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intervención urbana en las periferias de las ciudades contribuyendo así a mejorar 

la calidad de vida de los usuarios. El objetivo plantea contribuir con estrategias 

proyectuales que permitan mejorar el proceso de transformación de la vivienda. 

La investigación es aplicada descriptiva en modalidad propositiva, se utilizó 

el método de investigación basado en la matriz de consistencia lo cual permitió 

realizar el estudio; el instrumento utilizado cuestionario de encuesta se compone 

de 23 ítems con validez confiable de  α = 0.97, las fichas de observación α = 0.88; 

se tomaron las teorías de vivienda adecuada, Open Building, progresividad, 

vivienda productiva y construcción modular. Los resultados muestran una brecha 

por cubrir de 91,2 % en aspecto arquitectónico, aspecto urbano 75,4% y aspecto 

constructivo 77%. La dimensiona arquitectónica requiere mayor intervención para 

lograr se propone las estrategias proyectuales en la vivienda que conlleven a un 

proceso adecuado de intervención proyectual. 

 

Palabras clave: vivienda de interés social, calidad de vida, estrategias 

proyectuales, open building, vivienda productiva, construcción modular, 

intervención proyectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Resumen 

La vivienda e interés social constituye uno de los más grandes proyectos de 
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The research is applied descriptively in a proactive way, the research method 

based on the consistency matrix was used, which allowed the study to be carried 

out; the instrument used survey questionnaire is made up of 23 items with reliable 

validity of α = 0.97, observation cards α = 0.88; Theories of adequate housing, 

Open Building, progressivity, productive housing and modular construction were 

taken. The results show a gap to be covered of 91.2% in architectural aspect, 

urban aspect 75.4% and constructive aspect 77%. The architectural dimension 

requires further intervention to achieve project strategies are proposed in the 

home that lead to an adequate process of project intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Abstract 

        Housing and social interest constitutes one of the largest urban intervention 

projects on the outskirts of cities, thus contributing to improving the quality of life 

for users. The objective is to contribute with project strategies that improve the 

process of transformation of the house. 

Keywords: social interest housing, quality of life, project strategies, open building, 

productive housing, modular construction, project intervention. 



 

1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Las ciudades están configuradas en gran medida del hábitat residencial, en el 

cual, el alojamiento masivo en sectores populares adquiere una problemática y un 

impacto fundamental en la sociedad (…), este alojamiento, proviene de políticas 

habitacionales del estado, instancias intermedias generadas por la sociedad civil o 

el resultado de la ciudad informal que caracteriza el entorno urbano. (Bagnera, 

2012, p.02); asimismo la vivienda constituye parte esencial en el  desarrollo 

económico y social de la población.  

En el mundo la población aumentó considerablemente, alrededor de siete mil 

millones, básicamente en geografías de bajas condiciones económicas 

emergentes, uno de los mayores desafíos en los próximos años será atender de 

manera adecuada la creciente necesidad de vivienda. (Libertun, 2019, p.04) 

Es por ello que la vivienda social se convierte en un producto genérico el 

cual brinda importantes utilidades a sus promotores, aquellos que compran a 

ínfimos precios hectáreas de tierra en la periferia de la ciudad (…) olvidando la 

conexión urbana con la ciudad y los servicios esenciales; educación, trabajo, 

abasto y salud. La falta de identidad y pertenencia con el lugar, además el 

aumento en el tiempo de traslado, son algunos de los problemas existentes en 

este tipo de desarrollos (Gallardo, 2016); sin embargo una dimensión importante 

que permite evaluar la calidad de acceso a la vivienda está enfocada en la 

disponibilidad de espacio en la misma (…)  el hacinamiento permite identificar la 

cantidad  de personas que habitan la vivienda, la cual se muestra  sobreocupada 

con arreglos al número de habitantes disponibles, la Unión Europea [UE], (2017) 

indica que el 15,7% de la población mundial residía en viviendas sobreocupadas, 

mientras que el 26.5% de la población residía en propiedad con hipoteca o 

préstamo (Eurostat, 2019) 

En Latinoamérica las ciudades se complejizaron, debido al crecimiento 

poblacional, alcanzando un proceso de fragmentaron y transformación gradual, 

ante esta incertidumbre  se prevé el futuro frente al cambio, abordando una 

perspectiva de diversidad en las nuevas formas de habitar y trabajar, donde 
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prevalece la permanencia y durabilidad funcional en el tiempo (Guglielmotti, 

Bertuzzi y Rearden, 2015) 

En Perú el déficit de vivienda asciende a 1 800 000, los programas del 

estado techo propio y fondo mi vivienda alcanzan un 30% de las metas 

planteadas  Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento  [MVCS], (2016) 

siendo el principal problema el crecimiento del valor del suelo urbano, lo cual 

dificulta obtener un espacio adecuado en los sectores de bajos recursos 

(Calderón, 2015, p.43). Estos programas de subsidio aparecen como medida 

preventiva de asentamientos informales de baja calidad arquitectónica y 

estructural,  por ello los principales promotores inmobiliarios empezaron a 

desarrollar los proyectos de vivienda social en las periferias de las ciudades sin 

tomar en cuenta  criterios de flexibilidad y crecimiento gradual de la edificación 

acorde al crecimiento de la familia, produciendo segregación socio-espacial, en 

cuanto las personas de altos recursos se agrupan en el centro de la ciudad 

teniendo los servicios básicos y equipamientos urbanos a su disponibilidad, 

mientras la clase económica media y baja se agrupan en la periferia y no cuentan 

con servicios adecuados. 

La región Lambayeque registra un déficit de 55,000 viviendas debido a la 

expansión urbana, sin embargo, edificios multifamiliares y viviendas sociales son  

ofertadas diariamente en la periferia de la ciudad, según indica (Ledesma, 2016) 

en Chiclayo la Vitrina Inmobiliaria oferta más de 7 000 viviendas, departamentos y 

terrenos. Así mismo no existe un plan para integrar este sistema de vivienda con 

la trama urbana de la ciudad y el barrio ; la vivienda social es vista 

equivocadamente para personas de bajos recursos, careciendo de funcionalidad, 

espacialidad , áreas verdes integradas, técnicas constructivas y la relación que 

ejerce con su entorno inmediato como una vivienda aceptable. 

La urbanización derrama magisterial no es ajeno a ello, encontramos 

viviendas multifuncionales las cuales se han ido adaptando gradualmente de 

acuerdo a las necesidades del usuario donde prevalece el bien propio sobre el 

común, la vivienda actual carece de espacios flexibles y duraderos,  ciertamente 

se han generado micro transformaciones alterando la imagen urbana del sector 

en un medio donde prevalece la autoconstrucción,  retiros ocupados, área 
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techada excedente, viviendas adaptadas y mal manejo de espacios públicos son 

los resultados de una población que desconoce su territorio y refleja la carencia 

de la  política habitacional actual y manera de vivir de nuestra sociedad. 

Ante lo expuesto la investigación plantea el siguiente problema de estudio 

¿en qué medida  las estrategias proyectuales permiten mejorar las relaciones 

espaciales y calidad de vida del usuario de la vivienda de interés social en la 

urbanización derrama magisterial, distrito de Chiclayo? 

