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RESUMEN 

La investigación desarrollada tuvo como objetivo general: demostrar que la 

regeneración urbana contribuye en la recuperación de la cohesion social de la 

ciudad de Chiclayo, 2023. Cuya investigación se respalda en la metodología con 

enfoque cualitativo, tipo de investigación de naturaleza básica, diseño de 

investigación fenomenológica, alcance descriptivo y método inductivo. Se apoyó 

en fundamentos teóricos para cada categoría. Se utilizó como participantes a tres 

especialistas y a diez espacios públicos. La validez de los instrumentos se obtuvo 

por la aprobación de tres expertos en el tema de investigación. La recolección de 

datos se desarrolló a través de la guía de entrevista y ficha de observación con 17 

y 13 ítems respectivamente. Obteniendo como resultados, que los especialistas 

coincidieron con las estrategias de regeneración urbana, para demostrar que la 

regeneración urbana contribuye en la recuperación de la cohesión social de la 

ciudad de Chiclayo. Se concluyó que se requiere estrategias de regeneración 

urbana para demostrar que la regeneración urbana contribuye en la recuperación 

la cohesión social de la ciudad de Chiclayo. 

Palabras clave: Cohesion, sociedad, sostenibilidad, regeneración, urbanismo.
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ABSTRACT 

The general objective of the research developed was: to demonstrate that urban 

regeneration contributes to the recovery of the social cohesion of the city of 

Chiclayo, 2023. Whose research is supported by the methodology with a 

qualitative approach, type of research of a basic nature, research design 

phenomenological, descriptive scope and inductive method. It was based on 

theoretical foundations for each category. Three specialists and ten public spaces 

were used as participants. The validity of the instruments was obtained by the 

approval of three experts on the research topic. Data collection was carried out 

through the interview guide and observation sheet with 17 and 13 items 

respectively. Obtaining as results that the specialists agreed with the urban 

regeneration strategies, to demonstrate that urban regeneration contributes to the 

recovery of social cohesion of the city of Chiclayo. It was concluded that urban 

regeneration strategies are required to demonstrate that urban regeneration 

contributes to the recovery of social cohesion in the city of Chiclayo. 

Keywords: Cohesion, society, sustainability, regeneration, urbanism.  
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel internacional, más del 50% de la población en el mundo vive en ciudades. 

Las estimaciones poblacionales revelaron que para el año 2050; 7 de cada 10 

personas vivirán en zonas urbanizadas, cuyo crecimiento sin una dirección 

adecuada podría generar escases de vivienda, problemas en los servicios 

básicos, desorden, caos y contaminación ambiental. En el año 2020; uno de cada 

cuatro habitantes vivía en asentamientos informales, es decir más de mil millones. 

Se estimó además que entre el 2015 y el 2030, el tráfico de pasajeros que inunda 

las calles aumentará en un 50% por lo que el número de vehículos aumentará al 

doble (Naciones Unidas, 2022). Asimismo, la violencia en jóvenes es una 

preocupación global y de salud pública; que el 43% de los delitos de homicidio en 

el mundo fue de personas entre 10 y 29 años, además que el homicidio Juvenil 

fue el cuarto origen de muerte (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2020). 

A nivel nacional, en el Perú se registraron 132, 616 delitos entre el periodo 

de enero-junio del 2023, de los cuales se registraron: delitos contra el patrimonio: 

68.79%; contra la seguridad pública: 11,77%; contra la vida, el cuerpo y la salud: 

8.15%, contra la libertad del individuo: 6.34%, y otros: 4.94%; Los delitos 

registrados empezaron en delitos menores de hurto y agresión verbal al robo 

agravado, pandillaje, extorsión y homicidios. En el último siglo, los entornos 

urbanos han crecido a un ritmo exagerado aislando familias en pequeños módulos 

habitacionales y creando problemas sociales, de inseguridad ciudadana y salud 

pública (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2023, p.02). 

A nivel local, en el departamento de Lambayeque se registraron 10, 286 

delitos, solo entre el periodo: enero-marzo del 2023, de los cuales se registraron: 

delitos contra el patrimonio: 69.1%; contra la seguridad pública: 14.5%; contra la 

vida, el cuerpo y la salud: 7.3%, contra la libertad del individuo: 5.5%, contra la 

administración pública: 2.0 y otros: 1.6%; entre los cuales se encontró jóvenes y 

adultos involucrados en actos delictivos y homicidios de primer grado. Los 

programas de recuperación emocional y social para jóvenes y adultos que 

incurrieron en actos delictivos fueron tratamientos incompletos en su mayoría; 

pues después de recibir terapias psicológicas retornaron al mismo escenario 

social en donde enfermaron (INEI, 2023, p. 06). Por otro lado, la pandemia del 
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Covid-19 originó un problema de aislamiento social; de la cual las familias aún no 

he han recuperado, a pesar de haber recibido apoyo social a través de programas 

de salud mental dirigido por el estado, para las personas que cayeron en cuadros 

de estrés, ansiedad y depresión, producto de la enfermedad misma, carencia de 

recursos y aislamiento forzado obligatorio. 

La investigación recurrió a diferentes fuentes de investigación científica 

mundial referente al tema de investigación, que estableció ideas rectoras que 

permitió comprender mejor la necesidad de rediseñar el espacio urbano, para 

generar espacios inmediatos, seguros, naturales y urbano-arquitectónicos para la 

integración social y de uso público; que permitan integrar a la mayoría de las 

familias, y dar solución a la carencia de equipamientos de recreación; como: 

parques y jardines; e impulsar la recuperación de la cohesión social a través del 

aprendizaje de valores sociales en las nuevas generaciones, para así reducir los 

índices de violencia y mejorar la calidad de vida de la población. 

Por consiguiente, después de todo lo descrito en sus tres ámbitos de 

investigación: Internacional, Nacional y Local, es que se plantea el siguiente 

enunciado del problema: ¿De qué manera la regeneración urbana contribuye en 

la recuperación de la cohesión social de la ciudad de Chiclayo, 2023?; así mismo 

se plantea los enunciados a los problemas específicos: 

Primer problema específico: ¿De qué manera es beneficioso el aspecto 

sociocultural en la población urbana de la ciudad de Chiclayo, 2023?, segundo 

problema específico: ¿De qué manera es importante el aspecto económico en el 

espacio urbano de la ciudad de Chiclayo, 2023?, tercer problema específico: ¿De 

qué manera es importante el aspecto urbano ambiental en el espacio urbano de la 

ciudad de Chiclayo, 2023?, cuarto problema específico: ¿De qué manera son 

importantes las relaciones sociales en la población urbana de la ciudad de 

Chiclayo, 2023?, quinto problema específico: ¿De qué manera es importante el 

sentido de pertenencia en la población urbana de la ciudad de Chiclayo, 2023? y 

sexto problema específico: ¿De qué manera es importante la orientación hacia el 

bien común en la población urbana de la ciudad de Chiclayo, 2023? 

Ante ello se presentó las siguientes justificaciones para el proyecto de 

investigación: 
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La justificación teórica; la presente investigación se realizó con el objetivo 

de aportar conocimiento sobre los componentes de la cohesion social, cuyo 

instrumento de evaluación permite medir las relaciones sociales, sentido de 

pertenencia y orientación hacia el bien común, propias en la idiosincrasia de la 

población urbana de la ciudad de Chiclayo; cuyos resultados participen en la 

formulación de propuestas, que promueven la recuperación de la cohesion social, 

y cuyos resultados sean incorporados como material para futuras investigaciones 

de la misma línea educativa. 

Justificación práctica; la presente investigación se justificó ante la 

necesidad de generar propuestas y/o estrategias de regeneración urbana que 

sirvan de recomendación para futuros proyectos que promuevan la recuperación 

de la cohesion social de la ciudad de Chiclayo. 

Justificación metodológica; una vez sea demostrado la validez y 

confiabilidad metodológica del presente trabajo de investigación; este podrá 

usarse como referente para futuros trabajos de investigación de la misma línea 

educativa. 

Justificación social; se fundamentó ante la necesidad de generar 

propuestas de regeneración urbana como alternativas de solución para recuperar 

la cohesion social de la ciudad de Chiclayo. 

Finalmente, el proyecto de investigación posee como objetivo general: 

Demostrar que la regeneración urbana contribuye en la recuperación de la 

cohesión social de la ciudad de Chiclayo, 2023; así mismo tiene como primer 

objetivo específico: Comprender los beneficios del aspecto sociocultural en la 

población urbana de la ciudad de Chiclayo, 2023, segundo objetivo específico: 

Comprender la importancia del aspecto económico en el espacio urbano de la 

ciudad de Chiclayo, 2023, tercer objetivo específico: Comprender la importancia 

del aspecto urbano ambiental en el espacio urbano de la ciudad de Chiclayo, 

2023, cuarto objetivo específico: Identificar la importancia de las relaciones 

sociales en la población urbana de la ciudad de Chiclayo, 2023, quinto objetivo 

específico: Comprender la importancia del sentido de pertenencia en la población 

urbana de la ciudad de Chiclayo, 2023. y como sexto objetivo específico: 

Comprender la importancia de la orientación hacia el bien común en la población 

urbana de la ciudad de Chiclayo, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En esta sección, se redactó el marco teórico de la investigación; la cual se 

estructuró de la siguiente forma: antecedentes nacionales y antecedentes 

internacionales de las categorías de investigación, además de sus bases teóricas 

y casos análogos. Se describió también que, cada aspecto abordado en la 

investigación conllevó los temas de las categorías en investigación, además de 

artículos científicos que respaldaron y fundamentaron la presente investigación. 

En esta primera sección se abordó la primera categoría: regeneración urbana, 

trayendo a mención trabajos de investigaciones previas que se tomaron como 

referentes.  

Entre los antecedentes nacionales en Perú; el artículo: La teoría de la 

mezcla de usos en la regeneración urbana integral de los centros históricos 

(2000-2019). Tuvo como objetivo de esta investigación; detallar el desarrollo en 

los últimos 19 años de la teoría de la mezcla de usos destinada a la regeneración 

urbana de los centros históricos. La metodología empleada consistió en una 

entrevista virtual a los expertos en la materia. Se concluyó que la regeneración 

urbana comparte  conceptos de la Mezcla de usos, por sus similitudes y objetivos, 

para desarrollar mejores áreas urbanas, con mejor vitalidad, más seguras; 

cambiando en las últimas décadas su carácter urbanístico, a otro basado en el 

desarrollo humano con aspecto socioeconómico; por lo que esta investigación 

buscó transformar partiendo desde los centros históricos con concepto de ciudad 

cultural a otro de regeneración urbana integral con potencial cultural de escala 

global que demanden de un desarrollo sostenible, visión integral humana y 

tratamiento holístico (Huatuco, 2021) 

Entre los antecedentes internacionales en España, el artículo: La 

importancia de la regeneración urbano-arquitectónica como factor de 

recuperación social; tuvo como objetivo: describir la importancia de la 

regeneración urbano-arquitectónica como un componente en la recuperación 

social fomentado por disposiciones de orden en los espacios físicos e 

infraestructuras que atiendan la identificación social, cultural, bienestar social, que 

generen un entorno sensorial adecuado y que fomente el turismo con mejoras en 

el espacio urbano. Se trabajó bajo el método inductivo, deductivo y analítico 
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sintético, y se concluyó que se debe formular una propuesta de regeneración 

urbana para ordenar la función urbana, comercio informal, paisaje urbano y 

recuperación de la identidad social con apoyo en las normas de desarrollo 

sostenible; que conserve y proteja la infraestructura local, areas verdes, identidad 

sociocultural, y que promueva el turismo, actividades económicas, creación de  

espacios verdes de convivencia social y que fomente la cohesión social y calidad 

de vida de los pobladores (Suárez et al., 2022). 

En Italia, el artículo: La regeneración urbana como oportunidad para 

rediseñar la movilidad sostenible; analizaron la regeneración urbana de Emilia-

Romaña; realizada a través de la convocaría regional; cuyo objetivo fue: crear un 

modelo ambiental para una ciudad sostenible enfocado en la Agenda 2030, para 

el desarrollo sostenible, que buscó reducir la emisión de gas vehicular, rediseño 

del espacio urbano, servicio de transporte público-local y mejoramiento de la 

accesibilidad peatonal, ciclovias y servicios públicos locales. Método: éste trabajo 

se analizó desde un enfoque comparativo. El proyecto concluyó con la aprobación 

de 43 de los 100 proyectos municipales presentados que mantuvieron como fin 

común principios de regeneración urbana enfocados en el mejoramiento del 

diseño de espacios públicos, seguridad, movilidad colectiva, ciclovías y 

caminabilidad, así como principios de la movilidad sostenible, sostenibilidad 

ambiental y estrategias socioculturales que mejoraron la calidad de vida de los 

pobladores de la ciudad (Pellicelli et al., 2022). 

En Irán, el artículo: Revitalización de la red de bio infraestructura, una 

aproximación a la regeneración urbana de qanats, Teherán; el objetivo fue: 

sugerir formas para la reincorporación del sistema subterráneo antiguo de 

extracción de agua de Qanat en el Distrito 7, e identificar recueros potenciales y 

oportunidades ambientales; con el fin de lograr la regeneración urbana de 

espacios públicos abiertos, parches verdes y la revitalización de infraestructuras 

ancestrales que desempeñaron un papel importante en la vida económica y social 

de los habitantes; se usó una metodología cualitativa, por las características del 

entorno urbano, encuestas y recopilación de datos de campo para mapas y 

entrevistas. Se concluyó que la ciudad busca lograr el desarrollo sostenible ante 

los desafíos actuales de: cambio climático, escasez de recursos y necesidades 

por el crecimiento poblacional; es así como la regeneración urbana propuso 
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resolver el problema de la falta de espacios públicos, densidad poblacional, 

recuperación de sistemas de alimentación de agua de Qanat y contaminación 

ambiental (Kowkabi, 2021). 

En España, el artículo: Procesos de regeneración urbana en asentamientos 

humanos informales en América Latina; tuvieron como objetivo: estudiar las 

tácticas de regeneración urbana orientadas a una conversión completa y 

sostenible de las zonas con asentamientos humanos informales, con problemas 

sociales, económicos, densidad poblacional, servicios, educación, delincuencia, 

inseguridad; además de problemas ambientales relacionados con inundaciones, 

deslizamientos y contaminación. El Método utilizado fue de tipo cuantitativo y 

cualitativo, con enfoque metodológico descriptivo y exploratorio. El artículo 

concluyó con propuestas de regeneración urbana orientados hacia el desarrollo 

humano sostenible y comunidades vulnerables, que promovieron la renovación 

del territorio con nuevos equipamientos urbanos, reactivación y rehabilitación 

paisajística, mejoramiento de la vivienda (servicios sanitarios), salud y aspecto 

social, que fomentó la cohesión social, cultural, ambiental y económico; y que 

permitieron mejorar la calidad de vida del poblador (Gómez et al., 2021). 

