificación 

y espacio urbano 

en la manzana “del 

rastro y la soledad” 

y su entorno 

inmediato - 

Cercado de Lima 

2019. 

• Existe relación 

entre revitalización 

urbana y 

segregación social 

en la manzana “del 

rastro y la soledad” 

y su entorno 

inmediato - 

Cercado de Lima 

2019. 

 

• Existe relación 

entre espacio 

urbano y 

desplazamiento en 

la manzana “del 

rastro y la soledad” 

y su entorno 

inmediato - 

Cercado de Lima 

2019. 

CONECTIVIDAD 

Es adecuado el desplazamiento 

desde su sector a otros puntos de 

la ciudad. ¿Qué tanto Ud. está de 

acuerdo con esta afirmación? 

MODALIDAD DE 

TRANSPORTE 

Las calles son adecuadas para el 

tránsito de las diferentes 

alternativas de transporte tales 

como peatonal, ciclismo y vehicular 

¿Qué tanto Ud. está de acuerdo 

con esta afirmación? 

OCUPACIÓN 

DE USO DE 

SUELO 

ZONIFICACIÓN 

Los espacios para salud, 

educación, comercio, residencia y 

recreación se encuentran bien 

organizados. ¿Qué tanto Ud. está 

de acuerdo con esta afirmación? 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

En su sector existe suficiente 

patrimonio cultural que pueda ser 

aprovechado en beneficio de la 

población residente ¿Qué tanto 

Ud. está de acuerdo con esta 

afirmación? 

COMPATIBILIDAD 

DE USOS 

En su sector se desarrollan 

actividades con usos compatibles a 

los ya existentes ¿Qué tanto Ud. 

está de acuerdo con esta 

afirmación? 
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      VARIABLES E INDICADORES 

      
VARIABLE 2: GENTRIFICACIÓN  

(V. DEPENDIENTE) 

      

DESPLAZAMIENTO 

PROCEDENCIA 

Es importante conocer el lugar de 
procedencia de los habitantes del 
sector para determinar la fuerza del 
desplazamiento. ¿Qué tanto Ud. 
está de acuerdo con esta 
afirmación? 

1. Totalmente 
desacuerdo. 

 
2. En Desacuerdo. 

 
3. Indiferente. 

 
4. De acuerdo. 

 
5. Totalmente de 

acuerdo 

1. Totalmente 
desacuerdo. 

 
2. En 

Desacuerdo. 
 

3. Indiferente. 
 

4. De acuerdo. 
 

5. Totalmente 
de acuerdo 

      

EMPLEO 

Los motivos de la llegada de 
nuevos pobladores son las 
oportunidades de empleo. ¿Qué 
tanto Ud. está de acuerdo con esta 
afirmación? 

      
INTERCULTURA
LIDAD 

Al acoger nuevos residentes se 
generan nuevas costumbres, ¿Qué 
tanto Ud. está de acuerdo con esta 
afirmación? 

      

REINVERSIÓN DE 
CAPTIAL 

COSTO DEL 
SUELO 

La inversión del capital privado 
eleva el costo del suelo ¿Qué tanto 
Ud. está de acuerdo con esta 
afirmación? 

      

PLUSVALIA 

El costo de las propiedades se ha 
incrementado en los últimos diez 
años. ¿Qué tanto Ud. está de 
acuerdo con esta afirmación? 

      
ESPECULACIÓ
N INMOBILIARIA 

La especulación inmobiliaria ha 
sido aprovechada por los grandes 
capitales. ¿Qué tanto Ud. está de 
acuerdo con esta afirmación? 

      
SEGREGACIÓN 

SOCIAL 
DESIGUALDAD 
SOCIAL 

En su sector se ha observado 
desigualdad social entre sus 
habitantes ¿Qué tanto Ud. está de 
acuerdo con esta afirmación? 
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IDENTIDAD 
CULTURAL 

Los habitantes de su sector se 
sienten identificados con su entorno 
¿Qué tanto Ud. está de acuerdo 
con esta afirmación? 

      

CONVIVENCIA 
SOCIAL 

La presencia de diferentes etnias 
culturales contribuyen con la 
convivencia social ¿Qué tanto Ud. 
está de acuerdo con esta 
afirmación? 
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TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 

TIPO: Básica   Variable 1: Revitalización urbana INFERENCIAL: 

Enfoque: Cuantitativo Población:     

Alcance: Transversal   Técnicas: Encuesta De acuerdo a Hernandez et al.( 2014), es un tipo de 

investigación cuyos datos se recolectan de la 
muestra, y sus resultados son en valor estadísticos, 

por ello se le denomina probalísitica de 

estadígrafos; y la media se le llama distribución de 

muestra estadígrafa; a este cálculo estadistico de la 
población se le denomina parámeros, estos no se 

calculan pues no se han recolectado datos del total 

de la población, por ello se le enomina estadígrafos, 

y el concepto de esta estadísitca es inferencial 
(2014, p. 299) 

Correlacional  
La población de estudio es de: 

 268 157 habitantes en Lima 
  

Diseño:       Instrumentos: Cuestionario 

No experimental     

    Autor:  Gamero Yauli, Ana Karina  

      

Método: Tipo de muestreo:  Monitoreo: Asesor 

Hipotétito deductivo 
Muestreo probabilística 

estratificada 

  

  

Ámbito de Aplicación:  Pobladores de las manzanas 05076, entre los 

Jirones Ancash y Lampa (manzana del Rastro y la Soledad), con su 

entorno inmediato las manzanas 05006, 05010, 05011, 05012 y 05013 

de la zona de Cercado de Lima 

 

  Tamaño de muestra:  

    

 Año: 2019  

  
 

Forma de Administración:   

   
= 

Personas de 18 - 65 años de la zona de estudio  

    

299 Personas 
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Variable 2: Gentrificación  

     

  Técnicas: Encuesta 

 

      

 

    Instrumentos: Cuestionario 

 

      

 

    Autor:  Gamero Yauli, Ana Karina 

 

    

  

 

    Monitoreo: Asesor 

 

      

 

    Ámbito de Aplicación:  Pobladores de las manzanas 05076, entre los 

Jirones Ancash y Lampa (manzana del Rastro y la Soledad), con su 

entorno inmediato las manzanas 05006, 05010, 05011, 05012 y 05013 

de la zona de Cercado de Lima 

 

    

Ámbito de Aplicación:  Pobladores de las manzanas 05076, entre los 

Jirones Ancash y Lampa (manzana del Rastro y la Soledad), con su 
entorno inmediato las manzanas 05006, 05010, 05011, 05012 y 05013 

de la zona de Cercado de Lima 

Año: 2019 

 

  
  

  
 

  

 

  
 

Forma de Administración:  

 

   Personas de 18 - 65 años de la zona de estudio 
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ANEXO 2: FORMATO DE ENCUESTA 
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 ANEXO 3: VALIDACIONES 

r
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ANEXO 4: TRABAJO DE CAMPO  

 

1. ACCESO A CONJUNTO HABITACIONAL 

 

 

ACCESO POR AVENIDA ANCASH 
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2. PASADIZOS 

 

 

ESTAN LIMPIOS DE BASURA EN SU MAYORIA Y POLVO, PERO NO DE 

ESCOBROS POR FALTA DE ALMACENES, PLANTEADOS EN EL DISEÑO 

INICIAL DEL CONJUNTO HABITACIONAL. 
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3. POZO SEPTICO 

 

 

COLAPSADO POR SATURACIÓN Y ES UNA FUENTE DE CONTAMINACIÓN 

PARA LOS HABITANTES DEL SECTOR. 
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4. PAREDES 

 

 

MUROS CON FALTA DE MANTENIMIENTO, DETERIORADOS POR EL TIEMPO Y 

EL CLIMA. 

 

MUROS SIN MANTENIMIENTO, ÁREAS VERDES EN DETRIMENTO. 
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5. ESPACIOS ABIERTOS 

 

 

SECTORES DE ÁREAS VERDES EN MAL ESTADO, NO CONTRIBUYN A  

LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS VECINOS DEL 

CONJUNTO HABITACIONAL 
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CONCLUSIÓN: 

Dentro de la visita de campo se observó, la falta de mantenimiento en sus espacios 

abiertos, compartidos e internos; no se hace un mantenimiento adecuado, la falta de espacio 

de almacén en los interiores de los departamentos ha conllevado a que la población ocupe 

parte de sus pasadizos, obstruyendo de esta manera las vías de circulación, que 

posteriormente podría desencadenar en accidentes durante una evacuación por riesgos de 

sismo e incendios.  El lugar ya no muestra la frescura que lucía a la entrega de los 

departamentos, la pintura de los muros se encuentra en mal estado y no se realiza un buen 

mantenimiento al pozo séptico. Por tanto, se concluye que para que un proyecto de esta 

naturaleza perdure en el tiempo y la renovación y revitalización se muestre latente; se deben 

aplicar criterios de sostenibilidad que permitan dar un mayor confort a los habitantes 

haciendo el menor uso de recursos. 

 



 

195 
 

VISITA NOCTURNA – CALLES: INTERSECCIÓN DE LOS JIRONES ANCASH – 

LAMPA 

 

HERMOSA VISTA, SALIENDO DE LA IGLESIA QUE DIRECCIONA A LOS 2 

JIRONES ESTUDIADOS, DONDE GRACIAS A LA RENOVACION SE HA 

REVITALIZADO LA ZONA MEDIANTE LA REVITALIZACIÓN DEL 

SECTOR. 
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PEATONALIZACIÓN DE JR. ANCASH. : PARTE DEL PROYECTO FUE 

ESTE DIRECCIONAR AL PÚBLICO A VISITAR LA ZONA MEDIANTE 

CAMINATAS Y PODER OBSERVAR LA REVITALIZACIÓN DE LA ZONA Y 

OBSERVAR EL COMERCIO ZONAL, RECORRER SUS JIRONES Y PODER 

TENER EL REMATE SI SE SIGUE LA RUTA DESDE EL CENTRO DE LIMA 

HACIA EL PARQUE DE LA MURALLA. 

 

 

PARQUE DE LA MURALLA 
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SE OBSERVA UNA ACCESIBILIDAD NO MUY MARCADA POR UNA 

INADECUADA ILUMINACIÓN E INTERRUMPIDA VISUAL POR LOS 

ESTACIONAMIENTOS DE LOS BUSES DE LAS COMISARIA ENTRE OTROS AV. 

ABANCAY – AMAZONAS. 
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AV.AMAZONAS: EN SU LATERAL DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO Y 

CONTIGUO LA COMISARÍA BATALLÓN Y ASALTO, HACEN MAL USO DE LAS 

VIAS UTILIZÁNDOLAS COMO ESTACIONAMIENTOS, TAL COMO SE OBSERVA 

EN LAS FOTOGRAFIAS. 

 

 

LA FACHADA LATERAL DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO QUE TIENE UN 

COMEDOR Y PEQUEÑA TIENDA, SE OBSERVA QUE NO CUENTA CON 

MANTENIMIENTO, Y NO JUEGA CON LOA RENOVACION QUE SE HA 
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REALIZADO EN LA PARTE FRONTAL DEL PARQUE DE LA MURALLA, TAL 

COMO SE OBSERVA CON LA FOTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA SUPERIOR NOCTURNA DE PARQUE DE LA MURALLA DE SU 

RECORRIDO PRINCIPAL 

 

 



 

200 
 

VISTA ZONA ECOLÓGICA DEL PARQUE 

 

 

VISITA EN EL DIA  

 

INGRESO AL PARQUE POR JR. AMAZONAS  

 

 

LATERAL DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO, EN DETRIMENTO COMO SE 

OBSERVA EN LA FOTOGRAFIA, NO HAY COHERENCIA CON LA RENOVACIÓN 

DE LA ZONA 
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DENTRO DEL PARQUE HAY UN GIMNASIO CON POCA PUBLICIDAD DE SU 

EXISTENCIA, POR LO QUE EL PÚBLICO NO ES MUY RECURRENTE. 

 

 

 

 

PORTADAS DE RECONOCIMIENTO DE LA MURALLA  
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DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LAS MURALLAS EN EL RIMAC. 

