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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar un modelo de planificación 

urbana inclusiva para viviendas de interés social en La Ronda, sector Chosica, 

distrito de Lurigancho, donde se empleó una metodología de investigación de tipo 

básica con un diseño fenomelógico con un enfoque cualitativo; se empleó como 

técnica e instrumento la guía de entrevista semiestructurada, y la ficha de casos 

análogos. Se llegaron a los siguientes resultados lo que indican que identificaron 

áreas desatendidas y descuidadas como potenciales para la implementación de 

urbanismo táctico, promoviendo la participación ciudadana y la mejora del entorno 

urbano. Además, que las políticas gubernamentales y los incentivos a los 

promotores fueron clave para fomentar la construcción de viviendas de interés 

social y mejorar su accesibilidad y asequibilidad. Así mismo los criterios de 

sostenibilidad fueron considerados en el diseño y construcción de viviendas de 

interés social, destacando la importancia de aspectos ambientales, económicos y 

sociales. Por su parte los espacios urbanos de cohesión social fueron contrastados, 

resaltando la necesidad de diseñar áreas que promuevan la inclusión y la valoración 

de la comunidad. Finalmente concluye que, Aunque existen bases sólidas en la 

normativa, la falta de mecanismos formales de participación ciudadana es una 

limitación clave. Se destaca la necesidad de nuevas tipologías de vivienda, 

modificaciones normativas y estrategias de urbanismo táctico para mejorar la 

integración, accesibilidad y sostenibilidad en proyectos de vivienda social, con el 

potencial de fortalecer la cohesión comunitaria y la resiliencia urbana. 

Palabras clave: Interés social, planificación urbana, sostenibilidad, viviendas.
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Abstract 

The objective of this research was to analyze an inclusive urban planning model for 

low-income housing in La Ronda, Chosica sector, district of Lurigancho, where a 

basic research methodology was used with a phenomelogical design with a 

qualitative approach; the semi-structured interview guide and the analogous case 

file were used as techniques and instruments, and the following results were 

obtained, which indicate that neglected and neglected areas were identified as 

potential for the implementation of tactical urbanism, promoting citizen participation 

and the improvement of the urban environment. In addition, government policies 

and developer incentives were key to fostering the construction of affordable 

housing and improving its accessibility and affordability. Likewise, sustainability 

criteria were considered in the design and construction of low-income housing, 

highlighting the importance of environmental, economic and social aspects. Urban 

spaces for social cohesion were contrasted, highlighting the need to design areas 

that promote inclusion and community appreciation. Finally, it concludes that 

although there are solid bases in the regulations, the lack of formal mechanisms for 

citizen participation is a key limitation. It highlights the need for new housing 

typologies, regulatory modifications and tactical urbanism strategies to improve 

integration, accessibility and sustainability in social housing projects, with the 

potential to strengthen community cohesion and urban resilience. 

Keywords: social interest, urban planning, sustainability, housing.
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INTRODUCCIÓN 

A nivel internacional la falta de viviendas asequibles es un desafío global, según la 

ONU, se calcula que la cifra supera los mil millones de habitantes habitan en zonas 

marginales y asentamientos informales en todo el mundo. Además, se espera que, 

en el 2030, la población urbana a nivel mundial no podrá disfrutar de un hogar 

adecuado, sumado a ello el aumento de la población que podría aumentar en casi 

440 millones de personas más. En América Latina, el déficit habitacional sigue 

siendo un problema significativo. Según CEPAL, aproximadamente el 10% de la 

población de la región vive en condiciones de hacinamiento, y se estima que el 

déficit habitacional total supera los 35 millones de viviendas. Por otro lado, en 

Sudamérica, la falta de acceso a viviendas adecuadas afecta a millones de 

personas. De acuerdo con información del Banco Mundial, alrededor del 20% de la 

población urbana en la región vive en asentamientos precarios, con deficiencias en 

servicios elementales como agua potable y saneamiento. 

Según Breymann et al. (2022) el mundo ha experimentado su expansión 

urbana significativa en las últimas décadas, actualmente, la mayoría de la población 

mundial habitan en zonas urbanas y sus alrededores. Por el contrario, se continúa 

la construcción de edificios con sistemas constructivos convencionales, cuyos 

procesos industriales están provocando un aumento de la contaminación 

ambiental, donde los recursos básicos para los materiales de construcción están 

siendo sometidas a una constante explotación. Se acrecienta el aumento 

expansionista desmedido de espacios no aptos para ser urbanizados, lo que dará 

lugar a cambios significativos y profundas transformaciones sociales, económicas 

y ambientales. 

En España, Artés et al. (2023), investigó cuantas ciudades de las más 

pobladas de España han incorporado la intervención de los ciudadanos en el 

desarrollo urbano, las clasificaron según tres criterios: población, estado de revisión 

de la planificación y tipo de participación ciudadana, hallaron que cuatro de cinco 

ciudades cumplen con los tres criterios mencionados, existe de por medio 

un compromiso real por parte de las administraciones municipales españolas para 

incluir la participación ciudadana en su política urbana, fortaleciendo el desarrollo 

democrático y promoviendo la transparencia en la administración pública. 
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En Guayaquil, Ecuador, según Durán et al. (2020), tras el terremoto de 2016, el 

gobierno implementó políticas neoliberales en el ámbito de la vivienda de interés 

social y el desarrollo urbano en los sectores populares, iniciando acciones de 

desalojos violentos, en definitiva, el estado prestó poca atención a los procesos de 

urbanización, lógica y reales de los barrios construidos de manera informal. Este 

caso ejemplifica cómo la planificación urbana y la participación ciudadana son 

cruciales para abordar estas cuestiones de manera más equitativa y sostenible. 

 En Pisco, Ica en año 2007, fue sacudida por un sismo de magnitud 5.2, 

según sostiene Neyra (2018), La deficiente implementación de una política de 

vivienda durante la reconstrucción de Ica se debe a diversos factores. En primer 

lugar, se presentaron problemas de coordinación entre instituciones clave en el 

proceso de empadronamiento, como COFOPRI, Defensa Civil (INDECI) a nivel 

local y el INEI, lo que ocasionó desorden en la recopilación de información sobre 

personas damnificadas y beneficiarios. En segundo lugar, surgieron conflictos entre 

la población y el Estado debido a demoras en la reconstrucción de viviendas, 

derivadas de problemas como la informalidad en la tenencia y ocupación de 

inmuebles, las dificultades para regularizar títulos de propiedad y la carencia de 

información catastral. Finalmente, se observó una falta de claridad en las 

autoridades encargadas del Bono 6000, ya que la población confundía al FORSUR 

como la entidad responsable del bono, en lugar del MVCS. Estos problemas en la 

solución habitacional afectaron la percepción del FORSUR en la región de Ica. 

 A nivel local en el distrito de Lurigancho-Chosica, y en especial el sector de 

Chosica no escapa a esta realidad, en este sector se ubican grandes áreas de 

recreación privadas, gozando la mayor parte del año de un excelente clima 

templado. Sin embargo, debido a la falta de espacios urbanos las personas que 

buscan donde instalar sus viviendas, al no encontrar ofertas inmobiliarias 

adecuadas, asequibles y con facilidades crediticias, se ven forzados a ubicarse en 

faldas de cerros, cerca de cauces de huaycos y/o dentro de las fajas marginales 

del río Rímac, esta expansión hacia las quebradas y laderas sin ningún 

acondicionamiento previo, incrementa la vulnerabilidad de estas áreas y extiende 

las zonas de riesgo, acentúa el problema del abastecimiento de servicios básicos 

que ya presenta la población del distrito, así como los problemas de conectividad 
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como consecuencia las personas se ven obligadas a usar vehículos menores como 

las mototaxis que les sirve de medio motor para acceder a sus viviendas desde la 

vía más cercana. La falta de control urbano, la presencia de traficantes de terrenos, 

y la venta irregular de lotes facilita esta expansión no controlada. Según el censo 

del INEI (2017), existen 88,077 viviendas en Chosica, y una población de 237,119 

hab., de las cuales el 45% no cuentan con título de propiedad, el 72% a construido 

con material convencional, mientras que el 27% son construcciones vernaculares 

parcialmente. 

La realidad problemática que enfrenta el distrito de Lurigancho-Chosica, 

especialmente en el sector de Chosica, refleja una situación común en muchas 

ciudades latinoamericanas y a nivel mundial. La falta de viviendas asequibles y 

adecuadas ha llevado a una expansión descontrolada hacia áreas de riesgo, como 

las faldas de cerros, cauces de huaycos y las fajas marginales del río Rímac. Esta 

expansión sin planificación previa aumenta la vulnerabilidad de estas zonas y 

agrava los problemas existentes de abastecimiento de servicios básicos y 

conectividad, obligando a los residentes a recurrir a medios de transporte poco 

seguros como las mototaxis. La falta de control urbano, la presencia de traficantes 

de terrenos y la venta irregular de lotes contribuyen a este crecimiento no 

planificado (Kaiser, 2021). 

Para abordar esta problemática de manera efectiva, es crucial implementar 

una planificación urbana inclusiva y sostenible en el distrito de Lurigancho-Chosica. 

Esto implica desarrollar estrategias que prioricen la seguridad y el bienestar de los 

residentes, además de la conservación del medio ambiente. Se deben establecer 

mecanismos formales de participación ciudadana en la planificación urbana, donde 

los residentes puedan influir en el diseño y la distribución de espacios habitables 

de manera equitativa y accesible. Además, es fundamental revisar y adaptar la 

normativa existente para permitir una mayor inclusión de viviendas de interés social 

en el plan de desarrollo urbano, flexibilizando los requisitos y procesos normativos 

que limitan la expansión y accesibilidad de estas viviendas (Kaiser, 2021). 

 Por lo antes mencionado se plantea la siguiente pregunta holopraxica: 

¿Cómo se refleja la influencia de una planificación urbana inclusiva en el proceso 
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de construcción y desarrollo de viviendas de interés social sostenible en La Ronda, 

sector Chosica, distrito de Lurigancho, considerando los aspectos sociales, 

económicos y ambientales involucrados en la interacción dinámica entre la 

comunidad, las autoridades locales y los agentes de desarrollo urbano? 

 Se plantea entonces la interrogante general: ¿De qué manera una 

planificación urbana inclusiva impactará en la construcción de viviendas de interés 

social en La Ronda, sector Chosica, distrito de Lurigancho?, se pretende dar luces 

de una planificación urbana participativa, que estimule el desarrollo y el fomento de 

la construcciones de viviendas de interés social, empoderando a su población y 

adoptando prácticas de arquitectura sostenible en el distrito de Lurigancho, sector 

de Chosica; por otro lado se soluciona el problema ecológico que provocan las 

construcciones convencionales, siendo necesario determinar qué tipos de sistemas 

sostenibles se pueden utilizar en las futuras viviendas de interés social. 

 La necesidad de índole social se acentúa en el distrito de Lurigancho, 

especialmente en el sector Chosica. Durante las intensas precipitaciones, las 

quebradas se activan y los huaycos arrastran todo lo que encuentran a su paso, 

incluyendo las viviendas precarias ubicadas en zonas vulnerables cerca de ríos y 

quebradas. Esto pone a la población en un inminente estado de peligro. A pesar de 

ello, por motivos socioeconómicos, las personas se ven condicionadas a ubicarse 

en estas áreas, lo que a menudo resulta en la devastación de viviendas y la pérdida 

de vidas y propiedades. Como consecuencia colateral, las personas damnificadas 

se ven obligadas a vivir en condiciones extremadamente precarias. Sin acceso a 

viviendas sociales adecuadas, están en una lucha continua por su supervivencia. 

Muchos de ellos se refugian en carpas improvisadas, alquilan cuartos en 

condiciones insalubres y comparten espacios en refugios temporales. La falta de 

comodidades básicas, como servicios de salud e higiene, agrava aún más su 

situación. Es imperativo que se tomen medidas urgentes para proporcionar 

viviendas seguras y dignas a estas comunidades afectadas por los desastres 

naturales. 

Esta justificación teórica se apoya en la premisa de la necesidad de ampliar 

y enriquecer los conocimientos existentes en los ámbitos de la planificación urbana 
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inclusiva y la participación ciudadana. Al centrarnos en el sector de La Ronda en 

Lurigancho, durante el año 2024, buscamos contribuir a la comprensión teórica de 

cómo se pueden diseñar y ejecutar políticas y programas que fomenten una 

planificación urbana más equitativa, sostenible y participativa. Además, nuestra 

investigación se basa en marcos teóricos sólidos relacionados con la vivienda de 

interés social, la sostenibilidad ambiental y los modelos de participación ciudadana 

en contextos urbanos. 

La justificación práctica de este estudio se sustenta en la busqueda de 

proporcionar herramientas, estrategias y recomendaciones concretas que puedan 

ser implementadas por autoridades locales, organizaciones no gubernamentales y 

otros actores involucrados en el desarrollo urbano de La Ronda y áreas similares. 

Buscamos identificar buenas prácticas en planificación urbana inclusiva y 

participativa, así como evaluar su viabilidad y efectividad en contextos específicos 

como el que estamos estudiando, contribuyendo así a los mejoramientos tangibles 

del nivel de vida de los habitantes y los desarrollos sostenibles de la localidad. 

También se emplea la justificación social, puesto que busca promover las 

inclusiones y las equidades en los accesos a viviendas dignas y servicios básicos 

para todos los grupos de la sociedad, especialmente en aquellos en estado de 

vulnerabilidad. Al enfocarnos en la participación ciudadana, aspiramos a fortalecer 

los lazos comunitarios, fomentar el diálogo intersectorial y empoderar a los 

ciudadanos para ser un tipo de agente activo en la elección de decisiones que 

afecten sus entornos urbanos y su bienestar general. 

Además, la justificación fenomenológica de nuestra investigación radica en 

la necesidad de comprender y explorar la experiencia subjetiva de los habitantes 

en entornos urbanos específicos, centrándonos en sus percepciones, significados 

y vivencias relacionadas con la planificación urbana, la vivienda de interés social y 

la participación ciudadana. Al adoptar este enfoque, buscamos revelar las múltiples 

capas de significado que subyacen en la interacción entre las personas y su entorno 

construido, permitiendo así una comprensión más profunda de cómo las políticas 

urbanas y los diseños arquitectónicos impactan en la calidad de vida y el bienestar 

de la población. 
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 Finalmente se justifica en lo ambiental, en la importancia de desarrollar 

prácticas de desarrollo urbano sostenible que minimicen el impacto negativo en el 

entorno natural y maximicen la protección de la biodiversidad. Buscamos identificar 

estrategias de construcción y planificación que sean respetuosas con el medio 

ambiente, promoviendo la eficiencia energética, la gestión adecuada de residuos y 

las preservaciones de áreas verdes y biodiversidad en el entorno de La Ronda y 

sus alrededores. 

 En cuanto al objetivo general: “Mostrar un modelo de planificación urbana 

inclusiva para viviendas de interés social en La Ronda, sector Chosica, distrito de 

Lurigancho”.  

 Además, se plantean los siguientes objetivos específicos: OE1: Buscar las 

áreas de viviendas, recreación y espacios públicos, en el plan de desarrollo urbano 

del distrito. OE2: Contrastar la participación ciudadana que influyen en el diseño de 

espacios públicos, parques y áreas comunes. OE3:  Mostrar oportunidades que 

podrían beneficiarse del urbanismo táctico. OE4:  Explicar de qué manera un sector 

de la población podría contar con una vivienda de interés social con mayores 

ventajas de accesibilidad y asequibilidad. OE5: Comprender los criterios de 

sostenibilidad para el diseño y construcción de viviendas de interés social. OE6: 

Contrastar los espacios urbanos de cohesión social, que permitan a las personas 

sentirse incluidas y valoradas. 
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MARCO TEÓRICO 

Los desafíos que ha presentado este siglo han llevado al desarrollo de nuevos y 

diversos paradigmas destinados a mejorar la vida en la ciudad. En este sentido, las 

últimas teorías e investigaciones intentan abordar problemas y desafíos actuales, 

como el surgimiento de asentamientos no planificados debido al crecimiento 

poblacional y como consecuencia del acelerado crecimiento urbano no planificado 

junto con la industrialización, la sobrepoblación y la degradación de todo recurso 

natural. Así, a continuación, se muestran una serie de antecedentes, tanto 

internacionales como nacionales, vinculados al tema de la planificación urbana y 

las viviendas de interés social. En tanto, los antecedentes son aquellas 

investigaciones previas que se toman como referencia. Según Hernández y 

Mendoza (2018), los antecedentes tienen que mostrar el trabajo científico o 

tecnológico presentado anteriormente con relación a la nueva investigación, 

tomando en cuenta el entorno en el que se realizó el estudio. 

Así, a nivel internacional, en México, el artículo de Gutiérrez y Marqués 

(2021), titulado “Planificación urbana y participación en el estado de México: la 

persistencia de esquemas tradicionales de decisión vertical”, tuvo como objetivo 

evaluar el plan estatal de desarrollo urbano del estado de México, a partir de un 

enfoque metodológico y normativo, destacando la importancia de la intervención 

ciudadana. Se empleo como metodología la revisión documental y las 

observaciones, para el registro del proceso de consulta del plan. Como resultado 

obtuvieron un desarrollado ejercicio participativo tomando en cuenta las 

complejidades urbanas del estado de México y las coyunturas de cambio, 

concluyendo que, a pesar de los esfuerzos, quedó demostrado una ausencia de 

consensos y una resistencia pasiva al cambio. 

Por otro lado, en Colombia, Lehmann (2020), en su artículo “La naturaleza 

en el contexto urbano: La renaturalización como una dimensión importante de la 

resistencia y la Planificación urbana”, plantearon como objetivo analizar toda 

oportunidad y beneficio de aplicar algún concepto de renaturalización y 

reconstrucciones de ciudades mediante una solución basada en la Naturaleza 

(SbN) en la planificación urbana. Como metodología usaron el análisis de estudios 

de caso, los cuales fueron seleccionados y clasificados según tres parámetros: 
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población, estado de revisión de la planificación y tipo de participación ciudadana. 

En sus resultados se constató que la implementación de Soluciones Basadas en la 

Naturaleza en la planificación urbana podría generar una serie de beneficios 

significativos. Estos incluyen una mayor resiliencia urbana ante el cambio climático, 

un progreso en la biodiversidad, un mayor nivel de vida para los ciudadanos, una 

gestión más eficiente del agua, una reducción del impacto de las inundaciones 

urbanas, una contribución a la seguridad alimentaria y una mitigación del impacto 

del calentamiento global en el entorno urbano. El autor concluye que la importancia 

de integrar Soluciones Basadas en la Naturaleza en la planificación urbana como 

una estrategia efectiva para afrontar los retos ecológicos, sociales y financieros que 

enfrentan nuestras ciudades. Se enfatiza la necesidad de diseñar intervenciones 

complementarias y buscar sinergias entre diferentes sectores para maximizar los 

beneficios de la renaturalización urbana e incrementar el bienestar de los 

habitantes. 

Seguidamente, se tiene en Brasil, el artículo de Oliveira (2021), titulado, en 

su traducción al español, “Planificación Urbana y Participación Política: de España 

en Brasil”, que tuvo como objetivo analizar el ideal participativo en el contexto del 

urbanismo, examinando el marco institucional de las políticas urbanas en España 

en los períodos contemporáneos. Como metodología realizaron una revisión 

bibliográfica interdisciplinaria e investigación documental de fuentes institucionales; 

como resultado del análisis la limitación y extensión de los consejos y órganos 

colegiados, causaron un enorme revés a la arquitectura institucional participativa 

que siguió a la Constitución Ciudadana de 1988, siendo una de sus consecuencias 

la desarticulación del Consejo Nacional de Ciudades; como conclusión la lucha por 

superar los límites de la democracia representativa traducida en ideas de 

planificación urbana participativa aún enfrenta obstáculos de todo tipo: tanto 

institucionales como de concepción de la gestión urbana, ya sea en España o 

Brasil. 