El estudio se justifica en base a crear tejido social y pertenencia de la 

vivienda con el entorno urbano, se  propone evaluar mecanismos proyectuales 

entre el lugar y edificio, capaz de generar transformación espacial y crecimiento 

progresivo acorde a las necesidades del usuario, así mismo aporta estableciendo 

paradigmas de calidad arquitectónica a bajo costo, capaz de brindar confort 

mediante una vivienda aceptable que respeta las normativas de construcción y 

diseño, además prevalecerá el bien común para fortalecer lasos de barrio 

,mediante una dimensión urbana y posicionando a la urbanización derrama 

magisterial dentro de una serie de procesos aplicativos de espacio público 

mejorando  la relación interior y exterior con la vivienda social, fortaleciendo los 

espacios que incentiven a la convivencia y bienestar de personas de distintos 

niveles socio económicos, de tal manera en el ámbito privado en futuros 

proyectos siendo un modelo con el fin de priorizar a personas de bajos recursos 

económicos brindándoles las mismas oportunidades de calidad espacial y generar 

mayor diversidad proyectual, mejorando la vida de las personas y  evaluando 

tanto sus necesidades sociales y deseos humanos. Planteando para ello como 

objetivo general <contribuir con estrategias proyectuales para la vivienda de 

interés social en la urbanización Derrama Magisterial, distrito de Chiclayo> 

tomando en cuenta los objetivos específicos que nos ayudaran a enfatizar las 

metas alcanzadas; (a) Identificar  como se relaciona el aspecto urbano con la 

vivienda de interés social en la urbanización derrama magisterial, distrito de 

Chiclayo, (b)evaluar el aspecto arquitectónico y la calidad espacial en la vivienda 

de interés social en la urbanización derrama magisterial, distrito de Chiclayo, (c) 

evaluar el aspecto constructivo en la vivienda de interés social en la urbanización 

derrama magisterial, distrito de Chiclayo.  
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Finalmente se planteó la siguiente hipótesis “Las estrategias proyectuales 

permiten mejorar la calidad de vida en la vivienda de interés social en la 

urbanización derrama magisterial, distrito de Chiclayo, en la medida que se 

implementen los indicadores, urbano, arquitectónico y constructivo” 

Referido al aspecto urbano  (Vargas, 2019, p.419-421) sostiene “todo 

territorio como espacio físico (…) debe preservar la imagen urbana e incluir 

servicios complementarios de salud, educación, recreación y comercio”; se asocia 

a este estudio aportes de (Valdivia, Delhumeau y Garnica, 2019, p.101-105) “La 

vivienda social aporta al desarrollo y calidad residencial, preservando el entorno 

urbano”; adicionalmente la investigación de (Queiroz, 2017) en su tesis doctoral 

“De la norma a la forma: urbanismo contemporáneo y la materialización de la 

ciudad”; planteó como objetivo “Definir la producción del espacio urbano por las 

condiciones materiales de la ciudad”; concluye “La ciudad atraviesa un proceso de 

transformaciones normativas, productivas, infraestructurales y alteraciones en la 

imagen urbana” 

La imagen urbana de la ciudad permite fortalecer los criterios de orden para 

el territorio de la vivienda social mediante elementos de  proporción y orden 

logrando integración del sector como parte de un todo. El espacio urbano 

residencial estará organizado en la concepción de un sistema integrado de 

estructura urbana mediante bloques de vivienda organizados en el sector, 

identificando las condicionantes espaciales que preserven la imagen urbana y la 

calidad del proyecto.  

Esta transformación de la ciudad permitirá consolidar la ciudad 

introduciendo a la vivienda social en planes urbanos de crecimiento organizado 

que constituyan espacios públicos  y conjuntos de vivienda   de características 

homogéneas en beneficio del territorio, permitiendo el crecimiento progresivo 

sujetos a constantes cambios e integrar la ciudad con la estructura urbana y 

II. MARCO TEÓRICO 

A continuación se presentan los antecedes relacionados a la vivienda de interés 

social, los cuales se analizaron desde los aspectos; urbano, arquitectónico y 

constructivo. 
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estabilidad funcional utilizando componentes en el contexto del lugar, pre 

existencias que aporten como sustento proyectual de diseño urbano ,siendo 

elemento mediador de la política habitacional para que la ciudad se materialice y 

se logre el beneficio colectivo  mediante  operaciones urbanas que conlleven a la 

transformación del lugar en beneficio de la población de la urbanización derrama 

magisterial. 

Respecto al espacio público (Colacios, 2018) en su tesis doctoral 

“Participación, espacio público y apego al lugar. El caso de San Cosme, 

Barcelona”; planteó como objetivo “Analizar las características físicas y 

configuración urbana del espacio público para generar interacción social”; 

concluye “La configuración del espacio público carente de actividades limita el uso 

y creación de redes sociales”.  

El espacio público se configura mediante el uso de actividades que 

permiten al usuario identificarse con su vivienda, ocupar el retiro frontal de la 

vivienda social para transformarlos en lugares acogedores de uso público y 

privado servirá para generar sentido de seguridad como elemento mediador entre 

las viviendas logrando la configuración espacial de la manzana y el sector en su 

totalidad.  

Con relación al aspecto arquitectónico (Paz, 2019, p.59)  sostiene  “La 

vivienda social requiere de habilidad de cambio y adaptación”; así mismo (Pinto 

,2019) en su tesis doctoral “Arquitectura y diseño flexible (...)”; propone como 

objetivo “identificar alternativas proyectuales de flexibilidad hacia un contexto de 

necesidad”; concluye “La arquitectura deberá ser flexible y se verá reflejada en la 

interactividad y movilidad”; adicionalmente  la investigación de (Ormaza, 2017) en 

su tesis de maestría “Intervenciones habitacionales y estatales (…). Aportes 

conceptuales y proyectuales”; planteó como objetivo “Contribuir con soluciones 

arquitectónicas (…)”; concluye “La vivienda deberá crecer en el tiempo y 

modificarse gradualmente en relación a la cantidad de usuarios que albergara, 

refuerza este planteamiento (Pérez, 2016, p.67-76) “El principio de progresividad 

de la vivienda  contribuye en proyección a futuro mediante la evolución continua 

(…) satisfacción y expectativas están sujetas al principio de flexibilidad” 
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Desde lo arquitectónico implica trabajar mecanismos proyectuales que 

abordan soluciones de espacios multifuncionales siendo versátil en el cambio de 

uso y habitable desde la etapa inicial. Esta vivienda flexible nos permite realizar 

modificaciones de la mano con los usuarios logrando amplitud y flexibilidad 

espacial cuando sea necesario mediante el proceso incremental para transformar 

y adaptarse a factores externos de configuración formal y espacial para ampliar la 

vivienda en medida que sus habitantes progresen, este proceso de diseño 

permitirá integrar las viviendas próximas involucrando a la comunidad en el 

proceso de construcción habitable. 