 

 

 

AMPLIAS ALAMEDAS PARA HACER VISITAS Y ORGANIZAR ACTIVIDADES 

CON DELEGACIONES DE TURISTAS Y FAMILIAS. 
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ANEXO 5: FOTOGRAFÍAS DE ENCUESTA   
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ANEXO 6: BASE DE DATOS   

 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

1 4 2 3 3 3 1 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 

2 5 5 2 3 5 2 3 2 5 5 2 2 5 5 5 2 5 5 

3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 5 5 5 4 4 4 

4 5 2 5 3 5 5 5 5 5 3 2 2 5 5 5 2 5 5 

5 5 4 5 5 5 2 2 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 2 

6 4 4 4 3 3 2 2 3 2 4 4 3 2 4 4 4 3 3 

7 4 3 2 3 2 2 2 2 3 4 1 2 2 4 4 4 4 4 

8 3 3 4 2 2 3 4 5 2 4 5 4 4 5 5 5 3 5 

9 5 3 4 3 2 2 3 4 2 4 5 5 5 5 5 2 2 5 

10 5 4 3 4 3 2 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 4 

11 5 3 4 4 4 2 2 1 3 4 3 3 4 5 4 4 3 2 

12 5 3 4 5 2 2 2 5 2 4 5 5 5 5 5 3 3 5 

13 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 

14 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 

15 5 4 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 5 5 4 4 4 

16 5 2 4 3 2 2 3 3 2 1 5 1 4 5 5 3 4 5 

17 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 

18 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 

19 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 

20 3 2 4 2 1 1 2 1 3 3 1 3 3 3 4 1 3 4 

21 5 4 3 3 4 2 2 4 3 4 2 3 3 1 4 2 4 4 

22 5 2 4 2 2 1 2 5 3 2 2 5 3 5 2 5 4 4 

23 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

24 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

25 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 

26 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

27 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 2 3 5 5 5 

28 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5 5 5 5 4 

30 4 4 5 5 5 5 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

31 5 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 

32 5 5 5 5 5 5 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

33 5 4 4 2 2 3 2 5 2 5 5 5 5 5 4 4 3 4 

34 5 4 4 2 2 3 2 5 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

35 3 2 2 4 3 2 2 1 3 4 2 3 2 4 4 2 3 2 

36 3 4 4 2 2 4 2 2 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 

37 5 2 4 2 2 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 

38 4 3 2 2 2 2 2 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 

39 4 4 4 2 2 2 2 4 3 2 2 4 4 4 2 2 2 4 

40 2 2 3 2 3 1 2 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 

41 4 3 4 4 5 5 4 5 2 5 2 5 5 4 2 2 5 5 
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42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 3 4 5 5 

43 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 

44 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

45 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

46 5 4 3 5 4 2 3 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 

47 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 3 3 2 

48 2 4 4 3 4 1 1 4 2 4 2 4 3 4 3 4 1 2 

49 5 4 3 5 5 3 3 4 4 5 5 5 4 3 2 3 4 3 

50 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 4 4 

51 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

52 5 3 4 4 4 5 4 5 3 3 5 4 4 5 5 3 4 4 

53 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 2 5 5 

54 5 5 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 5 5 3 3 5 3 

55 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 

56 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 2 4 3 3 3 2 4 4 

57 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 2 4 3 3 3 2 4 4 

58 4 1 4 4 5 5 2 5 4 4 3 3 4 4 3 2 4 5 

59 4 1 4 4 5 5 2 5 4 4 3 3 4 4 3 2 4 5 

60 5 2 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 

61 5 2 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 

62 4 4 3 5 4 4 5 2 4 5 4 3 4 2 4 3 4 2 

63 4 4 3 5 4 4 5 2 4 5 4 3 4 2 4 3 4 2 

64 4 4 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 

65 4 4 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 

66 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 

67 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 

68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 2 4 3 

69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 2 4 3 

70 5 4 4 4 4 3 3 5 3 5 4 4 4 5 3 4 3 5 

71 5 4 4 4 4 3 3 5 3 5 4 4 4 5 3 4 3 5 

72 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

73 5 4 5 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 

74 5 4 5 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 

75 5 4 3 5 4 4 3 2 5 4 4 4 5 3 3 3 4 5 

76 5 4 3 5 4 4 3 2 5 4 4 4 5 3 3 3 4 5 

77 4 4 5 3 2 3 3 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 

78 4 4 5 3 2 3 3 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 

79 5 5 3 3 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 

80 4 4 4 5 5 1 2 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

81 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 

82 4 4 5 3 2 3 3 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 

83 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 2 4 

84 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 2 4 

85 3 3 4 3 4 4 2 2 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 

86 3 3 4 3 4 4 2 2 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 
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87 2 2 2 2 3 1 1 2 3 3 4 4 5 4 2 4 4 4 

88 2 2 2 2 3 1 1 2 3 3 4 4 5 4 2 4 4 4 

89 4 4 3 3 4 4 4 5 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 

90 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 

91 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 

92 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

93 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 

94 4 3 4 5 4 3 5 4 3 5 2 5 4 3 5 3 5 3 

95 5 4 3 2 1 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 

96 2 2 4 2 4 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 

97 5 2 5 3 4 1 2 4 3 4 4 3 5 5 5 4 5 5 

98 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

99 3 2 2 2 2 4 4 5 2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 

100 5 5 5 5 2 2 2 5 2 5 5 5 3 3 3 5 5 5 

101 4 4 4 4 2 2 4 4 3 2 2 4 4 2 5 2 4 4 

102 5 3 5 4 4 3 1 5 5 4 2 1 5 5 5 4 5 3 

103 5 2 2 2 3 1 2 5 2 5 1 2 5 5 5 4 4 4 

104 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 

105 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 

106 5 5 5 3 2 2 5 4 2 5 5 3 3 4 4 4 3 2 

107 2 2 3 2 2 2 2 5 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

108 3 4 4 4 4 2 2 5 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 

109 5 2 5 4 2 2 2 5 5 4 2 2 4 4 3 4 5 3 

110 4 4 4 3 1 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 4 5 5 

111 2 3 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 5 5 4 4 4 

112 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 

113 4 3 4 2 2 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

114 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 

115 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4 2 3 4 

116 4 5 2 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 3 

117 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

118 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 

119 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 

120 5 4 4 3 3 3 2 2 1 5 5 4 4 4 3 2 1 3 

121 4 5 3 4 5 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 

122 5 5 4 4 3 3 2 2 1 4 4 5 5 5 3 3 3 2 

123 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 

124 5 2 3 4 4 4 2 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 

125 3 5 3 3 5 1 1 5 1 4 1 1 4 1 4 4 4 1 

126 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 3 4 4 4 

127 5 5 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 2 1 

128 5 3 2 5 5 2 4 2 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 

129 2 4 5 5 5 2 2 3 2 5 5 3 3 4 4 5 5 2 

130 5 5 3 3 4 2 2 5 2 5 2 5 5 5 5 4 3 3 

131 5 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 
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132 5 3 2 4 4 2 5 5 4 5 2 4 4 4 4 3 4 3 

133 5 3 2 2 5 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 

134 5 2 2 3 4 2 2 5 3 5 1 5 4 4 4 5 4 4 

135 5 2 4 4 2 2 4 4 4 5 2 3 4 4 4 4 3 4 

136 4 4 4 3 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 

137 5 2 2 2 3 1 2 5 2 5 2 3 5 5 5 4 4 4 

138 5 3 2 3 4 2 2 5 2 5 1 4 5 5 5 3 3 3 

139 5 5 5 4 4 1 2 5 2 5 1 3 5 5 5 2 4 4 

140 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 

141 5 2 1 2 4 3 3 3 4 4 1 2 4 4 5 5 4 4 

142 5 5 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 

143 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 

144 5 5 5 5 4 2 3 4 4 3 1 3 4 4 3 4 5 5 

145 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 

146 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 

147 4 4 4 3 4 3 2 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 

148 3 4 2 2 2 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 

149 3 2 2 2 3 4 3 4 4 5 5 5 4 3 3 2 5 3 

150 4 3 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 3 2 

151 3 4 4 5 4 4 5 3 4 2 4 3 3 4 5 5 5 4 

152 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 1 4 4 

153 4 4 4 2 2 2 2 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 

154 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

155 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 

156 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 1 4 4 4 

157 5 5 2 5 5 2 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 

158 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 

159 3 2 2 2 2 2 2 5 2 5 4 4 3 3 3 4 4 5 

160 5 2 1 4 1 1 2 5 2 5 2 3 4 4 5 3 4 4 

161 5 2 2 3 2 2 2 5 5 5 5 1 4 4 4 4 4 4 

162 5 5 5 5 1 2 5 5 2 5 2 5 5 4 5 5 3 5 

163 2 5 5 5 3 3 4 4 2 5 4 4 4 4 3 3 3 4 

164 5 5 5 5 4 2 2 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 

165 2 1 4 3 5 4 3 5 4 4 2 3 4 4 2 4 3 5 

166 5 2 5 5 4 2 2 5 2 5 2 5 4 4 3 4 3 3 

167 4 4 4 4 2 2 2 5 2 5 2 3 4 4 4 3 3 3 

168 5 2 2 3 2 2 2 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

169 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

170 5 3 2 3 5 3 3 5 2 5 1 4 5 5 5 3 3 3 

171 3 4 4 3 2 2 4 3 5 4 2 4 3 4 4 4 4 5 

172 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 

173 5 5 5 4 4 4 4 4 2 5 4 3 2 1 1 3 3 3 

174 5 5 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 

175 5 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 3 

176 5 4 4 5 5 3 3 3 3 5 5 5 4 4 3 3 3 2 
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177 5 4 4 4 4 2 2 4 5 2 4 4 4 4 3 4 3 4 

178 5 2 5 4 4 3 1 5 2 4 2 1 5 5 5 3 3 3 

179 4 5 4 4 4 2 4 5 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 

180 5 5 5 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 

181 5 5 4 4 4 3 3 2 2 5 4 4 3 3 2 2 2 1 

182 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 2 2 2 

183 5 4 4 3 3 2 2 1 3 5 4 4 5 5 3 3 2 1 

184 5 4 4 3 3 2 2 1 3 4 4 4 3 3 2 2 1 1 

185 5 5 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 5 5 

186 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 3 3 5 5 5 3 

187 5 5 4 3 3 2 1 1 3 4 4 5 5 4 3 2 1 4 

188 5 5 4 4 3 3 2 1 3 3 4 4 5 5 4 3 2 1 

189 5 5 4 4 4 3 2 1 2 5 5 4 4 4 3 2 2 1 

190 5 3 2 3 4 2 3 4 2 5 1 4 5 5 5 3 3 3 

191 5 5 4 4 3 2 2 3 3 3 5 5 5 4 3 3 4 2 

192 5 5 5 4 4 3 3 2 1 4 4 3 2 4 5 5 5 5 

193 5 5 4 4 3 3 2 1 2 3 4 4 5 5 5 3 4 3 

194 5 5 4 4 3 3 2 1 2 3 3 4 4 5 5 4 4 4 

195 5 5 4 4 3 3 4 5 2 5 5 4 3 2 3 3 4 4 

196 5 5 5 5 4 3 2 1 3 5 4 3 2 1 2 3 4 4 

197 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 

198 4 2 2 2 2 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 5 3 1 

199 2 5 4 4 2 2 4 4 4 3 4 5 3 5 4 2 4 5 

200 5 3 5 2 5 5 2 5 5 4 2 2 5 5 2 5 5 3 

201 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 

202 5 5 4 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3 4 4 5 5 5 

203 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 5 5 5 

204 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 5 

205 5 5 5 4 4 4 5 3 3 5 5 4 4 4 3 3 4 5 

206 5 5 5 4 4 4 3 3 2 5 4 4 3 2 2 5 5 4 

207 4 4 3 4 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

208 5 5 4 4 3 2 3 4 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 

209 5 4 3 2 4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 5 2 4 4 

210 5 5 4 4 4 3 2 3 4 5 5 5 4 4 4 3 2 4 

211 4 4 1 1 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 1 

212 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 3 3 1 3 5 

213 5 5 4 4 4 3 3 2 1 5 4 3 2 3 3 4 4 5 

214 5 5 5 4 4 3 3 2 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 

215 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 

216 4 5 3 3 2 4 3 5 5 5 5 4 3 2 2 3 3 5 

217 4 4 5 3 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

218 3 3 4 4 4 2 4 5 2 5 1 5 1 3 4 4 1 5 

219 4 3 3 4 4 2 2 4 2 4 2 3 2 4 4 4 5 4 

220 5 3 3 4 4 2 1 1 1 3 4 4 3 1 5 5 4 3 

221 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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222 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 

223 2 2 3 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 

224 2 2 4 4 5 1 1 5 2 4 4 5 4 5 5 5 2 4 

225 4 4 2 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

226 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

227 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 2 3 3 5 5 5 5 5 

228 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 2 5 4 5 5 5 2 2 

229 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 2 

230 3 2 2 2 3 2 2 5 2 3 3 3 4 5 5 5 4 4 

231 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 

232 4 3 4 4 4 3 3 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 

233 5 2 5 2 5 2 2 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 

234 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 2 3 2 2 4 4 4 4 

235 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 

236 5 5 4 4 4 3 3 2 5 5 5 5 3 3 2 4 4 4 

237 4 4 5 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 5 5 4 5 5 

238 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 

239 4 5 4 2 5 5 4 2 4 4 5 5 4 5 2 5 5 5 

240 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4 

241 4 5 4 5 5 4 4 5 1 5 4 5 4 5 5 4 4 5 

242 4 4 4 2 5 4 4 5 2 2 4 4 4 5 4 4 4 5 

243 5 5 5 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 5 5 2 2 5 

244 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 3 3 3 

245 4 4 4 3 5 5 5 2 4 5 4 4 2 3 3 5 5 5 

246 5 5 5 4 4 4 3 3 2 5 5 5 5 5 4 3 3 3 

247 5 5 5 4 4 4 2 2 4 5 5 4 4 4 4 3 2 2 

248 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 2 2 4 4 4 5 5 5 

249 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 

250 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 3 3 5 5 5 4 4 4 

251 5 4 4 4 3 3 3 2 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 

252 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 1 5 5 5 

253 4 4 5 5 3 4 4 3 3 5 5 5 2 2 4 4 4 4 

254 4 4 4 3 3 2 2 5 5 4 4 5 5 5 5 2 2 4 

255 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 2 4 5 5 5 4 4 3 

256 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

257 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 5 5 5 5 

258 5 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 

259 5 5 5 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 2 4 4 5 

260 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 

261 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 3 3 3 

262 5 5 5 4 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

263 4 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 5 5 4 4 2 2 4 

264 5 5 5 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 

265 5 5 5 4 4 1 1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 

266 5 5 4 4 4 3 2 1 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 
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267 5 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 

268 5 5 5 4 4 3 3 2 2 5 5 5 4 4 4 3 3 3 

269 5 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 

270 5 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 

271 5 5 5 4 4 4 3 3 5 4 4 5 5 5 2 2 3 3 

272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 

273 5 2 3 4 4 2 2 5 3 4 4 5 3 4 3 3 4 5 

274 4 4 5 4 4 5 5 2 2 2 4 5 5 5 5 4 3 4 

275 5 2 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 

276 4 3 4 5 2 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 5 

277 5 3 3 3 5 4 5 5 2 3 4 2 5 5 5 5 5 2 

278 2 1 5 5 5 2 2 4 3 3 4 5 3 5 5 3 4 3 

279 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

280 4 5 2 4 4 4 3 4 2 5 4 4 2 2 1 2 4 5 

281 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 

282 4 3 4 3 4 1 3 5 3 3 4 4 4 5 4 2 4 4 

283 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 

284 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 

285 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 

286 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

287 3 2 4 3 4 2 3 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 

288 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 

289 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

290 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 

291 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 

292 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 3 3 4 5 5 5 3 4 

293 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

294 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

295 4 3 3 4 2 2 3 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 

296 3 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 

297 3 4 5 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4 5 4 3 

298 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 

299 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 
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ANEXO 7:  

MEMORIA DESCRIPTIVA – BASES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
URBANO ARQUITECTÓNICO: FACTORES VÍNCULO ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y 

LA PROPUESTA   

8.1. ANTECEDENTES 

El Banco Mundial, señala que todas las ciudades tienen suelos que no son 

bien utilizados, ello debido al crecimiento urbano de la misma, sobre todo en países 

en desarrollo, donde los cascos urbanos abandonados y en deterioro acogen a 

personas de bajos recursos y vulnerables (2016, párr. 3) 

8.1.1. Concepción de la Propuesta Urbano Arquitectónica  

El proyecto arquitectónico desarrollado, se encuentra ubicado en un entorno 

con necesidades de intervención urbana, la zona de estudio, estuvo caracterizada 

por ser una zona de uso industrial, sin embargo, las nuevas necesidades del sector 

han generado un cambio de uso de manera desordenada, pasando de extensos 

terrenos con uso industrial, a pequeños comercios de tipo zonal, que no se 

relacionan unos con otros. 