En Qatar, el artículo: Un plan de regeneración urbana para el sitio 

patrimonial Souq Waqif de Doha. Tuvo como objetivos: (i.) La transformación del 

tránsito de un poblado urbano en un nodo urbano histórico-patrimonial y la mejora 

de los estándares de vida urbana a través de la aplicabilidad del esquema de 

planificación T.O.D. (Regeneración urbana de desarrollo orientado al tránsito); y 

(ii.) La construcción de un conjunto de estaciones de metro cuyo fin era reducir la 

cantidad de vehículos circundantes. El método usado fue la investigación por 

diseño aplicada en arquitectura y urbanismo. Se concluyó que la integración de 

espacios público-recreativos como: parques, área de juego, asientos públicos y 

plazas (por disminución del aforo vehicular); mejoraría la habitabilidad del 

vecindario de una manera sostenible, por otro lado, las calles vehiculares 

circundantes deberían reducirse para promover el turismo y la conexión del sitio 

patrimonio-cultural, de tal modo que se pudiera mejorar el entorno social, 

económico, ambiental, arquitectónico y patrimonial de la ciudad (Furlan & Al-

Mohannadi, 2020) 
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En Corea del Sur, el artículo: Espacios transitables con elementos 

naturales para la regeneración urbana, Seúl; tuvo como objetivo: estudiar y 

proponer proyectos de regeneración urbana orientados a la protección ambiental 

del aire enfocados a espacios transitables con componentes verdes naturales 

capases de mejorar la movilidad peatonal, y la ejecución de proyectos de 

pasarelas existentes en riveras urbanas en Seúl, Corea del Sur. El método de 

estudio fue la descripción cualitativa con empleo de características estéticas, 

ambientales, sociales y recopilación de datos a través de opinión de expertos. Se 

concluyó: (i.) La necesidad de reducir el impacto de la transitabilidad urbana con 

elementos naturales que redujeran la contaminación del aire y mejoraran el medio 

ambiente, (ii.) Promover un crecimiento urbano sostenible y (iii.) El tránsito en la 

ciudad debe planearse cuidadosamente junto con mejoras urbano-ambientales de 

regeneración urbana basadas en elementos naturales y verde urbano (Shafray & 

Kim, 2017). 

En China, el artículo: Soluciones basadas en la naturaleza para la 

regeneración urbana en un contexto de vulnerabilidad ante desastres naturales; 

tuvo como objetivo: solucionar adecuadamente los retos de impactos o desastres 

naturales a través de la regeneración urbana sostenible. El método usado fue el 

Análisis Envolvente de Datos. Se concluyó: (i.) La regeneración urbana debe 

darse a través de soluciones basadas en la naturaleza (SBN), de forma sostenible 

y de acuerdo con cada contexto, (ii.) Generar ciudades con culturas diversas con 

ayuda de conceptos de estructuras verdes y biodiversidad para mejorar el entorno 

físico-urbano y ecológico, y por consiguiente la calidad del aire, agua y salud 

urbana, (iii.) Desarrollar conciencia e importancia de renaturalizar las ciudades. 

(iv.) Usar el concepto de SBN. para enfrentar los desastres naturales de una 

forma resiliente y con menor cantidad de recursos, para así mejorar el bienestar 

económico y social y generar comunidades más inclusivas y comprometidas con 

los habitantes (Xiang et al., 2017). 

Por otro lado, con respecto a la segunda categoría, a nivel Internacional, se 

citó algunos autores y datos que permitieron tener una mejor perspectiva de la 

cohesión social. Por ejemplo, en Singapur; el artículo: La conexión con la 

naturaleza y el tiempo que se pasa en los jardines predice la cohesión social; su 

objetivo fue conocer si las medidas de cohesión social cambiaron en distintas 
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clases de áreas verdes y su vínculo emocional con la naturaleza. Método: la 

investigación se realizó a través de una encuesta de investigación de mercado. 

Se concluyó: (i.) Experimentar con la naturaleza mejora la salud y el bienestar de 

las personas, (ii.) Las relaciones de la cohesión social, las conexiones de la 

naturaleza y las experiencias de la naturaleza; se relacionan fuertemente con los 

espacios verdes urbanos, (iii.) Las personas se identifican fuertemente con la 

naturaleza y (iv.) Pasar tiempo en relación directa con la naturaleza; como 

jardines ayudara a mejorar la cohesión social del vecindario (Oh et al., 2022). 

En China, el artículo: Entorno natural al aire libre, cohesión social del 

vecindario y salud mental: paisaje urbano; tuvo como objetivos: (i.) Examinar la 

correlación entre los entornos naturales en los espacios libres del vecindario y la 

salud mental de los ciudadanos y (ii.) Los efectos que intervienen en las tres 

dimensiones de la cohesión social del vecindario (apego al vecindario, interacción 

vecinal y la participación comunitaria). El método de investigación fue la encuesta 

con manejo de métricas del paisaje urbano. Se concluyó: (i.) Tanto el espacio 

verde de la vegetación del vecindario como el espacio azul del cielo apreciados 

desde la perspectiva de un individuo en tierra; influyen directa y positivamente en 

la salud mental de las personas y (ii.) Las tres dimensiones de la cohesión social 

del vecindario: apego al vecindario, participación ciudadana e interacción vecinal 

se interrelacionan directamente con los ambientes naturales y la salud mental (Liu 

et al., 2020). 

En China, el artículo: Vínculo entre la exposición al verdor y la depresión: 

actividad física, estrés y la cohesión social y el rol moderador de la urbanicidad; 

sus objetivos fueron: (i.) Explorar las formas biopsicosociales que relacionan la 

exposición al verdor del vecindario y la depresión en el vecindario, (ii.) Evaluar el 

nivel en que la reducción del estrés, la actividad física y la cohesion social se 

vinculan con la exposición de las personas al verdor residencial y el nivel de 

depresión y (iii.) Medir la magnitud de la relación del verdor del vecindario y la 

depresión; y su dependencia a la urbanicidad. El método utilizado fue la encuesta 

de dinámica de la fuerza laboral china (CLDS). Se concluyó: (i.) Las áreas verdes 

ayudan de manera positiva en la recuperación psicológica de cuadros de estrés 

urbano, (ii.) Las actividades físicas y la cohesión social del vecindario están 

relacionadas complementariamente con la recuperación del estrés urbano y (iii.) 
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La fuerte necesidad de los vecindarios urbanos a ser provistos de mayor cantidad 

de espacios verdes recreativos (Liu et al., 2019). 

En Estados unidos de Norteamérica (EE. UU.); el artículo: La relación entre 

cohesión social y espacios verdes urbanos: una vía para la promoción de la salud; 

tuvo como objetivo: formular conceptos que establezcan la relación entre espacios 

verdes urbanos y la cohesión social. Método: Diseño de estudio transversal, 

diseño prospectivo corto, enfoque común para recopilar datos y encuestas 

residenciales. Se concluyó: (i.) El aumento de la cohesión social está vinculado 

con la salud física y psicológica de las personas, (ii.) Los espacios verdes urbanos 

son necesarios, pues fomentan la actividad social positiva y cultiva la cohesión 

social en formas que incrementan la salud y el bienestar de las personas y (iii.) 

Los espacios verdes urbanos pueden apoyar e influir potencialmente en el tejido 

social de las áreas urbanas, así mismo, los espacios verdes urbanos también se 

relacionan con comportamientos positivos y buena salud incluyendo el aumento 

de la actividad física y conexión social (Jennings & Bamkole, 2019). 

En Bulgaria, el artículo: Ruido del tráfico residencial y salud mental: el 

papel del ruido, la actividad física y la cohesión social; el objetivo fue: (i.) 

Descubrir las rutas que relacionan el ruido del tráfico vehicular con la salud mental 

en los jóvenes, y (ii.) Molestias por el ruido, calidad restaurativa, actividad física y 

cohesión social del vecindario como posibles causas. Metodología: La salud 

mental se calculó con un formulario de 12 ítems del Cuestionario General de 

Salud (GHQ-12). Se concluyó: (i.) El ruido vehicular está relacionado con la salud 

mental de las personas; la investigación se centra en el entorno físico inmediato, 

incomodidad por el ruido, actividad física y cohesión social en el vecindario, como 

elementos que interrelacionan simultáneamente en la salud mental del vecindario, 

(ii.) A más molestias por ruido se asocia una menor cohesion social y 

simultáneamente una peor salud mental y (iii.) La molestia por el ruido vehicular 

se relacionó también con una menor calidad restaurativa del vecindario 

(Dzhambov et al., 2017). 

Para la primera categoría: regeneración urbana, se elaboró el siguiente 

cuadro:
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Tabla 1. Matriz de categorización de la primera categoría. 

Fuente: Metodología adaptada de: Procesos de regeneración urbana en asentamientos humanos 

informales en América Latina (Gómez et al., 2021) 

En cuanto a la definición de la primera categoría: Regeneración urbana; se 

definió como un procedimiento de cambio en la movilidad social, es una relación 

compleja entre las personas y la comunidad y la forma en que se conecta la 

ciudad y el entorno ecológico natural. Por ello es importante que las ciudades 

deben ser más flexibles e inteligentes para adaptarse a los nuevos desafíos en el 

proceso de desarrollo urbano (Yang et al., 2022), la regeneración urbana también 

se definió como un sistema integral de planificación que debe considerar políticas 

que fomenten la ocupación y mejoramiento de la ciudad, por otro lado, los 

proyectos de regeneración urbana y desarrollo de ocupación son costosos y 

pocas ciudades pueden simplemente financiar la inversión requerida para 

implementar grandes proyectos. La inversión del sector privado puede ser una 

buena fuente de capital siempre y cuando los gobiernos locales puedan garantizar 

que la inversión privada satisfaga las necesidades de la comunidad (ONU-Habitat, 

2021). 

La regeneración urbana por otro lado, se comprendió por mejorar el 

desarrollo sostenible haciendo buen manejo de los materiales de construcción y 

Categoría Subcategoría Indicadores 

Regeneración 

urbana 

Sociocultural 

Tejido social 

Cultura sostenible 

Salud 

Económico 

Comercio 

Empleo 

Agricultura Urbana 

Urbano-ambiental 

Espacio Urbano 

Protección ambiental 

Espacio público y zonas verdes 
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mejorar las condiciones de vida de las personas en la zona; además, reurbaniza 

áreas residenciales en la ciudad, aumenta la oferta del suelo beneficioso para la 

economía y el desarrollo urbano (Xiuli & Maliene, 2021), así mismo, se definió la 

regeneración urbana como una estrategia integral y de implementación continua, 

cuya intención es la reconstrucción física del espacio urbano y el mejoramiento en 

el contexto social, económico y ambiental (Bustos & Castrillo, 2020), por otro lado, 

la regeneración urbana solucionó problemas de orden urbano, obsolescencia, 

desigualdad y otros que aquejan al mundo actual. además la regeneración urbana 

abarca actualmente conceptos de sostenibilidad y principios de integración urbana 

que distan mucho de sus conceptos básicos que solo atendían la idea de 

dimensión física (Bustos, 2020). 

La regeneración urbana también se definió como un conjunto de 

lineamientos específicos que tienen como objetivo: planificar las ciudades para 

que su aspecto físico cumpla con la función asignada en un momento histórico 

determinado, esto requiere de muchos componentes como: el aspecto físico, 

social, económico y la sostenibilidad ambiental (Bianchi, 2019), de forma similar, 

la regeneración urbana se conceptualizó como la renovación o transformación 

urbana, y que es la vía más segura para solucionar los problemas urbanos y 

trazar diseños que duren más, para así mejorar el aspecto social, económico, 

físico y ambiental en lugares modernos (Boyle et al., 2018), adicionalmente, la 

regeneración urbana buscó convertir una ciudad en un espacio agradable y 

saludable con la ayuda de los habitantes, autoridades y otros interesados, a 

través de metas planteadas, reforzando la solidaridad y la identidad (Boussaa, 

2017), se entendió también que, la regeneración urbana se relaciona a proyectos 

de renovación urbana a gran escala llevados a cabo principalmente en centros 

urbanos (Watt & Smets, 2017) 

Por otro lado; la regeneración urbana debe de ser integral en todos sus 

procesos y que han de abarcar aspectos físicos, económicos y sociales 

(Gutiérrez, 2017), adicionalmente, la regeneración urbana planifica la resolución 

completa de problemas en el área urbana, busca solucionar las carencias 

Económicas, físicas, sociales y ambientales, además entiende el entorno urbano 

como elementos formados por diminutas partes que posibilitan el progreso 

humano. Una regeneración urbana exitosa incluye aspectos legales, financieras y 
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propiedades del espacio físico, incluidos los elementos de una perspectiva social 

y medio ambiental (ONU-Habitat, 2016). 

A continuación, se presenta un análisis de las subcategorías de la 

regeneración urbana, y de su definición realizada desde la perspectiva de 

diversos autores. Para la subcategoría 1: sociocultural; se definió sociocultural por 

incluir costumbres populares y vivenciales de la cultura de los poblados y los 

aspectos referidos al arte, lengua y oralidad, música, tradiciones, creencias 

(Martínez, 2014); Así mismo, se definió sociocultural a los hábitos, creencias, 

tradiciones culturales, uso de tierras que forman parte del entorno de las personas 

en su comunidad transmitidas a través de generaciones, además, la cultura es un 

componente esencial en lo urbanístico; referido a la distribución, formas, de los 

espacios y colores que están relacionados con el estilo de vida de los habitantes, 

y sujeta a cambios a través del tiempo (Palacios, 2019), por otro lado, se definió 

sociocultural a la relación entre los términos: social y cultural, debido a que las 

personas van creando cultura a través del tiempo, y adoptan valores, conductas, 

reglas que se transmiten en la convivencia diaria, esto formará los fenómenos 

socioculturales (Morín, 2019). 

A continuación, se presenta un análisis de los indicadores de la 

subcategoría 1: sociocultural, y de su definición realizada desde la perspectiva de 

diversos autores. Para el indicador 1: tejido social; se refirió a la red del vínculo 

social conformado por lo que se denomina realidad social; Integrado por la salud, 

educación, desarrollo cultural, seguridad social y los servicios básicos, que son 

parte de la estructura social de la colectividad (Sztompka, 1995), con relación al 

indicador 2: cultura sostenible; se comprendió la cultura sostenible a través del 

patrimonio, pensada en conservar el uso de conocimientos y prácticas 

tradicionales que respeten la ecología, además la infraestructura histórica puede 

reutilizarse para vivienda y servicios, reduciendo el uso e incluso la contaminación 

de recursos no renovables; de esta manera, podemos comprender cómo las 

personas han interactuado con sus entornos naturales y construidos, para así 

poder proporcionar la entrada al conocimiento sobre la tecnología y el impacto 

que esto tiene en su cultura y modo de vivir (Molina, 2017). 

Con respecto al indicador 3: salud; se refirió que, el desarrollo sostenible de 

la salud es uno de los componentes significativos para la existencia de la 
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humanidad; esto es para la mejora gradual del bienestar de la persona; sin 

embargo, actualmente el consumo excesivo de energía no renovable tiene un 

impacto en el medio ambiente que debe tenerse en cuenta (Domínguez, 2020), 

Así mismo; para comprender el concepto de salud relacionado a la regeneración 

urbana, se sostuvo: (i.) Que la gente se esperanza en mejorar su salud mental a 

través de la regeneración urbana, (ii.) Que mejorar los espacios habitables puede 

reducir el estrés y los sentimientos de impotencia causados por el hacinamiento, 

(iii.) Que la regeneración urbana puede reducir la ansiedad por el ruido y el 

comportamiento antisocial en edificios de gran altura y (iv.)  Que pueden también 

aumentar su sentido de control, viviendo en vecindarios de alta calidad que 

apoyen la interacción social y un sentido de pertenencia (Kearns et al., 2020). 