Referido a las condiciones de habitabilidad (Gutiérrez, 2019 p.22) sostiene 

“La vivienda es un espacio de inclusión para el desarrollo de una vida con 

dignidad”; adicionalmente la investigación de (Pérez, 2018) en su tesis “Infiltrando 

habitabilidad”; planteo como objetivo “generar un modelo de vivienda económica 

habitable (…)”; concluye “La habitabilidad es examinada en detalle para identificar 

sus carencias en calidad habitacional.  

La dimensión arquitectónica habitable permite aplicar criterios de confort en 

la vivienda; iluminación, ventilación, espacialidad y circulación son esenciales 

para lograr una vivienda confortable que albergue a los usuarios de la derrama 

magisterial en la concepción de su vivienda actual teniendo en cuenta ampliación 

en planta y altura considerando la calidad habitable en toda su concepción como 

respuesta a los principales problemas de vivienda social actual. 

En cuanto al aspecto constructivo (Acevedo, 2017) en su tesis doctoral 

“Análisis y evaluación de la sostenibilidad en proyectos de vivienda social 

(…)”planteo como objetivo “Elaborar propuestas para la inclusión de criterios de 

sostenibilidad en la vivienda social (…) concluye “La vivienda social carece de 

aspectos sostenibles, claro reflejo de la eficiencia política”; se asocia el aporte de 

(Valencia, 2017, p.16) “La vivienda social busca armonía entre el contexto natural 

y los recursos (…) integrado al concepto de ciudad sostenible (…) ello implica 

vincular elementos naturales a la realidad del proyecto”; adicionalmente la 

investigación de (Sarmiento, 2017, p.13-17) “Es necesario abordar técnicas 

constructivas de vivienda masiva, producida de forma industrial (…) sin renunciar 

a la buena práctica constructiva de la mano los principios de sostenibilidad” 
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Desde lo sostenible implica trabajar estos conceptos en la construcción de 

los proyectos de vivienda, siendo una experiencia que permitirá nuevas formas de 

vivir, además de preservar el ahorro de energía mediante mecanismos 

sostenibles siendo un modelo proyectual en el sector, empleando un buen 

proceso constructivo que refleje el esfuerzo económico que realizan las personas 

para conseguir la vivienda digna, estos módulos pueden adoptar gran variedad de 

formas a partir de pocas piezas permitiendo a las personas modificar el espacio 

sin alterar la estructura con el fin de brindarle cualidades de ligereza y 

adaptabilidad, generando ahorro en mano de obra y buena práctica constructiva 

del proyecto. 

Para dar soporte a esta investigación, se consideró enfoques y teorías 

sobre elementos de una vivienda adecuada, Open Building, progresividad, 

vivienda productiva y construcción modular. 

Desde la teoría de elementos de una vivienda adecuada la Organización 

Mundial De Las Naciones Unidas [ONU] ,(2019) indica “la vivienda es un derecho 

humano y considera seguridad, paz y dignidad interpretando alternativas viables 

de estudio y permanencia en el tiempo durante su concepción”; se asocia el 

aporte de la Presidencia de Consejo de Ministros [PCM], (2018) “Lograr que la 

ciudad goce de igualdad de derechos y oportunidades”; adicionalmente (Paz,  

2020) sostiene “El espacio de la vivienda  brinda seguridad física y dispone de 

protecciones medioambientales”. Nuestra investigación apunta a potenciar la 

calidad de vida de las personas de vivienda en módulos establecidos, se propone 

un modelo que prioriza conceptos básicos de accesibilidad, ubicación, 

disponibilidad y servicios, estas trasformaciones de proyecto fortalecerán la 

calidad de vida digna como derecho universal de las personas, otorgándoles el 

espacio de un medio adecuado donde realicen sus principales actividades y se 

desarrollen en grupos familiares.  

Es así que el territorio y la ciudad están orientados al crecimiento de 

infraestructura habitacional, en este sentido nuestra propuesta sirve a las 

entidades públicas estatales para la  ejecución de vivienda masiva que tomen en 

cuenta la participación vecinal, considerando la planificación urbana de la ciudad 
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permitiendo que los conjuntos de vivienda ubicados en la periferia de la ciudad 

dispongan de los beneficios adecuados que garanticen calidad de vida. 

En cuanto a la teoría de Open Building (Habraken, 1992) conceptualiza 

“Soluciones técnicas, organizadas y financieras para un entorno construido que se 

adapta a la necesidad cambiante apoyado por la participación del usuario”; se 

asocia los aportes de (Vanaclocha, 2019, p.43) “La vivienda flexible aprovecha el 

espacio disponible incorporando conceptos de diversidad y movilidad”.  

Esta teoría aporta en nuestra investigación  a repensar la flexibilidad como  

situación espacial de adecuarse a las necesidades del usuario y preferencias de 

la familia como respuesta a las condiciones de cambio en el tiempo, este 

concepto ofrece variedad de soluciones espaciales en diferentes etapas de 

construcción. 

Reúne espacios iniciales para ocupar los módulos entregados facilitando la 

actualización de los elementos de ampliación en el primer nivel hasta lo lograr 

consolidarlo utilizando tabiquería liviana que permita adaptar espacios flexibles de 

amplitud, es así que el segundo nivel se priorizara la construcción de los servicios 

básicos y se  mantendrá la estructura esqueleto donde la parte permanente utiliza 

la misma estructura portante sin alterar los elementos constructivos permitiendo 

utilizar tabiques ubicándolos de acuerdo al espacio  que requiera el propietario 

siendo una vivienda que se desarrolla y mejora en el tiempo para perfeccionarla 

con facilidad  a un costo económico razonable. 

La teoría de la progresividad (Haramoto, 1987) sostiene” La vivienda social 

de desarrollo progresivo es aquella cuyo énfasis está en el proceso y no en el 

producto final”; se asocia los aportes de (Rangel, 2016, p.8) “La vivienda 

incremental es un proceso metodológico de aproximación de los tres participantes 

principales en el proceso de construcción: proyectista, inversionista y habitante” 

Nuestra investigación plantea la experiencia de establecer diversas acciones de 

alcance variable para mejorar la calidad, durabilidad y resistencia de la vivienda, 

de esta forma la progresividad como proceso sistemático de evolución  desarrolla 

la alternativa de crecer en planta y altura, estableciendo un modelo de diseño que 

sujeto al crecimiento de las familias tengan la posibilidad de ampliar los módulos 
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utilizando una estructura como soporte la cual es permanente como edificio 

construido y completado por diferentes unidades de distribución interior definiendo 

las relaciones funcionales espaciales y constructivas en diferentes etapas donde 

los propietarios puedan articular las relaciones urbanas del sector. 

 La intención de desarrollar la vivienda progresiva se materializa para poder 

insertarla en sectores de densidad media de la ciudad, los cuales tengan valores 

sociales y aporten de forma sistemática a la población siendo un modelo 

habitacional público que otorga la estructura de la vivienda en cuanto el usuario 

tenga la opción de poder completar los espacios necesarios acorde a su esfuerzo 

y medios económicos en el factor tiempo, este trabajo abarca los conceptos 

teóricos de progresividad que sirve de base en la aplicación de la practica social 

en la urbanización derrama magisterial, el modelo facilita la integración de todas 

las manzanas haciendo participe al usuario en la ejecución de su vivienda. 