Por otra parte, en Ecuador, Murillo et al. (2023), en su artículo estudio las 

Viviendas de Interés Social, en su artículo que lleva por nombre “Prototipo de 

vivienda de interés social progresiva para el cantón Portoviejo”, tuvo por objetivo 

desarrollar un modelo de vivienda evolutiva que se adapte a las particularidades 
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físicas, culturales y los patrones en progresión. Por ello se adoptó el método mixto, 

de tipo descriptivo-observacional, en el que se aplicó una verificación documental 

en conjunto con una encuesta a un grupo de 99 participantes para medir las 

opiniones de la población respecto a la necesidad de un ambiente y problema que 

se presentan en la vivienda. Los hallazgos indicaron que, en los hogares de afecto 

social desarrollado, las piezas fundamentales incluyen aspectos estéticos y 

formales, la adaptabilidad a las evoluciones de las estructuras familiares, y la 

inclusión de áreas destinadas a actividades económicas. Así, los autores destacan 

en sus conclusiones la importancia de integrar a los futuros residentes en los 

procesos de diseños, para el aseguramiento que las viviendas cumplan con sus 

requisitos de habitabilidad y posibilidades de generación de ingresos desde el inicio. 

 Finalmente, en Costa Rica el articulo realizado por Breymann et al. (2022), 

titulado, en su traducción “El impacto sobre la forma urbana de los nuevos 

proyectos de Vivienda de Interés Social en Costa Rica”, tuvieron como objetivo, 

evaluar  desde un enfoque morfológico, el tejido urbano y tipológico del entorno en 

el que se ubican los proyectos de vivienda de interés social, originado del análisis 

de 05 casos desarrollados en la Gran Área Metropolitana (AMG) de Costa Rica en 

los últimos años, aplicando para la metodología de estudios de casos. Los 

hallazgos obtenidos permitieron reconocer los principales desafíos surgidos del 

ajuste morfológicos y tipológicos adoptado por los complejos residenciales, así 

como las dificultades asociadas con la ubicación de los proyectos. Finalmente 

concluyen que entender los tipos de complejo residenciales que se construirá y la 

morfología del sitio de construcción son fundamentales para observar del cómo 

funcionará el proyecto en futuro y de esta manera asegurar un efecto favorable 

tanto en el entorno como en el bienestar de los residentes. 

 A continuación, presentamos los antecedentes nacionales, en Lima, Pérez 

(2023) , en su artículo titulado “La ausencia de planificación urbana en lima a partir 

de la tradición «Un cerro que tiene historia» de Ricardo Palma: una lectura social y 

arquitectónica:”, tuvo como objetivo  abordar la falta de organización urbana y la 

carencia de un análisis exhaustivo del entorno topográfico en el área de la 

construcción en Lima, con el fin de entender las dificultades resultantes de esta 

condición y su impacto directo en las edificaciones y sus habitantes. 
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 Como método utilizado se basa en un se basa en un análisis histórico que abarca 

desde la época virreinal hasta la actualidad, examinando los registros de problemas 

relacionados con desbordes de ríos, crecimiento demográfico acelerado y 

deficiencias en el estudio de suelos. Se recopilan y analizan antecedentes que 

revelan la falta de planificación y estudios topográficos adecuados en la Ciudad de 

los Reyes, destacando la topografía arenosa y su impacto en la estabilidad de las 

construcciones. Como resultado indican que una clara correlación entre la falta de 

organización urbana, la carencia de análisis del entorno topográfico y los problemas 

recurrentes en las edificaciones de Lima. Se evidencian incremento en los números 

de damnificados debido a cimientos inestables y vulnerables ante desastres 

naturales o siniestros, resultado directo de una planificación deficiente en términos 

topográficos. Como conclusión esta investigación sobresale el interés del proyecto 

urbano integral y la realización de estudios topográficos adecuados en el proceso 

de construcción, especialmente en áreas con características topográficas 

particulares como la topografía arenosa de Lima. La falta de dichos estudios ha 

contribuido significativamente a problemas estructurales en edificaciones y ha 

puesto en riesgo la seguridad y bienestar de sus habitantes, subrayando la 

necesidad urgente de políticas y prácticas que integren la planificación urbana y los 

estudios topográficos en el desarrollo de la ciudad.  

 Por otra parte, Castillo (2021), en su articulo “Evolución de la Planificación 

Urbana en el Perú 1946 - 2021: de la planificación urbana normativa a la 

planificación del desarrollo urbano sostenible”, tuvo como objetivo realizar un 

estudio de la evolución de la planificación urbana en el Perú durante el periodo 

1946-2021. Como método aplico un enfoque histórico y analítico. Se efectúa un 

análisis exhaustivo de la literatura especializada en el proyecto urbano en el Perú, 

así como en marcos legales e institucionales relacionados con el desarrollo urbano. 

Como resultado en este estudio revelan una evolución en la planificación urbana 

en el Perú a lo largo de los periodos analizados: 1946-2021. Se observa un cambio 

desde una "planificación urbana normativa" en las primeras décadas del siglo XX 

hacia una "planificación del desarrollo urbano sostenible" en la 2da década del siglo 

XXI. Se identifican los principales hitos, tendencias y desafíos en cada periodo 

analizado. Así, el autor indica como conclusión la importancia de adaptar los 
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enfoques de planificación urbana a las carencias contemporáneas, promoviendo un 

desarrollo urbano sostenible que considere todo aspecto sociales, económicos y 

ambientales. 

En Lima, Ortiz et al. (2020), en su artículo: “Derecho y Planificación Urbana. 

Problemas actuales de la planificación de Lima Metropolitana”, que tuvo como 

objetivo describir y analizar el marco normativo del desarrollo urbano a nivel 

metropolitano en Lima Metropolitana, con el propósito de mejorar la legibilidad de 

las normas y contribuir a la formulación de políticas públicas y lineamientos para 

una mejor planificación de la ciudad. Como metodología incluyó análisis de 

gabinete, talleres participativos y entrevistas no estructuradas. Se revisaron 

antecedentes, se identificaron actores relevantes y se analizaron los instrumentos 

del marco normativo de planificación urbana en Lima Metropolitana. Como 

resultado este análisis revela que el marco normativo de desarrollo urbano en Lima 

Metropolitana enfrenta desafíos críticos. Entre estos desafíos se encuentran la 

fragmentación administrativa, la falta de una visión integral de ciudad, la debilidad 

institucional y la falta de sistematicidad en la normativa. Estos elementos dificultan 

la eficacia y la coherencia en la planificación urbana metropolitana. Como 

conclusión se destaca la importancia de mejorar el marco normativo del desarrollo 

urbano en Lima Metropolitana para garantizar una planificación más eficiente y 

efectiva. Se sugiere la necesidad de abordar los desafíos identificados, como las 

fragmentaciones administrativas y la carencia de visión de ciudad, mediante la 

formulación de políticas públicas más integradas y una normativa más coherente y 

sistematizada. 

Continuando con los antecedentes nacionales vinculados a la categoría de 

viviendas de interés social, se tiene artículo de Aranda et al. (2023), titulado “La 

vivienda de interés social en ciudades intermedias del Perú”, que tuvo por objetivo 

analizar las interpretaciones de la sociedad de la vivienda social y las innovaciones 

creadas por los residentes durante el proceso de integración, utilizando una 

metodología para lo cual se adoptó un enfoque cualitativo con la aplicación de 

encuestas semiestructuradas, entrevistas en profundidad y revisión documental. 

Los hallazgos indican que los habitantes han adoptado las casas expansibles y los 

espacios compartidos, moldeando socialmente el entorno para ajustarlo a sus 
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aspiraciones y formas de vida urbana. La conclusión es que los habitantes 

comparten visiones que reflejan el significado simbólico de su entorno, junto con un 

llamado a incrementar el bienestar de los individuos en sus espacios. Este enfoque, 

desde una óptica sociocultural, tiene el potencial de guiar la implementación de 

medidas de estrategias de vivienda. 

Finalmente, se tiene el artículo de Vilchez (2020) , titulado “Conjunto de 

viviendas de interés social en Villa el Salvador”, que tuvo por objetivo  diseñar un 

conjunto de viviendas de interés social en el distrito de Villa El Salvador que 

funcione como un centro de desarrollo social y recreativo, buscando integrar a los 

usuarios con el entorno y producir un resultado beneficioso en el sector, para ello 

se aplicó como metodología de un enfoque cuantitativo a un nivel descriptivo – 

comparativo con un diseño no experimental. Los resultados indican la identificación 

de necesidades de los usuarios, las condiciones del entorno urbano y los 

requerimientos básicos para la propuesta arquitectónica. Se desarrolló un diseño 

de conjunto de viviendas de interés social que integra ambientes adecuados, zonas 

comerciales, servicios y recreativas, con el objetivo de incrementar el bienestar de 

vida de los ciudadanos y cooperar al crecimiento social y recreativo de la zona, 

llegando a la conclusión del interés de estimar las obligaciones de los usuarios y 

las particularidades del entorno urbano al diseñar viviendas de interés social. Se 

destaca la relevancia de integrar aspectos sociales y recreativos en el diseño 

arquitectónico para producir un efecto favorable en el bienestar de las personas y 

apoyar al crecimiento integral de la comunidad en el distrito de Villa El Salvador. 

Asimismo, se llevó a cabo una búsqueda de fuentes fiables con el fin de 

ahondar en el contenido de esta investigación. Se recopilaron trabajos académicos 

y artículos científicos que se relacionaban con la categoría 1. 

Como base teórica, para la Categoría 1: Planificación urbana, a 

continuación, se cita a Elrahman y Asaad (2021) los cuales definen que la 

planificación urbana es un arte que garantiza la creación de un hábitat humano 

funcional y estéticamente satisfactorio. Este sistema se enfoca en la distribución 

racional de los espacios urbanos y la integración armoniosa de infraestructuras y 

servicios para complacer las obligaciones de la sociedad. Por ello, se centra en 
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estructurar espacios, proporcionar, organizar el territorio y gestionar políticas 

sociales, culturales y ambientales que permitan regular la vida social y financiera 

de la ciudadanía. 

A su vez, Charitonidou (2022) define que la planificación urbana efectiva se 

fundamenta en la diversidad y vitalidad de los barrios urbanos, promoviendo la 

mezcla de usos, una densidad poblacional adecuada y la creación de espacios 

públicos seguros y accesibles que fomenten la interacción social y la vida 

comunitaria. Esta definición refleja el orden, uso y transformación de los suelos, 

compuesto por planes y normas que se aplican según las características y 

dimensiones del espacio a gestionar. La administración pública desempeña un 

papel crucial para el funcionamiento adecuado de una ciudad, garantizando la 

implementación efectiva de las políticas y medidas establecidas en el marco de la 

planificación urbana. 

De igual forma, Hamstead y Coseo (2020), concuerdan en su definición que 

la planificación urbana es considerada fundamental, enfatizan la importancia de 

comprometer a los ciudadanos en la evolución del diseño urbano, argumentando 

que en la localidad deben ser diseñadas para los individuos y no solamente para 

los automóviles. Su enfoque se centra en crear entornos urbanos accesibles, 

seguros y atractivos que fomenten la interacción social y la vida comunitaria. La 

participación activa de los ciudadanos no solo mejora el bienestar en las ciudades, 

sino que también contribuye a la creación de espacios más humanos y habitables. 

Desde otro punto de vista, Bonakdar y Audirac (2019) definieron que la 

efectividad de la planificación urbana se basa en la diversidad y vitalidad de los 

barrios urbanos, fomentando la mezcla de usos, una densidad poblacional 

adecuada y la creación de espacios públicos seguros y accesibles que promuevan 

la interacción social y la vida comunitaria. Este enfoque se materializa en un 

documento que regula el orden, uso y desarrollo de los suelos, compuesto por 

planes y normas que se aplican de acuerdo con las características y dimensiones 

del área a gestionar. La administración pública efectúa un rol importante respecto 

al correcto funcionamiento de la ciudad al garantizar la implementación práctica de 

las políticas y medidas establecidas en el marco de la planificación urbana. 
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Finalmente, Fedak (2020) define que la planificación urbana efectiva 

requiere un enfoque integral que gestione tanto el transporte como el uso del suelo. 

Este enfoque debe promover políticas que impulsen la movilidad sostenible, 

reduzcan la dependencia del automóvil y generen entornos urbanos más accesibles 

y amigables para peatones y ciclistas. En el siglo XXI, la planificación urbana en las 

ciudades de América se ha vuelto cada vez más compleja y dinámica debido a la 

constante evolución de los procesos urbanos y territoriales. Por lo que, es primordial 

adoptar habilidades de planificación que incorporen la participación efectiva de los 

pobladores en la organización y diseño de sus ciudades. Además, se deben 

considerar aspectos sociales, económicos y ambientales para asegurar un 

desarrollo equilibrado, sostenible y resiliente en las ciudades. 

Tabla 1. Tabla de categoría y subcategorías de planificación urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, para la categoría Planificación urbana, tenemos tres 

subcategorías, siendo la subcategoría 1: Plan de desarrollo urbano; donde se 

prioriza la importancia de un ordenamiento espacial. Según Adarkwa et al. (2024) 

donde sostiene que las políticas de desarrollo urbano, incluyen decisiones como la 

expansión metropolitana, el transporte público y el desarrollo de áreas específicas, 

tienen un incremento directo en el bienestar de los ciudadanos y la estructura 

productiva de una ciudad. Esta importancia se refleja en el enfoque de Jan Gehl, 

quien aboga por ciudades más humanas y accesibles, donde los espacios públicos 

impulsen la interacción comunitaria y el bienestar de la población, basándose en 

observaciones empíricas referente cómo los habitantes se relacionan con el 

entorno urbano para priorizar el bienestar colectivo en los proyectos urbanos. 

Así mismo para el proyecto de desarrollo urbano, de acuerdo a (Elrahman y 

Asaad (2021) definen la importancia de configurar un plan urbano, la corriente 
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urbanística o el paradigma utilizado para abordar el problema, es evidente que la 

población continuará creciendo y los espacios disponibles para la construcción de 

viviendas disminuirán. Por lo tanto, tanto los desafíos presentes como los futuros 

de la urbanización requieren enfoques de diseño urbano que se fundamenten en 

sólidos marcos teóricos, además de utilizar herramientas y modelos de diseño 

eficaces y sostenibles. Esta perspectiva se alinea con la teoría de Peter Calthorpe, 

cuyo enfoque se centra en la planificación de ciudades que integran usos mixtos, 

un transporte público eficiente y una densidad poblacional equilibrada. Calthorpe 

aboga por la creación de vecindarios compactos y caminables que reduzcan la 

dependencia del automóvil y que, en última instancia, promuevan un incremento 

del bienestar de vida para todos los ciudadanos. 

De la misma manera para el plan de desarrollo urbano, según Antonenko 

(2024), definen que el aumento en la demanda de áreas urbanas saludables y 

resilientes, es impulsado por el crecimiento demográfico, la variación del nivel de 

vida y la urgencia de abordar el cambio climático. Este crecimiento genera una 

presión creciente sobre el espacio urbano disponible y aumenta la complejidad para 

complacer los requisitos de la ciudadanía. Al mismo tiempo, el enfoque de Jane 

Jacobs en la planificación urbana, centrado en la vitalidad de los barrios, la mezcla 

de usos y la participación ciudadana, subraya la importancia de preservar la 

identidad única de cada vecindario y crear comunidades dinámicas y participativas 

en el diseño de sus entornos urbanos. 

Igualmente, para la subcategoría 2: Participación ciudadana. Lauria y 

Schively (2020), propusieron en su definición un modelo de escalera de 

participación que consta de ocho niveles, desde la manipulación hasta el control 

ciudadano. Su enfoque se centra en la redistribución del poder, donde la 

participación auténtica permite a los ciudadanos tener un impacto significativo en 

las decisiones que afectan sus vidas y comunidades. La verdadera participación 

ciudadana implica no solo ser consultados o informados, sino también tener la 

capacidad de influir y tomar decisiones colectivas. 

Así mismo para participación ciudadana, Clarinval et al. (2021), la define en 

el contexto de la justicia espacial y el derecho a la ciudad, ampliando la participación 
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más allá de la mera consulta o colaboración, destacando la importancia de que las 

comunidades urbanas tengan voz y poder en la planificación y desarrollo de sus 

entornos. Esto incluye la redistribución equitativa de recursos y la creación de 

oportunidades para todos los habitantes de la ciudad, especialmente aquellos 

históricamente marginados o excluidos. 

Consecuentemente para participación ciudadana, Williems et al. (2020), se 

enfoca en la participación ciudadana como un proceso de diálogo y colaboración 

entre diversos actores urbanos para abordar problemas y tomar decisiones. Su 

enfoque destaca la importancia de crear espacios inclusivos y deliberativos donde 

se puedan discutir y resolver conflictos de manera constructiva. La participación 

ciudadana implica no solo compartir información, sino también construir relaciones 

de confianza y trabajar juntos hacia soluciones sostenibles y justas. 

Por otro lado, tenemos para la subcategoría 3: Urbanismo táctico, Cubas y 

Guillén (2022), la define como una oportunidad para garantizar el derecho de todos 

al espacio público, a un ambiente saludable, al esparcimiento libre, a la seguridad, 

la educación, la cultura y otros aspectos fundamentales. Esto conduce al 

mejoramiento de diversas áreas urbanas, incluyendo aspectos educativos, 

culturales, turísticos y de seguridad ciudadana, al mismo tiempo que desincentiva 

la represión. Lydon enfatiza la relevancia del urbanismo táctico como una estrategia 

innovadora para abordar los desafíos urbanos en zonas de interés social sostenible. 

Su enfoque implica la implementación de intervenciones económicas y temporales, 

como la creación de espacios peatonales provisionales o la introducción de áreas 

verdes improvisadas.  

Así mismo para urbanismo táctico según Lozano y Siegel (2018), la define 

como la reutilización de materiales provenientes del reciclaje y desechos 

industriales, como maderas, plásticos y cauchos, entre otros. Busca también 

reflejarse en el aspecto cultural, donde se aprecia el discurso y los niveles de 

apropiación que surgen al valorizar elementos identitarios para caracterizar y definir 

los proyectos urbanísticos. En esta línea, la experiencia de Sadik-Khan en Nueva 

York aporta al estudio del urbanismo táctico al implementar proyectos piloto que 

mejoran la movilidad urbana y fomentan la participación ciudadana. esta 
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perspectiva podría implicar la realización de intervenciones experimentales, como 

la creación de espacios temporales para bicicletas o la transformación de calles en 

zonas peatonales en momentos específicos. 

Por otro lado, para urbanismo táctico Mendoza y Ortega (2022), lo 

conceptualiza como la ciudad que no solo sirve como telón de fondo para la acción, 

sino que también es un elemento en disputa. El reto radica en entender la 

resistencia del activismo basada en las relaciones entre el cuerpo y el entorno 

urbano. Desde esta perspectiva, se justifica la relevancia del urbanismo táctico al 

reconocer que los espacios marginales son parte integral de la urbe y, por ende, no 

pueden ser ignorados como ámbitos de intervención. Este enfoque, que prioriza el 

bienestar y el bienestar de vida de los pobladores, podría llevar a la implementación 

de iniciativas temporales que permitan a la comunidad experimentar y evaluar 

cambios en su entorno de manera ágil y participativa.  

A continuación, se describe la teoría relacionada con la segunda categoría, 

vivienda de interés social, y las subcategorías acompañadas conjuntamente con 

las definiciones y conceptos propuestos por diversos autores. 

