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Resumen 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar cómo se relaciona 

la desvalorización del patrimonio histórico que es generada por una topofobia 

urbana en el Cercado de Lima, 2022. La metodología fue de tipo sustantiva, de 

diseño no experimenta, de enfoque mixto, de nivel correlacional, se contó con una 

población de 325 personas, que concurren en el sector de estudio, asimismo las 

técnicas e instrumentos utilizados fueron, la encuesta y cuestionario, observación 

y ficha de observación, análisis sistemático de documentación, validadas por el test 

y re test analizada a 20 personas.  

Los resultados evidenciaron mediante el análisis Rho de Sperman, que, 

existe una relación significativa de 0,506 entre las variables desvalorización del 

patrimonio histórico y la topofobia urbana que se desarrolla en el sector 1 del 

distrito de Cercado de Lima, asimismo por medio del análisis Atlas Ti, se pudo 

evidenciar y corroborar que el valor histórico del sector 1 se encuentra vulnerado 

por los actos delictivos que se desarrollan.  

Finalmente se logró concluir que, la desvalorización del patrimonio histórico 

es generada por la topofobia asociada a la construcción de vínculos de rechazo, 

actividades delictivas, etc. los cuales llegan a vulnerar la vida social y la estructura 

patrimonial. 

 

Topofobia urbana, Desvalorización del patrimonio, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras  clave:

Imaginarios urbanos.



viii 
 

Abstract 

 
The objective of this research was to determine how the devaluation of the 

historical heritage that is generated by an urban topophobia in the Cercado de Lima, 

2022, is related. The methodology was substantive, non-experimental design, 

mixed approach, correlational level, there was a population of 325 people, who 

attend the study sector, also the techniques and instruments used were, the survey 

and questionnaire, observation and observation sheet, systematic analysis of 

documentation, validated by the test and retest analyzed by 20 people. 

The results showed, through Spermman's Rho analysis, that there is a 

significant relationship of 0.506 between the variables devaluation of historical 

heritage and urban topophobia that develops in sector 1 of the district of Cercado 

de Lima, also through the Atlas Ti analysis. , it was possible to demonstrate and 

corroborate that the historical value of sector 1 is violated by the criminal acts that 

take place. 

Finally, it was possible to conclude that the devaluation of the historical 

heritage is generated by the topophobia associated with the construction of links of 

rejection, criminal activities, etc. which come to violate social life and the patrimonial 

structure. 

 

Keywords: urban topophobia, devaluation of heritage, urban imaginaries, 
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I. INTRODUCCIÓN 
Los imaginarios urbanos se han configurado en el tiempo de forma física y 

espacial, permitiendo evidenciar el desvalor de los patrimonios culturales, 

generando una sensación negativa entre los habitantes, manifestándose 

principales indicios de topofobia urbana en las zonas patrimoniales dañándolo y 

denigrando el espacio. Ante lo mencionado, estos fenómenos sociales han 

generado el reflejo del actuar de las personas con referente al valor del espacio. 

Es por ello que, en el plano internacional, En la ciudad de Unión en Chile se pudo 

observar elementos denigrantes que se encuentran en el entorno patrimonial de 

la zona, por lo que se utilizaron diferentes estructuras sociales formativas que 

tomen en cuenta el valor, imaginación y componentes creativos para poder cuidar 

y proteger el espacio. Medel y Montre (2018) asimismo, en países de Europa, el 

espacio urbano como los patrimonios históricos, en su mayoría permiten realizar 

actividades para poder socializar, entretenerse, etc. 

Sin embargo, existen otros centros históricos en donde ha sido afectado 

por el rechazo de habitantes y visitantes debido a los fenómenos delictivos: 

Drogadicción, robos y prostitución que se generan gracias a dichas personas 

dándole un mal uso del lugar generando así un rechazo ante la sociedad para 

estos lugares. Según (Gutiérrez, 2018) uno de los problemas que desvalorizan el 

patrimonio es “El apogeo de la criminalidad la cual está intrínsecamente 

relacionado a los grados de pobreza de cualquier sociedad de todo el mundo. A 

más grandes grados de pobreza y marginalidad, más grandes niveles de asaltos, 

robos, atracos, ratería, crímenes y demás delitos.” (p. 2) 

Según la Unesco (2021) actualmente se cuenta con 1 154 patrimonios de 

todo el mundo, los cuales tenemos a 897 que son culturales, a pesar de ser 

patrimonios manifestados con valor permanecen bajo constantes amenazas y 

peligros de devastación. En la ciudad de Lyon-Francia es considerado un modelo 

de la revalorización del patrimonio arquitectónico-cultural, el cual ha preservado 

diversas edificaciones adaptados a nuevos manejos que proveen preservar la 

antigüedad e motivar nuevas acciones sociales (García, 2013, p. 797), así 

también mantener unido hacia la colaboración de entidades públicos y privadas 

que implantaron objetivos para la conservación de la herencia arquitectónica, 

procedimiento y sostenimiento de espacios urbanos, acoplándolo al contexto 

contemporáneo, a través la asimilación y perfeccionamiento de los espacios 

públicos,  
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A nivel nacional, en el Perú la topofobia es recurrente por medio de estos 

fenómenos delictivos en distritos de la capital, en el año 2013 más del 80% de 

población limeña estima que la delincuencia es el primordial problema que 

perjudica su calidad de vida dañando los sitios históricos como es el caso del 

patrimonio cultural de Huanchihaylas ubicado en ate, que se encuentra rodeado 

por el asentamiento humano del sector 4, en donde la violencia urbana es pan de 

cada día. Asimismo, en el Cercado de Lima, se realizan estas apropiaciones de 

la zona, generando un deterioro del lugar donde los habitantes como también 

visitantes transmiten esta mala vista del lugar. Las características principales de 

estos lugares presentan la topofobia donde según Mape et al. (2017) “la conexión 

de rechazo y desapego hacia los sitios, es aquella percepción negativa que en 

ocasiones llega hasta el temor” (p. 129). 

En el plano local, Basilio (2021) el centro de Lima presenta un valor 

importante de la región, por lo que “la ciudad de los Reyes” conserva los ilustres 

ejemplos de la arquitectura española y la historia de la ciudad, sin embargo, hoy 

en día estos espacios se encuentran dañados, por diferentes factores denigrantes 

es por ello que, en el sector 1 esta problemática se desarrolla de forma social, 

donde los lugares son focos delictivos, asimismo, existen otros fenómenos como 

la prostitución, drogadicción y la delincuencia, que todo junto causa una mala 

perspectiva al sector histórico y del distrito, trayendo así problemas para los 

habitantes del lugar y visitantes generando un rechazo el cual afecta a los 

monumentos históricos como: Parroquias, calles emblemáticas, casonas, etc. que 

existen en la zona causando un deterioro y un olvido a causa de todo ello que se 

acontece.  Asimismo, para Facho (2022) la estructura de sector 1, puede 

mantener la arquitectura patrimonial, pero el desenlace social que se desarrolla 

en dicho lugar genera perspectivas negativas hacia el mismo espacio. 

La justificación teórica, es el primer criterio ya que se creó nuevos 

conocimientos en base a este estudio y a la vez refuerza las teorías acerca de las 

variables, la justificación metodológica mediante los instrumentos usados 

permitieron entender el tema de desvalorización, formulándose la ficha de 

observación, entrevista y encuesta los cuales ayudaron a analizar el problema, la 
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justificación socio económico y finalmente la justificación practica y social, los 

cuales por medio del problema evidenciado se ha podido analizar el rechazo que 

se manifiesta de diferentes maneras que se encuentran dentro de nuestro lugar 

de estudio. 

De tal manera, en base a la objetividad problemática que ocurre se formuló 

el problema general que fue ¿De qué manera la desvalorización del patrimonio 

histórico es generada por una Topofobia Urbana en el distrito de Cercado de Lima, 

Lima 2022?, Asimismo, se sostiene los problemas específicos, siendo el primero 

¿Como se relaciona el desinterés municipal con la percepción de inseguridad que 

genera la topofobia urbana?, el segundo fue ¿De qué manera se relaciona el 

déficit de identidad con el imaginario urbano que genera la topofobia urbana?, y 

por último el tercero fue ¿Como se relaciona el miedo y rechazo urbano con las 

amenazas físicas que genera la desvalorización del patrimonio histórico? 

Asimismo, la investigación planteó como objetivo general, Determinar 

cómo se relaciona la desvalorización del patrimonio histórico que es generada por 

una topofobia urbana en el Cercado de Lima, 2022. Como objetivos específicos, 

el primero fue disponer de qué manera se relaciona el desinterés municipal con 

la percepción de inseguridad que genera la topofobia urbana, en el segundo 

objetivo específico fue, identificar como se enlaza el déficit de la identidad con el 

imaginario urbano que genera la topofobia urbana, por último, y como tercer 

objetivo específico fue disponer de qué modo se relaciona el miedo y rechazo 

urbano con las amenazas físicas que genera la desvalorización del patrimonio 

histórico.  