Con respecto a la subcategoría 2: económico; se entendió que el progreso 

económico se consigue cuando las empresas cumplen con los criterios de ser 

viables en términos de sustentabilidad, porque el proyecto representa el éxito 

económico; tratando con dignidad a los trabajadores y a sus consumidores, se 

relaciona con la responsabilidad social y ambiental, tomando en cuenta no solo 

sus intereses, sino que también promueve mejoras en otros aspectos, como el 

cultural y el político (Zarta, 2018), así mismo, el desarrollo económico de definió 

como la transformación y mejora de las condiciones de vida de las personas 

dentro de un espacio definido; el cambio de una condición de menor desarrollo a 

una fase superior está regido por factores como: infraestructura física, social, 

económica, productividad, capital humano, uso de suelos, planificación de 

territorio, políticas tributarias y públicas (Alarcón & Gonzáles, 2018). 

Además, el desarrollo económico se fundamentó en el cambio de la 

organización económica para cubrir las necesidades de las personas de un 

determinado territorio, para así mejorar la condición social, procurando su 

bienestar y prosperidad (Márquez et al., 2020), Mas aún, la regeneración urbana 

basada en la economía prioriza la revitalización de la economía de la región, tanto 

en la creación de empleo e inversiones como en el ingreso de nuevas empresas 

comerciales e industrias avanzadas que permitan la recuperación económica del 

lugar, abarcando proyectos para crear trabajo a las personas (Jin & Sangyon, 

2018). 
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A continuación, se presenta un análisis de los indicadores de la 

subcategoría 2: económico, y su definición realizada desde la perspectiva de 

diversos autores; el indicador 1: comercio; se definió como el campo de la 

planificación del progreso económico, las áreas rurales y urbanas se consideran 

unidades administrativas regionales debido al comercio y al intercambio de 

conocimientos entre las áreas urbanas y rurales, tales acciones pueden ser 

fundamentales en la disminución de la pobreza en las naciones en desarrollo 

(ONU-Habitat,2021). Con relación al indicador 2: empleo; de definió el empleo es 

generar valor a través de la actividad hecha por una persona y comprende al 

empleado con su trabajo y al empleador en un intercambio económico en el cual 

existe un pago. La persona tiene la habilidad de realizar actividades y 

ocupaciones; con su nivel de desempeño es capaz de ejecutar obligaciones en 

términos de saberes, experiencia previa y valores que le permiten conseguir las 

metas planteadas por la empresa (Pilligua y Arteaga, 2019). 

Con respecto al indicador 3: agricultura urbana; se refirió que la agricultura 

urbana no solo se enfoca en la producción de alimentos; también estudia nuevos 

cultivos, productos y servicios alimentarios, se enfoca, además en negocios 

innovadores teniendo en cuenta las experiencias a nivel global, también como 

ésta se desarrolla en las zonas más ricas del mundo. La agricultura urbana se 

definió por promover la sostenibilidad de las ciudades en la que se aplica (Orsini 

et al., 2020); además la agricultura urbana se definió por ser una práctica 

moderna que debe entenderse de muchas maneras, pues está relacionado con el 

sistema económico, político, ecológico, social y de planificación urbana. Los 

espacios usados en la ciudad para esta práctica son las terrazas, balcones, patios 

y también las zonas públicas (Portillo,2019); Por otro lado algunos municipios ya 

integraron la agricultura urbana en sus planes de sostenibilidad y reglamentos de 

zonificación. Hoy en día también se considera el uso de tierras áridas para 

producir alimentos respondiendo al deterioro urbano y la escasez de alimentos 

(Carlet et al., 2017) 

Debemos entender también que, la agricultura urbana se definió por 

producir alimentos en las ciudades o cercanías, el rol principal es la alimentación, 

producción y la seguridad alimentaria relacionados con la salud y la nutrición, y 

está comprendido en parques agro-urbanos debidamente diseñados, 
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concentrándose en el mantenimiento y la conservación de tierras agrícolas y 

actividades en las periferias urbanas. Al existir un espacio urbano limitado y 

condiciones ambientales restringidas en las ciudades, se ha creado innovaciones 

tecnológicas modernas sin suelo o de cultivo de plantas, lugares para la 

producción como: lotes, techos, paredes, baldíos o incluso subterráneos con 

iluminación artificial (Duzí et al., 2017). 

Subcategoría 3: urbano-ambiental; se consideró la relación urbano 

ambiental como el conjunto de fenómenos ambientales dentro de la ciudad. Esto 

comprende la producción, preservación, circulación del agua, contaminación del 

aire, áreas verdes, saneamiento, transporte y otros, buscando mejorar estas 

deficiencias para una mejor calidad de vida (Esparza, 2016), también se define 

como la correlación que existe entre la estructura de una ciudad; su desarrollo 

social y su medio ambiente. Si la construcción no se adecua al tamaño de la 

ciudad y a la complejidad que exigen sus condiciones, los proyectos se dañarán y 

se perderá gran parte del ecosistema y la calidad de vida. Uno de los motivos de 

contaminación es del transporte ocasionado por la fabricación y el consumo de 

combustibles en las ciudades (CEPAL, 2019). 

Además la urbanización comprendió tamaño, densidad, diversidad, 

discriminación e industrialización. Por ello lo urbano ambiental se conformó por 

una estructura compleja, por los múltiples elementos que lo componen. Todo ello 

repercute en las personas que viven en ese espacio urbano. La mayor parte de 

las áreas urbanas tienen problemas medioambientales similares como el deterioro 

de la diversidad biológica, especies invasoras, alto consumo de recursos no 

renovables, mayor gasto de agua, segmentación del entorno, entre otros 

(Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía en España: OSMAN & 

Unión Europea: UE, 2011). 

A continuación, se presenta un análisis de los indicadores de la 

subcategoría 3: urbano-ambiental, y de su definición realizada desde la 

perspectiva de diversos autores. Para definir el indicador 1: espacio urbano (o 

suelo urbano); se definió el espacio urbano al eje poblacional y el panorama 

propio de las ciudades, las particularidades del espacio urbano son una alta 

densidad poblacional, diversidad de construcciones y el desarrollo de los sectores 

económicos. Actualmente, el suelo urbano es visto como un recurso natural, 



16 

insuficiente y no renovable; siendo difícil, desde una perspectiva sostenible, seguir 

dando forma a la transformación urbana siguiendo las líneas tradicionales de 

planificación. Las nuevas políticas giran en torno a la renovación o regeneración 

urbana, por lo tanto, es fundamental aclarar qué áreas constituyen áreas urbanas 

(De Guerrero, 2010). 

Con relación al indicador 2: protección ambiental; se definió como el 

principio de precaución de la política ambiental que puede ser parte integral de 

cualquier política de protección ambiental. Aunque existen diferentes definiciones 

en la literatura, el principio de protección sugiere que se debe anticipar el daño 

para que no ocurra; además es un concepto que cobra especial importancia como 

herramienta de reflexión y de política; o a la hora de plantear legislaciones en 

temas sobre el cambio climático, las radiaciones, los productos dañinos, la 

deforestación en masa, la modificación genética de los alimentos, las hormonas 

de crecimiento animal, entre otros, que nuevamente pueden tener un efecto 

negativo e irreversible, no solo en el medio ambiente, sino también en los 

individuos (López et al., 2017). 

Con respecto al indicador 3: espacio público y zonas verdes; se definió 

como: (i.) Público, como el lugar donde se congregan las personas, (ii.) Espacio, 

como una extensión de la sociedad y (iii.) Verde, como la dimensión biofísica del 

espacio; es decir la diversidad biológica y micro climática. Los espacios públicos 

son importantes para el bienestar sostenible en las ciudades, ya que no solo 

albergan diversidad biológica y micro climática, sino que también promueven la 

satisfacción de las necesidades individuales, así como beneficios sociales tales 

como: inclusión social, democracia, compromiso, oportunidades de ocio y 

generación de medios de vida, entre otros. En síntesis, los espacios públicos con 

zonas verdes están referidos a espacios al aire libre que incluyen cierto nivel de 

biodiversidad y son de acceso público (Sahakian et al., 2020). 

Además; para lograr obtener espacios públicos y zonas verdes en los 

entornos urbanos, existió la necesidad de una transformación integral del 

territorio, promoviendo un plan de regeneración urbana con mira hacia la 

sostenibilidad; a través de reglamentos, herramientas y mecanismos de la 

regeneración urbana. Los instrumentos se basan en aspectos multidimensionales: 

política, física, social y ambiental (Gómez & Monteagudo, 2019). 
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Para la segunda categoría: cohesión social, se elaboró el siguiente cuadro: 

Tabla 2. Matriz de categorización de la segunda categoría. 

Categoría Subcategoría Indicadores 

Cohesión social 

Relaciones sociales 

Lazos sociales  

Confianza interpersonal 

Reconocimiento y respeto  

Sentido de pertenencia 

Identificación con el país 

Justicia y equidad social 

Confianza institucional 

Orientación hacia el bien 

común 

Solidaridad  

Reglas sociales 

Participación cívica 

Fuente: Categorías e indicadores tomados de: Cohesión social y desarrollo social inclusivo en 

América Latina (Maldonado et al., 2021). 

La cohesión social se definió por estar vinculada a las relaciones 

horizontales y verticales, dada entre los individuos de una sociedad y el estado 

con características propias, normativas y lazos de confianza. Con identidad 

inclusiva y asistencia mutua (Burchi et al., 2020), además, la cohesión social 

permitió la convivencia de los individuos en la sociedad; ésta se da a través de 

valores en común como igualdad y confianza. La presencia de la cohesión social 

se da por motivos del individuo de ser parte de la sociedad con sus leyes, normas 

y valores públicos. De existir desigualdad, la cohesión social podría desvanecerse 

(Güemes, 2019), así mismo, la cohesión social se definió por ser parte del 

desarrollo individual o colectivo, que permite asegurar la igualdad de las 

condiciones para todos a través de los derechos primordiales, equidad, bienestar 

social y cultural y con responsabilidades compartidas (Reginster & Ruyters, 2019). 

Por otro lado, la cohesión social se definió por involucrar el intercambio y la 

conexión interpersonal. El crecimiento de la cohesión social está asociado con 

diversos beneficios en la salud tanto en lo físico como en lo psicológico. Los 
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espacios verdes urbanos permiten vínculos sociales positivos, cultivando la 

cohesión social y mejorando nuestra salud y bienestar (Jennings & Bamkole, 

2019), así mismo, la cohesión social se definió como el proceso constante para 

lograr el bienestar, sentido de pertenencia y la participación de la sociedad, de 

forma voluntaria de las personas de una comunidad, promoviendo valores y 

cultura, concediendo igualdad de derechos y oportunidades (Fonseca et al., 

2019). Además, se caracterizó la cohesion social por sus reducidos niveles de 

desigualdad social, elevadas conexiones sociales, buena comunicación y 

colaboración entre los habitantes y las organizaciones públicas (Kriznik, 2018), 

por otro lado la cohesión social se definió como el reconocimiento de carácter 

multidimensional de sus componentes: educativo, laboral, sanitario y de 

relaciones sociales (Gutiérrez, 2017). 

A continuación, se presenta un análisis de las subcategorías de la cohesion 

social, y de su definición realizada desde la perspectiva de diversos autores. Para 

la subcategoría 1: relaciones sociales (de igualdad); se definió como la proporción 

de personas para quienes los amigos son muy importantes, y como el valor dado 

a los individuos, grupos, comunidades o lugares. Las relaciones sociales unen a 

personas con características semejantes o diversas con preceptos de 

correspondencia (Maldonado et al., 2021), asimismo, las relaciones sociales se 

definieron como parte de distintas dinámicas de vivencia, que se practican dentro 

una espacio o comunidad. Las personas a través del tiempo solidifican esa 

identidad en un ambiente en el que se sienten reconocidos, brindándoles libertad, 

formando parte de los problemas y su solución, porque las relaciones sociales no 

responden a una forma establecida, sino al tiempo de convivencia en el territorio 

donde habitan y han forjado su historia (López, 2020). 

Por otro lado, las relaciones sociales se caracterizaron por desarrollar 

conexiones emocionales positivas con la sociedad y centrarse en el bien común. 

Toma en cuenta los siguientes indicadores: (i.) Cantidad de amistades cercanas, 

(ii.) Contacto presencial con amistades, (iii.) Contacto presencial con vecinos, (iv.) 

Redes de apoyo para obtener un préstamo y (v.) Redes para conversar temas 

importantes (Barahona & Díaz, 2020), además se definió las relaciones sociales 

como actividades grupales que mejorarían al caminar a través de espacios verdes 
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urbanos, así como su salud mental, es decir al incentivar la caminata, se mejora 

las relaciones sociales (Van et al., 2019). 

A continuación, se presenta un análisis de los indicadores de la 

subcategoría 1: relaciones sociales y de su definición realizada desde la 

perspectiva de diversos autores. Para el indicador 1: lazos sociales; se definió 

lazos sociales a la magnitud de la red de relaciones sociales que se dan dentro de 

la sociedad, factor necesario para crear un campo de cooperación que permita la 

mejora de relaciones sociales igualitarias (EPNUD, 2013), además se refirió que, 

los lazos sociales que existe entre las personas de una jurisdicción son parte de la 

cohesión social (Kress et al., 2020), por otro lado, se refirió que la tecnología y 

otros cambios como el internet y celulares reducen la interacción entre los 

vecinos, inducen a que las personas cambien los lazos sociales de vecindad, por 

lazos distantes, disminuyendo la cohesión social de la comunidad (Campbell et 

al., 2022) 

Con relación al indicador 2: confianza Interpersonal; se definió como el 

modo en que se puede convivir con diferentes valores. La confianza interpersonal 

e institucional implica la convivencia grupal cooperativa como principal rasgo de la 

cohesión social o como expresión habilitante del compromiso, la acción y la 

capacidad de trabajar juntos. La base de la confianza está abierta a debate, ya 

que puede estar relacionada con una variedad de factores, incluidas las 

interacciones sociales y la efectividad de los estados regulares que confieren 

confianza a largo plazo en las costumbres y tradiciones, además es una forma 

aceptada de organizar las interacciones sociales y crear confianza (Maldonado et 

al., 2021), con respecto al indicador 3: reconocimiento y respeto (por la 

diversidad: orientación sexual y género); se refirió que los individuos con 

características diferentes interactúan en una red, y se definen como una relación 

social igualitaria que tiene como premisa reconocer la semejanza y la dignidad de 

los demás como elementos que forman relaciones interpersonales de confianza 

(CEPAL, 2019) 

Para la subcategoría 2: sentido de pertenencia; se definió como la medición 

de la identidad de un individuo en la comunidad en función de los valores y 

comportamientos defendidos por sus instituciones y sus acuerdos con ellos 

mismos (Maldonado et al., 2021), así mismo, se conceptualizó a la pertenencia 
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como una idea fundamental para posibilitar la cooperación social, responder a las 

tendencias, a la fragmentación y fortalecer la inclusión económica, social, política 

y cultural de los diversos grupos que conforman la sociedad (Sojo et al., 2007), 

además el sentido de pertenencia se definió  como parte de la comunidad, donde 

se comparte seguridad emocional, y donde inviertes parte ti mismo para la mejora 

de la comunidad y te identificas con ella. Hoy en día es un reto social lograr un 

sentido de pertenencia en un contexto de globalización, de evolución de los lazos 

entre la persona y la sociedad, con mayor desgaste de identidad y una alta 

desintegración social (Orlando, 2022). 

