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Resumen 

El presente informe de investigación tiene como principal objetivo, analizar la 

importancia del diseño urbano sostenible como estrategia para mejorar la imagen 

urbana del distrito de La Victoria, ya que en el sector debido a la falta de 

planificación se evidencia una degradación de los espacios abarrotados por la 

informalidad, afectando los sistemas urbanos y el marco visual. La metodología 

empleada es de enfoque cualitativo con un tipo de investigación aplicativo de diseño 

fenomenológico, por lo cual se aplicó los instrumentos de guía de entrevista 

semiestructurada a tres arquitectos especialistas en el tema de estudio y, asimismo, 

la ficha de análisis de contenido en base a la búsqueda del material bibliográfico. 

De ello, los resultados obtenidos fueron que una gestión urbanística con criterios 

de desarrollo sostenible en conjunto con un plan de inversión entre las entidades 

públicas como privadas para realizar intervenciones en distintos ámbitos juegan un 

papel fundamental que contribuye a organizar Gamarra. En conclusión, analizando 

su composición y sus falencias se puede determinar soluciones para repotenciar el 

sector en cuanto a su calidad ambiental y visual. Por consiguiente, se realiza una 

propuesta urbana integral que revitalice y renueve el Damero con espacios 

confortables que acompañen el recorrido comercial. 

Palabras clave: Imagen urbana, planificación urbana, urbanismo sostenible. 



xii 

Abstract 

The main objective of this research report is to analyze the importance of 

sustainable urban design as a strategy to improve the urban image of the district of 

La Victoria, since in the sector due to the lack of planning there is evidence of a 

degradation of the spaces crowded by informality, affecting urban systems and the 

visual framework. The methodology used is of a qualitative approach with a type of 

phenomenological design applicative research, for which the semi-structured 

interview guide instruments were applied to three architects specializing in the 

subject of study and, likewise, the content analysis sheet based on searching for 

bibliographic material. From this, the results obtained were that urban management 

with sustainable development criteria together with an investment plan between 

public and private entities to carry out interventions in different areas play a 

fundamental role that contributes to organizing Gamarra with comfortable spaces. 

In conclusion, analyzing its composition and its shortcomings, solutions can be 

determined to repower the sector in terms of its environmental and visual quality. 

Consequently, a comprehensive urban proposal is made that revitalizes and renews 

the checkerboard with comfortable spaces that accompany the commercial route. 

Keywords: Urban image, urban planning, sustainable urbanism. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Para comenzar con el presente trabajo de investigación, se procederá a efectuar la 

realidad problemática, esta nos ayudará a conocer y entender mejor la realidad, 

describiendo la problemática a través de casos que van desde lo general a lo 

específico; es decir, por niveles (mundial, latinoamericano, nacional, regional y 

distrital). Según Arias (2012), se basa en explicar de manera extensa la postura del 

objeto de estudio y situarla en un contexto que nos permita entender sus relaciones, 

orígenes, y cuestiones aún sin respuesta. En otras palabras, es la parte de la 

investigación donde se plantea y se visualiza el problema adecuadamente 

ayudándonos a orientar nuestra indagación para cumplir con nuestros objetivos. 

Al hablar del aspecto e importancia que toma la imagen urbana en la ciudad 

debemos pensar en un espacio urbano diverso de actividades sociales que se 

interrelacionan con las personas generando una ciudad más organizada y activa, 

donde se integre primordialmente áreas verdes que limpian y embellecen el paisaje, 

reduciendo el tiempo de viajes, fomentando el tránsito no motorizado, buscando 

representar la identidad de cada lugar para generar un entorno diverso y que forman 

una población más participativa y consciente del entorno donde habitan. Pero a 

causa de distintos factores en la actualidad, como la expansión urbana improvisada, 

que es la principal problemática dentro de las ciudades a lo largo del tiempo, de la 

densificación y el desarrollo de estas, que se originan por tan solo responder a las 

necesidades de la población, sin brindarles una calidad de vida apropiada -ya que 

el hombre se influye a través del aspecto visual y se enriquece del entorno donde 

habita-, es diversas ciudades carecen de una planificación territorial y consigo una 

decadente imagen urbana. Debido a ello, para lograr el correcto desarrollo de las 

ciudades se incorpora el diseño urbano sostenible ya que integra los beneficios que 

genera la naturaleza con la arquitectura, empleando técnicas de construcción y 

tecnologías que buscan la correcta empleabilidad de nuestros recursos, 

implementando espacios de integración social con áreas verdes, energía renovable 

y edificios verdes con tecnología sostenible, para generar un entorno más empático 

con el medio ambiente.  

 

A nivel en mundial, en España, específicamente en la ciudad de Barcelona, 

se ha visto reflejado la falta de una planificación con enfoque sostenible, tal y como 
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lo describen Berigüete, Rodríguez y Roca en el año 2019, desde el punto de vista 

de la gestión de los recursos, el sistema urbano actual es un sistema 

completamente insostenible, que refleja el desarrollo y uso descontrolado de los 

recursos renovables del sistema urbano y sus habitantes, lo que genera 

contaminación y vandalismo. Este hecho requiere establecer estrategias y políticas 

con estándares ambientales para transformar los modelos actuales de diseño 

sustentable. De este caso se puede deducir que el crecimiento demográfico ha 

traído graves consecuencias al urbanismo, asimismo ha perjudicado al ecosistema 

por lo cual es necesario el desarrollo de una eco-ciudad por medio de programas 

de intervención urbana y territorial para que se garantice la preservación de los 

recursos naturales.  De igual manera, en la ciudad de Benslimane, ubicada en 

Marruecos, la situación no es muy distinta, ya que al igual que el caso anterior, esta 

no ha sido proyectada ni alcanza los niveles mínimos que requiere una ciudad con 

calidad exigible, afectando así al espacio público y su habitabilidad, además de los 

ciudadanos del sector, esto se puede ver en la investigación de Tomás et. al. en el 

2019, se ha demostrado que la ciudad cuenta con problemas urbanos de la 

contaminación ambiental, mala planificación, la mala calidad de la construcción, la 

falta de empleo y la diferencia de calidad del medio ambiente que se brinda a los 

residentes de altos ingresos ejerciendo una diferencia entre otros ciudadanos de 

diferentes clases sociales. Para pasar a un sistema urbano sostenible, la situación 

de conflicto de las dos ciudades debe cambiar. Encontrar el nivel más alto de 

actividad social en las regiones del sur, así como la revitalización de las 

comunidades vecinas al norte de la ciudad, debe ser una prioridad absoluta en 

términos de ciudades ambientales. En algunos casos de Bensliman, este cambio 

de actitud requirió cambiar su estructura regional para buscar un entorno social, 

social y, por tanto, reflector de la cultura urbana. Para cambiar este sistema, 

necesitamos un sistema de ciudad que sepa valorar los recursos naturales como 

una escasez de recursos que hay que cambiar con el propósito de crear una ciudad 

sustentable para los ciudadanos en la actualidad y para un futuro cercano. En 

relación al caso presentado, este cambio cultural exige la transformación de un 

modelo urbano para buscar un prototipo que abarque los temas ambientales, la 

cohesión social y, por lo tanto, que refleje una nueva cultura urbana. Cambiar este 

sistema requiere de un urbanismo que sepa valorar los recursos naturales (en 
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especial el suelo urbano) como elementos escasos, con la finalidad de crear una 

mejor ciudad donde habitar.  

A nivel latinoamericano, en Chile, puntualmente a la ciudad de Temuco, se 

ha analizado cómo esta cuenta con los criterios de sostenibilidad, tal como lo 

describen Moreno e Inostroza en el año 2019, el distrito de Abraham Lincoln es un 

distrito amigable con la comunidad, que reúne aspectos de incentivan la 

peatonalización y fomentan las rutas de viaje para el turismo. Además, que cuentan 

con equipamientos esenciales ubicados eficientemente dentro del distrito (escuelas 

y centros de salud), con una distancia accesible para los "viajeros" o, si esto no es 

posible, acceder a ellos a través del transporte público la cual conecta todos los 

barrios Con este caso se llega a inducir que sí cuenta con una planificación 

urbanística sostenible con equipamientos y áreas públicas eficiente conectadas 

hacia los bloques de viviendas multifamiliares mostrando una mejor calidad 

ambiental, espacial y mejor manejo de los recursos, adaptándose al desarrollo de 

la ciudad y permitiendo a los usuarios a realizar sus actividades más cerca  de sus 

viviendas. Por otra parte, en Colombia, las ciudades evidencian una necesidad de 

ser producidas en términos urbanísticos que orienten hacia las condicionantes 

medioambientales, de acuerdo a la investigación de Rodríguez-Potes et.al. en el 

2018, la expansión de las áreas urbanas ha llevado a la explotación del consumo 

de energía y del uso del suelo, que son la base para lograr el equilibrio ambiental 

dentro de la metrópolis. Debido a esto, ha surgido una preocupación para cambiar 

el paradigma de las ciudades actuales del país y orientarlo a uno que concientice 

sobre su desarrollo y el impacto que tendría en la actualidad y en el futuro, por ello, 

ya desde más de dos décadas se va hablando de implementar un desarrollo 

sostenible.  Además que, se prioriza mejorar en el ámbito de la construcción, ya 

que, así como puede generar un alto índice de contaminación también es un sector 

con una gran potencialidad para contribuir al desarrollo de la sostenibilidad en las 

ciudades, mediante el uso de los recursos de manera eficiente y la reducción del 

impacto en el entorno ambiental. Por ende, queda claro que Colombia se encuentra 

en un proceso de desarrollo para lograr que sus ciudades sean amigables con el 

medio ambiente.  

A nivel nacional, en Perú estos casos no son una excepción, estos 

problemas son evidentes dentro de la trama urbana de las ciudades que la 
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conforman, esto se puede apreciar en provincias, debido a una falta de gestión y 

control, no aprovechan el recurso del suelo para beneficiar y mejorar el estilo de 

vida de sus pobladores y solo crecen horizontalmente deteriorando la imagen 

urbana del lugar. Esto es el producto de problemas socioeconómicos del país que 

requiere de intervenciones urbanas y si estas fomentan un cambio y responden a 

las necesidades de la población sin dañar su entorno. Según Morales en el año 

2019, ubicándonos en la provincia de Ancash, la ciudad Nuevo Chimbote aún tiene 

una expansión intermedia de áreas verdes acompañadas de espacios públicos 

posibilitando una intervención, ya que estas han sido completamente abandonados 

por el gobierno o tomados por invasores, trayendo consecuencias como la 

destrucción parcial y reduciendo el índice de áreas verdes, alterando los usos de 

suelo como en los distritos de Nuevo Chimbote y Chimbote respectivamente, 

estipulando y modificando el plan de uso de suelos, la cual cuenta con la función 

de regular y normar el territorio, sin embargo, a medida que aumentaron las 

necesidades de la población, se volvió ineficaz y se convirtió en un plan de suelos 

completamente en desuso y desfasado con el tiempo. En otras palabras, este caso 

nos presenta espacios dentro de la ciudad con prioridad para hacer proyectos de 

integración social que no afecten al medio ambiente pero debido a la informalidad 

de la sociedad estas son tomadas por invasores reduciendo aún más el porcentaje 

de estas áreas que le dan vida a la ciudad. Del mismo modo, en el  departamento 

de Huánuco se puede evidenciar la problemática del crecimiento urbano y cómo 

afecta a zonas vulnerables, según Barzola en el año 2019, en el distrito central de 

Huánuco, el crecimiento urbano se ha extendido a las laderas de la ciudad (Bordes 

urbanos), hacia las áreas vulnerables y las áreas protegidas, asimismo, el centro 

de la ciudad se encuentra hacinada debido al crecimiento urbano informal, ello 

dificulta el desarrollo del distrito Amarillis limitándolo a solo urbanizarse en dirección 

al norte, necesitando una con urbanización con el distrito de Santa María del Valle, 

de la cual el distrito de Pillco Marca tiene áreas agrícolas en la región sur contando 

con aceleración del crecimiento urbano informal. Esta problemática es el resultado 

de la falta de modernización de la gestión de las municipalidades encargadas de 

Huánuco. Asimismo, debido al crecimiento urbano informal (un crecimiento por 

inercia), las ciudades tienen un limitado acceso a servicios públicos, la falta de 

espacios públicos y áreas verdes, falta de movilidad sostenible y la mala gestión 
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del suelo, entre otras. Dentro de este orden de ideas identificamos la realidad de 

los pueblos dentro de Huánuco que cuentan con la problemática del hacinamiento 

y del crecimiento urbano horizontal de estos y como en la necesidad de solucionarlo 

causan conflictos en el borde urbano con la naturaleza, en la cual se podría haber 

evitado con un planeamiento del desarrollo sostenible dentro de la ciudad como en 

los extremos urbanos. 

A nivel regional, el panorama ante este conflicto no cambia y los 

especialistas en el tema buscan solucionarlos debido al impacto negativo que 

genera en la ciudad, como sucede en el departamento de Arequipa en la ciudad de 

Trujillo, según Ojeda y Tassara en el año 2019, Arequipa ha experimentado un 

proceso de urbanización sin precedentes en la última década y actualmente 

compite con Trujillo por ser la segunda ciudad más urbanizada del país. 

Inesperadamente, dados los desafíos que se enfrentan por el cambio climático en 

la actualidad, el reto que afrontan los centros urbanos es promover el desarrollo 

sostenible y la calidad de vida en las ciudades de hoy y mañana, lo que debe ser 

abordado de manera oportuna. Por lo tanto, está claro que necesitamos aplicar una 

visión que permita una expansión territorial planificada y gestionada para lograr una 

ciudad más sostenible. Debido a este caso podemos conocer la situación de Trujillo, 

en donde por causas del aumento poblacional, el incremento de la contaminación 

ambiental y la necesidad de expansión de la ciudad se propone la realización de un 

plan considerando los criterios del urbanismo sostenible para fomentar un 

crecimiento controlado y ordenado de las ciudades. Por otro lado, en Lambayeque 

desde hace muchos años la situación ha empeorado, según Gálvez en el año 2019, 

el desarrollo urbano de Lambayeque se ha acelerado en los últimos 80 años a 

causa del crecimiento poblacional, socavando las relaciones entre las personas y 

la naturaleza o las políticas climáticas y ambientales nacionales. La costa norte de 

Perú es especialmente vulnerable al cambio climático, los desastres naturales y el 

malestar social, todo ello agravado por la pobreza generalizada en las zonas 

rurales. Ante esta situación se pretende concientizar a la actualidad a través de 

nuevas estrategias para restaurar la cultura tradicional, paisajes y áreas urbanas, 

es decir, impulsando la cultura ambiental para preservar el patrimonio y la 

educación. La planificación regional es el primer paso para combinar las 

características humanas, el medio ambiente, la geografía y la biodiversidad con 
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edificios específicos. Todas estas entradas nos permitirán construir proyectos 

regionales para mantener la identidad y mejorar el valor del patrimonio garantizando 

un desarrollo regional sostenible. Teniendo en cuenta este caso, la sostenibilidad 

no solo se implementa en edificaciones o ciudades enteras sino también protege el 

patrimonio y sus paisajes. De igual manera la imagen urbana es fundamental para 

el desarrollo y planificación de las ciudades, según López en el año 2020, en los 

últimos años, la imagen urbana de Chepén se ha perdido debido al rápido aumento 

de la población, el comercio, las ciudades, el transporte y la vivienda. Por lo cual, 

las instituciones públicas (Los municipios), deben tomar medidas urgentes para 

proteger estos espacios públicos y lograr una sola dirección interdisciplinaria que 

se vincule en diferentes etapas de esta verdad, involucrando al mismo tiempo a 

todas las partes, instituciones, entes del gobierno y así reducir el daño a nuestro 

espacio común, que es de gran valor para el desarrollo de nuestro núcleo urbano. 

Con lo mencionado por el autor, la provincia de Chepén presenta una urgencia de 

gestión territorial ocasionado por el crecimiento demográfico, el cual, debido a la 

necesidad de poseer una vivienda, no toman en cuenta el integrar espacios 

públicos, causando un desorden y problemas a futuro. 

De igual manera, a nivel distrital emplazándonos en La Victoria se evidencia 

que la problemática se repite afectando a la población y su estilo de vida, de 

acuerdo a Lucar (2020), en La Victoria, debido a la ocupación informal de las vías 

vehiculares y peatonales, los trabajos mal acondicionados, la usurpación de los 

espacios públicos y el marco extenso (reconocimiento) del descuido municipal en 

la mayor parte del distrito. El conflicto entre la administración y la gestión municipal 

en el área ha llevado a una mala gestión, lo que ha resultado en un sistema de 

comercio muy caótico, sin parámetros que exijan una correcta venta de alimentos, 

además de una falta de espacio público que ayuden a vitalizar el distrito. Esto quiere 

decir que, los espacios públicos influyen en la imagen urbana ya sea por el comercio 

informal, la alta edificabilidad comercial o la invasión de las vías y recorrido público 

que generan un paisaje deteriorado y desordenado del distrito. Por otro lado, 

empleando las palabras de Rivera (2017). El espacio público de La Victoria carece 

de diseño sostenible, lo cual se refleja en muchos aspectos, como plazas de 

estacionamiento insuficientes, espacios verdes deficientes, falta de conciencia de 

los usuarios que ensucian los parques cuándo deben cuidarlo, es por estos 
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impactos negativos que se tratara de dar solución a los problemas, y al tiempo 

incorporar la sostenibilidad para que este parque no sea como ningún parque que 

conocemos. Este problema se puede ver en el Parque de la Unión Panamericana. 

Una vez analizados los puntos clave, se verá la falta de integración. Esto se debe 

a que se han producido cambios importantes en las ciudades modernas y sus 

espacios públicos, que han afectado la vida de los ciudadanos en el ámbito urbano. 

De esta manera es también una forma de integración y unión social. En otras 

palabras, en la victoria se identifica diversas problemáticas como la inseguridad 

ciudadana, la falta de áreas verdes, el comercio informal y el deterioro urbano que 

afectan las vidas de las personas que habitan dentro del distrito un ejemplo es el 

parque Unión panamericana y su falta de integración con el distrito generando un 

espacio público aislado. Es por ello que, los espacios públicos tienen una 

participación importante en el desarrollo del entorno urbano y en las personas que 

las recorren, ya que este es un espacio de encuentro y diversidad social que tiene 

una identidad propia, además de la implementación de un desarrollo sostenible 

para la optimización de los recursos y mejoren el paisaje urbano.  

Mientras tanto a nivel local en el Damero A del emporio comercial de 

Gamarra se llega a identificar como la informalidad afecta su desarrollo generando 

diversas problemáticas, desde el enfoque de Jesusi y Ochicua (2021), La Victoria 

fue completamente invadida por los vendedores ambulantes, provocando un caos 

comercial a gran escala. Sin duda, este sector comercial informal ha traído 

innumerables subproblemas a las comunidades aledañas y por lo tanto es un sector 

olvidado por los agentes municipales que tienen poco o ningún intento de controlar 

este crecimiento informal. Las zonas antes mencionadas padecen problemas muy 

graves debido a la informalidad. Uno de ellos es que los ciudadanos ya no se 

sienten identificados con su área o donde viven, y se sienten marginados al 

mencionar que allí vive su familia, y el otro impacto es el comercio ambulatorio, 

haciendo que la mayoría de las áreas públicas se encuentran en mal estado, la 

razón es que la zona se ha convertido en un área comercial, y los propios residentes 

sienten que estos espacios son más aptos para actividades comerciales. En efecto, 

según lo citado, uno de los mayores problemas que presenta gamarra son los altos 

índices de comerciantes informales que toman las calles de gamarra causando 

problemáticas a las personas que habitan dentro del sector y al acceder ya que 
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mayoritariamente toman las calles y avenidas limitando el pase vehicular. Por otro 

lado, según afirmaciones de Frisancho (2019), la expansión urbana descontrolada 

y caótica ha convertido a la zona de Gamarra en un lugar favorable para el negocio 

ambulatorio no regulado del país, lo que ha provocado una mayor inseguridad 

ciudadana y contaminación, empeoramiento de la imagen de la ciudad en la zona 

y falta de espacios públicos despejados y servicios recreativos complementarios. 

En otras palabras, en gamarra al no contar con un control regularizado en su 

desarrollo genera un incremento en el comercio informal, la falta de áreas verdes y 

espacios públicos, edificios con fallas estructurales ante siniestros e inseguridad, 

causando una imagen deteriorada al interior y pericias del emporio. Por 

consiguiente, se concluye que Gamarra presenta algunos de estos problemas por 

ello, requiere una mejora de la imagen urbana implementando la sostenibilidad para 

el bienestar de las personas que recurren y habitan en este lugar, debido a que 

actualmente es considerado un sector de riesgo por la falta de control en el 

crecimiento y desarrollo del comercio convirtiéndola en un sector vulnerable a 

siniestros al interior del emporio que desemboca en diversas problemáticas. 

 

Entonces, en base a lo dicho anteriormente se procede a la formulación del 

problema, que es la fase donde se concreta la idea de directa y concisa, esta puede 

redactarse en forma de pregunta, según Quintana (2008) afirmó que, la formulación 

del problema se basa en desarrollar argumentos razonables, dentro de las 

conceptualizaciones y marco de datos delimitadas académicamente por 

especialistas, esta debe indicar una falta de saberes o inconsistencia del 

conocimiento disponible sobre el tema seleccionado, esta argumentación tiene 

como conclusión oportuna, el problema o pregunta del tema a indagar. Dicho de 

otro modo, es el porqué de la indagación, exponiendo el problema a investigar o 

resolver. Esta pregunta debe ser clara y concisa para el entendimiento de los 

demás, alcanzable y relevante sustentando el impacto y beneficio que generaría. 

Por ende, nos haríamos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la importancia del diseño 

urbano sostenible como estrategia para mejorar la imagen urbana del distrito de La 

Victoria? 

La justificación, sustenta la  del porqué se investigó el tema escogido, 

dando a entender su punto de vista y una posible solución de algún problema en 
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específico, dicho con palabras de Quezada (2016), la justificación tiene como 

objetivo exponer las razones de los investigadores al realizar una investigación, 

indagando las causas e implicaciones de un problema, además de señalar la 

influencia en diferentes aspectos cuyos resultados pueden influir en la 

investigación, tanto social, científica y económicamente de tal manera que 

demuestre su impacto. En otras palabras, es el apartado de la investigación donde 

se exponen argumentos y razones por el cual se lleva a cabo. Por consiguiente, la 

justificación del trabajo de investigación actual se presenta a partir de los problemas 

generados por distintos factores como la informalidad, la mala gestión, el desinterés 

y descuido de los mismos habitantes, dando como resultado un paisaje urbano 

deteriorado, es por esta razón que, es necesario resaltar que si bien el diseño 

urbano sostenible contribuye al bienestar de la gente, a mejorar su calidad de vida, 

y mejorar la calidad ambiental, éste también serviría como rectificador de la imagen 

caótica e insegura que se percibe de la actual Gamarra donde existen 

infraestructuras que se encuentran en mal estado, hay carencia de áreas verdes y 

espacios públicos lo cual da como resultado recorridos no agradables para los 

usuarios, generando ciertas sensaciones que a su vez crea que a este sector se lo 

identifique por sus aspectos negativos dado que la imagen se compone por 

elementos antropogénicos y naturales, entonces este enfoque sostenible aplica 

criterios que favorecen en los distintos ámbitos de la composición de la urbe, 

solucionando esta realidad y brindando una nueva apariencia pero que a su vez 

contribuya a disminuir la degradación ambiental ya que esto va a permitir revitalizar 

el paisaje mediante la arborización, peatonalización de calles para evitar en ciertos 

tramos no necesarios el ingreso de vehículos priorizando así la movilidad no 

motorizada que no genera emisiones de CO2. De esta manera los usuarios tendrían 

una nueva visión de Gamarra más significativa generando una identidad positiva.  

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general, analizar 

la importancia del diseño urbano sostenible como estrategia para mejorar la imagen 

urbana del distrito de La Victoria. Respecto a los objetivos específicos, estos son: 

a) Identificar los requisitos que se debe considerar para el desarrollo de una ciudad 

sostenible, b) Evaluar los ámbitos de la planificación urbana que se debe considerar 

para que todo urbanismo sea sostenible, c) Especificar los aspectos de la 
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sostenibilidad que rectificarían el urbanismo actual, d)Investigar cómo se lograría 

una correcta aplicación de los elementos que conforman la imagen urbana, 

e)Describir los principios físico- espaciales que aportarían en el diseño de la imagen

urbana, y f)Definir los criterios básicos que se deben considerar en las ciudades. 

Por ello, se plantea la siguiente hipótesis: La aplicación del diseño urbano 

sostenible es importante como método para rectificar la imagen urbana debido a 

que presenta criterios que solucionarían los diversos sistemas de la estructura 

urbana en el damero A de Gamarra en el distrito de La Victoria, por lo que al tratar 

estos puntos se podría ir transformando en un nuevo damero que proyecte una 

mejor identidad. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para elaborar el presente proyecto, es necesario indagar sobre distintas teorías o 

investigaciones pasadas que nos ayuden a encaminar nuestro estudio. De acuerdo 

a Hernández (2014), el marco teórico se trata en detalle solo el contexto del 

problema, y se combina con un enfoque más preciso y lógico los conceptos y 

recomendaciones de investigaciones anteriores. Por ende, aquí se comprende la 

parte analítica o contextual de la investigación que nos servirá como sustento. 

Los trabajos previos son investigaciones pasadas del tema de estudio, 

estas fueron realizadas por otros autores que se enfocaron en dar a conocer qué 

tanto se sabe sobre el tema hasta el momento; a su vez, nos sirve para analizarlos 

y tenerlos como base para la realización de nuestra nueva investigación. A 

continuación, presentamos los antecedentes internacionales: 

En Ecuador, Corrales (2021), el estudio tiene como objetivo estudiar la 

percepción ciudadana sobre la imagen de nueva ciudad tras la restauración de la 

zona central de Portoviejo. La metodología empleada es un método deductivo-

cualitativo basado en un estudio comparativo de la percepción de las personas 

sobre la imagen del Centro Portoviejo antes y después del terremoto. En 

conclusión, antes del terremoto, la imagen de la ciudad del centro histórico de 

Portoviejo era una ciudad caótica y poco llamativa, cuyo entorno está rodeado de 

un caos visual y una apariencia en decadencia. En la actualidad, la imagen urbana 

que tienen los habitantes del centro histórico tras el terremoto es de una ciudad 

pensada para el peatón, en el desarrollo de sus dinámicas urbana, una imagen 

adecuada además de una ciudad legible y agradable. En ese sentido, según el caso 

mencionado, la imagen urbana resulta a partir de las buenas prácticas en las 

ciudades, identificando las falencias que afectan a la población para realizar 

ciudades adecuadas y mejore su calidad de vida. 

Adicionalmente, en Colombia, Villamil y Osuna (2021), el objetivo del artículo 

es demostrar la viabilidad del proyecto de planificación urbana resiliente diseñado 

para los climas tropicales cálidos-húmedos futuros en la ciudad. Es por ello que se 

utiliza la metodología de enseñanza por proyectos integrando el plan de estudios 
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de los cursos interdisciplinarios tipo taller. Los resultados mostraron que es posible 

crear un urbanismo resiliente al clima que garantice la persistencia de los 

pobladores originales de las zonas costeras, reduciendo el riesgo de inundaciones 

y protegiendo las raíces culturales de sus habitantes incluso cuando sube el nivel 

del mar. Por lo tanto, la importancia de este caso va por el aporte de generar un 

modelo de renovación urbana aplicable en ciudades donde las condiciones 

sostenibles son similares, esto podría aportar en reducir el tiempo de la 

planificación. 

Igualmente, en Colombia, Yunda (2019) en su trabajo tiene como objetivo el 

contribuir con el debate acerca de la sostenibilidad mediante la aplicación de estos 

criterios a 8 barrios de desarrollo formal e informal en la ciudad de Bogotá. Como 

metodología para realizar esta evaluación crítica, se emplearon datos tanto 

cuantitativos como cualitativos, a través del uso del SIG y de una encuesta de 

percepción ciudadana, respectivamente. Los resultados muestran que los criterios 

del diseño sostenible son aplicables a dicho entorno ajustando ciertos estándares, 

en cuanto a su planificación, cobertura de transporte público y densidad. Asimismo, 

en el criterio de usos mixtos los casos en su mayoría son positivos, esto puede ser 

evidente en los barrios de origen informal dado que la flexibilidad de las 

edificaciones permite transformaciones a otros usos que no sean residenciales. En 

los barrios de origen formal se encuentran resultados mezclados, es decir que en 

el proyecto urbano se evidencia la influencia de un urbanista profesional que inserta 

cuidadosamente usos comerciales y equipamientos en el tejido de vivienda, sin 

embargo, en los planes parciales esto no sucede, pero llama la atención cómo la 

informalidad suple esta deficiencia de diseño. En este sentido se comprende que 

esta investigación emplea los principios de la sostenibilidad en el diseño urbano 

para generar espacios más eficientes que respondan a las carencias con las que 

cuenta actualmente las ciudades. 

Adicionalmente, en Ecuador Quiroz (2018) este estudio se basará en el 

análisis del debilitamiento de la identidad en la imagen del centro de la ciudad de 

Manta, todo ello en base a los criterios básicos de Jan Bazant. La metodología a 

desarrollar es el método histórico, el cual será importante para la ciudad porque es 

posible obtener información sobre cómo cambia la imagen de la ciudad a lo largo 
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del tiempo y en momentos críticos de crecimiento y consolidación. Así mismo, se 

puede concluir que se debe trabajar mucho para que Manta tenga una imagen 

urbana suficiente y fortalezca su identidad a partir de ella, porque el criterio es el 

eje para que otros puedan jugar un papel y conectarse entre sí, tales como análisis, 

no existe una planificación territorial oportuna para hacer bien concebido los 

conceptos. En ese sentido para tener una imagen urbana eficiente para la población 

y que aporte a un cambio significativo que fomente una participación social, 

requiere de un apoyo en conjunto de las entidades y la población de esta manera 

identificar las deficiencias y fortalezas y dar una identidad a la ciudad  

Mientras tanto, en España, Gorgolas (2017) el principal objetivo de esta tesis 

es desarrollar una construcción de un marco conceptual basado en Metodología de 

Kevin Lynch y sus conceptos, para evaluar la imagen urbana de la ciudad y realzar 

la identidad del Medio Oriente árabe. Como metodología se adoptó un enfoque de 

estudio de caso para examinar si el modelo conceptual formulado marco podría 

aplicarse en la práctica. La evidencia de los estudios de caso se extrajo de una 

revisión documental crítica de Jeddah, Arabia Saudita como el caso principal, 

combinado con el campo de observación, cuestionarios y entrevistas 

semiestructuradas. Como resultado, se identificó que existe una relación 

proporcional entre las personas y el corazón histórico de la ciudad. El barrio antiguo 

tiene más historia y la identidad más arraigada, mientras la modernidad aleja las 

zonas residenciales de lo tradicional careciendo de identidad. Estos resultados 

ayudarán a los planificadores y diseñadores urbanos a comprender los elementos 

de la imagen urbana de la ciudad, no es solo el aspecto visual sino también el 

aspecto social que contribuye a la formación de la imagen pública de la ciudad. 

Según el autor, la imagen de una ciudad no solo la conforman los elementos o 

equipamientos que cuenta, sino que la persona tiene una participación crucial 

representando la cultura y la necesidad. Además de cómo la tecnología aplicada a 

estructuras modernas no se integra con entorno monumental desconociendo su 

valor e identidad. 

Asimismo, en Chile, Zemelzu (2017) cuyo objetivo fue analizar el debate 

histórico acerca de la forma urbana sostenible hasta la actualidad, estudiando 

ideologías, aspectos teóricos y modelos. Se aplicó una metodología basada en una 
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revisión acerca del rol que ha cumplido la forma urbana en el debate sobre el 

desarrollo sostenible en la metrópolis. Llegando a la conclusión que esta revisión 

sugiere que las iniciativas, por una parte, requiera la implantación de programas 

para mejorar las características ambientales del entorno, así como la comprensión 

de las fortalezas y debilidades de los barrios en cuanto a la sostenibilidad ya que 

éstos son reconocidos como fuente de colaboración entre ciudades e individuos y, 

por otro lado, promuevan el desarrollo humano y establezcan las condiciones 

adecuadas para el desarrollo económico y social. El análisis de esta investigación 

nos da a entender cómo el urbanismo sostenible llega a ser parte fundamental del 

desarrollo de las ciudades evaluando su funcionalidad y la sustentabilidad en los 

equipamientos y espacios públicos.  