Finalmente se planteó la hipótesis general que fue, la desvalorización del 

patrimonio histórico se relaciona con la generación de una topofobia urbana en el 

Cercado de Lima 2022.Como primera hipótesis específica indica que, el 

desinterés municipal se relaciona significativamente con la percepción de 

inseguridad que genera la topofobia urbana, la segunda hipótesis específica dice 

que, el déficit de identidad se relaciona significativamente con el imaginario 

urbano que genera la topofobia urbana y como tercera hipótesis específica, indica 

que, el miedo y rechazo urbano se relaciona significativamente con las amenazas 

físicas que genera la desvalorización del patrimonio histórico. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Mediante los antecedentes nacionales, tenemos a Casas (2017) en su 

tesis de maestría “Los imaginarios urbanos y el espacio público del área 

central de la ciudad de Huancayo” mencionó como finalidad general: 

Determinar la conexión del imaginario urbano en los habitantes huancaínos 

con el espacio público de la zona central en Huancayo. La metodología fue de 

diseño no experimental y el enfoque metodológico que toma la presente 

investigación es tanto cualitativa y cuantitativa utilizándose instrumentos como 

la ficha de observación, cuestionario, análisis sistemático mediante una 

documentación. Los resultados mostraron que el desarrollo de diversas 

actividades, generan una importancia mayor como campo antiguo de la 

ciudad, igualmente, se destaca las actividades recreativas. Finalmente, como 

conclusión el autor nos dice, que, la imaginación urbana ayuda en una 

variedad de ocasiones a decidir planificaciones que puedan ser usadas por 

los gobiernos de las ciudades en base a gustos o disgustos que los habitantes 

del lugar expresan con cierto aspecto de la ciudad.  

Salinas (2018) en su tesis de grado en Arquitectura, titulado “Imaginarios 

Urbanos en las estaciones ferroviarias de las provincias de Huancayo y Jauja 

– 2018”, mencionó como objetivo: Indicar la diversidad en medio del 

imaginario urbano en los paraderos de tren de los departamentos 

mencionados y conocer la diferencia del ámbito de los paraderos ferrovial. La 

metodología de la presente investigación tiene el enfoque cualitativo para 

poder indagar por medio de preguntas a los habitantes. Los efectos 

demostraron una existencia de enlace significativo de lo expuesto por lo que, 

los imaginarios urbanos influyen directamente sobre las actitudes de las 

personas, finalmente como conclusión es importante tener la indagación 

primordial para conocer las emociones de los individuos con base a sus 

experiencias, recuerdos, gustos y anhelos. Debido a que, se ofrece reevaluar 

la autenticidad y conservar la historia poblacional como algo histórico. 

De tal manera, Munives (2019) en su en su tesis de Grado Académico de 

Maestro en Gestión Cultural Patrimonio y Turismo titulado “Propuesta de 

conservación del patrimonio arquitectónico comprendido en el eje turístico 

cultural de las avenidas 9 de diciembre y 28 de julio en la ciudad de Ayacucho 

para la mejora del turismo de la ciudad – 2018”, planteó como finalidad 
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plantear mantener el patrimonio arquitectónico del eje del turismo cultural con 

el propósito de aumentar el turismo en la urbe de Ayacucho. El desarrollo 

metodológico de averiguación se apoyo en el tipo sustantivo, de diseño no 

empírico, enfoque mixto y de grado descriptivo en el cual se utilizaron 

entrevistas, encuesta y ficha de observación. Los resultados mostraron la 

recuperación de los espacios por medio de construcciones y saneamientos en 

el sector, asimismo fueron utilizados actividades de interacción para así 

mantener una relación con la población. Finalmente se concluye que la 

importancia de conservar el patrimonio arquitectónico del centro histórico de 

Ayacucho se generó a través de la creación de identidad y valorización tanto 

de los pobladores como de los visitantes. 

Así también, según Challa (2018) en su tesis de maestría “La inseguridad 

ciudadana y la percepción de inseguridad en distrito de Pocollay, 2018” para 

la escuela de postgrado Universidad Cesar Vallejo. Mencionó como finalidad: 

Establecer la conexión entre inseguridad ciudadana y su interpretacion en el 

distrito de Pocollay y también la relación entre estado delictivo y fenómenos 

del lugar. La siguiente investigación tiene una metodología aplicada, de diseño 

experimental, de enfoque cuantitativo y cualitativo. Los resultados mostraron 

mediante el análisis la conexión que hay en la inestabilidad de seguridad y 

percepción de inestabilidad de seguridad que tiene las personas, ya que, el 

45% tiene miedo por los robos. Finalmente, como conclusión se define que, 

dado que la garantía de seguridad es un problema mientras la sociedad lo 

requiera, los derechos se pueden hacer cumplir, incluido la consideración a la 

pertenencia, y es relevante para la actividad económica, por lo que se debe 

efectuar una política pública eficaz. 

Brito (2021) quien en su tesis de maestría titulada “Barranco imaginado. 

Construcción y transformación de los imaginarios urbanos de los habitantes 

de Barranco” para lograr su titulación en la Universidad Católica del Perú, 

mencionó como objetivo: Adentrar en la indagación de estas modificaciones y 

su interacción con las probables reestructuraciones de imaginarios personales 

y usuales. Por esto, ha sido primordial detectar a los participantes diferentes 

que intervienen en la interpretación del distrito. La metodología fue 

estructurada bajo un proceso de enfoque cualitativo, tipo sustantivo, de nivel 

causal y método inductivo. Los resultados manifestaron que mediante los 
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análisis se permitió visualizar la compleja situación que tienen los espacios 

históricos. Finalmente se concluye describiendo que, es relevante observar 

cómo los hábitos y destrezas de los residentes de Barranco y cualquier cosa 

que les ayude a comprender el espacio que habitan, podría verse influenciado 

o remodelado, y qué efectos podrían tener estos cambios para los vecinos del 

lugar. 

En cuanto a los antecedentes internacionales, Mape y Avendaño (2017) 

en su artículo científico titulado “Topofobias e imaginarios del miedo sobre el 

espacio urbano de la localidad de Fontibón, Bogotá, Colombia” tuvo como 

objetivo nos menciona que “las manifestaciones del delito tienen una lógica 

frecuente desde los sitios o zonas en que dichos se muestran, situación que 

ha llevado a la configuración de imaginarios de temor y topofobias en la 

población residente.  La metodología usada en la indagación ha sido de tipo 

aplicada, de enfoque cualitativo, las herramientas usados fueron la ficha de 

observación, planimetría y documentos. Los resultados mostraron de manera 

comprensiva las interrelaciones de coincidencia o divergencia de estas 2 

perspectivas y el cual comprende esos recursos espaciales y territoriales que 

configuran los actos criminales, atentados y de la sensación de la urbe de 

Fontibón en Bogotá. Al final, como conclusión para contrastar la mirada oficial 

de la estabilidad urbana, soportada en las cifras sobre delitos (contra la vida y 

el patrimonio), los imaginarios y la percepción que poseen los habitantes sobre 

los espacios son inestables en la metrópoli.  

Por otra parte, a, Cabrera (2018) en su tesis de investigación de Grado 

Académico de Doctorado Historia y Artes titulado “El patrimonio arquitectónico 

y fortificaciones en Cartagena de Indias. Identidad, significado cultural y 

prospectiva”, con el objetivo de ofrecer un enfoque integrado para la 

preservación del patrimonio y la identidad, que contribuya a su protección y 

promueva relaciones armoniosas entre el territorio, la población y la 

construcción de edificios culturales urbanos. La metodología empleada para 

esta investigación fue de tipo aplicada, cuyo progreso se demuestra mediante 

el estudio de documentación y entrevistas a expertos, investigaciones. Los 

frutos obtenidos demostraron que la estructura y los grados de análisis se 

encuentran avanzados y esto permite que la ciudad mantenga su identidad, 

de esta forma se concluyó que el patrimonio urbano fue seccionado y dividido 
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de formas deferentes, presentado como un fruto mercantil que perdió la 

suficiencia de gestión patrimonial y se orientó hacia intereses personales. 

Guerra (2020) en su tesis para optar para el grado de magíster “Propuesta 

de un imaginario urbano a partir de la densificación y revitalización del centro 

histórico de Santiago” tesis para optar por el grado de Magíster en Proyecto 

Urbano presentado a la Escuela de Arquitectura “facultad de arquitectura, 

diseño y estudios urbanos” mencionó en su finalidad general: Ofrecer una 

iniciativa utópica para la densificación y formalización del campo histórico de 

Santiago, produciendo una controversia y reflexión alrededor de la manera de 

desarrollo de la metrópoli, a partir de lo heredado y lo futuro.  La investigación 

fue tomada por un enfoque cualitativo realizado en la población del lugar. Se 

llegó a la conclusión que: La utopía para implantar una crítica y reflexión sobre 

el futuro de la ciudad, además de que sea sujeta a formar parte del transcurso 

del proyecto urbano, necesita estar contextualizada en un área y una época, 

que responda desde los recursos urbanos existentes, y que exprese una 

colaboración para tener una mejor calidad de vida en las personas. 