Referido a la categoría 2: Vivienda de interés social. Las unidades de 

vivienda de interés social (VIS) representan una iniciativa estatal que busca 

proporcionar acceso a viviendas adecuadas para familias con bajos ingresos 

(O’Donnell, 2021). Se caracterizan por cumplir con criterios de calidad en términos 

de su diseño urbano, arquitectónico y su construcción eco-amigable. Además, sus 

precios están sujetos a regulación para facilitar su adquisición por parte de este 

segmento de la población (González y Véliz, 2019). Estas viviendas buscan no solo 

proporcionar un techo, sino también incrementar el bienestar de vida de sus 

habitantes, fomentar la inclusión social y cooperar al progreso urbano sostenible, 

por lo que, deben ser económicas y, al mismo tiempo, sustentables, con el objetivo 

de asegurar un efecto beneficioso y duradero en las comunidades (Radzimski, 

2023)  

En relación con lo anterior, la incorporación de la sociedad en la evolución 

de creación de proyectos de vivienda social puede tener un impacto positivo notable 

en cómo los residentes perciben y disfrutan de sus hogares. Cuando los futuros 
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habitantes tienen voz y voto en el diseño de sus propias viviendas, esto no solo 

asegura que sus necesidades y deseos específicos sean tomados en cuenta, sino 

que también fomenta un sentido de pertenencia y compromiso con el proyecto 

desde sus etapas iniciales (Alcívar et al., 2018). Asimismo, la tecnología se ha 

convertido en un eje central para el desarrollo de viviendas sociales que no solo 

son más eficaces en términos de recursos, sino también más asequibles para la 

población. Mediante el uso de innovaciones técnicas, es posible optimizar los 

procesos de construcción, reduciendo así los costes y el tiempo necesario para 

desarrollar proyectos habitacionales. Además, estas tecnologías permiten 

incorporar sistemas más sostenibles y eficientes energéticamente, lo que 

contribuye a disminuir los gastos a largo plazo para los residentes (Cotton et al., 

2022). 

 
Tabla 2. Tabla de categoría y subcategorías de vivienda de interés social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 

 En relación con lo anterior, para la categoría de viviendas de interés social, 

se tienen tres subcategorías las que permiten una exploración multifacética de las 

viviendas de interés social, abordando desde la política y la economía hasta la 

sostenibilidad y el tejido social, aspectos cruciales para entender y mejorar este tipo 

de iniciativas habitacionales. 

 Así, la primera subcategoría: Accesibilidad y asequibilidad, hacen referencia 

a las políticas, mecanismos y estrategias que hacen que las viviendas de interés 

social sean accesibles y asequibles para las poblaciones objetivo (López, 2018). 

Incluye aspectos como subsidios gubernamentales, financiamiento, criterios de 

elegibilidad, y la eficacia de los programas en alcanzar a las familias de bajos 

ingresos (Sánchez y Cedeño, 2021). Además, se puede analizar cómo las 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL 

Accesibilidad y asequibilidad 

Sostenibilidad 

Cohesión social 



19 

fluctuaciones económicas y las políticas públicas influyen en la accesibilidad de 

estas viviendas Sarmiento et al. (2020) 

Continuando con la segunda subcategoría: Sostenibilidad, abarca la 

evaluación de la calidad de las construcciones, los materiales utilizados, y el 

cumplimiento de las normativas de habitabilidad y seguridad (Hernández et al., 

2018). También incluye la integración de prácticas sostenibles y ecológicas en el 

diseño y construcción de las viviendas de interés social, buscando no solo crear 

espacios habitables dignos sino también promover un impacto ambiental positivo 

(Moreira et al., 2019). Así, se prioriza la eficiencia energética a través de diseños 

que aprovechen la luz natural, la ventilación cruzada y la instalación de sistemas 

de energía renovable como paneles solare (Vargas et al., 2023). 

Por último, tenemos a la tercera subcategoría: Cohesión social, se explora 

cómo las viviendas de interés social contribuyen a la formación de comunidades 

integradas y socialmente cohesivas. Se interesa en el diseño urbanístico y la 

planificación de espacios comunes que promueven la relación colectiva, el 

entendimiento de pertenencia y la inclusión (Santamaría, 2019). Se puede examinar 

el impacto de estas viviendas en la reducción de la segregación urbana y en la 

promoción de una mayor equidad social, teniendo en cuenta el papel que juega el 

medio ambiente social en la salud y bienestar de las personas Viniece y 

Omoshalewa (2019). También es relevante analizar los programas y actividades 

que se desarrollan para fortalecer los lazos comunitarios y el empoderamiento de 

los residentes (Vergara , 2020). 
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 METODOLOGÍA 

 Tipo y diseño de investigación 

El enfoque de este estudio se basó en un enfoque cualitativo. Esto implica describir 

el contexto por medio de la recolección y el análisis de datos no numéricos. El 

objetivo principal es comprender conceptos o información que no sigue estándares 

predefinidos. Según Ñaupas et al. (2018), la investigación cualitativa se caracteriza 

por el significado que el investigador atribuye al objeto de estudio. Para lograr esto, 

se utilizan herramientas como entrevistas, registros fotográficos y otras técnicas. 

3.1.1. Tipo de investigación: 

De acuerdo al tipo de investigación este estudio se basa en el tipo básica, de 

acuerdo con Ñaupas et al. (2018) La investigación básica, también conocida 

como investigación fundamental o pura, se centra en la ampliación del 

conocimiento teórico y conceptual sin tener aplicaciones prácticas inmediatas. 

Su objetivo principal radica en comprender fenómenos, leyes y principios 

fundamentales en diversas áreas del conocimiento, sin priorizar la aplicación o 

la resolución de problemas específicos de manera inmediata. Este tipo de 

investigación suele llevarse a cabo en laboratorios, instituciones académicas o 

centros de investigación, con el propósito de generar nuevo conocimiento que 

pueda servir de base para investigaciones aplicadas y desarrollo tecnológico 

en el futuro. 

La presente investigación se enmarca en el tipo básico debido a su 

naturaleza exploratoria y fundamental para comprender y abordar un problema 

relevante en el ámbito de la planificación urbana y la participación ciudadana. 

Al centrarnos en la falta de planificación urbana inclusiva en La Ronda, 

Lurigancho, estamos buscando establecer una base sólida de conocimientos 

sobre las dinámicas sociales, económicas y ambientales que influyen en la 

calidad de vida de la comunidad. Esto implica un análisis profundo de factores 

estructurales y contextuales que irán más adelante de las simples aplicaciones 

de soluciones superficiales. 

3.1.2. Diseño de investigación 

De acuerdo al enfoque, la indagación se enmarca en el diseño 

Fenomenológico, tal como la define Hernández y Mendoza (2018), el diseño de 
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investigación fenomenológico se centra en la compresión y exploración de las 

experiencias subjetivas y significado que toda persona atribuye a fenómenos 

particulares. Este enfoque busca capturar la esencia y el sentido profundo de 

las vivencias humanas, evitando influencias preconcebidas o interpretaciones 

externas. A través de técnicas como entrevistas en profundidad, diarios 

personales o grupos focales, los investigadores buscan acceder a la 

perspectiva interna de los participantes y descubrir los patrones y estructuras 

que subyacen en sus experiencias. El diseño fenomenológico no busca 

generalizar resultados, sino más bien generar comprensión y conocimiento 

profundo sobre cómo las personas perciben y dan sentido a su realidad 

vivencial. 

La presente investigación sigue el diseño fenomenológico debido a su 

objetivo central de comprender y dar voz a las experiencias, percepciones y 

significados subjetivos de los habitantes de La Ronda en el sector Chosica del 

distrito de Lurigancho, así como de los pobladores que se encuentran 

comprometidos en el procedimiento de planificaciones urbana. El diseño 

fenomenológico nos permite explorar en profundidad las vivencias cotidianas 

de la comunidad en relación con las viviendas de interés social sostenible y la 

integración de mecanismos participativos.  

Así mismo según Hernández et al. (2018) el enfoque cualitativo permite 

explorar a fondo estas dimensiones, recopilando datos enriquecidos con la 

experiencia y la perspectiva de los actores clave, como arquitectos, urbanistas, 

autoridades locales y la comunidad local. Esto, a su vez, permite comprender 

no solo la planificación urbana, sino también los factores en el contexto 

específico, proporcionando bases sólidas para elección de una decisión y el 

progreso de habilidades en el recinto urbano. 

En la presente investigación sigue el enfoque cualitativo debido a la 

complejidad y la naturaleza multidimensional del problema que estamos 

abordando. Al estudiar la planificación urbana inclusiva en el sector de La 

Ronda sector Chosica del distrito de Lurigancho, nos interesa recopilar datos, 

así como los procesos de participación ciudadana y las dinámicas sociales que 

influyeron en las calidades de vida de la comunidad. 
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 Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

Para la preparación de este trabajo de investigación, se han desarrollado dos 

categorías fundamentales, las cuales se han definido en función de las sub 

categorías de interés. Según Hernández et al. (2018) Estas categorías son 

esenciales en el proceso de análisis que implica el centro de la investigación. Con 

el propósito de conceptualizar y estructurar las teorías pertinentes, hemos 

identificado tres subcategorías que se relacionan estrechamente con la primera 

categoría, y tres subcategorías adicionales vinculadas a la segunda categoría. 

 Estas categorías se derivan directamente del planteamiento del problema de 

investigación, ya que ayudarán a articular la idea central que guía nuestro estudio. 

La construcción de estas categorías y subcategorías permitirá una exploración 

detallada y unas comprensiones profundas de su concepto y todo principio de la 

planificación urbana y la vivienda de interés social en La Ronda sector Chosica del 

distrito de Lurigancho. Se formuló una tabla de categorización siguiente; y la tabla 

de categorización apriorística que se evidencia en el Anexo 1. 

Tabla 3. Tabla de categorías y sub categorías. 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍAS 

Planificación urbana 

Plan de desarrollo urbano 

Participación ciudadana 

Urbanismo táctico 

Vivienda de interés social 

Accesibilidad y asequibilidad 

Sostenibilidad 

Cohesión social 

Fuente: Elaboración propia. 

 Escenario de estudio 

Para el desarrollo de esta investigación ha sido meticulosamente seleccionado con 

el propósito de indagar en sus características esenciales relacionadas con la 

planificación urbana inclusiva y la participación ciudadana en el sector de La Ronda, 

distrito de Lurigancho, en el año 2024. En este contexto, se enfrentan diversos 

desafíos y dificultades que impactaran las calidades de vida de los residentes y la 

integridad del entorno medioambiental. La falta de planificación adecuada ha 

resultado en la pérdida y degradación de áreas naturales y la biodiversidad 

circundante, especialmente cerca de los mercados locales, lo cual es motivo de 
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preocupación y justifica la necesidad de realizar esta investigación para proponer 

soluciones sostenibles y participativas. 

Según Hernández et al. (2018) se refiere al entorno físico y contextual en el 

que se podrá realizar la exploración y el diseño arquitectónico. Esto abarca desde 

la ubicación geográfica específica hasta las características sociales, culturales, 

económicas y ambientales que influyen en el proyecto arquitectónico. Identificar y 

comprender el escenario de estudio es fundamental para desarrollar soluciones 

relevantes, sostenibles y contextualmente adecuadas, que contesten a las 

carencias y aspiración de las comunidades o usuarios a los que se dirige el 

proyecto. 

Figura 1. Plano de zonificación del distrito de Lurigancho-Chosica 

Nota: Plano de la zonificación del distrito de Lurigancho – Chosica, en el que se 

muestran los diferentes usos asignados al suelo urbano. Tomada de (PDU Chosica 

2018-2028). 

Las características del territorio donde se encuentra en el distrito de 

Lurigancho Chosica lo hace especialmente vulnerable debido al asentamiento de 
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las población y servicios importantes en zonas de peligro como son las quebradas 

en la zona del Valle Alto quebradas que se activan en temporadas de lluvia entre 

los meses de diciembre y marzo produciéndose los conocidos Huaycos, así 

también en la Zona del Valle Bajo la ubicación en las fajas marginales del río 

Huaycoloro, y en laderas de cerros con fuerte pendiente, igualmente en la zona del 

Valle Medio la ubicación de poblaciones en zonas de inundación del río Rímac y 

laderas de cerros. 

 

Figura 2. Mapa de síntesis de riesgos 

Nota: Mapa que contiene información sobre la identificación del peligro y niveles de 

riesgo. Tomada de (PDU Chosica 2018-2028). 

 La zona de estudio (terreno), tiene un área de 19 ha. y un perímetro de 2.82 

km., con una extensión del 50% totalmente rústico y el otro 50% son lotes semi 

rústicos, cuenta con servicios básicos completos, los cambios de pendientes son 

suaves con un porcentaje de pendiente del 5% y va de este a oeste. Por otro lado, 

el entorno inmediato a la zona de estudio cuenta con vías de secundarias y dos 

ingresos, uno hacia el centro de Chosica y la segunda hacia el distrito de Ricardo 

Palma. 

La población de La Ronda del sector Chosica, distrito de Lurigancho, es una gran 
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mezcla de costumbres y culturas, heredadas por los primeros habitantes 

provenientes de los andes y de la selva peruana, así como de la capital Lima, en 

cuanto al nivel socioeconómico la población en el sector de aprendizaje en su 

totalidad pertenece a la clase baja y media baja, por lo que la población 

predominante podría acceder a viviendas mediante el fondo Mi vivienda que otorga 

el estado. Según el censo del INEI (2017), la población del distrito fue de 240,814 

habitantes, así mismo de la figura 3, se puede extraer los niveles socioeconómicos 

del distrito son: NSEA es del 1.1%, NSEB es del 11.0%, NSEC es del 15.7%, NSED 

es del 28.5% y el NSEE es del 43.8%. 

Figura 3. Plano estratificado del distrito de Lurigancho 

Nota: Mapa que contiene información de los ingresos per cápita por hogares. 

Tomada de (INEI-2020). 

En cuanto al clima en el distrito de Lurigancho - Chosica, es generalmente 

agradable durante todo el año, ubicado en la región de los Andes, a una altitud de 

aproximadamente 800 metros sobre el nivel medio del mar. Su clima es influenciado 

por su ubicación geográfica y la temporada del año según su estación, el verano 

inicia en el mes de diciembre a marzo, con temperaturas muy cálidas, con una 

máxima promedio entre los 25°C y 30°C, las noches son frescas, con temperaturas 

mínimas alrededor de los 16°C, las lluvias son frecuentes en estos meses. El otoño 
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inicia en el mes de abril a junio, es una época agradable con temperaturas 

moderadas, con máximas alrededor de 23°C, por las noches son frescas, con 

mínimas alrededor de 15°C, el invierno inicia en el mes de julio a septiembre, estos 

meses son los más frío en Chosica, con temperaturas máximas promedio están 

alrededor de 20°C y por las noches con temperaturas mínimas alrededor de 10°C, 

es una temporada seca, finalmente llega la primavera entre los meses de octubre 

a noviembre, muy similar al otoño en términos de clima, con temperaturas entre los 

22°C promedio máximas y por las noches con mínimas alrededor de 14°C. 

En general, Chosica disfruta de un clima templado y agradable, con 

intensidad de sol entre abril y octubre, y ligeras lloviznas entre diciembre y marzo. 

Figura 4. Mapa de ubicación de la zona de estudio – La Ronda 

Nota: Mapa que contiene información de la zona de estudio. Elaboración propia. 

Tomada de (Google maps). 

Participantes 

Según Hernández et al. (2018), estos individuos, pertenecientes a la comunidad 

local, juegan un papel esencial al proporcionar datos, registros y percepciones que 

permiten comprender a fondo su entorno. La recopilación y análisis de esta 

información resultan cruciales para establecer conexiones relevantes y desarrollar 

indagaciones arquitectónicas. En resumen, los participantes son pilares 

fundamentales al brindar la información necesaria para enriquecer el estudio y 
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contribuir a la creación de propuestas arquitectónicas sensibles y contextualmente 

significativas 

 A continuación, se presenta la muestra de la investigación también llamados 

participantes, en este caso se realizarán entrevistas a un grupo de tres arquitectos,  

así mismo a un grupo de tres profesionales para la aprobación de las herramientas 

desarrolladas en la investigación estos profesionales tendrán el conocimientos o 

años de experiencia en planificación urbana y en el desarrollo de viviendas de 

interés  social, brindándonos un aporte interesante acerca del tema para concretar 

los objetivos propuestos así misma. 

Tabla 4. Participantes de validación de expertos 

Técnica Datos de los participantes 

Validación Nombre: 
Especialidad: 
Vía:  

Validación Nombre: 
Especialidad: 
Vía:  

Validación Nombre: 
Especialidad: 
Vía: 

 Fuente: Elaboración propia. 

 
 Tabla 5. Participantes de entrevista a expertos 

Técnica Datos de los participantes 

Entrevista Nombre: 
Especialidad: 

Entrevista Nombre: 
Especialidad: 

Entrevista Nombre: 
Especialidad: 

 Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 6. Tabla de casos análogos  

Técnica Datos  

Ficha de casos 
análogos 

Ficha 01 
Ficha 02 
Ficha 03 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Es por ello, que se efectúa un muestreo no probabilístico, adecuado para 

investigaciones no exploratorias. Este tipo de muestreo se basa en el criterio del 

especialista, seleccionando componentes que no necesariamente son 

representativos, sino que dependen del juicio electivo del investigador (Hernández 

y Mendoza, 2018). 

Así, la selección no se realiza de manera aleatoria, sino que se basa en un criterio 

subjetivo del examinador. En esta investigación, dicho criterio se centra en las 

repercusiones o consideraciones relevantes para el estudio, particularmente en 

relación con los espacios públicos y los expertos a entrevistar. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según Hernández et al. (2018) en el ámbito de la arquitectura son herramientas y 

métodos utilizados para recopilar información relevante que respalde el proceso de 

investigación. Estas técnicas pueden incluir entrevistas estructuradas o 

semiestructuradas con los participantes, encuestas, observaciones directas de 

espacios y comportamientos, análisis de documentos y registros. Los instrumentos 

de recolección de datos, por otro lado, son los medios concretos utilizados para 

llevar a cabo estas técnicas, como cuestionarios, guías de entrevista, registros 

fotográficos o grabaciones de audio y video. 

En cada tipo de investigación se elige el enfoque más adecuado, que 

determina sus herramientas o instrumentos. Es importante considerar las técnicas 

utilizadas en indagación ya que son esenciales para llevar a cabo una investigación 

exitosa. La siguiente tabla proporciona un resumen de los métodos e instrumentos 

empleados en la indagación, junto con sus fuentes de informaciones. 

Se desarrollará como técnica: (1) Entrevistas semiestructuradas: Se 

desarrollarán a cabo entrevistas con expertos relacionados a la planificación urbana 

y a vivienda de interés social. Estas entrevistas facultarán la obtención de 

información cualitativa y perspectivas especializadas sobre las aplicaciones de la 

las viviendas de interés social en la planificación urbana. (2) Ficha de casos 

análogos: Un registro detallado de edificaciones similares al tema de estudio. Los 

proyectos en cuestión tienen similitudes con estos casos análogos, los que 

incluyen: Selección del proyecto, análisis detallado, lesiones aprendidas y 
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enriquecimiento del diseño. 

Tabla 7. Ficha de análisis de contenido 

Categoría Técnica Instrumento Fuente 

Planificación 
urbana 

Entrevista 

Guía de entrevista 001: 
Planificación urbana 
Guía de entrevista 002: 
Vivienda de interés 
social 
 

Tres Arquitectos 
especialistas 

Vivienda de 
interés 
social 

Entrevista / 
Observación 
directa  

Guía de entrevista 001: 
Planificación urbana 
Guía de entrevista 002: 
Vivienda de interés 
social 
 
Ficha de casos 
análogos  

 

Tres Arquitectos 
especialistas 
 
 
 
 
Artículos, 
revistas, libros y 
proyectos 
similares al 
estudio de las 
VIS 
 

 Fuente: Elaboración propia. 

 Por lo tanto, para cumplir con los objetivos mencionados anteriormente, 

recolectaremos información a través de entrevistas que brinden acceso directo a 

las fuentes. Tal como lo menciona Hernández y Mendoza (2018) definen una 

reunión como aquella en la que el entrevistador y los participantes conversan e 

intercambian información. Se consideran métodos de investigación empírica 

basados en opiniones, y el cuestionario es un componente de su estructura. Se 

entrevistará a tres expertos por cada tema, para comprender mejor el estado actual 

de la planificación urbana y la vivienda de interés social. 