A continuación, se presenta un análisis de los indicadores de la 

subcategoría 2: sentido de pertenencia y de su definición realizada desde la 

perspectiva de diversos autores. Para el indicador 1: identificación con el país, se 

definió como la relación con el orden socioeconómico que promueven y replican 

las instituciones nacionales, elementos que presuponen una evaluación de los 

valores que simbolizan (Maldonado et al., 2021), con relación al indicador 2: 

justicia y equidad social; se definió como una percepción de equidad y justicia 

social para probar qué hacen las personas sobre la capacidad de las instituciones 

para crear felicidad o redistribuir el poder económico y político. Esta apreciación 

lastra la seguridad institucional (según Sojo et al., 2007), con respecto al indicador 

3: confianza institucional; se definió como un elemento importante para la 

ciudadanía y un requisito indispensable para gobernar bien. Como indicador es 

trascendental el diseño y ejecución de cambios económicos encaminadas para 

mejorar la calidad de vida de las personas (Riffo et al., 2019). 

Subcategoría 3: orientación hacia el bien común; se definió como la meta 

de la sociedad, del que ellos son parte, para conseguir sus propios fines. Esta 

orientando al bien de sus integrantes, el apoyo que existe entre sus miembros 

promoviendo el beneficio de todos y no a un grupo en particular. el bien común 

consiste en bienes que las personas naturalmente comparten y notifican entre sí, 

como las virtudes cívicas y el sentido de la justicia. Desde este punto de vista, una 

comunidad es un grupo solidario de personas que aprecian las relaciones mutuas 

para lograr su bienestar. Este indicador está influenciado por el buen 

funcionamiento del comportamiento institucional y el estado de derecho (Paz, 

2020). 
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Además, definieron el bien común como un precepto que une a una 

comunidad determinada y que también está fuertemente relacionada con el bien 

público y el interés público. El autor consideró también que la educación superior 

debe entenderse como bien común; y que el bien común debe ser bueno para 

todos, y no puede sacrificar el bien de unos por el bien de otros (Boyadjieva & 

Ilieva, 2019), además, el bien común se definió, como el conjunto de condiciones, 

que hacen posible satisfacer las necesidades de desempeño de los miembros de 

la comunidad. El bien común significa que las estructuras sociales deben 

diseñarse de tal manera que las personas puedan participar y obtener beneficio 

en conjunto (Vidal, 2005). 

A continuación, se presenta un análisis de los indicadores de la 

subcategoría 3: orientación hacia el bien común y de su definición realizada desde 

la perspectiva de diversos autores. Para el indicador 1: solidaridad; definieron la 

solidaridad como el apoyo a una causa, o al interés a los demás, es un valor 

caracterizado por la ayuda mutua entre las personas, permitiendo lograr distintos 

objetivos como medir la existencia de valores solidarios entre un conjunto de 

personas en la sociedad, basado en la comprensión de que la reciprocidad que 

aprendemos de la creación de redes está vinculada a la solidaridad que recibimos 

de las naciones y los pares (Sojo et al., 2007); con relación al indicador 2: reglas 

sociales, las reglas sociales se definieron como reglas morales e informales, que 

están relacionadas con las reglas de conducta buenas o malas dadas por una 

sociedad, estas repercuten entre los integrantes de un grupo de personas de 

acuerdo con su grado de aprobación (Covarrubias, 2016). 

Con respecto al indicador 3: participación cívica; se refirió que la 

participación cívica posibilita el espacio de colaboración del sistema político y la 

voluntad para adherirse a los vínculos entre personas y comunidades 

(relacionados con la confianza interpersonal y la cooperación intergrupal). La 

cooperación social suscita la participación cívica en temas públicos y apoya 

proyectos colaborativos que representan la opinión cívica y los intereses políticos 

(Valdez et al., 2016). 

Para el mejor análisis de la investigación, a continuación, se presenta 2 

casos análogos internacionales:  
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Tabla 3. Primera tabla síntesis de casos estudiados. 

TABLA SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 

Caso N° 01 

Tema: 
Proyecto ejecutado: Regeneración urbana, desigualdades y resiliencia Intervenciones en la ciudad 
formal e informal en Buenos Aires y Barcelona. El proyecto de las supermanzanas de Superillia Sant 
Antoni. Barcelona, España. 

Datos Generales 

Ubicación:  
Superillia Sant Antoni. Barcelona, 

España 

Proyectista: 
Ayuntamiento de Barcelona. 

Año de construcción: 
2019 

Resumen: 
Iniciativa de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona para reducir el ruido y la contaminación de los vehículos 
motorizados, que ocupan el 60% del espacio público. La supermanzana es una red básica de vías que libera más del 
70% del espacio de tráfico motorizado para poder caminar y andar en bicicleta. 

ANÁLISIS CONTEXTUAL CONCLUSIONES 

Emplazamiento Morfología del Terreno 
• Ubicado en la zona urbanizada de 

Sant Antoni, Superillia, Barcelona. 

España.  

• La forma del terreno poligonal 

cóncavo e irregular esta alineado a 

la calle norte. 

.  
 

Forma de 
polígono 
cóncavo y 
su 
topografía 
es plana. 

 
• Ubicado en Sant Antoni, Superillia, 

Barcelona, España.  

Análisis Vial Relación con el Entorno Aportes: 

Vías principales 

 

Plano vial general 

 

• Se creó 9 supermanzanas. 

• Se creó una vía exterior para   

vehículos públicos con peatones y 

una interior para peatones con 

ciclovias, estancias de estar y 

áreas verdes. 

• Se agrupó en 9 supermanzanas. 

• Dividido en circulación exterior: 
vehicular y peatonal e interior: 
peatonal con ciclovias y estancias de 
áreas verdes. 

• Integrado a su entorno a través de 
vías públicas vehiculares, 
peatonales, ciclovias y áreas 
verdes preexistentes. 

ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO CONCLUSIONES 

Clima Asolamiento 

• Se generó espacios públicos y 

áreas verdes de uso común para 

interrelacionar socialmente.  

 

 

• Las temperaturas son suaves en 
invierno y muy cálidas en verano, con 
una oscilación térmica diaria de 8 °C.  

• La dirección del sol recorre una 
dirección este-oeste. 

Vientos Orientación  Aportes: 

 

 

• Se respira aire limpio con menor 

cantidad de partículas en 

suspensión proveniente de los 

vehículos motorizados. 

• Las ventiscas duran 6.9 meses con 
velocidades promedio de 12.4 
kilómetros por hora. 

• El viento con más frecuencia viene 
del sur durante 6.2 meses y del 
oeste durante 5.8 meses. 

ANÁLISIS FORMAL: CONCLUSIONES: 

Ideograma Conceptual Principios Formales • Se agrupó hasta 9 manzanas. 
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• Vías públicas interiores para 

peatones, vehículos particulares, 

ciclovias y estares de integración 

social con áreas verdes. 

• Concepto de vía pública básica para 
circulación vehicular y peatonal sin 
espacios de estar. 

• Se agrupó hasta 9 manzanas. 

• Vías públicas interiores para 
peatones, vehículos particulares, 
ciclovias y estares de integración 
social con áreas verdes. 

Características de la forma Materialidad Aportes: 

Vía pública Actual 
Trama ortogonal 

básico 
 
 

Modelo Superilles 
Vía Publica final 

Trama vehicular + 
trama peatonal + 

trama de ciclovias 
 
 
 

Espacio público y 
áreas verdes  

  

 

 

Materiales naturales 

 

• Conceptos de supermanzana y 

vecindario que definen su forma.  

• Materiales: piedra, madera, 

concreto y pavimento. 

• Agrupación de manzanas y 

aumento de vegetación permitió la 

reducción del humo, y ruido 

automotor.  

• La trama inicial es ortogonal con 
tránsito vehicular y peatonal. 

• La nueva trama urbana agrupa nueve 
manzanas para formar 
supermanzanas  

• Se rescata materiales naturales 
como la piedra, madera, el 
concreto y pavimento que generan 
un hábitat agradable para la 
convivencia humana. 

ANÁLISIS FUNCIONAL CONCLUSIONES 

Zonificación Organigrama 

• Zona exterior de la supermanzana 

contiene la vía principal de 

vehículos y vía peatonal.  

• Zona interior de la supermanzana 

contiene subzonas: peatonal, 

ciclovías, vehículos particulares 

propios del sector y de estar 

pasiva. 

 

  

• Zona exterior de la supermanzana: vía 
principal de vehículos y vía peatonal, y 
la interior para: peatonal, ciclovías, 
vehículos propios del sector y estar 
pasiva.    

• Se muestra las dos zonas: la 
externa de la vía pública y la 
interior dividida en subzonas: 
peatonal, vehicular, áreas verdes y 
áreas de estar. 

Flujogramas Aportes 

 

• El flujograma de vías fue adaptado 

en concordancia con la dirección 

de vías básicas preexistentes. 

• El flujo vehicular de acuerdo con 

su función: vehículos particulares, 

zonas peatonales y ciclovias. 

• El flujo de vía básica muestra que está dividido en 9 supermanzanas. 

• El flujo de las vías locales y venales direccionadas a todo el conjunto. 

Nota: Regeneración urbana, desigualdades y resiliencia (Roitman et al., 2020), Plan urbano de 

Barcelona (Ayuntamiento de Barcelona, 2018), y La cara oculta de la ciudad sostenible (González, 

2022).  
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Tabla 4. Segunda tabla síntesis de casos estudiados. 

TABLA SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 

Caso N° 02 
Tema: 
Tesis: Regeneración urbana según los parámetros del desarrollo orientado al transporte 
estándar para la parroquia Tumbaco. Universidad Central Del Ecuador. 

DATOS GENERALES 

Ubicación: 
Tumbaco, Quito. Ecuador  

Proyectista: 
Arq. Melina Annabel Jaramillo León. 

Ecuador 

Año de construcción: 
Propuesta 2019 

Resumen: 
En Tumbaco se plantean proyectos de regeneración urbana, con conceptos de supermanzanas que buscan generar un 
entorno transitable, seguro, sustentable y socialmente compatible que pueda satisfacer sus necesidades sociales, 
culturales y económicas. 

ANÁLISIS CONTEXTUAL CONCLUSIONES 

Emplazamiento Morfología del terreno 

• Ubicada en la provincia de 

Pichincha, Quito; a 2355 m. s. n. 

m.  

• Esta edificado en un valle plano.    

La 
Topografí
a del 
Valle de 
Tumbaco 
es 
regular.   

• Ubicada en Ecuador, en la provincia de 
Pichincha a 14 km hacía de Quito. 

Análisis Vial Relación con el Entorno Aportes: 

 

 
 

• Estandarización de longitud en 

vías a través de la fragmentación 

en manzanas mayores a 150 m. 

• Se mantendrá vías peatonales, 

ciclovías y vías peatonales con 

acceso al transporte público. 

• La trama urbana nos permite ver la falta 
de vías directas entre manzanas. 

• Las distancias solo son aptas para el 
tránsito motorizado. 

• El 46 % de las manzanas tienen 
más de 150 metros, lo que indica 
que la mitad del área de estudio 
está bien conectada. 

ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO CONCLUSIONES 

Clima Asolamiento 

• Se sugiere nuevos espacios 

públicos de integración social y 

peatonal y áreas verdes de uso 

común. 

• El clima y condiciones solares son 

favorables para la salud.  

    

• La temperatura durante todo el año 
oscila entre los 9 °C y la temperatura 
media anual es de 14.3 °C 

• La duración del día no cambia 
significativamente durante el año, 
cambiando solo 8 minutos de 12 
horas.  

Vientos Orientación  Aportes: 

 Velocidad promedio

 

Dirección de viento 

 

 

• Se ventilará las calles con aire 

más puro y libre de partículas en 

suspensión de vehículos y menor 

ruido vehicular. 

la velocidad promedio del viento supera los 
6,8 kilómetros por hora.  

El viento viene del este durante 9,0 
meses, y del oeste durante 3,0 
meses. 

ANÁLISIS FORMAL: CONCLUSIONES: 

Ideograma Conceptual Principios Formales • Calles exteriores a la 
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supermanzana destinados para 

vehículos públicos con vía 

peatonal 

• Vías interiores a la supermanzana 

para peatones, vehículos 

particulares, espacios de estar y 

áreas verdes para integración 

social. 

• La supermanzana ofreció soluciones a 
disfunciones esenciales relacionadas 
con la movilidad y calidad de los 
espacios públicos y peatonales.  

• La supermanzana incrementó vías 
de circulación peatonal y solucionó 
el déficit de zonas públicas de 
integración social y estares para el 
vecindario.  

Características de la forma Materialidad Aportes 

    

• materiales: vegetación y 

elementos amigables con el medio 

ambiente como la madera, la 

piedra. 

• Reducción de manzanas a menos 

de 100 metros mejorará la 

circulación peatonal y ciclovias. 

• Agrupación de manzanas e 

incremento de vegetación en 

calles internas reducirán el humo y 

ruido automotor. 

• Se dividió las manzanas existentes, 
cuyo lado mayor supera los 110 metros, 
para generar un nuevo ordenamiento. 

• Se propuso utilizar manzanas menores a 
100 m, que reduzcan la distancia a 
peatones y ciclistas. 

• Se propuso materiales naturales 
como la piedra, la madera y 
conceptos constructivos eco 
amigables con el medio ambiente. 

• Se mantuvo el concreto y 
pavimento urbano para crear un 
hábitat confortable. 

ANÁLISIS FUNCIONAL CONCLUSIONES 

Zonificación Organigramas 

• Se aumentará el porcentaje de 

uso mixto para resolver la carencia 

de servicios y reducir el flujo 

vehicular. 

•  Zonificación: zona externa para la 

vía vehicular principal y zona 

interna para peatones, vehículos y 

áreas recreativas con áreas 

verdes. 

 

• La 
mayor 
parte del 
área es 
de uso 
urbano. 

• El uso 
mixto se 
concentr
ó solo en 
el borde 
de la 
avenida. 

  

• Zona exterior: para la vía pública 

• Zona interior: peatonal, vehicular, 
áreas verdes y zonas 
residenciales. 

Flujogramas Programa Arquitectónico Aportes 

  

Dividido 
en 13 

superma
nzanas o 
zonas, 
cada 
zona 

presenta 
área de 

viviendas
, 

comercio, 
y 

circulacio
nes. 

 

• El flujograma muestra el cambio 

de uso de las calles vehiculares a 

peatonales. 

• Propuesta de ensanchamiento de 

las calles para mejorar la función 

peatonal. 
• Gráfico 1: flujo publico actual para las 

calles: colectora, local y peatonales.  

• Gráfico 2: muestra el flujo de las calles 
locales y peatonales. 

Nota. Tesis: Regeneración urbana según los parámetros del desarrollo orientado al transporte 

estándar para la parroquia Tumbaco, Quito. Ecuador (Jaramillo, 2019). y página del tiempo 

(Weather Spark, 2023)  
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Tabla 5. Tabla comparativa de aporte de casos. 

Tabla comparativa de aporte de casos. 

  

Caso 1. Sant Antoni, 

Barcelona, España. Proyecto 

ejecutado. 

Caso 2. Tumbaco, Pichincha. 

Ecuador. Tesis. 

Análisis 

Contextual 

•  Ubicado en la zona 

urbanizada de Sant Antoni, 

Superillia, Barcelona. España.  

• Ubicada en la provincia de 

Pichincha, en el estado de 

Quito; a una altura de 2355 m. 

s. n. m. 

Análisis 

bioclimático 

• Se generó nuevos espacios 

públicos abiertos y áreas 

verdes de uso común.  

• El incremento de áreas verdes 

redujo el índice de 

contaminación ambiental por 

emisiones de humo y ruido 

ambiental. 