Por otro lado, Šimáček et al. (2020) en su artículo científico “To fear or not 

to fear? Exploring the temporality of topophobia in urban environments” el 

objetivo de la investigación está enmarcada en entender el espacio y los 

comportamientos que se generan por parte de la población. Asimismo, la 

metodología fue de enfoque cualitativo, de método inductivo, ya que se 

realizaron análisis documentales, fichas de observación y entrevistas los 

cuales permitieron, entender la topofobia. Los resultados evidenciaron que la 

topofobia es bien conocido en la geografía desde hace décadas. Un lugar que 

inspira miedo en las personas, se puede encontrar en casi todas las ciudades 

la percepción del miedo dentro de un entorno urbano muestra una cierta 

concentración espacio-temporal y, a menudo, está representado por el miedo 

al crimen. Finalmente se concluye que, el significado de los lugares 

topofóbicos, sin embargo, derivados de la experiencia del miedo al crimen 

cambian con el tiempo y, por lo tanto, pueden alterar los patrones habituales 

de comportamientos de la población en relación con el tiempo (en el momento 

del día y en períodos más largos) y el espacio. Por lo tanto, una comprensión 

espacio-temporal de estos cambios es crucial para los tomadores de 

decisiones locales. 
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Además, Lopera y Santana (2021) en su artículo científico sobre los 

“Imaginarios urbanos-rurales en el barrio El Salado de Ibagué, Colombia” el 

objetivo fue abordar, temas importantes acerca de los procesos de 

apropiación y fragmentación de la zona histórica. Asimismo, examinar los 

imaginarios urbanos inventados por los habitantes de Ibagué.  La indagación 

ha sido de enfoque mixto, de diseño no empírico, se hizo una encuesta como 

herramienta las encuestas fueron 336 llevadas a cabo a los pobladores de 

toda la ciudad de Ibagué, sin embargo, para esta indagación se tomaron solo 

las alusiones concretas del sitio. Los resultados mostraron que, de esta 

indagación se registraron datos estadísticos relevantes como base para 

identificar las percepciones imaginadas del barrio El Salado, asimismo, se 

permitió hacer un acercamiento al barrio proponemos que el enfoque sea 

desde los imaginarios urbanos, es decir, desde el tamaño subjetiva de los 

pobladores, de las personas que hacen uso del espacio, se apropian y a la 

vez lo construyen socialmente. Al final se concluye que, la comprensión 

simbólica personal y colectiva de las naciones urbanos caracterizan el uso de 

los espacios, por otro lado, destacan el valor histórico de la zona. 

 

Con respecto a las teorías estas inician de las variables desvalorización 

del patrimonio histórico y topofobia urbana, de tal manera que se puede definir 

desvaloración del patrimonio desde el punto de vista de Santander (2017) la 

devaluación del patrimonio se define como el impacto de los peligros y riesgos 

provocados por el hombre, naturales o urbanos sobre el patrimonio cultural, 

que resultan en daños, destrucción o pérdida permanente del patrimonio 

tangible. De tal manera Llanos et al. (2020) definen como la asociación de los 

múltiples problemas que destruyen progresivamente el patrimonio material 

inmueble. Para (Flores, 2022) la desvalorización del patrimonio es el resultado 

del abandono que se le da al espacio, por medio de la exclusión y los 

planteamientos urbanos que se realizan. 

 

De tal manera, la indiferencia política, Según Soto (2020) define el 

“indiferencia política” como estado político, no tiene sentido fortalecer políticas 

patrimoniales inclusivas y difundir la cultura para promover la apropiación 

democrática en las comunidades locales. 
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Por consiguiente, el déficit de autenticidad Patrimonial, según Llanos et al. 

(2020) define, “déficit de autenticidad Patrimonial” como la carencia de 

identificación de una comunidad con su legado cultural, así como la falta de 

valor y respeto a los espacios que forman parte del patrimonio. 

 

Así mismo, intimidaciones físicas al patrimonio, según Llanos, et al. (2020) 

define, "intimidaciones físicas al patrimonio" como elementos de vandalismo, 

que son el daño físico a los bienes inmuebles por procesos naturales y la 

destrucción por causas antropogénicas y la urbanización descontrolada del 

entorno circundante. del patrimonio cultural y su valor. 

Como segunda variable se tiene a topofobia urbana y según Mape y 

Avendaño (2017) la Topofobia es la interacción de rebote y desinterés hacia 

los sitios, es aquella percepción negativa que puede convertirse hasta el 

miedo. De tal manera también, Medel y Montre (2018) menciona que la 

topofobia urbana asociada a la construcción de vínculos con el lugar la cual 

puede llegar a ser de un rechazo hacia el lugar.  

De tal manera, la percepción de inseguridad, según Challa (2018) 

menciona que la estabilidad urbana tiene mucho costo, y que todos somos 

espectadores que la inseguridad ciudadana en dichos últimos días se ha 

aumentado; grescas callejeras, pandillaje, asaltos, violaciones, drogadicción, 

maltrato familiar, e sugiere que en otros términos como resultado de la 

carencia de trabajo y trabajo en los individuos, para contradecir este suceso, 

es necesario tener una buena estabilidad ciudadana que realice participe de 

todos sus actores e relacionados, que van a permitir tener una estrategia 

efectivo de estabilidad ciudadana y que minimizar los niveles de la 

delincuencia. 

Según Lopera Molano y Santana (2021) los ficticios urbanos son modelos 

de aproximación que mantiene el modelo de localidad soñada, en esta 

situación lo imaginado es dominante y se encarna en un objetivo o espacio 

físico de la localidad la cual preserva, los lugares que albergan historia desde 

el recuerdo de lo que son ahora y lo que fueron antes. 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

 La investigación perteneció al tipo sustantiva explicativa, ya que, se 

pretendió describir y explicar los sucesos problemáticos que existen, con el cual se 

pudo acceder a obtener nuevos conocimientos sobre la topofobia y la 

desvalorización del patrimonio. Que fue en base a acontecimientos o eventos que 

se desarrollan en la zona 1 de Cercado de Lima. En la que se recolectó datos de 

la zona de estudio con técnicas como la observación, se reflejó como se muestran 

y desenvuelven los hechos en el lugar, así estableciendo particularidades e 

información con las cuales se contestó la interrogante de porque el fenómeno tiene 

dichas particularidades.   

3.1.2. Diseño de investigación  

Además, la presente investigación fue de diseño no experimental, ya que 

en la cual no se interfirió en su desarrollo ni se tuvo algún control, por esta razón 

se aplicó este diseño. Se estudió las particularidades de la desvalorización del 

patrimonio histórico y así también los sucesos dañinos que han aparecido y 

aconteciendo como son los problemas delictivos como la drogadicción, 

delincuencia, vandalismo y la prostitución que se presencia en la zona generando 

una degradación que viene ocurriendo de años anteriores. 

3.1.3 Enfoque de investigación 

Y a su vez poseerá un enfoque mixto, se buscó analizar las variables 

Desvalorización del patrimonio histórico y Topofobia urbana, las cuales se 

elaboraron a través del programa Atlas ti 9, para conectar a los resultados que se 

alcanzaron mediante la acumulación de datos cuantitativos y cualitativos por 

medio de herramientas aplicados a la población específica, los cuales se 

asimilaron para interpretarlos en el programa MAXQDA, es por ello que se realizó 

una investigación mixta. 
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3.1.4. Nivel de investigación 

Así mismo, El nivel fue explicativo-causal, en el cual se especificó la 

sucesión de causa-efecto en las variables de desvalorización del patrimonio 

histórico y topofobia urbana en cuanto a la población objetivo y los fenómenos 

que ocurren en la zona 1 de cercado de lima, de esta manera de identificar el 

impacto entre ambos variables. 

3.1.5. Tiempo o corte 

Presentará un corte transeccional explicativo causal, ya que se visualizó, 

valoró y examinó la zona de estudio con el cual se logró recolectar datos en un 

único periodo de duración para así investigar el efecto entre las variables de 

interés, donde se tomaron en cuenta diferentes situaciones problemáticas.    

3.1.6. Método de Investigación  

 La metodología empleada en la presente investigación fue el método 

híbrido, donde el método inductivo los investigadores fueron el conducto en el cual 

los participe dieron su parecer para así lograr examinarla, y como método 

deductivo el cual está orientado al avance teórico de los descubrimientos de la 

problemática desde las bases teóricas.  

 
3.2. Variable y operacionalización 
 

Definición conceptual Topofobia urbana 

La Topofobia es la relación de rechazo y desapego hacia los lugares, es 

aquella sensación negativa que puede llegar hasta el temor”. Mape y Avendaño 

(2017) 

Definición operacional Topofobia urbana (cualitativo) 

La topofobia urbana se caracteriza por medio de tres dimensiones las 

cuales son borde sensorial, miedo y rechazo urbano e imaginario social, estos se 

encuentran distribuidos en dimensiones y cada uno mantiene 3 indicadores. Los 

cuales fueron operacionalizados mediante la escala ordinal y se utilizó las 

alternativas Likert. (Ver anexo-Tabla 9) 
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Definición conceptual Patrimonio histórico 

El patrimonio histórico “es el conjunto de las obras del hombre en las cuales 

una comunidad reconoce sus valores específicos y particulares y con los cuales 

se identifica”. Fernández (2020) 

Definición operacional Patrimonio histórico (cuantitativo) 

El Patrimonio histórico se operacionalizó por medio de tres dimensiones 

las cuales son historia, sociedad y conservación estos se encuentran distribuidos 

en dimensiones y cada uno mantiene 3 indicadores. Los cuales fueron 

operacionalizados mediante la escala ordinal y se utilizó las alternativas Likert. 