 Realizaremos entrevistas a tres arquitectos utilizando la guía de entrevista 

semiestructurada como punto de partida. Hernández y Mendoza (2018) refieren que 

el investigador utilice esta herramienta para recopilar y documentar información. La 

entrevista semiestructurada, lo define Hernández y Mendoza (2018), como la 

entrevista menos rigurosa que las entrevistas típicas, ya que hay preguntas 

predeterminadas y el participante tiene total autonomía para responderlas sin verse 

condicionado por una respuesta concreta. Incluso con entrevistas estructuradas, 

los investigadores tienen la capacidad de responder y modificar las preguntas que 

formulan o reciben. Su flexibilidad y apertura permiten una interpretación más 
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precisa de los datos que las entrevistas convencionales.   

Tabla 8. Guía de Entrevista Semi estructurada – Entrevista N°001 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A 
ESPECIALISTAS 

  

 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN  

Planificación urbana inclusiva para viviendas de interés social en La 
Ronda sector Chosica, distrito de Lurigancho, 2024 

 

 

I. Datos Generales  

Entrevistador  ALCALDE HUERTA, JULIO RENÁN  

Entrevistado    

Ocupación del entrevistado  
 

Fecha    

Tiempo estimado  30 min.  

Lugar de la entrevista    

II. Entrevista  

2.1 Primera Categoría de Estudio PLANIFICACIÓN URBANA  

Charitonidou (2022), la planificación urbana se fundamenta en la diversidad y vitalidad de los barrios 
urbanos, promoviendo la mezcla de usos, una densidad poblacional adecuada y la creación de 

espacios públicos seguros y accesibles fomentan la interacción social y la vida comunitaria 

 

 

 

Subcategorías Preguntas y Respuesta  

Plan de desarrollo Urbano  

1.- ¿Cómo se considerada la distribución de áreas destinadas a 
viviendas de interés social dentro del plan de desarrollo urbano de un 
distrito? ¿Existen estrategias específicas para garantizar su 
accesibilidad y calidad? 

 

 

 

2.- ¿Qué disposiciones o medidas se contemplan en el plan de 
desarrollo urbano para la creación y mantenimiento de áreas 
recreativas y espacios públicos en el distrito? 

 

 

 

Participación ciudadana 

3.- ¿Qué mecanismos o procesos de participación ciudadana deben 
implementarse en el diseño y planificación de espacios públicos, 
parques y áreas comunes dentro del contexto del plan de desarrollo 
urbano? 

 

 

 

4.- ¿Cuál es el nivel de involucramiento de la comunidad local en la 
toma de decisiones relacionadas con el diseño, la ubicación y las 
características de los espacios públicos incluidos en el plan de 
desarrollo urbano? 

 

 

 

 

Urbanismo Táctico 

5.- ¿Qué áreas o situaciones identifica como oportunidades 
potenciales para la implementación de estrategias de urbanismo 
táctico dentro del contexto urbano? 

 

 

 

 

6.- ¿Cuáles son los principales beneficios y desafíos que podría 
aportar el urbanismo táctico en la mejora de la accesibilidad, la 
vitalidad urbana y la calidad de vida de los habitantes en áreas 
específicas del distrito contempladas en el plan de desarrollo urbano? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Guía de Entrevista Semi estructurada – Entrevista N°002 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A 
ESPECIALISTAS 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

Planificación urbana inclusiva para viviendas de interés social en La 
Ronda sector Chosica, distrito de Lurigancho, 2024  

I. Datos Generales

Entrevistador    ALCALDE HUERTA, JULIO RENÁN 

Entrevistado 

Ocupación del entrevistado 

Fecha 

Tiempo estimado  30 min.  

Lugar de la entrevista 

II. Entrevista

2.1 Segunda Categoría de Estudio VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

Radzimski (2023), define que estas viviendas buscan no solo proporcionar un techo, sino también 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, fomentar la inclusión social y contribuir al desarrollo 

urbano sostenible, por lo que, deben ser económicas y, al mismo tiempo, sustentables, con el 
objetivo de asegurar un efecto beneficioso y duradero en las comunidades. 

Subcategorías Preguntas y Respuesta 

Accesibilidad y Asequibilidad 

7.- ¿Cuáles son las estrategias o políticas implementadas para 
mejorar la accesibilidad de las viviendas de interés social para 
grupos específicos de la población dentro del distrito? 

 8.- ¿Qué aspectos se han tenido en cuenta para garantizar la 
asequibilidad de las viviendas de interés social en el distrito? 

 Sostenibilidad 

 9.- ¿Qué criterios y prácticas se integran en el diseño y 
construcción de viviendas de interés social en para garantizar su 
sostenibilidad ambiental a lo largo del tiempo? 

10.- ¿Qué estrategias o tecnologías innovadoras se implementan 
para mejorar la sostenibilidad de las viviendas de interés social 
en términos de su impacto ambiental, la optimización de recursos 
y la reducción de costos operativos para los residentes? 

Cohesión Social 

11.- ¿Qué estrategias o intervenciones se han implementado en 
el diseño y planificación de espacios urbanos en el distrito para 
fomentar la cohesión social y la integración de la comunidad? 

12.- ¿Cuáles son las características clave de los espacios 
urbanos identificados como promotores de la cohesión social en 
el contexto del plan de desarrollo urbano? 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Una segunda fuente proviene de la ficha de casos análogos, al tener la 

categoría de vivienda de interés social con las subcategorías y diversos artículos, 

se indagará la organización de la información a través de las técnicas de análisis 

documental. A lo cual Casasempere-Satorres A. y Vercher-Ferrándiz M. (2020) 

señalan que la revisión de literatura es un procedimiento que se extiende durante 

todo el proyecto de investigación y es particularmente importante al establecer el 

propósito del estudio. La meta es documentar y sistematizar la información de forma 

coherente y estructurada. En el caso de esta investigación, se añadirán elementos 

visuales como gráficos e ilustraciones para enriquecer la exposición del autor y 

hacer más accesible la interpretación de los datos obtenidos. 

Tabla 10. Ficha de casos análogos 

FICHA DE CASOS ANÁLOGOS 
 

Título de la investigación:  

Planificación urbana inclusiva para viviendas de interés social en La 
Ronda sector Chosica, distrito de Lurigancho, 2024 

Tesista:  
JULIO RENÁN, ALCALDE HUERTA 

CASO N° …  

Ubicación  País  

Tipología  Área del terreno  

Año del proyecto  Área construida  

Cantidad de edificios  Familias que alberga  

Proyectistas  
 

Análisis contextual 

Emplazamiento Análisis Vial 
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Conclusiones 

Análisis formal 

Ideograma conceptual Principios formales 

. 

Materialidad Características de la forma 

Conclusiones 

Análisis funcional 

Zonificación Programa arquitectónico 

Conclusiones 
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Procedimiento 

Luego repasaremos cómo aplicar la guía de entrevista. Hernández y Mendoza 

(2018). Especifica el potencial para organizar y categorizar datos para facilitar la 

agrupación, que puede acomodar entrevistas o encuestas, así como cualquier tipo 

de documento. Además, una vez aplicado el instrumento, este trabajo de 

investigación se desarrollará de manera sistemática y coherente. Así mismo la 

información que se recopile en esta investigación implica una secuencia de pasos 

o procedimientos diseñados para alcanzar objetivos específicos. Estos pasos

consisten en acciones específicas que se llevan a cabo de manera lógica y 

secuencial para el desarrollo de un estudio. 

Por consecuente, para esta investigación se efectuaron un total de 14 etapas 

secuenciales que corresponden a la estructura de desarrollo de la investigación la 

cual abarca desde la concepción de la investigación hasta su culminación. 

Etapa 1: Elección del tema, Se selecciona el tema en respuesta a la problemática 

de la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el crecimiento 

urbano en el sector Chosica. Etapa 2: Búsqueda y elaboración del marco teórico: 

Se recopilan y analizan artículos científicos relacionados con las categorías 

identificadas Etapa 3: Desarrollo del acercamiento temático: Se exponen las 

categorías y sus subcategorías. Etapa 4: Planteamiento de la realidad 

problemática: Se determinan el objetivo general, los objetivos específicos y el 

propósito de la investigación. Etapa 5: Justificación del estudio: Se argumenta la 

importancia del estudio desde diferentes enfoques y sus aportes. Etapa 6: 

Elaboración de la tabla de categorización. Etapa 7: Determinación de la 

metodología: Se define la metodología cualitativa adecuada, estableciendo un 

diseño básico fenomenológico. Etapa 8: Búsqueda de información relevante: Se 

recopila información sobre el escenario de estudio y los participantes. Etapa 9: 

Desarrollo y validación de instrumentos: Se crean y validan los instrumentos para 

la recolección de datos según técnicas establecidas. Etapa 10: Redacción de 

aspectos metodológicos finales: Se detalla el rigor científico, el método y los 

aspectos éticos de la investigación. Etapa 11: Aplicación y procesamiento de la 

información: Se aplican y procesan los datos recogidos a través de los instrumentos 

desarrollados. Etapa 12: Redacción de resultados: Se documentan los resultados 
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obtenidos. Etapa 13: Interpretación y discusión de resultados: Se interpretan y 

discuten los resultados en relación con los antecedentes y las bases teóricas. Etapa 

14: Culminación de la investigación: Se desarrollan las conclusiones y 

recomendaciones basadas en el estudio realizado. 

Rigor científico 

La validez y calidad de este proyecto se evaluarán cualitativamente utilizando rigor 

científico Hernández et al. (2018) sugieren que el rigor científico será evaluado 

mediante cuatro criterios, entre ellos dependencia, credibilidad, auditabilidad y 

transferibilidad. 

 Se considera que la dependencia son los rasgos esenciales de cada 

persona, señalando que el apego emocional puede catalogarse como una conducta 

desadaptativa que surge de una interrelación afectiva dependiente. (Araujo et al., 

2024). De acuerdo con Ñaupas et al. (2018). La credibilidad es el factor clave para 

determinar cómo percibimos, interpretamos y respondemos a la información y las 

interacciones con los demás, la consolidación y la transparencia son esenciales 

para mantener la credibilidad. los resultados del estudio son verificados tanto por 

los participantes como por los observadores que se han topado con el fenómeno 

examinado, esto se conoce como credibilidad. La auditabilidad o conformidad es el 

grado de neutralidad con el que la información puede interpretarse o examinarse. 

Los resultados se pueden transferir a otros entornos o grupos similares. La 

transferibilidad bien a ser la capacidad de aplicar los hallazgos en diferentes 

escenarios, se debe prestar atención al control y la clarificación del método de 

muestreo utilizado, dado que las elecciones realizadas en este proceso son 

determinantes para establecer la comparabilidad de los resultados en distintos 

entornos. El proyecto exige una supervisión meticulosa para garantizar la 

presentación precisa y oportuna de todos los datos relevantes.  

Método de análisis de datos 

Un enfoque para examinar la eficacia de las diversas fuentes implicará el análisis 

de datos científicos. Los objetivos se evaluarán utilizando diferentes fuentes de 

información. Se proporciona un resumen a pedido. Hernández et al. (2018) definen 

el análisis de datos como la acción fundamental de organizar la información que se 
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ha recopilado. La sección destaca la integración de las ideas de varios teóricos 

metodológicos en el campo cualitativo, en lugar de limitarlo a un proceso analítico. 

Que un estudiante, tutor o investigador lo adopte depende de sus situaciones 

específicas y de las naturalezas del aprendizaje. Se emplearán varios métodos en 

este análisis para proporcionar información adicional y permitir la comparación 

entre ellos. 

Los métodos utilizados por diferentes autores para procesar la información 

difieren, pero todos comparten algunas características comunes. El análisis se 

apoyará en Hernández & Mendoza (2018) ya que sugieren tres subprocesos que 

están interrelacionados. 

Selección y reducción de datos, antes de aplicar los instrumentos a través 

de síntesis, tabla de codificación y clasificación de conceptos primarios, se realiza 

una selección/reducción de datos para compilar información: Estructura de la 

información (el marco teórico) una tabla que proporciona información sobre la 

codificación realizada de acuerdo con este Matriz de categorías donde se ubican 

los temas seleccionados. 

Visualización de datos, que tiene por objeto promover la reflexión de los 

investigadores mediante una visualización centralizada, como resúmenes 

estructurados, síntesis, esquemas, diagramas, etc. En este punto se tendrá que 

procesar la información de los instrumentos de manera objetiva y analítica 

Redacción de las conclusiones, Utilizando comparación de temas, 

triangulación, investigación de casos negativos y análisis de casos positivos para 

extraer información de los instrumentos. Se ha elegido una estrategia alternativa 

para utilizar la triangulación y la comparación, ya que permite un análisis exhaustivo 

de cada indicador, diferenciado mediante codificación con aportes de expertos, y 

compara instrumentos. 

Aspectos éticos 

Por la naturaleza de la investigación, se deben considerar otros aspectos éticos así 

lo refieren Hernández y Mendoza (2018), el respeto, la equidad y la integridad 

deben garantizarse mediante consideraciones éticas en la investigación cualitativa. 
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Dado que la investigación cualitativa a menudo implica la interacción directa con 

los participantes y el manejo de información sensible, es crucial abordar cuestiones 

éticas de manera proactiva y reflexiva. Hernández y Mendoza (2018), el segundo 

principio es que poner a otra persona en riesgo para beneficiar a otro grupo requiere 

una distribución justa de riesgos y beneficios. Además, los participantes deben ser 

reclutados y seleccionados de manera justa. Al seleccionar a los participantes, se 

empleará un método imparcial para garantizar la equidad. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos de la investigación, así 

como el análisis de los diversos instrumentos utilizados en ella. Según Hernández 

et al. (2018), los datos generados a partir de estos instrumentos se consolidan con 

el objetivo de abarcar y aprovechar al máximo la información recopilada. Esto nos 

permite interpretar y explicar las diferentes perspectivas de los participantes sobre 

el tema en cuestión. Además, la discusión es crucial, ya que en esta sección se 

responden las preguntas formuladas por los investigadores a los participantes. Aquí 

se podrán interpretar y generar conclusiones, que se explicarán de manera 

detallada y concisa, contribuyendo así al avance de futuras investigaciones. 

Para resaltar que, para el objetivo general se recolectaron los datos de la 

primera categoría que se realizó mediante la Guía de entrevista (Ver Anexo D), 

siendo los participantes los expertos en el tema y para los objetivos específicos, en 

relación a la segunda categoría que se realizó mediante levantamiento de campo, 

generado por las Fichas de Análisis de casos (Ver Anexo E), siendo los 

participantes las infraestructuras con características relacionadas al tema. Por otro 

lado, luego de interpretar y comparar el resultado, también se analizó la información 

recolectada para asumir la discusión en la presente tesis. 

Respecto al O. G.: Mostrar un modelo de planificación urbana inclusiva para 

viviendas de interés social en La Ronda, sector Chosica, distrito de Lurigancho, de 

acuerdo a ello según la entrevista desarrollada a los expertos indican en relación a 

Planificación Urbana se mencionan la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y el 

Reglamento de Vivienda de Interés Social como guías para incluir estos proyectos 

en los planes de desarrollo urbano. Así mismo se plantean estrategias como la 

creación de nuevos tipos de vivienda, cambios en el marco normativo para 

estimular la inversión, y la identificación de áreas de expansión urbana y 

consolidadas. Además, para la creación y mantenimiento de áreas recreativas y 

espacios públicos. Por otro lado, se menciona la normativa existente en el RNE y 

las ordenanzas municipales para el cuidado de áreas públicas y la generación de 

espacios recreativos. Además, algunas respuestas indican que no hay mecanismos 

formales de implicación de la ciudadanía en el proyecto de espacios públicos. Por 
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otra parte, para Participación Ciudadana se destacan la falta de mecanismos 

formales de participación ciudadana en la planificación urbana, aunque se 

mencionan necesidades de la población que podrían guiar la intervención en 

espacios públicos. Además, se indica que la comunidad tiene un papel secundario 

en la toma de decisiones sobre diseño y ubicación de viviendas de interés social, 

aunque se menciona la importancia de considerar las necesidades de los 

residentes (Ver Anexo D). 

Por otro lado, para Urbanismo Táctico se mencionan áreas desatendidas 

como oportunidades para implementar estrategias de urbanismo táctico que 

fomenten la participación ciudadana y mejoren la calidad de vida. Así mismo se 

destacan los beneficios en términos de mejora de accesibilidad, vitalidad urbana y 

calidad de vida, pero también se mencionan desafíos como la falta de especialistas 

en urbanismo y la resistencia al cambio y para Vivienda de Interés Social se 

mencionan políticas estatales como bonos y programas de vivienda para mejorar 

la accesibilidad y asequibilidad de las viviendas de interés social. Además, se 

plantean criterios de construcción sostenible y tecnologías innovadoras para 

disminuir el las consecuencias en el medio ambiente y los gastos operacionales de 

las viviendas. Finalmente, para Cohesión Social se discute la falta de normativas 

que promuevan intervenciones específicas para fomentar la cohesión social en los 

espacios urbanos. Finalmente se menciona el interés de poder diseñar espacios 

nuevos que fomenten la relación y la participación social entre los residentes (Ver 

Anexo D). 

Por su parte, según las fichas de observación se pudo apreciar Se destacan 

casos como Shinonome Canal Court (Japón), Silodam (Amsterdam), El Mirador 

(Madrid), Matute (Lima), y Co-Op Canyon (Dallas) por su enfoque en áreas de 

juegos, espacios semi públicos, áreas verdes, terrazas cultivables, entre otros, 

promoviendo la inclusión social y la interacción vecinal. Así como casos como 

Residencial San Felipe, Unidad Vecinal N°3, Torres de Limatambo, Quinta Monroy, 

Sociópolis, Shinonome Canal Court, Silodam, El Mirador, Matute, y Co-Op Canyon 

resaltan la importancia de estos elementos para crear entornos completos y 

sostenibles para los residentes. Por otro lado, se mencionan casos como 

Shinonome Canal Court, Silodam, y Co-Op Canyon, que demuestran cómo el 
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urbanismo táctico puede adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad y 

responder a las necesidades de los residentes (Ver Anexo E). 

Además, casos como Quinta Monroy, Sociópolis, y Torres de Limatambo 

muestran cómo la participación de los residentes puede ser clave para proyectos 

habitacionales exitosos y orientados a la inclusión social. Además, casos como 

Sociópolis, Torres de Limatambo, y Co-Op Canyon destacan la importancia de la 

integración social, la ubicación estratégica, y la conexión con la naturaleza para 

crear comunidades cohesionadas y sostenibles. Finalmente, casos como El 

Mirador, Matute, y Quinta Monroy resaltan la importancia de la inclusividad, la 

interacción con el entorno, y la autosuficiencia comunitaria en la planificación 

urbana (Ver Anexo E). 

Esto es complementado por lo indicado según Gutiérrez y Marqués (2021), 

El estudio en México sobresale la consideración de la colaboración en el proyecto 

urbano y la resistencia a los esquemas tradicionales de decisión. Esto sugiere que 

la participación comunitaria podría ser clave para el éxito de un modelo de 

planificación urbana inclusiva en el distrito de Lurigancho. Por su parte Lehmann 

(2020) El análisis en Colombia sobre la renaturalización en la planificación urbana 

destaca los beneficios ambientales y sociales de integrar Soluciones Basadas en 

la Naturaleza (SbN). Esto podría inspirar estrategias de diseño que incorporen 

elementos naturales en el entorno urbano de La Ronda. Además, Oliveira (2021), 

La investigación en Brasil sobre la planificación urbana participativa señala los 

desafíos institucionales y conceptuales que enfrentan las iniciativas participativas. 

Estos desafíos podrían ser considerados al diseñar un modelo inclusivo de 

planificación urbana en el distrito de Lurigancho. 