• Se sugirió nuevos espacios 

públicos abiertos para 

integración social y peatonal 

con y áreas verdes.  

• El incremento de áreas verdes 

reduciría el índice de 

contaminación ambiental por 

emisiones de humo y ruido 

ambiental. 

Análisis 

Formal 

• Se creó supermanzanas que 

dividió la vía pública en dos: el 

exterior para vehículos 

públicos y peatonales y el 

interior para peatones, 

vehículos particulares y 

espacios de estar con áreas 

verdes.  

• Se creará supermanzanas 

para dividir la vía pública en 

dos: la exterior para vehículos 

públicos y peatones; y el 

interior, para circulación de 

peatones, vehículos 

particulares y espacios de 

estar con áreas verdes. 

Análisis 

Funcional 

• Las zonas de la 

supermanzana se dividieron 

en: la externa para tránsito 

vehicular y peatonal, y la 

interna para tránsito local, 

peatonal, zonas recreativas y 

áreas verdes. 

• Las zonas de la 

supermanzana se dividirán en 

dos: la externa para tránsito 

vehicular y peatonal, y la 

interna para tránsito local, 

peatonal, zonas recreativas y 

áreas verdes. 

Fuente: elaboración propia 

 



27 

III. METODOLOGIA 

3. 1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación se basó en diferentes conceptos y definiciones que permitieron 

comprender y desarrollar mejor el capítulo. El tipo de investigación empleado es 

de naturaleza básica, pues el teórico refiere que; los hombres pueden descubrir a 

través de conocimientos adquiridos el misterio del origen de todos los fenómenos 

de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento desde el advenimiento de la 

curiosidad científica (Esteban, 2018). Esta curiosidad fue suscitada por los 

filósofos y más tarde por los primeros científicos. Por otro lado, los estudios 

cualitativos pueden estar dirigidos por un marco conceptual, lo que sugirió en 

parte un impulso deductivo o impulsados más por los datos mismos, lo que 

propuso un proceso inductivo (Mihas, 2019).   

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación fue fenomenológico; pues la fenomenología se 

describió como el método usado para la investigación en humanidades, esta 

afirmación fue apoyada por varios manuales de investigación cualitativa y 

estudios que se consideraron fenomenológicos en su enfoque, adicionó también, 

que la fenomenología busca y procesa posibles respuestas y prevalece como 

parte del paradigma de la investigación cualitativa (Aguirre, 2020). Así mismo, se 

refirió el diseño de investigación al modelo adoptado por el investigador para 

indicar los controles de las categorías en estudio, que permitan dar respuesta a 

las interrogantes definidas (Sánchez et al., 2018). Por otro lado, la investigación 

cualitativa se conceptualizó como un proceso repetitivo en el que se logra una 

mejor comprensión para la comunidad científica, al definir nuevas distinciones 

significativas que resultan del acercamiento al fenómeno estudiado, esta 

formulación se desarrolla como una herramienta para ayudar a mejorar los 

diseños de investigación al tiempo que enfatiza que una dimensión cualitativa 

también está presente en el trabajo cuantitativo (Aspers & Corte, 2019).
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3.1.3. Enfoque 

Se aplicó el enfoque cualitativo a la investigación, pues los fenómenos se 

pueden estudiar sistemáticamente con métodos cualitativos, debido a que los 

investigadores empiezan el proceso probando los hechos mismos y estudiando 

investigaciones previas que funcionan paralelamente para crear una teoría que se 

ajuste a lo observado, es así como la pregunta de investigación se formula de la 

misma forma, pero normalmente no es tan especifico como en la indagación 

cuantitativa (Hernández & Mendoza, 2018).  

El alcance de la investigación fue descriptivo pues intentó detallar las 

características, cualidades y perfiles de una persona, grupo, sociedad, objeto, 

proceso o algún otro fenómeno de estudio, es decir, se midieron o recopilaron 

datos, e informó sobre varios conceptos, categorías, aspectos, dimensiones o 

problemas, por otro lado, en los estudios descriptivos, los investigadores eligen 

una serie de preguntas y luego recopilan información sobre cada categoría para 

afirmar lo que se está investigando (Hernández & Mendoza, 2018).   

Con respecto al método del proceso de la investigación cualitativa; se 

calificó como inductivo; pues el enfoque cualitativo está dominado por el 

razonamiento lógico o inductivo, que resuelve problemas, que van desde lo 

específico a lo general, las personas en primer lugar investigan y describen, y 

después generan una teoría (Hernández & Mendoza, 2018). 

3. 2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

En la investigación cualitativa las categorías se formaron utilizando una 

palabra, para una idea parecida y se estableció un nombre basado en un 

razonamiento unificador, de modo que al final del proceso todas las ideas se 

incluyeron en una idea científica a preservar. Las categorías fueron 

conceptualizadas como unidades significativas que no son directamente 

observables en la realidad. Se tuvo que tomar en cuenta nuevas categorías o 

subcategorías que resultaron del estudio de los datos conseguidos (Escobar & 

Bilbao, 2018).    
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Tabla 6. Categorías de la investigación. 

Número Categoría 

Categoría 1 Regeneración urbana 

Categoría 2 Cohesión social 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 7. Subcategorías de la investigación. 

Categoría Subcategoría 

Regeneración urbana. 

Sociocultural. 

Económico. 

Urbano ambiental. 

Cohesión social. 

Relaciones sociales. 

Sentido de pertenencia. 

Orientación hacia el bien común. 

Fuente: elaboración propia. 

La matriz de categorización facilitó la sistematización de los datos inscritos, 

lo cual permitió una importante simplificación (Escobar & Bilbao, 2018). 

3. 3. Escenario de estudio 

El escenario fue la zona donde se desarrolló la investigación, las 

peculiaridades de los colaboradores y los recursos con los que se dispuso, es 

decir es el lugar físico, social o experimental donde se elaboró la investigación 

(López & Parrilla, 1999). 
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Figura 1. Delimitación del ámbito de estudio. Plano de Chiclayo 2015 Escala: 1/30000. 
Chiclayo.2015.1 plano, 1,20 x 0,85 cm. 

El sector de estudio abarcó el cercado de Chiclayo en el año 2023, Las 

características del sector de estudio fueron: (i.) Extensión territorial: 160 ha, (ii:) Nº 

manzanas: 179, (iii.), límites: al norte con la Av. Augusto B. Leguía y la Av. 

Nicolas de Piérola, al sur con la Av. Francisco Bolognesi, al este con la Av. Sáenz 

Peña y al oeste con la Av. José Leonardo Ortiz, Av. Eufemio Lora y Lora y la Calle 

Antonio Raimondi; las cuales permitieron la comunicación vehicular de transporte 

público y peatonal. (iv.) Zonificación: El escenario de estudio abarcó la zona de 

reglamentación especial de Chiclayo (ZRE), en el Sector VII, (ver fig. 2), en el cual 

comprendió al Centro Histórico (Ver fig. 3), como parte central de la zona 

monumental (ver fig. 4), (v.) Características especiales: de acuerdo con el Plan de 

desarrollo urbano de la metrópoli de Chiclayo (PDU), la zona de reglamentación 

especial (ZRE), tuvo características especiales y es de valor monumental 

arquitectónico.  

(vi.) Lotización: de acuerdo con el PDU; los lotes comprendidos en el sector 

de estudio presentaron un área mínima de 200 m2 y un frente mínimo de 10 ml, 

(vii.) Altura máxima: de acuerdo con el PDU; la altura máxima de las edificaciones 
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comprendidas en una zona de monumentos históricos fue de un máximo de 3 

pisos ó 9 ml. (viii.) Calles: las calles comprendidas en esta zona de monumentos 

históricos fueron: Calle Lora y Cordero, Calle Vicente de La Vega; Calle San José, 

Calle Elías Aguirre, Calle Manuel María Izaga, Calle Torres Paz, Calle Francisco 

Cabrera, Calle Tacna, Avenida Francisco Bolognesi, Calle Juan Cuglievan, Calle 

Alfredo Lapoint, Avenida José Balta, Calle 7 de enero, Calle Marisca Castilla y 

Avenida Sáenz Peña, (ix.) Estacionamientos: de acuerdo con el PDU; en casos de 

déficit de estacionamiento, estos deben encontrarse a un máximo aproximado de 

300 m. a 500 m. a la zona que presenta el déficit y (x.) Problemas sociales:  el 

escenario de estudio presentó problemas de aumento de densidad poblacional, 

aumento demográfico, inseguridad ciudadana, prostitución y falta de políticas 

medioambientales acertadas. 

 

Figura 2.Zonificación urbana de Chiclayo. Plan de desarrollo urbano de Chiclayo. Escala: 1/30000. 
Chiclayo.2015.1 plano, 1,20 x 0,85 cm. 

De acuerdo con el PDU; la zonificación del sector de estudio fue: (i.) Para 

la Av. Pedro Ruiz, Calle San José, Calle Elías Aguirre, Calle Manuel María Izaga, 

Av. Luis Gonzáles y Av. Bolognesi, les correspondió la zonificación de nivel de 

servicio de comercio especializado (CE) y estuvieron comprendidos en una zona 

residencial de alta densidad (RDA): R5, R6 y R8, (ii.) Para la Calle Lora y 
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Cordero, Calle 8 de Octubre, Calle Leoncio Prado, Calle Lora y Cordero, Calle 

Vicente de la Vega y Calle Juan Cuglievan, les correspondió la zonificación de 

nivel de servicio de comercio distrital (C-5) y estuvieron comprendidos en una 

zona residencial de media densidad (RDM): R4. 

(iii.) Para la Av. Sáenz Peña y Av. Balta, les correspondió la zonificación de 

nivel de servicio de comercio metropolitano (C-9) y estuvieron comprendidos en 

una zona residencial de alta densidad (RDA): R8, (iv.) Para las Calles: Calle 

Torres Paz, Calle Francisco Cabrera, Calle Tacna, Calle 7 de Enero, Calle Alfredo 

Lapoint y Calle Juan Cuglievan estuvieron comprendidos en una zona residencial 

de media densidad (RDM): R4, (v.) Para la Calle Mariscal Castilla y Calle Tacna 

estuvieron comprendidos en una zona residencial de alta densidad (RDA): R5, y 

(vi.) Para el Parque principal y la Plazuela Elías Aguirre les correspondió la 

zonificación de nivel de servicio de Área de tratamiento del Centro Histórico (AT), 

y estuvieron comprendidos en una zona no compatible con uso residencial. 

 

 

Figura 3. Centro Histórico de Chiclayo. Plan de desarrollo urbano de Chiclayo 2011-2016. Escala: 
1/30000. Chiclayo.2015.1 plano, 1,20 x 0,85 cm. 
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Figura 4. Centro Histórico en Zona Monumental. Plan de desarrollo urbano de Chiclayo 2011-
2016. Escala: 1/30000. Chiclayo.2015.1 plano, 1,20 x 0,85 cm. 

3. 4. Participantes 

En un estudio cualitativo los participantes de investigación fueron 

componentes importantes, de ellos se consiguió más información, esto permitió al 

investigador entender el problema y efectuar interpretaciones adecuadas 

(Rodríguez et al., 1996), por otro lado, diversos actores sociales y colectivos se 

interrelacionaron con el entorno recolectando datos con el fin de conservar, 

transformar o cambiar el orden. Refirieron además que cumplió, la función social y 

política; participando y siendo parte de algo, cuya meta fue cumplir con los 

objetivos planteados (Hernández & Mendoza, 2018). 

Un plan de muestreo cualitativo describió cuántas observaciones, 

entrevistas, discusiones de grupos focales o casos se necesitaron para garantizar 

que los hallazgos hayan aportado datos valiosos. En los estudios cuantitativos, el 

plan de muestreo, incluido el tamaño de la muestra, se determina en detalle de 

antemano, pero el proyecto de investigación cualitativa comenzó con un plan de 

muestreo ampliamente definido. El plan de muestreo es apropiado cuando los 

participantes y los entornos seleccionados son suficientes para proporcionar la 
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información necesaria para una comprensión completa del fenómeno en estudio. 

En el caso de las muestras la selección de elementos no obedeció a 

probabilidades, sino que tuvo como objetivo estudiar sus propiedades de acuerdo 

con el tema en discusión (Moser & Korstjens, 2018). 

El muestreo fue conveniente; debido a que los investigadores fueron 

seleccionados como casos relevantes para el estudio, accedieron a su inclusión y 

los resultados obtenidos fueron oportunos y propositivos. Dicho proceso pudo 

repetirse hasta completar el tamaño de la muestra requerida (Watkins, 2017). Las 

muestras utilizadas, para esta investigación fueron no probabilísticas y estuvieron 

relacionadas con la información de las categorías. 

Tabla 8. Muestra de individuos en consideración. 

Categoría. Descripción de la muestra. Cantidad. 

Regeneración 

Urbana 

Especialistas sobre el tema 

(entrevistados) 
3 

Total 3 

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 9. Muestra de equipamientos observables. 

Uso de suelo. Descripción de la muestra. Cantidad. 

Zona comercial Distrital Calle peatonal / Pasaje peatonal 6 

Zona residencial Calle peatonal / Pasaje peatonal 4 

 Total 10 

Fuente: elaboración propia.   
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Criterios de inclusión 

▪ Vía pública: calles peatonales, vehiculares y pasajes peatonales. 

▪ Adaptado a las necesidades de circulación, estancias públicas abiertas sin 

restricciones. 

Criterios de exclusión 

▪ Inmuebles, lotes vacíos y casas abandonadas. 

▪ Elementos externos. 

3. 5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas e instrumentos en la investigación cualitativa permitieron una 

búsqueda más profunda, en el contexto social que requirió darse a conocer. Las 

técnicas utilizadas en la investigación cualitativa fueron el hablado y escrito; 

buscando ser metódicos y reflexivos aplicando un instrumento apropiado. Las 

técnicas cualitativas proporcionaron pasos específicos que reunieron información 

relacionada con los métodos de investigación utilizados (Sánchez et al., 2021). 

Asimismo, las técnicas utilizadas fueron la observación y la entrevista, 

debido a que todo lo que sucedió en el entorno de investigación fue objeto de 

observación, recalcando que observar consiste en investigar, no solo en ver. En 

esta técnica de observación el investigador participó del grupo y entorno al que 

estudió, es decir, fue parte del escenario, que involucró la intervención del 

observador (Sánchez et al., 2021). 

Observaciones Notas de Campo Protocolos Codificar y analizar 

 

Entrevistas 
Grabación de 

audio 
Transcribir Codificar y analizar 

Figura 5. Recolección de datos hasta el análisis de los datos (Busetto et al., 2020). 
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La técnica de entrevista fue una interacción proyectada entre dos personas, con el 

propósito de permitir que el entrevistado exprese una opinión sobre un tema, o 

preguntas del entrevistador, para que lo interprete desde su enfoque personal 

(Campoy & Gómez, 2009). 

La entrevista en profundidad significó una serie de preguntas entre el 

investigador y el entrevistado, cuyo propósito fue determinar las opiniones y la 

perspectiva de aprendizaje. Cabe señalar que esta técnica fue utilizada para 

varias clasificaciones, tales como: Semiestructurados y no estructurados 

(Sánchez et al., 2021). 

En la investigación, los instrumentos utilizados fueron la ficha de 

observación y la guía de entrevista semiestructurada, debido a que los 

instrumentos fueron dos formas o métodos para recopilar información, lo que se 

consideró en la investigación cualitativa. Los medios utilizados para aplicar 

técnicas específicas para captar las relaciones sociales y recoger información a 

partir de la descripción de la realidad vivida por cada protagonista (Arias, 2006). 