(Ver anexo-Tabla 9) 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 
 
3.3.1. Población  

Según Carrasco (2005) es el conjunto de unidades de análisis que 

pertenecen al ámbito espacial en donde se llevó a cabo el trabajo de 

investigación. Por ello El universo de la investigación estuvo conformada por los 

habitantes del distrito de Cercado de Lima   

 
Teniendo como criterios de inclusión para los habitantes participantes la 

conforman solo los residentes del sector 1 de cercado de lima, contando a los 

pobladores mayores de 15 años hacia adelante, pues son la población con mayor 

posibilidad de observar estos problemas como son los residentes del lugar de 

estudio.  

 

Por otra parte, como criterios de exclusión, a personas menores de 15 años 

debido a que son necesarias supervisión de un adulto para realizar dichos 

cuestionarios o algún otro instrumento de recolección de datos, como también a 

los habitantes que no son residentes del lugar y/o turistas. Dicha población está 

conformada por 4392 habitantes según Sigrid en el 2017 y aplicando la fórmula 

de crecimiento y el cual nos indica que tendrá un crecimiento poblacional 

estimado para el año 2022 asciende a 5911 habitantes. (Figura 3, 4) 
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3.3.2. Muestra 

La población Conocida permitió calcular la ejemplar de acuerdo a la 

fórmula finita o conocida, la cual dio como resultado 395 habitantes del sector de 

estudio. 

Figura 1 Fórmula para calcular el tamaño de la muestra  
 
                                                        
Reemplazando variables: 

 
 

            1.962(0.5).(0.5) =325 
 
 

(5911-1) 0.042+2.062(0.5).(0.5) 

 

 

3.3.3. Muestreo 

El muestreo es no probabilístico, muestra intencionada ya que 

seleccionaremos bajo propio criterio a la población que ayudará a la investigación 

ya que todos los habitantes no tienen la misma probabilidad de incluirse en la 

muestra. Por esta razón se escogió al grupo de Facebook “Vecinos Cercado de 

Lima”. Agregando a las peculiaridades que se necesitan para la muestra, se 

tendrá en cuenta en aquellos residentes del sector 1, donde las preguntas por 

medio de un filtro en el instrumento de recolección de información se realizará la 

elección de los sujetos de utilidad para la investigación. Por lo cual, se apartará a 

los menores de 15 años, puesto que hace falta la vigilancia de un adulto para 

realizar la encuesta, y a los visitantes de distritos vecinos y/o turistas.    
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 Figura 2 Grupo Facebook “Vecinos Cercado de Lima” 

Nota. Recuperado de Facebook. 

 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 

Técnica 1: Observación  

En la técnica para la recolección de datos se visitó el lugar de estudio donde 

se pudo estudiar la situación problemática, en donde se adquirieron fotos para la 

elaboración de un repertorio fotográfico, solo se observó y descubrió los problemas 

en apoyo al objetivo de investigación en el sector 1 de Cercado de Lima, tomando 

en cuenta las dos variables como punto de inicio. 

Instrumento: Fichas de observación 

Las fichas de observación las cuales se hicieron de forma presencial ya 

que se tomó en cuenta las peculiaridades más habituales en la zona de estudio. 

(Ver anexo-Fichas de observación) 

Técnica 2: Encuesta  

Se tomó en cuenta esta técnica la cual se realizó a los residentes de la zona 

de investigación, con el fin de recolectar la información necesaria con respecto al 

fenómeno de estudio y de esta forma poder reforzar la investigación. 
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Instrumento: Cuestionario 

El instrumento cuestionario fue mediante la recaudación de datos de forma 

digital a través de Google Forms, el mismo, fue repartido en los diferentes grupos 

existentes a través de las redes sociales como Facebook con el objetivo de 

entender un juicio más amplia y justificable de los habitantes sobre la 

desvalorización del patrimonio histórico y la topofobia urbana. Estas interrogantes 

fueron realizadas gracias a la delimitación de indicadores e índices en nuestra 

matriz.  

 

Confiabilidad 

La confiabilidad se efectuó del Test (Prueba piloto) y el Retest con 20 

residentes del Cercado de Lima del Sector 1, siendo el resultado de confiabilidad 

de Pearson de 0.68, siendo muy confiable dentro del baremo. 

 

Tabla 1 Rango de confiabilidad del Alfa de Cronbach 

Nota. Elaboración propia, 2022. 
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Tabla 2 Tabla de 
varianza 

   
RETEST TEST   

 
SUMA SUMA VARIANZA TOTAL 

 
69 86 155 

 
78 83 161 

 
79 57 136 

 
82 80 162 

 
83 82 165 

 
81 82 163 

 
83 81 164  
80 80 160 

 
78 90 168 

 
83 72 155 

 
78 78 156 

 
80 88 168  
78 87 165 

 
76 65 141 

 
82 72 154 

 
84 79 163 

 
86 80 166 

 
82 90 172 

 
84 88 172 

 
82 88 170 

 
13.14 68.94 87.75 

 

Nota. Elaboración propia, 2022 
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3.5. Procedimiento 
 

En cuanto al procedimiento de la investigación, se comenzó con el 

planteamiento del problema, objetivos e hipótesis, asimismo, se establecieron 

teorías y antecedentes para poder utilizarlo en el capítulo de Discusión. Se 

estableció la metodología utilizada, la estimación de la población actual 2022, la 

muestra de 325 participantes. Asimismo, se definió las herramientas utilizadas, los 

cuales fueron el cuestionario y ficha de observación ya que la investigación tiene 

un enfoque mixto. Los resultados se obtuvieron después del análisis de Test y re 

test- generándose los datos correlacionales de Rho de Pearson, tablas descriptivas 

porcentuales los cuales respondieron al objetivo e hipótesis general como también 

a los específicos. Por último, se determinó las discusiones de los resultados con el 

marco teórico y por último se generaron las conclusiones y recomendaciones. 

 

3.6.  Método de análisis de datos 

Para la investigación de información se emplea el método general dialecto 

el cual se usa para estudiar los fenómenos de la realidad social y su pensamiento. 

El método el cual empleó en el estudio fue la recaudación y el pensamiento 

de datos. En el caso de la recolección se realizaron distintas técnicas e 

instrumentos como las encuestas y las fichas de observación. Además, para 

poder procesar la información obtenida se usaron programas como (Atlas ti 9) y 

(SPSS.25). 

3.7. Aspectos éticos  

Los criterios establecidos para los aspectos éticos están regidos de acuerdo a las 

normas RVI N° 110-2022-VI-UCV y a los reglamentos internacionales, los cuales 

se describen de la siguiente manera:  

El respeto a la persona estuvo dirigido por medio del consentimiento informado, 

explicándose los procesos de análisis que se realizaron, asimismo el anonimato 

fue otro criterio importante para poder mantener a los participantes bajo la 

confianza brindada a los investigadores. Por otro lado, la justicia fue el criterio 

utilizado en la investigación debido a que se buscó reducir el daño o equivocación 

que vulnere los derechos y respeto de los implicados en este estudio. Finalmente, 

de acuerdo a los criterios de la guía de investigación se siguieron los lineamientos 

planteados. 
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IV. RESULTADOS 
  

Resultados cuantitativos 

 En esta parte, se desarrolló los resultados que se obtuvieron por la 

encuesta en el Cercado de Lima del sector 1 en donde se formularon 18 preguntas 

a los residentes del distrito, en donde los ítems encontrados fueron procesados por 

medio del programa SPSS.25. 

hipótesis general  

La desvalorización del patrimonio histórico se refiere de modo importante con la 

generación de una topofobia urbana en el Cercado de Lima 2022. 

Tabla 3: Coeficiente de correlación de Rho Spearman 
 

desvalorización del 
patrimonio 
histórico 

topofobia 
urbana 

Rho de 
Spearman 

desvalorización 
del patrimonio 
histórico 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,506** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 325 325 

topofobia urbana Coeficiente 
de 
correlación 

,506** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 325 325 

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

 

De acuerdo a la tabla 3 se ha podido evidenciar que, existe una conexión 

significativa de 0,506 entre las variables desvalorización del patrimonio histórico 

y la topofobia urbana que se desarrolla en el sector 1 del distrito de Cercado de 

Lima. Por lo que se ha podido aceptar la hipótesis planteada. 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

hipótesis específica 1 

El desinterés municipal se enlaza significativamente con la percepción de 

inseguridad que genera la topofobia urbana en el sector 1 del distrito de Cercado 

de Lima 2022. 