La teoría de vivienda productiva (Hiernaux y Lindón, 2004) sostiene 

“Espacio capaz de recrear formas de autoempleo a través de pequeños 

comercios instalados, condición inalcanzable en la ciudad por el uso de suelo”; así 

mismo (Lamus y Restrepo, 2018, p.72) “la flexibilidad de la vivienda se logra al 

categorizar actividades productivas anexadas alas unidades de habitacionales 

teniendo en cuenta el habitar”; se asocia los aportes de (Puntel, 2017, p.03) “El 

fenómeno de la vivienda social productiva es una realidad cada vez más presente 

en la periferia de muchas ciudades”. 

Esta teoría aporta a mantener un dialogo con el desarrollo de la ciudad a 

través de actividades que generen un proceso de encadenamiento productivo 

impulsando el emprendimiento de los propietarios estableciendo espacios 

productivos y reproductivos con el fin de priorizar ingresos económicos que 

motiven a la consolidación de la vivienda progresiva, se propone proyectar un 

espacio adecuando en la parte frontal de la vivienda para su posible uso como 

medio económico propio o de alquiler para el desarrollo de actividades sin perder 

la privacidad y función de habitar, así también en los niveles superiores la 

posibilidad flexible para optar por el alquiler de dormitorios cuando los propietarios 

de la vivienda actual no ocupen el espacio proyectado inicialmente. 
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La teoría de la arquitectura  modular (Leoz, 1961) consiste “a partir de un 

número reducido de formas simples y producidas en serie se obtiene por 

agregación variedad de formas complejas y volúmenes”; Así mismo (Castillo, 

2016, p.24) Sostiene: la arquitectura modular es la respuesta a la demanda de 

plazos de ejecución, entrega seguridad y ahorro reduciendo el impacto ambiental 

en el proceso constructivo”; se asocia los aportes de (Castañeda, Lauret y 

Ovando, 2016, p.12) “los sistemas de construcción modular se han desarrollado 

para viviendas unifamiliares empleando sistemas constructivos ligeros” 

Los aportes de la teoría de arquitectura modular permite optimizar el tiempo 

de construcción utilizando paneles prefabricados de drywall en la etapa inicial del 

proyecto con la posibilidad de reutilizarlos en niveles superiores y organizarlos de 

acuerdo a lo que necesite el propietario e impulsar funcionalidades distintas y 

cambiantes dándole un nuevo uso con el fin de reducir los residuos de 

construcción y contribuyendo al medio ambiente. 

Por tanto establecer espacios reticulados y multifuncionales para lograr 

combinarse entre sí obteniendo nuevas formas de distribución espacial acorde a 

lo se requiera incorporar en el proyecto de la mano de la flexibilidad y 

progresividad se obtendrán nuevas formas de habitar la vivienda, utilizaremos 

módulos prefabricados de drywall como tabiques interiores que estarán 

establecidos en parámetros de diseño con el fin de utilizarlos en diferentes 

ambientes de la vivienda. 

Los fundamentos de la vivienda de interés social toman como soporte las 

categorías; urbano, arquitectónico y constructivo. 

La vivienda de interés social es aquella que se desarrolla en base a la 

política habitacional la cual debe organizar la ciudad en relación al crecimiento 

urbano y la construcción masiva de la periferia, (Salinas, 2019, p.5);  siendo una 

edificación digna, segura y adecuada que se ubica en un entorno urbano o rural, 

Cámara Peruana de la Construcción [Capeco],(2019, p.4); configurando el 

espacio de áreas residenciales que se desarrollan a partir del proyecto urbano y la 

arquitectura, utilizando elementos  que conforman el sitio para establecer 

relaciones entre el lleno y vacío  de la estructura residencial, por tanto constituye 
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uno de los ejes importantes en la planificación urbana en función de las 

necesidades esenciales para el desarrollo social favoreciendo la sustentabilidad 

urbana y contribuyendo al bienestar (Samper, 2012, p.90) 

Lo urbano comprende: (a) imagen urbana, (b) zonificación, (c) 

equipamiento urbano, (d) espacio público, (e) tipología (manzana y lote). Se 

define como la planificación que permite describir la dinámica de aquellos 

procesos inherentes del territorio que se asocian al contexto del lugar y la 

disposición morfológica que conlleva al aumento de escala y forma mediante 

transformaciones urbanas que se presentan en las periferias urbanas. El espacio 

configurado que alberga la vivienda y el espacio público acompañado de 

equipamientos y servicios comunitarios (…) organizando los medios de 

accesibilidad, redes y transporte que demanda cambios físicos organizando la 

ciudad y el tejido urbano (Sessa, 2019, p.9) 

<Imagen urbana>: determina la configuración del sector en términos 

arquitectónicos de perfil urbano; <zonificación>: establece la variedad de usos en 

el sector; <equipamiento urbano>: reconoce los principales equipamientos 

consolidados y su función en el sector; <tipología de manzana y lote >: establece 

el área de los lotes y su configuración formal para establecer las manzanas; 

<espacio público>: determina al lugar común de pertenencia del ciudadano con 

sentido de identidad colectiva. 

Lo arquitectónico comprende: (a) condiciones de habitabilidad, (b), 

espacialidad, (c) programa, (d) flexibilidad espacial, (e) tipología. Se asume como 

una herramienta de concepción espacial para brindar espacios confortables y 

calidad habitacional que garantice infraestructura duradera y transformable para 

las personas con el fin de aprovechar los medios económicos brindados, 

Comisión Económica para América Latina [CEPAL], (2018, p.30); y que fomenten 

la diversidad social de la vivienda y respondan a las necesidades del usuario en el 

tiempo, (Bermúdez y Ospina, 2008, p28); además de albergar acciones con 

historia y cultura para establecer en el diseño procesos colectivos de 

trasformación urbana y social (Toro, 2019, p.3) 
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<Condiciones de habitabilidad>: determina la calidad de vida de las 

personas en su espacio físico y urbano mediante condicionantes que logren 

satisfacer las necesidades básicas; <espacialidad>: establece el análisis del 

espacio disponible y su vialidad relacionado con la cantidad de usuarios que 

alberga la vivienda;<programa>: estudia el área de los ambientes y la 

configuración espacial relacionada a la necesidad de espacios;<flexibilidad>: 

determina el estudio de adaptar los espacios a lo largo del tiempo de acuerdo a la 

necesidad del usuario; <tipología>: determina el estudio en planta y volumetría de 

los módulos de vivienda. 

Lo constructivo comprende: (a) sistema constructivo, (b) materialidad. Se 

define como el método de técnicas y herramientas que por su forma delimitan 

espacios arquitectónicos geométricos que conforman la organización estructural. 