Finalmente, en Colombia, Mesa, López B., López V. (2016) este artículo 

tiene como objetivo proponer un sistema de indicadores que contribuya a evaluar 

la calidad visual del paisaje urbano en áreas urbanas informales, que aporte al 

mejoramiento de las condiciones psico-espaciales del espacio público. El desarrollo 

metodológico de la investigación aborda, en una primera base, la revisión 

bibliográfica de carácter descriptivo de diferentes conceptos y definiciones de la 

idea de paisaje urbano, identificando algunas aproximaciones metodológicas los 

criterios que definen la calidad de dicho paisaje. Como resultado se da a entender 

que el concepto de paisaje nace de distintas disciplinas académicas y no solo es 

un reflejo de alguna corriente, esta contiene diferentes significados según varios 

puntos de vista y descripciones del observador de estudio, de la cual la idea no se 

desarrolla de una única descripción, sino que esta se elabora según distintos 

acercamientos que brindan una mejor noción de la definición del paisaje. Dicho de 

otro modo, la imagen se proyecta y es cambiante según la perspectiva de la 

persona por ello se debe mejorar el entorno donde se habita fomentando un 

bienestar de vida a través de métodos y tecnologías que aporten los habitantes y 

al medioambiente de manera equitativa definiendo una mejor imagen urbana. 

Asimismo, hablaremos de los antecedentes nacionales, tales como: 

En Lima, Castillo (2019) el artículo tuvo como objetivo realizar algunas 

reflexiones sobre la evolución urbana de Lima, desde la “Lima Colonial” hasta la 
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“Lima Megalópolis” (1535 - 2020), y la evolución de la planificación urbana de Lima 

Callao (1949 - 2020). Para ello, se empleó una metodología que se basa en el 

análisis de datos y acontecimientos acerca de dicha evolución, posteriormente, se 

realizó una revisión bibliográfica sobre diversos conceptos del desarrollo urbano 

sostenible y de su planificación en el Perú, de acuerdo a esto, se evaluaron los 

alcances teóricos de lo que se debe entender por estos temas. Los resultados de 

estas reflexiones nos indica que actualmente ya se presentan propuestas técnicas 

para promover la planificación del desarrollo urbano sostenible en Lima Callao con 

visión al año 2050, siendo ello un debate visionario y operativo, y con respecto a la 

revisión bibliográfica sobre el desarrollo sostenible es importante tener consciencia 

que no hay una igualdad de pensamiento, ya que existen diversas posturas e 

interpretaciones. De este artículo se puede inferir que Lima ha sido afectada a 

través de los años, su crecimiento urbano desmesurado a causa del crecimiento 

poblacional lo han convertido en una ciudad improvisada, por lo que lo más 

favorable es implementar un diseño urbano sostenible. 

Por otro lado, en Chiclayo, López (2019), tuvo como principal objetivo 

identificar las estrategias urbano arquitectónicas para la recuperación de la imagen 

urbana de las áreas públicas en la calle San Pedro en Chepén. Esta investigación 

empleó una metodología cualitativa explicativa no experimental, contando con 

información gráfica obtenida por la observación preliminar, identificando 

indicadores de indagación para cada variable. Los resultados que se obtuvieron 

fueron que en la zona de estudio, el espacio público en su mayoría se encuentra 

en estado regular, además que hay un preocupante déficit de áreas verdes y que 

la tipología que predomina es la vivienda comercio, por lo que de aquí parte el 

implementar espacios de calidad mejor equipados con más vegetación, teniendo 

en cuenta que es una zona en crecimiento e incentivo económico, de esta manera 

contribuirá a reducir el deterioro de la calle San Pedro y a su vez mejorar sus 

alrededores. En ese sentido, para recuperar la imagen urbana de un sector se debe 

tener en cuenta la tipología, diseño y contexto para que así funcione, además se 

debe incluir la reorganización del espacio, implementando zonas verdosas, frescas 

que a su vez mejorarán la seguridad.  



16 

De igual manera, en Arequipa, Diaz (2018) el objetivo general de su tesis, 

fue proponer la mejora de la imagen urbana, en un sector de la zona monumental 

dentro de la ciudad de Tacna, por medio de una revitalización urbana de la calle 

Arequipa y el parque Colón. La tipología de la investigación es analítica descriptiva, 

ya que describe y expone el estado de cómo se encuentran estos elementos 

urbanos por lo cual, esto determinará cómo impacta a la degradación de la imagen 

urbana del sector, permitiendo corroborar la hipótesis por la impresión del estado 

actual. Asimismo, el estudio es propositivo dado que culmina la investigación con 

la propuesta de revitalización urbana del presente caso. De igual manera los 

resultados obtenidos demuestran que la población expresa expectativa para 

observar estos espacios como zonas de recreación histórica, que expresen la 

importancia de la historia de la ciudad, esto se comprobó con la revitalización de 

este sector delimitado dentro de la zona monumental demostrando que mejoraría 

la imagen urbana de Tacna. Por lo tanto, es importante conservar y proteger el 

patrimonio, ya que así se va estructurando la imagen urbana del sector, esto 

permitiría que las personas puedan percibir e interpretar este lugar como parte de 

su identidad, para ello es necesario una intervención que revitalice y organice el 

lugar. 

Adicionalmente, en La libertad, Lam (2017) tuvo como objetivo general en su 

investigación, fomentar el desarrollo sostenible en Trujillo metropolitano por medio 

de cinco ejes temáticos. Se realizó una metodología de análisis estratégico acerca 

de todos los factores que influyeron en el entorno (fortalezas, oportunidades, 

amenazas, debilidades). Llegando a la conclusión que el proceso de reconstrucción 

no solo significa rehabilitar y diseñar edificaciones sostenibles, sino lo que es más 

importante, desde una perspectiva de la mitigación de riesgos de catástrofes frente 

al cambio climático, que enfatice en apuntar a fortalecer la resiliencia interna, la 

mejora de las instalaciones y el sistema de gestión. En este sentido se comprende 

que es conveniente identificar casos semejantes a nuestra realidad problemática, 

destacando la metodología de solución empleada para desarrollar nuestra 

propuesta de manera más eficiente que favorezca a la ciudad y al medio ambiente 

mejorando su calidad de vida. 
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Por último, en La libertad, Vilela y Moschella (2017), tienen como objetivo 

mejorar la gestión territorial para un desarrollo sostenible. Esto se realizó mediante 

una metodología participativa fundamentada a través de mesas de trabajo, talleres 

y entrevistas. En conclusión, los instrumentos planteados en la planificación y 

gestión en combinación con las prácticas participativas, puede ser la forma para 

contar con los ciudadanos en el diseño de propuestas de protección y preservación 

de paisajes en un modelo de ciudad sostenible para que este sea significativo. En 

relación con lo dicho por el autor, el acuerdo y participación de la población dentro 

de un plan es importante, ya que ello ayuda a realizar gestiones y proyectos con el 

interés de los ciudadanos, conservando y brindando significado a estos espacios, 

mejorando las condiciones ambientales. 

Seguidamente, se desarrollarán las dos categorías, de acuerdo a las 

variables empleadas en el trabajo de investigación, siendo la Categoría 1: 

Urbanismo sostenible, esto nos servirá para poder conocer más del tema y la 

relación con los objetivos. 

Para comenzar, sería conveniente preguntarnos, ¿Qué es urbanismo 

sostenible?, para tener en claro este concepto debemos analizarlo desde 

diferentes puntos de vista ya que es evidente que no existe una unanimidad de 

pensamiento. El urbanismo sostenible es diseñar ciudades basadas en principios 

ambientales (económico, social y ambiental) con el objetivo de proporcionar un 

entorno urbano que mejoren la calidad medioambiental y la conexión con el 

hombre, brindando mejores equipamientos y una mejor gestión de los recursos que 

respondan a las necesidades de la población, para así tener una ciudad mejor para 

las personas del mañana. Dicho con palabras de Velásquez (2012), el desarrollo 

urbano sostenible requiere un proceso que conduce a realizar cambios profundos 

en la forma en que las ciudades se planifiquen y proyecten; cambios que, de 

acuerdo al sentido del término sostenibilidad, deben realizarse en los campos 

social, económico y sobre todo en el ambiental; sin descuidar las relaciones y 

sinergias con otra serie de áreas, en las que también es necesaria una intervención 

como a nivel institucional, cultural, educativo o incluso ético. En ese sentido se 

comprende que, el urbanismo sostenible debe contar con una correcta gestión 
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desarrollada en los 3 ámbitos que permita proyectar ciudades con un entorno más 

relacionado con la naturaleza. 

Asimismo, se define urbanismo sostenible como el camino hacia la 

sostenibilidad, según Rueda (2012) manifiesta que, cuando la sostenibilidad se 

precisa a escala urbana, significa crear una ciudad más sostenible, lo que reduce 

el empleo de los recursos externos  (suelo, agua, materiales y energía), y consigo 

contribuye a la reducción de la producción de residuos (contaminación del agua, 

aire y residuos sólidos) y, a su vez, mejora las condiciones de vida de los residentes 

presentes y futuros en diversas áreas de la vida, ya sea acceso, vivienda, ingresos, 

salud, espacios públicos y el sentido de pertinencia. De acuerdo a lo descrito, para 

poder aplicar la sostenibilidad es necesario manejar mejor los elementos que nos 

proporciona la naturaleza para que así las futuras generaciones puedan gozar de 

estos. 

Figura 1 

Urbanismo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://bit.ly/3xIK9dw  

 

De igual manera la sostenibilidad aplicada al urbanismo genera una ciudad 

con un mejor futuro, dicho de otro modo, Roque (2015) afirma que, el desarrollo 

urbano sostenible es un modelo o sistema de crecimiento que satisface las 

necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras. Estas nuevas 

https://bit.ly/3xIK9dw
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ideas aportan a la cohesión social e incrementa el nivel de vida en el medio 

ambiente. De lo dicho por el autor, podemos inferir que, es importante que en todas 

las ciudades se tenga un arquetipo con este enfoque porque se crearía una armonía 

con lo natural lo cual sería un beneficio para la sociedad. 

Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior podemos hablar de la 

importancia del urbanismo sostenible como derecho fundamental, ya que, los 

derechos fundamentales logran hacer una ciudad más organizada y equitativa tanto 

en recursos y oportunidades, existiendo organizaciones que las hacen respetar 

para aquellas personas que las desconocen con la finalidad de lograr una ciudad 

justa con calidad ambiental dentro y fuera de la metrópolis que favorezca y mejore 

la vida de los ciudadanos. De la misma manera, los especialistas de la organización 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (2016) manifestaron que, todas las personas 

que viven en áreas urbanas tienen derecho a un entorno urbano justo y equitativo, 

con una clara visión social, suficientemente dotado de transporte público y respeto 

por el medio ambiente, al igual que tienen derecho al acceso a gas, la electricidad 

en el hogar, lugar a de trabajo y escuela, en un entorno urbano sostenible que evite 

las perturbaciones sociales y que garantice un desarrollo urbano sin problemas en 

todos los barrios. De esta forma, se estarían dando los pasos necesarios para que 

la ciudad logre tener un ambiente sano y que haya una mejora constante en la 

calidad del aire, reducción del ruido y las interrupciones del tráfico. Entonces, lo que 

el autor resalta es que, así como no podemos prescindir de nuestros derechos, 

tampoco podemos hacerlo de vivir en una ciudad sostenible, porque sería renunciar 

a la oportunidad de estar en un ambiente limpio de la contaminación y que a su vez 

permita la integración social. 

En relación con este tema, otro punto importante son los criterios 

sostenibles para lograr un urbanismo ideal. La implementación de los criterios 

para un desarrollo sostenible, busca la reducción del impacto ambiental y la 

correcta gestión de los recursos naturales que sirven para el desarrollo de las 

ciudades favoreciendo la inclusión de la naturaleza con el hombre. Según como 

afirma Leal (2010), aquellos criterios básicamente son un conjunto de factores 

intrínsecos para alcanzar la sostenibilidad urbana, tales como: a) Incrementar las 
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oportunidades de comunicación y contacto social, creando un sentido de identidad 

y apropiación de un espacio urbano, aumentando la posibilidad de una organización 

social e intercambiar información para una toma de decisión correcta. b) Uso 

eficiente del espacio urbano durante el día para aumentar la seguridad del lugar 

público, c) Uso racional de materiales, energía compacta y metros cuadrados por 

persona. d) Fácil acceso a equipamientos, dotaciones, centro de trabajo y de la 

reducción de desplazamiento para realizarlas necesidades de cada ciudadano, 

Valorar y cuidar el espacio público como un espacio flexible para diversas 

actividades, como para socializar o jugar, no solo como un espacio de 

desplazamiento. Por lo tanto, estos criterios nos servirán para lograr un modelo 

ideal para las ciudades, donde haya un debido control de los recursos, grandes 

áreas verdes, con una correcta gestión del suelo urbano, formándose así una 

ciudad bien estructurada, sin la necesidad de tener que recorrer largas distancias 

para llegar a distintos puntos que cubran las necesidades esenciales, obteniendo 

como plus, una mejor imagen urbana. 

 

Asimismo, una ciudad sostenible debe cumplir con ciertos criterios, tal como 

afirma Rueda (2009), el urbanismo sostenible cuenta como objetivo un enfoque 

sistemático entre los elementos que la conforman y la relaciona ciudad-medio. Esta 

estructura la conforman siete ámbitos, pero este integrado a un modelo urbano se 

sustenta en cuatro objetivos, a) La compacidad que determina la cercanía entre las 

funciones urbanas y los usos, tales como porcentajes de área verde o densidades 

edificatorias. b) La complejidad, son las interacciones que se realizan en la urbe 

entre entidades u organizaciones como, actividades financieras, asociaciones e 

instituciones y equipamientos, c) La eficiencia, se refiere al metabolismo urbano 

que conforma la base del sistema urbano, evitando la contaminación y manteniendo 

un orden, esto debido a la máxima eficiencia de los recursos naturales minimizando 

la perturbación del ecosistema; d) La estabilidad, busca la participación y cohesión 

social con la finalidad de lograr una estabilidad dentro de la ciudad. Estos cuatro 

puntos descritos, nos proporciona un mejor entendimiento de bajo qué premisas 

podríamos alcanzar la tan anhelada “sostenibilidad” y además nos ayudará a 

abordar los retos de la actual sociedad como el uso indiscriminado de los 
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automóviles, la horizontalidad de las ciudades, las consecuencias de la 

industrialización, y entre otros. 

 

Figura 2 

Criterios e indicadores del urbanismo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://bit.ly/3jhSYHn  

 

Por consiguiente, conoceremos casos de aplicación del diseño urbano 

sostenible, para hacer una revisión más completa y analizar cada punto 

desarrollado en las ciudades con características similares al tema de estudio, ello 

nos ayudará a tener una noción aún más clara en base a la realidad de otros países 

y cómo es que los gobiernos respectivos han dado solución a los problemas que 

había en la urbe, implementando los criterios sostenibles, asimismo, con ello 

también se podrá evidenciar el cambio favorable en la imagen urbana. 

 

A continuación, se presentará una tabla con los temas analizados respecto 

a cada caso análogo de nivel internacional. 

 

 

https://bit.ly/3jhSYHn
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Tabla 1  

Categorías de los casos análogos. 

Barrio Vauban en Freiburg (Alemania). Vitoria Gasteiz (España). 

Contexto social Reseña histórica 

Localización Ubicación y emplazamiento 

Grupos responsables del proyecto Población 

Ideograma conceptual Accesibilidad 

Relación de usos del proyecto Movilidad urbana – Desplazamiento 

Viviendas  Biodiversidad 

Construcción y conservación Metabolismo urbano 

Recursos hídricos Cohesión social 

Recursos energéticos sostenibles  

Sistema de movilidad  

Valoración del medio natural  

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro del desarrollo de casos tanto nacionales como internacionales, 

identificamos casos que merecen nombrarse debido al mérito que tienen y su 

complejidad ya que, aunque no sean unos casos conocidos mundialmente, generan 

un cambio al bienestar de la naturaleza y la integración de esta al entorno urbano. 

Según Garijo (2010), del caso del barrio Vauban en Freiburg (Alemania) nos 

menciona que, está situada en el borde occidental de la Selva Negra, y la frontera 

con Francia, por lo que esta zona tiene los niveles más altos de radiación solar en 

el país. Durante más de dos décadas, su desarrollo económico se ha centrado en 

la investigación y aplicación de la energía solar. Las medidas exitosas del gobierno 

local, nacional y la institución Universitaria, han convertido este sector en un 

“cluster” de investigación donde se desarrolla la aplicación de la energía solar. Con 

prestigiosos institutos de investigación como el Fraunhofer-Institut (primer instituto 

de investigación solar de Europa) se han fundado varias fábricas en la región y 

establecido más de 10 000 puestos de trabajo en los últimos años. Debido al éxito 

de su desarrollo, Freiburg ahora es reconocido como la "ciudad solar", 
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convirtiéndose en un referente global en la aplicación de equipos solares, 

generando así un turismo solar rentable, ya que es concurrida por expertos de la 

industria, estudiantes que toman cursos de formación y público en general que tiene 

cierto interés en la energía renovable. Este caso pasó de ser uno de los mayores 

problemas en cuanto a insostenibilidad del país, a convertirse en una gran fuente 

económica, es decir que supieron aprovechar el recurso natural (la luz solar) para 

generar empleo a través de la investigación, y un punto importante es que las 

nuevas industrias instaladas no contaminan ya que gracias a las tecnologías 

sostenibles éstas se abastecen de las plantas solares 

Figura 3 

 Barrio Vauban en Friburgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          

 

 

 

 

 

Fuente https://bit.ly/3e3WOjB   

https://bit.ly/3e3WOjB
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Tabla 2 

 Contexto social - Localización -Aspectos generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 

 Ideograma conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4 

 Relación de usos - Viviendas – Construcción y conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 

 Recursos hídricos – Recurso energético sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 

Sistema de movilidad – Valoración del medio natural. 

Fuente: Elaboración propia 
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De igual forma se considera la intervención en la metrópolis para la 

recuperación de ciertos espacios esenciales, a juicio de Delgado (2014), otro caso 

muy interesante es Vitoria-Gasteiz, conocida como la capital verde europea en el 

2012, tras más de tres décadas de políticas medioambientales y sociales en 

conjunto con el compromiso de la ciudadanía con su entorno y el desarrollo 

sostenible. Estas políticas fueron establecidas por el ayuntamiento de Gasteiz que 

seguirán implementando estrategias para este enfoque nuevo del sistema urbano 

que genera un cambio a nivel global ante los grandes problemas ambientales, 

económicos y sociales de la actualidad con la intención de avanzar, ya que no se 

puede seguir con las mismas lógicas del pasado. En relación con lo dicho 

anteriormente, el caso de Vitoria presenta un interés y un nivel de planificación 

estratégica mayor debido al impacto que ha tenido tanto a nivel social como nivel 

ambiental, desarrollando espacios públicos de calidad, al igual que equipamientos 

que integren a la naturaleza, generando un impacto positivo en el paisajismo urbano 

de la ciudad. 

Figura 4 

Vitoria Gasteiz. 

 

Fuente: https://bit.ly/3i1l5rZ  

https://bit.ly/3i1l5rZ
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Tabla 7 

 Reseña histórica - Ubicación - Población. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 

 Accesibilidad - Movilidad urbana. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 

 Áreas verdes - biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 

 Metabolismo urbano - Cohesión social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de este orden de ideas, dado que el hablar de la sostenibilidad en el 

urbanismo es muy extenso, estableceremos tres subcategorías que parten de la 

variable ya expuesta, para delimitar y ordenar mejor las ideas, teniendo como 

Subcategoría 1: Ciudades sostenibles, que es empleado últimamente en varias 

partes del mundo, dado que se ha incorporado a las agendas políticas y el 

desarrollo de las ciudades como solución a diversas problemáticas. De acuerdo con 

Simón (2016), diversas regiones y ciudades del mundo están comenzando a 

entender el desafío que implica el cambio climático y reconocen la importancia de 

trabajar rápidamente. Esto es válido tanto para ciudades como barrios pobres, sin 

embargo, existe un avance notable en comparación con la situación en décadas 

anteriores, cuando esta discusión era inaudita, dado que se creía que los problemas 

estaban demasiado alejados en el futuro en contraposición con la necesidad de 

cubrir las demandas inmediatas de recursos escasos. Casi en todas partes, las 

mentes de políticos, funcionarios y ciudadanos también han cambiado, debido a la 

existencia y gravedad de estos eventos, incluida la pérdida de muchas vidas y 

daños económicos y ambientales. 

En consecuencia, con lo anterior, estas ciudades sostenibles cumplen con 

tres requisitos fundamentales para poder considerarse como tal, para empezar, se 

desarrollará el Indicador 1: Accesibles, en la cual nos referimos a cómo este 

desarrollo aporta directamente al beneficio de la población a través de la tecnología 

brindándonos mayor conectividad y diversas oportunidades. De acuerdo con Simón 

(2016), la accesibilidad no solo se considera una herramienta útil para la 

planificación y las buenas prácticas, sino también un medio para procurar el 

bienestar social. Recientemente, nuevas innovaciones y tecnologías nos han dado 

acceso a actividades sociales, económicas y culturales sin limitarse a un traslado 

físico. Por ello, la accesibilidad está conectada a lugares oportunidades, personas 

y actividades mediante enlaces físicos o virtuales. Por ende, según lo dicho por el 

autor, la accesibilidad es una herramienta muy eficiente debido a que nos mantiene 

conectados eficientemente mediante la tecnología empleada actualmente en las 

ciudades ya sea en transporte, en el ambiente, etc. 
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Seguidamente el Indicador 2: Verdes nos habla acerca de los aportes que 

llega a generar y su aplicabilidad en los planes urbanos actuales. Además, el uso 

de la tierra como resultado del crecimiento urbano, el desarrollo económico y otras 

actividades humanas se encuentran entre las principales presiones sobre el medio 

ambiente en todo el mundo, específicamente en áreas de alta urbanización. Según 

afirmaciones de Hegazy, Seddik, & Ibrahim (2017), los cambios de tierra natural 

(abierta o agrícola) a tierra urbana es uno de los problemas ambientales centrales 

en los países en desarrollo. Se argumenta que el consumo de tierra tiene 

típicamente impactos negativos en el medio ambiente en diferentes aspectos. Estos 

impactos disminuyen la capacidad de la naturaleza para satisfacer las necesidades 

humanas y, en consecuencia, influyen en los ecosistemas de diversas formas. Por 

ende, para la expansión de las ciudades se debe contar con un plan de desarrollo 

y crecimiento urbano, que regule y planifique la urbe con un enfoque sostenible, 

integrando a la naturaleza en el entorno que propicien espacios de inclusión y 

brinden bienestar a los habitantes. 

 Seguidamente, en contraste con la expansión descontrolada del desarrollo 

urbano en todo el mundo que da como resultado ciudades desparramadas, los 

planificadores e investigadores han sostenido que las ciudades compactas son la 

forma urbana más sostenible. Sin embargo, Artmann, Kohler, Meinel, Gan, & Ioja 

(2019), en ciudades compactas, se ha demostrado que una baja proporción de 

espacios verdes compromete la oferta suficiente de servicios de ecosistema. El 

marco de ciudad verde compacta incluye dos aspectos, uno son las ciudades 

compactas inteligentes, esta considera la necesidad de limitar la expansión a través 

del crecimiento inteligente y dos, las ciudades verdes inteligentes, estas reflejan la 

preservación y el desarrollo de infraestructura verde urbana. Existe la necesidad de 

equilibrar estos dos aspectos para desarrollar un enfoque sistémico hacia ciudades 

verdes compactas e inteligentes. Por lo tanto, las ciudades verdes inteligentes y 

compactas se pueden caracterizar por su entorno, su multifuncionalidad sostenible 

(una correcta gestión en el entorno económico, social, ambiental), además de un 

gobierno inteligente para el desarrollo ecológico y empleo de los recursos de 

manera eficaz. 
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 De igual manera, un elemento en el desarrollo de las ciudades verdes es la 

población y como esta debe involucrarse para su sostenibilidad. Por ello, según 

Medvedeva, Kozenko & Komarova (2016), es importante establecer un sistema de 

mentalidad ecológica con el habitante urbano mediante la educación, crianza y 

actividades prácticas de las personas. La mentalidad ecológica de los habitantes 

urbanos es una noción de múltiples aspectos que determina el tipo de 

comportamiento humano similar a la naturaleza, que se rige por los principios de 

preservación del medio ambiente mediante la reducción del nivel de consumo y se 

da cuenta de la necesidad de preservar la biodiversidad. en la naturaleza viva. De 

lo citado podemos evidenciar que, debemos propiciar una mentalidad ecológica 

para la conservación de nuestro entorno y ecosistemas, en busca de una ciudad 

sostenible que mejore la salud, economía y su paisaje. A ello se puede acotar una 

"economía verde” ya que es la economía que aumenta el bienestar de las personas, 

proporciona justicia social, reduce significativamente la influencia negativa sobre el 

medio ambiente, además que forma una mentalidad ecológica con la población. 

Por último, se cuenta con el Indicador 3: Justas, refiriéndose a un desarrollo 

igualitario en oportunidades y equipamientos para una ciudad eficiente, tal como 

afirma Simon (2016), esto es uno de los objetivos clave dado que se busca la 

reducción de la injusticia en las ciudades tanto en la cultura como en el diseño, y la 

administración. Aunque este capítulo se centra en las ciudades, no implica que los 

gobiernos locales deban crear o controlar un desarrollo equitativo. Se trata más de 

un recordatorio de que los gobiernos locales hasta ahora no han tenido facultades 

ni recursos suficientes para implementar programas orientados a crear un mundo 

más justo. 

En relación a la Subcategoría 2: La planificación urbana. Para el 

desarrollo de ésta se consideran diversos enfoques que contribuyan de manera 

directa a la mejora del entorno urbano, afirmando que la planificación debe estar 

orientada a la incertidumbre en lugar de adaptar los enfoques de planificación 

convencionales. En palabras de Jabareen (2012), sugiere que el cambio climático 

y sus incertidumbres resultantes desafían los conceptos, procedimientos y alcance 

de los enfoques convencionales de planificación, creando la necesidad de repensar 
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y revisar los métodos de planificación actuales. Alternativamente, ello reconoce no 

sólo las dimensiones físicas de la planificación para prevenir peligros, sino que 

sugiere que la planificación tiene un papel más amplio que desempeñar y que está 

estrechamente asociado con las incertidumbres. Planificar significa, esencialmente, 

controlar la incertidumbre, ya sea tomando medidas ahora para asegurar el futuro 

o preparando las acciones que se tomarán en caso de que ocurra un evento. En

ese sentido, las ciudades requieren planificaciones que integren de manera 

ecológica, técnica, proyectando un escenario donde las personas desarrollen sus 

actividades de manera eficiente, dando forma a la ciudad y regulando que el actuar 

humano no afecte sobre otro ecosistema (entorno ambiental). 

Por otro lado, el objetivo primordial de la planificación urbana, desde el punto 

de vista de Pelorosso (2020), la planificación urbana busca optimizar la distribución 

y asignación de los usos de la tierra y las actividades humanas utilizando 

indicadores y estándares de desempeño de calidad cuantificables y basados en el 

lugar y un conjunto flexible de principios de normas que asumen que la idoneidad 

y sostenibilidad de las actividades de uso de la tierra (por ejemplo, comerciales o 

industriales ) depende de la intensidad de la actividad considerada y de las 

condiciones específicas y características físicas del área donde se debe realizar el 

cambio de uso del suelo y la actividad. En otras palabras, se da a entender, que no 

solo consiste en aprovechar mejor el suelo al momento de edificar, sino que también 

se podría tomar como método para restablecer o “curar” el entorno, generando 

zonas adecuadas al uso de la población, con un planeamiento eficaz. 

 De igual manera, la planificación debe contar con una correcta gestión y 

proyección a realizar ciudades justas que integren a las personas, mediante 

espacios, equipamientos y su organización. Brindando bienestar de vida a sus 

habitantes. Desde el enfoque de John, Keeler, Wiek y Lang (2015), las ciudades 

son centros de interacción social, comercio e innovación. Sin embargo, enfrentan 

desafíos de sostenibilidad como el declive económico, las injusticias sociales y la 

degradación ambiental. La planificación urbana es un instrumento fundamental para 

hacer frente a estos desafíos. La visión, el proceso de construcción de estados 

futuros deseables, puede proporcionar una dirección para la planificación y la toma 
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de decisiones orientadas a la sostenibilidad y se utiliza cada vez más en esta 

capacidad. Entonces según afirma el autor, se debe realizar planificaciones con un 

desarrollo sostenible, ello aportará a minimizar daños económicos, sociales y 

principalmente ambientales, además el empleo eficiente de los recursos. 

Organizando la ciudad hacia un planteamiento respetuoso con el entorno ecológico 

y accesible para todos. 

Figura 5 

Planificación urbana 

Fuente: https://bit.ly/2T3BnYQ 

Aquí consideramos tres indicadores que básicamente son los ámbitos que 

todos los organismos encargados deben dar mayor énfasis, puesto que 

contribuirían con el desarrollo de las ciudades. El Indicador 1: Medio Ambiente 

Urbano, se adapta y gestiona los recursos ecológicos según las exigencias de la 

ciudad sin un impacto ambiental. Teniendo en cuenta las palabras de Bresciani 

(2018), la planificación urbana y territorial mediante parámetros protege, mejora y 

rehabilita aquellos sistemas ecológicos que forman parte del entorno urbano. La 

demanda del ámbito ecológico se relaciona con el uso y consumo de recursos 

ambientales y naturales, a la protección y ocupación del suelo, el manejo de 

https://bit.ly/2T3BnYQ
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residuos y a un diseño urbanístico sostenible. En otras palabras, el medio ambiente 

urbano es la integración del entorno ambiental regulando el accionar humano y 

relacionándose con los componentes de orden biológico, físico y cultural 

desarrollando un sistema sostenible. 

 

Respecto al Indicador 2: Espacio urbano, se define como un espacio libre 

donde podemos socializar e identificar nuestra cultura e identidad ciudadana. Por 

otro lado, estos espacios ofrecen servicios a la población que ayudan al desarrollo 

de una ciudad, resiliente, sostenible, segura e inclusiva, desde la posición de 

Latham, & Layton (2019), toda gama de infraestructuras físicas e institucionales son 

cruciales para el desarrollo y mantenimiento de las conexiones sociales. Este es un 

argumento a favor de la infraestructura social. Es decir, un argumento a favor del 

papel que juegan lugares como bibliotecas, parques, instalaciones deportivas, 

escuelas y centros comunitarios para hacer una buena ciudad y reconocer la 

contribución fundamental que hacen a la vida social de las ciudades. Estos lugares 

importan ya que son sitios donde los extraños pueden encontrarse y mezclarse con 

otros con quienes comparten sus vecindarios y ciudades. Dicho de otro modo, más 

que simplemente satisfacer una necesidad instrumental, son sitios donde las 

ciudades se pueden experimentar como inclusivas y acogedoras, hechas para el 

disfrute de las personas donde se desarrolla una identidad, además de un sentido 

de pertenencia haciendo que los usuarios cuiden y valoren el espacio.  

 

De igual manera uno de los factores del incremento de la necesidad de los 

espacios es el continuo crecimiento y desarrollo de las ciudades, trayendo consigo 

una mayor concentración de usuarios a la ciudad y los consiguientes requisitos 

emergentes para mejorar la calidad del entorno urbano y revitalizar las ciudades, 

dando lugar a la necesidad de un desarrollo urbano sostenible.  Por ello, del mismo 

modo, Peng, Feng, & Timmermans (2019), el espacio público al aire libre juega un 

papel esencial en la configuración de la vida cotidiana urbana como un lugar para 

la interacción social y diversas actividades, como la cultura, el entretenimiento y el 

deporte, así como las actividades comerciales. Las ciudades fascinantes y 

vibrantes deben acomodar diversas actividades para la gente ofreciendo espacios 

públicos más deseables y atractivos, de modo que las personas puedan llevar a 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/gec3.12444
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0360132318307170?token=5B5834886D0C81116AF8B273496B32834AEEBDB66468FD60DCC070D6D01C9905B17AF3EF4E5484176DE1BAE52118932C&originRegion=us-east-1&originCreation=20211126000925
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cabo sus actividades con relativa comodidad y seguridad mientras interactúan, 

participan en espectáculos y ceremonias, o simplemente se juntan o esperan. Lo 

que el autor indica es que el espacio debe brindar bienestar a los usuarios como 

medida principal en su diseño, evaluando su calidad. Además, que sus actividades 

pueden variar dependiendo del entorno espacial o microclimas. 