El arquitecto Miguel Romero Sotelo, ha señalado que la ciudad de Lima, 

necesita nuevas formas de gobernar la ciudad, donde se implementen soluciones a 

los problemas que afectan a la misma. (La República, 2019, párr. 5) 

De acuerdo a ello, se propone el diseño de un centro integrado de atención 

de justicia, que será parte de una nueva habilitación urbana, con edificaciones de 

uso mixto, donde predominará el uso de edificaciones gubernamentales, que busca 

brindar todos los servicios gubernamentales en un mismo lugar, atendiendo las 

necesidades de la población, con lo que se revitalizará el sector comprendido entre 

las Av. Panamericana Norte, Av. Tomás Valle y calle La milla. 

El objeto arquitectónico que se propone en esta investigación, busca 

proyectar una edificación que permita dar celeridad a los procesos penales y civiles; 

y así poder administrar servicios de justicia de manera efectiva. 

El proyecto surge como una necesidad de equipamientos para brindar los 

servicios de justicia a la población, que cumpla con las necesidades del “nuevo 
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código procesal penal”, ya que actualmente, estos equipamientos se encuentran 

dispersos, ocasionando demoras en las investigaciones preliminares, que no 

satisfacen las necesidades de la población.  

Este proyecto será desarrollado en el distrito de San Martín de Porres, y 

brindará servicios a toda la población de Lima Norte, por lo que integrará funciones 

de la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y Ministerio de Justicia. 

 

Figura 46: Porcentaje de victimización en Lima Norte -  Lima Metropolitana 

 

 

De acuerdo a la figura N° 1, titulada Porcentaje de victimización en Lima Norte 

– Lima Metropolitana, se percibe que el porcentaje de victimización del año 2018 se 

ha incrementado con respecto al año 2017, asimismo se denota que en el año 2018, 

se ha tenido más porcentaje de victimización en comparación con Lima 

Metropolitana (Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, 2019, p. 9). 
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Figura 47: Porcentaje de víctimas de algún hecho delictivo con arma de fuego 2014-2017 

 

De la misma manera en la figura N° 2, titulada Porcentaje de víctimas de 

algún hecho delictivo con arma de fuego 2014-2017, se ha denotado un continuo 

crecimiento de hechos delictivos entre los años 2015, 2016 y 2017 (Observatorio 

Nacional de Seguridad Ciudadana, 2019, p. 10). 

Tabla 35: Percepción de la población sobre los servicios de justicia  
2015 2016 2017 

¿Qué tanta 

confianza le 

inspira ...? 

N
in

g
u

n
a
 

P
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u

ch
a

  

N
in
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a
 

P
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ca

  

M
u

ch
a

  

N
in

g
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a
 

P
o
ca

  

M
u
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a

  

La Policía 

Nacional del Perú 

35.40% 57.10% 7.40% 35.70% 57% 7.40% 33% 58% 8% 

El Poder Judicial 56.10% 40.10% 3.80% 60.20% 35.50% 4.30% 56.40% 39.70% 3.90% 

El Ministerio 

Público 

58.20% 37.40% 4.50% 60.70% 36.00% 3.40% 54.10% 41.70% 4.20% 

De acuerdo a la tabla 1, titulada Percepción de la población sobre los 

servicios básicos de justicia, se observa que la población de Lima Norte, tiene poca 

confianza en dichos servicios.  
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Tabla 36: Frecuencia de denuncias por tipo de delitos - Lima Norte 

Tipo de delito Ancón Carabayllo Comas Independencia 
Los 

Olivos 

Puente 

Piedra 

San 

Martín 

de 

Porres 

Santa 

Rosa 

Ambientales  1 1  2 1 1  

Contra los poderes del 

estado y el orden 

constitucional  

     1   

Contra el honor     1 1 1  

Contra el orden 

económico 
  2      

Contra el orden 

financiero y 

monetario 

1 3 7 4 9 3 1 1 

Contra el patrimonio 194 1459 4377 2885 6085 1624 4311 99 

Contra el patrimonio 

cultural 
 2 1  2    

Contra la 

administración 

pública 

7 20 48 46 87 21 54 2 

Contra la confianza y 

la buena fe en los 

negocios 

 2 1  2    

Contra la familia 4 26 57 22 61 23 41 3 

Contra la fe pública  4 4 11 16 13 18  

Contra la humanidad  4 5 3 12 8 11  

Contra la libertad 27 193 316 148 361 163 241 13 

Contra la seguridad 

pública 
36 199 627 507 578 594 404 2 

Contra la tranquilidad 

pública 
 1  6 2 2 1  

Contra la vida, el 

cuerpo y la salud 
33 276 369 341 595 274 445 6 

Contra la voluntad 

popular  
 2 2   1 7  

Contra los derechos 

intelectuales 
 1 1  1    

Tributarios   1      

Totales 302 2193 5819 3973 7814 2729 5536 126 
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Figura 48: Análisis porcentual por tipo de delitos - Lima Norte 

De acuerdo a la tabla N° 2 y a la figura N° 3 se evidencia que la mayor 

cantidad de delitos se cometen en los distritos de Los Olivos, Comas y San Martín 

de Porres, haciéndose necesaria la presencia de un equipamiento que cubra dichas 

necesidades. 

 

Figura 49: Porcentaje de delitos contra el patrimonio y otros delitos – Lima Norte 
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De la misma manera en la figura 4, se observa que en Lima Norte existen 

más índices de delitos contra el patrimonio en comparación con otros delitos. 

Tabla 37: Cantidad de Órganos Jurisdiccionales de Lima Norte 

Años Total Órganos Sala Suprema Juzgado 

Especializado 

Juzgado de Paz Letrado 

Total Perm. Trans. Perm. Trans. Perm. Trans. Perm. Trans. 

2016 94 85 9 8 1 51 7 26 1 

2017 93 85 8 8  0 51 7 26 1 

2018 121 114 7 9  0 78 7 27  0 

El Poder Judicial cuenta con distritos judiciales, dentro de los cuales se 

incluye el distrito judicial de Lima Norte, el mismo que cuenta con 114 oficinas 

jurisdiccionales permanentes, y 7 temporales. 

De acuerdo a la tabla 3, cantidad de órganos jurisdiccionales de Lima Norte, 

se observa que los servicios del poder judicial se han incrementado entre el año 

2016 y 2018, abriéndose un total de 121 órganos jurisdiccionales. 
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8.1.2. Definición de los usuarios (síntesis de las necesidades sociales) 

Características demográficas 

El proyecto está dirigido a toda la población residente en Lima norte, sin 

distinción alguna. 

Tabla 38: Población proyectada al año 2019 

 POBLACIÓN 

AÑO 2007 

POBLACIÓN 

AÑO 2017 

POBLACIÓN PROYECTADA 

AL AÑO 2019 

ANCÓN 33367 62928 118678 

CARABAYLLO  213386 333045 519804 

COMAS 486977 520450 556224 

INDEPENDENCIA 207647 211360 215139 

LOS OLIVOS 318140 325884 333817 

PUENTE PIEDRA 233602 329675 465260 

SAN MARTIN DE PORRES 579561 654083 738187 

SANTA ROSA 10903 27863 71205 

TOTAL LIMA NORTE 2 085 590 2 465 288 3 018 314 

FUENTE: INEI 

Características socioeconómicas 

El proyecto atenderá a todos los niveles socioeconómicos, ya que uno de los 

derechos fundamentales es la igualdad ante la ley. El sector socioeconómico 

predominante es el sector C, donde se ubica el 44% de la población de Lima Norte. 

 

Figura 50: Porcentaje de población por nivel socio económico 
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Características por edad 

El proyecto atenderá a adultos de 18 años a más, y a menores de edad 

acompañados por su tutor. 

Tabla 39: Población proyectada por edad al año 2019 

DISTRITO POBLACIÓN PROYECTADA AL AÑO 2019 

TOTAL Edad  

0-17 años 

Edad  

18 años a más 

ANCÓN 118678 35444 83234 

CARABAYLLO  519804 166235 353569 

COMAS 556224 152190 404034 

INDEPENDENCIA 215139 57910 157229 

LOS OLIVOS 333817 82199 251617 

PUENTE PIEDRA 465260 147513 317747 

SAN MARTIN DE PORRES 738187 191385 546802 

SANTA ROSA 71205 24055 47150 

TOTAL LIMA NORTE 3 018 314 842 779 2 175 535 

 

 

8.1.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 

8.1.3.1. Objetivo General 

Desarrollar un proyecto arquitectónico que revitalice el sector urbano ubicado 

entre las Av. Panamericana Norte y Tomás Valle del distrito de San Martín de Porres. 

8.1.3.2. Objetivos específicos 

Proponer un diseño arquitectónico que permita el aprovechamiento de 

recursos energéticos del Centro Integrado de Atención de Justicia en el distrito de 

San Martín de Porres. 

Determinar el programa de necesidades que requiere un Centro integrado de 

atención de justicia en el distrito de San Martín de Porres. 
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Diseñar espacios adecuados y confortables que permitan la realización de 

las actividades propias del Centro integrado de justicia en el distrito de San Martín 

de Porres. 

8.2. ASPECTOS GENERALES 

8.2.1. Ubicación 

El distrito de San Martín de Porres está ubicado al Nor-Oriente de la provincia 

de Lima, entre los ríos Rímac y Chillón, tiene una extensión de 41.5 km2, y se 

encuentra a una altitud de 123 m.s.n.m. (Municipalidad de San Martín de Porres, 

2017-2021, pp. 19-21) 

Sus límites son:  

Por el norte: Ventanilla, Puente Piedra, Los Olivos 

Por el Sur: Cercado de Lima, Carmen de La Legua Reynoso 

Por el Este: Comas, Rímac, Independencia. 

Por el Oeste: Callao 

 

8.2.2. Características del Área de Estudio (Síntesis del Análisis del Terreno) 
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8.2.3. Análisis del entorno 

Área de impacto:  

El área de impacto analizado, se caracteriza por tener grandes extensiones 

de terreno, donde el uso del suelo ha sido subutilizado, ya que en este sector se 

desarrollaban actividades netamente industriales; a pesar de encontrarse ubicado 

en una zona céntrica que comunica diversos distritos de Lima Norte; se encuentra 

enmarcado por dos grandes avenidas: Av. Alfredo Mendiola y la Av. Tomás Valle; 

afectando el Jr. La Milla y calle el engranaje. 

Impacto ambiental:  

Durante la construcción del proyecto, se generarán alteraciones temporales 

en la calidad de aire, así como efectos en la emisión sonora, y en la seguridad del 

sector, además de generación de empleo para los residentes vecinos. 

Sin embargo, en su posterior funcionamiento, impactará positivamente en el 

sector, ya que modificará la configuración del entorno urbano, mejorando la imagen 

urbana pasando de un sector en abandono, a un sector, donde el usuario podrá 

realizar diversos trámites, resolviendo todas sus necesidades en un mismo sector.  

Mejorará el sistema de justicia del sector de Lima Norte, evitando el desorden, 

ya que el usuario encontrará todo lo que necesita en una nueva ciudad 

administrativa de servicios. En el sector, estará comprendidas las actividades 

comerciales que se requieran por lo que el comercio informal no encontraría las 

bases para ocupar el sector.  

Su ejecución no pronostica impactos en el medio ambiente, puesto que su 

ejecución no genera efectos negativos permanentes. 

Sin embargo, a nivel urbano, tendrá una incidencia positiva, ya que 

revalorizará las propiedades cercanas, debido al mejoramiento de la imagen urbana. 
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8.2.4. Estudio de casos análogos 

Se realizó un estudio de casos similares a la tipología del proyecto, que 

servirá posteriormente para calcular la cantidad de área que se requerirá para el 

funcionamiento de las actividades a ejecutarse en el Centro integrado de Atención 

de Justicia. 

1. PALACIO DE JUSTICIA DE EL ELJIDO 

La volumetría de este Palacio de Justicia fue dispuesta para que impusiera 

orden y mostrara el carácter institucional que requiere una edificación de esta 

magnitud. La programación arquitectónica de esta edificación toma en cuenta a los 

distintos usuarios que alberga. 

2. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – SEDE NAZCA 

Ubicado en el jr. Nazca en Lima, nos da una idea general de la situación de 

las edificaciones de justicia en el Perú, que en su mayoría sufren de hacinamiento y 

son pequeñas para la función que en ella se desarrolla. 

3. PALACIO DE JUSTICIA DE PARÍS 

Reagrupa diversas instalaciones de justicia repartidas en el territorio parisino, 

convirtiéndolo en el Complejo de tribunales más grande de Europa. El edificio toma 

la forma de una torre delgada con pequeños bloques apilados uno sobre otro de 

manera ordenada, combinando la función con la tecnología bioclimática para un 

correcto uso y funcionamiento de la edificación. 
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8.2.5. Procedimientos administrativos aplicables a la propuesta 

Para la ejecución de este proyecto se ha tenido en cuenta los siguientes 

procedimientos: 

 

Figura 51: Procedimiento administrativo aplicable a la propuesta 

 

Planeamiento integral 

Para el desarrollo del proyecto urbano se ejecutará el planeamiento integral 

de la habilitación urbana denominada “CENTRO ADMINISTRATIVO DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMA NORTE” ubicada en el sector comprendido en la 

intersección de la avenida Alfredo Mendiola y la avenida Tomas Valle, la misma que 

cuenta con una zonificación industrial y comercio metropolitano. 

En este proceso se solicitará el cambio del uso del suelo como: “USOS 

ESPECIALES”, y se presentara expediente técnico de habilitación urbana. 

Para dar inicio al Plan Específico este está amparado por el D.S. N° 022-

2016-VIVIENDA, este será adjuntado con el nombre de Master Plan. 

PLANEAMIENTO 
INTEGRAL

•HABILITACIÓN URBANA

•CAMBIO DE ZONIFICACIÒN

•INTEGRACIÓN A LA TRAMA URBANA

SANEAMIENTO 
FÌSICO LEGAL

•ACUMULACIÓN DE PREDIOS

•SANEAMIENTO DE PROPIEDAD

ELABORACIÒN 
DEL PROYECTO

•ORGANIZACIÓN DE UNIDAD FORMULADORA

•INVIERTE

•APROBACIÓN AUTOMÁTICA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
"MODALIDAD A"
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                         LEY  N° 29090  

 

   HABILITACIÒN URBANA MODALIDAD  “A” 

   

   ZONIFICACIÒN DE LOS USOS DE SUELO 

   

   PROPUESTA DE INTEGRACIÓN A LA TRAMA 

URBANA 

Figura 52: Elaboración de expediente de planeamiento integral 

Requisitos 

1- Solicitud 

2- Plano de planeamiento integral (2 copias) que incluya la propuesta de 

integración a la trama urbana más cercana, indicando la localización, el área, 

linderos y medidas perimétricas, curvas de nivel, coordenadas UTM, Datum oficial, 

afectaciones viales, zonificación del predio y sus colindantes, así como el cálculo de 

aportes reglamentarios correspondiente a la zonificación en concordancia con el 

Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano y normatividad sobre la materia aprobado 

por la Municipalidad Metropolitana de Lima 

3- Memoria Descriptiva del Planeamiento Integral propuesto 

4- Copia de la Partida Registral que acredite la propiedad del predio, la cual 

deberá contener área de la descripción de los linderos y medidas perimétricas, 

expedida por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, con 

una antigüedad no mayor de 30 días naturales. 

5- De ser el solicitante una persona jurídica deberá presentar la vigencia de 

poderes expedida por Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia 

PLANEAMIENTO 

INTEGRAL 
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Nacional de Registros Públicos-SUNARP, con una antigüedad no mayor de 30 días 

naturales. 

6- Fotos del predio y su entorno materia de Planeamiento Integral 

7- Declaración Jurada de habilidad del profesional responsable (Arquitecto 

hábil y colegiado). 

Saneamiento Físico Legal 

Este trámite se realizará para la acumulación de predios de los terrenos 

existentes en el sector donde se ubicará la nueva habilitación urbana. 

 

                 N° 27157 

                                     ACUMULACIÓN DE PREDIOS  

Figura 53: Saneamiento Físico Legal 

Elaboración del proyecto 

La elaboración del proyecto arquitectónico es gestionada por las entidades 

competentes con la finalidad de movilizar y agilizar los lazos estratégicos, así como 

mejorar y perfeccionar el proyecto y que finalmente sea viable para su pronta 

ejecución. Para ello se realizara una secuencia de procesos administrativos, que a 

continuación se detalla: 

 

 

 

    Proyecto  

 

Figura 54: Procedimiento elaboración de proyecto 

            PODER JUDICIAL 

             Unidad ejecutora  

MINISTERIO PÚBLICO 

Unidad ejecutora  

 

             MINJUS             

 Unidad ejecutora  

 

                      INVIERTE PERÚ  

             MININTER            

 Unidad ejecutora  

 

             Licencia automática 

             Obra publica  

               Modalidad “A” 

 

 

  

 

SANEAMIENTO 

FISICO LEGAL  
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Fuente: Elaboración propia 

Se debe dejar claro el proceso administrativo generando un conglomerado 

entre las instituciones participantes y continuar con la formalización de proyecto 

denominado Centro Integrado de Atención de Justicia.  

El procediendo se llevará a cabo mediante el programa INVIERTE PERÚ con 

el cumplimiento de las fases señaladas en el artículo 4 del DL. 1252 del ciclo de 

inversiones “INVIERTE PERU”. En ese sentido se procede a la elaboración del 

diagnóstico del proyecto para luego presentar la formulación del proyecto en la que 

se evaluaran las formas de financiamiento y se aprobara su inversión. Finalmente   

se elabora el expediente técnico para su ejecución y posterior funcionamiento.  

 A continuación, se detallará los requisitos para el expediente técnico   

Expediente técnico conteniendo:  

a) Plano de Localización y Ubicación Esc. 1/500, 1/5000 y/o 1/50  

b) Plano de Arquitectura, planta, cortes y Elevaciones Esc. No menor de 1/75 y/o 

1/50. 

c) Plano de estructuras: Cimentación, Aligerados y especificaciones técnicas Esc. 

1/50 y/o 1/75  

d) Estudio de suelos a partir de 4 niveles – vivienda comercial a partir del primer 

nivel.  

e) Planos de instalación Eléctrica, mecánica y Sanitaria Esc. 1/50 y/o 1/75 

f) Memoria descriptiva, cuadro de acabados firmado por Arquitecto o Ingeniero Civil 
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8.3. PROGRAMA URBANO ARQUITECTÓNICO 

8.3.1. Descripción de Necesidades Arquitectónicas 

Tipos de usuario 

Debido al tipo de equipamiento propuesto se analizarán los usuarios de 

manera indistinta, analizando cada entidad que funcionará en el mismo. 

Usuarios de las áreas comunes del Centro Integrado de Administración de 

Justicia 

USUARIOS ACTIVIDAD ESPACIO 

USUARIOS PRINCIPALES 

AGRAVIADO Solicitar informes  Oficina de informes 

Esperar atención  Sala de espera 

USUARIOS SECUNDARIOS 

PERSONAL  

ADMINISTRATIVO 

Atender al público y darle la información 

que solicite. 

Oficina de informes 

Orienta a los usuarios sobre los servicios que 

se brindan. 

Sala de atención al 

usuario. 

SECRETARIA Dirigir y coordinar las actividades del 

Funcionario 

Oficina de Secretaría 

Informar sobre las actividades que se vayan 

a realizar 

Oficina de Secretaría 

Elaboración de documentos  Oficina de Secretaría 

Toma dictados del jefe inmediato Oficina de Secretaría 

Informar al jefe inmediato sobre las 

llamadas, juntas, reuniones y demás 

compromisos que pueda atender. 

Oficina de Secretaría 

Redacta comunicados que le delegue el jefe 

inmediato 

Oficina de Secretaría 

Envía documentos de su oficina a distintas 

dependencias o entidades. 

Oficina de Secretaría 
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Actualizar, controlar y organizar los 

materiales existentes en la oficina o entidad. 

Oficina de Secretaría 

Estar al servicio de cualquier directivo para 

la elaboración de documentos. 

Oficina de Secretaría 

Informe sobre el manejo de la caja menor. Oficina de Secretaría 

ADMINISTRADOR DE 

RED 

Monitorear las actividades y corregir los 

desvíos. 

Oficina de informática 

Realizar las actualizaciones y reparaciones 

necesarias.  

Oficina de informática 

Añadir usuarios a la red y asignar y actualizar 

permisos de seguridad en la red 

Oficina de informática 

Capacitar a usuarios en el adecuado uso del 

software y hardware 

Oficina de informática 

Monitoreo del funcionamiento de las redes 

internas y las conexiones con redes 

externas. 

Oficina de informática 

Control de stock de equipos, piezas y 

accesorios, coordinación con proveedores y 

con el personal interno para asegurar un 

proceso de compra eficiente. 

Oficina de informática 

Actualización sobre las novedades 

tecnológicas y de gestión vinculada al área. 

Oficina de informática 

ADMINISTRADOR DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

Reclutamiento y selección de personal. Oficina de Recursos 

Humanos 

Resolver conflictos internos dentro del 

personal. 

Oficina de Recursos 

Humanos 

Prevenir riesgos laborales derivadas de su 

puesto de trabajo. 

Oficina de Recursos 

Humanos 

Evaluar el desempeño de cada trabajador. Oficina de Recursos 

Humanos 

ADMINISTRADOR 

LOGISTICA 

Tratar los asuntos relacionados a los 

Beneficios Sociales y sus beneficiados. 

Oficina de Logística 
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Desarrollar el perfil de la persona que se 

hará cargo que un área. 

Oficina de Logística 

Colocar los productos en un lugar 

apropiado. 

Oficina de Logística 

Administrar los bienes muebles e inmuebles 

que se tengan. 

Oficina de Logística 

Evaluar permanentemente a los 

proveedores 

Oficina de Logística 

Supervisa el adecuado desarrollo de los 

contratos de servicios 

Oficina de Logística 

Demás funciones que le asigne el Jefe 

inmediato y las que por ley corresponda. 

Oficina de Logística 

PERSONAL DE 

ARCHIVO  

Controlar el ingreso de documentación. Área de Recepción 

Clasificar, ordenar y describir los 

documentos. 

Realizar un inventario de los documentos en 

general. 

Servicio de ayuda y consulta administrativa. 

Elaborar instrumentos de control e 

información de documentos. 

Clasificación de documentos y expedientes. Área de Archivo 

Búsqueda de documentos y expedientes. 

Conservación de documentos y 

expedientes. 

PERSONAL DEL 

CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN 

Entrega de documentos del CIAJ a la entidad 

responsable. 

Área de notificaciones 

Entrega de expedientes del CIAJ a las 

entidades responsables. 

Recepción de documentos y expedientes Zona de notificadores 

Clasificación de documentos y expedientes. 

Custodia de documentos para ser dirigidos a 

otras entidades. 
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Entrega de cargo de la recepción y entrega 

de documentos y expedientes. 

Profesionales de la 

Salud 

Brindar atención de calidad e inmediata. Área de atención  

Realizar los primeros auxilios al agraviado 

y/o infractor  

Realizar acciones preventivas: charlas y 

talleres. 

Área de Psicología 

Brindar apoyo Psicológico al personal civil o 

administrativo. 
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Usuarios del área policial del CIAJ 

En el equipamiento se considerará una zona policial tipo Comisaría que 

brindará todos los servicios que se requieran para la denuncia policial y la posterior 

investigación. 

USUARIOS ACTIVIDAD ESPACIO 

USUARIOS PRINCIPALES 

AGRAVIADO Solicitar informes  Oficina de atención al 

ciudadano 

Esperar atención  Sala de espera 

Asentar denuncia policial  Sala de interrogatorio 

Reunirse con personal policial para tratar 

temas de la investigación 

Sala de reunión de 

investigación 

USUARIOS SECUNDARIOS 

IMPUTADO Responder a interrogatorio de investigación  Sala de interrogatorio 

Reunirse con abogado y familiares Sala de entrevistas 

 

EFECTIVO POLICIAL 

  

  

Atender las demandas de los asistentes. Oficina de atención al 

ciudadano 
Guiar al ciudadano en el proceso que debe 

seguir. 

Orientar al ciudadano hacia el área 

requerida. 

  Realiza un inventario de los delitos a 

investigar.  

Jefatura de Investigación 

  Reúne la información necesaria para ponerla 

a disposición de la entidad necesaria. 

  Promueve diligencias con el fin de esclarecer 

los delitos ocurridos. 

  Recibir denuncia escritas Sección de denuncias 

  Sentar actas verbales  

  Tomar declaraciones de los implicados. 

  Investigar los casos denunciados  

Oficina de investigación  
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  Conseguir la confesión del interrogado Sala de interrogatorio 

  Conocer los motivos que llevaron a 

perpetrar el hecho. 

  Conocer las formas y circunstancias de cómo 

sucedieron los hechos 

  Obtener información sobre los integrantes 

que participaron en el hecho delictivo. 

  Conseguir mayor información para tratar de 

descubrir nuevos indicios. 

  Recepción y clasificación de documentos  Oficina de Mesa de partes  

  Orientan en la presentación de expedientes 

y documentos. 

  Registrar y dar seguimiento a los 

expedientes  

  Dirigir y coordinar las actividades del Personal 

policial. 

Oficina de secretaría 

  Brindar apoyo administrativo al personal 

policial que lo requiera 

  Elaboración de documentos dirigidos hacia 

otras entidades. 

  Informar al jefe inmediato sobre las llamadas, 

juntas, reuniones y demás compromisos que 

pueda atender. 

  Entrevista a testigos y a las personas 

involucradas en un caso determinado. 