(Ledesma 2014, p.29); empleando recursos y materiales utilizados bajo una serie 

de mejoras en manufactura aplicado al proceso de construcción de vivienda social 

(Bermúdez y Delgado, 2017, p.4) 

<Sistema constructivo>: conjunto de elementos organizados de soporte en 

el espacio; <materialidad >: establece la materia prima empleada en la 

construcción de la vivienda.  

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación: 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada 

descriptiva en modalidad propositiva, con un diseño descriptivo simple, lo cual se 

presenta a continuación: 

M  ←  Ox … P 

Donde “M” es la muestra de estudio (urbanización derrama magisterial-I 

etapa, “Ox” es la información recogida sobre la vivienda de interés social y “P” es 

la propuesta de estrategias proyectuales. 

3.2. Variables y Operacionalización 

Variable en estudio “vivienda de interés social”  

Operacionalizacion: se detalla en anexo n1. 
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3.3. Población muestra y muestreo  

La población estuvo conformada 606 lotes de la urbanización Derrama 

Magisterial distrito de Chiclayo (I Etapa). Así mismo la muestra tomada para esta 

investigación se compone por de 261 lotes, con un nivel de confiabilidad del 95% 

y un margen de error del 5% y el tipo de muestreo probabilístico utilizando la 

técnica aleatoria simple.                         

Figura 1 

Ubicación de la I etapa, urbanización derrama magisterial. 

 

Fuente: Adaptado de Google Earth. 

El criterio de selección utilizado para aplicar la muestra consideró aquellos 

lotes que no han sido modificados y guardan características arquitectónicas y 

constructivas originales como se muestra en la figura n1. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizaron técnicas de gabinete y campo, los instrumentos que sirvieron son los 

siguientes: 

Los instrumentos empleados fueron la encuesta conformada por 23 ítems 

que midieron las variables de estudio <vivienda de interés social>; de los cuales 

del (1 al 3) midieron el aspecto urbano, del (4 al 17) el aspecto arquitectónico y 

(18 al 23) aspecto constructivo, así también 2 formatos de fichas de observación 

en campo lo cual permitió recoger información de las dimensiones en estudio. Se 
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procesó la información de datos y dibujo de planos del levantamiento de campo 

en AutoCAD y diagramación en Adobe Photoshop e Ilustrator. 

3.5. Procedimientos 

La validez de los instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos en el aspecto 

urbano, arquitectónico y constructivo; la confiabilidad del cuestionario de encuesta 

sobre la vivienda de interés social se trabajó con el coeficiente de alfa de 

Cronbach, el cual dio como resultado de α=0.97, la dimensión aspecto urbano 

(α=0.73), dimensión aspecto arquitectónico (α=0.98), dimensión aspecto 

constructivo (α=0.80), las fichas de observación obtuvieron un grado de 

confiabilidad; ficha 1 α = 0.99 , ficha 2 α = 0.88 lo cual según el criterio de 

evaluación de George y Mallery (2003, p.31) están en nivel bueno y excelente. 

3.6. Método de análisis de datos 

Se utilizó la estadística descriptiva en las tablas de distribución y la 

frecuencia de los datos como la media, máximos y mínimos que permitieron 

analizar los factores básicos de intervención de la vivienda de interés social, se 

analizó el aspecto urbano, arquitectónico y constructivo para realizar la prueba de 

normalidad, finamente se utilizó fichas de observación para reforzar las variables 

en estudio. 

3.7. Aspectos éticos 

Se cuenta con el consentimiento informado para efectos de datos 

recopilados del lugar de intervención, así también se consideró el bienestar físico 

y emocional de la población como la confidencialidad de los datos brindados, la 

investigación es auténtica y no existe manipulación de resultados. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados descriptivos de las dimensiones de la vivienda de interés social   

                

Figura 2 

Logros del aspecto urbano, urbanización Derrama Magisterial, Chiclayo. 

 

Fuente: Base de datos SPSS v.25 

 

En relación al aspecto urbano se deduce que la población encuestada 

percibe un porcentaje excelente y bueno en menor cantidad como consecuencia 

que los usuarios no tienen un concepto tan claro de la configuración urbana de la 

ciudad, sin embargo se tiene un margen alto que necesita ser atendido lo cual se 

ve reflejado en la ficha de observación N1 que también brinda datos 

considerables respecto a los indicadores por atender como; imagen urbana, 

equipamiento urbano, zonificación, programa y espacio público. 
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Figura 3 

Logros del aspecto arquitectónico, urbanización Derrama Magisterial, Chiclayo. 

 

Fuente: Base de datos SPSS v.25 

 

El aspecto arquitectónico tiene un promedio de aceptación bajo de la 

muestra encuestada respecto a las demás dimensiones urbano y constructivo, lo 

que refleja las principales carencias arquitectónicas de las viviendas con el paso 

del tiempo y como han pasado por un proceso de transformación, ello se refleja 

en los porcentajes obtenidos en la investigación.                   

Figura 4 

Logros del aspecto constructivo, urbanización Derrama Magisterial, Chiclayo. 

 

Fuente: Base de datos SPSS v.25 
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Desde el aspecto constructivo tenemos un porcentaje aceptable lo cual 

refleja que en menor cantidad existen viviendas que mantienen características 

constructivas de calidad y han respetado las especificaciones técnicas de los 

módulos entregados originalmente, así también se tiene un porcentaje 

considerable por atender respecto a las deficiencias encontradas. 

4.2. Análisis de brechas de la vivienda de interés social 

 

Tabla 1 

Brechas por atender de la vivienda de interés social y sus dimensiones. 

Componentes Niveles Categorías Cantida

d 

(-) Brecha 

Aspectos urbanos 
No aliados Pésimo + regular 197 75.4% 

Pendiente Aliados Bueno + excelente 64 

Aspectos arquitectónicos 

No aliados Deficiente + 

regular 

238 
91.2% 

Pendiente 
Aliados Bueno + excelente 23 

Aspectos Constructivos 

No aliados Deficiente + 

regular 

201 
77% 

Pendiente 
Aliados Bueno + excelente 60 

Vivienda de interés 

social 

No aliados Deficiente + 

regular 

67 
25.7% 

Pendiente 
Aliados Bueno + excelente 194 

 

Fuente: Base de datos SPSS v.25 

 

La categorización de componentes en 4 categorías demuestra que el 

aspecto arquitectónico es el mayor componente que requiere intervención 

inmediata lo cual ha generado una brecha por cubrir de (91%) lo que refiere que 

las estrategias proyectuales para la vivienda de interés social son indispensables 

para el contrarrestar el porcentaje de intervención. 
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El aspecto urbano muestra una brecha por cubrir de 75.4 lo que significa 

que también forma parte del componente que necesita ser atendido, por tanto la 

propuesta estrategias proyectuales permitirán el mejor funcionamiento de la 

vivienda a nivel urbano para atender la problemática, así mismo el aspecto 

constructivo refleja 77% de brecha por cubrir, lo que indica atención en las 3 

dimensiones de la investigación que están enmarcadas en un proceso que 

conlleva transformación urbana hasta un producto que es la vivienda social. 

4.3. Resultados descriptivos de la vivienda de interés social en la urbanización 

derrama magisterial, provincia de Chiclayo. 