Tabla 4: Coeficiente de correlación de Rho Spearman 
 

El desinterés 
municipal 

percepción 
de 
inseguridad 

Rho de 
Spearman 

El desinterés 
municipal 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,566** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 325 325 

percepción de 
inseguridad 

Coeficiente de 
correlación 

,566** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 325 325 

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

 

De acuerdo a la tabla 4 se ha podido evidenciar que, existe una conexión 

significativa de 0,566 entre la dimensión desinterés municipal de la variable 

desvalorización del patrimonio histórico y la dimensión percepción de inseguridad 

de la variable topofobia urbana que se desarrolla en el sector 1 del distrito de 

Cercado de Lima. Por lo que se ha podido aceptar la hipótesis planteada. 
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Hipótesis específica 2 

El déficit de identidad se relaciona significativamente con el imaginario urbano que 

genera la topofobia urbana en el sector 1 del distrito de Cercado de Lima 2022. 

Tabla 5: Coeficiente de correlación de Rho Spearman 
 

Deficit de 
identidad 

Imaginario 
urbano 

Rho de 
Spearman 

Deficit de 
identidad 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,402** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 325 325 

Imaginario 
urbano 

Coeficiente de 
correlación 

,402** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 325 325 

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

 

De acuerdo a la tabla 5 se ha podido evidenciar que, existe una conexión 

significativa de 0,402 entre la dimensión déficit de identidad de la variable 

desvalorización del patrimonio histórico y la dimensión imaginario urbano de la 

variable topofobia urbana que se desarrolla en el sector 1 del distrito de Cercado 

de Lima. Por lo que se ha podido aceptar la hipótesis planteada. 
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Hipótesis específica 3  

El miedo y rechazo urbano se relaciona significativamente con las amenazas 

físicas que genera la desvalorización del patrimonio histórico. 

Tabla 6: Coeficiente de correlación de Rho Spearman 
 

Miedo y 
rechazo urbano 

Amenazas 
físicas 

Rho de 
Spearman 

Miedo y rechazo 
urbano 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,403** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 325 325 

Amenazas físicas Coeficiente de 
correlación 

,403** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 325 325 

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

 

De acuerdo a la tabla 6 se ha podido evidenciar que, existe una relación 

significativa de 0,403 entre la dimensión miedo y rechazo urbano de la variable 

topofobia urbana y la dimensión amenazas físicas de la variable desvalorización 

del patrimonio histórico que se desarrolla en el sector 1 del distrito de Cercado de 

Lima. Por lo que se ha podido aceptar la hipótesis planteada. 
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Tabla 7: Cuadro de resumen del cuestionario 

ID PREGUNTAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 La percepción de inseguridad que tienen las 
zonas de patrimonio en mal estado, no genera 
un rechazo del lugar donde se encuentran. 

Totalmente 
desacuerdo 

65 % 

2 La pérdida de interés hacia el patrimonio 
produce un olvido sobre ella, causando una 
desvalorización. 

De acuerdo 55 % 

3 Los conflictos sociales dentro de la comunidad 
crean sitios de riesgos al no estar en unión ante 
cualquier problema delictivo 

Totalmente de 
acuerdo 

55 % 

4 La inseguridad ciudadana no se manifiesta con 
el aumento de los problemas delictivos como la 
prostitución y delincuencia en la comunidad. 

Totalmente 
desacuerdo 

55 % 

5 El imaginario urbano creo una falsa realidad al 
no ser de la misma manera que tu imaginas un 
lugar 

De acuerdo 55 % 

6 La desunión social genera que la comunidad 
este en un constante conflicto dentro de ella  

De acuerdo 55 % 

7 Los miedos urbanos generan un rechazo hacia 
la comunidad, como también a todo lo que lo 
conforma. 

Totalmente de 
acuerdo 

60 % 

8 El miedo y rechazo crea una idea errónea de la 
comunidad, la cual genera malas 
interpretaciones dentro y fuera del lugar. 

De acuerdo 60% 

9 La percepción negativa de un lugar generará 
diversos peligros y amenazas. 

Totalmente de 
acuerdo 

55 % 

10 La amenaza causada por el hombre 
(vandalismo, saqueos, etc.) no genera una 
degradación del patrimonio histórico. 

Totalmente 
desacuerdo 

55 % 

11 Las amenazas urbanas por la contaminación de 
suelo (basura, desechos, etc.) genera un daño 
a los inmuebles con valor histórico. 

De acuerdo 65 % 

12 Las amenazas naturales que son generadas 
por los derrumbes ponen en peligro a los 
inmuebles de valor histórico. 

Totalmente de 
acuerdo 

65 % 

13 El aprendizaje del patrimonio histórico es 
deficiente a la poca difusión que se tiene de ella. 

De acuerdo 65 % 

14 La falta de identidad cultural pone en peligro el 
valor histórico generando una desvalorización 
de patrimonio inmueble. 

Totalmente de 
acuerdo 

65 % 

15 La identidad patrimonial no pierde 
reconocimiento de valor histórico por causa de 
los fenómenos delictivos. 

Desacuerdo 65 % 

16 La participación ciudadana con planeación y un 
objetivo en común, podría ayudar al patrimonio 
histórico con los problemas que acontecen 
actualmente. 

Totalmente de 
acuerdo 

55 % 

17 Las instituciones encargadas de los patrimonios 
históricos previa coordinación podrían tomar 
acciones ante los problemas que acontecen hoy 
en día. 

De acuerdo 60 % 

18 El desinterés político hacia el patrimonio 
histórico es reflejado por la falta de autoridades 
públicas. 

De acuerdo 55 % 

 

En la tabla 7 se puede evidenciar las respuestas obtenidas por los 

participantes. Visualizándose que la gran mayoría de encuestados consideran 

estar entre totalmente de acuerdo y de acuerdo con respecto a las variables y 
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dimensiones expuestas. Por lo que se sobre entiende que la desvalorización del 

patrimonio histórico se encuentra afectado por las actividades o topofobias que 

existen en el lugar. 

 

Tabla 8: Conclusión de tipo de población participante. 

 

Finalmente, en la tabla 8 se describe las características de las personas que 

fueron utilizadas para las encuestas. 

 

Tipo de población participante en la encuesta electrónica 

(Ver anexo – Figura 9 a 13) 

ítem Conclusión 

Sexo La participación de las encuestas fue conformada por hombres con 
un 45%, mujeres con un 55%, por lo que se ve que la mayor 
participación de las encuestas fue por parte de las vecinas de la 
zona. 

Grupo 
etario 

El 35% de participantes fue de edad entre 25 – 34 años, el 10% 
afirmó ser jóvenes de 18 – 24 años, el 20% afirmó que son adultos 
de 45 – 65 años de edad y el 25% afirmó ser de la edad de 35 – 44 
años. Lo que permite inferir es que los adultos están más 
dispuestos en participar y aportar en datos específicos como 
experiencia de usuario. 

Estado civil El 40% afirmó ser de estado soltero, el 35% declaro estar casado, 
el 20% resultaron ser participantes viudas y el 5% fueron personas 
divorciadas. Lo que permite identificar es que la mayor parte de 
apoyo fue por personas salteras. 

Nivel 
educativo 

El 35% afirmo tener un nivel Superior Universitario, con una 25% 
con un nivel secundario completo, 20% el nivel superior no 
universitario y con un 5% un nivel de posgrado. Se puede deducir 
que más de la mitad de los encuestados tienen una carrera 
profesional y una proporción menor sólo tiene estudios básicos.  

Residentes 
del 
Cercado 
de Lima 

El 100% afirmó vivir en el distrito de Cercado de Lima, eso quiere 
decir que, la participación de la encuesta fue realizada por los 
vecinos y residentes de la zona 1. 

 
Nota. Fuente propia 
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Resultados cualitativos 
 
 

Dependiendo de la técnica de observación, la información se puede obtener 

desde la perspectiva del investigador. Así mostrando el comportamiento y la 

interacción que hay con el caso de estudio. Se visitó el sitio de estudio y atreves 

de registros fotográficos y toma de notas se especificaron los sucesos y cualidades 

en la zona 1 de Cercado de Lima. 

 

 Es así como se observó en la ficha N° 1 se observó cómo los fenómenos 

delictivos mencionados están por casi todos lados y a todas horas, la cual trae 

consigo una mala perspectiva de lo que es el centro histórico de Lima. Además, en 

la ficha N°2 se muestra imágenes de como las calles han sido tomadas por 

señoritas que ofrecen sus servicios (prostitución), los cuales traen consigo otros 

problemas consigo como la delincuencia y la drogadicción. 

 

 Así mismo en la ficha N°3 se muestra como la delincuencia no tiene horarios 

ya que en plena luz del día se puede observar este tipo de problemas y no hay 

autoridades cerca para poder frenar este problema. Además, en la dicha N°4, se 

observó el vandalismo que existe en el lugar pues algunas casonas con valor 

histórico presentan grafitis en su fachada así deteriorando más el patrimonio. 