El observador tuvo un rol muy activo en la investigación cualitativa y su 

función pudo asumir distintos niveles de involucramiento debido del tipo de 

investigación. Las fichas de observación prestaron atención y anotaron todo lo 

que pareció relevante. Una guía presentó notas observacionales descriptivas y 

otra fue interpretativa. Pudo diseñar un formato de visualización específico 

(Sánchez et al., 2021). 

Por otro lado, las entrevistas brindaron el enfoque más directo y sencillo 

para recopilar datos detallados y ricos sobre cada fenómeno en particular. El tipo 

de entrevista utilizada para recopilar datos se pudo adaptar a la pregunta de 

investigación, las características de los participantes y el enfoque preferido del 

investigador (Barrett & Twycross, 2018). 

La entrevista semiestructurada fue un instrumento de compilación de datos 

cualitativos, en la que el investigador presentó a los participantes un número de 

preguntas establecidas pero abiertas. El investigador controló más sobre el tema 

de la entrevista que en una entrevista no estructurada, pero a diferencia de las 

entrevistas estructuradas o las encuestas que usan preguntas cerradas; el rango 
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de respuesta para cada pregunta es fija en comparación con las encuestas 

escritas (Tejero, 2021). 

Por otro lado, la entrevista cualitativa tuvo la ventaja de ser interactiva y 

permitió que surjan temas inesperados y que el investigador los abordó. Esto 

también pudo ayudar a superar unas interrogantes con el investigador que a 

menudo se encuentran en las encuestas escritas, que por naturaleza solo 

pudieron medir lo que ya se sabe o se espera que sea relevante para el 

investigador. Aunque las entrevistas pueden grabarse en audio o video; solo fue 

factible o aceptable al entrevistador tomar notas escritas (Busetto et al., 2020). 

Tabla 10. Correspondencia de las categorías, técnicas e instrumentos. 

Categoría. Técnica. Instrumento. 

Regeneración urbana Entrevista Guía de entrevista 

Cohesión social Observación Ficha de observación 

Fuente: elaboración propia. 

La validez de un instrumento estuvo en medir lo que se necesitó, para 

medir su autenticidad. En un sentido amplio y general, una investigación tiene un 

alto grado de validez, si sus hallazgos reflejan de una forma completa y clara la 

realidad y las circunstancias que se investigan (Plaza et al., 2017). 

Tabla 11. Tabla de validez de expertos e instrumentos. 

Instrumento 
Fecha de 

validación 
Validador 

Guía de entrevista 
semiestructurada 
y ficha de 
observación. 

12/04/23 Dr. Arq. Luis Miguel Cuzcano Quispe. 

04/05/23 
Mg. Arq. Olenka Tatiana Gálvez 
Villanueva. 

04/05/23 
Mg. Arq. Wilder Enrique Chafloque 
Castro. 

Fuente: elaboración propia. 
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La ficha de análisis de contenido fue una herramienta que permitió 

identificar y analizar datos según el tema tratado, la ficha fue una técnica que 

ayudó a abordar objetivos, y permitió conocer las características de la 

investigación, también describió el proceso como posibilitó el análisis y 

cuantificación de los datos; definió el contenido de los datos analizados, ordenó 

los datos, identificó los datos recolectados y posibilitó una mejor comprensión de 

lo recolectado del proyecto en el procedimiento (Torres & Carranza, 2020). 

Tabla 12. Ficha técnica del instrumento a los arquitectos. 

Ficha técnica 

Categoría: Regeneración urbana 

Técnica: Entrevista semiestructurada 

Instrumento: Guía de entrevista 

Nombre: 
Guía de entrevista semiestructura sobre la Regeneración 

urbana. 

Autor: Díaz Rivera Jorge Luis 

Año: 2023 

Extensión: Consta de 17 ítems. 

Correspondencia: 
Los ítems del instrumento son 3 subcategorías: 

Sociocultural, económico y urbano ambiental. 

Puntuación: 100 puntos 

Duración: 30 min 

Aplicación: Un total de 3 arquitectos especialistas. 

Administración: Solo una vez por cada entrevista 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 13. Recolección de datos, según la técnica de observación. 

Objetivo Técnica Instrumento Resultados 

Caracterizar las 

intervenciones de 

cohesión social en 

el cercado de 

Chiclayo 

Observación 
Ficha de 

observación 

Modelos de 

intervenciones de 

cohesión social en la 

ciudad de Chiclayo. 

Fuente: elaboración propia. 

3. 6. Procedimientos 

En la investigación cualitativa, las etapas del proceso de investigación no 

fueron lineales, fue una fase cíclica, es decir, a raíz de la búsqueda de 

información teórica se generó hipótesis y se propusieron los objetivos de forma 

provisional, éstas fueron cambiando conforme avanzó la investigación. Aquí se 

elaboró un primer diseño metodológico y se inició la actividad de verificación real, 

que conllevó a rediseñar los puntos antes descritos. En síntesis, la obtención final 

del marco teórico, las hipótesis, los objetivos y el marco metodológico es el 

resultado de un proceso circular (Izcara, 2014). 

El investigador cualitativo comenzó un diseño en su mente sobre la 

determinación de los objetivos de la investigación, la elección de las técnicas de 

recopilación de datos que le permitió examinar estos objetivos de la manera más 

adecuada (por ejemplo, entrevista en profundidad, observación) y cómo analizar 

el conjunto de datos que recopiló, y al mostrar una actitud flexible durante el 

proceso de investigación, se comenzó a aclarar este diseño en el proceso. La 

investigación se concretó en el campo y en su interacción con el fenómeno (Celik 

et al., 2020). 

El procedimiento de investigación para la recolección de datos del marco 

metodológico se elaboró de la siguiente forma:   
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Tabla 14. Procedimiento según instrumento de investigación. 

Instrumento Procedimiento 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

• Elaborar las preguntas y ser validadas 

por expertos. 

• Solicitar la entrevista con 3 arquitectos 

especialistas. 

• Acordar la fecha de reunión y la hora. 

• El tiempo estimado de la entrevista será 

máximo de 30 minutos por especialista. 

• Firma de consentimiento otorgado por 

los arquitectos especialistas. 

• Autorización para grabar y/o escribir la 

entrevista. 

• Analizar y organizar la información 

recopilada por los especialistas. 

Ficha de observación 

• Realizar un estudio de campo en la 

ciudad de Chiclayo. 

• Se tomará fotografías de las vías 

públicas en estudio. 

• Recopilación de información sobre la 

vía pública; uso original y actual, flujo, 

seguridad, funcionalidad, 

contaminación, materialidad, 

espacialidad, zonificación y verificación 

sobre la evidencia y/o presencia de 

relaciones sociales, sentido de 

pertenencia y orientación hacia el bien 

común en los habitantes de la zona en 

estudio de la ciudad de Chiclayo. 

Fuente: elaboración propia. 
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3. 7. Rigor científico 

El rigor científico dio criterios de validez y confiabilidad en cuanto al 

proceso de investigación. Toda la información tuvo que ser validada por 

especialistas. El investigador fue responsable de divulgar en informes o 

publicaciones cualquier decisión sobre la estrategia utilizada para avalar la calidad 

y veracidad de la investigación. Mediante esto, el proceso de investigación fue 

transparente para los revisores, lectores, participantes de la investigación y la 

comunidad científica en general (Díaz, 2019). 

Los criterios de rigor científico fueron: la consistencia lógica; este criterio 

fue un elemento importante que consistió en que distintos investigadores 

recolectaron datos que fueron reales, rastreables y auténticos permitiendo ser 

analizados e interpretados objetivamente, generando resultados similares (Triana 

et al., 2020). 

La credibilidad; se refirió a la veracidad y autenticidad de los datos. La 

información fue reconocida como real por los participantes; se procedió de la 

manera correcta y no se influyó ni tergiversó los datos (Meneses, 2022). 

En la investigación, se garantizó la veracidad de los resultados y el respeto 

por los participantes de estudio que son los expertos de quienes se obtuvo la 

información sobre el tema de investigación.  

A lo largo de la historia de la investigación cualitativa, la verificación de 

datos, categorías analíticas, interpretaciones y conclusiones, se desarrollaron por 

los miembros de los mismos grupos de los cuales se recopilaron originalmente los 

datos; y se ha aceptado como una técnica importante para establecer la 

credibilidad (Anderson, 2017). 

Por otro lado, el criterio de la confirmabilidad sumergió al investigador en su 

realidad de estudio, en su propio contexto para comprenderla e interpretarla. 

Asimismo, es la capacidad que tiene el investigador para rastrear lo que hizo otro 

investigador originalmente. Este criterio permite que otra persona pueda examinar 

los datos y llegue a conclusiones similares al del investigador original, tomando en 

cuenta que se tenga aspectos parecidos (Rojas & Osorio, 2017). 

En la investigación se garantizó que la información recogida fuera 

procesada sin manipularse, para no alterar los resultados; asimismo pueda ser 

comparada con la de otros investigadores.  
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Por otro lado, la transferibilidad analizó la posibilidad de como los 

resultados pueden ajustarse a otro contexto. En una investigación cualitativa el 

lector es quien puede determinar si se puede transferir la investigación a otro 

contexto o realidad, o solo servirá de referencia para otras situaciones similares 

(Rojas & Osorio, 2017). 

La transferibilidad se relacionó con la capacidad de transferir los hallazgos 

hacia otros entornos; debido a que la investigación cualitativa es específica para 

un contexto particular, es importante que se proporcione una representación 

precisa del contexto de investigación particular que permita al lector evaluar si es 

transferible a su situación o no (Maher et al., 2018). 

3. 8. Método de análisis de la información 

El análisis de datos cualitativos fue descrito como un proceso repetitivo no 

lineal; fue importante pensar en el proceso en relación con las fases. Estas fases 

pueden llevarse a cabo de manera sistemática, al mismo tiempo que se reconoce 

que el análisis cualitativo es fundamentalmente flexible e incluso un poco 

desordenado. El valor de estructurar el análisis de datos en fases fue que creó un 

proceso transparente tanto para el investigador cualitativo como para el lector de 

un informe de investigación determinado (Lester et al., 2020). 

Por otro lado, analizar e interpretar datos en la investigación cualitativa fue 

un trabajo más complejo a diferencia del análisis cuantitativo, ya que aquí no se 

tuvo que revisar datos numéricos; porque se procesó información que provino de 

entrevistas, de la observación de contenido de textos e imágenes, las cuales 

necesitaron de un proceso más laborioso (Flores & Medrano, 2019). 

El análisis de datos en la investigación cualitativa fue un proceso repetitivo 

y un poco complicado, aunque existieron softwares de análisis de datos 

cualitativos, el investigador fue el principal instrumento que intentó sacar a relucir 

estos significados mediante un compromiso profundo con los datos y las personas 

que compartieron sus historias (Ravindran, 2019). 
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Tabla 15. Método de análisis de datos. 

Instrumento Método de análisis de datos 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

• Guía de entrevista en base a la 

respuesta. 

• Interpretar la respuesta de los 

especialistas según los indicadores. 

• Comparar las respuestas de los 3 

arquitectos especialistas para 

establecer si tiene puntos de vista 

distintos o similares. 

Ficha de observación 

• Descripción de las fotos según 

indicadores. 

• Analizar la información descrita de 

las fotos, según indicadores. 

Fuente: elaboración propia. 

3. 9. Aspectos éticos 

En la investigación cualitativa, las consideraciones éticas tuvieron una 

resonancia particular debido a la naturaleza profunda del proceso de estudio. La 

orientación ética existente para investigaciones cualitativas a menudo brinda 

pautas generales en lugar de centrarse en cómo aplicarlas en la práctica (Mohd, 

2018).  

La práctica ética en la ciencia fue esencial en toda investigación científica y 

estuvo vinculada a principios éticos, si no se cumplieron estos principios los 

investigadores pudieron haber caído en la omisión, error o fraude. Existió un 

compromiso ético del investigador con el participante (Viorato & Reyes, 2019). 
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En la investigación no solo fue importante el conocimiento y las 

competencias, también se recalcó la ética, entre ellas: la honestidad intelectual, 

veracidad, imparcialidad y el respeto al derecho ajeno, asimismo, también se 

sostuvo que, en el desarrollo y los resultados de la investigación, el autor no 

puede pasar el trabajo de otros como suyo y fue imperativo citar las fuentes que 

se han tomado como referencia, porque a menudo las investigaciones no sólo se 

apoyan en ideas propias, sino también en otros autores, con ello la investigación 

tuvo más sustento a través del estilo ISO (Referencias estilo ISO, 2017, p. 7). 

 Es por ello que, para la investigación se consideró los siguientes aspectos 

éticos:  veracidad, honestidad intelectual, imparcialidad y el respeto por el trabajo 

intelectual ajeno a través del estilo ISO; de esta forma se garantizó el compromiso 

de originalidad y autenticidad de los resultados de la investigación.



45 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

Luego de haber sido analizado los resultados obtenidos a través de la aplicación 

de los instrumentos de entrevista y observación; se inició el proceso de discusión 

de los resultados, que se entendió por comparar y contrastar los resultados 

obtenidos por los instrumentos de entrevista y observación con los resultados de 

las investigaciones seleccionadas previamente en el marco teórico. 

Con respecto al objetivo general; se sometieron a discusión los resultados 

obtenidos según la posición de los especialistas, coincidiendo en que: aplicar un 

plan integral de planificación urbana a los aspectos: sociocultural, económico y 

urbano ambiental, demuestran que la regeneración urbana contribuye en la 

recuperación de la cohesion social, los aspectos que coincidieron son: (i.) 

Sociocultural: el tejido social promueve el sentido de pertenencia; la cultura 

sostenible promueve la valoración del patrimonio cultural; y la salud promueve el 

bienestar físico y mental de la población, (ii.) Económico: el empleo y las 

actividades productivas permiten generar el comercio, servicios e industrias; y la 

agricultura urbana genera nuevos empleos, actividades económicas y 

comercialización; y (iii.) Urbano ambiental: el espacio urbano debe desarrollarse 

de forma planificada y eficiente, con programas de protección ambiental que 

promuevan una ciudad sostenible y saludable; y por último el espacio público y 

zonas verdes contribuyen a mejorar el confort térmico, acústico, calidad del aire y 

la salud física y mental de los pobladores.  

Así mismo, según los resultados obtenidos a través de las fichas de 

observación, se evidenció: relaciones sociales, sentido de pertenencia y 

orientación hacia el bien común, en las 10 calles peatonales; evidenciado a través 

de los indicadores: confianza interpersonal y reglas sociales en las 10 calles 

peatonales; lazos sociales, reconocimiento y respeto, identificación con el país, 

justicia y equidad social, confianza institucional y participación cívica, en 9 de sus 

10 calles peatonales; y por último, no se evidenció solidaridad en ninguna de las 

10 calles peatonales. Así mismo, se evidencio que los espacios públicos, en mal 

estado de conservación; no promueven la cohesion social. 

Asimismo, de acuerdo con los antecedentes; Furlan & Al-Mohannadi 

(2020); coincidieron en que, se debe disminuir el aforo vehicular urbano, con la 
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construcción de un conjunto de estaciones de metro; como parte un plan 

estratégico de regeneración urbana, para integrar espacios público-recreativos 

como: parques, área de juego, asientos públicos y plazas, que mejoren la 

habitabilidad del vecindario de una manera sostenible, para adaptarse al cambio 

climático, asimismo promover el turismo y la conexión del sitio patrimonio-cultural, 

de tal modo que se mejore el entorno social, económico, ambiental, arquitectónico 

y patrimonial de la ciudad. 