 

 Tabla 2 

 Resultados por dimensiones, vivienda de interés social, Chiclayo. 

 

Vivienda de 

interés social 

Aspecto 

Urbano 

Aspecto 

Arquitectónico 

Aspecto 

Constructivo 

Media 63.71 7.71 40.30 15.75 

Mediana 62.00 8.00 39.00 16.00 

Moda 61 8 39 16 

Desv. Típica 9.464 1.534 8.253 2.490 

Mínimo 43 3 20 10 

Máximo 94 12 67 23 
 

Fuente: Base de datos SPSS v.25 

 

Se define que la vivienda de interés social en la urbanización derrama 

magisterial y sus componentes calificando con puntaje de 1 al 5  donde se 

muestra que el aspecto urbano tiene un promedio de 7,71 ± 1.534, en el aspecto 

arquitectónico 40.30 ± 8.25 y el aspecto constructivo 15.75 ± 2.490,  lo que 

establece como nivel general de vivienda de interés social 63.71 puntos que 

según el baremo establecido indican que las tres dimensiones guardan nivel 

regular lo que refleja la problemática de estudio de la investigación. 
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4.4. Contrastación de hipótesis 

 

Tabla 3 

Resultados de las pruebas de correlación de la vivienda de interés social,Chiclayo 

Componentes de la 

vivienda de interés 

social 

Coeficiente dos 

mitades de 

Guttman 

Coeficiente de 

Spearman 

Brown 

Prueba ANOVA 

F Sig. (p) 

     

Vivienda de interés 

social 0.341 0.341 160.053 0.000 

Aspecto Urbano 0.821 0.833 284.894 0.000 

Aspecto Arquitectónico 0.426 0.429 100.087 0.000 

Aspecto Constructivo 0.803 0.507 241.387 0.000 

 

Fuente: Base de datos SPSS v.25 

 

Luego de realizar la prueba de normalidad de los datos de investigación se 

concluye que existe evidencia estadística suficiente para indicar que el aspecto 

urbano, arquitectónico y constructivo están correlacionados con la vivienda de 

interés social con un (p<0,05). 
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4.5. Resultados descriptivos arquitectónicos de la vivienda de interés social 

 

A continuación se presenta el detalle del aspecto urbano de la vivienda de 

interés social, tal como se aprecia en la figura 5. 

Se identificó un gran déficit que afecta a la vivienda y su entorno urbano, la 

configuración de la manzana ha ido cambiando gradualmente con el pasar del 

tiempo siendo los propietarios responsables de la alteración urbana del sector y el 

mal manejo de los componentes urbanos. 

Con relación a la imagen urbana se determinó que el 40% de la población 

no respeto lo parámetros urbanísticos del sector, alterando los pisos permitidos en 

la vía pública y los ubicados en la esquina frente a los parques, sin embargo se 

determina que las viviendas ubicadas en pasaje guardan mayor relación con los 

colindantes donde se tiene manzanas de vivienda en 2 niveles que permiten 

guardar relación con el sector. 

La zonificación del sector permitió identificar que el 80% del total de 

viviendas en la 1 etapa de la urbanización, son aquellas que no han realizado 

modificaciones en el transcurso el tiempo lo que favorece la vialidad de la 

investigación, es importante resaltar que se acercan a un proceso de 

transformación urbana debido a la falta de espacio y crecimiento de la familia, así 

también los principales equipamientos están destinados a vivienda comercio, lo 

cual se presenta de manera significativa en las manzanas. 

Se identificaron dos tipologías de lote de 90.00 m², representado por 187 

lotes y de 65.00 m², compuesto por 210 lotes, siendo así la mayor cantidad de 

viviendas unifamiliares en hilera de menor área las cuales son las más afectadas 

debido al proceso de transformación que han sufrido, dificultando la transitabilidad 

en el pasaje, además las esquinas de estacionamiento se encuentran 

abandonadas sin uso específico y presentan espacios públicos deteriorados y que 

carecen de mantenimiento, áreas verdes inadecuadas y mobiliario urbano.
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                          Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5 

Resultados de ficha de observación n1, aspecto urbano. 
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A continuación se expone el detalle del aspecto arquitectónico y constructivo, tal 

como se muestra en la figura n6. 

El aspecto arquitectónico está definido por las viviendas originales 

entregadas que cuentan con iluminación, ventilación, confort térmico y áreas 

verdes adecuadas, sin embargo a lo largo del tiempo las necesidades del usuario 

están sujetas al concepto de espacialidad donde encontramos dos alternativas de 

ocupación del lote, es así que la parte delantera de los módulos de 90.00 m²,  m2 

queda expuesto hacia la calle, el lado izquierdo y derecho queda libre como 

alternativas de ampliación, igualmente en las viviendas de 65.00 m²,  

encontramos una sola posibilidad de ampliación que ocupa toda la delantera de la 

vivienda, es así que en los retiros encontramos escaleras, ambientes de 

comercio, cercos perimetrales y elementos de protección que dificultan las 

trayectorias peatonales. 

Las posibilidades de flexibilidad son nulas debido a que no existe un criterio 

de ampliación flexible de la vivienda relacionado al aumento del número de 

integrantes de la familia, estas edificaciones son módulos base repetitivos donde 

los usuarios se deberán adecuar al espacio disponible entregado, se identificaron 

estas dos tipologías de vivienda con base para 3 niveles para lo cual el programa 

resulta necesario en su momento de entrega, sin embargo los propietario detallan 

que es importante obtener nuevos espacios de trabajo para realizar actividades 

laborales , alquiler o entretenimiento para generar ingresos económicos y 

contribuir con el mejoramiento de las áreas verdes y de la vivienda. 

El aspecto constructivo de las viviendas originales se muestra adecuado 

como respuesta al mantenimiento y uso adecuado de los elementos y materiales 

empleados, existe un problema latente con las construcciones modificadas que no 

han considerado técnicas constructivas adecuadas, se observan módulos mal 

construidos con problemas estructurales, esfuerzos de carga como consecuencia 

de ampliaciones y reforzamientos de la estructura original mal planteado
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                      Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6 

Resultados de ficha de observación n2, aspecto arquitectónico y constructivo. 
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V. DISCUSIÓN 

Referido al aspecto urbano se aprecia un déficit considerable por cubrir 

,ello repercute en el proceso de transformación del sector a escala macro y las 

manzanas que configuran el espacio que con el paso del tiempo se han 

consolidado, sin embargo (Bolaños, 2011) determina que las formas urbanas 

como modelo repercuten en la forma del tejido de las ciudades, claramente se 

puede apreciar en la derrama magisterial que todo proceso de transformación 

urbana conlleva un estudio de territorio desde una mirada urbana capaz de 

estudiar factores como imagen urbana, equipamiento urbano, zonificación, 

tipología urbana y espacio público los cuales han resultado afectados. 