 

Asimismo, el espacio público es un foco de actividades de la cual debe estar 

equipada de manera óptima y sin restricciones, siendo un espacio justo para todos. 

Por ello, tal como lo describe, Kostrzewska (2017), se deben hacer todos los 

esfuerzos posibles para integrar a todos los grupos, independientemente de su 

situación social y económica, edad, género, antecedentes culturales y capacidades 

físicas, y encontrarles un lugar en los espacios públicos urbanos. El deporte y la 

recreación, gracias a los valores que aportan, pueden ser una herramienta muy 

eficaz para la inclusión e integración social. El diseño de espacios públicos de 

activación física también debe constituir una expresión de estos valores. En otras 

palabras, los espacios públicos son importantes en la composición urbana, ya que 

estos permiten a las personas expresarse, recrearse y propiciar una buena salud 

mediante equipamientos que mejoren la calidad física de los usuarios. 

Por otro lado, los espacios públicos brindan mejora en la salud de las 

personas, debido a las áreas verdes y un diseño paisajista que realce la imagen del 

sector convirtiéndose en espacios confortables y reducen la contaminación 

ambiental. De acuerdo a Ramlee, Omar, Yunus, & Samadi (2015), en la sociedad 

democrática, los espacios públicos urbanos son para que las personas disfruten de 

la naturaleza y brinden un lugar de encuentro para un evento social que demuestre 

las características de un paisaje urbano y escenarios de escenarios de la vida real. 

Es mejorar la calidad del entorno urbano, promover los intercambios de personas, 

recordar la historia y la cultura urbanas, así como despertar el sentido de identidad 

y pertenencia de las personas a todos y juega un papel muy importante. Por lo 

tanto, según palabras del autor, los espacios públicos son una centralidad de 

actividades recreacionales y culturales que se identifican en la ciudad como puntos 

de encuentro. Estos deben estar ubicados democrática y estratégicamente para el 

acceso igualitario de las personas 
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Por último, tenemos el Indicador 3: Movilidad urbana, que es otro punto 

importante dentro de la planificación puesto que, se trata del desplazamiento en la 

ciudad. Desde la posición de Bresciani (2018), representa las necesidades de 

movilidad y transporte de las personas o bienes dentro de la ciudad y en los 

territorios de influencia. La planificación urbana tiene una influencia directa con los 

lugares que tendrán mayor interés y actividad urbana en la ciudad, determinando 

los estándares y niveles de calidad de los servicios de transporte público y el 

gestionar el tráfico. También aborda específicamente las demandas de calidad, y 

seguridad de las infraestructuras involucradas con la red de transporte públicas y 

privadas, motorizadas y no motorizadas. Entonces, toda gestión debe tomar en 

cuenta ello para que sea fructífera ya que así se podría regular la ciudad a largo 

plazo. 

  

De igual manera, es importante mencionar la Subcategoría 3: 

Sostenibilidad, podemos deducir que, en definitiva, el objetivo de la sostenibilidad 

es el balance entre el ser humano y el entorno ambiental con la finalidad de 

desarrollar una metrópolis sostenible que favorezca a las generaciones futuras 

Según afirma Calvo (2007), el nuevo modelo de sostenibilidad atraviesa todos los 

aspectos de la planificación, así como también la gestión de los sistemas 

económicos y sociales. Ya que si transgredimos los límites de la explotación de la 

tierra sobre los recursos naturales y bondades que nos brinda podría perjudicarnos 

en un futuro cercano, porque es de saber que la transgresión traerá como resultado 

cambios y desequilibrios naturales de los que nuestra sociedad y economía son 

dependientes. Por ende, según lo citado por el autor se da a entender que 

actualmente la inclusión de la sostenibilidad es la solución más viable para las 

ciudades debido al continuo crecimiento que arrasa con el medio ambiente sin 

prever al futuro. 

 

Igualmente se debe considerar  una moderada actividad  de la extracción de 

los recursos, de acuerdo con Leal (2010), para alcanzar un desarrollo sostenible 

debe existir un balance entre la empleabilidad de los recursos ambientales por el 

hombre y la capacidad sustentable del medio ecológico, esta debe ser proporcional 

y para ello debe existir un consumo limitado de estos recursos naturales, regulando 
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la velocidad de explotación y monitoreando la velocidad de regeneración del bien 

ambiental, la cantidad de emisiones debe corresponder a la capacidad de 

adaptabilidad medioambiental y la explotación de recursos naturales con las tasas 

de extracción de sustitutos renovables. Lo que nos da entender el autor es la 

realidad y cómo debe limitarse la utilización de estos recursos para un desarrollo 

sostenible pues debido a la degradación por mano del hombre y al consumismo 

que generan las ciudades a causa del constante crecimiento, hoy en día es una 

obligación aplicar este término en la construcción. 

 

Figura 6 

 Mandamientos sostenibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://bit.ly/35PApCb  

 

La sostenibilidad se divide en tres aspectos o vertientes, estas deben estar 

en equilibrio para que la aplicación de estos criterios pueda considerarse exitosa, 

siendo el Indicador 1: Aspecto medioambiental, este tal vez llega a ser el aspecto 

más elemental y obvio de los tres, ya que rápidamente lo podemos relacionar con 

los objetivos principales de la sostenibilidad, que procuran crear espacios que no 

corrompan la vida silvestre y de los mismos residentes. Como dice Pereiro (2012), 

la sostenibilidad ambiental reduce los cambios ambientales que generan las nuevas 

urbanizaciones, reduciendo el uso de energía y recursos, maximizando el tiempo 

https://bit.ly/35PApCb
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de vida de los materiales, aumentando la biodiversidad y protección de los 

ecosistemas. De lo citado podemos evidenciar que las ciudades con un entorno 

medioambiental tienen mayor factibilidad para el futuro debido a la sustentabilidad, 

reduciendo el consumo de recursos y el índice de contaminación. 

 

Debido al calentamiento global y otros factores, según Ornés (2014), 

actualmente se exige un ecosistema balanceado y sostenible, un entorno agradable 

para el usuario y el medio ambiente sin contaminación y minimizando el impacto 

ambiental, la correcta empleabilidad de los recursos naturales, para una mejor 

conservación de nuestra diversidad natural. Protección y prevención de los factores 

que ocasionan el cambio climático. De acuerdo a lo dicho por el autor, no podemos 

atentar contra la naturaleza y este aspecto se enfoca en el cuidado de las especies, 

el ambiente y la integración del humano con su entorno para así alcanzar un 

equilibrio junto con los otros aspectos. 

 

 Seguidamente se desarrolla el Indicador 2: Aspecto social, en la situación 

de un proyecto urbanístico con aspecto social tiene como objetivo buscar el 

bienestar de la o los habitantes, promoviendo espacios que promuevan la 

participación de las personas y mejoren su calidad de vida. Desde el punto de vista 

de Pereiro (2012), en el aspecto social respecto al urbanismo sostenible, implica el 

desarrollo adecuado de los equipamientos que conforman nuestra ciudad a través 

de una diversificación de usos como espacios públicos, actividades con 

participación ciudadana, diferentes tipologías de viviendas entre otras, con la 

finalidad de responder a la demanda social de manera eficiente, evitando de esta 

manera la creación de ghettos en la urbe. En otras palabras, se da a entender que 

debemos recuperar aquellos espacios o equipamientos que aportan a la sociedad 

que demandan los mismos ciudadanos proyectando una mejor empleabilidad del 

suelo, proponiendo edificios o espacios con diversos usos así mejorando la vida de 

las personas. 

 

Por otro lado, se considera igualmente importante la gestión de los servicios, 

según Ornés (2014), esto implica que el servicio social debe contar con un servicio 

y acceso igualitario a las necesidades básicas como alimentos, agua, ropa, 
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vivienda, atención médica, incluida la planificación familiar, los servicios de 

saneamiento y la educación. Igualdad de acceso de mujeres y niñas a 

oportunidades políticas, económicas y sociales, al desarrollo físico y deportivo 

hasta contar con seguridad ya sea el lugar o circunstancias que habite. Por lo citado 

anteriormente debemos considerar prioritario que las personas cuenten con los 

recursos y equipamientos necesarios que respondan a las necesidades sociales de 

manera equitativa para todos  

 

Por último, se desarrolla el Indicador 3: Aspecto económico, ya que, así 

como la sostenibilidad asegura la protección de la biodiversidad y bienestar de la 

generación actual y futura, también promueve el crecimiento de la economía y 

analiza la viabilidad y la eficacia del desarrollo urbano proyectándose para no 

desperdiciar recursos durante el proceso de los proyectos. Teniendo en cuenta 

Pereiro (2012), nos afirma que la sostenibilidad económica debe depender no solo 

de lo viable o eficiente del proyecto, sino también del diseño urbano empleando 

criterios para que se constituya como un sector de oportunidades que atraigan 

empresas brindado nuevas oportunidades y servicios laborales a sus residentes. 

Por ende, se puede aprovechar los recursos para abrir paso a nuevos proyectos 

que originen empleos, que a su vez no perjudiquen el ecosistema ni el nivel de vida 

de las personas del sector, sino que sea fuente de ingresos, convirtiéndose en 

ciudades autosustentables. 

 

Del mismo modo, se debe realizar la correcta implementación de 

equipamientos necesarios, la cual contribuyen al desarrollo económico de la ciudad. 

Según Ornés (2014), este aspecto se trata del incremento del ingreso brindando 

una buena calidad y acceso a los bienes y servicios equitativos para la población. 

Un rango más amplio de alternativas u opiniones de bienes y servicios. En otras 

palabras, la sostenibilidad también contribuye al desarrollo económico de un país, 

generando una mejor producción de sus riquezas naturales que brindan trabajo a 

sus ciudadanos. Entonces, para que un lugar sea vivible, equitativo y viable, es 

necesario el balance de los 3 aspectos mencionados. 
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Figura 7 

Aspectos del desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://bit.ly/3gW9jQ4  

 

Por otra parte, para desarrollar el objetivo de la investigación se indaga sobre 

la Categoría 2: Imagen urbana en la cual se determinará su definición, criterios y 

elementos que la componen investigados y catalogados bajo tres categorías, 

seleccionando ciertos puntos importantes para la elaboración del informe. 

 

Por ello, nos planteamos la siguiente pregunta, ¿Qué es imagen urbana? 

Al hablar de la imagen urbana se quiere referir a las configuraciones que confirman 

el entorno visual que tiene el habitante de la metrópolis, tales como los elementos 

construidos y naturales, dimensiones de lotes, sistemas de construcción, materiales 

empleados hasta la cantidad de habitantes. Dicho con palabras de Ávila (2005), la 

forma de la ciudad es el resultado de un cambio y transformación continuos, 

producto de las necesidades sociales y de las complejas organizaciones que la 

integran. Una determinada ciudad refleja las características de la comunidad en la 

que vive.  En otras palabras, la imagen de la ciudad es como un organismo 

cambiante, esta varía según el desarrollo, necesidades o características que 

requiera la ciudad y la misma población. 

 

 

https://bit.ly/3gW9jQ4
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Otro punto importante en la definición de la imagen urbana, es el orientar y 

definir qué tipo de proyección se quiere dar de una ciudad. Según afirmaciones de 

Roggema (2017), se debe utilizar el paisaje como base del urbanismo. Los sistemas 

de paisaje, como el sistema de agua, la ecología y el suelo, crean las condiciones 

para la ocupación urbana. Los valores en el paisaje determinarán entonces el tipo 

de desarrollo urbano. Esto es contrario a la situación actual donde el desarrollo 

urbano dicta el paisaje, por ejemplo, derroca los valores paisajísticos existentes 

para crear áreas residenciales ordinarias. Incluso en las ciudades existentes, el 

paisaje subyacente se puede iluminar y sacar a la superficie para darle a la ciudad 

cualidades ecológicas adicionales. Según lo anteriormente dicho, un desarrollo 

urbano debe ser planificado y orientado al mejorar la imagen de la ciudad donde 

habitamos ya sea implementando tecnologías o técnicas a favor de la ciudad y los 

ciudadanos. 

Asimismo, también para poder evaluar la calidad y organización de la ciudad 

es necesario tener en consideración ciertos puntos. Respecto a ello, desde la 

perspectiva de Zheng, Shen y Wang (2014), nos dicen que, en concreto, la imagen 

urbana, la cultura, los equipamientos públicos y otros elementos deben estudiarse 

con sus términos, su función y con relación entre sí, y con la renovación urbana 

sostenible. En efecto, dichos elementos se complementan, por lo que se debe llevar 

a cabo intervenciones que permitan una visión integral. 

Por otro lado, la imagen urbana tiene la responsabilidad de unir el entorno 

construido en un carácter unificado. Empleando las palabras de Aulakh & Sahni 

(2019), varios factores juegan su papel respectivo para verificar la calidad de la 

imagen urbana. En ausencia de leyes relativas al control de calidad de las escenas 

urbanas, la imagen está destinada a ser incontrolada y extraña. El papel 

sociopolítico debe abordarse y clasificarse con soluciones adecuadas en detalle, 

de modo que la imagen urbana pueda mejorarse en cierta medida. Entonces, es 

importante entender que, esto también se convierte en responsabilidad moral de 

los ciudadanos para controlar y cuidar la imagen urbana de un determinado sector. 

Del mismo modo, la imagen urbana es legible, real y tangible, esta contiene 

muchos elementos, definidos tales como sendas, bordes, distritos, nodos y puntos 
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de referencia que integrados de manera correcta realzan el entorno. Por ello, según 

afirma Rehan (2014), una imagen urbana es un atributo (o un conjunto de atributos) 

combinado con características especiales que definen el alcance de un entorno 

urbano particular. En ello se puede diferenciar distintas formas, los colores, el 

horizonte y contenido cultural. En otras palabras, la imagen urbana es el conjunto 

de varios componentes que de acuerdo a cómo estén empleados o intervenidos 

van a ir caracterizando una ciudad. 

Asimismo, también es necesario poder mencionar, la ciudad como refugio 

de identidades, ya que las personas al estar dentro de un entorno urbano según 

los elementos tanto naturales como artificiales pueden lograr una imagen agradable 

con la cual puedan sentir alguna relación, de acuerdo a cómo lo interpreta. La 

ciudad es un conjunto de tradiciones e identidades diversas debido a una población 

mixta que conforma y une a la sociedad. Como expresa Córdova (2005), el proceso 

de formación de identidad de un individuo o grupos sociales reflejan las prioridades 

regionales y locales, específicamente en las áreas urbanas. En ese sentido, dada 

la envergadura que tienen las grandes ciudades en la actualidad, denominándose 

identidades urbanas como espacios de concentración de vida cultural, político, 

económico y social de los ciudadanos. Cosas tanto conceptuales (sobre la 

identidad) como físicas (dependiendo de los factores espaciales) la cual mediante 

la construcción de valores compartidos de la sociedad se concretan ciertas 

características físicas de la ciudad y viceversa, en otras palabras, la estabilidad de 

la forma urbana repercute en la formación de la identidad. El hombre no solo 

conforma y habita la ciudad, sino que participa en la representación de la misma, 

desde la relación de sus espacios y de su vida cotidiana. Para la generación del 

sentido de pertenencia y origen local se realiza la lectura urbana. Por ende, la 

ciudad es un medio diverso de identidades tanto por cultura, sociedad o 

características físicas que el ciudadano aporta e influye en el desarrollo de la urbe. 

 

De igual manera, las ciudades cuentan con distintas historias únicas, 

construidas por sus ciudadanos, estas se impregnan en su entorno definiendo 

logrando una identidad. Por ello, según afirmaciones de Mansour (2015), en la 

literatura de planificación urbana contemporánea, se está prestando una gran 
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preocupación al concepto de “identidad urbana” después de la pérdida de 

personajes, esencia, alma, individualidad y distinción de muchas ciudades, 

especialmente aquellas con un significado histórico, cultural y patrimonial. Mientras 

la ciudad sea un espacio para vivir, está en un intento permanente de hacer frente 

y adaptarse para atender las necesidades y el desarrollo humanos. Eso impone 

múltiples identidades temporales en la ciudad, que en muchos casos, llevaron a la 

distorsión o pérdida de su identidad inclusiva original que supuestamente debía 

sentirse y percibirse para que podamos sentir la línea de tiempo que nos lleva al 

interior del muro de Es hora de recordarnos cómo se formó la ciudad como 

resultado de la acumulación de eventos. Por ende, según lo citado, la identidad se 

construye por el pasar del tiempo impregnándose en la ciudad y en sus elementos 

(Edificaciones, Calles, Plazas, etc.) que generan rasgos distintivos frente a otras, 

facilitando su reconocimiento. 

 

Por otra parte, si bien la identidad es efecto de la cultura de sus ciudadanos, 

incide en el proceso de ciudadanía y puede provocar la formulación de criterios 

relacionados con la participación y juicio de observadores y vecinos. A juicio de 

Zohreh (2013), la ciudad también gana carácter y se independiza. La identidad en 

la ciudad, a través de la creación y asociación con “memorias públicas” de los 

ciudadanos, genera el sentido de interés y dependencia que lleva a los habitantes 

de la ciudad a la ciudadanía, que es un nivel más activo de ser habitantes justos. 

La identidad urbana es un reflejo de todas las tradiciones, la cultura y las 

aspiraciones de la población local agrupadas. Refleja sus necesidades, éxitos, 

fracasos y futuro. Constreñida, la ciudad se entiende e interpreta a través de lo 

técnico en lugar de lo sensorial, pero es lo sensorial a partir de lo cual las personas 

construyen sus sentimientos y emociones. Los requisitos sensuales pueden 

coincidir o entrar en conflicto con otras demandas, pero no pueden separarse de 

ellas al diseñar o juzgar los espacios urbanos. El entorno físico estático, las 

actividades y el significado constituyeron tres elementos básicos de los lugares de 

identidad urbana. Por lo tanto, dado que la identidad de lugar es una subestructura 

de la autoidentidad de la persona que consiste en percepciones que han sido 

concebidas de acuerdo al entorno en donde habita el individuo, estas percepciones 
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representan valores, concepciones del comportamiento, recuerdos, experiencias, 

significados e ideas. 

Ahora bien, así como una ciudad puede presentar una imagen armoniosa 

que incluso nos pueda hacer sentir identificados, también es válido hablar sobre la 

imagen cambiante, puesto que, ésta se puede trabajar para mejorar o por diversos 

factores se puede deteriorar, entonces se tiene que comprender que la imagen es 

cambiante por diversas circunstancias, ya sea por distintos puntos de vista o por la 

rapidez de su desarrollo, generando una figura ya sea fragmentada, inconclusa o 

incoherente. En palabras de Lynch (2008), la imagen no se constituye a partir de 

una forma exacta, pequeña o reducida de la realidad abstraída. De manera 

deliberadamente simplificada se realiza disminuyendo, eliminando y afirmando 

aquellos elementos a la realidad, vinculando, fusionándose o distorsionando la 

estructuración de aquellas partes. De manera basta sería correcto denominarlo 

ilógica y aunque se deforme, existe un elemento de una variabilidad topológica 

respecto a la realidad. Como ejemplo se proyecta el plano sobre una superficie de 

caucho, este cuenta con una flexibilidad sin límites alargando o acortando y 

torciendo las direcciones y distancias variando la forma inicial de acuerdo a la 

relación con la proyección a escala que al iniciar no se reconocía. Pero tenía una 

secuencia acertada con un trazado reorganizado. Por ello esta continuidad es 

necesaria para que la imagen urbana contenga un valor. En otras palabras, la 

imagen urbana es proyectada de diferentes maneras y varían en formas y 

dimensiones, esto sin perder elementos de la realidad que le otorgan un significado 

a la ciudad. 

Del mismo modo, las ciudades deben contar con un desarrollo planificado 

estratégicamente, que organice y resulte en un entorno legible y agradable con el 

entorno. A juicio de Eizenberg, & Cohen (2014), en los últimos años, una amplia 

gama de pueblos y ciudades han realizado grandes esfuerzos para diseñar 

estrategias urbanas impulsadas por la cultura. Estas estrategias a menudo se han 

explicado en el contexto de la neoliberalización económica que obligó a las 

administraciones municipales a reinventar lo local para estimular el desarrollo 

urbano atrayendo nuevos residentes, turistas e inversores por igual. En otras 
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palabras, la ciudad es como un organismo vivo que va cambiando con el tiempo. 

Variando según los requerimientos actuales, desarrollando equipamientos y 

espacios que brinden bienestar a la población, ya sea mediante mayores espacios 

para la integración, zonas paisajísticas, tratamiento del entorno, resultando en la 

mejora de la imagen urbana 

Dentro de este orden de ideas, las ciudades crecen y se transforman a través 

del tiempo, por ello debemos contar con planes que organicen su desarrollo. Tal 

como afirma Schneider et al. (2015), hemos entrado en la era urbana: las ciudades 

ahora forman la base de la experiencia humana para la mayoría de la población de 

la Tierra. Las ciudades de hoy deben satisfacer las necesidades de poblaciones en 

crecimiento y economías en expansión, mientras que al mismo tiempo minimizan 

sus impactos ambientales. La expansión de la tierra construida es a menudo el 

impacto ambiental más directo asociado con el crecimiento urbano, con 

implicaciones de gran alcance para el clima, la hidrología y los ciclos 

biogeoquímicos que se extienden más allá de los límites municipales. Por ende, 

según lo dicho por el autor. El crecimiento de las ciudades debe contar con una 

visión planificada y una correcta gestión del recurso del suelo, con un enfoque 

ambiental que regule su expansión logrando una ciudad organizada y justa para 

todos sus ciudadanos. 

Figura 8 

Cambio de la imagen urbana de Nueva York. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://bit.ly/3jdCDmH  

 

 

 

 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/10/3/034002/pdf
https://bit.ly/3jdCDmH
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Figura 9 

Cambio de la imagen urbana de Tokio. 

Fuente: https://bit.ly/3xSBoNU  

 

Dentro de este contexto, la forma urbana influye en la construcción de cómo 

se ven las ciudades, dado que, al hablar de la forma urbana, se refiere a la relación 

urbana de lo espacial, social y económico que existe desde el interior del espacio 

urbanístico la cual conforman a la ciudad. Teniendo en cuenta a Lynch (2008) 

determina que, la forma debe relacionarse con el usuario cumpliendo sus 

percepciones y objetivos siendo flexible y sin trabas. Debido a ello la ciudad puede 

expresarse a partir de funciones fundamentales como por sus usos de suelo, 

circulaciones que forman la ciudad y puntos claves. Igualmente, si se organiza 

visiblemente el entorno ambiental identificando claramente dentro de la ciudad, el 

ciudadano puede interpretarlo brindándole su propio significado y conexión. De esta 

manera la forma urbana será un lugar notable, verdadero y único con una identidad 

propia. Dicho con otras palabras, la forma urbana está formada por los ciudadanos 

relacionándose según sus puntos de vista, necesidades y funciones. Aportando 

cultura e identidad a la ciudad. 

 

 

https://bit.ly/3xSBoNU
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 De esta manera, se desarrollará la subcategoría 1: Elementos, puesto 

que, la forma urbana está conformada por elementos importantes que estructuran, 

ordenan y se identifican claramente dentro de la ciudad. Según Lynch (2008) afirma 

que, la forma cómo proyectar el paisaje de la ciudad es a través de formas físicas, 

están clasificadas por 5 elementos como, nodos, barrios, mojones, sendas y 

bordes. Estos elementos suelen ser resultado de una aplicación general ya que 

reaparecen en diferentes tipos de imagen ambiental.  En otras palabras, la imagen 

de la ciudad está conformada por cinco elementos que estructuran las tramas 

dentro de la metrópolis. 

 

Figura 10 

Elementos de la imagen urbana 

Fuente: https://bit.ly/3dbRjiE  

 

Dentro de este marco, se describirán 3 de los elementos más resaltantes de 

la imagen urbana, como el Indicador 1: Bordes, estos delimitan el tránsito de la 

ciudad y se perciben mayormente como una barrera al límite o dentro de la ciudad. 

Como afirma Lynch (2008), los bordes son componentes lineales que los 

observadores no utilizan o se consideran como sendas. Estos bordes son límites 

entre dos fases, una separación lineal de lo continuo, tales como, cruces de 

ferrocarril, playas, muros y bordes en desarrollo. Estos conforman referencias 

laterales, más no ejes. Los bordes están conformados por vallas, estas pueden ser 

transitables como intransitables que delimitan una región de la otra o más bien 

pueden estar conformadas por líneas que se interrelacionan y las unen. Tales 

https://bit.ly/3dbRjiE
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elementos divisorios probablemente no son tan sobresalientes como las sendas, 

sirve como elemento organizador importante, en casos como mantener juntas 

aquellas zonas como el contorno de la ciudad ya sea por el mar o por un muro. Por 

ende, según lo dicho por el autor, los bordes señalan un límite, estos llegan a ser 

de manera lineal, llegando a ser conformados por vallas que pueden o no permitir 

un acceso sirviendo generalmente como un elemento organizador. 

 

 Asimismo, existen distintos tipos de bordes urbanos, estos delimitan 

sectores, marcando un límite entre distintos elementos, además de aportar a la 

estética del entorno. Por ello, según afirma Camiz (2014), un borde urbano no es 

solo una operación de diseño de transporte, sino más bien un proyecto urbano 

integrado, quizás el más significativo porque modifica la imagen percibida de la 

ciudad y por lo tanto, su propia identidad. Según lo anteriormente dicho, este 

elemento aporta a la imagen urbana ya que delimita el límite de la ciudad, siendo 

la primera impresión, por ello es importante trabajarlas para integrar los espacios 

de la ciudad y evitar su abandono que conlleva a la degradación e inseguridad del 

entorno urbano. 

 

Dentro del mismo contexto el sentido de trabajar los bordes va desde lograr 

una ciudad integral, con espacios reconocibles y legibles. Como expresa Sharifi 

(2019), modificar los bordes (a través de medidas de mejora del paisaje urbano 

como activos fachadas y aceras, calles arboladas, calmar el tráfico en las calles, 

uso mixto, asignando niveles apropiados de densidad, etc.) pueden convertir las 

calles en límites activos que facilitan la permeabilidad y la transversal conectividad 

en toda la ciudad. Además, junto con la conectividad medidas discutidas 

anteriormente, los bordes modificados pueden facilitar un tejido urbano semi 

enrejado que mejora la integración entre diferentes componentes de la forma 

urbana. En ese sentido, los bordes tendrían una identidad, logrando ser un espacio 

con significado y para el desarrollo de actividades recreativas, siendo un lugar de 

cohesión social, con valor ambiental y cultural. 
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El siguiente elemento es el Indicador 2: Sendas, que son denominadas 

como guías, caminos o recorridos delimitados por los ciudadanos o la misma forma 

geográfica. Empleando las palabras de Lynch (2008), las sendas son recorridos 

que el usuario o el observador recorre ocasionalmente o cotidianamente. Estas 

están representadas por senderos, líneas de tránsito, calles, vías férreas o canales. 

Para muchos, las sendas son elemento importante y organizadores dentro de la 

imagen urbana. A medida que la gente pasa por las ciudades observa estos 

caminos que enlazan y organizan el entorno ambiental y urbano. De lo citado 

podemos intuir que las sendas son un elemento conformado por calles o vías de 

tránsito y ayudan a la organización y distribución de la imagen urbana. 

 

Del mismo modo, las sendas es el recorrido que sigue el peatón dentro o 

fuera de la trama urbana hacia un punto específico en la ciudad, estas pueden 

diferenciarse por sus actividades y acompañarse de áreas paisajísticas. Según 

afirma Filomena, Verstegen & Manley (2019), los caminos son las principales líneas 

de movimiento de la ciudad; ellos guían a la gente brindándoles orientación de 

apoyo. En contextos de baja legibilidad, cuando un camino no se caracteriza por 

actividades vívidas o propiedades peculiares, entra en juego la continuidad 

perceptiva: las personas confían en esta cualidad funcional para viajar 

sucesivamente por la ciudad. El concepto de continuidad recuerda la idea de que 

las personas tienden a elegir rutas que minimicen el cambio angular en lugar de la 

distancia. En otras palabras, los caminos o sendas son las vías que otorgan 

movilidad en la ciudad orientando a los usuarios hacia un espacio en específico, 

estas deben ser continuas, activas y legibles. 

 

Dentro del mismo orden de ideas, las sendas permiten orientar y organizar 

el tránsito ya sea por sus dimensiones o los elementos que acompañan el recorrido 

de la vía. De acuerdo con Dovey & Pafka (2016), un camino importante puede llegar 

a un distrito o una ventaja a un distrito. Algunos elementos se convierten en otros a 

través de los efectos de la escala, como cuando un camino a escala metropolitana 

(vía libre) se convierte en un borde a escala de barrio. No hay un sentido objetivo 

en el que se trate de un conjunto completo de elementos. Entonces, en el recorrido 

vial, las sendas son elementos que según sus dimensiones pueden demostrar 
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jerarquías frente a otras, siendo un elemento conector entre distintos espacios 

relevantes dentro de la ciudad como lugares paisajísticos o entornos comerciales. 

 

 El tercer elemento, es el indicador 3: Nodos, este permite al ciudadano 

identificar puntos estratégicos, importantes o de mayor afluencia dentro de la 

metrópolis. Desde la posición de Lynch (2008), los nodos son aquellos puntos 

claves de la ciudad a los que pueden ingresar los observadores, centrándose en 

donde comenzó la ciudad o hacia dónde se dirigirá. Estas pueden ser puntos de 

afluencia, lugares donde no existe una convergencia en el transporte, un cruce 

peatonal, sendas, puntos de transición de un sitio a otro o más bien nodos de 

concentración importantes dentro de la urbe que se condensa debido al uso público, 

como una plaza de un parque o una esquina de la ciudad. De igual manera estos 

nodos se conforman como un punto de concentración y epítome de algún barrio, 

en la cual los usuarios acuden y se toman como espacios simbólicos. Estos se 

denominan núcleos. En definición según palabras del autor, los nodos son puntos 

articuladores o claves dentro de la ciudad, son hitos que demarcan lugares de 

mayor relevancia o interés. Estos pueden ser lugares públicos como plazas o 

equipamientos, como espacios históricos. 

 

Por otra parte, los nodos llegan a ser puntos estratégicos dentro de la ciudad, 

estas pueden ser plazas, parques o esquinas, además de ser puntos con 

significado e identificados por nombres dentro del entorno popular. Por ello, desde 

el punto de vista de Zakaria, Ismail, Hassan & Al-Ashwal (2018), los nodos pueden 

reconocerse por sus funciones para la gente cuando la gente encuentra el espacio 

memorable independientemente de la forma o forma física. Por lo tanto, un enfoque 

pragmático debe adaptarse a estos nodos para darles su propia identidad mediante 

aplicando pinturas, esculturas, paredes, suelos, otras funciones o incluso intensidad 

de uso. Dicho con otras palabras, los nodos son puntos de convergencia entre dos 

o más sendas, estas pueden ser zonas de mayor flujo, ya sea peatonal o vehicular, 

las cuales tienen un mayor acercamiento social, ya sea por el desarrollo de 

actividades en este espacio o su significado en la ciudad. 
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Dentro del mismo contexto, los nodos son espacios en la cual se encamina 

el usuario ya que se define como puntos de interés o estratégicos dentro de la 

ciudad. Por ello, de acuerdo a Tatiyanantakul (2017), el nodo es un centro donde 

se realizan actividades, estas pueden variar todo el tiempo dependiendo de la 

actividad y su duración. Siendo un punto de reunión para las personas en el entorno 

urbano. De ello se infiere que, los nodos pueden ser mayor o menos relevantes, 

esto puede definirse por sus actividades o sus dimensiones. Estos puntos ayudan 

en la organización y orientación de las personas, identificándose como puntos de 

encuentro.  

 

Asimismo, los nodos son puntos de interés que varían según sus 

dimensiones y actividades. Según Agryzkov et al. (2016), los nodos generalmente 

representaban las intersecciones de las calles, pero también asignamos nodos a 

algunos puntos de interés en calles largas. La red de calles urbanas permite 

representar la topología de un tejido urbano, así como organizar los datos 

geolocalizados. Posteriormente, desarrollamos un análisis de la red. Aunque la 

representación topológica geométrica de las redes de calles urbanas a menudo se 

realiza como un gráfico primario donde los nodos son intersecciones de calles, el 

enfoque a representar es bastante diferente, ya que los espacios públicos muy 

visitados -plazas- se toman como nodos de gráfico. En ese sentido, según el autor, 

nos nodos al ser puntos de convergencia entre sendas, se puede dar que estos 

núcleos pueden estar en pleno recorrido vial conformado por plazas o parques, esto 

aportaría a el recorrido paisajístico de la senda, planteando puntos de integración 

social más cercana a los ciudadanos, al igual que espacios de recreación que 

mejoran la visual del sector. 