  

  Por otra parte, en la ficha N°5 se observó la destrucción de las casonas con 

valor histórico ya que le hacen “mejoras” destruyendo todo el valor que tiene y 

agregando nuevos elementos fuera de lugar. Así también la ficha N°6 se puede 

observar cómo las autoridades tratan de frenar estos esto actos (prostitución) pero 

los que fomentan hacen casos omisos o solo se retiran momentáneamente y 

regresando después de un momento a lo mismo, al igual en la ficha N°7 podemos 

observar casonas que aún mantienen su infraestructura a la vez con su valor 

histórico a pesar del paso del tiempo se sigue manteniendo. 

 

 

 

 

 



25 
 

Interpretación del mapa semántico ATLAS Ti 
 

Según el análisis realizado (ANEXO-Figura 3) donde sobresale los códigos 

asociados al marco principal (topofobia y desvalorización): la desvalorización del 

patrimonio y topofobia urbana, y cómo a través de las dos variables, con el apoyo 

de herramientas, se forma una compleja red de sistemas que contiene e integra 

todos los nuevos códigos y términos estudiados. 

Como primer código se identificó la desvalorización del patrimonio, donde 

los datos obtenidos en base a investigaciones y entrevistas presentan 

subterminos que forman parte de esta; como son:  el déficit de identidad 

patrimonial, amenazas físicas y el desinterés municipal. La desvalorización del 

patrimonio es la resultado de todo los problemas que se acontece un patrimonio 

como el déficit de identidad las cual genera el descuido de estos inmuebles y a su 

vez su deterioro, el cual da pase a que se fomenten las amenazas físicas en ella, 

como son las amenazas antrópicas causas por el hombre como el vandalismo, 

las amenazas urbanas que pueden ser la contaminación a causa de basura u 

otros objetos y la amenazas naturales como son los sismos causas por la propia 

naturaleza. 

Respecto al segundo código la topofobia, donde se identifica el miedo y 

rechazo urbano, percepción de inseguridad y el imaginario urbano. Respecto al 

miedo y rechazo urbano se identifica una característica que va dentro de ella que 

es la percepción negativa, y esta muestra lo malo que piensa de algo o tiene una 

noción errónea de algo que le dijeron y a su vez la percepción de inseguridad 

tiene como una característica el rechazo el cual crea limites dentro de un lugar así 

generando divisiones dentro de ella misma y por último en lo que es imaginario 

urbano dentro de ella se encuentra la inseguridad ciudadana la cual hace que se 

aún más fuerte la mal imagen a causa de ella donde pueden tener malas 

perspectivas de ella por los problemas delictivos que hay o se ven en el lugar.  
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V. DISCUSIÓN

  En esta parte de la investigación, se explicó que, los problemas delictivos 

cada  vez  son más frecuentes  en  diferentes  partes, por  ello,  los  problemas 

identificados  al  inicio  de  este  estudio  y  la  pregunta  de  si Desvalorización  del 

Patrimonio es generado de una Topofobia Urbana dentro del distrito de Cercado 

de Lima, el descuido de los inmuebles con valor histórico ocasiona que cada vez 

estén  en  peor  estado de  conservación por  diversos  factores  ocasionando  su 

olvido y ya no tomándolos en cuenta dejándolos como cualquier otro inmueble, 

los cuales han sido provocados por diversos problemas delictivos que surgieron 

en esos lugar ya que han sido tomadas por personas donde ejercen actos ilícitos.

  Es por ello que la investigación mantiene la justificación de que, por medio 

de dichos  fenómenos  se  logra  tener  una  perspectiva  negativa  al  distrito  como 

centro  histórico,  por  otro  lado,  las  personas  que  suelen  visitar  los  lugares 

mencionados tienen miedo por ser asaltados, dañados y hasta perjudicar a sus 

familiares, asimismo, las  autoridades  dan  un  caso  omiso a  este  problema 

generado en  las  calles. Ante  lo  mencionado  se  realizó una  prueba  piloto 

denominada test y re test a 20 vecinos y visitantes de Cercado de Lima del sector 

1, con la intensión de poder generar una confiabilidad y validez del instrumento.

  En  cuanto  al objetivo  general, se  ha  podido  evidenciar  que,  se  alcanzó 

obtener la contrastación de la hipótesis planteada, ya que, de acuerdo a la tabla 

3 se ha podido evidenciar que, existe una relación conexión de 0,506 entre las 

variables  desvalorización  del  patrimonio  histórico  y  la  topofobia  urbana  que  se 

desarrolla en el sector 1, determinándose que existe un vínculo importante que 

se desarrolla en los espacios públicos. A causa de todo esto se ha generado una 

topofobia  evidenciándose  un  rechazo, como  lo  mencionan los  antecedentes 

Medel y Montre (2018) la topofobia asociada a la construcción de vínculos con el 

lugar la cual puede llegar a ser de un rechazo hacia el lugar. Es por ello que, en 

este apartado, Brito (2021) considera que la topofobia es una compleja situación 

que  debe  combatirse  con  actividades  recreativas,  ya  que  esto  cambiaria las 

rutinas y prácticas de los habitantes y generaría una mejor calidad de vida.

  Sin  embargo,  para Salinas  (2018) lo  mencionado  por  Brito,  es  proponer 

reevaluar  la  identidad para  así preservar  la  historia  de  la  población  como  algo
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cultural, lo cual no está mal, pero que se debe atacar directamente a los espacios, 

fomentando información de las vivencias antiguas, recuerdos y tradiciones, lo cual 

permitiría valorar estos espacios que hoy en día se encuentran excluidos. Por lo 

que, Munives (2019) de acuerdo a lo mencionado por los autores, enfatiza que, la 

importancia de conservar el patrimonio arquitectónico del centro histórico se inicia 

a través de la creación de identidad y valorización tanto de los pobladores como 

de los visitantes. 

Así mismo se pudo verificar por medio de la ficha de observación N°01 y 

02 como algunas calles han sido tomadas han sido tomadas por señoritas donde 

ofrecen sus servicios (prostitución), donde esto ha traído consigo diferentes 

problemas como la inseguridad ciudadana, por otra parte, en el instrumento que 

se utilizó a una población especifica evidencio que el 55% está totalmente de 

acuerdo y el 45% está de acuerdo de los encuestados que la inseguridad 

ciudadana se manifiesta a través del aumento de los problemas delictivo ya 

mencionados antes. Por otro lado, los documentos analizados evidencian que, no 

solo las personas con un alto nivel académico tienen en cuenta acerca de este 

problema si no que todos los que se encuentran en el sitio de estudio sin importar 

que nivel alcanzaron en sus estudios se percatan de todo lo que se acontece, 

hecho que facilita su comprensión de los problemas delictivos ocurridos, de tal 

manera también se corroboro que las personas perciben inseguridad en estas 

zonas y que esto está generando un rechazo por parte de las personas, así 

también una pérdida de interés hacia el patrimonio donde se está generando este 

tipo de acciones perjudiciales. 

En cuanto al objetivo específico 1, se ha podido evidenciar que, se alcanzó 

obtener la contrastación de la hipótesis planteada ya que, de acuerdo a la tabla 4 

se ha podido evidenciar que, existe una conexión significativa de 0,566 entre la 

dimensión desinterés municipal de la variable desvalorización del patrimonio 

histórico y la dimensión percepción de inseguridad de la variable topofobia urbana 

que se desarrolla en el sector 1, determinándose que, otro punto importante que 

se tiene acerca del problema en mención es que las autoridades tienen gran 

responsabilidad en ello, por lo que, el antecedente Challa (2018) afirma lo 

obtenido debido a que en su investigación, la relación entre la inseguridad y la 

percepción de inseguridad que tiene las personas, es de 45% ya que, las 

personas tienen miedo por los robos, esto muestra que las autoridades no están 
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realizando un trabajo adecuado. 

Por lo que, Cabrera (2018) considera importante el trabajo municipal ya 

que, esto permite que la ciudad mantenga su identidad, de esta forma se puede 

cuidar la historia, sin embargo, es importante mencionar que el patrimonio urbano 

en diferentes ocasiones es dividido y clasificado de formas diferenciadas, 

presentado como un producto comercial que perdió la capacidad de gestión 

patrimonial y se orientó hacia intereses personales. Asimismo, para Lopera y 

Santana (2021) la percepción de inseguridad genera una sensación simbólica 

personal y colectiva de los habitantes, vulnerando el valor histórico de la zona. 

En cuanto a la teoría Challa (2018) menciona que la seguridad ciudadana 

tiene mucho valor, e importancia, porque este beneficio genera en la población 

protección y ayuda en el desarrollo de la ciudad, sin embargo en la ficha de 

observación N° 4 y 5 se puede manifestar que, en las últimas décadas agrega; 

peleas callejeras, pandillas, asaltos, violaciones, abuso de drogas, violencia 

intrafamiliar y muestra que es el resultado del empleo y la falta de trabajo de las 

personas, para combatir esto, se necesita una buena seguridad ciudadana, 

involucrando a todos los actores y partes interesadas. permitirá la implementación 

de programas efectivos de seguridad pública y reducirá la tasa de criminalidad. 