Oficina del comisario  

  Dirigir las investigaciones para la resolución 

de los delitos. 

  Nombrar comisiones para el esclarecimiento 

de delitos o crímenes. 

  Mantener contacto frecuente con las 

distintas entidades del CIAJ. 

  Gestiona todos los trámites relacionados a 

contratación, pensiones y jubilaciones de los 

Efectivos. 

Oficina de Recursos 

Humanos 

  Administra al personal en actividad, 

disponibilidad y retiro. 
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  Selección de personal para tareas 

especializadas.  

  Tratar los asuntos relacionados a los 

beneficios sociales y sus beneficiados. 

  Mantener actualizada la base de datos de los 

proveedores. 

Oficina de Logística 

  Administrar los recursos que son asignados 

al personal policial. 

  Atender los requerimientos del personal 

policial. 

  Seleccionar proveedores de materias primas 

para atender los requerimientos del 

personal policial  

  Supervisar el servicio que brinda las la 

empresas que atienden los requerimientos 

del personal policial. 

  Atender llamadas telefónicas de forma 

rápida y sencilla 

Oficina de Operaciones 

Policiales  

  Rastreo e identificación del usuario, para 

determinar y el llamado es una emergencia 

real o falsa. 

  Orientar al ciudadano sobre los pasos que 

debe de seguir. 

  Coordinar a las entidades correspondientes 

para socorrer ante el llamado de emergencia 

de un ciudadano. 

  Pedir apoyo a otras entidades de emergencia 

según lo requiera el caso. 

  Coordinar sobre futuras actividades 

institucionales. 

Sala de Reunión 

  Coordinar procedimientos a realizar ante el 

surgimiento de una emergencia. 

  Establecer planes estratégicos para mejorar 

la calidad de procedimiento en caso de una 

emergencia. 

  Establecer los procedimientos a realizar 

frente a  una intervención  
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  Coordina operaciones policiales especiales a 

su cargo. 

Sala de Jefatura de 

Operaciones 

  Brindar seguridad permanente a los Servicios 

públicos.  

  Participar en situaciones de crisis, que 

impliquen una 

  Intervención de alto riesgo  

  Planificar operaciones para combatir el 

crimen organizado. 

  Determinar los puntos críticos de un distrito. Sala de situación 

  Realizar un mapeo sobre los tipos de 

peligros de su sector. 

  Establecer rutas  para la intervención hacia 

los puntos críticos del sector  

  Resguardar el armamento de los efectivos 

policiales, 

Sala de armas y equipos de 

seguridad 

  Guardar los equipos de seguridad usados en 

operaciones especiales. 

  Mantener en óptimas condiciones los 

instrumentos usados durante las 

intervenciones. 

  Verificar el óptimo funcionamiento de 

equipos de comunicación para su uso en 

casos de emergencia. 

  Descanso del personal policial Sala de estar para el 

personal policial 
  Recreación del personal policial. 

  Lectura del personal policial  

  Reposo del personal policial  Sala de dormitorios 

  Fomentar que el personal policial mantenga 

el peso adecuado. 

Gimnasio 

  Ejercitar el cuerpo policial  

  Mantener en actividad el cuerpo policial. 

  Complementar el entrenamiento del policial Sauna 
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  Mejorar la circulación sanguínea del 

personal policial. 

  Ayuda combatir el stress laboral del personal 

policial. 

  Contribuir con la limpieza del cuerpo policial. Área de vestidores 

  Vestir adecuadamente al cuerpo policial 

Usuarios de la Defensa Pública del CIAJ 

USUARIOS ACTIVIDAD ESPACIO 

USUARIOS PRINCIPALES 

Demandante Solicita información para los distintos 

procedimientos a seguir 

Oficina de Atención al 

ciudadano  

Esperar atención  Sala de espera 

Solucionar conflictos a través de la 

comunicación. 

Sala de Conciliación 

Solicitar información sobre el la forma 

de proceder para solucionar el conflicto 

Sala de Reuniones de la 

Oficina de asesoría 

jurídica 

Personas 

Vulneradas con 

vínculo familiar 

con el agresor 

Encontrar solución a las necesidades 

legales. 

Sala de reunión con 

abogados 

Niños menores 

de 12 años 

Recibir terapia psicológica en tanto los 

padres son atendidos en otra área 

Centro de custodia 

USUARIOS SECUNDARIOS 

Demandado Solucionar conflictos a través de la 

comunicación. 

Sala de Conciliación 

Solicitar información sobre su proceso. Sala de Reuniones de la 

Oficina de asesoría 

jurídica 

Personal 

Administrativo 

de la Defensoría 

Pública 

Norma las pautas a utilizar durante el 

proceso conciliador 

Oficina de conciliación 

Archiva los documentos de los procesos 

de Conciliación. 
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Llevar un registro de las audiencias que 

se encuentran bajo su jurisdicción, 

Conciliador  Encontrar una solución efectiva para 

ambas partes. 

Centro de Conciliación  

Ayuda a encontrar una solución rápida 

al problema. 

Abogados Asistencia legal a las personas que han 

sufrido la vulneración de sus derechos. 

Oficina de defensa 

pública de familia 

Patrocinar legalmente a las personas de 

riesgo. 

Atender a personas en situación de 

vulnerabilidad. 

Resguardar la integridad de las víctimas 

dirigiéndolas hacia una entidad 

protectora. 

Abogado  Actuar en caso el usuario no ha tenido 

patrocinio legal de ninguna entidad 

pública o privada. 

Oficina de Asesoría 

Jurídica Penal 

Defensa penal de personas de escasos 

recursos. 

Brindar asistencia legal a personas 

privadas de libertad en calidad de 

condenados. 

Gestionar beneficios penitenciarios, 

velar por el cumplimento de sentencias, 

etc. 

Abogado  Atender a toda persona que haya 

sufrido la vulneración de sus derechos. 

Sala de Reuniones de la 

Oficina de asesoría 

jurídica 
Coordinar el procedimiento a seguir 

para la solución del conflicto. 

Personal 

Administrativo 

de la Defensa 

Pública 

Proporcionar información Oficina de Atención al 

ciudadano  
Orienta a los usuarios sobre los servicios 

que se brindan. 

Profesional de 

Educación Inicial  

Cuidado y resguardo de los menores en 

estado de vulnerabilidad hasta su 

posterior asignación a la entidad 

especializada. 

Área de custodia de 

niños 
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Cuidado y resguardo de los menores 

durante el proceso de atención a sus 

padres. 

Personal 

Administrativo 

de la Defensa 

Pública 

Mantener actualizado la base de datos 

de la Defensa Pública. 

Área de Informática 

Resolver cualquier problema 

relacionado a la red de datos de la 

Defensa Pública. 

Capacitación constante al personal 

destinado a esta área. 

Personal 

Administrativo 

de la Defensa 

Pública 

Clasificación de documentos y 

expedientes. 

Área de Archivo 

Búsqueda de documentos y 

expedientes. 

Conservación de documentos y 

expedientes. 
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Usuarios del Ministerio Público 

USUARIOS ACTIVIDAD ESPACIO 

USUARIOS PRINCIPALES 

 

Agraviado 

Abogados 

Testigos 

  

Esperar la atención del personal. Recepción 

Solicitar información según las necesidades 

requeridas. 

  Esperar a ser atendido por el médico legista Sala de espera 

  Esperar que sus acompañantes terminen de 

realizar sus diligencias. 

USUARIOS SECUNDARIOS 

Personal 

administrativo 

del Ministerio 

Público. 

Servicio de ayuda y consulta administrativa. Recepción 

Recepción y clasificación de documentos  Oficina de Mesa de 

partes. 
Orientan en la presentación de expedientes y 

documentos. 

Registrar y dar seguimiento a los expedientes  

Realiza el control de los aspectos 

administrativos y recursos humanos de los 

funcionarios. 

Sala de Coordinación 

Administrativa 

Realizar funciones de asistente administrativo  

Hacer cumplir el manual de procedimientos 

administrativos. 

Recibe informes sobre el desempeño de los 

funcionarios de Dirección para la toma de 

medidas administrativas correspondientes. 

Gestiona y provee los recursos necesarios, para 

el buen funcionamiento de la unidad. 

Coordina y supervisa los recursos de la unidad. 

Coordinar y ejecutar labores administrativas 

según las normas establecidas. 

Analista 
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Recibir y revisar solicitudes de pagos, acciones 

de personal, reporte de tiempo extra del 

personal y otros documentos. 

Recibir y entregar valores por diversos 

conceptos, según las operaciones propias de la 

institución. 

Llevar el control de los gastos y solicitudes de 

fondos para la ejecución de diversas 

actividades. 

 

Presentar informes de las labores realizadas. 

Fiscales Ejercitar la acción penal procedente cuando el 

Juez de la causa pone en su conocimiento los 

indicios de un delito perseguible. 

Área de Fiscales 

Provinciales Penales, 

Civiles y familia 

Solicita el embargo de los bienes muebles y la 

anotación de la resolución pertinente en las 

partidas registrales de los inmuebles de 

propiedad del inculpado o del tercero 

civilmente responsable que sean bastantes para 

asegurar la reparación civil. 

Personal 

administrativo 

de apoyo al 

fiscal 

Apoyar en el desarrollo de los expedientes 

técnicos derivados a las diferentes fiscalías 

Pool de asistentes 

Fiscales Reunirse los trabajadores de la fiscalía, para 

verificar un caso 

Sala de reuniones 

Sacar fotocopias de documentos asignados Centro de copias 

Ayudar a la Investigación y está dirigida 

exclusivamente a personas que han sido 

víctimas de violencia. 

Sala de Entrevista( 

Cámara Gessell) 

Evitar la re victimización o un nuevo maltrato 

psicológico de los infantes durante el 

interrogatorio que servirá para esclarecer el 

caso. 

Entrevistar a personas violentadas. 

Las entrevistas se darán en 1 sola oportunidad. 

Personal de la 

fiscalía 

Realizar diversas actividades que impliquen 

concientización del cuidado a los menores. 

Sala de usos múltiples 
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Realización de charlas informativas y 

preventivas. 

Garantizar la autenticidad y conservación de los 

elementos materiales y evidencias incorporadas 

en la investigación. 

Almacén de Bienes 

incautados 

Preservación de los bienes incautados y 

garantizar su inalterabilidad. 

Inventariar los bienes a su cargo. 

Preservar los objetos que hayan sido 

encontrados dentro de un hecho delictivo. 

Almacén de Pruebas de 

Delito 

Evitar la alteración física de estos objetos. 

Mantener fuera del alcance de cualquier 

persona cuya responsabilidad se encuentre 

implicada. 

Personal de 

informática 

Almacenar equipos informáticos de 

abastecimiento de red. 

Cuarto de Servidores  

Personal de 

limpieza 

Almacenar objetos que se usarán para realizar 

la limpieza. 

Área de Limpieza 

Guardar objetos personales del personal de 

limpieza. 

Personal 

encargado de 

foliar 

documentos 

Clasificación de documentos y expedientes. Área de Archivo  

Búsqueda de documentos y expedientes. 

Conservación de documentos y expedientes. 

Enfermeros Recepcionar los expedientes de los solicitantes. Sala de Recepción de 

Expedientes 

Personal 

administrativo 

de Medicina 

Legal 

Recepcionar y clasificar la documentación que 

ingresa al Departamento de Medicina Legal. 

Mesa de Partes 

Realizar la derivación de los documentos a las 

áreas correspondientes. 

Efectuar el seguimiento de la documentación 

tramitada. 

Secretaria del 

Médico Legista 

Organizar y coordinar las reuniones y citas 

requerida por el médico jefe. 

Secretaria 

Preparar la agenda de trabajo y documentación 

respectiva del médico jefe. 
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Redactar los documentos requeridos por el 

médico de acuerdo a modelos preestablecidos. 

Fotocopiar documentos importantes y 

responsabilizarse de su custodia. 

Enfermeros Tramitar ante la entidad responsable el 

abastecimiento del material de laboratorio. 

Sala de toma de 

muestras 

Realizar los exámenes de Ley a los solicitantes. 

Realizar los exámenes de Ley a los imputados. 

Cumplir con las normas de bioseguridad. 

Tener un registro actualizado de las muestras 

realizadas. 

Técnico de 

laboratorio 

clínico 

Recepcionar las muestras para su estudio. Laboratorio Clínico 

 

Llevar un registro de los insumos utilizados y los 

almacenados. 

Realizar el inventario de los materiales y 

equipos del laboratorio y sala de muestras. 

Mantener los equipos en buen estado. 

Mantener ordenado el almacén de material 

clínico. 

Emitir resultados de los exámenes realizados a 

los solicitantes. 

Emitir resultados de los exámenes realizados a 

los imputados. 

Psicólogo Realizar evaluaciones psicológicas a solicitud de 

las autoridades competentes. 

Consultorio Psicológico 

Elaborar, administrar, calificar e interpretar los 

materiales de evaluación e intervención 

psicológicos. 

Emitir informes y/o absolver consultas a 

solicitud de las autoridades competentes. 

Brindar asesoramiento en aspectos 

relacionados con la especialidad. 

Psicólogo Realizar evaluaciones psicológicas a solicitud de 

las autoridades competentes a los niños. 

Consultorio Psicológico 

de niños 
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Elaborar, administrar, calificar e interpretar los 

materiales de evaluación e intervención 

psicológicos. 

Emitir informes y/o absolver consultas a 

solicitud de las autoridades competentes. 

Realizar terapias a los niños afectados. 

Brindar asesoramiento en aspectos 

relacionados con la especialidad. 

Médico legista Realizar el examen clínico integral. Despacho del Médico 

Describir las lesiones de los casos que se 

presentan, responsabilizándose del contenido y 

conclusiones de las pericias realizadas. 

Solicitar y firmar los exámenes de laboratorio 

de los casos revisados. 