 

Otro punto importante para comprender en qué consiste la imagen urbana 

es la Subcategoría 2: Los principios físicos-espaciales, debemos tener presente 

que teniendo en cuenta esto, contribuiría en el desarrollo y diseño del marco visual 

de toda ciudad. Desde el enfoque de Bazant (2013), la imagen de una ciudad tiene 

una variedad de elementos físicos y espaciales que deben estructurarse en 

conjunto para transmitir legibilidad, armonía y significado al observador. La imagen 

no nace a partir de un solo concepto, sino que es el resultado de diferentes 
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elementos u objetos brindando importancia dentro del entorno urbano y ante la 

sociedad.  En efecto, existe una serie de componentes que en conjunto influyen en 

la percepción de las personas, y para que dicha percepción sea positiva es 

necesario tener en cuenta ciertos principios que favorecen el diseño de la imagen 

urbana. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, como primer principio se 

tiene al Indicador 1: Forma y espacio, esto permite una organización en el interior 

de la ciudad. Asimismo, desde el punto de vista de Bazant (2013), se debe 

considerar el diseño de un edificio y sistema de circulación para determinar el 

volumen o cantidad del espacio que se adapten a las necesidades actuales. Este 

volumen en el espacio debe inspirarse en las características y la forma 

arquitectónica. De esta forma, se puede construir riqueza y diversidad en la 

metrópolis, proporcionando un equilibrio entre las características, formas y espacios 

arquitectónicos que sirve como aporte.  Entonces, una ciudad bien constituida tiene 

edificaciones que se relacionan con el tejido urbano, es decir, que aquí se ve la 

relación de los equipamientos, los espacios verdes y la trama que son parte de la 

ciudad. 

 

Debemos resaltar que, la forma no hace referencia al diseño que van a tener 

los edificios sino va más allá de eso. Desde el enfoque de Silva, L., Oliveira, & Silva, 

J. (2014), la forma urbana se puede definir como el patrón espacial de actividades 

en un momento determinado. La concepción de tipologías urbanas se refiere a la 

disposición, apariencia y función del edificio y especialmente al concepto y uso de 

la urbanización espacial. Dicho con otras palabras, una urbe se conforma por 

edificios y su distribución espacial, aquí también influyen las actividades productivas 

de la población, esto quiere decir que, la funcionalidad juega un papel importante 

para la composición del entorno urbano. 

 

Dentro de la planificación urbana, el proyectar ciudades teniendo en cuenta 

la relación de la forma y el espacio, traerá ciertas ventajas en cuanto al aspecto 

medio ambiental. En relación a ello, según Yang, Shi, B., Shi, Y., Marvin, Zheng y 

Xia. (2020), manifiestan que, aunque la forma espacial urbana no puede eliminar 
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por completo el problema de la contaminación del aire en la ciudad o región, la 

forma espacial puede afectar la dispersión de contaminantes del aire urbano a 

través de sus efectos sobre el entorno eólico. Las formas espaciales con un diseño 

adecuado, una densidad moderada y una altura adecuada pueden, en cierta 

medida, promover la dispersión de los contaminantes del aire en la ciudad y crear 

un entorno urbano más saludable. Respecto a lo dicho por los autores, el diseño 

influye en la disminución de la contaminación del espacio urbano, la estructura y 

escalas podrían contribuir a obtener una ciudad donde se respire un aire más puro. 

 

De acuerdo con la forma esta se adapta al entorno donde se va a emplazar, 

organizando el espacio y siendo legible para la comprensión de los usuarios. Como 

afirma Kropf (2009), los enfoques de la morfología urbana hacen uso de 

representaciones gráficas bidimensionales de la forma urbana, por lo general 

utilizando las convenciones de la proyección ortográfica en planta. Si los diferentes 

aspectos de la forma urbana y las diferentes características de la forma física se 

ven como colores diferentes, cada uno con su propio patrón aplicado a una placa, 

son las marcas de registro aplicadas a cada placa las que permiten coordinar la 

impresión de todas las placas y generar una imagen coherente. En otras palabras, 

la forma y el espacio debe mostrarse de una misma escala, organizando y 

definiendo una imagen beneficiosa y constante en la ciudad mediante sus 

elementos que estructuran su forma física de manera volumétrica, logrando una 

visual que da notoriedad en el entorno urbano. 

 

Como segundo principio está el Indicador 2: Silueta urbana, esta puede 

contribuir a que una ciudad o sector tenga identidad, de acuerdo a la visual de la 

forma de sus edificaciones. Empleando las palabras de Bazant (2013), la silueta o 

el perfil urbano es considerado como un elemento primordial al elaborar un diseño 

urbano, este debe ser reconocido como un elemento determinado dentro de la 

proyección, identidad y del cómo proyectamos nuestra ciudad. Por ejemplo, desde 

la manera en cómo revestimos nuestras viviendas o equipamientos siguiendo 

ciertos patrones o ritmos, o al contar con algún elemento que corone aquel diseño, 

creando un símbolo, una identidad con el espacio y el entorno integrándose en un 
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todo. En otras palabras, la silueta es la forma de cómo construimos y desarrollamos 

nuestras ciudades, ya sea integrando formas o estructuras que nos identifiquen y 

otorgan una identidad a la ciudad. 

De igual manera, la forma en que un observador percibe el espacio en el 

interior urbano depende de la forma física de los objetos y los que lo rodean en el 

espacio, es decir altura y forma. De la cual en ellos se puede identificar conceptos 

de composición arquitectónica. Por ello, desde el enfoque de Hanzl (2013), la 

derivada de la visión de la silueta fue la perspectiva de la proyección paralela simple 

y, en la etapa posterior, el desarrollo del ritmo, incluida la ritmización arquitectónica, 

como consecuencia de la inclusión de los fenómenos de persistencia de imágenes, 

naturales para los procesos de percepción que tienen lugar en vastas áreas 

abiertas. espacios. Entonces, por lo mencionado por el autor se da a entender que, 

en la silueta podemos identificar ciertos elementos que se distinguen entre otros, 

cambiando la secuencia en el espacio. Esto ayuda a identificar y diferenciar la 

silueta, brindando una identidad a través de la proyección de su forma física. 

Por otro lado, La silueta de la ciudad ha encontrado una gran posición en el 

conocimiento del diseño urbano, contemporáneo, como un factor para crear calidad 

en el entorno urbano. Según Tafahomi et al. (2016), las formas de silueta de la 

ciudad se combinan a partir de diferentes diseños de Horizontes en toda la ciudad 

sin detalles que crean una masa enorme como masa de ciudad. Este grueso de la 

ciudad, en total La masa que cubría el suelo de la ciudad tiene diferentes perfiles y 

formas, especialmente desde puntos de vista particulares. con respecto a los 

diferentes propósitos de los observadores. La silueta de la ciudad se percibe con el 

concepto de totalidad, en opuesto a los horizontes, que se perciben más por las 

líneas del borde superior de los edificios. En otras palabras, la silueta urbana es la 

distribución y posición de los elementos y equipamientos que componen el entorno 

urbano vistos de manera horizontal, generando una silueta, esta se genera a partir 

del ángulo del observador resultando en masas de distintos tamaños. 
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Igualmente, la imagen urbana se liga con la silueta ya que es la forma de 

cómo se diseñan las ciudades y como esta proyecta una línea legible la que genera 

una imagen ordenada e integral. Del mismo modo, según Mravunac, & Šmit (2020), 

las siluetas se mencionan como una de factores de percepción del espacio urbano, 

es decir formando la imagen de la ciudad y los lleva a conexión con los métodos de 

investigación de la imagen urbana, diseño de ciudades, técnicas de análisis y 

ejemplos describir el entorno visual. Concepto la ciudad se dio cuenta a través de 

su horizonte como un símbolo de lugar y un elemento esencial de la imagen de la 

ciudad. En otras palabras, la silueta de la ciudad nos ayuda a comprender la 

distribución del espacio urbano mediante su diseño, entorno o altura. Además de 

poder diferenciarlo entre otros mediante algún elemento que la identifique en la 

silueta.  

Siguiendo con el proyecto de investigación, por último, tenemos la 

Subcategoría 3: Criterios Básicos, toda ciudad debería contar con una imagen 

que refleje características que permita a los usuarios comprender acerca de cómo 

está estructurado y qué sensaciones transmite. De acuerdo con Bazant (2013), en 

el medio urbano es difícil de cumplir con todos los estándares y criterios normativos 

del diseño moderno, es necesario esforzarse para que el espacio urbano satisfaga 

muchos de ellos para lograr el objetivo de una imagen urbana sólida, nítida y 

próspera. Por ende, a pesar que no todas las ciudades puedan contar con estos 

criterios, se debe lograr crear espacios reconocibles con el tiempo, ya que de la 

imagen urbana depende la calidad del entorno urbano por lo que es un elemento 

de suma importancia para los ciudadanos. 

 

A continuación, mencionaremos 3 de estos criterios básicos, siendo el 

Indicador 1: Legibilidad, que básicamente consiste en la facilidad de reconocer 

los elementos de la imagen urbana explicados en la subcategoría 1, de esta manera 

se logrará entender la organización espacial de la ciudad. A juicio de Bazant (2013), 

de manera general, los espacios urbanos deben ser legibles, no solo al transitar por 

la vía pública, sino también al recordarlos. Esto facilita encontrar el camino que está 

buscando, fortaleciendo el conocimiento de la identidad individual del sector y la 

relación con su comunidad. Este sentimiento promueve la cohesión social. Ello 
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tiene elementos característicos como; entorno natural del sitio, espacios públicos 

dignos, centros históricos con mayor actividad y valor simbólico, circulaciones 

principales, zonas sociales funcionales y elementos que conforman parte de la 

historia.  Por ello, los diseñadores hoy en día deben proyectar lugares con alta 

legibilidad urbana para que los habitantes puedan descifrar su estructura sin 

ninguna dificultad. 

 

Asimismo, una ciudad legible permite a los habitantes o visitantes identificar 

y comprender la estructura urbana sin dificultad. Según el criterio de Rahmati, 

Asgari, Kamone, & Shayanfar (2021), la legibilidad es una cualidad deseable e 

importante en un entorno urbano que ayuda a una persona a sentir su posición en 

el camino. Cuando están en el espacio, perciben el entorno con sus sentidos para 

poder comunicarse con él. La comunicación es la formación de una imagen mental 

adecuada del entorno; significando que cuando las personas están en el espacio, 

inconscientemente lo perciben como un todo. Graban en sus mentes el entorno y 

usan esta imagen para el próximo encuentro. En ese sentido se comprende que, 

una ciudad legible es cualidad importante de los espacios urbanos que puede 

afectar cómo y con qué facilidad las personas comprenden las oportunidades y 

situaciones en su entorno sin verse afectados, comprendiendo el orden espacial del 

lugar con mayor calidad. 

 

De igual manera, contar con una ciudad legible es importante ya que nos 

ayuda a identificar dónde nos ubicamos en el entorno urbano. En palabras 

de Rehan (2013), la legibilidad es una característica por la cual una ciudad se 

entiende fácilmente por residentes y visitantes y les permite moverse en la ciudad 

con facilidad. Por lo tanto, las calles y plazas importantes deben verse importantes, 

deben estar rodeados de edificios señoriales y bordeados por árboles altos, deben 

tener calles y aceras anchas, mobiliario urbano especial y mucha luz por la noche. 

De acuerdo a lo descrito por el autor, legibilidad en el entorno urbano se comprende 

según como se proyectan los equipamientos y como sus elementos ayudan a 

expresar y entender mejor la estructura de la ciudad, denotando su jerarquía o 

importancia ya sea por sus dimensiones o elementos que resaltan en la imagen 

urbana. 
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En relación con la investigación, la legibilidad urbana está ligada a la 

organización espacial, pues con ello podemos definir las tramas dentro de la 

estructura de la ciudad. De la misma manera Boeing (2021), al comprimir la densa 

complejidad espacial inherente a las ciudades, ofrecen una ventana optimizada y 

legible al tejido urbano y cómo la infraestructura del sistema de circulación se filtra 

a través de él. Estos diagramas de figura y fondo nos permiten comparar lugares a 

la misma escala para comprender mejor las similitudes y diferencias, 

particularmente en textura, grano y conectividad. Los diagramas comprimen la 

complejidad de la entropía de la orientación de la red de calles en tramas simples 

que revelan inmediatamente el orden espacial de las calles de la ciudad y su lógica 

espacial subyacente. Por lo tanto, una ciudad debe ser legible ya que organiza y 

ayuda a reconocer partes y el todo del entorno, ya sea mediante tamaño, texturas, 

colores y como esta se conecta con la trama urbana de manera eficaz. 

 

Dentro de este orden de ideas, seguimos con el Indicador 2: Orientación, 

que se define por originar puntos de interés que ayuden a delimitar una ubicación 

en un espacio o alguna vía peatonal o vehicular. Según palabras de Bazant (2013), 

la orientación es realizada generalmente por un sistema de señalamiento y 

circulación definidos que respondan y guíen a las personas que lleguen a 

confundirse. Enumerar y nombrar avenidas y calles es muy útil, no solo para el 

propósito de orientar, sino también para crear lugares de interés al diseñar un 

complejo urbano.  De acuerdo a lo anteriormente descrito, la orientación ayuda a 

ubicarnos en el espacio, a través de puntos claves o de interés sirviendo como guía, 

generando espacios con identidad para un mejor reconocimiento dentro del entorno 

urbano. 

Por otro lado, la orientación y la geometría de trama han jugado un papel 

enorme en la planificación urbana desde sus primeros días. Según el punto de vista 

de Boeing (2019), este estudio considera la lógica espacial y el ordenamiento 

geométrico que surgen a través de la orientación de la red de calles. Las eras de 

desarrollo de una ciudad, los paradigmas de diseño, el terreno subyacente, la 

cultura y las condiciones económicas locales influyen en el patrón, la topología y el 

grano de sus redes de calles. Estas redes, a su vez, estructuran las interacciones 
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humanas y los procesos de transporte que las recorren, formando un pilar 

importante de la búsqueda de orden espacial de los urbanistas. En particular, según 

lo citado, la orientación ayuda a organizar y comprender la estructuración del 

entorno para los ciudadanos mediante patrones y diseños que los dirigen hacia 

zonas o equipamientos. 

Para finalizar, el Indicador 3: Significativo, relaciona espacios con la vida 

cotidiana, estructurando ciertas funciones de la sociedad. Igualmente, según 

manifestaciones de Bazant (2013), el medio urbano no es solo un campo visual que 

está relacionado con el espacio y tiempo, sino que también con cualidades de la 

vida, estructura funcional y social, patrones económicos y políticos, aspiraciones y 

valores humanas, además del carácter de la idiosincrasia y la individualista de los 

habitantes. Según lo anteriormente dicho, el criterio significativo influye dentro de 

los aspectos de la vida de las personas a través del espacio y del tiempo 

estructurando aspectos sociales, económicos y valores del ser humano. 

 

Igualmente, el espacio urbano se relaciona con el significado ya que es un 

recurso limitado pero valioso que persevera con el tiempo. Dicho con palabras de 

Ujang, & Zakariya (2015), sostener los significados y la identidad de los elementos 

e iconos urbanos (objetos, estructuras e imágenes) es importante porque 

contribuyen a la identidad propia, el sentido de comunidad y el sentido de lugar. Por 

lo tanto, en cualquier esfuerzo de regeneración, es imperativo comprender el nivel 

y la forma de apego y significados asociados con los lugares para desentrañar el 

significado del lugar. En ese sentido se comprende que, el uso del espacio debe 

ser cuidadosamente planificado de acuerdo con una visión integral y holística. 

Espacios, lugares y los edificios son más que simples accesorios en la vida de las 

personas; están imbuidos de significado y resonancia. 

 

Por otra parte, un lugar es visto como la forma en que lo experimentan 

personas que tienen una fuerte conexión con el tiempo, los sentidos y la expresión 

sociocultural. Según Ujang (2014), el significado está en los aspectos perceptivos 

y psicológicos de la experiencia ambiental. En este sentido, las personas asocian 

diferentes significados a lugares similares por diversas razones. Sin embargo, los 
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cambios en los patrones de actividad y física existentes pueden borrar lo que es 

significativo para ellos. Esto implica que los significados del lugar que están 

incrustados en el entorno social y cultural existente pueden desintegrarse como 

resultado de un desarrollo físico inadecuado. De ello, se infiere que, los espacios y 

entorno urbano colectivo tienen un significado e importancia en la ciudad debido a 

la experiencia de las personas en la urbe, ya sea por sucesos, monumentos, 

elementos, etc. 

 

 Adicionalmente, el entorno público llega a cambiar con el paso del tiempo, 

renovándose, pero esta debe conservar el significado a través de elementos, 

colores o texturas que conserven su identidad. Dicho de otro modo, Lak & Hakimian 

(2019), se ha mencionado que este enfoque crea una conexión entre recuerdos y 

lugares, brinda una imagen clara del pasado, desarrolla un sentido de lugar y de 

pertenencia a lugares mejorando su significado e identidad. Las personas, el lugar 

y las experiencias y actividades humanas requieren que las personas interactúen 

más entre sí. Más importante aún, el uso de la memoria colectiva en la regeneración 

de un espacio urbano desarrolla la pertenencia al lugar, la identidad y, en 

consecuencia, un sentido de comunidad y participación. En relación con el autor, 

los espacios se impregnan del significado ya que simbolizan la historia personal de 

las personas, las relaciones interpersonales, y eventos compartidos en las 

relaciones extendidas de las personas, familias, comunidades y cultura más amplia. 
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III. MÉTODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente proyecto será de enfoque cualitativo, este se desarrolla a partir de 

una recolección de datos no numéricos y se emplearán técnicas correspondientes 

al método mencionado. A juicio de Cortez & Escudero (2018), al referirnos a una 

investigación cualitativa, se define como enfoque sistemático de análisis que 

proporciona técnicas para la recopilación de información del sentir y pensar de las 

personas de una manera eficaz. Esta se representa de manera interpretativa y se 

realiza a ciertos grupos sociales con una participación activa durante el desarrollo 

del proceso de investigación para identificar y concienciar sobre la realidad social 

de la comunidad. Por ende, según lo afirmado por el autor, una investigación 

cualitativa es un proceso que facilita la recopilación de información que se enfoca 

a entender y sustentar sobre un tema, con el objetivo de analizar el comportamiento 

y el accionar dentro de una comunidad. 

En cuanto al tipo de investigación será aplicada, dado que, el problema de 

la investigación será definido por el investigador para dar respuesta a problemas 

específicos. Según Ramírez et al. (2018), una investigación aplicada proporciona 

información y métodos para la resolución de problemas. Con el fundamento de 

crear conocimiento. De ello se infiere que, la investigación cuenta con distintas 

tipologías, de la cual la aplicada tiene como objetivo resolver un problema en 

específico a través de la búsqueda de información para su eventual aplicación. 

Por otra parte, el diseño de investigación será fenomenológico, ya que 

recopila y expone información a través de experiencias vividas de un sujeto de 

estudio. De acuerdo a Katayama (2014), un diseño fenomenológico describe al 

sujeto y la experiencia en sí y por si, desistiendo de explicaciones o argumentos 

causales. Su objetivo es comprender la estructura mundial del estilo de vida de 

cada persona. Entendiendo su significado y cómo contribuyen los sujetos en un 

determinado evento. Dicho con otras palabras, este diseño de estudio busca 

entender aquellos fenómenos o temas en específico a partir del punto de vista 

vivencial de los participantes y de una comunidad. 
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3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 

La investigación cuenta con dos categorías con la finalidad de responder a los 

objetivos de estudio. La categorización es un mecanismo de selección de 

información relevante para el estudio y no se preste a confusiones. Desde el punto 

de vista de Sarandon (2009), la selección de categorías de análisis y evaluación a 

diferentes niveles debe basarse en el conocimiento teórico y práctico del sistema 

en cuestión. Esto permite la selección de aquellas variables que tienen un impacto 

importante en la sustentabilidad del sistema. En otras palabras, se da a entender 

que la elaboración de categorías se realiza a partir de bases de datos que justifican 

teóricamente la información en cuestión, ayudando a la selección de información 

de mayor interés para la investigación. De acuerdo a lo mencionado, la presente 

investigación cuenta con dos categorías, las cuales son: (a) urbanismo sostenible 

y (b) imagen urbana.  

Seguidamente, el proyecto de investigación cuenta con tres sub-categorías 

desglosadas a partir de las categorías, es decir que, el urbanismo sostenible, se 

dividirá en 3 subcategorías: Planificación urbana, sostenibilidad, y ciudades 

sostenibles. A su vez, estas serán subdivididas en otros 3 indicadores. Asimismo, 

la segunda categoría: la imagen urbana, estará dividida también en 3 

subcategorías: Elementos, principios físico-espaciales y por último los criterios 

básicos. Las subcategorías se componen a partir del proceso de recopilación y 

selección de datos relevantes. Según afirmaciones de Herrera (2015), el 

investigador es alguien que otorga los resultados de un estudio. Teniendo en cuenta 

elementos que elaboren recopilen e estructuren información de diferentes tópicos 

o temas relevantes. Para ello, hay una distinción entre las categorías que presenta

el tópico o subcategorías que detallan la información del tema en micro aspectos. 

Las categorías y subcategorías suelen ser apoteósicas, estas son elaboradas antes 

de la recopilación de datos científicos o emergentes y surgen a partir de 

levantamientos referenciales importantes para la investigación, relacionado con la 

distinción de conceptos establecidos en la diferencia de conceptos objetivadores y 

sensibilizadores, donde a priori se delimita una categoría apoteósica y luego una 

categoría emergente. Por lo tanto, según palabras del autor, las subcategorías 

realizan una distinción de la información otorgada por el investigador recopilando 
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por temas importantes de la cual se categoriza como elementos referencias e 

importantes que conllevan a la categoría.  

 

Dentro de este marco, también tenemos la matriz de categorías, donde en 

una tabla se ordenará lo anteriormente mencionado de acuerdo a nuestros 

objetivos. En palabras de Robles (2015), la matriz de categorización busca 

relacionar las variables, indicadores y dimensiones seleccionadas. Esto permite un 

análisis comparativo por localidades. Las propuestas se categorizan de acuerdo 

con un conjunto de variables establecidas para comprender su relación con la 

habitabilidad, influencia y cambio político cultural. En definitiva, esta herramienta 

ayudará establecer los puntos que se tratarán para la elaboración de la 

investigación con el fin de cumplir los objetivos. 

 

3.3. Escenario de estudio  

Otro punto importante a conocer, es el escenario de estudio en el cual nos 

enfocaremos, puesto que es el contexto que presenta ciertas características de 

acuerdo a nuestra realidad problemática y que necesita solución. Desde la posición 

de Quintana (2006), es el entorno en el que se desarrolla la investigación, es decir 

un acercamiento a la realidad cultural o social objeto de estudio, donde se 

identifican los participantes o actores, situaciones o eventos en la que interactúa 

esta comunidad, variando el tiempo y espacio en el que se desarrolla, en otras 

palabras, un cuadro completo de características importantes de fenómenos o 

situaciones del objeto a analizar. En efecto, esto nos permite tener conocimiento 

del estado del sector de estudio y entender en sí el propósito por el que se lleva a 

cabo esto. 

 

Por ello, para el desarrollo de la investigación nos emplazamos al oeste de 

Lima, en el distrito de La Victoria, el actual distrito cuenta 14 sectores, 

específicamente nos ubicamos en el sector 06 en la zona comercial denominada 

Gamarra (Damero A). Esta está conformada en su mayoría por galerías 

comerciales y viviendas taller. El sector de estudio se encuentra delimitado por las 

avenidas, Av. Aviación, Av. 28 de Julio, Av. México y el Jr. Huánuco. 
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Figura 11 

Plano de La Victoria por sectores 

 

 

Fuente: Municipalidad de La Victoria. 

 

El emporio comercial de Gamarra cuenta con altos índices de tránsito 

peatonal al igual que ingresos económicos debido a la alta demanda comercial 

dentro de las galerías, viviendas-comercio y vendedores ambulantes de la zona 

ubicados mayormente a cercanías de las avenidas, ocupando espacio de la vía 

pública y vehicular de manera desordenada. Al igual que se puede visualizar 

vehículos de carga pesada que transportan las prendas o insumos para su 

elaboración al interior de gamarra y periferias, pero no cuentan con espacios donde 

estacionarse. Por ende, la mayoría de sus pobladores se dedican a la venta, a la 

textilería y confecciones de prendas. Igualmente, el sector cuenta con un déficit de 

mobiliario urbano y puntos de acopio de residuos esto se puede apreciar en los 

jirones interiores y periferias de gamarra mostrando una imagen deteriorada y 

contaminada.  
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Figura 12 

Calles de Gamarra 2020 

Fuente: Perú21 

De la cual, según registros del INEI, los pobladores cuentan con un nivel 

socioeconómico medio y medio alto, además de contar con un clima subtropical. 

Todo ello favorece al actual proyecto de investigación para la aplicación del 

urbanismo sostenible, para un orden en las funciones y actividades que se realizan 

en el emporio comercial, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la imagen 

del sector.  

Figura 13 

Plano estratificado de ingresos per cápita de La Victoria 

Fuente: Inei 2020 

Fuente: INEI 2020 
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Figura 14 

Temperatura anual de La Victoria 

Fuente: Municipalidad de La Victoria. 

3.4. Participantes 

Tener en cuenta a los participantes, nos ayudará a conocer los elementos que 

contribuirán con el desarrollo de la investigación. Desde el enfoque de Vera (2009), 

los participantes son una muestra específicamente seleccionada y mas no al azar, 

debido a que el investigador busca que la muestra les corresponda a los propósitos 

específicos de su estudio. Esto quiere decir que, debemos tener en claro las 

posibles fuentes de dónde sacaremos información relevante para el tema, esto se 

determinará de acuerdo a lo que se quiere llegar. 

Entonces, se tomará la entrevista a 3 especialistas para la actual 

investigación, entre ellos los arquitectos, Santillán Sarmiento, Carmen; Vilcatoma 

Vásquez, William; y a Ruiz Chipana, Grober, quienes son profesionales que poseen 

un amplio conocimiento acerca del diseño urbano sostenible y cómo este se podría 

aplicar para rectificar la imagen urbana. Agregando a lo anterior, también se 

necesitará de la búsqueda de material bibliográfico como artículos de investigación, 

libros y tesis recopiladas de distintas bases de datos científicas fidedignas tales 

como: Redalyc, Ebsco, Scielo, Scopus y ProQuest ello permitirá comprender mejor 

el tema y todo lo que se ha estudiado anteriormente del objeto de estudio.  
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Tabla 11 

Evidencia de entrevistas a especialistas 

EVIDENCIAS ARQUITECTOS ESPECIALISTAS 

 Arquitecta:  
Carmen Isabel Santillán 
Sarmiento. 

Especialidad: 
Arquitecta especialista en 
Urbanismo y Planificación 
urbana. 

Vía de la entrevista: 
Aplicación de WhatsApp. 

Fecha: 
Lima, 24 de setiembre del 2021. 

 Arquitecto:  
William Andrés Vilcatoma 
Vásquez. 

Especialidad: 
Arquitecto especialista en 
Urbanismo 

Vía de la entrevista: 
Aplicación de WhatsApp. 

Fecha: 
Lima, 25 de setiembre del 2021. 

 Arquitecto:  
Grober Esteban Ruiz Chipana 

Especialidad: 
Arquitecto especialista en 
Arquitectura Educativa y 
Planificación 

Vía de la entrevista: 
Aplicación de WhatsApp. 

Fecha: 
Lima, 16 de Octubre del 2021 

Fuente: Elaboración Propia. 

Estas personas se eligieron en base al muestreo no probabilístico porque 

solo se quiere ver el análisis de esa pequeña muestra seleccionada. Empleando 

las palabras de Scharager (2001), en este tipo de muestras no probabilísticas 

depende del investigador buscar sus propias fuentes, según los propios expertos 

en la materia de estudio. Esto no representa en sí a los pobladores del caso 
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seleccionado. Este tipo de muestreo no determina con total precisión el posible 

error en la estimación de lo investigado. El texto afirma que el muestreo no 

probabilístico es una técnica que se da cuando las muestras se recolectan de forma 

que no todos los residentes del sector tendrán la misma oportunidad de ser elegidos 

para la entrevista, sino que tendrá que ser a personas que tengan conocimiento del 

tema en estudio. 

El tipo de muestreo no probabilístico aplicado en el presente trabajo de 

investigación es por conveniencia. Según Otzen, & Manterola (2017), Le permite 

seleccionar aquellos casos accesibles que acepten incluirse. Esto se basa en la 

conveniente accesibilidad y proximidad del investigador al sujeto. El texto difiere 

que las muestras se basarán en el grado de viabilidad de los individuos a 

entrevistar, es decir que el investigador seleccionará a los que tengan la 

disponibilidad y un mejor desenvolvimiento acerca del estudio de investigación. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para obtener datos y conocimiento acerca de nuestras categorías, en relación con 

el enfoque establecido de la investigación, se recolectará la información de fuentes 

bibliográficas y de entrevistas a expertos.  

Tabla 12  

Técnicas e instrumentos por categorías 

CATEGORÍAS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Urbanismo sostenible 

-Análisis documental -Ficha de análisis de
contenido

-Entrevista -Guía de entrevista
semiestructurada

Imagen urbana 

-Análisis documental -Ficha de análisis de
contenido

-Entrevista -Guía de entrevista
semiestructurada

Fuente: Elaboración propia. 
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En la definición de los diversos métodos empleados para la investigación, se cuenta 

con la técnica de recolección de datos, este procedimiento ayuda a la obtención 

de información importante a favor de la investigación y cumplimiento del objetivo. 

En palabras de Quintana (2006), la técnica de recolección de datos responde a 

marcos específicos que se derivan de las características de cada situación, grupos, 

circunstancias o personas, más que de estandarizarlas. De igual manera deben ser 

relevantes para el avance y comprensión de la realidad del estudio significando que 

las técnicas e instrumentos utilizados en cada fase del análisis puedan variar si así 

lo requieren. Según lo anteriormente dicho, la técnica ayuda en el proceso de la 

investigación para la recopilación de datos específicos, al igual que puede brindar 

distintos puntos de vista a través de la literatura expresada por diferentes autores, 

diversificando y beneficiando la indagación. 

De acuerdo a lo anterior, se emplearán dos técnicas, la primera es la 

entrevista. Cabe resaltar que, este es un diálogo que va a tener el propósito de 

poder recopilar información a través de personas que tengan relación o 

conocimientos con lo estudiado. Desde el punto de vista de Amaya y Troncoso 

(2017), dentro de una investigación cualitativa una de las herramientas más usadas 

para la recopilación de datos es la entrevista ya que permite la obtención de 

información y datos relevantes para la investigación a partir de una interacción 

directa del sujeto de estudio con el investigador. Así, este último es consciente de 

los aspectos cognitivos del entrevistado y a su punto de vista frente a factores 

personales o sociales que condicionan cierta realidad. De esta manera, se facilita 

que el entrevistador comprenda las vivencias del sujeto de estudio. Por ende, este 

viene a ser un recurso dinámico dentro de la investigación, una manera más directa 

que permite una mejor relación inmediata con la realidad percibida desde ciertos 

puntos de vista. 

La segunda técnica será el análisis documental, que es un proceso 

intelectual de recopilar información y saberes previos de nuestro alrededor o de 

otros autores que aporten a la investigación. Tal como lo manifiestan Bernardo, 

Carbajal y Contreras (2019), toda persona cuando inicia una investigación lo hace 

percibiendo la realidad, a partir de ello recopila información, conocimientos de su 

entorno y de saberes previos que tiene del objeto a estudiar. Esta fase de 
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exploración amplía el conocimiento ya que el investigador va recabando 

información específica de lo que desea y del objetivo de su tema de estudio. Por lo 

tanto, esta técnica constituye el estudio de una serie de documentos de otros 

investigadores o especialistas en el tema, para poder saber a profundidad el 

desarrollo de esta. 

Para la recolección de datos se emplearon dos distintos instrumentos de 

recolección de datos que ayudaran a responder el objetivo de la investigación. 