Por otro lado, según el teórico; ONU-Habitat (2016); coincidió que, la 

regeneración urbana debe entenderse como los procesos que planifican la 

resolución integral de problemas en el área urbana de carácter económico, físico, 

social y ambiental de la población, por otro lado según Gutiérrez (2017), 

conceptualiza la cohesión social como el reconocimiento de carácter 

multidimensional de sus componentes: educativo, laboral, sanitario y de 

relaciones sociales que ocasionan que las personas pierdan sus conexiones de 

integración social. 

Ante ello se dedujo que, los conceptos y propuestas de solución, sugeridos 

a través de las entrevistas a los tres especialistas, constituyen un aporte 

importante para demostrar que la regeneración urbana contribuye en la 

recuperación de la cohesión social, por otro lado, los resultados obtenidos a 

través de las fichas de observación refuerzan la idea de aplicar planes de 

regeneración urbana integral para promover ambientes transitables, cómodos y 

seguros, donde sea posible promover las dimensiones de la cohesion social,  

asimismo el plan estratégico de los teóricos en discusión proponen de forma 

acertada reducir el aforo vehicular y recuperar el espacio público, a través de un 

plan sostenible y eficiente, para incrementar nuevos espacios públicos y zonas 

verdes que reduzcan la contaminación ambiental, a través de un sistema de 

metros, que mejoran la habitabilidad del vecindario, además promueven el turismo 

y la conexión del sitio patrimonio-cultural, de tal modo que se mejora el entorno 

social, económico, ambiental y arquitectónico de la ciudad. 

Con respecto al primer objetivo específico; se sometieron a discusión los 

resultados obtenidos según la posición de los especialistas, coincidiendo en que 

es necesario comprender que el tejido social promueve los beneficios de: 

participación e identificación del poblador con la ciudad, bienestar en temas de 



47 

seguridad, sentido de pertenencia y desarrollo e identidad cultural; además que la 

cultura sostenible promueve beneficios de: compromiso de la población con el 

medio ambiente y su respeto a los ecosistemas naturales, identificación y 

valoración del patrimonio cultural, identidad y fortalecimiento de prácticas 

ancestrales socio culturales, y por ultimo que el indicador salud promueve los 

beneficios de bienestar físico y mental de la población. 

Así mismo, de acuerdo con los antecedentes; Suárez et al., (2022), 

coincidieron en que, la implementación de planes de regeneración urbana traería 

consigo una mayor comodidad urbano ambiental, promoción del turismo, 

crecimiento de actividad económica y creación de nuevos espacios urbanos de 

convivencia social, que promoverían una coexistencia social de tolerancia y 

cohesion social de los habitantes. 

Por otro lado, según el teórico; Palacios (2019); coincidió en que, el 

aspecto sociocultural se entiende como los hábitos, creencias, tradiciones 

culturales y uso de tierras que forman parte del entorno de las personas en su 

comunidad, transmitidas a través de generaciones y que pueden exponerse a 

cambios positivos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Ante ello se dedujo que; para comprender los beneficios del aspecto 

sociocultural se debe implementar planes de regeneración urbana que generen 

una mayor comodidad ambiental y que permitan la creación de nuevos espacios 

urbanos de convivencia social; que fortalezcan del tejido social, que promuevan la 

cultura sostenible y que mejoren la salud física y mental de la población; que se 

vea reflejada en una coexistencia social de tolerancia y cohesion social en los 

habitantes. 

Con respecto al segundo objetivo específico; se sometieron a discusión los 

resultados obtenidos según la posición de los especialistas, coincidiendo en que 

es necesario comprender que el comercio es importante por ser la base 

económica de la ciudad de Chiclayo, que el empleo y las actividades productivas 

son importantes por permitir generar el comercio, servicios e industrias que 

configuran la estructura de la ciudad, y por último, que la agricultura urbana es 

importante porque puede generar nuevos empleos, actividades económicas, 

comercialización de productos agrícolas, así como el emprendimiento comunal 

mediante la formalización del trabajo en actividades de agricultura urbana. 
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Así mismo, de acuerdo con el antecedente; Kowkabi (2021); coincidió en 

que, la regeneración urbana, a través de la revitalización de infraestructuras 

ancestrales proponen resolver los problemas económicos, sociales, falta de 

espacios públicos, densidad poblacional, contaminación ambiental y perdida de la 

actividad agrícola en espacios públicos, con el fin de mejorar la salud y la calidad 

de vida de la población. 

Por otro lado, según los teóricos; Jin & Sangyon (2018); coincidieron en 

que, la regeneración urbana basada en la economía prioriza la revitalización de la 

economía de la región, tanto en la creación de empleo e inversiones como en el 

ingreso de nuevas empresas comerciales e industrias avanzadas, que permitan la 

recuperación económica del lugar, abarcando proyectos para crear trabajo. 

Ante ello se dedujo que; es importante comprender que el aspecto 

económico debe ser enfocado desde los métodos de planificación sostenible de 

regeneración urbana que promuevan el comercio local e industrial, genere 

empleos y reduzca los niveles de contaminación ambiental a través de actividades 

económicas de agricultura urbana sostenible. 

Con respecto al tercer objetivo específico; se sometieron a discusión los 

resultados obtenidos según la posición de los especialistas, coincidiendo en que 

es necesario comprender  que es vital enfocarse en el desarrollo eficiente y 

sostenible del espacio urbano (suelo), así como en la aplicación de políticas 

ambientales que mejoren la movilidad sostenible; a su vez, la protección 

ambiental es importante para lograr una ciudad sostenible y saludable, siendo 

fundamental reducir el impacto del cambio climático, el consumo energético de las 

actividades urbanas para promover la economía verde con responsabilidad 

ambiental que reduzca la huella ecológica y por último, que el espacio público y 

zonas verdes contribuyen a mejorar el confort térmico, acústico y la calidad del 

aire que son vitales para la salud física y mental de los pobladores. 

Así mismo, de acuerdo con los antecedentes; Xiang et al., (2017); 

coincidieron en que la regeneración urbana en las ciudades debe darse a través 

de soluciones basadas en la naturaleza, de forma sostenible y de acuerdo con 

cada contexto, para renaturalizar las ciudades y generar culturas diversas, con 

ayuda de conceptos de estructuras verdes y biodiversidad diseñados para mejorar 
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el entorno físico-urbano y ecológico, y por consiguiente la calidad del aire, agua y 

la salud poblacional. 

Por otro lado, según el teórico CEPAL (2019); coincidió al referir el aspecto 

urbano ambiental como la correlación que existe entre la estructura de una 

ciudad, su desarrollo social y su medio ambiente, de modo que si la construcción 

no se adecua al tamaño de la ciudad y a la complejidad que exigen sus 

condiciones, los proyectos urbanos se dañarán y se perderá gran parte del 

ecosistema y la calidad de vida. 

Ante ello se dedujo que, es importante comprender que el aspecto urbano 

ambiental debe ser planificado con estrategias sostenibles de regeneración 

urbana que promuevan el uso adecuado del espacio urbano (suelo), además de 

políticas de protección ambiental que reduzcan el impacto del cambio climático 

con soluciones basadas en la naturaleza y por último, que el espacio público y 

zonas verdes sean enfocados como parte esencial del espacio urbano, para 

renaturalizar las ciudades y generar culturas diversas, a través de conceptos de 

estructuras verdes y biodiversidad, diseñados para mejorar el entorno físico-

urbano y ecológico de la ciudad, para así mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Con respecto al cuarto objetivo específico; se sometieron a discusión los 

resultados obtenidos a través de las fichas de observación, se evidenció la 

presencia de confianza interpersonal en las 10 calles peatonales; además de, 

lazos sociales y reconocimiento y respeto en 9 de sus 10 calles peatonales; 

siendo la décima calle: calle peatonal Daniel Alcides Carrión cdra. 1; un espacio 

público de tránsito urbano, ubicado en el centro de Chiclayo, sin evidencia de 

lazos sociales, ni reconocimiento y respeto; como resultado de la ausencia de 

peatones y la presencia de un espacio público en mal estado de conservación 

debido a las pistas de piedra irregular, veredas angostas y baja iluminación 

nocturna. 

Así mismo, de acuerdo con los antecedentes; Jennings & Bamkole (2019); 

coincidieron en que, el aumento de la cohesión social está vinculado con la salud 

física y psicológica de las personas, además los espacios verdes urbanos son 

necesarios, porque apoyan a influir potencialmente en el tejido social de las áreas 
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urbanas fomentando la actividad social positiva y cultivando la cohesión social en 

formas que incrementan la salud y el bienestar de las personas. 

Por otro lado, según los teóricos; Barahona & Díaz (2020); coincidieron en 

que, se entiende por relaciones sociales al desarrollo de conexiones emocionales 

positivas en la sociedad, al centrarse en el bien común, tomando como 

indicadores: cantidad de amistades, contacto presencial con amistades, contacto 

presencial con vecinos, redes de apoyo y redes para conversar. 

Ante ello se dedujo que, las relaciones sociales deben promoverse a través 

de planes sostenibles de regeneración urbana que fomenten el incremento de 

espacios verdes, para promover la salud física y psicológica de la población, así 

como el fortalecimiento del tejido social y la actividad social positiva que permitan 

mejorar la salud y el bienestar de las personas, a través de los indicadores de: 

lazos sociales, confianza interpersonal y reconocimiento y respeto, por otro lado, 

la regeneración urbana debe garantizar el buen estado de conservación de los 

espacios públicos, que aseguren la comodidad y seguridad de los peatones, así 

como las relaciones sociales en la población. 

Con respecto al quinto objetivo específico; se sometieron a discusión los 

resultados obtenidos a través de las fichas de observación, se evidenció la 

presencia de: identificación con el país, justicia y equidad social y confianza 

institucional en 9 de sus 10 calles peatonales, siendo la décima calle: calle 

peatonal Daniel Alcides Carrión cdra. 1, un espacio público de tránsito urbano, sin 

evidencia de: identificación con el país, justicia y equidad social ni confianza 

institucional, ubicada en el centro de Chiclayo, cuyas observaciones notorias 

consistieron en no presentar peatones y estar en mal estado de conservación 

debido a las pistas de piedra irregular, veredas angostas y baja iluminación 

nocturna. 

Así  mismo, de acuerdo con los antecedentes; Liu et al., (2020); 

coincidieron en que, tanto los entornos naturales al aire libre del vecindario como 

el espacio azul del cielo, apreciados por un individuo en tierra; influyen directa y 

positivamente en la salud mental de las personas; además, que las tres 

dimensiones de la cohesión social del vecindario: apego al vecindario, 

participación ciudadana e interacción vecinal se interrelacionan directamente con 

los ambientes naturales y la salud mental 
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Por otro lado, según los teóricos; Maldonado et al., (2021); coincidieron 

que, el sentido de pertenencia se entiende como la medición de la identidad de un 

individuo en la comunidad, en función de los valores y comportamientos 

defendidos por sus instituciones y acuerdos con ellos mismos.  

Ante ello se dedujo que, es importante comprender que el sentido de 

pertenencia debe promoverse a través de planes sostenibles de regeneración 

urbana que incrementen los espacios verdes naturales al aire libre y promuevan la 

salud mental de las personas, a través de los indicadores de: identificación con el 

país; justicia y equidad social y confianza institucional. Por otro lado, la 

regeneración urbana debe garantizar el buen estado de conservación de los 

espacios públicos, que aseguran la comodidad y seguridad de los peatones, así 

como la presencia del sentido de pertenencia en la población. 

Con respecto al sexto objetivo específico; se sometieron a discusión los 

resultados obtenidos a través de las fichas de observación, se evidenció la 

presencia de: reglas sociales en sus 10 calles peatonales, participación cívica en 

9 de sus 10 calles peatonales y no se evidenció solidaridad en ninguna de las 10 

calles peatonales mencionadas, siendo la calle peatonal Daniel Alcides Carrión 

cdra. 1; un espacio público de tránsito urbano, sin evidencia de: participación 

cívica, ubicada en el centro de Chiclayo, cuyas observaciones notorias 

consistieron en no presentar peatones y estar en mal estado de conservación 

debido a las pistas de piedra irregular, veredas angostas y baja iluminación 

nocturna. 

Así mismo, de acuerdo con los antecedentes; Oh et al., 2022); coincidieron 

en que: (i.) Experimentar con la naturaleza mejora la salud y el bienestar de las 

personas, (ii.) Las relaciones de la cohesión social, las conexiones de la 

naturaleza y las experiencias de la naturaleza; se relacionan fuertemente con los 

espacios verdes urbanos, (iii.) Las personas se identifican fuertemente con la 

naturaleza y (iv.) Pasar tiempo en relación directa con la naturaleza; como 

jardines ayudara a mejorar la cohesión social del vecindario 

Por otro lado, según el teórico; Paz (2020); coincidió que, la orientación 

hacia el bien común está enfocado en el bien de sus integrantes; el apoyo que 

existe entre sus miembros promueve el beneficio de todos. El bien común 

consiste en bienes que las personas naturalmente comparten y notifican entre sí, 
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como las virtudes cívicas y el sentido de la justicia; desde este punto de vista, una 

comunidad es un grupo solidario de personas que aprecian las relaciones mutuas 

para lograr su bienestar.  

Ante ello se dedujo que, es importante comprender que, la orientación 

hacia el bien común debe promoverse a través de planes sostenibles de 

regeneración urbana, como incrementar los espacios verdes naturales que 

fortalecen las conexiones con la naturaleza, la cohesion social y las experiencias 

en la naturaleza, con el fin de mejorar la salud y el bienestar de las personas, así 

mismo promover la solidaridad, reglas sociales y la participación cívica. Por otro 

lado, la regeneración urbana debe garantizar el buen estado de conservación de 

los espacios públicos, que aseguran la comodidad y seguridad de los peatones. 
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V. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados descritos en el capítulo anterior; las conclusiones 

se presentan en el mismo orden de los objetivos: 

De acuerdo con el objetivo general; se concluye que, se demostró que la 

regeneración urbana contribuye en la recuperación de la cohesión social, a través 

de los siguientes aspectos: (i.) Para el aspecto sociocultural: el tejido social 

promueve el sentido de pertenencia en espacios públicos, fortalece la identidad y 

el desarrollo cultural; la cultura sostenible promueve la valoración del patrimonio 

cultural y fortalecimiento de prácticas ancestrales socio culturales y el indicador 

salud promueve el bienestar físico y mental de la población, (ii.) Para el aspecto 

económico: el comercio es la base económica de la ciudad de Chiclayo, el empleo 

y las actividades productivas son importantes por permitir generar el comercio, 

servicios e industrias que configuran la estructura de la ciudad, la agricultura 

urbana es importante porque puede generar nuevos empleos, actividades 

económicas y comercialización de productos agrícolas y (iii.) Para el aspecto 

urbano ambiental: es vital enfocarse en el desarrollo eficiente del espacio urbano 

para el futuro de la ciudad, que reducen el sedentarismo y fortalecen la movilidad 

sostenible; la protección ambiental es importante para el logro de una ciudad 

sostenible y saludable, para lograr la eficiencia del control energético y reducir 

daños al medio ambiente, además promueve la economía verde en la ciudad con 

responsabilidad ambiental que reduce la huella ecológica y por último el espacio 

público y zonas verdes contribuyen a mejorar el confort térmico, acústico, la 

calidad del aire y contribuyen en la salud física y mental de los pobladores. 