Además de acuerdo a las teorías de Elrahman y Asaad (2021) quienes 

definen la planificación urbana como un arte que garantiza un hábitat humano 

funcional y estéticamente satisfactorio, centrándose en la distribución racional de 

espacios urbanos y la integración armoniosa de infraestructuras y servicios para 

satisfacer las necesidades comunitarias. A su vez Charitonidou (2022) quien 

destaca la importancia de la diversidad y vitalidad de los barrios urbanos en la 

planificación urbana efectiva, promoviendo la mezcla de usos, una densidad 
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poblacional adecuada y la creación de espacios públicos seguros y accesibles para 

fomentar la interacción social y la vida comunitaria. Finalmente, Hamstead y Coseo 

(2020): Enfatizan la necesidad de comprometer a los pobladores en el 

procedimiento del proyecto urbano, diseñando ciudades para las personas y no solo 

para los vehículos. Su enfoque se centra en crear entornos urbanos accesibles, 

seguros y atractivos que ayuden a la comunicación social y la vida comunitaria. 

Por otra parte, O’Donnell (2018) quien describe las unidades de vivienda de 

interés social como una iniciativa estatal para proporcionar acceso a viviendas 

adecuadas para familias con bajos ingresos.  A su vez González y Véliz (2019) 

quienes caracterizan estas viviendas por cumplir criterios de calidad en diseño 

urbano, arquitectónico y construcción eco-amigable, con precios regulados para 

facilitar su adquisición por la población de bajos ingresos. Finalmente, Radzimski 

(2023): Destaca que las viviendas de interés social buscan mejorar la calidad de 

vida, fomentar la inclusión social y contribuir al desarrollo urbano sostenible, siendo 

económicas y sustentables. 

Finalmente, a través de la discusión se muestra en evidencia la validez de 

los resultados obtenidos, los cuales revela una serie de resultados y opiniones que 

presentan tanto puntos de coincidencia como de discrepancia. Si bien se destaca 

la importancia de las leyes y regulaciones existentes, así como estrategias para 

mejorar la accesibilidad y sostenibilidad de las viviendas, como la creación de 

nuevos tipos de vivienda y cambios normativos, también se evidencia la falta de 

mecanismos formales de participación ciudadana, lo que genera un desafío en la 

búsqueda de un modelo verdaderamente inclusivo y participativo en la planificación 

urbana. 

Respecto al O. E. 1: Buscar las áreas de viviendas, recreación y espacios 

públicos en el plan de desarrollo urbano del distrito; según lo observado en las 

Fichas de casos análogos que Shinonome Canal Court (Japón): Propone un 

espacio central con áreas de juegos y servicios, fomentando la socialización y 

flexibilidad en la distribución de unidades de vivienda. Así mismo Silodam 

(Amsterdam): Dispone de espacios semi públicos y una vista al río IJ, enfocándose 

en la flexibilidad y conexión con el entorno acuático. Con la misma idea El Mirador 
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(Madrid): Incorpora áreas verdes entre bloques y un espacio público en el último 

nivel, promoviendo la interacción comunitaria y la calidad de vida. De igual forma 

Matute (Lima): Organiza el conjunto en torno a un área deportiva central y espacios 

verdes entre bloques, priorizando la inclusión social y la interacción vecinal. 

Finalmente, Co-Op Canyon (Dallas): Diseña terrazas cultivables con jardines y 

áreas comunitarias, enfocándose en la participación y sostenibilidad de la 

comunidad (Ver Anexo E) 

Por su parte, según la entrevista coinciden que se destaca la importancia de 

incluir áreas de viviendas de interés social en el plan de desarrollo urbano, pero se 

menciona una rigidez normativa que limita su alcance a un segmento pequeño de 

la población. Así mismo con respecto a las áreas recreativas y espacios públicos, 

se menciona la falta de disposiciones claras en los planes de desarrollo urbano, 

aunque se contempla un aporte en términos generales. Sin embargo, se hace 

hincapié en la necesidad de distribuir áreas públicas de manera eficiente para 

fomentar la interacción y generación de oportunidades (Ver Anexo D). 

Estas ideas son compartidas en México, por Gutiérrez y Marqués (2021) 

quienes evaluaron el plan estatal de desarrollo urbano del estado de México desde 

una perspectiva de participación ciudadana. Donde el ejercicio participativo destacó 

una ausencia de consensos y resistencia al cambio. Y en Colombia, por Lehmann 

(2020) donde analizó la aplicación de Soluciones Basadas en la Naturaleza en la 

planificación urbana, resaltando beneficios como mayor resiliencia, incrementa de 

la biodiversidad y el bienestar para los pobladores urbanos. 

Esto se complementa con la teoría de Adarkwa et al. (2024) donde subrayan 

la importancia del ordenamiento espacial en las políticas de desarrollo urbano, 

reflejado en enfoques como el de Jan Gehl, que aboga por ciudades humanas y 

accesibles con espacios públicos que promuevan la comunicación social y el 

bienestar. 

Finalmente, a través de la discusión se muestra en evidencia la validez de 

los resultados obtenidos, los cuales muestran una coincidencia en la importancia 

de un ordenamiento espacial inclusivo y flexible en la planificación urbana. Sin 

embargo, también revelan algunas discrepancias y desafíos. Mientras que la teoría 
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y los antecedentes enfatizan la necesidad de integrar Soluciones Basadas en la 

Naturaleza y enfoques de diseño urbano sostenibles para mejorar la calidad de vida 

en las ciudades, las respuestas de los expertos señalan la rigidez normativa y la 

carencia de precisión en los métodos para el progreso de áreas públicas y viviendas 

de interés social. Estas discrepancias sugieren la necesidad de un mayor 

alineamiento entre la teoría, la normativa y las prácticas en la planificación urbana 

para lograr ciudades más inclusivas, sostenibles y habitables de manera efectiva. 

En relación al O. E. 2: Contrastar la participación ciudadana que influyen en 

el diseño de espacios públicos, parques y áreas comunes, se pudo apreciar según 

la entrevista a los expertos indican que no se evidencia un mecanismo claro de 

participación ciudadana en el diseño y planificación de espacios públicos. Se 

menciona la necesidad de evitar trampas burocráticas y populismos, manteniendo 

un enfoque técnico y responsable en la toma de decisiones. Así mismo se reconoce 

la consideración de la intervención de los habitantes en la generación de ideas y la 

revisión de proyectos, pero se enfatiza que las decisiones finales deben ser 

responsabilidad de los expertos y las autoridades, asegurando el bien común sobre 

el bien individual. Además de la participación ciudadana se limita a identificar 

necesidades de la población en los espacios públicos, sin un mecanismo formal de 

intervención en el diseño y planificación (Ver Anexo D). 

Por otro lado, según se observa en las fichas de casos análogos que en 

Shinonome Canal Court (Japón): Destaca la consideración de la intervención de los 

habitantes en la generación de espacios de integración social. Así mismo Silodam 

(Amsterdam): Enfatiza la inclusión de espacios semi públicos que fomenten la 

interacción y participación de la comunidad. Por su parte El Mirador (Madrid): 

Promueve la participación en la creación de espacios públicos que mejoren la 

calidad de vida. De igual manera en Matute (Lima): Muestra la necesidad de 

involucrar a la comunidad en la definición de espacios deportivos y verdes para una 

integración social efectiva. Finalmente, Co-Op Canyon (Dallas): Destaca la 

importancia de la participación y sostenibilidad comunitaria en el diseño de espacios 

públicos (Ver Anexo E). 

Por su parte estas ideas coinciden en Brasil, con Oliveira (2021) quien 
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examinó el marco institucional de la política urbana en España y Brasil para analizar 

la participación ciudadana en el urbanismo. Se encontraron limitaciones y 

desarticulación en la arquitectura institucional participativa, reflejando obstáculos 

en la democracia representativa y la planificación urbana participativa. Y en Lima, 

Pérez (2023) quien abordó la ausencia de planificación urbana y la falta de estudio 

del contexto topográfico en la construcción, evidenciando problemas como 

cimientos inestables y vulnerabilidad ante desastres naturales. La falta de 

planificación urbana integral y estudios topográficos adecuados se asoció con 

problemas estructurales en edificaciones y riesgos para la seguridad de los 

habitantes. 

Así mismo esto se complementa con la teoría Para la participación 

ciudadana, de Lauria y Schively (2020) que propusieron un modelo de escalera de 

participación que va desde la manipulación hasta el control ciudadano, destacando 

la redistribución del poder y la autenticidad de la participación como clave para 

influir en decisiones colectivas. Así mismo con Clarinval et al. (2021) quienes 

ampliaron la participación ciudadana en el contexto de la justicia espacial y el 

derecho a la ciudad, enfatizando la voz y poder de las comunidades en la 

planificación urbana para una redistribución equitativa de recursos. Y por su parte 

con Williems et al. (2020) quienes enfocaron la participación ciudadana como un 

proceso de diálogo y colaboración entre actores urbanos para resolver conflictos y 

tomar decisiones, resaltando la importancia de espacios inclusivos y deliberativos. 

Finalmente, a través de la discusión se muestra en evidencia la validez de 

los resultados obtenidos, los cuales muestran clara discrepancia entre la 

percepción de los expertos y las prácticas observadas en los casos análogos. 

Mientras que los expertos señalan la ausencia de un mecanismo formal de 

participación ciudadana en el diseño y planificación de espacios públicos, 

destacando la responsabilidad de los expertos y autoridades en la toma de 

decisiones, los casos análogos resaltan la importancia de la participación 

comunitaria en la generación de espacios de integración social. Estas diferencias 

sugieren un desafío en la implementación de un enfoque participativo efectivo en la 

planificación urbana, donde la inclusión de la comunidad podría enriquecer el 

proceso de diseño y generar un mayor sentido de pertenencia y bienestar para los 
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habitantes. Además, la evidencia de limitaciones y desafíos en la participación 

ciudadana encontrada en Brasil y Lima respalda la necesidad de superar 

obstáculos institucionales y promover una participación más auténtica y efectiva en 

la toma de decisiones urbanas. 

Respecto al O.E. 3: Mostrar oportunidades que podrían beneficiarse del 

urbanismo táctico, Según la entrevista a los expertos indican que se identifican 

áreas desatendidas y descuidadas como potenciales para la implementación de 

urbanismo táctico, promoviendo la participación ciudadana y la mejora del entorno 

urbano. Así mismo se menciona la estrategia de Acupuntura Urbana como una 

forma de intervenir temporalmente en el espacio público para recopilar información 

y generar cambios significativos. Y que la ciudad vive un crecimiento desordenado 

que genera áreas desatendidas, como recreación, áreas verdes y espacios urbanos 

públicos, que podrían beneficiarse del urbanismo táctico para incrementar el 

bienestar de los ciudadanos. (Ver Anexo D). 

Por otra parte, según la observación de las fichas de casos análogos estos 

proporcionan e indican que en Shinonome Canal Court (Japón): Este caso 

demuestra cómo el urbanismo táctico puede aprovecharse para crear un espacio 

central con áreas de juegos y servicios. Estos elementos fomentan la socialización 

y la flexibilidad en la distribución de unidades de vivienda, lo cual refleja 

oportunidades similares en nuestro contexto de estudio. Silodam (Amsterdam): El 

enfoque de espacios semi públicos y la conexión con el entorno acuático en 

Silodam resalta cómo el urbanismo táctico puede beneficiar áreas que buscan una 

mayor interacción con elementos naturales y una adaptación flexible a las 

necesidades comunitarias. Matute (Lima): Organizar el conjunto en torno a un área 

deportiva central y espacios verdes entre bloques, como lo hace Matute, muestra 

una oportunidad para aplicar estrategias de urbanismo táctico que prioricen la 

inclusión social y la interacción vecinal en nuestro proyecto. Co-Op Canyon 

(Dallas): El diseño de terrazas cultivables con jardines y áreas comunitarias en Co-

Op Canyon ejemplifica cómo el urbanismo táctico puede impulsar la participación y 

sostenibilidad de la comunidad, lo cual también podría ser beneficioso en nuestro 

contexto (Ver Anexo E). 
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Esto a vez coincide con lo indicado por Castillo (2021) quien realizó un 

análisis de la evolución de la planificación urbana en el Perú, destacando un cambio 

hacia una "planificación del desarrollo urbano sostenible" en la segunda década del 

siglo XXI. En el cual se resalta la importancia de adaptar los enfoques de 

planificación urbana a las necesidades contemporáneas. De igual forma en Lima, 

con Ortiz et al. (2020) en donde analizaron el marco normativo del desarrollo urbano 

a nivel metropolitano, identificando desafíos como la fragmentación administrativa 

y la falta de visión integral de ciudad. Ellos sugieren mejorar el marco normativo 

para una planificación más eficiente. 

No obstante, esto es complementado con la teoría de Cubas y Guillén (2022) 

quien define el urbanismo táctico como una oportunidad para garantizar derechos 

al espacio público, el esparcimiento libre, la seguridad, la educación y otros 

aspectos fundamentales, impulsando mejoras en áreas urbanas como educativas, 

culturales y de seguridad ciudadana. Así mismo con Lozano y Siegel (2018)  

quienes lo conceptualizan como la reutilización de materiales y elementos 

culturales en proyectos urbanísticos, destacando la evolución de la intervención 

ciudadana y la experimentación en la transformación del entorno. Finalmente, 

diversas perspectivas como la de Sadik-Khan en Nueva York y Lydon enfatizan la 

relevancia del urbanismo táctico como una estrategia innovadora para ahondar 

retos urbanos e incrementar el bienestar social. 

Finalmente, a través de la discusión se muestra en evidencia la validez de 

los resultados obtenidos, los cuales muestran una coincidencia significativa entre 

la percepción de los expertos y las prácticas observadas en los casos análogos 

respecto al OE3. Ambos coinciden en identificar áreas desatendidas y descuidadas 

como potenciales para el urbanismo táctico, destacando la participación ciudadana 

y la mejora del entorno urbano como beneficios clave. Además, la estrategia de 

Acupuntura Urbana es mencionada tanto por los expertos como por los casos 

análogos como una herramienta efectiva para intervenir temporalmente en el 

espacio público y generar cambios significativos. Los ejemplos de Shinonome 

Canal Court, Silodam, Matute y Co-Op Canyon demuestran cómo el urbanismo 

táctico puede beneficiar áreas específicas al fomentar la inclusión social, la 

interacción comunitaria y la sostenibilidad. Estas observaciones están respaldadas 
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por estudios como el de Castillo y Ortiz, que resaltan la necesidad de adaptar los 

enfoques de planificación urbana a las necesidades contemporáneas y mejorar el 

marco normativo para una planificación más eficiente. Además, las teorías de 

Cubas y Guillén y Lozano y Siegel enfatizan la importancia de garantizar derechos 

al espacio público y la participación ciudadana en la transformación del entorno 

urbano. En conjunto, estos resultados indican una coherencia entre la teoría, las 

prácticas observadas y las recomendaciones de expertos, respaldando la viabilidad 

y relevancia del urbanismo táctico como una estrategia innovadora para abordar 

desafíos urbanos y mejorar la calidad de vida en las ciudades. 

En relación al O.E. 4: Explicar de qué manera un sector de la población 

podría contar con una vivienda de interés social con mayores ventajas de 

accesibilidad y asequibilidad., para ello según la entrevista a los expertos indican 

que El estado utiliza políticas como la Ordenanza 2361, D.S.010, 012 y 002 para 

incentivar a los promotores a construir viviendas de interés social mediante 

incentivos como incremento de altura, densidad y reducción de áreas libres y 

estacionamientos. Así mismo se implementan políticas y estrategias para mejorar 

la accesibilidad de las viviendas de interés social, como el Plan Nacional de 

Vivienda que reconoce un déficit y ofrece incentivos a los promotores que 

construyan VIS. También se mencionan ordenanzas y decretos que flexibilizan 

parámetros para el desarrollo de VIS. Así mismo se señala la importancia de crear 

modelos de vivienda para sectores informales y la necesidad de normativas que 

permitan otros tipos de vivienda y modelos de venta más flexibles para cerrar la 

brecha de accesibilidad. En el distrito, se implementan políticas y programas como 

Mi Vivienda, Techo Propio y otros para incentivar la inversión en viviendas de 

interés social y mejorar su accesibilidad. Se destacan también los bonos como el 

bono del buen pagador, bono familiar habitacional, techo propio y fondo mi vivienda 

para garantizar la asequibilidad de estas viviendas (Ver Anexo D). 

Por su parte según la ficha de casos análogos se observa que los casos 

análogos proporcionan información como en la Quinta Monroy (Chile): El enfoque 

en viviendas sociales progresivas y la participación de los residentes en la 

construcción y adaptación de sus hogares muestra cómo la cooperación ciudadana 

puede impulsar proyectos habitacionales inclusivos y flexibles. Así mismo 
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Sociópolis (España): Su diseño innovador, centrado en la interacción social, la 

mixicidad funcional y la creación de espacios públicos accesibles, demuestra cómo 

la arquitectura puede promover la integración comunitaria y el uso sostenible del 

espacio urbano. Por su parte Torres de Limatambo (Perú): Destaca por su 

ubicación estratégica y su diseño basado en formas geométricas que optimizan el 

uso del espacio y ofrecen áreas verdes para mitigar la densidad poblacional. Esto 

resalta la importancia de considerar la ubicación y el diseño arquitectónico en la 

planificación urbana. (Ver Anexo E). 

Esto coincide con lo indicado por Murillo et al. (2023) quienes estudiaron las 

Viviendas de Interés Social (VIS) en Ecuador, estableciendo un prototipo de 

vivienda progresiva adaptada a características físicas, culturales y patrones de 

crecimiento. Destacaron la importancia de la adaptabilidad y la inclusión de áreas 

para actividades económicas en las VIS progresivas. 

Así mismo la teoría indicada por López (2018) menciona la importancia de 

políticas, mecanismos y estrategias para hacerlas accesibles y asequibles. Esto 

incluye subsidios, financiamiento y criterios de elegibilidad. Por su parte Sánchez y 

Cedeño (2021) agregan aspectos como subsidios gubernamentales, 

financiamiento, criterios de elegibilidad y la eficacia de los programas para alcanzar 

a las familias de bajos ingresos. Además, Sarmiento et al. (2020) resaltan cómo las 

fluctuaciones económicas y las políticas públicas influyen en la accesibilidad de 

estas viviendas. 

Finalmente, a través de la discusión se muestra en evidencia la validez de 

los resultados obtenidos, los cuales muestran una coincidencia significativa entre 

las prácticas y políticas observadas en el contexto de viviendas de interés social 

(VIS) y las recomendaciones de expertos, así como las lecciones aprendidas de 

casos análogos. Los expertos destacan el uso de políticas como la Ordenanza 2361 

y diversas normativas para incentivar la construcción de VIS, enfatizando la 

importancia de estrategias que mejoren la accesibilidad y asequibilidad de estas 

viviendas. En paralelo, los casos análogos como Quinta Monroy en Chile, 

Sociópolis en España y Torres de Limatambo en Perú ofrecen ejemplos concretos 

de cómo la cooperación ciudadana, el diseño innovador centrado en la integración 
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comunitaria y la optimización del espacio pueden beneficiar la accesibilidad y 

asequibilidad de las viviendas sociales. Estas observaciones se alinean con el 

estudio de Murillo et al. (2023) en Ecuador, que propone un prototipo de vivienda 

progresiva adaptada a las necesidades físicas, culturales y económicas de la 

población, resaltando la importancia de la inclusión de áreas para actividades 

económicas en las VIS progresivas. Además, las teorías de López, Sánchez y 

Cedeño, así como Sarmiento y Rincón, respaldan la necesidad de políticas, 

mecanismos y estrategias específicas para garantizar la accesibilidad y 

asequibilidad de las VIS, considerando factores como subsidios, financiamiento y 

criterios de elegibilidad.  

Respecto al O. E. 5: Comprender los criterios de sostenibilidad para el diseño 

y construcción de viviendas de interés social, teniendo en cuenta ello, según la 

entrevista los expertos indican que Existen códigos técnicos de construcción 

sostenible y normas municipales para edificaciones sostenibles. Además, el 

Ministerio de Vivienda ofrece bonos para viviendas en edificios sostenibles, así 

mismo Se considera la sostenibilidad en sus dimensiones ambiental, económica y 

social. Se implementan bonos de edificabilidad para certificaciones sostenibles y 

prácticas que ahorren recursos y reduzcan el impacto ambiental.  A su vez y 

destaca el mejoramiento de materiales, diseño bioclimático, uso de paneles solares 

y tratamiento de aguas residuales para garantizar la sostenibilidad de las viviendas 

de interés social. Por otro lado, también indican que para ello se aplican estrategias 

como eficiencia energética, gestión del agua, uso de materiales sostenibles, diseño 

bioclimático, paneles solares y tratamiento de aguas residuales. Además, se 

plantea la importancia de considerar las diferentes necesidades de NSE altos y 

priorizados, implementando estrategias como uso de materiales locales y 

esquemas de autoconstrucción sostenible (Ver Anexo D). 