Para la comprensión, el instrumento es el mecanismo que ayuda en la recopilación 

y registro de la información empleada por el analista. En palabras de Díaz (2013), 

el diseño del instrumento se acerca a la realidad, es decir, tiene como objetivo medir 

o evaluar la aplicación social e independiente de los sistemas de conocimientos,

habilidades, hábitos y comportamientos de los estudiantes. Cuanto más teórico y 

distante de la práctica esté el control, menos efectivo será respecto a la realidad y 

afectará en su validez. De acuerdo a lo descrito, el instrumento aporta al registro 

de la investigación, ésta debe ser verídica y real, empleando sistemas de 

información como entrevistas, encuestas, fichas, la observación, entre otras. 

Asimismo, el instrumento que se usará respecto a la primera técnica es la 

ficha de análisis de contenido, este es un instrumento que recopila información 

visual o textual de la cual los datos estudiados, son sistemáticos, objetivos y válidos 

de acuerdo a la investigación. Según Peña (2012), para la realización del análisis 

de contenido se da inicio con el desarrollo del instrumento, esta debe tener incluidas 

las variables que se codificaran. Este instrumento podría ser una ficha que incluya 

preguntas para el codificador que serán respondidas durante la entrada de datos. 

Se puede proporcionar una descripción detallada de cada variable en un libro de 

códigos, pero su necesidad depende de la complejidad de la variable determinada. 

En este sentido, dicha ficha ayudará a analizar, interpretar y procesar la información 

de las bases de datos recopilados, estos datos deberán ser reproducibles, de esta 

manera se evidencia la fiabilidad del contenido. 

Por otra parte, como instrumento de la segunda técnica tenemos la guía de 

entrevista semiestructurada, que se emplea para la responder aquellas 
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preguntas de la investigación a través de la opinión y distintos puntos de vista de 

profesionales y especialistas en el tema, para la interpretación acorde a los 

propósitos del estudio. En palabras de Díaz (2013), la técnica de la entrevista 

semiestructurada se puede determinar como una "charla amistosa" entre el 

entrevistador y el informante, el que entrevista se convierte en un oidor, en un 

espectador que oye con mucha atención sin imponer, interpretar o dar respuestas, 

orientando la entrevista a conveniencia e interés de la investigación. Su objetivo es 

hacer un trabajo y análisis de campo para la comprensión de la vida cultural y social 

de los diferentes grupos mediante la experiencia que tienen explicando el 

comportamiento grupal. Por lo tanto, la entrevista semiestructurada ayuda a la 

comprensión e interés frente a un determinado tema con una estructura de 

preguntas que ayuden a la investigación, de la cual los sujetos tienen libre opinión, 

explayándose más allá de la pregunta establecida. 

 

3.6. Procedimiento  

Para definir, el procedimiento empleado en la investigación se determina que un 

proceso metodológico es un conjunto de métodos o técnicas aplicadas 

ordenadamente para la realización de un estudio. Como expresa Del Río (2011), 

en un proceso de investigación no hay reglas establecidas para su organización o 

planificación, por ello, es importante tener una visión clara y general de la 

organización con la que se realizará el estudio. Asimismo, en la literatura se puede 

encontrar planes generales que se adapten a las necesidades de los investigadores 

y a los temas de estudio. Esto significa que el procedimiento de la investigación se 

basa de acuerdo a la finalidad y objetivos de la indagación para un desarrollo 

coherente y correcto. En relación a lo dicho por el autor, el actual análisis cuenta 

con el siguiente desarrollo de procedimientos, según los instrumentos, para lograr 

el objetivo de la investigación. 

Para el primer instrumento, la entrevista: 

1. Determinar los participantes que serán entrevistados. 

2. Coordinar fechas y horarios para la recolección de datos. 

3. Redactar el documento de consentimiento informado para los que serán 

entrevistados. 
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4. Elaborar el instrumento que se empleará para el desarrollo de la

investigación.

5. Realizar las entrevistas vía WhatsApp a los tres arquitectos en las fechas

establecidas.

6. Analizar y organizar la información.

7. Elaborar la interpretación y comparación.

Para el siguiente instrumento, la ficha de análisis de contenido: 

1. Buscar información de materiales bibliográficos

2. Se analizará y seleccionará las fuentes que ayuden a responder los objetivos

de la investigación.

3. Elaborar el formato del instrumento a emplear.

4. Aplicar el instrumento.

5. Analizar la información obtenida.

3.7. Rigor científico 

Seguidamente se puede referir como rigor científico a un rigor intelectual aplicado 

para el control de calidad de la información científica. Con base en Casadevall et 

al. (2016), puede definirse como un enfoque teórico o experimental adoptado de 

manera que aumente la confianza en la credibilidad de su descubrimiento, y ésta 

se define como la verdad y precisión. Esta ciencia puede ser completamente 

experimental o teórica. Por lo tanto, el rigor científico tiene relación con un 

planeamiento y una finalidad para una aplicación del método de investigación 

acorde al fenómeno de estudio y necesidad social, la selección de instrumentos y 

sujetos.  

Asimismo, el rigor científico cuenta con ciertos criterios que permiten su 

evaluación, autenticidad, credibilidad y calidad científica de la investigación. 

Empleando las palabras de Alcaraz, Rojas, y Noreña (2014) el rigor científico 

presenta criterios como: Valor de verdad, es decir, la situación observada 

previamente de la realidad se tiene que confirmar previamente a partir de los datos 

obtenidos del instrumento de la investigación. Aplicabilidad, cuando la propuesta 

planteada es aplicable a una realidad parecida que es objeto de estudio. 
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Consistencia, luego de la medición de las variables con los instrumentos, se 

analiza la información sin manipular los resultados obtenidos. Neutralidad, en toda 

indagación no debe haber manipulación de instrumentos, variables o de personas 

para proporcionar datos a conveniencia del estudio. Entonces, lo que el autor 

resalta es que, la investigación cuenta con un rigor científico que se define en cuatro 

criterios la cual ayudan que el estudio sea auténtico, verídico y justo para una 

evaluación coherente y realista.   

 

3.8. Método de análisis de datos 

Existen distintos métodos de análisis de datos que nos permitirán una mejor 

organización de la información. En la opinión de Gonzáles (2010), al hablar del 

análisis de datos cualitativos se puede referir como un proceso analítico. En efecto, 

el análisis de datos no corresponde a una etapa precisa del proceso de 

investigación apartado en el tiempo, sino que se refiere a una actividad dinámica 

que sigue un proceso dando inicio cuando el investigador ingresa al campo a 

indagar hasta qué elabora un último informe de la investigación. Evidentemente, al 

comienzo las inferencias no son tan precisas como al finalizar el estudio, sin 

embargo, aportan a la comprensión del fenómeno estudiado. Así, el proceso 

analítico crece y evoluciona a medida que el proceso de investigación lo hace, 

siendo así las primeras fases de la indagación algo más general y descriptivo para 

luego, en fases avanzadas, llegar a ser un proceso más interpretativo y focalizado. 

Teniendo en cuenta lo dicho por el autor, para esta investigación se emplearon 

tablas, así como la matriz de categorización y se tuvo en cuenta los instrumentos 

correspondientes al tipo de investigación, es decir que, luego de realizar la 

entrevista a los especialistas seleccionados, se va a proceder a tabular las 

respuestas obtenidas para posteriormente realizar un análisis comparativo con la 

información recabada a través de las referencias bibliográficas, con respecto a los 

indicadores y sub categorías, con la finalidad de llegar a una conclusión que nos 

permita alcanzar nuestro objetivo general del proyecto de investigación.  

 

Especificando lo dicho anteriormente, la tabulación es la triangulación del 

método de recolección de información la cual se refiere a la empleabilidad de 

distintos métodos de fuentes de información para el estudio. Empleando las 
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palabras de Stasiejko et al. (2009), una triangulación no solo asegura la validez o 

efectividad de una investigación al mostrar que sus conclusiones son 

independientes de los métodos utilizados en la recolección y análisis de los datos, 

sino que también enriquece las conclusiones para una alta confiabilidad y precisión 

coherente de la investigación. Eso quiere decir que, la triangulación permite la 

obtención de información de la realidad de manera múltiple para la comprensión y 

análisis a través de distintas metodologías de la investigación para un estudio 

determinado. En ese sentido, se presentará la tabla, con los códigos empleados en 

la triangulación. 

 

Tabla 13  

Códigos para la triangulación 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN 

US Urbanismo sostenible  CS Ciudades sostenibles 

A Accesibles 

V Verdes 

J Justas 

PU Planificación urbana 

MAU Medio ambiente urbano 

EP Espacio público y parques 
urbanos 

MU Movilidad urbana 

S Sostenibilidad 

AA Aspecto ambiental 

AS Aspecto social 

AE Aspecto económico 

IU Imagen urbana E Elementos 

BD Bordes 

SD Sendas 

ND Nodos 
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PFE Principios físico-espaciales 

FE Forma y espacio 

SU Silueta urbana 

CB Criterios básicos 

L Legibilidad 

O Orientación 

SIG Significativo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.9. Aspectos éticos  

Para el actual desarrollo de la investigación se realizará una recopilación de 

información a la vez que se aplicarán instrumentos tales como la entrevista a 

especialistas, todo ello elaborado de manera ética y verídica, respetando las 

afirmaciones de terceros para la actual indagación. Ya que se precisa como aspecto 

ético a normas o valores estudiando el bien y el mal del accionar humano. A criterio 

de Alcaraz, Rojas, y Noreña (2012), la investigación cualitativa muestra que las 

cuestiones éticas que surgen son más sutiles y más o menos visibles que las 

cuestiones contenidas en otras metodologías, ya que suponen una interacción con 

los participantes. Evidentemente, el enfoque cualitativo proporciona un contexto 

complejo de relaciones, conflictos, colaboraciones y compromisos forzando a los 

investigadores a mantener condiciones éticas para el estudio, esto se refleja en las 

intenciones del indagador, en los resultados y objetivos en la investigación y la 

manera en cómo se reflejan las emociones, percepciones y valores de los 

informadores. En otras palabras, los aspectos éticos se encuentran en la 

metodología siendo fundamentales en una investigación ya que busca preservar 

las intenciones del indagador y de las personas participantes ya sea en sus puntos 

de vista o en sus valores.  

En relación con la afirmación anterior, la ética cuenta con principios la 

cuales se rige para el desarrollo de una investigación veraz. Empleando palabras 

de Lam (2005), toda investigación debe realizarse en base a los cuatro principios 

éticos básicos: Respeto a las personas, Beneficencia, No maleficencia y Justicia. 
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El primero menciona la autonomía, se trata de respetar la autodeterminación de 

todos los que crean capaz de hacerlo, en segundo lugar, el proteger a aquellos 

cuya determinación se ve perjudicada. Beneficencia, es una obligación dentro de 

la ética, de maximizar los beneficios potenciales y minimizar los riesgos o errores 

posibles. No maleficencia, es decir, el no hacer daño, esto es un elemento obvio 

y fundamental, expresado desde la antigüedad. El cuarto precepto, establece que 

quienes compartan una característica deben ser tratados igualitariamente y quienes 

no sean participes de esta característica deberán ser tratados de manera diferente. 

En definición, según palabras del autor, la ética en un trabajo de investigación que 

cuenta con cuatro principios estas son consideradas normas o acuerdos que 

orientan el accionar humano desde la justicia, integridad hasta la autonomía. 

Entonces, para la redacción del presente trabajo de investigación se aplicará 

y respetará la norma internacional APA, para la elaboración de las citas y 

referencias bibliográficas de las fuentes consultadas a lo largo del procedimiento. 

Por lo tanto, no presentará plagio parcial ni total. Esto quiere decir que no ha sido 

antes presentada ni publicada. Tampoco los datos recolectados serán falseados, 

sino que serán adquiridos de forma verídica por lo que contribuirán a la realidad 

investigada. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El resultado es el aporte constituido por los instrumentos aplicados en la 

investigación, contribuyendo a reforzar el conocimiento que se tiene del objeto de 

estudio, Empleando las palabras de Travieso (2017), los resultados de la 

investigación son aquellos que pueden enriquecer, perfeccionar o modificar las 

teorías científicas, con el aporte del conocimiento sobre los métodos y el objeto de 

la investigación científica. Eso nos dice que, los resultados obtenidos mediante los 

métodos planteados, aportan a mejorar la investigación brindando consistencia 

para su validación. 

La discusión es la parte primordialmente argumentativa y de pensamiento 

crítico que evalúa los aportes, donde se relacionan los resultados de la 

investigación y la teoría, Desde el punto de vista de Hurtado (2000), una vez 

realizados los análisis pertinentes, la discusión permite hacer una interpretación 

más general basada en la organización de las distintas ideas recabadas y de las 

investigaciones previas realizadas en el tema de estudio. La discusión de 

resultados incluye tres actividades: interpretar, integrar y explicar. Por lo tanto, en 

esta parte de la investigación es donde se examinan y se interpretan de manera 

general los resultados obtenidos a partir de todos los instrumentos empleados con 

la finalidad de responder el problema de la investigación. Seguidamente, se da a 

conocer los resultados obtenidos para cada objetivo: 

Objetivo específico 1: Identificar los requisitos que se debe considerar para 

el desarrollo de una ciudad sostenible. 

A continuación, se mencionarán los tres indicadores que se han trabajado 

dentro de este objetivo, que son accesibles, verdes y justas, estos se aplicaron por 

medio de dos instrumentos, siento el primero, la guía de entrevista 

semiestructurada realizada a 3 arquitectos especialistas en urbanismo y 

planificación, Mgtr. Arq. Carmen Santillán Sarmiento, Arq. William Vilcatoma, y, por 

último, el Arq. Grober Ruiz Chipana; y el segundo instrumento es la ficha de análisis 

de contenido. 
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Tabla 14  

Instrumento de entrevista aplicado por indicador 01. 

INDICADORES INSTRUMENTO APLICADO ARQ. ESPECIALISTAS 

Accesibles 

Guía de entrevista 
semiestructurada y ficha de 

análisis de contenido 

Arq.  Carmen Isabel Santillán 
Sarmiento. 

Arq.  William Andrés Vilcatoma 
Vásquez. 

Arq. Grober Esteban Ruiz Chipana. 

Verdes 

Justas 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 15 

Relación del indicador, instrumento, bases de datos y fuentes 01. 
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Nota: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16 

Resultados: Interpretación y comparación de la subcategoría 01. 

 RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y COMPARACIÓN 

TÍTULO DE INVESTIGACION: “IMPORTANCIA DEL DISEÑO URBANO SOSTENIBLE 

COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA VICTORIA” 

Entrevistado (P1) Entrevistado (P2) Entrevistado (P3) 

Arq. Carmen Santillán Sarmiento Arq. William Vilcatoma Vásquez Arq. Grober Ruiz Chipana 

CATEGORÍA 1: Urbanismo sostenible SUBCATEGORÍA 1: Ciudades sostenibles 

INDICADOR 1: Accesibles INDICADOR 2: Verdes INDICADOR 3: Justas 

E: ¿Cómo se aplicarían estos 3 requisitos teniendo en cuenta que Gamarra es una zona netamente 

comercial? 

P (1): Hay que entender que Gamarra es un entorno que 

se generó de manera espontánea e informal, nadie lo 

proyectó ni desarrolló simplemente se pensó que 

necesitaban un espacio para ubicar este tipo de 

actividades y con el tiempo, el mercado, el incremento de 

la población, la necesidad de la población, se ha ido 

especializando, pero yo creo que en tema de esos 

edificios donde albergan talleres y diferentes niveles de 

ropa es algo que es difícil pretender que tenga ciertos 

matices de integración, pero no imposible. Ahora, la 

accesibilidad tiene que ver con el tema del acceso 

universal para todas las personas, eso tiene que pasar 

desde las mismas vías por donde se transitan inclusive 

desde el entorno urbano, aparte de todas las 

edificaciones, todas las edificaciones tienen acceso 

universal para las personas con discapacidad. Justas, 

bueno la verdad es que ser justas es que se evite la 

desigualdad, y la preferencia por algunos y por otros, pero 

la verdad es que dependerá mucho del tema del 

mercado, este define hacia quienes tiene la mayor 

preferencia y a quienes no, eso sí resulta injusto pero el 

tema del mercado no se puede manejar. Y verdes, hay 

algunos espacios públicos pero yo creo que si realmente 

se hace una intervención en Gamarra donde se 

peatonalicen y se generen estacionamientos en la parte 

inferior de los edificios o de las vías, yo creo que sería un 

gran logro, el problema es que hay muchos intereses de 

por medio, quién va a administrar y todo eso, y mientras 

los propietarios no se pongan de acuerdo Gamarra 

seguirá así, los intereses económicos prevalecen ante los 

intereses de la ciudad o personas, lamentablemente, 

pero eso no excluye en que en el futuro pueda ejecutarse 

esos tres requisitos. 

I (1): La prioridad en Gamarra, con respecto a 

los tres requisitos, radica en fortalecer en el 

tema de accesibilidad, aquí se menciona 

sobre dos propuestas urbanas que 

significarían un progreso para este sector, 

debido a la demanda que se presenta, esto 

también se refiere a mejorar la circulación de 

las personas con discapacidad, lo cual estaría 

relacionado con la integración, de esto se 

menciona que existe una cierta complejidad 

dado a la zonificación que presenta, pero esta 

realidad si se podría cambiar si es que las 

personas encargadas y la entidad 

correspondiente dejan de lado sus propios 

intereses económicos y se unen para 

fomentar un mejor desarrollo que favorezca a 

la población, es decir un bien común. 
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P (2): Para aplicar los indicadores mencionados, parte del 

plan de gestión de la zona comercial. Este plan de gestión 

es manejado en el área de obras públicas de la 

municipalidad del distrito, la cual debe proyectar un 

sistema urbano sostenible, que involucre espacios de 

libre acceso y evacuación, organización de locales 

comerciales y la implementación de áreas verdes dentro 

de la zona. 

I (2): Se infiere que, en el plan de gestión 

establecido por la Municipalidad de La 

Victoria se tiene que agregar un enfoque 

sostenible que permitan que estos requisitos 

puedan ejecutarse en el entorno urbano. Sin 

embargo, se presenta un interés mayor por el 

acceso público, con el fin de lograr una 

movilización más organizada que beneficiaría 

a los visitantes en cuanto a una evacuación 

mediante un recorrido legible hacia espacios 

o zonas seguras. Asimismo, reubicar ciertas 

galerías para recuperar espacios donde 

posteriormente se puedan implementar áreas 

verdes. 

P (3):  Accesibilidad: Dentro de la visión global de las 

ciudades, entendemos como un contrato social de 

múltiples actores, entre ellos los ciudadanos en su amplio 

espectro o grupos sociales, todos ellos deben disfrutar de 

los beneficios de habitar la ciudad y en particular las 

áreas comerciales de uso diario, periódico y casual. El 

sector de Gamarra debe incluir para ello calles exclusivas 

de peatones y en horas de la madrugada, el ingreso de 

los proveedores de carga y descarga. Espacios Verdes: 

Debido a la gran densidad poblacional, estas calles se 

deben replantear con canteros centrales, que estén 

diseñados para crear sombras y el uso de vegetación 

apropiada, hay ejemplos en muchas ciudades 

latinoamericanas, esto genera un amortiguamiento 

climático de confort ambiental. Igualdad de 

oportunidades: El acceso debe ser libre e irrestricto y 

pensado para personas con capacidades diferentes, 

empleando criterios tecnológicos y sensoriales. , sin 

embargo todas estas alternativas no van a tener éxito si 

es que no se ordena desde el punto de vista de seguridad 

ciudadana y de entrenamiento y capacitación a todos los 

usuarios que forman el espectro social que no se 

encuentra a la altura de las circunstancias. Somos 

informales, no nos gusta respetar las normativas 

urbanas, la zonificación de la industria local contamina los 

ambientes, no hay salubridad e higiene además del 

índice de ocupación esta sobrepasada. 

I (3): Debido a la situación de gamarra, es 

posible ejecutar estos criterios con una 

gestión estratégica planificada, entre ellos la 

accesibilidad se emplearía mediante un 

ordenamiento Vial determinado calles para 

solo uso peatonal a lo largo del día y otras 

para el ingreso de insumos y mercadería en 

horas la madrugada. Seguidamente, los 

espacios verdes al interior de gamarra son 

mínimos y no cuentan con un correcto 

mantenimiento, deteriorándose, por ello y 

considerando la densidad poblacional que 

recurre gamarra, se deberían plantear 

Canteros centrales diseñados con árboles e 

inmobiliario urbano, aportando en el bienestar 

ambiental y generar un flujo peatonal 

organizado.  De igual manera, en igualdades 

y justas, las ciudades deben contar con 

criterios para las personas con capacidades 

diferentes en el equipamiento urbano como 

en las edificaciones, pero no se cumplen 

debido a la informalidad de las personas, 

infligiendo el reglamento y mostrando 

desinterés por el cuidado de la ciudad, ello se 

puede ver en alta contaminación y la 

sobreocupación en gamarra, por eso, para 

lograr un cambio debemos cumplir y 

capacitarnos, siendo responsables y 

empáticos para la mejora de la ciudad y la 

sociedad. 

C (1,2,3): La respuesta dada por los arquitectos especialistas 1, 2 y 3 concuerdan con el requisito de 

accesibilidad, ya que nos dicen que gamarra debería tener una mejor planificación, en cuanto al 

ordenamiento del sistema vial para que así los peatones puedan circular con total normalidad, también el 

arquitecto 3, aporta un horario para la carga y descarga de la mercadería en Gamarra, afirmando que sea 

en la madrugada ,por otro lado en el requisito de áreas verdes, el arquitecto 2, nos argumenta que se 

debe integrar la sostenibilidad en estos espacios públicos, para que así los usuarios se sientan cómodos 

dentro de ellos además que ayudaría a reducir la congestión peatonal de este sector. A ello el arquitecto 
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3 menciona, la implementación de canteros con áreas verdes y mobiliario urbano en ciertas calles de 

Gamarra, esto aportaría a organizar el flujo peatonal. Seguidamente en el requisito de justas, los 

arquitectos 1 y 3 concordaron que las ciudades deben integrar a las personas con capacidades diferentes, 

sin limitar su acceso a diferentes espacios, pero ello no se cumple debido a la informalidad de las 

personas. 

E: ¿Qué otro requisito desarrollaría con mayor prioridad además de los indicadores anteriormente 

mencionados frente a la situación actual del distrito de La Victoria que carece de un desarrollo 

sostenible? 

P (1): La verdad es que hay demasiada mafia al 

interior, el mismo alcalde tendría que cambiar, hacer 

una inversión social, con todas las organizaciones 

que están ahí tanto positivas como negativas, el 

tema es que mientras que las personas no crean que 

van a mejorar simplemente no mejoran, puede 

hacerse intervenciones inclusive mejoras, pero 

mientras ellos no cuiden o hagan suyo esos 

espacios esto va a prevalecer. Mis iniciativas pueden 

ser varias, inclusive de Lima Metropolitana también 

hay, el tema es que el apoyo del gobierno local es 

muy débil, porque está supeditado a lo que dicen 

algunas organizaciones delincuenciales, hay mucho 

tráfico de poder, de economía local, es bien difícil, es 

como si fuera un tráfico en paralela de un mercado 

negro, pero un indicador importante podría ser el 

social y económico, se fiscalizan se remueven los 

comerciantes pero vuelven aparecer, ahora creo que 

el damero A, de Gamarra debe ampliarse hasta un 

punto donde pueda generarse iniciativas de mejoras, 

esto disminuiría la incidencia de tráfico y 

contaminación. 

I (1): Es importante comprender que para lograr un 

desarrollo se necesita también de la participación 

ciudadana, ya que se trata de fomentar una 

educación e interés por lo que nos rodea, es decir, 

que los comerciantes y la población visitante cuide 

de estos espacios y si se trata de aplicar requisitos 

para lograr una ciudad sostenible, pues se tendría 

que tener una cultura ambiental, por lo que se 

puede decir que no todo es culpa de las 

autoridades. Entonces, a pesar de las dificultades 

que se presentan en Gamarra por temas 

asociados a la mala gestión, corrupción y a las 

distintas organizaciones delincuenciales y al 

desinterés de la población, sí se puede lograr un 

cambio positivo, pero para ello, en base a lo que 

ya se ha mencionado, se necesitaría un requisito 

fundamental, el social, que esto estaría 

relacionado con, el económico. 

P (2): Organización - La ejecución de un plan de 

proyecto bien elaborado que permita el libre 

comercio y el libre tránsito genera función y flujo de 

movimiento social-económico. 

I (2): Para ejecutar un plan en Gamarra que es una 

zona comercial es fundamental pensar en los 

comerciantes, especialmente en reubicar a los 

informales, ya que es difícil erradicar esta actividad 

negativa, por lo tanto, otro requisito seria la 

organización, esto permitiría que se puedan 

despejar las vías, dando paso a una mejora de la 

circulación peatonal, esto también conlleva a que 

haya un desarrollo social y económico.   

P (3):  Decisión Política: La Municipalidad de Lima 

Metropolitana debe incorporar la Visión de Ciudad 

para el 2030, ajustando los Usos de Suelo, donde se 

corrija la densidad ocupacional y donde se 

reglamente los M2 por local y áreas de circulación 

publica y comercial, Áreas de evacuación y 

seguridad en caso de incendio y sismos. Capacidad 

Financiera e inversiones: El Sector de Gamarra 

genera grandes movimientos económicos, sin 

I (3): Para encaminar a gamarra a un desarrollo 

sostenible se debe tener la participación de la 

municipalidad y la población analizando las 

oportunidades y las problemáticas de gamarra. Un 

punto a tratar sería la vulnerabilidad del sector ante 

distintos siniestros, debido a la densidad 

ocupacional esos equipamientos por ello se 

debería ajustar el uso de suelo y los parámetros 

regulando su circulación, evacuación y seguridad 

frente a cualquier eventualidad. Seguidamente en 
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embargo, tributariamente existe muchísima evasión, 

el Estado, así como los gobiernos locales deben de 

concertar para encontrar el punto de equilibrio para 

mejorar a las inversiones y adecuarlos a los tiempos 

modernos, Elevar la calidad de vida de todos los 

Usuarios, sin informalidad, con grandes inversiones 

y renovación de Gamarra. Organización Social: 

Los comercializadores es la última parte de la 

cadena productiva, deben organizarse por rubros y 

pos escala de producción, Gamarra tiene un alcance 

Metropolitano, no distrital, El gremio de transportes 

también debe organizarse para sistematizar la carga 

y descarga en horarios diferenciados, las redes de 

infraestructura de servicios básicos también para el 

mantenimiento de las calles y manzanas y tolerancia 

cero a la corrupción y prebendas. 

el ingreso económico que genera gamarra se 

identifica ciertas evasiones tributarias la cual 

mediante consensos entre el estado y el gobierno 

local, se pueden destinar estos ingresos para 

renovación de gamarra brindando una nueva 

imagen que atraiga la atención de inversionistas y 

mejore la experiencia de los usuarios a al 

transcurrir por el sector. Igualmente debería haber 

una mayor organización social entre los 

comerciantes y los transportistas para el cuidado y 

la mejora de la vía pública. 

C (1,2,3): En base a las respuestas de los 3 arquitectos especialistas, los arquitectos 1 y 3, concuerdan 

que debido a evasiones tributarias y malas gestiones gamarra no logra un cambio positivo, pero mediante 

consensos con las entidades distritales, la participación ciudadana y una organización entre comerciantes, 

fomentando el cuidado de los espacios públicos, cultura ambiental y el desarrollo sostenible, resultaría en 

la renovación urbana de Gamarra. Por otro lado, el arquitecto 2 y 3 mencionan la recuperación de las vías 

peatonales en caso de una evacuación frente a cualquier emergencia, a ello el arquitecto 3 afirma que se 

debería regular el uso del suelo. 

 

E: ¿Por qué cree que en el Perú aún no aplican estos requisitos para el desarrollo de ciudades 

sostenibles? 

P (1) : Justo ahora hay un tema de criterios y de 

tráfico de influencias, tema de intereses y de poder, 

se sabe que la planificación no solamente va de 

hacer un plan urbano bonito sino que eso también 

define usos de suelos proyectos a futuro y por ende 

define mucho dinero en inversiones tanto públicas 

como privadas, hay mucho interés en la metrópolis 

en generar ingresos económicos pero también de 

eso las tratativas que se hacen lamentablemente se 

hace por debajo de la mesa y no de manera 

transparente, inclusive creo que ya es un tema 

cultural, porque los peruanos pensamos mal de todo, 

si hizo bien, por qué hizo bien, si hizo mal, por qué 

hizo mal, y si por qué no hizo ,también pensamos 

mal y siempre estamos hablando mal de la otra 

persona, entonces uno de los puntos importantes en 

donde debemos mejorar y autoevaluarnos es en el 

tema social, el comportamiento con la ciudadanía el 

hacer que los instrumentos urbanos o cualquier tema 

que sea congestión de suelos , este la ciudadanía 

enterada, comunicada este debidamente capacitada 

porque también las intervenciones o las autoridades 

I (1): El interés económico influye mucho en la 

toma de decisiones con respecto a la urbe, lo cual 

genera un atraso en la proyección de éstas, 

conllevándonos a cuestionar a nuestros 

representantes y a nuestra misma sociedad sobre 

el desarrollo cultural de la población actual, dado 

que se requiere de ciudadanos capacitados y 

mejores referentes, que mediante una correcta 

política y gestión pública logren un desarrollo 

constante, no solo de ciudades sostenibles, si no 

de manera general, por lo cual el cambio positivo 

estaría en manos de los jóvenes para que en un 

futuro prevalezca una ideología cultural de lo que 

es correcto y se progrese cambiando a bien la 

ciudad y consigo nuestros valores. 
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que tenemos no están debidamente capacitadas 

técnicamente porque los profesiones que nos 

dedicamos a eso que salimos de las universidades 

realmente no creemos en la política y tenemos 

representantes que no son un gran referente es por 

eso que para que se puedan cumplir esos requisitos 

de impacto positivo, tiene que ir desde la cultura 

urbana hasta pasar por una serie de sistemas 

administrativos en gestión pública y sistema privado 

entonces todo debe alinearse, la verdad es que 

solamente hay casos específicos en donde podrían 

haber iniciativas pero no hay mejora a nivel integral, 

es difícil pero no imposible pero lo primordial es que 

generacionalmente, es decir las generaciones que 

siguen hagan el cambio y no prevalezca lo que 

hiciste, siempre es importante hacer cambios para 

mejorar, no para meterse en la corrupción o del 

conflicto de intereses, sino cambios que realmente 

prevalezcan y mejoren las ciudades, eso es un tema 

de cultura urbana y generacional. 

P (2): Los planes que se prioricen dentro de la 

municipalidad distrital o metropolitana se dará en 

ejecución. Los planes de desarrollo sostenible en 

nuestro país se dilatan por distintos factores, falta 

organización, intereses externos al proyecto de 

construcción, desinterés en áreas verdes 

I (2): El país cuenta con planes de desarrollo 

sostenible, que en su mayoría estas se retrasan ya 

que existe una preferencia por realizar proyectos 

de menor envergadura y complejidad, esto se debe 

a que hay intereses de por medio, como el 

económico que es el mas influyente en la dirección 

y gestión urbana, a esto se suma el abandono del 

entorno ambiental ya que no le toman la debida 

importancia en el cuidado e implementación de las 

áreas verdes. 

P (3): Existe en el País las disposiciones 

Normativas desde el Ministerio del Medio Ambiente, 

así como en el RNE, donde se indica expresamente 

el cuidado y la protección del Medio Ambiente. La 

aplicación o no de estas Disposiciones Nacionales, 

corresponden a la deficiente Administración desde 

el punto de vista Local y Metropolitano, informalidad 

y corrupción conjugan en la aplicación de las 

normas no solo en el Sector de Gamarra sino 

también en muchos sectores del país, 

especialmente en los barrios periféricos y 

tradicionales. 

I (3): En el Perú existen normativas y reglamentos 

para la protección de medio ambiente nombrados 

por el Ministerio, pero la aplicación de estás dentro 

de la ciudad, corresponde a las deficientes 

administraciones distritales y metropolitanas, que 

en ellas se presenta casos informalidad o de 

corrupción exponiendo la falta de aplicación de las 

normas, está realidad ocurre en distintas partes del 

país, específicamente en barrios periféricos y 

tradicionales 

C (1,2,3): En esta pregunta los 3 arquitectos especialistas concuerdan que, aunque existan reglamentos, 

normativas y planes sobre el desarrollo sostenible estas se retrasan debido a intereses económicos de 

por medio, informalidades y corrupción que involucran a las administraciones distritales y metropolitanas. 