Expedir certificados médico legales de los casos 

que se encuentren a su cargo. 
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Usuarios del Poder Judicial 

USUARIOS ACTIVIDAD ESPACIO 

USUARIOS SECUNDARIOS 

JUEZ DE 

INVESTIGACIÓN 

PRELIMINAR 

Pronunciarse sobre el exceso de 

duración de las diligencias 

preliminares o plazo irrazonable. 

Despacho de Magistrado 

Juzgado de Investigación 

Preparatoria 

Emitir decretos para convocar a 

audiencias preliminares. 

Pronunciarse sobre el control del 

plazo de la Investigación 

Preparatoria. 

ESPECIALISTAS DE LA 

FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

Elaborar notificaciones y oficios 

ordenados en la Audiencia. 

Oficina de especialistas  

Elaborar y entregar constancias 

de asistencia de las partes a la 

audiencia. 

Realizar los trámites necesarios 

para el caso de excarcelaciones. 

Realizar los oficios RENINPROS 

para el caso de las prisiones 

preventivas o sentencias con pena 

efectiva. 

Proporcionar información y 

documentación al Especialista 

Judicial de Audiencias. 

Pool de asistentes judiciales 

Reprogramar las nuevas fechas de 

audiencia según se diera el caso. 

Cargar el acta o el audio al 

sistema SU. 

JUEZ DE JUZGADO 

MIXTO 

Dirigir los tribunales Superiores de 

justicia. 

Despacho de Magistrado 

Someterse bajo Ley en caso de 

incumplimiento de su deber. 

JUEZ UNIPERSONAL Dirigir los juicios orales en 

primera instancia en procesos por 

delitos leves. 

Despacho del Magistrado 

Unipersonal  
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Revisar los casos que se le 

presentan de una manera 

independiente e imparcial. 

Otorgar órdenes de protección 

según sea el caso. 

 

 

ASISTENTES 

ADMINISTRATIVOS 

Preparar el despacho donde se 

realizara la audiencia. 

Coordinador de sala  

Informar al Jefe Inmediato sobre 

la correspondencia. 

Cumplir con las funciones que le 

delegue su jefe inmediato. 

Emitir el recurso de apelación 

contra las resoluciones expedidas 

por los jueces que con 

consideradas injustas. 

Sala de apelaciones  

Brindar apoyo administrativo Secretaria Técnica 

Elaboración de documentos  

Atender a los abogados y personal 

relacionado a los temas judiciales. 

Redacta comunicados que le 

delegue el jefe inmediato 

Envía documentos de su oficina a 

distintas dependencias o 

entidades. 

Actualizar, controlar y organizar 

los materiales existentes en la 

oficina o entidad. 

ABOGADOS Asesorar a la Alta Dirección y a los 

órganos de Ministerio en asuntos 

de carácter jurídico. 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Absolver consultas en asuntos 

jurídicos formulados por los 

Organismos del Ministerio. 

Emitir opiniones respecto a las 

discrepancias de carácter jurídico. 



 

265 
 

Emitir opinión sobre la viabilidad 

legal de convenios, contratos y 

actas de compromiso. 

ASISTENTES 

ADMINISTRATIVOS 

Recepcionar las hojas de vida y 

documentación administrativa. 

Área de asistencia 

administrativa  

Organizar y mantener actualizado 

el archivo documental y hojas de 

vida de los Jueces y Magistrados. 

Elaborar en base al Cuadro de 

Méritos y Antigüedad la 

participación de los Jueces y 

Magistrados en capacitaciones, 

seminarios y becas. 

Publicar información a través de 

los paneles informativos. 

PROFESIONALES Desarrollar el perfil de la persona 

que se hará cargo que un área. 

Área de Logística  

Seleccionar proveedores de 

materias primas. 

Colocar los productos en un lugar 

apropiado. 

Administrar los bienes muebles e 

inmuebles que se tengan. 

Participar en la formulación de 

proyectos de convenios, contratos 

y demás normatividad interna.  

Oficina de Planificación y 

Presupuesto  

Efectuar la investigación 

preliminar de las quejas contra los 

servidores (nombrados y 

contratados) y funcionarios de la 

Entidad por faltas leves.  

Elaborar las planillas de 

remuneraciones del personal  

Ingresar en las planillas de 

remuneraciones las altas, bajas, 

cambios de cargo y/o nivel 

remunerativo, régimen 

pensionario u otras 

modificaciones  
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Realizar compras de materiales e 

instrumentos necesarios para la 

realización optima de la gestión 

del personal. 

JUECES 

ABOGADOS 

Dictar Sentencia Sala de Audiencias 

Realización de las audiencias. 

Dar fe pública de los actos 

procesales desarrollados en la 

Sala. 

Verificar la identidad de los 

sujetos procesales que se 

encuentren en la sala antes de la 

realización de la audiencia. 

Organizar y mantener actualizado 

los cuadernos y expedientes del 

proceso. 

Programar otras audiencias. 

Testigos Registrar los datos de los testigos Sala de Testigos  

Salvaguardar la integridad de los 

testigos. 

Aislar a los testigos a fin de no 

cambiar su declaración inicial. 

Esperar su turno para declarar su 

testimonio respecto al caso para 

el cual fue convocado. 

Peritos Desarrollar aportes especializados 

sobre los asuntos que se 

encuentren en litigio. 

Sala de Peritos  

Fundamentar con argumentos 

válidos los aportes que brinde a 

una investigación. 

Elaborar y entregar informes al 

Juez de los procesos judiciales 

donde ha intervenido. 

Asistentes 

administrativos 

Generar y verificar que las 

notificaciones lleguen a los 

sujetos procesales. 

Sala de Coordinación de 

Causas Jurisdiccionales. 
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Elaborar citaciones a las 

audiencias. 

Coordinar la asistencia puntual a 

las audiencias programadas. 

Apoyas las funciones del Juez Oficina de asistentes 

Jurisdiccionales 
Recibir, clasificar, registrar y 

distribuir la correspondencia que 

sale del despacho del Juez. 

Distribuir equitativamente a los 

Especialistas Legales la carga de 

trabajo. 

Elaborar y controlar la 

documentación generada en el 

Despacho. 

Programar y controlar la agenda 

judicial  

Elaborar informes sobre los 

puntos controvertidos en el 

expediente, a requerimiento del 

Juez. 

Atender al personal y público que 

llega al Despacho del Juez. 

Cumplir con las disposiciones del 

Manual de Seguridad física del 

Poder Judicial  

Sala de custodia de 

grabaciones y video  

Control del ingreso y salida de los 

materiales. 

Verificar el buen estado de las 

grabaciones y videos. 

Resguardar el material a fin de 

que no sufra ninguna alteración o 

se pierda. 

Asistentes 

informáticos 

Realizar las actualizaciones y 

reparaciones necesarias.  

Sala de Soporte técnico e 

Informático 

Añadir usuarios a la red y asignar 

y actualizar permisos de seguridad 

en la red. 
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Monitoreo del funcionamiento de 

las redes internas y las conexiones 

con redes externas. 

Control de stock de equipos, 

piezas y accesorios, coordinación 

con proveedores y con el personal 

interno para asegurar un proceso 

de compra eficiente. 

Asistentes 

administrativos  

Realizar estrategias que 

mantengan que mantengan en 

comunicación las áreas internas y 

externas de la Institución. 

Oficina de Comunicaciones 

Difundir las actividades 

institucionales a través de los 

distintos medios de 

comunicación. 

 

Usuarios del área de Seguridad 

USUARIOS ACTIVIDADES 
NECESIDADES 

ESPACIALES 

Policía 

Vigilar los ambientes donde se ubican 

los implicados. 

Guardia de Prevención  Resguardar la integridad de los 

implicados dentro de la jurisdicción 

fiscal. 

Vigila el ingreso de personas y 

objetos  

Sala de Control 

Restringe el ingreso de objetos que 

puedan ser mal utilizados por los 

infractores. 

Registrar los objetos que portan. 

Registrar sus datos. 

Presunto 

sospechoso 

Aislar al personal femenino que han 

infringido la Ley. 

Sala de retención de 

Damas 

Aislar al personal masculino que han 

infringido la Ley. 

Sala de retención de 

Caballeros  
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Mantener a las damas menores de 

edad infractores hasta que sean 

transferidos a la dependencia 

correspondiente. 

Sala de meditación de 

Damas 

Mantener a los caballeros menores de 

edad infractores hasta que sean 

transferidos a la dependencia 

correspondiente. 

Sala de meditación de 

Caballeros 

 

 

Usuarios de Servicios Generales 

USUARIOS ACTIVIDADES 
NECESIDADES 

ESPACIALES 

ASISTENTES 

ADMINISTRATIVOS 

Clasificación de documentos y 

expedientes. 

Archivo Búsqueda de documentos y expedientes. 

Conservación de documentos y 

expedientes. 

ASISTENTES DE 

COCINA 

Atender a los comensales 
Barra de atención  

Registrar los pedidos de los comensales  

COCINEROS 

Almacenar los alimentos. 

Área de Cocina Lavar y preparar los alimentos 

Conservar los alimentos perecibles  

TRABAJADORES 

DEL CIAJ 

Calentar los alimentos refrigerados Zona de microondas 

Degustar los alimentos al aire libre pero 

dentro del perímetro del restaurante. 
Patio de Comida  

Dialogar entre los asistentes a la 

institución pública. 

TRABAJADORES 

DE SERVICIOS 

GENERALES 

Contener las máquinas así como aislar 

las vibraciones debidas a su 

funcionamiento  

Cuarto de maquina 
Permitir realizar reparaciones de las 

máquinas que se encuentren en su 

interior. 

Tener acceso solo al personal 

especializado. 
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Contener las máquinas así como aislar 

las vibraciones debidas a su 

funcionamiento  

Cuarto de bombas 
Permitir realizar reparaciones de las 

máquinas que se encuentren en su 

interior. 

Tener acceso solo al personal 

especializado. 

SEGURIDAD DEL 

CIAJ 

Proteger, controlar el ingreso de 

personas. 

Caseta de control 
Registrar el ingreso y salidas de las 

personas que están dentro de la 

Institución. 

Resguardar a las personas de seguridad. 

TRABAJADORES 

DEL CIAJ 

Ubicar a los vehículos cuando no están 

en circulación. 

Estacionamiento 
Facilitar el desplazamiento de los 

usuarios de los vehículos. 

Ofrecer seguridad a los dueños de los 

vehículos  

TRABAJADORES 

DE LIMPIEZA 

Almacenar objetos que se usarán para 

realizar la limpieza. 
Cuarto de Limpieza 

Guardar objetos personales del personal 

de limpieza. 

TRABAJADORES 

DEL CIAJ 

Contener a los depósitos de basura. 

Depósito de basura Almacenar los desechos. 

Permitir la clasificación de los desechos 

TRABAJADORES 

DE LOS 

SERVICIOS 

GENERALES DEL 

CIAJ 

Permitir que el empleado pueda 

colocarse su uniforme de trabajo. Vestidores de hombres 

Permite el aseo de personal  

Permitir que el empleado pueda 

colocarse su uniforme de trabajo. Vestidores de damas 

Permite el aseo de personal  

TRABAJADORES 

DE ALMACÉN 

Guardar las nuevas adquisiciones. Almacén de bienes 

nuevos Registrar las adquisiciones nuevas  

Registrar el estado de los bienes usados 
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Tener un control de los bienes en uso. 
Almacén de bienes en 

uso  

Clasificar los bienes para su posterior 

reparación o depuración. 

Almacén de bienes 

inoperativos o 

defectuosos 
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8.3.2. Cuadro de Ambientes y Áreas 

ZON

A 
AMBIENTES 

CANT

. 

ÁREA 

PARCIAL 
AREA 

30% 

CIRCULACIÓ

N Y MUROS 

AREA 

TOTAL 
 

Z
O

N
A

 D
E

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 RECEPCIÓN 1 43.66 

956.60 286.98 1243.58 

 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN 
1 203  

TÓPICO 1 36.12  

ARCHIVO 1 548.32  

CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN 
1 125.5  

Z
O

N
A

 P
O

L
IC

IA
L

 

ATENCIÓN AL 

PÚBLICO 
1 43.66 

930.61 279.18 1209.79 

 

ADMINISTRACIÓN 1 169.14  

SECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

POLICIAL 

1 165.71  

SECCIÓN DE 

OPERACIONES 
1 168.07  

SECCIÓN DE 

PREVENCIÓN 
1 75.5  

CONFORT Y 

ENTRENAMIENTO 

DEL PERSONAL 

PNP 

1 308.53  

Z
O

N
A

 D
E

 D
E

F
E

N
S

A
 

P
Ú

B
L

IC
A

 

ACOGIDA 1 109.52 

420.95 126.29 547.24 

 

OFICINAS 

ADMINISTRATIVA

S 

1 61.69  

OFICINA DE 

CONCILIACIÓN 
1 62.07  
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ÁREAS DE 

DEFENSA 
1 131  

APOYO 1 56.67  

Z
O

N
A

 F
IS

C
A

L
 (

M
IN

IS
T

E
R

IO
 P

Ú
B

L
IC

O
) 

 AREA DE 

ACOGIDA 
1 89.71 

2068.67 620.60 2689.271 

 

FISCALÍA 

PROVINCIAL 

PENAL 

3 185.83  

FISCALÍA 

PROVINCIAL CIVIL 
3 185.83  

FISCALÍA 

PROVINCIAL CIVIL 

DE FAMILIA 

3 185.83  

APOYO A LA 

FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

1 306.49  

Z
O

N
A

 D
E

 

M
E

D
IC

IN
A

 L
E

G
A

L
 

APOYO 1 100 

575.7 172.71 748.41 

 

RECEPCIÓN DE 

MUESTRAS 
1 254  

CONSULTORIOS 1 221.70  

Z
O

N
A

 J
U

D
IC

IA
L

 

(P
O

D
E

R
 J

U
D

IC
IA

L
) 

JUZGADO DE 

INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA 

3 153.32 

3518.08 1055.42 4573.504 

 

JUZGADOS 

MIXTOS 
3 153.32  

JUZGADOS 

UNIPERSONALES 

DE JUZGAMIENTO 

3 138.85  

JUZGADO CIVIL 4 138.35  

JUZGADO DE 

FAMILIA 
4 138.35  

SALA DE 

APELACIONES 
6 55  

ADMINISTRACIÓN 1 169.14  
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SALA DE 

AUDIENCIAS 
4 65.25  

EQUIPO PARA 

REALIZACIÓN DE 

AUDIENCIAS 

1 128.65  

APOYO A LA 

FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

1 142.36  

ATENCIÓN AL 

PÚBLICO 
1 43.66  

Z
O

N
A

 C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IA
 COMEDOR 

INSTITUCIONAL 
1 339.09 

3380.141

4 
1014.04 4394.18 

 

AUDITORIO 1 245.46  

ÁREA DE 

SERVICIOS 

GENERALES 

1 131.28  

ESTACIONAMIENT

O 
148 18  

     
TOTAL 15405.98  

 

8.4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 

8.4.1. Esquema conceptual  

El proyecto se ubica en el distrito de San Martín de Porres, que recibe su 

nombre en referencia al santo peruano San Martín de Porres, que a su vez es 

denominado Santo Patrono de la Justicia Social.  
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De acuerdo a Harry McBride, “Se ha calculado que el mulato alimentaba 

diariamente a cerca de doscientos pobres y que semanalmente distribuía gran 

cantidad de artículos, medicinas y dinero” (San Martín de Porres – Patrono de la 

Justicia Social, p.40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Concepto arquitectónico 

 

Por ello el equipamiento propuesto ayudaría a generar un crecimiento de la 

identidad cultural del sector, llegando a poblaciones vulnerables.  