La percepción de imagen urbana recogida en campo permitió identificar las 

deficiencias resultantes de un proceso inadecuado de cambio de las edificaciones 

que se han visto en la necesidad de crecer en altura como respuesta a un 

proceso significativo de identidad de la ciudad, (Valdivia, 2014) expresa que la 

imagen urbana se refiere a un proceso de evaluación critica de la estética que 

depende de la percepción sensorial de las personas, sin embargo el estudio 

realizado en campo muestra otro punto de vista de configuración más que la 

percepción es un hallazgo de relación urbana a escala macro para llegar a la 

vivienda la cual se muestra afectada por estos cambios. 

El mal manejo y ocupación de los espacios públicos ha generado el 

abandono  y deterioro de los mismos, siendo participes de la falta de mobiliarios 

urbanos que aporten significado para el disfrute de los usuarios, estos resultados 

guardan relación con el aporte de (Hermida, 2020) que establece la importancia y 

convivencia barrial, ciertamente se aprecia que los propietarios han renunciado a 

la idea de convivencia de barrio  y alteraron las áreas públicas y espacios verdes 

que el programa de vivienda brindo originalmente. 
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Referido al aspecto arquitectónico se plantean las estrategias proyectuales 

que conllevan el estudio de campo y las transformaciones que se han realizado 

sin tener en cuenta criterios espaciales de arquitectura, los resultados obtenidos 

de flexibilidad, progresividad, vivienda productiva, retiros y construcción modular 

como estrategias son indispensables para detallar un estudio de como el tiempo 

afecto a estas viviendas y revisar su estado actual. 

Lo arquitectónico guarda relación con la investigación de (Cotignola, 2018) 

señala que la condición de campo no es una metáfora, al contrario tiene que ver 

con la organización y lo táctico para dejar espacio de ampliación. Es así que las 

estrategias proyectuales son obtenidas del reconocimiento en el lugar para 

habilitar soluciones tomadas de las intervenciones existentes.  

Estas soluciones transformadas en estrategias proyectuales están 

acompañadas de fundamento teórico lo cual reitera su vialidad proyectual siendo 

un modelo para mejorar las viviendas de la urbanización derrama magisterial, los 

criterios que influyen el diseño arquitectónico son esenciales para consolidar una 

idea en conjunto , estudios realizados por (Salingaros, 2019) indica que las 

viviendas no deben seguir un patrón repetitivo de módulo lo que conduce una 

geometría inadecuada y limitada, la función principal de la vivienda es dar cobijo 

al usuario, estos módulos entregados de vivienda son repetitivos como respuesta  

a un programa de vivienda que se limita en alternativas de diseño lo cual no 

permite lograr viviendas flexibles. 

La investigación guarda relación con el proyecto experimental preví que se 

realizó en Perú en la década de los años 60 (Alonso,2019)  en su investigación 

señala que el concurso se realizó bajo las premisas  modulación flexibilidad, 

crecimiento progresivo y función, estos conceptos son indispensables en la 

concepción proyectual de una vivienda social, ello se reflejó en nuestra 

investigación donde encontramos que a pesar del paso del tiempo es 

indispensable establecer estrategias que permitan consolidar ideas proyectuales 

de intervención y transformarlas en arquitectura que contribuya a la calidad de 

vida del usuario y la ciudad. 
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Las modificaciones empleadas en las viviendas se realizaron con 

materiales convencionales que están al alcance del usuario, el proceso 

constructivo ha sufrido una serie de modificaciones debido a las ampliaciones de 

la vivienda y la estructura se ha ido moldeando acorde a las necesidades del 

usuario, esto resulta inadecuado al no contar con un proyecto piloto acerca de 

cómo intervenir un proyecto social compuesto por muros y losas armadas de una 

estructura integral que es intervenida sin tener el conocimiento necesario, esto 

implica que las personas trabajan empíricamente y desconocen el sistema 

constructivo original, estos datos se relacionan a lo que  señala (sarmiento, 2017) 

siendo necesario abordar técnicas de construcción masiva de forma industrial, ello 

resultaría complicado debido al sistema de vivienda que se tiene en nuestro país, 

las empresas constructoras que realizan estos proyectos ven en ello un negocio 

que va más allá que un beneficio común. 

El uso de materiales conlleva un estudio de las características y tiempo de 

vida viables en el tiempo, la urbanización derrama magisterial cuenta como 

material predominante utilizado el ladrillo empleado de cerramiento expuesto por 

falta de presupuesto, esta situación predomina en un medio de informalidad y falta 

de supervisión de las autoridades. 

Este estudio se contrapone a lo que indica (Petrecca, 2019) plantea que la 

construcción de viviendas sociales con materiales sostenibles que responden a 

las características climáticas del lugar, ello resulta importante al considerarse una 

tipología de vivienda social dependiendo de la región de nuestro país, en la 

urbanización derrama magisterial se podría aplicar el uso de estos materiales que 

sean ligeros y aporten al desarrollo sostenible, sin embargo la falta de 

conocimiento acerca de nuevos materiales en el mercado dificulta su vialidad, así 

también (Miranda, 2018) aporta que la vivienda sostenible depende del clima, el 

actuar municipal, conocimiento en construcción y decisiones de las comunidades 

locales, propietarios responsables que se comprometan en trabajar la vivienda de 

desde una punto de vista social y urbano. 
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VI. CONCLUSIONES 

1.Los cambios de transformación de la vivienda social de baja densidad 

organizada en las periferias se traduce en la sobrepoblación del territorio 

afectando a los principales componentes urbanos del sector; imagen urbana, 

zonificación, equipamiento urbano, tipología (manzana-lote) y espacio público son 

indispensables en el correcto desarrollo de la ciudad a gran escala, las viviendas 

construidas en la periferia deben ser un complemento que forme parte de la 

composición de la ciudad, en efecto  que respondan adecuadamente a un plan 

urbano donde se aprovechen las condicionantes del lugar generando entornos 

propicios para el desarrollo de las actividades humanas y estructurar la ciudad 

con elementos como espacios públicos, comercios adecuados y ocupación de 

áreas abandonadas para transformarlas en estancias que  permitan el desarrollo 

hacia un modelo de vivienda social habitable. 

2.Las condicionantes arquitectónicas de la vivienda en sus diferentes tipologías 

son indispensables para el manejo del espacio y afrontar adecuadamente el 

proceso de ampliación o mejoramiento, es importante reconocer las bondades de 

estas viviendas limitadas en espacio para plantear las estrategias proyectuales 

según la ubicación de la vivienda y consolidarla progresiva y flexible que crezcan 

según la cantidad de usuarios y dispongan de materiales adecuados, se debe 

establecer un proceso en masa que conlleve al vecindario tomar en cuenta estos 

criterios proyectuales para aprovechar el área ocupada de la vivienda, aquellos 

módulos de 90.00 m²,ubicados en av. deberán mantener su altura según el RNE y 

disponer espacios productivos en la parte delantera ,sin embargo las viviendas de 

65.00 m², en pasaje deben respetar los retiros planteados y consolidar los 

espacios públicos de la manzana. 