Además, el arquitecto 2 añade estos casos afectan de manera ambiental generando un abandono de las 

áreas verdes, por ello la arquitecta 1 menciona que debemos cuestionarnos sobre nuestra sociedad y su 

desarrollo cultural ya que desde allí parten los ciudadanos y representantes de nuestras ciudades. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 17 

Análisis de contenido, indicador accesibles 01. 
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Tabla 18 

Análisis de contenido, indicador accesibles 02. 
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Tabla 19 

Análisis de contenido, indicador accesibles 03.  
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Tabla 20 

Análisis de contenido, indicador accesibles 04.  
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Tabla 21 

Análisis de contenido, indicador accesibles 05.  
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Tabla 22 

Análisis de contenido, indicador accesibles 06.  
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Tabla 23 

Análisis de contenido, indicador verdes 01.  
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Tabla 24 

Análisis de contenido, indicador verdes 02. 
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Tabla 25 

Análisis de contenido, indicador verdes 03. 
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Tabla 26 

Análisis de contenido, indicador verdes 04. 
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Tabla 27 

Análisis de contenido, indicador verdes 05.  
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Tabla 28 

Análisis de contenido, indicador verdes 06.  
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Tabla 29 

Análisis de contenido, indicador justas 01.  
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Tabla 30 

Análisis de contenido, indicador justas 02. 
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Tabla 31 

Análisis de contenido, indicador justas 03. 
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Tabla 32 

Análisis de contenido, indicador justas 04. 
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Tabla 33 

Análisis de contenido, indicador justas 05. 
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Resultados: 

 

El resultado tenido en base a las entrevistas realizadas a los arquitectos 

especialistas y a las fichas de análisis de contenido, con respecto al objetivo 

específico 1, se logra identificar aquellos requisitos en el planeamiento de una 

ciudad sostenible determinando los distintos factores que influyen más allá de los 

tres aspectos fundamentales de la sostenibilidad (ambiental, social y económico).  

 

Primeramente, las ciudades justas buscan acercar los servicios de manera 

equitativa hacia la población, en ella se plantea los espacios públicos como una 

necesidad básica en las ciudades. De igual manera, se plantea estructuras sociales 

que ayuden a la cohesión y participación de la población mediante actividades 

socioculturales. Seguidamente el requisito de verdes, donde no solo se refiere a la 

implementación de espacios con vegetación que integren a las personas, sino que 

también a la economía verde, la cual busca lograr un equilibrio en el crecimiento 

económico y social para la sostenibilidad, esto lamentablemente se ve manchado 

por problemas de la sociedad, ya que muchas veces predomina los intereses 

externos (corrupción). Por ello, se deben evaluar las planificaciones de las ciudades 

con una perspectiva socio ecológica en la distribución y manejo de los recursos, 

intensificando aquellos espacios hacia una ciudad verde, ello contribuye a una 

cultura ambiental, y el bienestar de la población. A su vez, en el requisito de 

accesibles, las ciudades deben integrar a las personas con capacidades 

diferentes, siendo en la actualidad una realidad distinta, a causa de la 

irresponsabilidad en la construcción, para ello se desarrollan programas de 

protección y desarrollo social que elaboren proyectos urbanos que promuevan la 

participación ciudadana e igualdad del disfrute de las ciudades. Por lo tanto, en el 

desarrollo de la sostenibilidad se deben considerar estos requisitos para generar 

ciudades que beneficien el medio ambiente, dando como resultado ciudades 

resilientes y agradables de habitar. 
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Discusión: 

 

Para la discusión, con respecto al indicador de justas se comparó con los 

resultados de Górgolas (2017) donde menciona que, evaluar el aspecto Social es 

fundamental en la planificación y diseño urbano ya que contribuye a ver la ciudad 

como una unidad, ello se lograría mediante planificaciones integrales, 

contribuyendo a que la ciudad tenga una misma identidad, integrando los elementos 

que la conforman con la población que la define. En ello estamos de acuerdo, ya 

que se haya una relación con los resultados de los especialistas comentando, 

que los  equipamientos y espacios públicos deben ir en relación a la necesidad 

básica de la población, ella debe estar ubicada de manera equitativa para la 

participación social por eso, este requisito aporta a que se mantenga una unidad 

en la ciudad y la población, para su desarrollo sociocultural ello mediante una 

planificación integral contribuyendo a una ciudad más equitativa mejorando la 

calidad de vida. 

 

Por otro lado, analizando el resultado relacionado con el requisito de verdes, 

según Zemelzu (2017) infiere que, para medir la sostenibilidad debemos identificar 

los elementos de la forma urbana para rediseñar las ciudades de tal manera que se 

minimice el consumo de los recursos para un entorno sostenible e influir en las 

actitudes y valores de los ciudadanos, impulsando esta metodología de 

planificación para una sociedad más colaborativa. Asimismo Villamil y Ozuna 

(2021) quién obtuvo resultados semejantes a los requisitos de verdes y accesibles 

afirmando que los proyectos urbanos debemos responder a la necesidad de la 

población ya su entorno, analizando la factibilidad de realizar una renovación 

urbana sostenible estos resultados son semejantes a los obtenidos por los 

instrumentos aplicados en la cual rescatamos en lograr una sociedad igualitaria e 

interés por su desarrollo mediante la renovación aprovechando el suelo y 

transformarlo para el bienestar de las comunidades. En relación a ello y lo 

mencionado por los arquitectos especialistas, se haya una relación coherente 

en sus afirmaciones ya que en cierto punto comentaron que , verde tiene el 

requisito de integrar a las personas mediante espacios con vegetación, ya que 

contribuye a una cultura ambiental en la población, en ello se evalúa un correcto 
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manejo de los recursos o adaptabilidad de ciertos espacios para la inclusión de la 

sostenibilidad, además que la planificación debe contar con la estrategia de 

economías verdes, aportando en el bienestar humano para una igualdad ecológica 

y social, por ello en requisito de accesibles, Igualmente se evalúa en realizar 

ciudades inclusivas es su planeamiento y construcción en relación a las 

necesidades de la población, por una ciudad sin barreras y participativa para todos 

Entonces debido a los antecedes, las entrevistas realizadas a los 

especialistas y las fichas de análisis de contenido estamos de acuerdo que en el 

desarrollo de ciudades sostenibles estas deben contar con estos requisitos ya que, 

mediante un desarrollo sostenible de manera equitativa para la población, ayuda y 

brinda nuevas oportunidades, transformando el entorno donde habitan hacia una 

comunidad equitativa, viable y vivible. 

Objetivo específico 2: Evaluar los ámbitos de la planificación urbana que se 
debe considerar para que todo urbanismo sea sostenible.  

Los indicadores para este objetivo son Medio ambiente urbano, Espacio público y 

parques urbanos y Movilidad urbana, para su aplicación se empleará la Guía de 

entrevista semiestructurada a los 3 arquitectos especialistas 

Tabla 34 

Instrumento de entrevista aplicado por indicador 02. 

INDICADORES INSTRUMENTO APLICADO ARQ. ESPECIALISTAS 

Medio ambiente 
urbano 

Guía de entrevista 
semiestructurada  

Arq.  Carmen Isabel Santillán 
Sarmiento. 

Arq.  William Andrés Vilcatoma 
Vásquez. 

Arq. Grober Esteban Ruiz Chipana. 

Espacio público 

Movilidad urbana 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 35 

Resultados: Interpretación y comparación, subcategoría 02. 

 RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y COMPARACIÓN 

TÍTULO DE INVESTIGACION: “IMPORTANCIA DEL DISEÑO URBANO SOSTENIBLE 

COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA VICTORIA” 

Entrevistado (P1) Entrevistado (P2) Entrevistado (P3) 

Arq. Carmen Santillán Sarmiento Arq. William Vilcatoma Vásquez Arq. Grober Ruiz Chipana 

CATEGORÍA 1: Urbanismo sostenible SUBCATEGORÍA 2: Planificación urbana 

INDICADOR 1: Medio ambiente urbano 

E: ¿Qué consideraciones cree que se debería tener en cuenta para que la situación medio 

ambiental de Gamarra pueda tener mejores condiciones mediante la planificación urbana 

sostenible y qué se necesitaría para que se ponga en práctica? 

P (1): La delimitación como está no es la correcta, 

para mí ya debería ser ampliada y trabajada 

armoniosamente con sus vecinos y hacer un plan 

que realmente a futuro se cumpla, que se pongan 

metas a corto, mediano y largo plazo, con 

inversiones tanto de la misma comunidad como de 

la municipalidad, creo que si se puede utilizar el 

mecanismo de planificación urbana y de gestión 

urbanística para que se pueda generar nuevos 

instrumentos, nuevas inversiones mejoras o 

remodelaciones, nuevas intervenciones en 

proyectos públicos que tengan financiamiento, 

inclusive que puede pedir uno internacional, pero 

mientras tengan un enfoque integral; la delimitación 

del damero ya es insuficiente como esta, de por si lo 

que esta no genera mejoras, así que es importante 

volver a delimitarlo, analizarlo y tener una proyección 

a futuro. 

I (1): El damero A de Gamarra hoy en día presenta 

un colapso en sus vías, hay mucho tránsito 

peatonal tanto de los usuarios visitantes como de 

los comerciantes informales, incluso el paso de 

estribadores que hacen que se proyecte una 

imagen desordenada, asimismo esta problemática 

conlleva a que se produzca una contaminación 

ambiental por los residuos sólidos que se generan 

al final del día, y también produce una 

contaminación auditiva por lo cual el espacio ya no 

abastece a la cantidad de personas que transitan, 

es por ello que como, solución o alternativa a esta 

realidad sería conveniente implementar como 

parte del plan urbano sostenible de Gamarra la 

expansión de este sector, de tal manera de 

descentralizar y reorganizar aquellos comercios, 

hasta incluso remodelar los espacios públicos y 

plantear otros nuevos como áreas verdes, pero 

para que ello suceda se necesitaría el apoyo de la 

comunidad. 

P (2): Las consideraciones expuestas, áreas verdes, 

el flujo de comercio, flujo peatonal y vehicular. 

I (2): El tránsito de Gamarra especialmente en el 

jirón que lleva el mismo nombre se ve interrumpida 

por los comerciantes informales además de 

vehículos particulares que transitan cada cierto 

tiempo causando un desorden en el transito al 

interior del emporio ya que este jirón fue tomado 

ilegítimamente como vía de tránsito peatonal, por 

lo cual se debería hacer legal su peatonalización, 

por otra parte acompañar el recorrido con áreas 

verdes y controlar el flujo de comerciantes, de esta 

manera se lograría mejorar el medio ambiente 

urbano de dicho sector. 
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P (3): Hacinamiento. – Mejorar el índice de 

ocupación del Suelo, y dimensiones optimas e los 

locales comerciales. Higiene. – Las áreas de uso 

comercial, circulaciones y de servicio deben ser 

completamente ventiladas, y sus envolventes 

deben tener superficies fácilmente lavables para 

evitar la contaminación por virus y bacterias. 

Movilidad. – Los distintos flujos de circulación 

deben tener las dimensiones adecuadas a la 

antropometría de las personas y el equipamiento de 

carga de grandes, medianas y pequeñas cargas. 

Sonoras. – Moderar el ambiente sonoro que en 

horas punta llegan hasta los75 dB. Generando 

malestar e impaciencia en los usuarios. Olfativas. 

– El amontonamiento de y residuos orgánicos e 

inorgánicos, sin clasificación y expuestos en medio 

de las vías públicas y su descomposición natural y 

por el fuerte asoleamiento generan olores 

nauseabundos, creando ambientes insalubres. Se 

debe prever la clasificación de los residuos y la 

evacuación oportuna en horarios rígidos para 

educar así al ciudadano y comerciante. 

Luminosidad. – Si bien los locales comerciales no 

requieren iluminación natural, es necesario 

reglamentarlas porque la sensación de encierro que 

existe en las personas que van de tránsito, 

compras e incluso los comerciantes que están más 

de 8 horas continuas, les genera estrés y ansiedad 

que va en perjuicio de los clientes. Áreas Verdes. – 

Incorporación de vegetación en las calles 

peatonales y áreas de permanencia que conecten 

con la Estación del tren. Recursos hídricos. – 

Incorporar agua suficiente para permitir la dotación 

diaria y también de reserva para los sistemas 

contra incendios, limpieza de calles y riego de los 

espacios verdes a proponer. Residuos Sólidos. - 

Mejorar la red de desagüe y también la 

incorporación de plantas de transformación de 

residuos sólidos en convenio con las empresas que 

transforma engas metano, y otras de reciclado de 

plásticos y cartones. 

I (3): Gamarra al ser una centralidad comercial sin 

planificación, cuenta con diversos déficits, entre 

ellos está el hacinamiento, áreas de ventilación y 

circulación ineficientes en las galerías 

comerciales, además de la contaminación visual, 

sonora y ambiental en la vía pública, por ello se 

debería considerar una mejora en la ocupación del 

suelo y brindar dimensiones óptimas para la 

locales, realizando un control para que cumplan 

con las medidas establecidas en las normativas y 

realizar equipamientos más confortables para los 

usuarios y comerciantes, igualmente la 

incorporación de áreas verdes y mobiliario urbano 

a lo largo de jirones y accesos de mayor afluencia 

de Gamarra. Igualmente, de elaborar un plan de 

manejo de residuos sólidos en convenio con 

empresas de reciclaje y la Municipalidad de La 

Victoria. 

C (1,2,3): Para la siguiente pregunta los arquitectos especialistas 1, 2 y 3 concordaron que gamarra cuenta 

con un colapso vial debido a la densidad peatonal, debido a la toma de los espacios públicos por los 

comerciantes informales aprovechándose de la demanda comercial, además según el aporte de la 

arquitecta 1 la gran afluencia peatonal y la falta puntos de acopio produce una contaminación ambiental 

por residuos sólidos y una alta contaminación auditiva por el tráfico generado en las avenidas de acceso, 

por ello se plantea la expansión del damero a de gamarra para así de centralizar y organizar los comercios, 

planteando los espacios públicos. Por otro lado, el arquitecto 2 y 3 plantean legalizar la peatonalización 

de los jirones que componen gamarra integrando áreas verdes e inmobiliario urbano, en su recorrido 

además de controlar el flujo de los jaladores y comerciantes informales en la vía. De igual manera un plan 
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de manejo de los residuos mediante la municipalidad y empresas de reciclaje a ello el arquitecto 3 añade 

mejorar la ocupación del suelo esas dimensiones óptimas para el control normativo de las Galerías 

comerciales. 

 

INDICADOR 2: Espacio público y parques urbanos 

E: ¿Cuáles son los criterios para que un espacio público o un parque urbano tenga un panorama 

visual ligada a la sostenibilidad? 

P (1):. El espacio urbano es un espacio donde se 

realizan diversas acciones recreativas del ser 

humano, son acciones complementarias entonces si 

cambiamos de cultura y de interacciones cambia el 

espacio como lo definimos. Los criterios de un 

espacio público es que se entienda a las personas 

que vivan allí que se identifique al usuario tal como 

es, dónde vive, cómo va, qué es lo que necesita, 

proteger a las mujeres, a los niños, a los ancianos, 

identificar al usuario y su forma de cómo vive, 

trabaja, camina recorre. Hay una metodología que 

se utiliza mucho, que utiliza Jan Gehl, es que él se 

detiene a observar cómo las personas interactúan en 

el entorno donde se ubica el espacio, entonces esa 

metodología es bueno aplicarla ya que tiene 

respuesta, tiene mejoras, que si puede tener criterios 

de sostenibilidad, independientemente  de cualquier 

otra iniciativa o elemento que complemente, utilizar 

artículos ecológicos, sostenibles, que no vayan al 

desmedro del medio ambiente, sensores, que todo 

este digitalizado que se trabaje con una tecnología 

Smart, que interactúe el usuario con el espacio 

público. 

I (1): Los espacios públicos se adecúan a las 

necesidades de la población, esto según donde se 

emplazan y las actividades que se desarrollan en 

la comunidad, entonces para lograr que estos 

espacios fomenten la participación e integración 

de las personas y se tenga un panorama visual 

sostenible, se requiere ciertos criterios al momento 

de proyectarlas, que parten de la identificación del 

estilo de vida de la población, por ello es 

importante la observación y el estudio del sector. 

 

P (2): El criterio para un urbanismo sostenible 

abarca la viabilidad a largo plazo del proyecto, este 

debe contar con los recursos necesarios para 

cumplir las necesidades de los ciudadanos e ir de la 

mano con un impacto positivo y amable con el medio 

ambiente 

I (2): Para poder logar un urbanismo sostenible es 

necesario analizar la rentabilidad de los 

equipamientos, la cantidad de población 

beneficiada y la accesibilidad de manera 

equitativa, por ello al momento de planificar se 

debe proyectar el uso eficiente de los recursos 

como el correcto manejo del suelo, de esta manera 

logar un bienestar ambiental y social. 

P (3): Principalmente la idea estos espacios debe 

ser con la incorporación de áreas verdes y no de 

explanadas de cemento, el índice de relación entre 

áreas verdes y la cantidad de personas debe ser lo 

que recomienda la OMS, de 25 m2 de espacios 

verdes por habitante. 

I (3): Para alcanzar la sostenibilidad se considera 

ciertos aspectos tales como el social, económico y 

por último ambiental, esto es importante ya que 

contribuye al bienestar psicológico y físico de las 

personas mejorando su calidad de vida por ello la 

OMS recomienda una cantidad de 25 m2 de área 

verde por habitante. Además, que al planificar 

estas áreas debemos evitar generar muchos 
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recorridos ya que ello reduce el área verde, 

generando explanadas de cemento. 

C (1,2,3): La respuesta dada por los  Arquitectos especialistas 1 y 3 concuerdan ya que consideran que 

la sostenibilidad es importante en los espacios públicos fomentando una participación integración en la 

comunidad además de mejorar su calidad de vida en ellos la arquitecta uno plantea al momento de 

proyectarlas se debe identificar el estilo de vida de la población mediante la observación y el estudio 

seguidamente los arquitectos 2y 3 concuerdan que se debe dar un correcto manejo de los recursos del 

suelo en ello aplica la o m s se recomienda una cantidad de 25 m2 de área verde por habitante aportando 

y minimizar la contaminación ambiental y en el bienestar social. 

 

INDICADOR 3: Movilidad urbana 

E: ¿Cómo una correcta infraestructura vial ayudaría al crecimiento urbano y qué soluciones 

brindaría para que la movilidad urbana sea eficiente en Gamarra? 

P (1): La infraestructura vial en el centro de la ciudad 

y en especial en Gamarra no está totalmente 

adecuada, la verdad que existe un tráfico infernal, 

por la cantidad de las personas que llegan  y por 

todos los que movilizan las grandes cantidades de 

ropa, no se piensa ni en grandes transportes ni en la 

minoría ni en las personas que van a pie, es 

importante que haya una correcta infraestructura vial 

porque de eso dependerá de que las personas estén 

a resguardo y que se jerarquice el transporte tanto 

de carga público y privado, mientras no se prevea 

eso entonces va a seguir siendo lo mismo. 

I (1): Actualmente en Gamarra se presenta un 

recorrido vial ineficiente, ya que no solo las vías 

por donde transitan los usuarios ya no abastecen 

sino también existe un gran tráfico en las avenidas 

México y Aviación que impiden un constante flujo 

vehicular, generando una imagen caótica, por otra 

parte, no se ha definido bien los espacios que van 

a estar destinados a los diferentes transportes o 

inclusive las zonas de estacionamiento para la 

carga y descarga de los distintos insumos. Por ello 

al desarrollar un plan se deberá tomar estos puntos 

con mayor prioridad ya que afectan directamente a 

la accesibilidad y la imagen externa del damero. 

P (2): La infraestructura vial es un sistema 

organizado que define tramos y espacios para 

generar un flujo constante y seguro. 

I (2): Gamarra cuenta con ciertas deficiencias en 

su trama vial, la toma de espacios por 

comerciantes informales que se aprovechan de la 

alta demanda comercial para ofertar sus productos 

y estacionan vehículos para ser utilizados como 

módulos de venta, creando un desorden y una 

mayor congestión en las mañanas desde las 

7:00am a 10:00 am y en las tardes desde 4:00 pm 

hasta las 10:00 pm, por lo que se debería 

reorganizar esta trama, liberando estos espacios y 

así permitir que las personas se sientan seguras 

ya que esto podría reducir el índice delincuencial. 
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P (3): Dos aspectos importantes que se debe tener 

en cuenta, el Sector Gamarra por ser de alcance 

Metropolitano debe contar con grandes vías de 

acceso y salida, por la carga y descarga de los 

productos que expende y compra. Lo ideal es que 

las vías que conectan con la ciudad, el puerto y 

aeropuerto, sean por vías selectivas. Las vías 

interiores de carácter sectorial sean de una sola 

mano y las interiores o dentro de Gamarra sean 

exclusivamente Peatonal, solo vehicular de carga y 

descarga en las madrugadas y por las noches de 

evacuación y limpieza, de esta manera se podría 

considerar una solución viable. 

I (3): Para lograr una infraestructura vial en 

gamarra de manera eficiente no se necesita de una 

intervención urbana en sino de un ordenamiento 

para ello debemos identificar las vías de mayor 

tránsito vehicular y peatonal en el sector, y 

categorizarlas según el uso que tendrá dentro de 

gamarra tal como las avenidas principales son el 

acceso al Emporio seguidamente los jirones sean 

netamente peatonales y de evacuación, además 

que las avenidas secundarias a la de mayor 

tránsito  vehicular sean utilizadas para el ingreso 

de carga y descarga por las noches y madrugadas. 

C (1,2,3): Según el análisis entre los 3 especialistas se concluye que gamarra cuenta con un recorrido en 

su trama Vial ineficiente ya sea desde el tránsito vehicular y de carga limitado en el acceso a gamarra y 

la cogestión de la avenida Aviación debido al estacionamiento de vehículos empleados como módulos de 

venta y el tránsito peatonal caótico debido a los comerciantes informales que toman las aceras y la vía 

pública por ello lo que se plantea es categorizar estadías y organizar la trama, cambiando la trama de los 

jirones altamente peatonal Al igual de destinar zonas de carga y descarga con acceso a gamarra en un 

horario determinado de noche y en la madrugada de esta manera generar un tránsito más fluido en 

gamarra y minimizar el índice delincuencial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados: 

 

Según el instrumento de la entrevista aplicada a los arquitectos especialistas se ha 

podido identificar que cumple con el objetivo 2, evaluando los ámbitos de la 

planificación urbana que se deben considerar para el urbanismo sostenible, en ello 

se identificó evaluar el medio ambiente urbano, mediante parámetros que ayuden 

a rehabilitar los espacios ambientales dentro de la ciudad para integrar un diseño 

urbano sostenible y una protección de los recursos naturales, igualmente está 

referido en los espacios públicos y parques urbanos, ya que la población 

demanda espacios de calidad con áreas verdes que pueden estar implementadas 

también en plazas como en la trama urbana, con una distribución equitativa 

propiciando una cohesión social y descontaminación ambiental. Asimismo, en la 

movilidad urbana se evalúa en base de la planificación, ya que esta incide en la 

localización de las actividades urbanas de mayor relevancia dentro de la ciudad, en 

la infraestructura y modos de transporte (se puede integrar métodos de transporte 
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sostenible). A ello según los especialistas entrevistados añaden se debe evaluar, 

el sistema vial, mediante un planeamiento integral que defina la infraestructura vial 

correspondiente permitiendo la movilidad y accesibilidad. De igual manera, la 

integración de espacios verdes, que favorece la eficacia de la planificación urbana, 

siendo una alternativa de solución a la repercusión por una urbanización rápida e 

insostenible. Además, que brinda un cambio a favor del bienestar y salud de la 

población ya que aporta a minimizar la contaminación ambiental. Al mismo tiempo, 

contar con un correcto control normativo de parte de las entidades 

correspondientes para la organización y mejora de la ocupación de los recursos de 

manera óptima en la integración de equipamientos o espacios públicos. Por lo tanto, 

estos criterios evaluados aportan a una visión con ciudades sostenibles para 

preservar nuestro patrimonio. 

 

Discusión: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se procede a hacer una comparación 

con las afirmaciones de, Vilela y Moschella (2017), indican que para evaluar el 

medio ambiente urbano tenemos que realizar un plan de gestión y crecimiento de 

la ciudad en la cual mediante el apoyo del gobierno local aprobar normas que 

ayuden a su formulación evaluando en la planificación un uso sostenible de los 

recursos que recupere la calidad ambiental y otorgue un valor ecológico que llame 

interés de la población a participar para su conservación y protección mejorando el 

paisaje de la ciudad. Entonces, respecto a la respuesta de los arquitectos si hay 

una relación, por ello estamos de acuerdo con los resultados obtenidos, ya 

que mencionan que para la evaluación de medio ambiente urbano se realiza 

mediante normativas o parámetros que ayuden a la planificación en la cual, debe 

existir un correcto manejo de los recursos para la conservación y rehabilitación de 

aquellos espacios verdes, brindando a los ciudadanos espacios de recreación para 

actividades culturales y saludables como el deporte, de esta manera influyendo en 

una conciencia y educación ambiental, a ello los arquitectos aportan qué se debe 

contar con un correcto control normativo por las entidades responsables para un 

manejo y ocupación correcto de los recursos e integrarlos de manera óptima el 

medio ambiente urbano . 
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Igualmente, según Mesa y López (2016) en el requisito de espacios 

públicos y parques urbanos indican que, el espacio público construido debe ser 

planificado de acuerdo a las condiciones, tradiciones y necesidades de las 

comunidades en la cual puede ser implementada a través de una intervención 

urbana estratégica que regulen el diseño urbano en función al entorno, ya sea 

equipamientos cómo el espacio urbano, para que, en ello los habitantes puedan 

expresar su diversidad y cultura. Por ello y por resultados obtenidos en la 

entrevista se haya una relación con el resultado, ya que ambos afirman qué 

estos espacios deben ser implementados acorde a la necesidad de la población 

evaluando sus condiciones urbanas para una distribución equitativa de estos estos 

equipamientos, propiciando una participación ciudadana en la cual haya una 

cohesión social y puedan expresar su cultura. De la misma manera los arquitectos 

aportan que los espacios verdes favorecen a la eficacia de la planificación urbana 

ya que es una solución alternativa a causa de una urbanización insostenible. 

 

Por otro lado, según el resultado del marco teórico enfocado en la movilidad 

urbana, Bresciani (2018) afirma que, la planificación urbana incide en la movilidad 

ya que en ella se ordenan los servicios además de configurar la trama urbana y el 

modo de transporte, la cual puede ser motorizado como no motorizado (Movilidad 

sostenible), acuerdo a la demanda de la población objetiva pintar una cobertura 

eficiente segura con equipamientos de calidad. Del mismo modo según las 

respuestas dadas y las interpretaciones de los arquitectos estamos de acuerdo 

con el resultado obtenido, ya que comentan que la movilidad se rige en base de 

la planificación, distribuyendo los servicios de una manera óptima generando 

puntos importantes para la ciudad, de igual manera configura la trama y el 

transporte urbano en la cual puede integrar la movilidad sostenible a ello, los 

especialistas aportan que la  evaluación del sistema Vial a través de un 

planeamiento integral, definiendo una estructura Vial correspondiente al uso que se 

necesita en el sector ya sea vehicular o peatonal. 

 

Entonces según las respuestas dadas y las entrevistas aplicadas a los 

arquitectos estamos de acuerdo que en la planificación urbana se debe evaluar 
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ciertos ámbitos para que esta pueda ser sostenible. Entre ellos el medio ambiente 

urbano apoya mediante los reglamentos y parámetros establecidos a integrar estos 

espacios verdes, de igual manera la integración estos espacios debe ser planificado 

y adecuado según las necesidades de la población objetiva con una distribución 

equitativa para una participación ciudadana además de contribuir a la educación 

ambiental, a ellos se suma una movilidad sostenible mediante bicicletas, bulevares 

con áreas verdes y transportes eléctricos que conlleven estos puntos de manera 

eficiente sin desplazarse grandes tramos y disminuyendo ando así la contaminación 

ambiental. 

 

Objetivo específico 3: Especificar los aspectos de la sostenibilidad que 

rectificarían el urbanismo actual. 

Para este objetivo, los indicadores planteados son Aspecto ambiental, Aspecto 

social y Aspecto económico, y el instrumento empleado será la ficha de análisis de 

contenido. 

Tabla 36 

Relación del indicador, instrumento, bases de datos y fuentes 03. 
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Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 37 

Análisis de contenido, indicador Aspecto ambiental 01. 
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Tabla 38 

Análisis de contenido, indicador Aspecto ambiental 02. 
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Tabla 39 

Análisis de contenido, indicador Aspecto ambiental 03. 
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Tabla 40 

Análisis de contenido, indicador Aspecto social 01. 
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Tabla 41 

Análisis de contenido, indicador Aspecto social 02. 
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Tabla 42 

Análisis de contenido, indicador Aspecto social 03. 
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Tabla 43 

Análisis de contenido, indicador Aspecto económico 04. 
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Tabla 44 

Análisis de contenido, indicador Aspecto económico 05. 
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Tabla 45 

Análisis de contenido, indicador Aspecto económico 06. 
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Resultados: 

 

Respecto al instrumento aplicado de la ficha de análisis de contenido se puede decir 

que aporta al objetivo específico 3 especificando los aspectos de la sostenibilidad 

que rectifiquen el urbanismo actual, en la cual se determinan bajo el aspecto 

ambiental, este es esencial en la sostenibilidad ya que busca la preservación del 

medio ambiente evaluando las condiciones de habitabilidad de las ciudades, en la 

búsqueda de diseños que garanticen la renovación y utilización de los recursos a 

favor de la naturaleza. El aspecto social, es la dimensión humana, busca un 

desarrollo urbano equitativo realizado con el apoyo de las entidades públicas para 

que todo ciudadano tenga acceso a los servicios y equipamientos básicos qué 

aporte a su desarrollo social y cultural. Seguidamente el aspecto económico 

verifica el empleo racional de los recursos y de la actividad económica por el estado, 

evaluando la viabilidad de los planes urbanos además a ello emplea la estrategia 

de la economía circular aprovechando al máximo los recursos para mantener un 

equilibrio entre progreso y la sostenibilidad. Por lo tanto, según el análisis los 

aspectos de la sostenibilidad aplicados en el urbanismo ayudan a plantear 

proyectos viables y justos que generen un Impacto ambiental positivo en la 

población aportando en su desarrollo social y cuidado del patrimonio cultural. 

Además de optimizar los recursos existentes reduciendo el consumo de las 

materias primas y aprovechando los recursos actuales, ello mediante una economía 

circular.  

 

Discusión: 

 

En este sentido, se procede a realizar la discusión con el artículo de, Castillo 

(2019), en el cual afirma que, un desarrollo sostenible se articula mediante el 

proceso de los subsistemas social,  económico y ecológico con una perspectiva 

ideológica de un proceso de cambio integral a favor de la ciudad, con la finalidad 

de lograr una equidad social y diversidad cultural, sostenibilidad ambiental y 

promoción de los valores éticos,  realizándose mediante un análisis teórico y 

práctico que aporte a un plan de desarrollo urbano, además que mediante la 

integración de la calidad de vida y la vitalidad económica se minimizaría la exclusión 
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social, optimizando el uso del suelo y así reducir la huella ecológica. por ello para 

la implementación se debe evaluar y contar con los planes de desarrollo sostenible 

concertados, movilidad urbana sostenible, acondicionamiento territorial, plan de 

acción ambiental y un plan de gestión de riesgos, entre otros. 

 

Por ello y por los resultados obtenidos de los especialistas se halla una 

relación con el resultado ya que ambos comentan que el desarrollo sostenible 

logra la preservación del medio ambiente y un desarrollo equitativo para la 

población, ello se realizaría mediante una planificación urbana integral en conjunto 

con el apoyo de las entidades públicas para evaluar los aspectos socio ecológicos, 

el manejo de los recursos de una manera viable y las condiciones de habitabilidad 

del entorno, de esta manera con llevando a la ejecución  de un plan de desarrollo 

urbano aplicando la sostenibilidad en los sistemas que componen, que resulte en  

una ciudad inclusiva, verde y con riqueza propia. 