En cuanto al objetivo específico 2, se ha podido evidenciar que, se alcanzó 

obtener la contrastación de la hipótesis planteada ya que, de acuerdo a la tabla 5 

se ha podido evidenciar que, existe una relación significativa de 0,402 entre la 

dimensión déficit de identidad de la variable desvalorización del patrimonio 

histórico y la dimensión imaginario urbano de la variable topofobia urbana que se 

desarrolla en el sector 1, estos resultados son corroborados por y Santana (2021) 

los cuales enfatizan que, la imaginación urbana es un enfoque que aboga por 

modelos imaginados de la ciudad en los que el imaginario es dominante y se 

materializa en el objetivo o espacio físico de la ciudad que lo captura, los lugares 

que albergan historia desde el recuerdo de lo que son ahora y lo que fueron antes.  

Por lo que, el antecedente Mape y Avendaño (2017) consideran que, la 

seguridad urbana afecta directamente la identidad de la zona, ya que esta se 

encuentra soportando en las cifras sobre delitos (contra la vida y el patrimonio), 

los imaginarios y la percepción que tienen los ciudadanos sobre los espacios son 

inseguros dentro de la localidad. Por otra parte, Casas (2017) menciona una 

solución próxima ante los problemas, en donde los imaginarios urbanos ayuda en 
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muchos casos a determinar estrategias que puedan ser utilizadas por los 

gobiernos de las ciudades en base a gustos o disgustos que los habitantes del 

lugar expresan con cierto aspecto de la ciudad. Por lo cual, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, en la ficha de observación N°3 y 6, se ha podido registrar 

información fotográfica acerca de estos problemas de imaginarios urbanos 

desarrollándose con total normalidad por las calles del sector 1, tal cual como lo 

menciona Soto (2020) el cual define el “desinterés” como a un estado político y 

social que tiene poca importancia en fortalecer normas y leyes inclusivas del 

patrimonio y difundir la cultura para fomentar la apropiación democrática por parte 

de su comunidad. 

En cuanto al objetivo específico 3, se ha podido evidenciar que, se alcanzó 

obtener la contrastación de la hipótesis planteada ya que, de acuerdo a la tabla 6 

se ha podido evidenciar que, existe una relación significativa de 0,403 entre la 

dimensión miedo y rechazo urbano de la variable topofobia urbana y la dimensión 

amenazas físicas de la variable desvalorización del patrimonio histórico que se 

desarrolla en el sector 1. Por lo que, la teoría de Flores (2022) considera que, el 

miedo y el rechazo, genera la desvalorización del patrimonio el cual es el 

resultado del abandono que se le da al espacio, por medio de la exclusión y los 

malos planteamientos urbanos que se realizan.  

Por otro lado, en cuanto al antecedente Šimáček et al. (2020) corrobora lo 

obtenido, debido a que, el significado de los lugares topo fóbicos, son derivados 

de la experiencia del miedo al crimen los cuales cambian con el tiempo y, por lo 

tanto, pueden alterar los patrones habituales de comportamientos de la población 

en relación con el tiempo (en el momento del día y en períodos más largos) y el 

espacio. Asimismo, Guerra (2020) considera una solución ante los problemas 

expuestos en donde, para entablar una crítica y meditación sobre el futuro de la 

metrópoli y sus fenómenos sociales, se debe conformar parte del proceso del plan 

urbano el cual fomente actividades recreativas, re estructuración de las zonas 

históricas, los cuales necesitan estar contextualizada en un lugar y un periodo, 

que responda a partir de los elementos urbanos existentes, y que formule una 

participación urbana que mejore la calidad de vida de los individuos. 

Una vez que los documentos, las herramientas y la evidencia primaria 

estén en su lugar, podemos mostrar las diferentes posiciones encontradas al 

buscar los datos y las diferentes posiciones de los investigadores sobre temas 
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relacionados, con el objetivo general de identificar cómo se relaciona la 

desvalorización del patrimonio histórico generada por una topofobia urbana en el 

Cercado de Lima, siendo Cercado de Lima uno de los distritos con mayor valor 

histórico dentro de la ciudad ya que cuenta con diversos lugar como así casonas 

con alto valor histórico,  el acceso a transformaciones en áreas patrimoniales con 

oportunidades de inversión ha supuesto en parte un quiebre en las tipologías 

urbanas y arquitectónicas que antecedieron a la modernización urbana, afectando 

significativamente el desarrollo social y económico de la ciudad y el medio natural 

de la ciudad. 
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VI. CONCLUSIONES  
 
 

En cuanto al objetivo general se puede concluir que, la desvalorización del 

patrimonio histórico es generada por la topofobia la cual se encuentra asociada a 

la construcción de vínculos de rechazo, actividades delictivas, etc. los cuales 

llegan a vulnerar la vida social y la estructura patrimonial, así también fomentan 

una pérdida de interés hacia el patrimonio donde cada vez por este tipo de 

acciones perjudiciales, incrementa el des uso de los mismos espacios. 

 

En cuanto al objetivo específico 1 se pudo concluir que, el desinterés 

municipal ha permitido que las personas puedan tener una percepción de 

inseguridad en el sector 1, ya que existen factores perjudiciales que generan 

daños sociales en la población del distrito del Cercado de Lima, por lo que, esto 

ha influido mucho en el desarrollo y valor histórico de las infraestructuras 

patrimoniales y de las autoridades. 

 

En cuanto al objetivo específico2 se pudo concluir que, el déficit de identidad 

se vincula directamente con los imaginarios urbanos por medio de los problemas 

desarrollados en el sector de estudio evidenciándose una topofobia urbana, 

asimismo, esto se puede inclinar a que, la falta de interacción y vínculos sociales 

influyan en la pérdida o déficit de identidad.  

 

Por último, en cuanto al objetivo específico 3, se pudo concluir que, el 

miedo y rechazo urbano se relaciona directamente con las amenazas físicas ya 

que, esto permite que la sociedad se vea vulnerada y la misma ocasione 

disturbios que genera la desvalorización del patrimonio histórico, describiéndose 

que, las sensaciones negativas tienden a ser ocasionadas por la población que 

realiza actos negativos y que sitúan en casi todo el sector 1. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 

En esta parte del capítulo se recomienda de acuerdo al objetivo general 

que, se puedan generar investigaciones los cuales puedan analizarse desde un 

enfoque cualitativo sistemático, para así obtenerse mejores datos acerca del caso 

de estudio. Asimismo, de acuerdo a los hallazgos encontrados sobre la topofobia 

urbana se recomienda a las autoridades que puedan evaluar la reestructuración de 

este sector de valor histórico, mediante actividades sociales y mejoramiento de la 

imagen urbana. 

 

En cuanto al objetivo específico 1, se recomienda que, se puedan realizar 

investigaciones acerca del desinterés municipal por medio de análisis a sus 

intervenciones a la zona histórica de Lima. Asimismo, de acuerdo a los hallazgos 

obtenidos, se recomienda que se realicen análisis sociales específicos sobre la 

percepción de inseguridad. 

 

En cuanto al objetivo específico 2, se recomienda que, en base al déficit 

de identidad se puedan realizar trabajos que ayuden a poder recuperar el valor del 

sector 1, asimismo para las siguientes investigaciones se recomienda que, se 

realicen estudios específicos sobre los imaginarios urbanos, y sus características. 

 

Finalmente, en cuanto al objetivo específico 3, se recomienda que, de 

acuerdo al miedo y rechazo urbano que se presenta en el lugar, se puedan realizar 

estudios de tipo aplicada los cuales tengan tiempo de análisis un aproximado de 1 

año para poder evidenciar el comportar de las personas, asimismo, con referente 

a las amenazas físicas, se puedan realizar trabajos municipales que contra resten 

estos problemas. 
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ANEXOS 
 

Tabla 9 Matriz De Categorización 

TITULO: “La Desvalorización del Patrimonio Histórico Generado por una Topofobia Urbana en el Cercado de Lima, 2022.’ 

Problema General Objetivo General 
Hipótesis 

General 
1. Categoria y sub categorias Instrumentos 

¿De qué manera la 

desvalorización del 

patrimonio histórico 

es generada por una 

Topofobia Urbana 

en el distrito de 

Cercado de Lima, 

Lima 2022? 

, Determinar cómo se 

relaciona la 

desvalorización del 

patrimonio histórico 

que es generada por 

una topofobia urbana 

en el Cercado de Lima, 

2022. 

la desvalorización del 

patrimonio histórico se 

relaciona con la 

generación de una 

topofobia urbana en el 

Cercado de Lima 2022. 