De acuerdo con el objetivo específico N°1; se concluye que, se comprendió 

los beneficios del aspecto sociocultural a través de los siguientes indicadores: (i.) 

El tejido social promueve la participación e identificación del poblador con la 

ciudad, bienestar en temas de seguridad, sentido de pertenencia en espacios 

públicos, fortalecimiento de su identidad y desarrollo cultural, (ii.) La cultura 

sostenible promueve el compromiso de la población con el medio ambiente y su 

respeto a los ecosistemas naturales, identificación y valoración del patrimonio 

cultural, la identidad y fortalecimiento de prácticas ancestrales socio culturales y 

(iii.) La salud promueve el bienestar físico y mental de la población. 
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De acuerdo con el objetivo específico N°2; se concluye que, se comprendió 

la importancia del aspecto económico a través de los siguientes indicadores: (i.) el 

comercio es importante por ser la base del aspecto económico de la ciudad de 

Chiclayo, el comercio informal que ocupa espacios públicos afecta 

significativamente la calidad de vida urbana, (ii.) El empleo y las actividades 

productivas son importantes por permitir generar el comercio, servicios, industrias 

entre otros que configuran la estructura de la ciudad y (iii.) La agricultura urbana 

es importante porque puede generar nuevos empleos, actividades económicas y 

comercialización de productos agrícolas, así como el emprendimiento comunal 

mediante la formalización del trabajo en actividades agrícola urbanas. 

De acuerdo con el objetivo específico N°3; se concluye que, se comprendió 

la importancia del aspecto urbano-ambiental a través de los siguientes 

indicadores: (i.) Es vital enfocarse en el desarrollo eficiente del espacio urbano 

para el futuro de la ciudad, y por consiguiente en el bienestar y la salud de sus 

habitantes; el manejo eficiente de los residuos sólidos y la aplicación de políticas 

ambientales que mejoran la calidad del aire, ruido y confort térmico en el espacio 

urbano incentivan en los habitantes los cambios de modos de vida urbana que 

reducen el sedentarismo y fortalecen la movilidad sostenible, (ii.) La protección 

ambiental es importante para el logro de una ciudad sostenible y saludable, 

siendo vital reducir el impacto del cambio climático y reducir el consumo 

energético en las actividades urbanas para lograr la eficiencia del control 

energético y daños al medio ambiente, y además promover la economía verde en 

la ciudad con responsabilidad ambiental que reduzca la huella ecológica y (iii.) El 

espacio público y zonas verdes no sólo mejoran la imagen urbana de la ciudad, 

sino que contribuyen a mejorar el confort térmico y la calidad del aire; las especies 

arbóreas brindan sombra y refrescan el medio urbano, reducen las islas de calor y 

contribuyen a la salud física y mental de los pobladores. 

De acuerdo con el objetivo específico N°4; se concluye que, se identificó la 

importancia de las relaciones sociales a través de la presencia de los siguientes 

indicadores en la población urbana: (i.) Se evidenció la presencia de la confianza 

interpersonal en 10 calles peatonales, de las 10 calles intervenidas y (ii.) Se 

evidenció la presencia de lazos sociales y reconocimiento y respeto en 9 de sus 

10 calles peatonales, de las 10 calles intervenidas; siendo la décima calle: calle 
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peatonal Daniel Alcides Carrión cdra. 1, un espacio público de tránsito urbano en 

el centro de Chiclayo, sin peatones y en mal estado de conservación debido a las 

pistas de piedra irregular, veredas angostas y baja iluminación nocturna. 

Finalmente se concluye que se identificó la importancia de las relaciones sociales 

por ser parte de la idiosincrasia cultural de la ciudad, y que no puede ser 

desarrollada en espacios públicos sin tratamiento urbano-arquitectónico. 

De acuerdo con el objetivo específico N°5; se concluye que, se comprendió 

la importancia del sentido de pertenencia a través de la presencia de los 

siguientes indicadores en la población urbana: Se evidenció la presencia de 

identificación con el país, justicia y equidad social y confianza institucional en 9 de 

sus 10 calles peatonales, de las 10 calles intervenidas; siendo la décima calle: 

calle peatonal Daniel Alcides Carrión cdra. 1, un espacio público de tránsito 

urbano en el centro de Chiclayo, sin peatones y en mal estado de conservación 

debido a las pistas de piedra irregular, veredas angostas y baja iluminación 

nocturna. Finalmente se concluye, que se comprendió la importancia del sentido 

de pertenencia por ser parte de la idiosincrasia cultural de la ciudad, y que no 

puede ser desarrollada en espacios públicos sin tratamiento urbano-

arquitectónico. 

De acuerdo con el objetivo específico N°6; se concluye que, se comprendió 

la importancia de la orientación hacia el bien común a través de la presencia de 

los siguientes indicadores en la población urbana: (i.)  Se evidenció la presencia 

de reglas sociales en 10 calles peatonales, de las 10 calles intervenidas, (ii.) Se 

evidencio la presencia de participación cívica en 9 calles peatonales, de las 10 

calles intervenidas; y (iii.) no se evidenció la presencia de solidaridad en ninguna 

de las 10 calles peatonales intervenidas; siendo la calle peatonal Daniel Alcides 

Carrión cdra. 1; un espacio público de tránsito urbano en el centro de Chiclayo, 

donde no se evidencia la presencia de participación cívica ni solidaridad, por 

carecer de peatones y estar en mal estado de conservación debido a las pistas de 

piedra irregular, veredas angostas y baja iluminación nocturna. Finalmente se 

concluye, que se comprendió la importancia de la orientación hacia el bien común 

por ser parte de la idiosincrasia cultural de la ciudad, pero que no muestra 

evidencia de solidaridad en sus habitantes, y cuyos indicadores no pueden ser 

desarrollados en espacios públicos sin tratamiento urbano-arquitectónico.
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VI. RECOMENDACIONES 

Tras analizar y redactar las conclusiones en el capítulo anterior; se recomienda 

una serie de alternativas de posible solución de carácter urbano-arquitectónico a 

la problemática: sociocultural, económico y urbano ambiental, para demostrar que 

la regeneración urbana contribuye en la recuperación de la cohesión social de la 

ciudad de Chiclayo. Por tanto se recomienda: 

De acuerdo con el objetivo general: 

Primera recomendación; dirigido al Gobierno Regional del Departamento 

de Lambayeque y al Ministerio de Transporte; implementar un proyecto integral de 

Regeneración Urbana, que consista en un circuito de metro urbano interdistrital, 

para el transporte público de la ciudad de Chiclayo y  alrededores, que permita: 

(i.) fortalecer el tejido social a través de actividades socioculturales en el espacio 

público recuperado, (ii.) promover actividades comunitarias de cultura sostenible y 

(iii.) mejorar la salud de la población reduciendo los niveles de contaminación 

acústica, térmica y niveles de co2.  (Ver anexo 6: Sistema vial urbano. Red de 

metros para la ciudad de Chiclayo y distritos 2023: Laminas: U-01, U-02, U-03 y 

U-04). 

De acuerdo con el primer objetivo específico: 

Segunda recomendación; dirigido a la Municipalidad de Chiclayo; 

implementar un proyecto de Regeneración Urbana, que consista en la instalación 

de un Centro Comunitario Municipal, que opere en el Exconvento Santa María, de 

la ciudad de Chiclayo, que promueva: (i.)  El uso de zonas monumentales 

arquitectónicas para fomentar el tejido social, (ii.) Programas comunitarios de 

cultura sostenible tales como: danzas folclóricas, biodanzas de relajación para el 

adulto mayor y exposiciones culturales gratuitas que fortalezcan el tejido social y 

(iii.) Actividades comunitarias de recreación para terapia del estrés en niños y 

adolescentes, para promover la salud física y mental de la población. (Ver anexo 

6: Centro Comunitario Municipal de Chiclayo: Laminas: A-01, A-02, A-03, A-04 y 

A-05). 

De acuerdo con el segundo objetivo específico: 

Tercera recomendación; dirigido a la Municipalidad de Chiclayo; 

implementar un proyecto de regeneración urbana que consiste en promover 
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programas comunitarios municipales de agricultura urbana vertical, para toda la 

población de Chiclayo, que promueva: (i.) el comercio de nuevos bienes y 

servicios en el mercado local sobre siembra, cosecha y venta del productos 

agrícolas urbanos, (ii.) el empleo para personas discapacitadas, vulnerables y de 

escasos recursos y (iii.) la agricultura urbana como una nueva actividad 

económica. (Ver anexo 6: Modulo para siembra vertical: Laminas: A-01 y A-02). 

De acuerdo con el tercer objetivo específico: 

Cuarta recomendación; dirigido a la Municipalidad de Chiclayo; 

implementar un proyecto de regeneración urbana, que consiste en reorganizar la 

zona de estudio, en 9 supermanzanas que promueva: (i.) la recuperación del 

espacio urbano; destinado al uso de vías vehiculares motorizadas, para ser 

reemplazadas por ciclovias que promuevan la movilidad lenta y mejoran la salud 

física y mental de la población, (ii.) la protección ambiental a través de la 

reducción de vehículos automotores que fomentan la contaminación ambiental por 

emisiones de co2, (iii.) Incrementar nuevos espacios públicos y áreas verdes que 

permitan la recuperación de la cohesion social y fomenten la salud física y mental 

de la población. (Ver anexo 6: Supermanzanas y Sistema vial-Ciclovias: Laminas: 

U-05, U-06, U-07, U-08, U-09, U-10, U-11 y U-12). 

De acuerdo con el cuarto, quinto y sexto objetivo específico: 

Quinta recomendación; dirigido a la Municipalidad de Chiclayo; 

implementar un proyecto de regeneración urbana, que consiste en la construcción 

de un Centro cultural municipal con salones de uso múltiple, habilitados para 

identificar y comprender la importancia de: relaciones sociales, sentido de 

pertenencia y orientación hacia el bien común, a través de: (i.) programas 

comunitarios baile y danzas folclóricas, dirigidos a los a niños y adolescentes que 

fortalezcan los lazos sociales, confianza interpersonal y reconocimiento y respeto 

en la población, (ii.) programas de paseo a zonas arqueológicas y zonas 

monumentales de la cultura local, que promuevan la identificación con el país, 

justicia y equidad social y confianza institucional y (iii.) programas comunitarios 

sobre cultura social y civismo, dirigidos a niños y adolescentes que promuevan la 

solidaridad, reglas sociales y participación cívica. (Ver anexo 6: Centro cultural 

municipal: Laminas: A-01, A-02, A-03, A-04, A-05, A-06, A-07 y A-08). 
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ANEXOS: 

ANEXO 1: TABLA DE CATEGORIZACIÓN. 

Tabla de categorización. 

REGENERACIÓN URBANA EN LA RECUPERACIÓN DE LA COHESIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE CHICLAYO, 2023. 

CATEGORÍA 
DEFINICIÓN DE LA 

CATEGORÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 

SUB-
CATEGORÍAS 

INDICADORES FUENTES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

¿De qué manera la 
regeneración urbana contribuye 
en la recuperación de la 
cohesión social de la ciudad de 
Chiclayo, 2023? 

Demostrar que la 
regeneración urbana 
contribuye en la recuperación 
de la cohesión social de la 
ciudad de Chiclayo, 2023. 

Regeneración 
urbana 

Los procesos de regeneración 
urbana planifican la resolución 
integral de problemas en el área 
urbana buscando solucionar las 
carencias Económicas, físicas, 
sociales y ambientales, además 
entiende el entorno urbano como 
elementos formados por 
pequeñas partes que posibilitan 
el desarrollo humano. La 
regeneración urbana requiere un 
enfoque general que incluye 
aspectos legales, financieras y 
propiedades del espacio físico, 
incluidos los elementos de una 
perspectiva social y medio 
ambiental (ONU-Habitat, 2016). 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Socio cultural 

Tejido social. 
Consulta a 
especialistas 
y/o expertos. 

Entrevista 
Instrumento. 

Guía de 
Entrevista 
semiestructurada. 

¿De qué manera es beneficioso 
el aspecto sociocultural en la 
población urbana de la ciudad 
de Chiclayo, 2023? 

Comprender los beneficios 
del aspecto sociocultural en 
la población urbana de la 
ciudad de Chiclayo, 2023. 

Cultura sostenible. 

Salud. 

¿De qué manera es importante 
el aspecto económico en el 
espacio urbano de la ciudad de 
Chiclayo, 2023? 

Comprender la importancia 
del aspecto económico en el 
espacio urbano de la ciudad 
de Chiclayo, 2023. 

Económico 

Comercio. Consulta a 
especialistas 
y/o expertos. 

Entrevista 
Instrumento. 

Guía de 
Entrevista 
semiestructurada. 

Empleo. 

Agricultura urbana. 

¿De qué manera es importante 
el aspecto urbano-ambiental en 
el espacio urbano de la ciudad 
de Chiclayo, 2023? 

Comprender la importancia 
del aspecto urbano-
ambiental en el espacio 
urbano de la ciudad de 
Chiclayo, 2023. 

Urbano - 
ambiental 

Espacio urbano. 

Consulta a 
especialistas 
y/o expertos. 

Entrevista 
Instrumento. 

Guía de 
Entrevista 
semiestructurada. 

Protección ambiental. 

Espacio público y zonas 
verdes. 

Cohesion 
social 

La cohesión social se 
conceptualiza como el 
reconocimiento de carácter 
multidimensional de sus 
componentes: educativo, laboral, 
sanitario y de relaciones sociales 
que ocasionan que las personas 
pierdan sus conexiones de 
integración social (Gutiérrez, 
2017). 
                     

¿De qué manera es importante 
las relaciones sociales en la 
población urbana de la ciudad 
de Chiclayo, 2023? 

Identificar la importancia de 
las relaciones sociales en la 
población urbana de la 
ciudad de Chiclayo, 2023. 

Relaciones 
sociales 

Lazos sociales. 

Material 
videográfico. 

Observación 
no 
participativa. 

Ficha de 
observación. 

Confianza Interpersonal. 

Reconocimiento y 
respecto. 

¿De qué manera es importante 
el sentido de pertenencia en la 
población urbana de la ciudad 
de Chiclayo, 2023? 

comprender la importancia 
del sentido de pertenencia en 
la población urbana de la 
ciudad de Chiclayo, 2023. 

Sentido de 
pertenencia 

Identificación con el país. 

Material 
videográfico. 

Observación 
no 
participativa. 

Ficha de 
observación. 

Justicia y equidad social. 

Confianza Institucional. 

¿De qué manera es importante 
la Orientación hacia el bien 
común en la población urbana 
de la ciudad de Chiclayo, 2023. 

Comprender la importancia 
de la Orientación hacia el 
bien común en la población 
urbana de la ciudad de 
Chiclayo, 2023. 
  

Orientación 
hacia el bien 

común. 

Solidaridad. 

Material 
videográfico. 

Observación 
no 
participativa. 

Ficha de 
observación. 

Reglas sociales. 

Participación cívica. 



 

ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS - ENTREVISTA APLICADA AL ARQUITECTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS - FICHAS DE OBSERVACIÓN.  

 

     

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 



 

 ANEXO 3: AUTORIZACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4: MATRIZ EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS - 

VALIDACIONES DEL INSTRUMENTO.  

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

ANEXO 5: RESULTADO DE SIMILITUD DEL PROGRAMA TURNITIN 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6: RECOMENDACIONES - PLANOS.  
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