 

Entonces según la respuesta dada por los antecedentes instrumentos 

aplicados de fichas de contenido, estamos de acuerdo con los resultados. Ya 

que se especificó aquellos aspectos que conforman la sostenibilidad. analizando su 

importancia y cómo está influye y se ejecutaría en el entorno urbano cambiando 

favor en distintos ámbitos como, impulsando la preservación del entorno ambiental, 

mediante técnicas y tecnologías que propician una renovación constante y cuidado 

de la naturaleza, ello lográndose mediante una gestión racional de recursos, 

analizando la viabilidad de aquellos planes urbanos y el impacto que esté generaría 

en la sociedad, desarrollándose de manera equitativa para que todos los 

ciudadanos tengan acceso al beneficio de la sostenibilidad, propiciando una 

ideología e interés por la formulación de estos planes en la población. 
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Objetivo específico 4: Investigar cómo se lograría una correcta aplicación de 

los elementos que conforman la imagen urbana. 

Dentro de este objetivo, se tiene los siguientes indicadores: Bordes, Sendas y 

Nodos, que se realizarán mediante dos instrumentos, la guía de entrevista 

semiestructurada y ficha de análisis de contenido. 

Tabla 46 

Instrumento de entrevista aplicado por indicador 04. 

INDICADORES INSTRUMENTO APLICADO ARQ. ESPECIALISTAS 

Bordes 

Guía de entrevista 
semiestructurada  

Arq.  Carmen Isabel Santillán 
Sarmiento. 

Arq.  William Andrés Vilcatoma 
Vásquez. 

Arq. Grober Esteban Ruiz Chipana. 

Sendas 

Nodos 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 47 

Relación del indicador, instrumento, bases de datos y fuentes 04.  
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Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 48 

Resultados: Interpretación y comparación, subcategoría 04 

 RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y COMPARACIÓN 

TÍTULO DE INVESTIGACION: “IMPORTANCIA DEL DISEÑO URBANO SOSTENIBLE 

COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA VICTORIA” 

Entrevistado (P1) Entrevistado (P2) Entrevistado (P3) 

Arq. Carmen Santillán Sarmiento Arq. William Vilcatoma Vásquez Arq. Grober Ruiz Chipana 

CATEGORÍA 2: Imagen urbana SUBCATEGORÍA 4: Elementos 

INDICADOR 1: Bordes 

E: ¿Qué tipo de intervenciones en los bordes mejorarían la imagen urbana actual en Gamarra y 

qué políticas públicas se aplicarían en este caso? 

P (1): Se cree que Gamarra debería estar delimitado 

como está para evitar la expansión, pero trabajar los 

bordes haría que haya una mejor transición, el 

problema es la afluencia de Gamarra, esta afluencia 

transforma el entorno urbano, y lo hace hacia el 

ámbito comercial es por eso que en un futuro la 

incidencia de este emporio es importante para la 

ciudad, entonces no sé si trabajar los bordes sería lo 

adecuado para esto, pero si es que en algún 

momento quieren trabajar los bordes se debería 

trabajar bien el tema de la integración pero paulatina 

transformación del entorno en donde va a haber 

mucha incidencia y afluencia sobre Gamarra y su 

entorno urbano, y eso se traduce en los bordes que 

delimita el sector. 

I (1): Gamarra en la actualidad es un lugar 

comercial de alta demanda que se encuentra 

delimitado por avenidas relevantes para la ciudad, 

pero ya que los usuarios de distintos distritos 

acuden a ella por la diversidad de productos y 

prendas que ofrecen, generando hacinamiento 

tanto de las edificaciones como de los espacios 

públicos, de igual manera esto se ve reflejado en 

los bordes limitando el ingreso vehicular debido al 

alto aforo peatonal al interior del emporio. Es por 

ello que, se debería realizar un plan en el 

desarrollo y gestión que se centre en una correcta 

expansión y manejo de estos nuevos bordes, de 

esta manera se podría integrar nuevos espacios 

públicos que respondan a las necesidades 

actuales, generando un ordenamiento tanto de los 

comerciales formales e informales, ya que trabajar 

los bordes tal y como están delimitados en la 

actualidad probablemente no genere un mayor 

aporte. 

P (2): Remodelación de espacios deteriorados e 

implementación de áreas verdes y equipamiento 

urbano. 

I (2): Gamarra cuenta con bordes importantes 

como las avenidas, Aviación, México y 28 de julio, 

en las cuales se pueden encontrar edificios de gran 

altura que están deteriorados, causando una mala 

imagen. De igual manera, se denota la toma de 

espacios públicos por los comerciantes informales 

y la alta contaminación ambiental debido a la falta 

de puntos de acopio. Es por ello, que se debería 

trabajar los bordes, implementando áreas verdes y 

espacios públicos en la mediana de la avenida 

Aviación, asimismo la remodelación y 

recuperación de aquellos edificios deteriorados 

para la implementación de más galerías u otros 

usos que respondan a la demanda comercial, para 

recuperar los espacios públicos tomados por los 
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comerciantes informales y realizar la correcta 

implementación del mobiliario urbanos tales como 

puntos de acopio, luminarias, bancas, paraderos, 

entre otros, para así lograr la mejora de la imagen 

urbana de los bordes. 

P (3): Primeramente, debemos de conceptualizar 

los Bordes Urbanos, no se refiere al cambio de uso 

de un sector y otro, se refiera en el sentido amplio a 

los limites virtuales del territorio, donde es 

imposible organizar su continuidad. En el caso del 

Sector Gamarra, pareciera ser como el límite 

funcional dentro del tejido urbano, por lo que las 

actividades comerciales cambian significativamente 

de carácter. Otro concepto que debemos añadir 

dentro de este espacio está referido a la 

Contaminación Visual, Señalética, avisadores, 

cartelería y publicidad que hoy existen en el 

damero se encuentran desorganizados y no 

respetan las distancias de visualización óptima. 

Además de la red de cables que se manifiestan en 

todas las calles al extremo que magnifican a la 

tugurizarían, desorden y promiscuidad de los 

espacios de carácter urbano. Otro aspecto que se 

debe considerar es el color ambiental, en este 

momento, es heterogéneo y sin criterio paisajístico 

ni ambiental, La Municipalidad competente debe 

contar con el equipo Técnico con expertos 

adecuados en la materia de Diseño de espacios 

urbanos con la finalidad de cerrar estas brechas. Y 

en las Universidades implementar laboratorios de 

investigación de Espacios Urbanos. 

I (3): Los bordes en Gamarra no solo delimitan el 

sector, sino que encierran de manera virtual un 

damero que es primordialmente comercial, a lo 

largo de estos, se identifican varias problemáticas 

que no van solo desde la desorganización y 

contaminación ya que además estos factores dan 

como resultado un mal aspecto e inseguridad a los 

usuarios, por lo que sería urgente trabajar el marco 

visual dado que estos al ser límites también son 

entradas al emporio. Por otra parte, otro punto 

importante a intervenir, es el color ambiental, esto 

quiere decir trabajar el aspecto ecológico del lugar 

por lo que se podría acompañar estos bordes con 

áreas verdes para darle el sentido paisajístico 

necesario que contribuya a la preservación 

ambiental. Entonces, para que todo esto se pueda 

ejecutar en un futuro cercano, se necesita de 

especialistas en el diseño de espacios y para que 

esto se pueda replicar en otras zonas, lo ideal sería 

empezar a incorporar esto como materia en 

universidades del Perú. 

C (1,2,3): El entrevistado 1 considera que más que trabajar los bordes de Gamarra se necesitaría volver 

a delimitarlos, es decir, ampliar el damero A, debido a que sus dimensiones actuales no abastecen al gran 

tránsito peatonal, por otra parte, los entrevistados 2 y 3, nos dicen que se tiene que implementar áreas 

verdes como parte del criterio ecológico, y mejorar la imagen u organización de estos, implementando 

mobiliario urbano y reduciendo la contaminación visual (carteles, red de cables, publicidad, etc.), asimismo 

el entrevistado 3 también destaca el implementar en las universidades del Perú laboratorios donde se 

pueda investigar acerca de espacios urbanos y su diseño. 
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INDICADOR 2: Sendas 

E: ¿De qué manera se lograría una senda bien definida que permita a las personas tener una buena 

orientación y accesibilidad a los puntos más importantes de La Victoria? 

P (1): Las sendas son las vías prácticamente, yo 

creo que peatonalizarlas estaría muy bien, pero hay 

que jerarquizarlas, cuáles podrían ser peatonales, 

cuáles pueden pasar al transporte público 

adecuadamente, cuáles se interconectan con el tren, 

cuáles son netamente peatonal, hay que 

jerarquizarlas para que puedan ser mucho más 

accesibles y se puedan integrar al distrito. 

I (1): Años atrás, el interior de Gamarra contaba 

con un libre tránsito, pero cambio siendo 

mayormente peatonal debido al incremento 

notable de aforo que tomaba como un punto de 

interés comercial a nivel distrital, es por ello que se 

regula el ingreso de vehículos colocando puertas 

de acceso solo de ingreso peatonal, para la 

seguridad distrital y comerciantes que residen en 

el sector. Por ello hasta la actualidad se mantiene 

está composición vial, generando un cruce de 

estos sistemas y limitando la conexión vial en el 

distrito. Por esta razón, se debe priorizar el jirón 

Agustín Gamarra y ciertas calles que cruzan de 

manera transversal con la avenida Aviación, para 

una peatonalización, es decir clasificándolas 

según el uso requerido respecto a un análisis, para 

generar orientación y ordenamiento vial al interior 

de Gamarra, liberando ciertos puntos para un 

acceso controlado de tránsito vehicular liviano. 

P (2): Como bien mencionas, la invasión de 

comerciantes genera desorientación en los tramos 

de Gamarra, la informalidad en esta zona es un 

factor que debe manejarlo la municipalidad, la cual 

ya ha ejecutado ciertas medidas y debe mantenerlas 

y mejorarlas para continuar con un plan organizado. 

I (2):  En este sector, con mayor prioridad en el jirón 

Agustín Gamarra y en el parque El Porvenir, se 

ubica una mayor densidad de comerciantes 

informales, los cuales toman las vías públicas 

causando un desorden y desorientación al 

transcurrir por estas calles, dificultando al 

transeúnte poder identificar su ubicación debido a 

la densidad de personas y comerciantes que 

ocupan las aceras continuamente. Por ello, la 

municipalidad ejecuta un plan de formalización 

para estos comerciantes y de esta manera 

recuperar los espacios públicos para un correcto 

ordenamiento y equipamiento pero existe una 

desconfianza de los informales respecto a los 

gastos y ganancias al implementar más puestos de 

venta, como parte del plan, solo se llega a una 

formalización del 5%, por ello, lo que se debe 

realizar es mejorar, esta estrategia para continuar 

con el plan mediante la remodelación y 

recuperación de edificios para darle este nuevo 

uso comercial y formalizar a una mayor cantidad 

de comerciantes. 

P (3): Debemos ser coherentes en esta 

intervención, se debe plantear que las calles 

deberían de ser íntegramente peatonales, por lo 

tanto las veredas se ampliarían drásticamente, se 

debe emplear texturas y o colores de los solados 

para identificar aquellas que nos condicen al 

I (3): Para comenzar, como prioridad se debe de 

peatonalizar las sendas del damero, ya que al ser 

una zona comercial que a diario es transitada por 

peatones es que prácticamente ya ha sido 

peatonalizada de manera “ilegal” entonces para un 

mejor ordenamiento se debería ya de trabajar eso, 
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paradero de la estación de tren así como el que nos 

orienta hacia la plaza Canepa, así mismo en el otro 

sentido un color que nos lleva desde la Av. 28 de 

Julio y Av. México y Canadá, por lo tanto a nivel 

Urbano debe haber un sentido de orientación y con 

respecto a los vendedores ambulantes, un gran 

porcentaje son de los llamados jaladores, por lo 

tanto los locales que generan ello deben de buscar 

otras alternativas de promoción comercial. 

por ende, las veredas de los bordes tendrían que 

crecer en dimensiones para el correcto pase de los 

usuarios teniendo en cuenta el tipo de zona que 

es, además de ello, se debe de clasificar el tipo de 

textura en los suelos, para definir las sendas que 

conducen a cada destino, esto permitiría que los 

visitantes puedan orientarse dentro del sector y 

que a su vez estas sendas les faciliten la dirección 

a las salidas, es decir, que se podría tomar como 

modelo al Jr. De la Unión, para lograr una senda 

mejor desarrollada. 

C (1,2,3): Desde la perspectiva de los arquitectos 1 y 3, para crear sendas mejor definidas que orienten a 

los usuarios, se deberían de jerarquizarlas o clasificarlas, es decir, determinar cuáles serán peatonales, 

cuáles dirigirán al tren y a las salidas, entre otros puntos, por ejemplo, se habla de cambiar las texturas y 

colores del suelo para lograr esto. Por otro lado, el arquitecto 2, manifiesta que, debido a que los 

comerciantes informales son los que crean una mayor desorientación a los usuarios visitantes, es que la 

Municipalidad debería reforzar los planes que tiene acerca de la disminución y control de este tema de 

años, punto en el cual el arquitecto 3 también se enfoca, ya que según su criterio muchos de estos 

comerciantes son jaladores que crean mayor desorden. 

 

INDICADOR 3: Nodos 

E: ¿Cómo podemos implementar el concepto de nodos en el espacio urbano mediante una 

estrategia que ayude a repotenciar la red de equipamientos de Gamarra? 

P (1): Los nodos son los núcleos centrales o 

secundarios que se puedan identificar en Gamarra, 

eso se tiene que identificar y hacer un diagnóstico en 

donde va la mayor gente, lo que se identifique como 

cultura en como recorre la persona es que ellos 

recorren una sola vía no se van por las ramas a 

casos específicos entonces si se quiere que se 

recorra esa vía sin tener más que un inicio y final se 

puede hacer, pero si se quiere que se traslade hacia 

las áreas secundarias se tiene que dar algunos 

nodos secundarios con los que se puedan trabajar y 

eso se genera con polos atractores o equipamientos 

atractores o algunas inversiones que se puedan 

realizar por allí o actividades que se puedan destinar 

en las otras áreas secundarias a la vía principal de 

Gamarra, entonces sí se puede implementar pero 

hay mucho trabajo de por medio, y en principio se 

tiene que  caracterizar que es lo que moviliza a 

Gamarra, cuál de los elementos que conforman el 

entorno urbano, o en si la infraestructura de toda 

Gamarra, o sea las vías, las edificaciones, las 

actividades los usos, y comenzarlo dividir por 

sectores , cuales  de estos son más atractores cual 

demanda mayor cantidad de población o de 

ingresos, o sea se tiene que jerarquizar las 

I (1): En el recorrido interior de Gamarra se puede 

distinguir ciertos jirones que conllevan a las 

avenidas principales o espacios públicos como 

parques generando un recorrido lineal abarrotado 

de comerciantes informales y una deficiente 

imagen urbana. Por ello, para poder llegar a 

Identificar Gamarra, esté se debe organizar 

mediante zonas específicas con equipamientos y 

características más relevantes para los usuarios 

de esta manera podremos definir nodos 

principales y secundarios, estos pueden definirse 

mediante espacios públicos o recorridos 

diferenciados para facilitar el desplazamiento por 

el emporio. 
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actividades para tener una mejor estrategia para 

distribuir los nodos y no ser solamente una senda 

que atraviese el emporio de Gamarra que son dos 

vías principales que solo son sendas y no son nodos. 

P (2): Los nodos en espacios urbanos se identifican 

por zonas estratégicas y seguras, la creación de 

parques o plazas con equipamiento urbano impulsa 

a que sea un punto de acopio de personas. 

I (2): En la actualidad, Gamarra cuenta con pocos 

espacios públicos relevantes, ya que estas son 

tomadas causando un deterioro además de no 

abastecer el alto tránsito peatonal, dificultando su 

identificación. Debido a ello la recuperación de 

estas áreas son necesarias para el planteamiento 

de distintos nodos relevantes para los usuarios, de 

esta manera distribuir el tránsito peatonal al interior 

de gamarra y evitar que se concentre en solo los 

jirones o el parque Cánepa, logrando un tránsito 

fluido además que, al emplear parques, plazas, o 

puntos de encuentro serviría como anclas para 

incitar a las personas a recorrer otras zonas y 

repotenciar los equipamientos del alrededor. 

P (3): A nivel urbano, Todo Gamarra es un gran 

Nodo Urbano, con características propias y de 

alcance metropolitano. A Nivel de Sector Gamarra 

presenta distintas características según el tipo de 

comercialización y también el Gamarra no visible 

que son las grandes galerías interiores en espacios 

de vivienda adaptados a comercios, generando 

tugurios comerciales tanto en horizontal como en 

vertical. Así mismo esta Gamarra Invisible, que es a 

partir de las 7 de la noche que se cierra el comercio 

formal y aparece el comercio informal 

aprovechando la luminosidad existente y el paso de 

las personas a la salida de sus centros laborales, 

generando un espacio vivencial completamente 

informal. Dentro de un proceso de renovación 

comercial del Sector Gamarra, se debe replantear 

las escalas urbanas con salubridad eficacia y 

eficiencia, así como el uso normativo del uso del 

suelo, permitir la unificación de pequeñas viviendas 

y hacer la renovación de centros comerciales, 

amplios, sanos, e higiénicos y sobre todo que sean 

espacios convocantes y no expulsores de la 

sociedad. 

I (3): Teniendo en cuenta que en Gamarra hay 

distintas tipologías de comercialización como 

viviendas comercio o viviendas talleres y además 

el comercio informal que se agrava en las noches, 

se deben de replantear las escalas urbanas de 

manera eficaz, es decir, que es necesario 

establecer un ordenamiento del espacio y uso del 

suelo para la potencialización de las edificaciones 

comerciales, ya que en general Gamarra es un 

gran nodo. 

C (1,2,3): Para la arquitecta 1, se podría crear nuevos nodos que permitan a los usuarios recorrer otras 

zonas, ya que la mayor concentración está en el jr. Gamarra, entonces de esta manera ya no se haría 

solo este recorrido lineal y se potenciaría los equipamientos alrededor. Asimismo, el arquitecto 2, nos dice 

que, estos nuevos nodos podrían ser parques con su respectivo mobiliario urbano, ya que teniendo en 

cuenta su concepto, estos parques son un punto de acopio de personas; y además de ello, lógicamente 

recuperar los que ya hay (parque Cánepa y Divino Maestro). Por su parte, el arquitecto 3, considera a 

todo Gamarra como un gran nodo, entonces se debería de establecer una renovación comercial, es decir, 

un ordenamiento de los espacios de cada tipología comercial del sector. 
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Tabla 49 

Análisis de contenido, indicador Bordes 01. 
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Tabla 50 

Análisis de contenido, indicador Bordes 02.  
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Tabla 51 

Análisis de contenido, indicador Bordes 03. 
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Tabla 52 

Análisis de contenido, indicador Sendas 01. 
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Tabla 53 

Análisis de contenido, indicador Sendas 02. 
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Tabla 54 

Análisis de contenido, indicador Sendas 03. 
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Tabla 55 

Análisis de contenido, indicador Nodos 01. 
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Tabla 56 

Análisis de contenido, indicador Nodos 02. 
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Tabla 57 

Análisis de contenido, indicador Nodos 03. 
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Resultados: 

Con respecto a las entrevistas realizadas y a lo desarrollado en las fichas de análisis 

de contenido para el objetivo 4, obtenemos que, toda ciudad tiene distintas 

imágenes que lo representan a través de los elementos de la imagen urbana por lo 

que para lograr generar un entorno que permita la movilización urbana, seguridad 

e integración, es necesario aplicar o intervenir dichos elementos de manera 

correcta, aquí podemos hablar de los bordes, que son elementos lineales que 

delimitan un sector, existen tipos, por ejemplo, los bordes que simplemente separan 

sectores y los que además de ello, también dan una sensación de integración por 

la visual y otros factores, partiendo de ello, se comprende que es importante 

alcanzar este aspecto para un mejor desarrollo de las ciudades. Del mismo modo, 

dependiendo de la situación y de un previo diagnóstico urbano, otras 

consideraciones que se puede emplear es la implementación de áreas verdes, dado 

que, se debe dar también un enfoque ambiental, así como la erradicación de 

contaminantes visuales como medio para rectificar la imagen de los bordes, ya que 

éstas son entradas de un determinado lugar y no deben de transmitir exclusión.  

Por otra parte, están las sendas, que son los recorridos, o conductos que 

posibilitan a las personas conectar con otros elementos como bordes y nodos, 

igualmente, para lograr sendas definidas, donde visitantes del sector se orienten de 

manera rápida, es necesario crear ciertos patrones, como por ejemplo, en los 

suelos, emplear texturas o colores, que de igual forma estén presenten en 

fachadas, se pueden jerarquizar las sendas dependiendo de con qué espacio busca 

conectar, todo ello, mejorará la circulación, además de que para hacerlo más 

placentero el tránsito, en las vías peatonalizadas se puede acompañar de pequeñas 

franjas verdes o arborización. 

Finalmente, como último elemento a tratar están los nodos, estos puntos de 

encuentro o de mayor afluencia de por sí pueden repotenciar los equipamientos de 

alrededor, ya que en efecto las edificaciones que están frente a un parque, pueden 

tomar más valor e importancia. A su vez, es importante aclarar que para que no 

solo una zona sea altamente transitada, es recomendable generar ciertos nodos de 

manera estratégica que de alguna manera logre persuadir a las personas a 

movilizarse por otras vías para llegar a otros nodos y así equilibrar el tránsito. En 

consecuencia, con lo dicho, es primordial que los elementos estén bien 
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organizados, y también recalcar que, a pesar de analizar la configuración de estos 

espacios, no podemos olvidar el tejido urbano como tal, es decir, todo como 

conjunto si es que queremos lograr una renovación urbana que consiga la 

integración urbana y social. 

Discusión: 

Como parte de la discusión, para el objetivo específico 4, podemos realizar 

una comparación con los resultados de Corrales (2021) en el cual se menciona que 

la estructura de una ciudad debe ser compositiva, en la que existe integración entre 

la circulación de sus calles y sus equipamientos que pueden marcar gran diferencia 

en las actividades de sus habitantes, para así generar dinamismo y desarrollo 

urbano, los espacios públicos deben estar pensadas para el peatón, ofreciéndoles 

beneficios que les permita movilizarse con suma tranquilidad y naturalidad. Una 

imagen urbana en el que predomina el desorden y lo poco atractivo, trae consigo 

dificultades para poder movilizarse haciendo que las personas abandonen tal idea 

de disfrutar del lugar o por lo menos pasar por allí, es por ello que se tiene que 

trabajar en generar una buena percepción visual al transeúnte, y esto solo se 

lograría dando prioridad al ciudadano, mejorando las vías públicas, sendas, nodos, 

veredas, parques, puntos de encuentro, etc. De esta manera, nos vemos de 

acuerdo con los resultados del objetivo, ya que en ella también se habla de la 

integración de los elementos como bordes, sendas y nodos para formar una unidad 

urbana, en donde se concuerda también que ayudara a mejorar la visual o imagen 

urbana, por ello se hace un diagnóstico para encontrar la problemática y mediante 

la eliminación de contaminantes visuales, implementación de áreas verdes, 

jerarquización de sendas, texturas y colores, podemos lograr conectar el tejido 

urbano. También se comparte la idea con los resultados de los entrevistados en 

que planificar el tema de los nodos permitirá una mejor articulación y circulación 

más fluida, por otra parte, la restauración de equipamientos deteriorados pondría 

en mayor valor su importancia como infraestructura, en Gamarra se ha tendido el 

problema de tener una imagen visual nada agradable por diversos factores entre 

ellos el desorden y todo tipo de contaminación en sus calles, por lo que se debería 

tener la posibilidad de plantear hacia un criterio más paisajista, del mismo modo se 

acuerda que las sendas deben ser accesibles, crear nodos secundarios 

estratégicamente mejoraría la integración. 
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Objetivo específico 5: Describir los principios físico- espaciales que 

aportarían en el diseño de la imagen urbana. 

Para alcanzar este objetivo se tiene dos indicadores, la forma y espacio, y la Silueta 

urbana que serán aplicadas a través de la Guía de entrevista semiestructurada y, 

además, la ficha de análisis de contenido. 

Tabla 58 

Instrumento de entrevista aplicado por indicador 05. 

INDICADORES INSTRUMENTO APLICADO ARQ. ESPECIALISTAS 

Forma y espacio 

Guía de entrevista 
semiestructurada  

Arq.  Carmen Isabel Santillán 
Sarmiento. 

Arq.  William Andrés Vilcatoma 
Vásquez. 

Arq. Grober Esteban Ruiz Chipana. 

Silueta urbana 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 59 

Relación del indicador, instrumento, bases de datos y fuentes 05.  
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Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 60 

Resultados: Interpretación y comparación, subcategoría 05 

 RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y COMPARACIÓN 

TÍTULO DE INVESTIGACION: “IMPORTANCIA DEL DISEÑO URBANO SOSTENIBLE 

COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA VICTORIA” 

Entrevistado (P1) Entrevistado (P2) Entrevistado (P3) 

Arq. Carmen Santillán Sarmiento Arq. William Vilcatoma Vásquez Arq. Grober Ruiz Chipana 

CATEGORÍA 2: Imagen urbana SUBCATEGORÍA 5: Principios físico – espaciales 

INDICADOR 1: Forma y espacio 

E: ¿De qué manera la forma y el espacio podrían lograr una unidad en su composición y cómo 

éstas aportarían en su estructura urbana y estética (imagen)? 

P (1): Sí es importante porque genera un cambio 

visual y físico y si puede aportar y beneficia a la 

estructura, pero lo que hace que mejore las 

condiciones de habitabilidad son las condiciones de 

cómo reciben la infraestructura los usuarios, es 

importante pero no es prevaleciente, es como un 

resultado, pero no es lo principal. 

I (1): En una ciudad, la forma y el espacio ayudan 

a que se pueda componer la estructura e imagen 

urbana ya que de estas dependen que se pueda 

lograr una organización y comprensión del 

entorno, por lo cual aportaría a una mejora visual y 

a crear una nueva silueta gracias a las 

edificaciones y nuevas áreas verdes, de tal manera 

que se logre una misma lectura, sin embargo, es 

importante analizar el beneficio que traería esto a 

los futuros usuarios, es decir, si cumple con sus 

necesidades. 

P (2): La forma y el espacio son características que 

van de la mano con la funcionalidad del proyecto. El 

perfil urbano que se genera en una ciudad es 

producto de los parámetros urbanos y las normas 

que se rigen en la zona. La función (primordial) 

abarca la forma y el espacio. La estética es una 

consecuencia final de la arquitectura proyectada. 

I (2): En el damero A de Gamarra, no se cuenta 

con una correcta estructura urbana, ya que les 

basta con que un espacio pueda cumplir con la 

función comercial, es decir que les sirva para poder 

vender, incumpliendo los parámetros urbanísticos, 

con el fin de sacar provecho a los m2 construidos, 

yendo contra la seguridad y bienestar de las 

personas además aquí también se establecen las 

alturas que deberían tener las edificaciones. Por 

ello se considera la forma y el espacio como 

elementos en el planteamiento de la estructura 

para que mediante las características espaciales 

del entorno configuren un perfil urbano y que se 

relacionen entre sí (identidad).   

P (3): Dentro de la imagen urbana es necesario 

interpretar el espacio comercial como protagonista 

de dos niveles o doble altura, por la jerarquía de 

ingreso y egreso la lectura urbana de ingresos se 

debe destacar sobre el resto, Los colores neutros 

de las paredes donde se ubiquen las vidrierías 

comerciales, el color y las texturas harían de ella un 

zócalo comercial y dinámico. Las grandes ochavas 

I (3): Para lograr una unidad y que se entienda 

dónde se está situado y tener una noción del 

espacio, se deben remarcar los ingresos y egresos 

del emporio, creando un diseño o patrón que 

permita identificarlo, para ello se podría emplear 

texturas y/o colores, asimismo, para lograr una 

unidad en la forma, se debería incrementar la 

dimensión de las ochavas para un mejor marco 



150 

en las esquinas permiten que los peatones al 

doblar la esquina tengan amplitud visual y evitar 

encuentros desagradables de tropezones e 

impactos innecesarios. Rampas y escaleras 

reglamentarias, evacuación de emergencia, así 

como ascensores y montacargas. 

visual que también permita una orientación del 

espacio. 

C (1,2,3): Para los arquitectos 1 y 2, la forma y el espacio es importante en la composición de la estructura 

urbana, por lo que trabajarlo adecuadamente de por sí podría mejorar la imagen del sector, pero ambos 

coinciden en que, más importante que eso es el mejorar las condiciones de habitabilidad, en otras 

palabras, priorizar la funcionalidad, dado a que es un tema que va acompañado de estos indicadores. Sin 

embargo, el arquitecto 3, nos da una idea de cómo lograr una unidad mejorando la imagen a través de la 

forma y el espacio, y ésta es remarcando los ingresos y salidas del damero para que sea más dinámico y 

creando grandes ochavos para ampliar el panorama visual. 

 

INDICADOR 2: Silueta urbana 

E: ¿Cómo se podría lograr una silueta urbana que represente de forma significativa la composición 

de Gamarra? ¿Cree usted que es importante? 

P (1):  De repente evaluando el tema de la 

percepción del peatón, una percepción visual, 

auditiva, toda la percepción que generen sus 

sentidos quizás se pueda hacer una mejora en la 

parte formal en la composición de Gamarra. 

I (1): Si se habla de imagen urbana, es natural 

pensar en cómo esta es percibida por las 

personas, por ende, cuando se busca una silueta 

urbana significativa, se debe analizar el impacto 

que genera, que sensaciones produce, como se 

ve, si nos da seguridad y confort al caminar por los 

jirones, de esta manera cambiando la percepción 

del peatón para la mejora de Gamarra. 

P (2): El perfil urbano de cualquier ciudad es 

manejado según los parámetros urbanos y las 

normas que se rigen en la zona. Para generar un 

perfil urbano debe haber cumplimiento de normas a 

rajatabla, acción que no sucede en Lima por eso que 

no se identifica un perfil urbano como tal, las 

personas construyen a su manera. 

I (2): No solo se trata de construir edificaciones 

verticales por crear más espacios para más 

galerías, sino también influye el conocimiento de la 

ciudad, es decir, crear una percepción positiva en 

los visitantes, una imagen con la que pueda ser 

representada más que una zona comercial y 

caótica, sino que se vea un orden y comprensión 

de sus espacios, otorgando una mejor legibilidad 

al interior de Gamarra. 

P (3): Es necesario la incorporación de un elemento 

urbano que no existe en el país, por falta de 

planificación y estrategia de proyectos urbanos, y 

es la incorporación en sectores comerciales de 

generar espacios intermedios que inviten al usuario 

a tomar una decisión de ingresar o no a las galerías 

comerciales. En ciudades más tradicionales se 

emplea los corredores urbanos como en el caso de 

la municipalidad de Lima y la calle al frente del 

I (3): Parte de la composición de la silueta urbana 

no está solo en crear edificios verticales a 

diferentes escalas, sino también de crear espacios 

como corredores urbanos con densidad comercial, 

que permitan a los usuarios poder realizar ciertas 

compras en esa zona para evitar el ingreso masivo 

a Gamarra. 
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palacio, estas recovas protegidas pueden 

potencializarse como corredores cubiertos de áreas 

comerciales. Es importante y prioritario la 

incorporación de estos espacios, permitirá la no 

tugurizarían de los espacios. 