Variable 1 Dimensiones Indicadores Escala de Medición 

TOPOFOBIA 

URBANA 

Percepción de 

inseguridad 

Rechazo Ordinal 

Perdida de interés 

ORDINAL/LIKERT 

Totalmente de acuerdo 

(5) 

De acuerdo (4) 

Indeciso (3) 

En desacuerdo (2) 

Totalmente en 

desacuerdo (1) 

Entrevistas 

Ficha de observación 

Análisis documentario 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas Conflicto social 

¿Como se relaciona 

el desinterés 

municipal con la 

percepción de 

inseguridad que 

genera la topofobia 

urbana?, 

determinar de qué 

manera se relaciona el 

desinterés municipal 

con la percepción de 

inseguridad que genera 

la topofobia urbana  

a, el desinterés 

municipal se relaciona 

significativamente con 

la percepción de 

inseguridad que genera 

la topofobia urbana  

Imaginario urbano 

Inseguridad ciudadana 

Realidad 

Disociación 

Miedo y Rechazo 

urbano 

Miedos urbanos 

Miedo al delito 

Atribución 

¿De qué manera 

se relaciona el 

identificar como se 

relaciona el déficit de 

identidad con el 

el déficit de identidad 

se relaciona 

significativamente con 

2. Variable y dimensiones Instrumentos 

 Amenazas Físicas Antrópico ORDINAL/LIKERT 
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déficit de identidad 

con el imaginario 

urbano que genera 

la topofobia 

urbana? 

imaginario urbano que 

genera la topofobia 

urbana 

el imaginario urbano 

que genera la topofobia 

urbana 

 

DESVALORIZACIÓN 

DEL PATRIMONIO 

urbano 
Totalmente de acuerdo 

(5) 

De acuerdo (4) 

Indeciso (3) 

En desacuerdo (2) 

 

Totalmente en 

desacuerdo (1) 

Entrevistas 

Ficha de observación 

Análisis Documentario 

Natural 

Déficit de identidad 

patrimonial 

Difusión 

¿Como se 

relaciona el miedo y 

rechazo urbano con 

las amenazas físicas 

que genera la 

desvalorización del 

patrimonio histórico? 

 

determinar 

de qué manera se 

relaciona el déficit de 

identidad con el 

imaginario urbano que 

genera la topofobia 

urbana.  

 

el miedo y rechazo 

urbano se relaciona 

significativamente con 

las amenazas físicas 

que genera la 

desvalorización del 

patrimonio histórico. 

Patrimonio inmueble 

Identidad 

Desinterés municipal 

Organización 

Institución 

Participación ciudadana 

 

Nota. Cuadro de Matriz de Consistencia. Fuente: Elaboración por los autores 
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Tabla 10 Operacionalización De Categorización 

 

 
 
 

Nota. Cuadro de Operacionalización de Consistencia. Fuente: Elaboración por los autores. 
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Figura 3 Fórmula para hallar la tasa de crecimiento anual de la población 

 

r = (5911/ 4392)1/10 -1  

P₍₂₀₂₂₎ = 0.02 = 2%  

 
Pt: Población al año en el que se desea proyectar  

Po: Población en el último año de datos censales  

r: Tasa de crecimiento 

t: Cantidad de años entre el 2017 y 2022  

 

Nota. Fórmula recuperada del INEI y procedimiento propio 

 

Figura 4 Fórmula para actualización de la población al 2021 

Pt = P0 (1 + r) t                                         Reemplazando variables 

P= Población actual                               Pt (2022) =4392(1+0.02)15 

P0= Población inicial                               Pt (2022) =5911 Crecimiento 

t = Tiempo de años entre 2007 y 2022 

Nota. Fórmula recuperada del INEI y procesamiento propio. 
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Figura 5 Esquema Atlas ti 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Nota. Procesado en el software ATLAS ti 9, 2022. 
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Figura 6 Plano del distrito 

Recuperado de: https://www.munlima.gob.pe/images/PPRRD_de_Cercado_de_Limavf.pdf 

 

Figura 7 Sector de estudio 

Recuperado de: https://www.google.com/maps/place/Cercado+de+Lima/@-12.0552073,- 

77.0627323,14z/data=!3m1!4b1!4m5! 

3m4!1s0x9105c8db1e539667:0x4f45538aa07bda29!8m2!3d-12.046374!4d-77.0427934?hl=es 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.munlima.gob.pe/images/PPRRD_de_Cercado_de_Limavf.pdf
https://www.google.com/maps/place/Cercado%2Bde%2BLima/%40-12.0552073%2C-
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Figura 8 Población 

 

 
Recuperado de: http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/mapa

http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/mapa
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Figura 9 Formula finita para hallar la tasa de crecimiento anual de la población. 

 

Pt = P0 (1 + r) t 

P= Población actual 

P0= Población inicial 

r= Crecimiento 

t = Tiempo de años entre 2007 y 2022 

 
Recuperado de: http://www.cca.org.mx/cca/cursos/matematicas/cerrada/ 

cpcomp/format.htm 

Figura 5 

 
Formula de la población Finita 

 
NZ 2 pq 

n = (N − 1)E 2 + Z 2 pq 
=
 

 

 

n: Tamaño de muestra buscado 

N: Tamaño de la población o universo 

Z: Nivel de confianza 

e: Error de estimación máximo aceptado 

p: Probabilidad de que ocurra el evento (éxito) 

q: Probabilidad de que no ocurra el evento 

Recuperado de: https://www.questionpro.com/es/tama%C3%B1o-de-la-muestra.html

http://www.cca.org.mx/cca/cursos/matematicas/cerrada/
http://www.questionpro.com/es/tama%C3%B1o-de-la-muestra.html
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Figura 10 Registros de denuncias 

 
Recuperado de: 

https://www1.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_trata_de_personas_3.pdf
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Figura 11 Registros de delitos 
 

 
 
 

Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1534/cap13.pdf

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1534/cap13.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1534/cap13.pdf
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Figura 12 Porcentaje de percepción 

 
 

Recuperado de: 

https://www.devida.gob.pe/documents/20182/96750/I_Estudio_Lima_Callao_completo.pdf 

 

 

http://www.devida.gob.pe/documents/20182/96750/I_Estudio_Lima_Callao_completo.pdf
http://www.devida.gob.pe/documents/20182/96750/I_Estudio_Lima_Callao_completo.pdf
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Figura 13 Edad: 

 
 

Figura 14 Sexo:  

 
 

Figura 15 Estado civil: 

 
 

 

 

Figura 16 Nivel Educativo: 
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Figura 17 Residentes del Cercado de Lima: 
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 Figura 18 ficha de observación n° 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 19 ficha de observación n° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia
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Figura 20  ficha de observación n° 3 
 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 21 ficha de observación n° 4 

 
 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 22 ficha de observación n° 5 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 
Figura 23  ficha de observación n° 6 

 

Nota. Elaboración propia 
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 Figura 24 ficha de observación n° 7 

 

 
Nota. Elaboración propia 
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Tabla 11 Confiabilidad del instrumento mediante el alfa de Cronbach – test (Prueba piloto 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nota. Elaboración Propia, 2022 

 

 

 ITEMS (CUESTIONARIO)  

ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUMA 

E1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 86 

E2 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 83 

E3 2 4 1 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 57 

E4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 80 

E5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 82 

E6 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 82 

E7 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 81 

E8 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 80 

E9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 

E10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

E11 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 78 

E12 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 88 

E13 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 87 

E14 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 65 

E15 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 72 

E16 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 79 

E17 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 80 

E18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 

E19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 88 

E20 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 88 

VARIANZA 0.548 0.448 0.888 0.228 0.440 0.310 0.510 0.240 0.440 0.228 0.340 0.348 0.350 0.428 0.348 0.428 0.740 0.328  

VARIANZA DE LA 
SUMA DE LOS 

ÍTEMS 
68.940 
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Tabla 12 Confiabilidad del instrumento mediante el alfa de Cronbach – Retest (Prueba piloto 2) 

 
 ITEMS (CUESTIONARIO)  

ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUMA 

E1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 69 

E2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 78 

E3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 66 

E4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 82 

E5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 83 

E6 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 81 

E7 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 83 

E8 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 80 

E9 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 78 

E10 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 83 

E11 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 78 

E12 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 80 

E13 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 78 

E14 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 69 

E15 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 82 

E16 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 84 

E17 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 86 

E18 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 84 

E19 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 84 

E20 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 85 

VARIANZA 0.240 0.328 0.250 0.348 0.248 0.360 0.350 0.310 0.248 0.350 0.228 0.440 0.228 0.228 0.510 0.348 0.310 0.328  

 

 

 

 

 

VARIANZA DE 
LA SUMA DE 
LOS ÍTEMS 

29.828 
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Tabla 13 Fórmula para la confiabilidad del instrumento Alfa de Cronbach 

 

     

 

 

 

 

Nota. Fuente propia, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETEST TEST   
SUMA SUMA VARIANZA 

TOTAL 

69 86 155 
78 83 161 
66 57 123 
82 80 162 
83 82 165 
81 82 163 
83 81 164 
80 80 160 
78 90 168 
83 72 155 
78 78 156 
80 88 168 
78 87 165 
69 65 134 
82 72 154 
84 79 163 
86 80 166 
84 90 174 
84 86 170 
85 88 173 

29.83 67.61 150.79 

FÓRMULA: k/(k-1)[1-
(vi)/vt]   

a (ALFA) 0.71 

K (NÚMERO DE ITEM) 2 

VI (VARIANZA DE CADA 
ITEM) 

97.4375 

VT (VARIANZA TOTAL) 150.786842 
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