3.Los procesos constructivos de la vivienda son indispensables para fortalecer un 

correcto funcionamiento de técnicas constructivas que comprometa a los usuarios 

a verificar las condicionantes propias de la edificación antes de su intervención, 

así también utilizar materiales livianos y módulos prefabricados  que permita la 

intervención de los propietarios en el proceso constructivo para que tengan un 

acercamiento real de las consecuencias que  afectan la estabilidad estructural en 

futuras ampliaciones o remodelaciones de la vivienda. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. A la municipalidad provincial de Chiclayo verificar el correcto manejo de los 

parámetros urbanos que son afectados considerablemente en las viviendas 

ubicadas las avenidas y esquinas de las manzanas consolidadas. 

2. A los propietarios de las viviendas velar por el mantenimiento y uso adecuando 

de las áreas verdes de los parques, así también mejorar los elementos de 

protección colocados a lo largo de los pasajes. 

3. A los propietarios respetar el porcentaje de área libre en las viviendas para 

lograr condiciones de habitabilidad aceptables y velar por los derechos de una 

vivienda digna. 

4. A los profesionales arquitectos e ingenieros realizar estudios previos del 

funcionamiento estructural y arquitectónico de una vivienda de interés social visto 

desde una perspectiva urbana que contribuya a su entorno y vele por los 

derechos de las personas.  

5. A futuros investigadores continuar el análisis desde una perspectiva en el 

tiempo, estudiando así las condicionantes que han llevado a los propietarios 

modificar las viviendas para encontrar las estrategias proyectuales reflejadas en 

arquitectura responsable. 
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VIII. PROPUESTA 

Figura 7 

Propuesta urbana. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La propuesta de estrategias de vivienda de interés social a nivel urbano se 

plantea considerando aquellas premisas de intervención para transformarlas en 

arquitectura digna como se aprecia en la figura 7. 

Para consolidar las esquinas abandonadas de las manzanas encontradas 

en esquina se plantea utilizar las cuatro manzanas como espacios públicos para 

realizar actividades de recreación y reactivar el sector implementando nuevas 

áreas verdes, es por ello que la propuesta mantiene el alineamiento del pasaje y 

la consolidación del retiro en aquellas viviendas unifamiliares con el fin de crear 

integración con el vecindario. 

Los comercios ubicados en esquina mantendrán una altura determinada y se 

propondrán nuevas actividades en cada manzana con el fin de reducir el tiempo 

de transito de la vivienda a las tiendas aledañas, se recuperaran las esquinas que 

han sido tomadas para implementar edificaciones que respondan a un lenguaje 

arquitectónico del lugar, así mismo se propone la construcción de vivienda 

multifamiliares frente a los parques y así aprovechar la altura máxima que 

establece el RNE. 

Utilizar sembrado adecuado de árboles en la av. principal de acceso a la 

urbanización, así mismo consolidar las áreas verdes deterioradas en los parques 

de las manzanas y proponer la implementación de nuevos mobiliarios urbanos 

tales como, bancas, plazas, espacios de sombra, luminarias, etc. para que 

vuelvan a ser utilizados de manera correcta por los usuarios, además reducir las 

áreas de concreto que están abandonadas y proponer espacios para la ubicación 

de las bicicletas que son muy requeridas en el sector y no cuentan con espacios 

para realizar estas actividades. 

Mantener esquemas de organización a nivel urbano es indispensable para 

la consolidación de las manzanas partiendo de una escala macro a una micro que 

permita el correcto desarrollo de las viviendas de interés social que son el 

resultado del proceso de transformación del lugar. 
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Figura 8 

Propuesta arquitectónica constructiva. 

    

Fuente: Elaboración propia 
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La abstracción de los mecanismos recogidos en campo permitió plantear 

las estrategias proyectuales como se aprecia en la figura 8. 

La flexibilidad como estrategia permite transformar el espacio para que sea 

aprovechado en mayor dimensión y acondicionar el interior con tabiques y 

elementos que permitan lograr amplitud adecuada en los ambientes y atender las 

principales necesidades de espacio, de esta forma se continua la estructura inicial 

de la edificación y se consolida la unidad como pieza arquitectónica. 

La progresividad planteada se establece en la entrega de los módulos 

ampliados con la estructura inicial (muros perimetrales y losas); los propietarios 

podrán completar la vivienda acorde a sus posibilidades económicas  y tener en 

cuenta la vialidad arquitectónica y constructiva que aporte a las condiciones de 

habitabilidad. 

Las viviendas tendrán la posibilidad de tener un espacio productivo en la 

parte delantera del lote para generar ingresos económicos, así mismo se 

entregara la estructura base y los interiores se podrá modificar acorde a los 

requerimientos del cliente, las escaleras delanteras conectaran directamente a 

pisos superiores cuando se necesite independizar la vivienda para alquiler y en el 

interior la escalera se colocara en el patio cuando familia aumente y se requiera 

acceso provisional a niveles superiores. 

Mantener el retiro frontal de las viviendas en av. es indispensable donde se 

plantea espacios de recreación al aire libre, que permitan integran la vivienda 

ocupada con la vivienda en retiro, así también las edificaciones que ocuparon 

parte del retiro podrán liberar los muros para plantear un espacio techado que 

genera sombra para el disfrute de la familia brindándoles otras alternativas de 

ingreso económico como el alquiler de pisos superiores, el retiro en pasaje será 

utilizado peatonalmente con un tratamiento de mobiliario urbano, que permita 

realizar actividades . 

Se emplearan paneles modulares de drywall que permitan la instalación 

adecuada y modificable, piezas de 1.22 m los cuales se podrán utilizar en 

diferentes ambientes de la vivienda cuando sea necesario con la posibilidad de 

emplearlos en la parte delantera de la vivienda o ambientes interiores. 
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ANEXOS 

Anexo1: Matriz de operacionalizacion de variables 

       

           Fuente elaboración  propia 



 
 

 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos: Encuesta 

            

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Instrumentos de recolección de datos: Ficha de observación n°1 
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Instrumentos de recolección de datos: Ficha de observación n°2 

   



 
 

 

Anexo 3: Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

Validez de encuesta Mg Neciosup Montenegro Judith Amparo 

 

 



 

 

Validez de encuesta Mg Rentería Peña Alexander 

 

 

 



 

 

Validez de encuesta Mg Pastor Usquiano Jorge Enrique 

 

 

 



 

 

Validez de ficha de observación n° 1 Mg Neciosup Montenegro Judith Amparo 

       

 

 



 

 

Validez de ficha de observación n° 1 Mg Rentería Peña Alexander 

 

 

 



 

 

Validez de ficha de observación n° 1 Mg Pastor Usquiano Jorge Enrique 

 

 

 



 

 

Validez de ficha de observación n° 2  Mg Neciosup Montenegro Judith Amparo 

 

   

 



 

 

Validez de ficha de observación n° 2  Mg Pastor Rentería Peña Alexander 

            

 

 



 

 

Validez de ficha de observación n° 2  Mg Pastor Usquiano Jorge Enrique 

          



 
 

 

Coeficiente de Confiabilidad de Alfa de Cronbach 

                    



 
 

 

Anexo 4: Autorización del desarrollo de la investigación 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 5:Matriz de consistencia 

      