Por su parte según la ficha de casos análogos se observa que en Sociópolis 

(España): Su diseño innovador, centrado en la interacción social, la mixicidad 

funcional y la creación de espacios públicos accesibles, demuestra cómo la 

arquitectura puede promover la integración comunitaria y el uso sostenible del 

espacio urbano. Así mismo Torres de Limatambo (Perú): Destaca por su ubicación 

estratégica y su diseño basado en formas geométricas que optimizan el uso del 
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espacio y ofrecen áreas verdes para mitigar la densidad poblacional. Esto resalta 

la importancia de considerar la ubicación y el diseño arquitectónico en la 

planificación urbana. Finalmente, Co-Op Canyon (EE. UU.): Destaca por su diseño 

en terrazas con vistas panorámicas y su integración con el entorno natural, lo que 

resalta la importancia de considerar la conexión con la naturaleza y la calidad 

ambiental en el diseño de espacios urbanos (Ver Anexo E). 

Esto a vez coincide con lo indicado en Costa Rica, por Breyman et al. (2022) 

quienes evaluaron el impacto de nuevos proyectos de Vivienda de Interés Social 

en la forma urbana, destacando la importancia de entender la morfología y tipología 

del entorno para garantizar un impacto positivo en el entorno y la calidad de vida 

de los residentes. 

No obstante, esto es complementado con la teoría de Moreira (2019) quien 

destaca la integración de prácticas sostenibles y ecológicas, mientras que Vargas 

et al. (2023) priorizan la eficiencia energética y el uso de energías renovables en el 

diseño de viviendas de interés social. Finalmente, según Hernández et al. (2018), 

abarca la calidad de construcciones, materiales utilizados y el cumplimiento de 

normativas de habitabilidad y seguridad 

Finalmente, a través de la discusión se muestra en evidencia la validez de 

los resultados obtenidos, los cuales muestran una coincidencia significativa en la 

comprensión y aplicación de criterios de sostenibilidad para el diseño y construcción 

de viviendas de interés social (VIS). Los expertos y las políticas gubernamentales 

coinciden en la importancia de abordar la sostenibilidad en sus dimensiones 

ambiental, económica y social, evidenciado en la implementación de códigos 

técnicos, bonos para edificaciones sostenibles y prácticas que fomenten el ahorro 

de recursos y la reducción del impacto ambiental. Esta perspectiva se alinea con 

los casos análogos como Sociópolis en España, Torres de Limatambo en Perú y 

Co-Op Canyon en EE. UU., que destacan la integración de prácticas sostenibles en 

el diseño arquitectónico, la optimización del espacio y la conexión con el entorno 

natural para promover la calidad ambiental y la integración comunitaria. Además, el 

estudio de Breyman et al. (2022) en Costa Rica enfatiza la importancia de 

comprender la morfología urbana para garantizar un impacto positivo en el entorno 
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y la calidad de vida de los residentes en proyectos de VIS. Esta visión integral de 

la sostenibilidad también se refleja en las teorías de Moreira et al. (2019), Vargas 

et al. (2023) y Hernández et al. (2018), que resaltan la necesidad de integrar 

prácticas sostenibles, eficiencia energética, uso de energías renovables, calidad 

constructiva y cumplimiento de normativas para asegurar la sostenibilidad y 

habitabilidad de las viviendas sociales. 

Respecto al O. E. 6: Contrastar los espacios urbanos de cohesión social, que 

permitan a las personas sentirse incluidas y valoradas. Para lo mencionado según 

la entrevista a expertos indican que los principios de diseño urbano incluyen 

aspectos para fomentar la cohesión social, aunque no hay normativas específicas 

al respecto. Así mismo se sugiere la implementación de paraderos y micro parques 

en macro lotes para generar espacios funcionales que promuevan la interacción 

social y la cohesión comunitaria. Además, el diseño urbano considera espacios que 

atiendan diversas actividades poblacionales y programas de la Municipalidad para 

lograr integración social constante. Por otro lado, indican que la inclusividad en el 

diseño es crucial para que estos espacios fomenten la cohesión social. Además, se 

destaca la buena accesibilidad, la variedad de usos en diferentes parques dentro 

de una urbanización y la interconexión para facilitar las relaciones entre vecinos. 

Finalmente indican que la identificación del espacio urbano con el lugar y el diseño 

que permita el desarrollo de diversas actividades para la integración social son 

características clave (Ver Anexo D). 

Por su parte según la ficha de casos análogos se observa que en El Mirador 

(España): El cual destaca por su diseño que maximiza las vistas y la interacción 

con el entorno, así como su enfoque en la variación tipológica para adaptarse a 

diferentes tipos de usuarios, lo que resalta la importancia de la inclusividad en el 

diseño urbano. Por su parte Matute (Perú): En el que su organización en torno a 

espacios deportivos y educativos, así como su enfoque en la autosuficiencia 

comunitaria, muestra cómo la planificación urbana puede crear comunidades 

autosostenibles y cohesionadas. Finalmente, la Quinta Monroy (Chile): En el que 

su enfoque en viviendas sociales progresivas y la participación de los residentes en 

la construcción y adaptación de sus hogares muestra cómo la cooperación 

ciudadana puede impulsar proyectos habitacionales inclusivos y flexibles (Ver 
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Anexo E). 

Esto a vez coincide con lo indicado en Perú, por Aranda et al. (2023),  

quienes estudiaron las representaciones sociales de la vivienda social y la 

innovación en procesos de apropiación. Por su parte Vilchez (2020) diseñó un 

conjunto de viviendas de interés social en Villa El Salvador como centro de 

desarrollo social y recreativo, destacando la importancia de integrar aspectos 

sociales y recreativos en el diseño arquitectónico. 

No obstante, esto es complementado con la teoría según Santamaría (2018), 

las viviendas de interés social contribuyen a la formación de comunidades 

integradas y cohesivas a través del diseño urbanístico y espacios comunes. Por 

otro lado, Jennings y Bamkole (2019) exploran su impacto en la reducción de la 

segregación urbana y en la promoción de la equidad social. Así mismo Vergara 

(2019) destaca la importancia de programas y actividades para el fortalecimiento 

de la integración comunitaria y el empoderamiento de los residentes. 

Finalmente, a través de la discusión se muestra en evidencia la validez de 

los resultados logrados, estos muestran una coincidencia significativa en la 

importancia de contrastar espacios urbanos que fomenten la cohesión social, 

permitiendo que las personas se sientan incluidas y valoradas. Los expertos 

destacan la necesidad de incorporar principios de diseño urbano que promuevan la 

interacción social y la cohesión comunitaria, aun cuando no existan normativas 

específicas al respecto. Se sugiere la implementación de elementos como 

paraderos y micro parques en macro lotes para generar espacios funcionales que 

faciliten la interacción entre vecinos y promuevan la integración social constante. 

Además, se enfatiza la importancia de la inclusividad en el diseño urbano, la buena 

accesibilidad, la variedad de usos en diferentes parques dentro de una urbanización 

y la interconexión para facilitar las relaciones entre la comunidad. Estos hallazgos 

coinciden con investigaciones en Perú, como el estudio de Aranda et. (2023) al 

sobre las representaciones sociales de la vivienda social, y el diseño de Vilchez en 

Villa El Salvador, que enfatiza la integración de aspectos sociales y recreativos en 

el diseño arquitectónico para promover la cohesión social.  
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 CONCLUSIONES 

En relación al OG: Mostrar un modelo de planificación urbana inclusiva para 

viviendas de interés social en La Ronda, sector Chosica, distrito de Lurigancho, se 

mostró un modelo de planificación urbana inclusiva para viviendas de interés social 

revelando importantes hallazgos en relación con las guías legislativas, estrategias 

de planificación y los desafíos inherentes al contexto local. La Ley de Desarrollo 

Urbano Sostenible y el Reglamento de Vivienda de Interés Social proporcionan una 

base sólida para integrar estos proyectos en los planes de desarrollo urbano, 

destacando la necesidad de nuevas tipologías de vivienda y modificaciones 

normativas que estimulen la inversión. Sin embargo, se ha identificado una carencia 

significativa en mecanismos formales de participación ciudadana en la planificación 

urbana, lo que impide una integración plena y efectiva de las necesidades de la 

comunidad. Adicionalmente, se han subrayado oportunidades en la implementación 

de estrategias de urbanismo táctico y la importancia de políticas de vivienda que 

promuevan la accesibilidad y sostenibilidad. Los casos estudiados demuestran que 

la participación activa de los residentes y la inclusión de elementos naturales y 

recreativos pueden contribuir significativamente a la cohesión social y a la creación 

de comunidades sostenibles y resilientes. 

De acuerdo al OE N°1: Buscar las áreas de viviendas, recreación y espacios 

públicos, en el plan de desarrollo urbano del distrito, se buscaron áreas de áreas 

de viviendas, recreación y espacios públicos y esto indica varias coincidencias y 

discrepancias significativas. Los casos análogos como Shinonome Canal Court, 

Silodam, El Mirador, Matute y Co-Op Canyon demuestran la importancia de integrar 

áreas verdes, espacios semi públicos y áreas recreativas para fomentar la 

interacción social y la sostenibilidad comunitaria. Sin embargo, las entrevistas con 

expertos indican que, aunque se reconoce la necesidad de incluir viviendas de 

interés social en los planes de desarrollo urbano, existe una rigidez normativa que 

limita su alcance. Además, se señala la falta de disposiciones claras y eficientes 

para la distribución de áreas recreativas y espacios públicos, lo que impide la plena 

realización de un entorno urbano inclusivo y dinámico. A pesar de los beneficios 

identificados en la literatura sobre la participación ciudadana y las Soluciones 

Basadas en la Naturaleza (SbN), la rigidez y la falta de claridad en la normativa 
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local presentan desafíos significativos para la implementación efectiva de estos 

elementos en la planificación urbana. 

Así mismo en relación al OE N°2: Contrastar la participación ciudadana que 

influyen en el diseño de espacios públicos, parques y áreas comunes, se contrastó 

sobre la participación ciudadana en el diseño de espacios públicos, parques y áreas 

comunes en el distrito de Lurigancho revela discrepancias significativas entre la 

percepción de los expertos y las prácticas observadas en los casos análogos. 

Mientras que los expertos señalan la ausencia de un mecanismo claro y formal de 

participación ciudadana, enfatizando la necesidad de evitar trampas burocráticas y 

populismos y la responsabilidad de las autoridades en la toma de decisiones, los 

casos análogos como Shinonome Canal Court, Silodam, El Mirador, Matute y Co-

Op Canyon demuestran la importancia de la participación comunitaria en la 

generación de espacios de integración social. Estos ejemplos subrayan cómo la 

inclusión de la comunidad en el diseño puede mejorar la calidad de vida y fomentar 

la cohesión social. Además, la literatura y estudios previos en Brasil y Lima también 

indican limitaciones y desafíos en la implementación de la participación ciudadana, 

destacando la necesidad de superar obstáculos institucionales y promover una 

participación más efectiva y auténtica. Esta discrepancia sugiere que, aunque la 

teoría y la evidencia práctica destacan los beneficios de la participación ciudadana, 

su implementación en la planificación urbana en Lurigancho enfrenta retos 

significativos que deben ser abordados para lograr un enfoque más inclusivo y 

participativo. 

Por otro lado, de acuerdo al OE N°3: Mostrar oportunidades que podrían 

beneficiarse del urbanismo táctico, se mostró sobre las oportunidades que podrían 

beneficiarse del urbanismo táctico en el distrito de Lurigancho y esto evidencia una 

convergencia significativa entre la percepción de los expertos y las prácticas 

observadas en los casos análogos. Tanto los expertos como los ejemplos 

internacionales reconocen las áreas desatendidas y descuidadas como potenciales 

para la implementación de estrategias de urbanismo táctico, las cuales promueven 

la participación ciudadana y mejoran el entorno urbano. La estrategia de 

Acupuntura Urbana es destacada como una forma efectiva de intervención 

temporal en el espacio público para recopilar información y generar cambios 
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significativos. Los casos de Shinonome Canal Court, Silodam, Matute y Co-Op 

Canyon demuestran cómo el urbanismo táctico puede transformar áreas 

específicas al fomentar la inclusión social, la interacción comunitaria y la 

sostenibilidad. Estos hallazgos están respaldados por estudios como los de Castillo 

y Ortiz, que resaltan la necesidad de actualizar los enfoques de planificación urbana 

y mejorar el marco normativo para una planificación más eficiente. Además, las 

teorías de Cubas y Guillén y Lozano y Siegel subrayan la importancia de garantizar 

derechos al espacio público y la participación ciudadana en la transformación del 

entorno urbano. En conjunto, estos resultados respaldan la viabilidad y relevancia 

del urbanismo táctico como una estrategia innovadora para contemplar desafíos 

urbanos e incrementar la calidad de vida en la Ronda sector Chosica, distrito de 

Lurigancho. 

En continuidad, en relación al OE N°4: Explicar de qué manera un sector de 

la población podría contar con una vivienda de interés social con mayor ventajas 

de accesibilidad y asequibilidad, se explicó sobre cómo un sector de la población 

podría tener accesibilidad a viviendas de interés social con mayores ventajas de 

accesibilidad y asequibilidad muestra una coherencia significativa entre las políticas 

y normativas actuales, las opiniones de expertos y las lecciones aprendidas de 

casos análogos. Las políticas como la Ordenanza 2361 y diversos decretos 

(D.S.010, 012 y 002) juegan un papel crucial en incentivar la construcción de 

viviendas de interés social mediante incrementos de altura y densidad, y la 

reducción de áreas libres y estacionamientos. Además, programas como Mi 

Vivienda y Techo Propio, junto con bonos específicos, son fundamentales para 

asegurar la asequibilidad de estas viviendas. Casos análogos como Quinta Monroy 

en Chile, Sociópolis en España y Torres de Limatambo en Perú ilustran cómo la 

cooperación ciudadana, el diseño innovador y las ubicaciones estratégicas pueden 

mejorar la accesibilidad y asequibilidad de las viviendas sociales. Estos ejemplos 

demuestran que la participación comunitaria, el diseño que promueva la interacción 

social y el uso eficiente del espacio son primordiales para el éxito de los proyectos 

de VIS en la Ronda sector Chosica, distrito de Lurigancho. 

Así mismo, de acuerdo al OE N°5: Comprender los criterios de sostenibilidad 

para el diseño y construcción de viviendas de interés social, se comprendió sobre 
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los criterios de sostenibilidad para el diseño y construcción de viviendas de interés 

social (VIS) muestra una alineación significativa entre las políticas y normativas 

existentes, las opiniones de expertos y las prácticas observadas en casos análogos. 

Tanto las políticas gubernamentales como los expertos subrayan la importancia de 

la sostenibilidad en sus dimensiones ambiental, económica y social para el diseño 

y construcción de viviendas de interés social. La implementación de códigos 

técnicos, incentivos para edificaciones sostenibles y prácticas como el diseño 

bioclimático y el uso de energías renovables demuestran cómo se pueden lograr 

viviendas que ahorren recursos, minimicen el impacto ambiental e incrementen la 

calidad de vida de los residentes. Los casos análogos y estudios complementarios 

refuerzan esta visión integral y sostenible. 

Finalmente, en relación al OE N°6: Contrastar los espacios urbanos de 

cohesión social, que admitan a las personas sentirse incluidas y valoradas, se 

contrastó sobre los espacios urbanos de cohesión social, que admitan a las 

personas sentirse incluidas y valoradas esto revela una convergencia clara entre 

las perspectivas de expertos, estudios de casos análogos y teorías sobre la 

importancia de los espacios urbanos para la cohesión social. Los expertos subrayan 

la necesidad de diseñar espacios que promuevan la interacción social y la cohesión 

comunitaria, a pesar de la falta de normativas específicas. Elementos como 

paraderos, micro parques y una buena interconexión entre áreas urbanas son 

cruciales para fomentar relaciones vecinales y la integración social. Esta visión es 

respaldada por ejemplos como El Mirador en España, Matute en Perú y Quinta 

Monroy en Chile, que demuestran cómo el diseño inclusivo y funcional puede crear 

comunidades cohesivas y autosostenibles. Estudios teóricos y prácticos en Perú y 

a nivel internacional también coinciden en que un diseño urbano inclusivo y bien 

planificado puede reducir la segregación y promover la equidad social. 
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 RECOMENDACIONES 

En relación al OG: Se recomienda a las autoridades responsables de la 

planificación urbana en La Ronda y a los profesionales involucrados en el diseño y 

desarrollo de proyectos urbanos, para avanzar hacia un modelo de planificación 

urbana inclusiva en La Ronda, es fundamental establecer mecanismos formales de 

participación ciudadana que permitan a los residentes influir en el diseño y la 

planificación de sus espacios. Se recomienda implementar foros y talleres 

participativos, así como plataformas digitales de consulta pública, para recoger las 

necesidades y preferencias de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fotogrametría de la de la zona de estudio – La Ronda 

Nota: Mapa con información del OG – elaboración propia 

 Además, se debe fomentar la capacitación de especialistas en urbanismo 

táctico y la promoción de proyectos piloto que integren Soluciones Basadas en la 

Naturaleza (SbN), aprovechando áreas desatendidas para mejorar la calidad de 

vida y la accesibilidad urbana. Asimismo, es esencial revisar y ajustar las 

normativas existentes para facilitar la inversión en viviendas de interés social, 
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promoviendo la construcción sostenible y el uso de tecnologías innovadoras que 

reduzcan los costos operativos y el impacto ambiental. 

 Por último, se debe priorizar la creación y el mantenimiento de áreas 

recreativas y espacios públicos que promuevan la interacción social y la cohesión 

comunitaria, asegurando que estos espacios sean seguros, accesibles y atractivos 

para todos los residentes. (Ver anexo G) 

De acuerdo al OE N°1: Se recomienda al Gobierno Local y Nacional revisar 

y flexibilizar la normativa para permitir una mayor inclusión de viviendas de interés 

social en el plan de desarrollo urbano, así como clarificar y fortalecer las 

disposiciones para áreas recreativas y espacios públicos. Por otro lado, se 

recomienda a los Arquitectos y Urbanistas incorporar enfoques de diseño flexibles 

y sostenibles, además de promover la participación ciudadana en la planificación 

urbana. Finalmente, para el Sector Privado (Inversionistas y Desarrolladores 

Inmobiliarios): se propone colaborar con el gobierno y la comunidad para desarrollar 

proyectos inclusivos y sostenibles, fomentando la sostenibilidad ambiental y la 

integración social. (Ver anexo H)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Edificio hecho de contenedores 

Nota: Fotografía tomada de https://alzasolutions.com.mx/ 
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Asimismo, en relación al OE N°2:  Se recomienda a los Arquitectos y 

Urbanistas deben incorporar enfoques flexibles y sostenibles en el diseño urbano, 

además de promover la participación ciudadana en la planificación.  Así también se 

recomienda a las Instituciones Públicas (Gobierno Local y Nacional), se sugiere 

revisar y flexibilizar la normativa para permitir una mayor inclusión de viviendas de 

interés social y clarificar disposiciones sobre áreas recreativas y espacios públicos. 

(Ver anexo I). 