La justicia social es un valor que promueve el respeto igualitario de los 

derechos y deberes de las personas, por tal motivo el Estado se encuentra en la 

obligación de fomentar la igualdad de derechos entre las personas más favorecidas 

socialmente, frente a las menos favorecidas, impulsando de esta manera la 

repartición justa y equitativa de los servicios de justicia, contribuyendo así con la 

convivencia armónica de los ciudadanos. 

El símbolo que más conocemos de la justicia es la balanza de la justicia, la 

misma que representa la igualdad que tiene la justicia respecto a todos.  
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8.4.2. Idea rectora y partido arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Concepto arquitectónico 

 

JUSTIFICACION VOLUMETRICA 

El volumen está compuesto por tres torres de diferentes niveles que 

representan a la jerarquía de poderes, a su vez el volumen transversal atraviesa los 

tres volúmenes siendo este el eje de unión volumétrica. Con esta conceptualización 

se busca representar la balanza de justicia y dentro de ello resaltar el equilibrio en 

la impartición de justicia, y la igualdad de derechos.     

 

DESCOMPOSICIÓN EN PLANTA  

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Descomposición geométrica 
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DESCOMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA  

 

PROCESO DE COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA 

 

VOLUMETRÍA FINAL 
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8.5. CRITERIOS DE DISEÑO 

8.5.1. Funcionales 
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284 
 

  



 

285 
 

8.5.2. Formales 

 

8.5.3. Tecnológico – Ambientales 

 

 

 

 

CELOSÍAS DE 

ALUMINIO PARA 

REVESTIMIENTO DE 

FACHADA  

VENTILACIÓN : 

Permite la circulación del aire mientras se 

mantiene la estancia protegida del sol ayuda a reducir, 

especialmente en los meses más calurosos, hasta un 

80% del calor producido por la radiación solar. 

Gracias a la acción de las lamas el usuario podrá 

mantener abiertas las ventanas comunicando la 

estancia con el exterior, permitiendo la ventilación y 

renovación del aire interior incluso cuando llueva en el 

exterior. 

AHORRO DE ENERGIA: 

- La reducción del coeficiente de transmisión 

térmica (U) del cerramiento del edificio. 

-La prevención de la radiación directa sobre el 

cerramiento base, reduciendo drásticamente el 

calentamiento solar sobre el acristalamiento. 
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-La disminución de la transmisión de energía a 

través de los puentes térmicos en las zonas de canto de 

forjado al disminuir la acción solar sobre los mismos. 

ESTÉTICA Y DURABILIDAD  

-Contar con un producto capaz de resistir a la 

perfección la acción de los diferentes agentes 

atmosféricos, incluidos los rayos ultravioletas. 

-Facilitar un producto fácil de instalar, adaptable 

a cualquier estilo arquitectónico y que requiere un 

mantenimiento mínimo. 

 

 

 

 

 

 

PIEDRA TIPO 

LAJA DE COLOR 

NEGRO 

DURABILIDAD  

 La piedra natural tipo laja es un producto muy 

resistente y duradero, de forma que se convierte en un 

material de construcción muy valioso con el tiempo. Su 

apariencia se mantiene a lo largo de los años sin 

deterioro, ahorrando así costes de mantenimiento. 

INERCIA TÉRMICA  

 Una de las características más destacadas de 

este material es que, debido a su gran masa (Kg/m3), 

posee una elevada inercia térmica, lo que lo convierte 

en un gran aislante que proporcionará un importante 

ahorro en calefacción y refrigeración, elevando de 

manera importante la eficiencia energética. 

VERSATILIDAD  

 Permite multitud de aplicaciones en todo tipo de 

proyectos: se adapta tanto a interiores como exteriores 

https://arquitectura-sostenible.es/aislantes-termicos-ecologicos-y-sostenibles/
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y se puede instalar en la fachada, en paredes y en 

suelos. 

VARIEDAD ESTETICA  

 La piedra natural de tipo laja ofrece una amplia 

variedad de texturas y colores, lo que la hace perfecta 

para cualquier ambiente y espacio. Los tonos pueden ir 

desde los más claros hasta los más oscuros, y los 

acabados pueden ser pulidos, rústicos, naturales, etc. 

Además, tiene un punto de exclusividad, porque ninguna 

piedra es igual a otra. Cada piedra es única y atemporal, 

dotando a los proyectos de un aspecto noble e 

inimitable. 
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8.5.4. Constructivos - Estructurales 

 

ASP

ECTO 

 

REQUERIMIENTO 

 

GRAFICA 

 

 

 

Siste

ma 

constructivo 

aporticado 

Los elementos porticados, son 

estructuras de concreto armado con la 

misma dosificación columnas -vigas 

peraltadas, o chatas unidas en zonas de 

confinamiento donde forman Angulo de 

90º en el fondo parte superior y lados 

laterales, es el sistema de los edificios 

porticados. Los que soportan las cargas 

muertas, las ondas sísmicas por estar 

unidas como su nombre lo indica-El 

porticado o tradicional consiste en el uso 

de columnas, losas y muros divisorios en 

ladrillo. 
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8.6. DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO ARQUITECTÒNICO 

8.6.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

“SECTOR A “CENTRO INTEGRADO DE ATENCIÓN DE JUSTICIA” 

DATOS GENERALES 

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

El terreno se encuentra ubicado en la Av. Alfredo Mendiola 1879, entre las 

Av. Tomás Valle y Av. Panamericana norte, en el distrito de San Martín de Porres, 

dentro de una habilitación urbana diseñada para uso de edificaciones públicas de 

gobierno, y comercio zonal, la misma que ha sido desarrollada aprovechando el uso 

del suelo del sector mediante edificios de altura.  

El acceso vehicular se encuentra restringido, ya que los visitantes y 

trabajadores del edificio que llegan en vehículo, lo hacen a través de un 

estacionamiento, cuyo acceso es por la Av. Tomás Valle, el mismo que sirve a todo 

el conjunto gubernamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1PLANO DE UBICACIÓN 
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ÁREA 

El área total del terreno es de 11300 m2.  

El área de la zona a desarrollar, es de 1025.99 m2, que tiene un perímetro 

rectangular.  

DESCRIPCIÓN 

Los niveles se desarrollan de la siguiente manera: 

Cisterna y cuarto de bombas:  

Comprende las Cisternas de Consumo Diario, la Cisterna Contra Incendio y 

el Cuarto de Bombas, se accede a él por medio de una escalera de servicio que 

sirve a todo el edificio en la zona central. 

SÓTANO 3 

Ubicado en el NPT  - 12.65 m, En este nivel se han diseñado el acceso a la 

zona de servicios comunes, tales como el acceso a la cisterna de consumo diario y 

la cisterna contra incendio, al sistema de refrigeración de los equipos de aire 

acondicionado, así como a la zona de subestación eléctrica y tableros generales 

todos estos ambientes se comunican a través de un pasadizo de 3.30 de ancho, las 

puerta de estos ambientes son tipo cortafuego RF 180 M; en este nivel se 

encuentran 12 estacionamientos. Se accede a este nivel por medio de 02 escaleras, 

una de ellas se encuentra en nuestro sector de estudio, la escalera presurizada con 

vestíbulo previo tiene un ancho de 1.20 m.  con pasos de 0.28 y contrapasos de 0.17  

y se accede a través de una puerta corta  fuego y que comunica los diferentes niveles 

para apoyar en la evacuación. Cuenta con 01 ascensor al costado de la escalera.  

SÓTANO 2 

Ubicado en el NPT  - 7.75 m, En este nivel se han diseñado el acceso a la 

zona de estacionamiento y servicios higiénicos, estos ambientes se comunican a 

través de un pasadizo de 1.50 de ancho,  en este nivel se encuentran 8 
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estacionamientos y 3 estacionamientos para discapacitados y también se cuenta 

con 2 servicios higiénicos  uno para hombres que cuentan con 2 inodoros, 2 urinarios 

y 2 lavatorios y el de mujeres que cuentan con 2 inodoros  y 2 lavatorios. Se accede 

a este nivel por medio de 02 escaleras, una de ellas se encuentra en nuestro sector 

de estudio, la escalera  presurizada con vestíbulo previo tiene un ancho de 1.20 m.  

con pasos de 0.28 y contrapasos de 0.17  y se accede a través de una puerta corta  

fuego, y que comunica los diferentes niveles para apoyar en la evacuación. Cuenta 

con 01 ascensor al costado de la escalera.  

SÓTANO 1 

Ubicado en el NPT  - 2.85 m, En este nivel se han diseñado el acceso a la 

zona de carceletas compuesto por 17 habitaciones al que se accede por un pasadizo 

de 2.65 m, al costado se ubican los vestidores de hombres y mujeres, luego se tiene 

un área donde se ubican los ambientes de archivo, toma de manifiesto, toma de 

fotos, recepción, psicología y servicio social, sala de entrevista,  tópico, kitchenette, 

dormitorio hombres, dormitorio mujeres, estos ambientes se comunican a través de 

un pasadizo de 2.10 y también se cuenta con 2 servicios higiénicos  uno para 

hombres que cuentan con 2 inodoros, 2 urinarios y 2 lavatorios y el de mujeres que 

cuentan con 2 inodoros  y 2 lavatorios. Se accede a este nivel por medio de 02 

escaleras, una de ellas se encuentra en nuestro sector de estudio, la escalera 

presurizada con vestíbulo previo tiene un ancho de 1.20 m.  con pasos de 0.28 y 

contrapasos de 0.17  y se accede a través de una puerta corta  fuego, y que 

comunica los diferentes niveles para apoyar en la evacuación. Cuenta con 01 

ascensor al costado de la escalera.  

PISO 1 

Ubicado en el NPT  + 2.05 m, En este nivel se han diseñado el acceso a la 

zona de 2 salas de audiencia, 2 salas de debates , 2 salas de peritos , 2 salas de 

testigos que se comunican por pasadizo de 1.50 , 3.60 y 3.00,  y se cuenta con un 

área de hall y también se cuenta con 2 servicios higiénicos  uno para hombres que 

cuentan con 2 inodoros, 2 urinarios y 2 lavatorios y el de mujeres que cuentan con 

2 inodoros  y 2 lavatorios. Se accede a este nivel por medio de 02 escaleras, una de 

ellas se encuentra en nuestro sector de estudio, la escalera presurizada con 
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vestíbulo previo tiene un ancho de 1.20 m.  con pasos de 0.28 y contrapasos de 0.17  

y se accede a través de una puerta corta  fuego, y que comunica los diferentes 

niveles para apoyar en la evacuación. Cuenta con 01 ascensor al costado de la 

escalera.  

PISO 2 

Ubicado en el NPT  + 6.95 m, En este nivel se han diseñado el acceso a la 

zona de recepción, sala de espera, 3 consultorios clínicos y 3 consultorios 

psicológicos, archivo, grafotecnia, sala de reuniones, despacho de médico general, 

sala de peritos, laboratorio, toma de muestras, kitchenette que se comunican por 

pasadizo de 2.00 , 2.60 y 3.00,  y también se cuenta con 2 servicios higiénicos  uno 

para hombres que cuentan con 2 inodoros, 2 urinarios y 2 lavatorios y el de mujeres 

que cuentan con 2 inodoros  y 2 lavatorios. Se accede a este nivel por medio de 02 

escaleras, una de ellas se encuentra en nuestro sector de estudio, la escalera  

presurizada con vestíbulo previo tiene un ancho de 1.20 m.  con pasos de 0.28 y 

contrapasos de 0.17  y se accede a través de una puerta corta  fuego, y que 

comunica los diferentes niveles para apoyar en la evacuación. Cuenta con 01 

ascensor al costado de la escalera.  