Figura 7. Plano de planta de salón de reuniones de la de la zona de estudio – La 
Ronda 

Nota: Mapa con información del OE 2 – elaboración propia 
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Por otro lado, de acuerdo al OE N°3: Se recomienda al Gobierno Local y 

Nacional implementar Programas de Urbanismo Táctico en áreas desatendidas del 

distrito, utilizando la estrategia de Acupuntura Urbana para realizar intervenciones 

temporales que recopilen información y generen cambios positivos. Esto puede 

incluir la creación de espacios recreativos, áreas verdes y espacios urbanos 

públicos que respondan a las necesidades de la comunidad. Así mismo adaptar las 

regulaciones y políticas urbanas para facilitar y fomentar el urbanismo táctico, 

asegurando que estas estrategias podrían implementarse de forma flexible y 

eficiente, y que se alineen con las necesidades contemporáneas de desarrollo 

urbano sostenible. Por otro lado, a los Arquitectos y Urbanistas: Desarrollar y liderar 

proyectos piloto de urbanismo táctico en colaboración con las comunidades locales, 

utilizando enfoques participativos para diseñar intervenciones que incrementen la 

calidad de vida y desarrollen la cohesión social. (Ver anexo J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. TULIP de los arquitectos ADHOC – arquitectura urbana 

Nota: Fotografía tomada de https://www.archdaily.pe/pe?ad_name=small-logo 

En continuidad, en relación al OE N°4: Se recomienda Arquitectos y 

Urbanistas desarrollar proyectos de viviendas de interés social que promuevan la 
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cooperación ciudadana en el diseño y la construcción, como se observa en Quinta 

Monroy y Sociópolis. Esto puede incluir espacios públicos accesibles, áreas verdes 

y diseños que fomenten la interacción social e incorporar la adaptabilidad en los 

diseños de viviendas, permitiendo a los residentes modificar y adaptar sus hogares 

a lo largo del tiempo, y asegurar la inclusión de áreas para actividades económicas, 

por otro lado al Gobierno Local y Nacional: se recomienda continuar y fortalecer la 

implementación de políticas como la Ordenanza 2361 y los decretos D.S.010, 012 

y 002, que incentivan la construcción de viviendas de interés social a través 

incrementos de altura y densidad, y la reducción de áreas libres y estacionamientos 

y mejorar Programas de Vivienda Social: Ampliar y mejorar programas como Mi 

Vivienda y Techo Propio, así como los bonos del buen pagador, bono familiar 

habitacional y fondo mi vivienda, para asegurar la asequibilidad y accesibilidad de 

las viviendas de interés social. (Ver anexo K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Alturas del distrito de Lurigancho-Chosica 

 

Nota: Cuadro de Área de tratamiento normativo IV, en el que se muestran las 

diferentes alturas según las zonas. Tomada de (PDU Chosica 2018-2028). 

Así mismo, de acuerdo al OE N°5: Se recomienda a las autoridades 
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gubernamentales fortalezcan y amplíen las normativas sostenibles, aumentando 

los incentivos para proyectos que obtengan certificaciones sostenibles. Así también 

a Arquitectos y urbanistas deben integrar principios de diseño bioclimático y 

energías renovables, optimizando el uso del espacio y promoviendo la conexión 

con la naturaleza. Además, el sector privado debe adoptar prácticas sostenibles y 

colaborar en proyectos que garanticen la eficiencia energética y la inclusión de 

áreas para actividades económicas, asegurando así viviendas de interés social 

sostenibles y adaptadas a las carencias de los residentes. (Ver anexo L) 

Figura 10. Planta de producción de peces y hortalizas 

Nota: Planta acuapónica capaz de producir 30 Tn. de tilapia y 220,000 piezas de 

hortalizas por año. Tomada de Acuaponía a pequeña escala - BOFISH. 

Finalmente, en relación al OE N°6: Se recomienda que las autoridades 

locales y urbanistas para fortalecer la cohesión social a través del diseño urbano 

integren principios inclusivos en sus proyectos, enfocándose en la creación de 

espacios funcionales y accesibles. La implementación de micro parques, áreas 

deportivas y recreativas, y la promoción de la autosuficiencia comunitaria son 

fundamentales. Además, es crucial desarrollar normativas específicas que 

promuevan el diseño urbano orientado a la cohesión social y la integración 

comunitaria. Incluir a la comunidad en los procesos de planificación y diseño puede 

asegurar que los espacios urbanos realmente respondan a sus necesidades, 

creando un entorno donde todos los residentes se sientan incluidos y valorados. 

(Ver anexo M) 
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ANEXOS 

Anexo A: TABLA DE CATEGORIZACIÓN APRIORÍSTICA: “Planificación urbana inclusiva para viviendas de interés social en La 
Ronda sector Chosica, distrito de Lurigancho, 2024” 

AMBITO DE ESTUDIO PROBLEMA OBJETIVO GENERAL CATEGORÍA DEFINICIÓN 
SUB 

CATEGORÍAS 
CÓDIGO 

El ámbito de estudio 
comprende la 
planificación urbana 
para la construcción de 
viviendas de interés 
social en La Ronda, 
Sector Chosica, distrito 
de Lurigancho, en el año 
2024. Este sector se 
caracteriza por detalles 
relevantes como la 
demografía, las 
condiciones 
socioeconómicas, la 
infraestructura 
existente, entre otros 
aspectos que sean 
pertinentes para el 
estudio 

Cómo se refleja la influencia de una 
planificación urbana inclusiva en el 
proceso de construcción y 
desarrollo de viviendas de interés 
social sostenible en La Ronda, 
sector Chosica, distrito de 
Lurigancho considerando los 
aspectos sociales económicos 
involucrados en la interacción 
dinámica entre la comunidad, las 
autoridades locales y los agentes de 
desarrollo urbano. 

“Mostrar un modelo de 
planificación urbana inclusiva 
para viviendas de interés social 
en La Ronda, sector Chosica, 
distrito de Lurigancho”. 

Planificación 
urbana 

Según Charitonidou (2022), la 
planificación urbana se 
fundamenta en la diversidad y 
vitalidad de los barrios urbanos, 
promoviendo la mezcla de usos, 
una densidad poblacional 
adecuada y la creación de 
espacios públicos seguros y 
accesibles fomentan la 
interacción social y la vida 
comunitaria.  

Plan de desarrollo 
urbano CE1: Categoría de 

Estudio 1 
SC 1.1: 
Subcategoría 1 
SC 1.2: 
Subcategoría 2 
SC 1.3: 
Subcategoría 3 

Participación 
ciudadana 

Urbanismo táctico 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Vivienda de 
interés social 

Según Radzimski (2023), define 
que estas viviendas buscan no 
solo proporcionar un techo, sino 
también mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes, fomentar 
la inclusión social y contribuir al 
desarrollo urbano sostenible, por 
lo que, deben ser económicas y, 
al mismo tiempo, sustentables, 
con el objetivo de asegurar un 
efecto beneficioso y duradero en 
las comunidades. 

Accesibilidad y 
asequibilidad 

CE2: Categoría de 
Estudio 2 
SC 2.1: 
Subcategoría 1 
SC 2.2: 
Subcategoría 2 
SC 2.3: 
Subcategoría 3 

OE1: Buscar las áreas de viviendas, recreación y espacios públicos, en 
el plan de desarrollo urbano del distrito. OE2: Contrastar la participación 
ciudadana que influyen en el diseño de espacios públicos, parques y 
áreas comunes. OE3:  Mostrar oportunidades que podrían beneficiarse 
del urbanismo táctico. OE4:  Explicar de qué manera un sector de la 
población podría contar con una vivienda de interés social con mayores 
ventajas de accesibilidad y asequibilidad. OE5: Comprender los 
criterios de sostenibilidad para el diseño y construcción de viviendas de 
interés social. OE6: Contrastar los espacios urbanos de cohesión 
social, que permitan a las personas sentirse incluidas y valoradas. 

Sostenibilidad 

Cohesión social 



 
 

Anexo B: Instrumentos de recolección de datos 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
  





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  

 

FERNANDO JAVIER VELARDE DÍAZ 
DNI: 41719155 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

FERNANDO JAVIER VELARDE DÍAZ 
DNI: 41719155 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

Anexo B: Instrumentos de recolección de datos - Fichas de casos análogos 

FICHA DE CASOS ANÁLOGOS 
 

Título de la investigación:  

Planificación urbana inclusiva para viviendas de interés social en La 
Ronda sector Chosica, distrito de Lurigancho, 2024 

Tesista:  
JULIO RENÁN, ALCALDE HUERTA 

CASO N° 1 CONJUNTO RESIDENCIAL SAN FELIPE 

Ubicación Jesús María - Lima País Perú 

Tipología Vivienda comercio Área del terreno 270,250.00 m2 

Año del proyecto 1963 - 1965 Área construida 231,124.40 m2 

Cantidad de edificios 33 Familias que alberga 1,677 

Proyectistas 
Ciriani (1ra. etapa), Crousse, Páez, Vásquez, Smirnoff y Ramírez (2da. 
etapa) 

 

Análisis contextual 

Emplazamiento Análisis Vial 

El terreno tiene aproximadamente 800 x 200 
metros, lo que equivale a 124,000 m². Se constituye 
como una “isla de paz” en un distrito congestionado. 
Además de viviendas dignas, ofrece servicios 
esenciales, áreas verdes y un entorno libre de 
tráfico interno y ruido cercano. 

 

El acceso es a través de las siguientes avenidas: 
Av. Gregorio Escobedo, Av. Salaverry, Av. Eduardo 
Avaroa, Av. Faustino Sánchez Carrión y el Jr. 
Huarochirí. 

  

Conclusiones 
Se pueden ver claramente tres aspectos, como son: La buena conectividad: Con otras partes de 
la ciudad, al estar rodeada por varias avenidas importantes. Esto podría ser beneficioso para los 
residentes y para cualquier actividad comercial o institucional en el área. El potencial desarrollo: 
Las avenidas son un atractivo potencial para el desarrollo urbano. Podría ser un lugar estratégico 
para proyectos inmobiliarios, comerciales o de servicios, y por último Impacto en la calidad de 
vida: El hecho de que el terreno esté libre de tráfico interno y ruido cercano es una ventaja 
importante. Esto podría contribuir a una mejor calidad de vida para los residentes y usuarios del 
área. 
 

Análisis formal 

Ideograma conceptual Principios formales 

La propuesta consiste en la distribución 
perfectamente simétrica de cuatro edificios 
de 14 niveles insertados en los vértices de 
una plaza cuadrada denominada ágora. 
  

Los recorridos peatonales se generan a través 
de calles elevadas que bordean al ágora, 
facilita la comunicación entre vecinos y la 
creación de una comunidad.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materialidad Características de la forma 

Los materiales utilizados en la Residencial 
San Felipe incluyen concreto, ladrillo pintado 
en blanco y otros elementos constructivos 
tradicionales. 

“Ciudad Satélite”25,000 metros cuadrados . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusiones 
, sumado el concepto de espacios abiertos contando para ello con grandes áreas verdes. 
 

Análisis funcional 

Zonificación Programa arquitectónico 

La zonificación de la Residencial San Felipe 
está principalmente orientada hacia el uso 
residencial, pero también contempla áreas 
para equipamiento. 
 

Programa de Áreas 
Área del terreno: 231,124.40 m² 
Área construida total (viviendas): 270,250.00 m² 
Área de equipamiento: 12,519.80 m² 
Porcentaje de Área libre: 87.08% 
Población: 9,672 habitantes 
Densidad neta: 418.48 Hab/Ha 
Coeficiente de edificación: 1.17 viviendas 
Cantidad: 1,599 
Área: entre 62.00 y 85.40 m². 
 

https://www.infobae.com/peru/2023/11/12/la-residencial-san-felipe-fueron-los-primeros-edificios-multifamiliares-en-peru-y-se-encuentra-en-el-escudo-de-la-municipalidad-de-jesus-maria/


 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
La Residencial San Felipe, combinan la funcionalidad y el diseño, creando entornos habitables y 
sostenibles. 

 

 

 

Vista aérea del conjunto residencial San Felipe (1966). 
Fuente: Servicio Aerofotográfico Nacional del Perú. 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE CASOS ANÁLOGOS  
 

Título de la investigación:  

Planificación urbana inclusiva para viviendas de interés social en La 
Ronda sector Chosica, distrito de Lurigancho, 2024 

Tesista:  
JULIO RENÁN, ALCALDE HUERTA 

CASO N° 2 UNIDAD VECINAL N°3 

Ubicación Cercado de Lima - Lima País Perú 

Tipología Vivienda Social Área del terreno 256,332.00 m2 

Año del proyecto 1945 - 1949 Área construida 47,628.00 m2 

Cantidad de edificios 55 Familias que alberga 1,115 

Proyectistas Belaunde, Benites, Dammert, Dorich, Morales, Montagne y Valega 
 

Análisis contextual 

Emplazamiento Análisis Vial 

El terreno tiene aproximadamente 25ha. Sobre un 
terreno libre con acceso, alejado de la ciudad, cerca 
de las fábricas.  

El acceso es a través de las siguientes avenidas: 
Av. Benavides, Av. Amezaga y la Av. Ramón Herrera. 

  
 

Conclusiones 
El emplazamiento tiene un gran potencial debido a su ubicación estratégica y acceso a través de 
avenidas importantes.  

Análisis formal 

Ideograma conceptual Principios formales 

La propuesta consiste que las viviendas 
rodean un área central de recreación activa, 
pasiva, escuelas, centros de compras, cine, 
iglesia, comisaría, biblioteca y un bosque a 
modo de barrera contra el ruido de la avenida. 
 

La circulación vehicular externa con calles 
ciegas de servicio logró una radical defensa del 
tráfico. El diseño urbano logró una densidad de 
200 hab. x Ha. con 88% de área libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Materialidad Características de la forma 

Los materiales utilizados en la UV3 combina 
materiales sólidos y funcionales de la época 
para crear una arquitectura moderna. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusiones 
La UV3, representa un salto en la construcción de espacios destinados a viviendas de interés social, 
al crear una ciudad jardín como concepto arquitectónico. 
 

Análisis funcional 

Zonificación Programa arquitectónico 

La zonificación de la Residencial San Felipe 
está principalmente orientada hacia el uso 
residencial, pero también contempla áreas 
para equipamiento. 
 

Programa de Áreas 
Viviendas: 1,112      Habitantes: 6,492 
Porcentaje de Área libre: 88% 
20 locales comerciales, mercado, 2 centros 
educativos, 1 posta médica, comedor popular, 
teatro, agencia municipal, iglesia, campo 
deportivo y juegos.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
La UV3 fue un proyecto gigantesco que combinó tradición y modernidad para crear un hogar para 
trabajadores de clase media. Plantea áreas libres y verdes para el esparcimiento y la convivencia, 
con un diseño funcional y su enfoque en la calidad de vida. 



 
 

 
 

FICHA DE CASOS ANÁLOGOS 
 

Título de la investigación:  

Planificación urbana inclusiva para viviendas de interés social en La 
Ronda sector Chosica, distrito de Lurigancho, 2024 

Tesista:  
JULIO RENÁN, ALCALDE HUERTA 

CASO N° 3 TORRES DE LIMATAMBO 

Ubicación San Borja - Lima País Perú 

Tipología Vivienda - comercio Área del terreno 254,502.00 m2 

Año del proyecto 1980-1984 Área construida 245,015.20 m2 

Cantidad de edificios 
02 torres de 20 pisos 
bloques de 5 pisos 
bloques de 4 pisos 

Familias que alberga 2,316 

Área mínima de dpto. 75 – 121 m2 Equipamiento 115,051 m2 

Área libre 76.43% Densidad 471.41 Hab/Ha. 

Proyectistas Ledgard, Ferreyra, Borasino, Gutiérrez, Romero, La Rosa 
 

Análisis contextual 

Emplazamiento Análisis Vial 

Se ubicación estratégica en la zona de San Borja, 
cerca al centro de la ciudad, con opciones de llegar 
a las carreteras nacionales y al aeropuerto. 

El acceso es a través de las siguientes avenidas: 
Av. Angamos este, Av. Aviación, Av. Gálvez 
Barrenechea, Jr. Claudio Galeno y Jr. Ordoñez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conclusiones 
El emplazamiento de gran potencial debido a su ubicación estratégica, cerca de avenidas y acceso 
a distritos aledaños.  
 

Análisis formal 

Ideograma conceptual Principios formales 

La estrategia proyectual responde al concepto 
de una ciudad dentro de la ciudad, cerrándose 
en sí misma. Este concepto se ve reforzado 
por los edificios perimetrales que dan la cara a 
la ciudad y que son de mayor altura con 
tratamiento exterior que la diferencia del resto, 

Reinterpretar las manzanas cuadradas de las 
Lima antigua, rediseñando la distribución 
residencial. 



 
 

con edificios de 20 pisos, 5 y 4 pisos, en sus 
fachadas frente a avenidas se ubica el 
comercio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materialidad Características de la forma 

Se utilizo el sistema a porticado, cimientos de 
concreto ciclópeo, sobrecimiento de concreto 
simple, muro de ladrillo y cemento, columnas 
de concreto armado, pisos de madera  

El diseño arquitectónico de las Torres de 
Limatambo se basa en formas geométricas. 
caracteriza la construcción las líneas rectas, 
ángulos y simetría para crear una estética 
equilibrada y agradable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
Las Torres de Limatambo rescatan las formas rectas del damero de Pizarro y las transforman creando 
diagonales, la tecnología constructiva de la época le permite crear edificios y entre ellos áreas verdes, 
que ayudan a mitigar la densidad, apuestan por la verticalidad de sus construcciones que alberga 
más personas por área. 
 

Análisis funcional 

Zonificación Programa arquitectónico 



 
 

La zonificación de la Residencial San Felipe 
está principalmente orientada hacia el uso 
residencial, pero también contempla áreas 
para equipamiento. 
 

Programa de Áreas 
Viviendas: 2,316      Habitantes: 12,023 
Porcentaje de Área libre: 76.43% 
Comercio, educación, salud, cultura y deporte, 
áreas verdes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
Se aprecia como en Las Torres de Limatambo, las áreas públicas se ubican a los lados exteriores, 
así como los edificios de mayor altura, al centro se ubican las zonas residenciales de menor altura, 
estas están separadas por una berma central que divide al proyecto en dos a modo de espejo se 
repite las mismas áreas y dimensiones de los edificios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE CASOS ANÁLOGOS  
 

Título de la investigación:  

Planificación urbana inclusiva para viviendas de interés social en La 
Ronda sector Chosica, distrito de Lurigancho, 2024 

Tesista:  
JULIO RENÁN, ALCALDE HUERTA 

CASO N° 4 QUINTA MONROY 

Ubicación Iquique - Tarapacá País Chile 

Tipología Vivienda social  Área del terreno 5,000.00 m2 

Año del proyecto 2001 - 2004 Área construida  m2 

Cantidad de edificios 93 casas Familias que alberga -- 

Área mínima de dpto. 36 – 72 m2 Equipamiento -- 

Área libre 45% Densidad -- 

Proyectistas Aravena - Elemental 
 

Análisis contextual 

Emplazamiento Análisis Vial 

Se ubicación en una zona urbana con todos los 
servicios básicos. 

El acceso es a través de las siguientes avenidas: 
Av. Salvador Allende, Av. Diego portales, Ca. 
Fuenzalida y la Ca. Galvarino. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
El emplazamiento dentro del casco urbano, facilito la construcción al contar con vías y servicios 
básicos. 

Análisis formal 

Ideograma conceptual Principios formales 

El diseño contempló el prototipo final que 
significó el desafío de obtener una 
construcción que mezclara un edificio 
colectivo, que permita el uso eficiente del suelo 
y una vivienda individual, que permitiera su 
ampliación. 
 

Se desarrollo una tipología que permitiera 
lograr una densidad alta para poder pagar por 
el terreno. Luego el 50% de los m2 de los 
conjuntos serán autoconstruidos, este edificio 
debía ser lo suficientemente poroso para que 
los crecimientos ocurrieran dentro de su 
estructura, a fin de evitar el deterioro del 
entorno urbano en el tiempo y hacerle más fácil 
el proceso de ampliación a cada familia. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materialidad Características de la forma 

Se utilizo el sistema a porticado, cimientos de 
concreto ciclópeo, sobrecimiento de concreto 
simple, muro de ladrillo, columnas de 
concreto armado, las divisiones internas 
serian de madera. 

El diseño arquitectónico de cada vivienda está 
desarrollado de tal manera que permite crecer 
de forma horizontal y vertical a medida que la 
familia vaya creciendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
Las viviendas colectivas progresivas, implementadas en Quinta Monroy, dieron un giro a la 
construcción de viviendas de interés social en Chile, no tuvo el mismo efecto en la institución como 
si lo tuvo en la academia, este proyecto pudo replicarse en otras ciudades de Chile. 
 

Análisis funcional 

Zonificación Programa arquitectónico 

La zonificación está principalmente orientada 
hacia el uso residencial. 

Programa de Áreas 
Viviendas: 93 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
Se pudo densificar el espacio ocupado anteriormente por familias precarias, se logró darles una 
vivienda digna con espacios comunes, estacionamientos y la posibilidad de crecer según vaya 
creciendo la familia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE CASOS ANÁLOGOS 
 

Título de la investigación:  

Planificación urbana inclusiva para viviendas de interés social en La 
Ronda sector Chosica, distrito de Lurigancho, 2024 

Tesista:  
JULIO RENÁN, ALCALDE HUERTA 

CASO N° 5 SOCIOLOPOLIS 

Ubicación Valencia  País España 

Tipología Vivienda social  Área del terreno 380,000.00 m2 

Año del proyecto 2005 - 2010 Área construida  m2 

Cantidad de edificios 18 Familias que alberga 2,800 

Área mínima de dpto. -- m2 Equipamiento -- 

Área libre 34% Densidad - Hab/Ha. 

Proyectistas 

Vicente Guallart, Ábalos & Herreros, Duncan Lewis, FOA, Greg Lynn, J.M. 
Torres Nadal, Manuel Gausa, MVRDV, No.MAD Arquitectos, R&Sie, Sogo 
Arquitectos, Toyo Ito, Willy Müller 

 

Análisis contextual 

Emplazamiento Análisis Vial 

El emplazamiento del edificio se localiza en 
una parcela sin edificar que linda con la Calle 
Pai la Torre por el norte y es rodeado por los 
Huertos Urbanos de Sociópolis al sur. 

El acceso es a través de las siguientes vías: Autovía V-
30, CV-400, CV-407y la Av. Real de Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
El emplazamiento permite tener acceso a vías cercanas, facilitando el acceso de servicios, así 
como contar con servicios básicos. 

Análisis formal 

Ideograma conceptual Principios formales 

Desarrollar un hábitat solidario, que fomentará 
una mayor interacción social entre sus 
habitantes, proponiendo nuevas tipologías de 
vivienda propias de las condiciones sociales, 
tecnológicas y ambientales de nuestro tiempo. 
Prioriza el tránsito del peatón, mas no a los 

Busca la máxima integración social, en su 
planteamiento albergar diferentes grupos de 
edad (niños, jóvenes, ancianos) y tipos de 
familia (familias compuestas por dos personas, 
una persona, hasta familias numerosas). 
 



 
 

vehículos como suele pasar en otras tramas 
urbanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materialidad Características de la forma 

La estructura portante del edificio se 
conforma por pilares y vigas de acero 
laminado, y forjados unidireccionales de 
chapa colaborante. La estructura metálica 
permite realizar vanos de gran dimensión y 
así obtener espacios amplios y diáfanos. 
 
Estructura bidireccional es de hormigón 
armado HA-35, con pilares apantallados y 
losas combinados con un núcleo central que 
cubre las necesidades horizontales 

La lógica es muy simple, utilizar grandes paños 
de terrenos con un carácter semiperiférico, 
densificando en altura en zonas puntuales, 
dejando un gran vacío para el desarrollo de la 
actividad agrícola. 

 

  

Conclusiones 
El proyecto permite proponer la organización de un entorno habitable donde las viviendas, los 
edificios, los espacios públicos, los equipamientos y las redes de interacción formen parte de una 
iniciativa unitaria.  
 

Análisis funcional 

Zonificación Programa arquitectónico 

La zonificación está dividida en 3: vivienda, 
equipamiento y áreas verdes. La circulación es 
de baja velocidad, proponiendo el uso de 
bicicletas y sendas peatonales. 

Nuevas unidades familiares 
Barrio accesible 
Vivienda en red 
Edificios híbridos 
Programa completo de una ciudad 
Urbanismo del tiempo 
Proyecto urbano 
Barrio a baja velocidad 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
El proyecto destina espacios para circuitos de automóviles, bicicletas, el deporte y el paseo, 
respondiendo en cada caso con una geometría propia. Sociópolis impulsa la urbanidad sin una 
forma urbana tradicional. Fomenta la relación social, la hibridación, la interacción, la mixicidad 
funcional, la creación de amplias zonas verdes y equipamientos, al tiempo que propone la 
construcción de un límite abierto entre la ciudad y la huerta valenciana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE CASOS ANÁLOGOS 
 

Título de la investigación:  

Planificación urbana inclusiva para viviendas de interés social en La 
Ronda sector Chosica, distrito de Lurigancho, 2024 

Tesista:  
JULIO RENÁN, ALCALDE HUERTA 

CASO N° 6 SHINONOME CANAL COURT 

Ubicación Koto - Tokio País Japón 

Tipología Vivienda social  Área del terreno 160,000.00 m2 

Año del proyecto 2003 Área construida  m2 

Cantidad de edificios 6 Familias que alberga 2,000 

Área mínima de dpto. 60 - 75 m2 Equipamiento -- 

Área libre -- Densidad - Hab/Ha. 

Proyectistas 
Vicente Guallart, Ábalos & Herreros, Duncan Lewis, FOA, Greg Lynn, J.M. 
Torres Nadal, Manuel Gausa, MVRDV, No.MAD Arquitectos, R&Sie, Sogo 
Arquitectos, Toyo Ito, Willy Müller 

 

Análisis contextual 

Emplazamiento Análisis Vial 

Shinonome está ubicada sobre un territorio 
ganado al mar, en la bahía de Tokio. A pesar 
de hallarse lejos del bullicio de la capital, esta 
zona tiene muy buena conexión con el corazón 
de Tokio. Es posible llegar a Ginza o el Palacio 
Imperial en apenas una hora caminado o 10 
minutos en tren. 

El acceso es a través de las siguientes vías: Autovía 
Wangan-doro, hacia las vías secundarias que dan al 
complejo habitacional y de oficinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
El emplazamiento permite tener acceso a vías cercanas, tren lo que permite una conexión con la 
ciudad. 
 

Análisis formal 

Ideograma conceptual Principios formales 

La idea principal se basa en un tipo de vivienda 
que sea lo suficientemente flexible para 
acomodar microempresas en el hogar y de 
esta forma incorporar actividades económicas 
a la vivienda multifamiliar, por lo general 
ausentes en muchos conjuntos residenciales, 

Los edificios se vinculan por una calle central 
serpenteante que conecta en sus extremos un 
supermercado y un parque ribereño, y que acoge 
los comercios, servicios, un kindergarten, áreas 
de juegos, etc. Es decir, proponen que las 
personas debieran romper los límites de la 



 
 

mejorando las relaciones sociales de sus 
habitantes, y a la vez que reflejar el estilo de 
vida actual. El conjunto debería también 
ofrecer suficiente versatilidad para acomodar 
núcleos familiares, viviendas para solteros o 
para ancianos. 
 

individualidad y promover la socialización de la 
vivienda en niveles pocas veces vistos en Japón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materialidad Características de la forma 

Para su construcción se utilizó, concreto 
armado y cristal en su mayoría. 

El conjunto está compuesto por seis bloques en 
torno a un espacio central, dispuestos en un 
bloque rectangular de 16.4 hectáreas, y rodeados 
por torres de alta densidad. A través de ellas es 
posible divisar y tener contacto con un canal de 
agua. 

 
  

Conclusiones 
El proyecto tiene como eje principal, un espacio curvo a modo de camino que cruza todo el proyecto, 
en el están ubicados el comercio, encima los bloques de oficinas y viviendas. 
 

Análisis funcional 

Zonificación Programa arquitectónico 

En cuanto a su zonificación las unidades de 
vivienda pueden ser transformadas, es decir 
pueden cambiar su composición interna y 
amoldarse a las necesidades del habitante o 

Se proyectan 6 bloques de edificios 
transformables, cuyas unidades de vivienda se 
pueden acomodar y espaciar para dar cabida al 
habitante y sus necesidades. 



 
 

los habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
El proyecto permite combinar tanto las áreas de viviendas y oficinas como también los usos, estos 
pueden varias en tamaño y en distribución, permitiendo la habitante la flexibilidad de acomodarse 
a sus necesidades, sean estas laborales o de hábitat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE CASOS ANÁLOGOS 
 

Título de la investigación:  

Planificación urbana inclusiva para viviendas de interés social en La 
Ronda sector Chosica, distrito de Lurigancho, 2024 

Tesista:  
JULIO RENÁN, ALCALDE HUERTA 

CASO N° 7 SILODAM 

Ubicación Amsterdam País Holanda 

Tipología 
Vivienda colectiva 
Comercial- oficina 

Área del terreno 12,000.00 m2 

Año del proyecto 1995 - 2002 Área construida  19,500.00 m2 

Cantidad de edificios 1 Familias que alberga 150 

Área mínima de dpto. 80 - 164 m2 Equipamiento -- 

Área libre -- Densidad 458.40 Hab/Ha. 

Proyectistas MVRDV+ 
 

Análisis contextual 

Emplazamiento Análisis Vial 

Silodam se encuentra ubicado, en un muelle, 
con vista al río IJ, se conecta con la ciudad de 
forma por vías principales. 

El acceso es a través de las siguientes vías principales 
por tierra y por río. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
El proyecto se eleva teniendo relación volumétrica con el edificio del costado, la mayoría de dptos. 
tienen vista al horizonte del río, en su fachada este. 

Análisis formal 

Ideograma conceptual Principios formales 

Se trata de un bloque de viviendas y oficinas 
de alta densidad, donde se tomó la flexibilidad 
como concepto central. 

El espacio no fluye solo en sentido horizontal, sino 
que se extiende en forma vertical por medio de los 
pisos que se curvan y pliegan como olas de 
hormigón. Esta idea constituye un paso más allá 
de lo experimentado con la planta libre. Aquí la 
fachada no fue diseñada como muro sino como 
expresión del corte. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materialidad Características de la forma 

El marco estructural del edificio es de acero 
con paredes de hormigón, vidrio y metal. 

El edificio está perforado con tres grandes 
agujeros que se hicieron en el volumen. Uno de 
ellos forma un muelle, mientras que los otros dos 
constituyen espacios semi públicos para los 
usuarios del complejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusiones 
El proyecto presente sistemas constructivos a porticados, sus plantas son libres modulada, 
permitiendo flexibilidad en su distribución interna. 
 

Análisis funcional 

Zonificación Programa arquitectónico 

Los arquitectos de MVDRV, lograron 
desarrollar, 157 viviendas, locales 
comerciales, oficinas y espacios públicos con 
piscina. 
 

Silodam es un edificio de 10 pisos, con 24 metros 
de ancho y 120 de largo. Allí se distribuyen 157 
departamentos para alquiler y venta, algunos de 
los cuales están destinados a oficinas y espacios 
públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
El proyecto logra modular sus espacios, conectando sus ejes de circulación trasversales y 
verticales de tal manera que converjan en espacios libres. 
 



 
 

 
 

 

FICHA DE CASOS ANÁLOGOS 
 

Título de la investigación:  

Planificación urbana inclusiva para viviendas de interés social en La 
Ronda sector Chosica, distrito de Lurigancho, 2024 

Tesista:  
JULIO RENÁN, ALCALDE HUERTA 

CASO N° 8 EL MIRADOR 

Ubicación Madrid País España 

Tipología Vivienda colectiva Área del terreno 20,000.00 m2 

Año del proyecto 1995 - 2002 Área construida 23,000.00 m2 

Cantidad de edificios 1 Familias que alberga 156 

Área mínima de dpto. 80 - 164 m2 Equipamiento -- 

Área libre -- Densidad 458.40 Hab/Ha. 

Proyectistas MVRDV+ 
 

Análisis contextual 

Emplazamiento Análisis Vial 

El emplazamiento le permite tener vista y 
acceso. 

El proyecto está rodeado de vías de alta 
velocidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
El proyecto se ubica estratégicamente en una zona de fácil acceso y cuenta con una vista de la 
ciudad de Madrid y de la sierra. 
 

Análisis formal 

Ideograma conceptual Principios formales 

El proyecto se plantea como una solución más 
acorde a los modos de vida contemporáneos 
que aboga por la variación y la mezcla 
tipológica. 
 
 
 

El bario lo conforman manzanas de 6 pisos que 
en el centro cuentan con espacio público, el 
proyecto el mirador, plantea ganar altura y colocar 
su espacio público en la parte baja y alta. 
Ganar vista de la ciudad de Madrid y de la sierra 
de Guadarrama, con sus 21 niveles se plantea un 
espacio público en el último nivel. 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materialidad Características de la forma 

El edificio está hecho de concreto armado 
con albañilería en forma de tabiques y vigas 
de acero 

Por fuera, el color y los materiales de fachada 
distinguen los grupos, así como la modulación de 
los huecos. En el interior, los núcleos de 
comunicación componen un recorrido sinuoso 
que perfora el volumen, destacado por su color 
rojo vivo, y que se muestra en diversos puntos del 
exterior creando espacios abiertos excavados en 
el bloque que anticipan la experiencia del gran 
mirador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusiones 
El proyecto presente sistemas constructivos a porticados, sus plantas son libres modulada, 
permitiendo flexibilidad en su distribución interna. 
 



 
 

Análisis funcional 

Zonificación Programa arquitectónico 

La zonificación se da por bloques separados, 
cada bloque está diseñado para un tipo de 
departamento. 
 

Hay 156 viviendas, con 71 dptos. de 2 dorm., 77 
dptos. de 3 dorm. y 8 dptos. de 4 dorm., debido a 
la diversidad de usuarios se plantean tipos de 
departamentos como flats, dúplex y triplex. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
El proyecto distingue desde los colores de su fachada los tipos de departamentos que existen en 
su interior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE CASOS ANÁLOGOS 
 

Título de la investigación:  

Planificación urbana inclusiva para viviendas de interés social en La 
Ronda sector Chosica, distrito de Lurigancho, 2024 

Tesista:  
JULIO RENÁN, ALCALDE HUERTA 

CASO N° 9 MATUTE 

Ubicación Lima País Perú 

Tipología Vivienda social Área del terreno 230,000.00 m2 

Año del proyecto 1953 - 1981 Área construida 140,967.00 m2 

Cantidad de edificios 1 Población 6,295 (1155 viv.) 

Área mínima de dpto. 45 - 120 m2 Equipamiento 92,000 m2 

Área libre 80% Densidad 274 Hab/Ha. 

Proyectistas Santiago Agurto y Enrique Ciriani 
 

Análisis contextual 

Emplazamiento Análisis Vial 

Ubicado dentro del casco de Lima. cerca a 
todos los servicios de la ciudad. 

El acceso es por la Av. México, Av. Isabel La Católica 
y los Jirones, Abtao y Andahuaylas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
El proyecto se emplaza n un lugar céntrico de la ciudad. cerca a todos los servicios, con vías 
interconectadas. 

Análisis formal 

Ideograma conceptual Principios formales 

La organización del conjunto se realiza en 
torno a un área deportiva central, formando 
espacios interiores como traslapes en base a 
una cancha de fútbol además se plantea la 
solución al tema educativo con un programa de 
escuelas públicas haciendo el complejo 
autosuficiente en relación a la ciudad. 

El conjunto de edificaciones posee un lenguaje de 
modernidad le corbusiana sobre pilotes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

Materialidad Características de la forma 

Se utilizó concreto y ladrillo convencional de 
la época. 

El conjunto habitacional está conformado por 
módulos de viviendas unifamiliares hasta 
multifamiliares, separados por áreas verdes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
El proyecto presenta para época un modernismo en el campo de la vivienda social, de lo que se 
rescata la simplicidad y los espacios amplios de las viviendas, sumado a las áreas verdes entre 
bloques y su equipamiento. 
 

Análisis funcional 

Zonificación Programa arquitectónico 

El conjunto tiene bloques tipo barra que están 
dispuestos de tal manera que visualmente 
encierran espacios. 

El conjunto esta zonificado por bloques de 
viviendas, campo de fútbol, colegio, iglesia, 
centro cívico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
El conjunto habitacional ofrece comodidades y servicios a sus habitantes.  



 
 

 

FICHA DE CASOS ANÁLOGOS 
 

Título de la investigación:  

Planificación urbana inclusiva para viviendas de interés social en La 
Ronda sector Chosica, distrito de Lurigancho, 2024 

Tesista:  
JULIO RENÁN, ALCALDE HUERTA 

CASO N° 10 CO-OP CANYON 

Ubicación Dallas País EE.UU. 

Tipología Vivienda social Área del terreno 40,000.00 m2 

Año del proyecto 2009 Área construida 26,087.00 m2 

Cantidad de edificios 1 Viviendas  425 

Área mínima de dpto. 40 - 111 m2 Equipamiento -- m2 

Área libre --% Densidad 330 Hab/Ha. 

Proyectistas Standard Architects 
 

Análisis contextual 

Emplazamiento Análisis Vial 

Ubicado cerca de vías de acceso rápido. El acceso es por la Av. Thorton y vías secundarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
El proyecto se emplaza n un lugar céntrico de la ciudad. cerca a todos los servicios, con vías 
interconectadas. 
 

Análisis formal 

Ideograma conceptual Principios formales 

Las viviendas de la cooperativa presentan 
condiciones urbanas en terrazas con vista a un 
exuberante cañón urbano. Las terrazas de las 
viviendas están bordeadas por jardines 
delanteros que albergan plantas nativas que 
varían en color y textura, mientras que los 
jardines traseros enfatizan los extremos de las 
terrazas. 
 

Prototipo innovador y sostenible para una 
comunidad urbana. El enfoque se centró en cómo 
los residentes podrían potencialmente ganar 
equidad a través de la participación en programas 
de construcción, agricultura, mantenimiento, 
educación y conservación centrales para el 
sustento de la comunidad. 
 
 
 



Materialidad Características de la forma 

Se estima la utilización de materiales 
convencionales, más sistemas electrónicos 
computarizados. 

El conjunto tiene la apariencia de un cañón 
urbano, con terrazas cultivables. 

Conclusiones 
El proyecto que innova y hace participe a la comunidad en el diseño de sus espacios. 

Análisis funcional 

Zonificación Programa arquitectónico 

El conjunto tiene bloques tipo barra que están 
dispuestos de tal manera que visualmente 
encierran espacios. 

El conjunto contempla: 

• Centro educativo verde

• Cocina comunitaria

• Granja comunitaria

• Tiendas del alto cañón

• Corte de reciclaje

• Tribunal de mercado

• Aceras de la ciudad



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
El programa ofrece una serie de actividades comunitarias que ayudan a la cohesión social y a su 
participación dentro del conjunto.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo C: Modelo de Consentimiento y/o asentimiento informado 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo: Matriz Evaluación por juicio de expertos 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo E: Resultado de similitud del programa Turnitin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo F: Evidencias de los especialistas. 

Arq. Martín Díaz García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bach. Arq. Fernando Javier Velarde Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

Arq. Mario Celis Vidal Matos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

Anexo G: Planimetría del sector La Ronda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo H: Plano urbano – recomendación para el OE 1 - Sector La Ronda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo I: Plano local para la Comunidad – Participación Ciudadana – 

recomendación para el OE 2 - Sector La Ronda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo J: Plano local de urbanismo táctico – recomendación para el OE 3 - Sector 

La Ronda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo K: Corte de la zona de estudio por incremento de altura - recomendación 

para el OE 4 - Sector La Ronda. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo L: Planta de producción acuapónica, para consumo de peces y hortalizas - 

recomendación para el OE 5 - Sector La Ronda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo M: Plano de áreas verdes, espacios públicos y de recreación - 

recomendación para el OE 6 - Sector La Ronda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo N: Link del video de exposición 

https://youtu.be/YutyjRaLGYs 