PISO 3 

Ubicado en el NPT  + 11.85 m, En este nivel se han diseñado el acceso a la 

zona de recepción, sala de espera, 2 salas de asistentes judiciales, recepcion y 3 

ambientes destinados a despacho de jueces, archivo, al otro lado se tiene 2 salas 

de asistentes judiciales, recepción y 3 ambientes destinados a despacho de jueces, 

kitchenette, sala de audiencias penal de reos libres 3, sala de reuniones, 

kitchentette,  que se comunican por pasadizo de 2.88 , 3.70 y 3.00,  y también se 

cuenta con 2 servicios higiénicos  uno para hombres que cuentan con 2 inodoros, 2 

urinarios y 2 lavatorios y el de mujeres que cuentan con 2 inodoros  y 2 lavatorios. 

Se accede a este nivel por medio de 02 escaleras, una de ellas se encuentra en 

nuestro sector de estudio, la escalera presurizada con vestíbulo previo tiene un 

ancho de 1.20 m.  con pasos de 0.28 y contrapasos de 0.17  y se accede a través 

de una puerta corta  fuego, y que comunica los diferentes niveles para apoyar en la 

evacuación. Cuenta con 01 ascensor al costado de la escalera.  
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PISO 4 

Ubicado en el NPT  + 16.75 m, En este nivel se han diseñado el acceso a la 

zona de recepción, sala de espera, 2 salas de asistentes judiciales, recepcion y 3 

ambientes destinados a despacho de jueces, archivo, al otro lado se tiene 2 salas 

de asistentes judiciales, recepcion y 3 ambientes destinados a despacho de jueces, 

kitchenette, sala de audiencias penal de reos libres 4, sala de reuniones, kitchentette 

que se comunican por pasadizo de 2.88 , 3.70 y 3.00,  y también se cuenta con 2 

servicios higiénicos  uno para hombres que cuentan con 2 inodoros, 2 urinarios y 2 

lavatorios y el de mujeres que cuentan con 2 inodoros  y 2 lavatorios. Se accede a 

este nivel por medio de 02 escaleras, una de ellas se encuentra en nuestro sector 

de estudio, la escalera presurizada con vestíbulo previo tiene un ancho de 1.20 m.  

con pasos de 0.28 y contrapasos de 0.17  y se accede a través de una puerta corta  

fuego, y que comunica los diferentes niveles para apoyar en la evacuación. Cuenta 

con 01 ascensor al costado de la escalera. Cuenta con 01 ascensor al costado de 

la escalera.  

PISO 5 

Ubicado en el NPT  + 21.65 m, En este nivel se han diseñado el acceso a la 

zona de recepción, sala de espera, sala de reuniones, 2 salas de asistentes 

judiciales, 6 ambientes destinados a despacho de jueces, archivo,  kitchenette, que 

se comunican por pasadizo de 1.50  y 1.80,  y también se cuenta con 2 servicios 

higiénicos  uno para hombres que cuentan con 2 inodoros, 2 urinarios y 2 lavatorios 

y el de mujeres que cuentan con 2 inodoros  y 2 lavatorios. Se accede a este nivel 

por medio de 02 escaleras, una de ellas se encuentra en nuestro sector de estudio, 

la escalera  presurizada con vestíbulo previo tiene un ancho de 1.20 m.  con pasos 

de 0.28 y contrapasos de 0.17  y se accede a través de una puerta corta  fuego, y 

que comunica los diferentes niveles para apoyar en la evacuación. Cuenta con 01 

ascensor al costado de la escalera.  

PISO 6 

Ubicado en el NPT  + 26.55 m, En este nivel se han diseñado el acceso a la 

zona de  sala de descanso de personal y patio de comidas, kitchenette, que se 
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comunican por pasadizo de 4.50 ,  y también se cuenta con 2 servicios higiénicos  

uno para hombres que cuentan con 2 inodoros, 2 urinarios y 2 lavatorios y el de 

mujeres que cuentan con 2 inodoros  y 2 lavatorios. Se accede a este nivel por medio 

de 02 escaleras, una de ellas se encuentra en nuestro sector de estudio, la escalera  

presurizada con vestíbulo previo tiene un ancho de 1.20 m.  con pasos de 0.28 y 

contrapasos de 0.17  y se accede a través de una puerta corta  fuego, y que 

comunica los diferentes niveles para apoyar en la evacuación. Cuenta con 01 

ascensor al costado de la escalera.  

CUADRO DE ÁREAS DEL SECTOR 

    
AMBIENTES ÁREA ÁREA PARCIAL ÁREA TECHADA 

SÓTANO 3 
 

448.93 1025.99 

ESTACIONAMIENTO 117.50 
  

ASCENSOR 4.12 
  

DUCTO 1 2.43 
  

VESTIBULO 4.61 
  

ESCALERA 15.66 
  

DUCTO 2 2.64 
  

DUCTO 3 3.89 
  

POZO/CIST 51.39 
  

REFIG/ BOMBAS 111.46 
  

CISTERNAS 56.58 
  

TRATAM. AGUA 26.09 
  

CUARTO DE MAQUINAS 13.83 
  

TRANSFORMADOR 12.72 
  

SALA DE TABLEROS 26.02 
  

MUROS Y CIRCULACIÓN 
 

577.06 
 

SÓTANO 2 
 

176.52 1025.99 

ASCENSOR 1 4.12 
  

DUCTO 1 2.43 
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DUCTO 2 2.64 
  

DUCTO 3 3.89 
  

VESTIBULO  4.61 
  

SSHH VARONES 14.48 
  

SSHH DAMAS  11.20 
  

ESCALERA 15.66 
  

ESTACIONAMIENTO 117.50 
  

MUROS Y CIRCULACIÓN 
 

849.47 
 

SÓTANO 1 
 

811.62 1025.99 

DUCHAS DAMAS 12.37 
  

DUCHAS VARONES 12.37 
  

CARCELETA 1 6.73 
  

CARCELETA 2 6.73 
  

CARCELETA 3 6.72 
  

CARCELETA 4 6.36 
  

CARCELETA 5 7.03 
  

CARCELETA 6 6.74 
  

CARCELETA 7 6.73 
  

CARCELETA 8 6.74 
  

CARCELETA 9 6.36 
  

CARCELETA 10 6.74 
  

CARCELETA 11  7.88 
  

CARCELETA 12 7.52 
  

CARCELETA 13 7.03 
  

CARCELETA 14 6.73 
  

CARCELETA 15 6.68 
  

CARCELETA 16 6.80 
  

CARCELETA 17 9.16 
  

CUARTO DE EFECTOS PERSONALES 10.65 
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PASADIZO 211.39 
  

DORMITORIO DAMAS (POLICÍA) 24.77 
  

DORMITORIO CABALLEROS (POLICÍA) 24.61 
  

ARMERIA 7.74 
  

KITCHEN 54.27 
  

TÓPICO 14.24 
  

PSICOLOGÍA 1 15.40 
  

PSICOLOGÍA 2 18.38 
  

SALA DE ENTREVISTA 20.88 
  

PASADIZO 20.88 
  

HALL CIRCULACIÓN 43.43 
  

ASCENSOR 1 4.12 
  

DUCTO 1 2.43 
  

DUCTO 2 2.64 
  

DUCTO 3 3.89 
  

VESTIBULO  4.61 
  

SSHH VARONES 14.48 
  

SSHH DAMAS  11.20 
  

ESCALERA 15.66 
  

AREA DE VISITAS 39.21 
  

RECEPCIÓN 103.30 
  

MUROS Y CIRCULACIÓN 214.37 
  

PRIMER NIVEL 
 

807.05 1025.99 

SALA ESPERA 301.54 
  

DUCTO 1 2.43 
  

DUCTO 2 2.64 
  

DUCTO 3 3.89 
  

DUCTO 4 27.44 
  

DUCTO 5 27.44 
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VESTIBULO 4.61 
  

ESCALERA 15.66 
  

SSHH VARONES 14.48 
  

SSHH DAMAS  11.20 
  

ESCALERA 2 11.85 
  

SALA DE DEBATES 1 24.88 
  

SALA DE TESTIGOS 1 16.91 
  

SALA DE PERITOS 1 13.60 
  

SALA DE PERITOS 2 13.52 
  

SALA DE TESTIGOS 2 13.93 
  

SALA DE DEBATES 2 27.57 
  

ARCHIVO  54.33 
  

ESCALERA3 11.85 
  

SALA DE AUDIENCIAS 103.65 
  

SALA DE AUDIENCIAS 103.65 
  

MUROS Y CIRCULACIÓN 218.94 
  

SEGUNDO NIVEL 
 

732.32 1025.99 

CONSULTORIO PSICOLÓGICO 1 14.51 
  

CONSULTORIO PSICOLÓGICO2 13.86 
  

CONSULTORIO PSICOLÓGICO3 14.26 
  

CONSULTORIO PSICOLÓGICO4 16.16 
  

CONSULTORIO- CLINICO 1 12.92 
  

CONSULTORIO- CLINICO 2 15.20 
  

CONSULTORIO- CLINICO 3 16.15 
  

CONSULTORIO- CLINICO 4 13.46 
  

RECEPCIÓN 99.09 
  

TOMA DE MUESTRAS 56.48 
  

LABORATORIO 56.35 
  

SALA DE PERITOS 34.29 
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DESPACHO MÉDICO 35.67 
  

SALA DE REUNIONES 29.84 
  

GRAFOTECNIA 104.28 
  

ARCHIVO 55.24 
  

ASCENSOR 4.12 
  

DUCTO 1 2.43 
  

DUCTO 2 2.64 
  

DUCTO 3 3.89 
  

DUCTO 4 42.78 
  

DUCTO 5 42.78 
  

VESTIBULO 4.61 
  

SSHH VARONES 14.48 
  

SSHH DAMAS  11.20 
  

ESCALERA 15.66 
  

MUROS Y CIRCULACIÓN 293.67 
  

TERCER NIVEL 
 

681.75 1185.40 

ARCHIVO  54.33 
  

DUCTO 1 2.43 
  

VESTIBULO 4.61 
  

ASCENSOR 4.12 
  

ESCALERA 15.66 
  

DUCTO 2 2.64 
  

DUCTO 3 3.89 
  

SSHH VARONES 14.48 
  

SSHH DAMAS  11.20 
  

DUCTO 4 42.78 
  

DUCTO 5 42.78 
  

SALA AUDIENCIA AREA  39.44 
  

PODER JUDICIAL 93.48 
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SALA DE ASISTENTES JUDICIALES 98.16 
  

SALA DE ASITENTES JUDICIALES 2 104.06 
  

DESPACHO JUEZ 1 12.08 
  

DESPACHO JUEZ 2 10.30 
  

DESPACHO JUEZ 3 12.85 
  

RECEPCIÓN 10.46 
  

SALA ASISTENTES JUDICIALES 1 26.90 
  

SALA ASISTENTES JUDICIALES 2 29.28 
  

SALA REUNIONES 1 21.81 
  

SALA REUNIONES 2 24.02 
  

MUROS Y CIRCULACIÓN 503.65 
  

CUARTO NIVEL 
 

681.75 1185.40 

ARCHIVO  54.33 
  

DUCTO 1 2.43 
  

VESTIBULO 4.61 
  

ESCALERA 15.66 
  

ASCENSOR 4.12 
  

DUCTO 2 2.64 
  

DUCTO 3 3.89 
  

SSHH VARONES 14.48 
  

SSHH DAMAS  11.20 
  

DUCTO 4 42.78 
  

DUCTO 5 42.78 
  

SALA AUDIENCIA AREA  39.44 
  

PODER JUDICIAL 93.48 
  

SALA DE ASISTENTES JUDICIALES 98.16 
  

SALA DE ASITENTES JUDICIALES 2 104.06 
  

DESPACHO JUEZ 1 12.08 
  

DESPACHO JUEZ 2 10.30 
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DESPACHO JUEZ 3 12.85 
  

RECEPCIÓN 10.46 
  

SALA ASISTENTES JUDICIALES 1 26.90 
  

SALA ASISTENTES JUDICIALES 2 29.28 
  

SALA REUNIONES 1 21.81 
  

SALA REUNIONES 2 24.02 
  

MUROS Y CIRCULACIÓN 503.65 
  

QUINTO NIVEL 
 

999.71 1185.40 

DUCTO 1 2.43 
  

DUCTO 2 2.64 
  

DUCTO 3 3.89 
  

VESTIBULO 4.61 
  

ESCALERA 15.66 
  

ASCENSOR 4.12 
  

SSHH VARONES 14.48 
  

SSHH DAMAS  11.20 
  

SALA ASISTENTES JUDICIALES 84.37 
  

SALA AUDIENCIA FAMILIAR 38.11 
  

SALA ESPERA JUZGADO FAMILIA 64.60 
  

SALA DE REUNIONES 16.32 
  

SALA DE JUEZ 11.66 
  

DESPACHO JUEZ 1 9.98 
  

DESPACHO JUEZ 2 11.60 
  

DESPACHO JUEZ 3 12.60 
  

DESPACHO JUEZ 4 8.23 
  

DESPACHO JUEZ 5 8.17 
  

DESPACHO JUEZ 6 10.68 
  

TERRAZA 1 291.91 
  

TERRAZA 2 286.91 
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DUCTO 4 42.78 
  

DUCTO 5 42.78 
  

MUROS Y CIRCULACIÓN 185.69 
  

SEXTO NIVEL 
 

302.51 500.07 

DUCTO 1 2.43 
  

VESTIBULO 4.61 
  

ESCALERA 15.66 
  

ASCENSOR 4.12 
  

DUCTO 2 2.64 
  

DUCTO 3 3.89 
  

SSHH VARONES 14.48 
  

SSHH DAMAS  11.20 
  

COMEDOR DE PERSONAL 188.85 
  

KITCHEN 54.64 
  

MUROS Y CIRCULACIÓN 197.49 
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