C (1,2,3): La arquitecta 1, manifiesta que, para lograr una silueta urbana significativa primero se debe 

evaluar la percepción del usuario para luego poder trabajar la forma. En cambio, el arquitecto 2 nos da 

una respuesta más apegada a la gestión municipal, por lo que expresa que, la silueta urbana dependerá 

de los parámetros urbanísticos del sector. Adicionalmente, para el arquitecto 3 se podría implementar 

espacios intermedios como corredores urbanos comerciales, esto también serviría para disminuir el pase 

peatonal dentro del emporio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 61 

Análisis de contenido, indicador Forma y espacio 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

Tabla 62 

Análisis de contenido, indicador Forma y espacio 02.  
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Tabla 63 

Análisis de contenido, indicador Forma y espacio 03. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

Tabla 64 

Análisis de contenido, indicador Silueta urbana 01. 
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Tabla 65 

Análisis de contenido, indicador Silueta urbana 02. 
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Tabla 66 

Análisis de contenido, indicador Silueta urbana 03. 
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Tabla 67 

Análisis de contenido, indicador Silueta urbana 04. 
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Resultados: 

 

En base a los arquitectos entrevistados y al material bibliográfico de diferentes 

autores, se puede inferir respecto al objetivo 5 que, los principios físicos-

espaciales van a aportar a darle a la ciudad una identidad a través de la 

interpretación sociocultural, por lo que tiene que ver mucho con los sentidos, 

además, nos sirve para entender cómo están compuestas las ciudades y su 

imagen, asimismo, se puede resaltar la visualidad mediante los atributos u 

ordenadores espaciales como la jerarquía, escalas, texturas, entre otros. Por ello, 

dentro de esto, encontramos conceptos como la forma y el espacio, que están 

ligadas con la funcionalidad, ya que no podemos pensar solo en el marco visual de 

una ciudad sino también en que si ésta cumple con las condiciones de habitabilidad 

y cómo lo recibe la población, por lo tanto, una vez enfatizado esto, podemos 

deducir que el hombre al comprender de la forma y espacio, es consciente de su 

entorno, y por ende, hay una mejor integración, por otra parte, es imprescindible 

entender que el espacio físico al ser un espacio de interrelaciones, permite que la 

comunidad sea más inclusiva y justa, lo que conlleva a que la ciudad sea más 

sostenible. Como segundo principio, está la silueta urbana, en este caso va más 

por el lado de la percepción de las personas que transitan por el lugar y da una idea 

de la organización del espacio, aquí podemos hablar de la línea horizontal y vertical, 

siendo ésta última la que se encargará que visualmente sea memorable y se pueda 

reconocer la ciudad desde diferentes perspectivas, sin embargo, para llegar a este 

punto, primero se debe de solucionar los diversos problemas del sector a intervenir, 

por lo que su empleo se lo toma como un próximo paso en la planificación, entonces 

está claro que la imagen urbana es la consecuencia de una correcta intervención 

urbana.  

Discusión: 

 

Por consiguiente, se realiza la discusión para el objetivo 4, comparando los 

resultados con la tesis de Díaz (2018), donde manifiesta que, la forma y el espacio 

no solo hace posible la función, sino que debe de resaltarla para una fácil 

comprensión, por lo que no solo se refiere a la percepción visual sino a otras 

también que abarquen el carácter funcional, de esta manera se creará una 
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interrelación del hombre con el entorno, asimismo los esquemas espaciales 

conformados permitirán una orientación, ya que el individuo desarrollará conceptos 

de ubicación. Entonces teniendo en cuenta lo dicho por los especialistas 

entrevistados, estamos de acuerdo, ya que, la forma y espacio están relacionados 

con la funcionalidad, por lo que no se puede desprender de ésta al momento de 

intervenir la ciudad, además se puede remarcar los espacios como las entradas, de 

tal manera de lograr una unidad que permita el fácil desplazamiento en el sector y 

se entienda cómo está compuesta la estructura urbana. 

 

Por otra parte, en la misma tesis también nos habla de que la silueta urbana 

presenta características que define un espacio urbano, estas se refieren a la 

verticalidad de las edificaciones, volúmenes, fachadas y hasta al mobiliario urbano, 

sin embargo, no solo comprende elementos construidos sino también naturales 

formando así el marco visual de la ciudad, ello depende de la perspectiva del 

usuario, por ende, genera identidad y memoria, ya que la persona desarrolla, ya 

sea de manera individual o colectiva, una idea de lo que lo rodea y si el impacto de 

lo percibido es fuerte, se puede quedar grabado, y es así como va a ir relacionando 

elementos de la ciudad para poder reconocerlo, por lo tanto, los edificios afectan a 

los individuos y a las comunidades de la manera en cómo éstos proporcionan a las 

personas sentimientos de identidad. A su vez, también se genera escala y 

proporción, las variaciones de las dimensiones permitirán crear sensaciones al 

habitante cuando se relacione con el espacio. Por lo que, estamos parcialmente 

de acuerdo, dado que, según los entrevistados, para lograr una silueta urbana que 

quede en la memoria y permita identificar un sector se necesita evaluar la 

percepción de los transeúntes, asimismo, otra manera de lograrlo es por medio de 

las alturas de las edificaciones sin olvidar los propósitos urbanísticos y de las 

problemáticas que presente el sector, por ejemplo, en lugares donde haya un mayor 

flujo peatonal y predominen edificaciones de gran altura, se podría implementar 

corredores en las entradas para dosificar el ingreso del peatón. 
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Objetivo específico 6: Definir los criterios básicos que se deben considerar 

en las ciudades.  

Por último, están los indicadores Legibilidad, Orientación y Significativo, con 

respecto a este objetivo, para su aplicación se realizarán Fichas de análisis de 

contenido. 

 

Tabla 68 

Relación del indicador, instrumento, bases de datos y fuentes 06.  
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Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 69 

Análisis de contenido, indicador Legibilidad 01. 
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Tabla 70 

Análisis de contenido, indicador Legibilidad 02. 
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Tabla 71 

Análisis de contenido, indicador Legibilidad 03. 
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Tabla 72 

Análisis de contenido, indicador Orientación 01. 
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Tabla 73 

Análisis de contenido, indicador Orientación 02. 
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Tabla 74 

Análisis de contenido, indicador Orientación 03. 
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Tabla 75 

Análisis de contenido, indicador Significativo 01. 
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Tabla 76 

Análisis de contenido, indicador Significativo 02. 
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Tabla 77 

Análisis de contenido, indicador Significativo 03. 
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Resultados: 

 

De acuerdo a los artículos empleados, con respecto al objetivo 6 del proyecto de 

investigación, los criterios básicos en el diseño de las ciudades ayudarán a que 

el proyecto urbano sea en parte exitoso, ya que la imagen urbana debe transmitir 

claridad y percepciones positivas en los usuarios para que esto quede como un 

referente en su memoria, de aquí depende el impacto que genera una ciudad en la 

percepción del transeúnte, a medida que estos sean más influentes la ciudad tendrá 

una mayor comprensión, por lo tanto, existen criterios importantes que se deben 

tener en cuenta al momento de proyectar urbes, como la legibilidad, esta se puede 

definir como una “comunicación visual”, es decir que los espacios urbanos sean 

entendibles y den una noción de la cultura del lugar, esto se puede lograr también 

por medio de los colores o texturas en las edificaciones y del suelo, dado que 

permitirá que el lugar sea identificable. Otro criterio fundamental es la orientación, 

esto brindará a los usuarios cierta facilidad para poder ubicarse en la ciudad, y de 

reconocer las calles, a qué puntos los dirigen como también tener un panorama 

visual amplio del sector. Por último, el significado, con esto nos referimos al 

sentido de pertinencia, cómo las personas les dan valor a los espacios, para que 

ello suceda debe de haber calidad visual y/o expresar características 

socioculturales. Entonces, todos estos criterios están estrechamente relacionados, 

aplicándolos se contribuiría a dar confort y seguridad al peatón haciendo que no se 

sienta ajeno a su entorno, sino que lo reconozca y pueda desplazarse con 

tranquilidad. 

Discusión: 

 

De los resultados obtenidos para el objetivo 6, se realizará una comparación 

con la tesis de Quiroz (2018), donde se refiere a los criterios básicos como 

principios que servirán para el análisis y evaluación de la imagen urbana dentro del 

contexto urbano, de manera que haya una coherencia en el espacio y equilibrio en 

la composición de las ciudades, esto también demostrará lo tan ordenada y bien 

planificada que está. Dentro de ello, nos menciona que la legibilidad, es la facilidad 

de entender cómo están organizados los espacios a través de elementos legibles 

como remates arquitectónicos o urbanos que permitan incorporarlos en el mapeo 
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mental de los usuarios, de esta manera se le da carácter o relevancia a dicho 

contexto. Siguiendo con los criterios básicos, la orientación, resalta que es 

importante que las avenidas y las calles estén nombradas para que las personas 

sepan por dónde deben de transitar para llegar a su destino. Con respecto al 

significado, infiere que, ello se puede dar mediante la historia o las actividades que 

se realizan en ella, dado que, influye mucho el cómo se comporte una sociedad. En 

relación a lo descrito por el autor, nos encontramos de acuerdo, ya que, en efecto, 

existe similitud con los datos adquiridos en las fichas de análisis de contenido, en 

donde se especifica que. las ciudades se representan por sí mismas y para generar 

una serie de sensaciones agradables es necesario que estas le permitan a las 

personas comprender, reconocer, y valorar el medio ambiente urbano sin 

problemas. 

 

Asimismo, en base a Mesa, López B., y López V. (2016), se centran en la 

construcción de lineamientos para el confort ambiental orientados a la calidad visual 

de la imagen urbana, por lo cual, es necesario definir los criterios que toda ciudad 

debería tener, ya que la ciudad se comprende de distintas maneras según la 

percepción del individuo, por ello, uno de los puntos más importantes para evaluar 

la calidad de dicho paisaje, además de lo ecológico y cultural, es la estética y visual, 

donde la experiencia del sujeto en el espacio juega un rol fundamental, las vivencias 

crean imágenes que están vinculadas a la valoración que se le da al lugar 

creándose un significado, es decir, una representación de lo observado. En ese 

sentido, estamos totalmente de acuerdo con lo mencionado en el antecedente, 

dado que coincide perfectamente con el resultado obtenido, las ciudades, a partir 

de cómo estén compuestas y del estado en el que se encuentren, crearán una 

imagen mental y un concepto en el usuario mediante las sensaciones que tuvo 

cuando se relacionó con el entorno, esto quiere decir que, mediante la percepción 

se construyen diversas lecturas de las ciudades, por lo que, se pueden dar 

diferentes significados, como por ejemplo, definir ciudades como una zona 

peligrosa o como una zona de preferencia para ir a visitar, ello dependerá de la 

planificación y del cuidado del lugar. 
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V. CONCLUSIONES 

Las conclusiones en una investigación son los hallazgos que aportan y suma 

información al estudio de un tema determinado en otras palabras, es una premisa 

final de lo previamente analizado y desarrollado, según Nóblega (2018), debe 

retomar los objetivos marcados para la investigación y brindar una reflexión final 

sobre las consecuencias teóricas y/o prácticas de los resultados y la relación de 

estos con los temas de mayor relevancia de la agenda social. Entonces teniendo 

en cuenta ello, según la investigación realizada podemos concluir que: 

Como conclusión al objetivo general, según la realidad del sector de estudio 

(Gamarra), cuenta con un ordenamiento de los sistemas ineficiente, al igual que 

una despreocupación por el desarrollo y cuidado ecológico de su entorno, ya que 

el municipio no toma en cuenta estos factores sostenibles. Por ello, según el análisis 

este sector requiere una intervención sostenible integral considerando los 

requisitos, aspectos, ámbitos, entre otros elementos que involucran un desarrollo 

sostenible a favor de una correcta gestión y uso del recurso natural. Resultando en 

el cambio de la imagen urbana que proyecta Gamarra, a una imagen que se 

relaciona con sus usuarios y el entorno de la ciudad brindando bienestar 

medioambiental, estabilidad comercial, identidad y seguridad. Ello respondería 

nuestra investigación dado a que una aplicación estratégica de la sostenibilidad 

en Gamarra mejoraría su imagen urbana. 

1. En relación al objetivo específico 1: Identificar los requisitos que se debe 

considerar para el desarrollo de una ciudad sostenible, ya que la realidad 

del damero en Gamarra refleja un deterioro y desinterés por el bien público 

reflejándose en el diseño poco integrador al igual que el desinterés por el 

mantenimiento y cuidado de las vías públicas que muestran un alto índice de 

contaminación debido a la falta de desarrollo de políticas ambientales y de 

igual manera reduciendo el porcentaje de área verde al interior dado que 

tienen mayor interés por ocupar estos espacios en el desarrollo de 

infraestructuras que les beneficie económicamente, generando un sector de 

alta contaminación que a su vez causa inseguridad a la comunidad que 

recurre, trabaja y habita al interior de Gamarra. Por ello, se concluye que, en 
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el sector de estudio, la integración de los requisitos de accesibles, verdes y 

justas aportan a lograr una ciudad inclusiva y equitativa en oportunidades 

para la población, sin embargo, no son los únicos a considerar, ya que existen 

otros que van por el ámbito de la gestión y de la organización que densifican 

el uso del suelo, que incorporan una proyección de la ciudad con mejoras 

mediante intervenciones e iniciativas elevando la calidad de vida de la 

población. 

 

2. Con respecto al objetivo específico 2: Evaluar los ámbitos de la 

planificación urbana que se debe considerar para que todo urbanismo 

sea sostenible. Debido a que en el sector de Gamarra cuenta con una 

ineficiente infraestructura vial y una incorrecta integración con sus 

equipamientos ya que carece de una gestión urbanística, planificación urbana 

y un plan de inversión que contribuyan a la remodelación y estructuración de 

proyectos de manera integral, que relacionen con las dimensiones óptimas 

según  las necesidades actuales, ya que debido a la aglomeración que 

presenta el sector, se genera un desorden, desorientación e inseguridad en 

los usuarios tanto al interior como en los bordes del damero, además de un 

impacto negativo al medio ambiente por el amontonamiento de residuos y 

reducción de los espacios, verdes como públicos, disminuyendo aquellos 

puntos clave qué las personas reconocen para revisar las actividades tanto de 

integración, recreación y en caso de una emergencia (evacuación). Por ello 

se concluye que, el desarrollo de normativas en los ámbitos de medio 

ambiente urbano, el espacio público y parques urbanos, además de la 

movilidad urbana ya que son importantes al proyectar ciudades, analizando 

la manera como están estructuradas e identificando sus problemáticas o 

necesidades, de acuerdo a ello lograr una composición eficiente y coherente 

de los espacios ambientales y públicos que se relacionen con la cultura de su 

entorno, en una trama organizada de manera justa y accesible para todos con 

un valor ecológico, hacia un paradigma sostenible. 

 

3. De acuerdo al objetivo específico 3: Especificar los aspectos de la 

sostenibilidad que rectificarían el urbanismo actual. Debido a que el sector 
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de estudio carece de espacios verdes, las cuales se encuentran deteriorados 

y no tienen equipamiento urbano, además de un ineficiente sistema de riego 

que nos indica que hay un bajo interés por la preservación ambiental y por el 

cuidado del patrimonio cultural, ello se denota también en los jirones que 

cuentan con cierta integración ambiental pero no con un correcto 

mantenimiento, a esto se suma la presencia de contaminación ambiental, 

visual y sonora qué representa un bajo desarrollo y cuidado del sector, al igual 

que un escaso valor en la educación y ética por el cuidado del entorno urbano. 

Por ello, podemos concluir que, a través del aspecto ambiental, social y 

económico, aplicados de manera integral y viable en la planificación, además 

de una adecuada gestión y empleabilidad de los recursos ambientales, se 

lograría una ciudad sostenible, que mejore las condiciones de vida y el entorno 

donde el ciudadano habita de manera equitativa. Contando con un plan de 

manejo ambiental con cumplan los estándares establecidos y el desarrollo de 

espacios públicos con materiales y tecnologías inteligentes para la integración 

y participación social y cultural. 

 

4. Para el objetivo específico 4: Investigar cómo se lograría una correcta 

aplicación de los elementos que conforman la imagen urbana, el sector en 

la actualidad presenta elementos poco inclusivos, que evidencian el carente 

apoyo recibido por las entidades, existe una saturación de publicidad, y una 

inexpresividad en los espacios, al final del día, se genera gran cantidad de 

desperdicios reflejando un paisaje insalubre y deteriorado, con vías 

indefinidas, de acuerdo a ello, concluimos que, teniendo en cuenta los bordes, 

sendas y nodos, como formas físicas de la ciudad, es necesario que estas se 

encuentren en un estado óptimo que permita el desarrollo de la calidad 

ambiental, es decir, la implementación de áreas verdes, y a su vez, trabajar el 

aspecto visual, para que el recorrido sea más confortable y así los usuarios 

logren establecer una conexión con el entorno, además la correcta 

organización de estos elementos lograrán una integración tanto social, como 

también a nivel urbano. 
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5. En cuanto al objetivo específico 5: Describir los principios físico- espaciales 

que aportarían en el diseño de la imagen urbana, transitar por Gamarra es 

caótico, hay un descontrol en la toma del espacio urbano, y un deterioro que 

se enfatiza en sus infraestructuras que muchas de ellas según el mapa de 

vulnerabilidad, se encuentran en zona roja, es decir, que no son habitables,  

sin embargo se siguen pasando por alto estas irregularidades, que atentan con 

la integridad física de los miles de usuarios que recorren sus calles, además 

que, el perfil del sector no proyecta sensaciones agradables, esto también 

puede ocasionar que no haya un respeto por el entorno, entonces podemos 

concluir que, la ciudad según cómo esté estructurada puede representar de 

manera significativa la visual con la que será reconocida, por ello, se debe 

tener en cuenta la forma y el espacio, sin olvidar la funcionalidad, dado que, el 

individuo se relaciona y se integra a su entorno, resultando en un espacio de 

interrelación social y memorable para la comunidad, mejorando sus 

condiciones de habitabilidad y su organización espacial que conlleve al 

desarrollo de una ciudad justa y con identidad que brinde  una percepción 

integral y legible del entorno urbano. 

 

6. Por último, referente al objetivo específico 6: Definir los criterios básicos que 

se deben considerar en las ciudades, movilizarse dentro del damero puede 

resultar dificultoso debido a que presenta espacios poco entendibles, donde 

todo son galerías comerciales, sin puntos de encuentro u otros equipamientos 

que permitan a los usuarios ubicarse dentro del emporio, esta imagen confusa 

provoca que las personas desarrollen cierta inseguridad e incrementa el 

tiempo en poder realizar sus actividades, además puede ocasionar desapego 

con el entorno, en otras palabras, que al no establecer un valor al sector, 

genere que volver al lugar no sea agradable, por ello, se llega a la conclusión 

que, se debe lograr una lectura rápida de la ciudad para que pueda ser 

entendible y contribuya al fácil desplazamiento dentro de ella, para ello, es 

fundamental que éstas proyecten legibilidad, orientación y significado, de esta 

manera, en base a la experiencia del sujeto al estar en una determinada ciudad 

se crea una imagen que formará parte de su mapeo mental, es decir, una 

imagen con lo cual logrará identificarla. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones son ideas que ayudarán a complementar una investigación, 

y que están relacionadas con las conclusiones previamente realizadas. Desde el 

punto de vista de Artigas y Robles (2010), significan el cierre de la investigación, 

son las sugerencias para mejorar la situación del tema en estudio, de acuerdo a 

sus fallas o problemas observados en el proceso de recolección de la información. 

De acuerdo a lo anterior, según cada objetivo, las recomendaciones son: 

 

La recomendación general, según el tema de estudio y el objetivo general de 

la investigación, la cual es analizar la importancia del diseño urbano sostenible 

como estrategia para mejorar la imagen urbana. Se plantea que es necesario 

realizar en Gamarra una intervención con propuestas claras y específicas sobre el 

ordenamiento y la recuperación de los espacios públicos, que tengan una visión 

sostenible que brinde valor y calidad ambiental a los usuarios, desarrollando 

mayores espacios para la integración de la población, al igual que una trama que 

organice el tránsito peatonal y vehicular, con recorridos distintivos y accesos 

diferenciados según el tipo de movilidad. De esta manera, los resultados planteados 

ayudarán a mejorar la imagen del damero, mediante una planificación que 

establezcan sendas definidas que interactúen con el entorno comercial.  

 

1. Referente a lo anterior, se recomienda que en el sector del Damero A de 

Gamarra, como parte del requisito de accesibilidad se peatonalice los jirones 

interiores a la altura de las veredas ya que son vías de mayor afluencia de 

usuarios, de esta manera se lograra una infraestructura vial inclusiva que 

contribuya a un desarrollo social, por otra parte, se debe de implementar 

espacios verdes dado que  de acuerdo con el porcentaje establecido por la 

OMS debe contar con 25 m2 por habitante por lo que otra intervención de 

suma urgencia está en recuperar los parques como por ejemplo, “Divino 

maestro”, en la que gran parte ha sido tomada para la construcción de un 

centro de ayuda, disminuyendo aún más la calidad ambiental. Por otro lado, 

se debe desarrollar políticas de gestión sostenible para reducir la 
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contaminación de residuos sólidos mediante convenios con empresas 

dedicadas a reciclaje y reutilización de recursos. 

 

2. Se recomienda que se incorpore a las agendas públicas, normativas 

medioambientales, asimismo se necesita de una organización eficiente de las 

entidades encargadas, sumado a esto se debe de incluir a la población 

invitándolos a participar en la conservación del sector y del distrito en general, 

ya que es un trabajo en conjunto y se necesita el apoyo de ambas partes. 

Además, se debe realizar una gestión urbanística y un plan de inversión 

óptima y viable del sistema vial para la implementación de mobiliario urbano 

al recorrido de mayor flujo peatonal al igual que una correcta iluminación e 

implementación de puntos de acopio para el manejo de los residuos orgánicos 

que mejore la calidad ambiental y de igual manera genere seguridad a los 

usuarios. Igualmente se requiere de una organización de transportistas y el 

distrito en mención para contar con acceso diferenciados para vehículos de 

carga que conlleven a plataformas formales de descarga, regulados a través  

de un horario evitando así congestiones y toma de la trama vial. 

 

3. Según lo anteriormente mencionado se recomienda que, en el sector de 

estudio, se desarrolle un plan de gestión de los recursos ambientales (suelo) 

y una eficiente regulación ambiental de tal manera que brinden un desarrollo 

económico y un impacto ambiental a favor de la sostenibilidad proponiendo 

proyectos tal como la recuperación  de los parques y espacios urbanos (jirones 

y explanadas) para la implementación de áreas verdes con arborización de 

plantas ornamentales para la integración social e igualmente brinde un 

espacio de descanso y paisajístico para el desarrollo y actividades culturales 

en el damero, en ello se integra mobiliario urbano elaborados por materiales 

reciclables y la implementación de luminaria con paneles solares. Generando 

un impacto visual positivo hacia la sostenibilidad, integrando la naturaleza 

brindando calidad ambiental a los usuarios, la cual contribuirá a la 

preservación y cuidado de su entorno urbano.  
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4. Según lo planteado anteriormente, recomienda que al desarrollar los bordes 

requiere un tema de gestión tanto de la población en colaboración misma 

municipalidad para identificar las zonas con mayor afluencia para su 

jerarquización, remarcando los accesos e integrar criterios paisajísticos 

manteniendo un orden visual implementando áreas verdes con su respectivo 

equipamiento urbano generando un bienestar para los usuarios, igualmente 

evaluar alternativas comerciales para una organización visual de los paneles 

publicitarios y de las conexiones inescrupulosas qué tugurizan el borde del 

damero esta manera transformarían la imagen que proyecta el entorno 

identificando las vías principales y sus accesos diferenciados. Asimismo 

aporta a sendas y nodos, ya que debido a la afluencia e informalidad, causa 

un desorden y desorientación a recorrer gamarra, por ello se debe identificar 

las vías de mayor preferencia de los usuarios  para  su peatonalización 

empleando un diseño en el suelo para su distinción ya que estás conectan y 

se dirigen hacia zonas y equipamientos relevantes del sector generándose 

nodos principales, igualmente las vías secundarias para recuperación del 

espacio público e implementar parques o zonas de acopio para las personas 

que resulten en nodos secundarios que distribuya las afluencias de las vías 

principales para el desarrollo de un damero justo y organizado. 

 

5. Referente a la forma y silueta que proyecta Gamarra, se requiere un cambio 

visual, además del cumplimiento de los parámetros en cuanto a lo funcional, 

para así poder brindar las correctas condiciones de habitabilidad e 

infraestructura a los usuarios y evitar una tugurización comercial. De igual 

manera, se debe realizar un entorno más dinámico empleando colores que 

identifiquen el sector e igualmente texturas que mediante la recuperación de 

los espacios públicos mejoren la visual y la percepción del peatón. 

 

6. Para generar conocimiento de la composición de una ciudad al momento de 

planificar, se debe procurar tener en cuenta cómo será percibido por la 

población una vez proyectado, por esta razón se recomienda implementar 

arborización en los recorridos, con la finalidad de resaltarlo y de crear un 

beneficio tanto para el medio ambiente como para los individuos cuando 
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transiten. Por otra parte, crear patrones en el suelo, colores o texturas 

generarán mejor orientación, asimismo implementar la nomenclatura 

correspondiente a las calles. Otro punto importante es realizar un operativo de 

limpieza para la organización de los cables existentes en el sector para que 

no estén sobreexpuestos, y retirar los que ya no sirven para evitar la 

sobrecarga de estos, de este modo, se podría disminuir la contaminación 

visual, lo cual le daría un mejor significado a Gamarra. 

 

PROPUESTA URBANA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, referente al sector de estudio, Gamarra presenta ciertas 

problemáticas por ello, requiere una mejora de la imagen urbana implementando la 

sostenibilidad para el bienestar de las personas que recurren y habitan en este 

lugar, debido a que actualmente es considerado un sector de riesgo por la falta de 

control en el crecimiento y desarrollo del comercio convirtiéndola en un sector 

vulnerable a siniestros al interior del emporio. Como propuesta se desarrolla un plan 

de intervención urbana para la revitalización y mejorar la imagen del emporio 

comercial.  

 El Damero A, cuenta con dos jirones de gran afluencia de personas que 

recorren el emporio, pese a ello, la peatonalización aún no ha sido consolidada. 

Según los criterios básicos para lograr una mejora en la imagen urbana se 

considera que el espacio debe satisfacer las necesidades del lugar y a su vez, 

generar una imagen sólida y legible en relación con la comunidad. Para ello, se 

plantea peatonalizar a lo largo de los jirones Agustín Gamarra y parte de Antonio 

Bazo, así de esta manera se estaría priorizando la movilidad no motorizada, para 

ello se emplearía baldosas colocadas bajo cierto patrón que brinde una identidad y 

a su vez, la implementación de árboles para hacer el recorrido más placentero 

mitigando de la contaminación acústica de los informales, también se integrará 

mobiliario urbano ya que se denota una carencia de estos e igualmente una 

contaminación ambiental por falta de puntos de acopio para los residuos en la vía 

pública, proyectándose así una imagen desordenada y deteriorada de las calles del 

sector. Se plantearon mobiliarios urbanos tanto para parques y las sendas que 
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recorrerían el Damero A, los tachos a plantear son 3 para la clasificación de los 

residuos, a su vez, se implementará luminarias LED a la vía pública y en las 

intersecciones de incorporará a ellas la nomenclatura de las calles para la 

orientación de los usuarios. Además de la implementación de bancas en el 

recorrido, como un punto de encuentro o un sitio de reposo breve. 

Por otro lado, las áreas verdes están desplazadas debido a la demanda 

comercial, contando con solo dos parques a su interior, el parque Indoamérica y el 

parque Cánepa de la cual según un análisis del sector esta cuenta con el 4% de 

área verde (13,439 m2) además que se denota una falta de mobiliario urbano como 

puntos de acopio, generando una contaminación por residuos al interior de 

Gamarra. Por ello, dentro de los criterios sostenibles para lograr un urbanismo ideal 

se considera que se debe contar con un uso eficiente del espacio urbano para 

repotenciar la integración social. Por ello se plantea recuperar los espacios públicos 

como el parque Indoamérica ubicado dentro de Gamarra, esta recuperación es 

importante debido al nivel crítico de áreas verdes. 

 De igual manera, una contaminación visual a causa de distintos factores, 

entre ellas está la falta de arborización, ya que el distrito de La Victoria es el distrito 

de Lima centro que cuenta con menor cantidad de áreas verdes por habitante. La 

implementación de árboles contribuiría a mejorar el paisaje dado que existen 

especies ornamentales con flora diversa. Por ello, se plantea la implementación de 

árboles, tanto en los recorridos peatonales, como en las vías vehiculares. 

 Por último, en el jirón Huánuco las veredas son angostas para la densidad 

de personas que recorren Gamarra. La propuesta desarrolla la ampliación del 

recorrido peatonal a ambos lados y el desarrollo de un tratamiento paisajístico de 

la mediana y de las bermas, para ello, se implementará arborización para minimizar 

la contaminación sonora y ambiental causado por los vehículos. 
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Tabla 78 

 Propuesta urbana de la investigación 01. 
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 Tabla 79 

 Propuesta urbana de la investigación 02. 
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 Tabla 80 

  Propuesta urbana de la investigación 03. 
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Tabla 81   

Propuesta urbana de la investigación 04. 
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Tabla 82   

Propuesta urbana de la investigación 05. 
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Tabla 83  

Propuesta urbana de la investigación 06. 
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Tabla 84   

Propuesta urbana de la investigación 07. 
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Tabla 85   

Propuesta urbana de la investigación 08. 
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Tabla 86   

Propuesta urbana de la investigación 09. 
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Tabla 87   

Propuesta urbana de la investigación 10. 
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Tabla 88   

Propuesta urbana de la investigación 11. 
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Tabla 89 

Propuesta urbana de la investigación 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
195 

Tabla 90 

Propuesta urbana de la investigación 13. 
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Tabla 91 

Propuesta urbana de la investigación 14.  
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Tabla 92 

Propuesta urbana de la investigación 15. 
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Tabla 93 

Propuesta urbana de la investigación 16. 
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Tabla 94 

Propuesta urbana de la investigación 17. 
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Tabla 95 

Propuesta urbana de la investigación 18. 
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Tabla 96 

Propuesta urbana de la investigación 19. 
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Tabla 97 

Propuesta urbana de la investigación 20. 
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Tabla 98 

Propuesta urbana de la investigación 21. 
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Tabla 99 

Propuesta urbana de la investigación 22. 
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Tabla 100 

Propuesta urbana de la investigación 23. 
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Tabla 101 

Propuesta urbana de la investigación 24. 
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Tabla 102 

Propuesta urbana de la investigación 25. 
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Tabla 103 

Ficha técnica de flora 01. 
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Tabla 104 

Ficha técnica de flora 02. 
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Tabla 105 

Ficha técnica de flora 03. 
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Tabla 106 

Ficha técnica de flora 04. 
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Tabla 107 

Ficha técnica de flora 05. 
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Tabla 108 

Ficha técnica de flora 06. 
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Tabla 109 

Ficha técnica de flora 07. 
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ANEXO C 

Consentimiento informado  

Título del Proyecto de Investigación: Importancia del diseño urbano sostenible 

como estrategia para mejorar la imagen urbana de La Victoria.  

Investigadores: 

FIESTAS SALAZAR, Josue Eduardo 

GARAGUNDO POZO, Giselle Elizabeth 

Antes de proceder con la entrevista, lea detenidamente las condiciones y términos 

de la misma, presentadas a continuación. 

Condiciones y términos de la entrevista 

Luego de una consulta previa y una breve presentación del tema, usted ha sido 

elegido(a), para participar de esta entrevista, bajo las condiciones de ser un sujeto 

con conocimientos especiales, profesionales y/u objetivos sobre el tema; y cuya 

disponibilidad es inmediata en tiempo. Por lo tanto, al acceder participar 

voluntariamente de la entrevista en cuestión, usted está sujeto a los siguientes 

términos: 

 

● Esta entrevista será archivada en audio y por escrito, este último junto al presente 

documento como anexos dentro del proyecto de investigación, y entregado a la 

asesora metodológica, por disposición de la escuela profesional de arquitectura de 

la Universidad César Vallejo y del investigador, para su uso netamente académico. 

● En caso de tener algún inconveniente de suma importancia durante la realización 

de la entrevista, tiene total derecho de retirarse o detener la entrevista, para su 

continuación en otra fecha u hora, establecido bajo acuerdo mutuo. 

● Su participación en condición de docente, no repercutirá en sus relaciones con 

su institución de adscripción. 



 

 

Yo, Carmen Isabel Santillán Sarmiento, desempeñado como, Arquitecta especialista en Urbanismo y Planificación urbana 

accedo a participar voluntariamente de esta entrevista presencial, en colaboración al proyecto de investigación ya descrito por los 

alumnos entrevistadores. 

Lima, 24 de setiembre del 2021. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yo, William Andrés Vilcatoma Vásquez, desempeñado como, Arquitecto especialista en Urbanismo, accedo a participar 

voluntariamente de esta entrevista presencial, en colaboración al proyecto de investigación ya descrito por los alumnos 

entrevistadores. 

Lima, 25 de setiembre del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yo, Grober Esteban Ruiz Chipana, desempeñado como, Arquitecto especialista en Arquitectura Educativa y Planificación 

Urbana, accedo a participar voluntariamente de esta entrevista presencial, en colaboración al proyecto de investigación ya descrito 

por los alumnos entrevistadores.  

Lima, 16 de Octubre del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO D 

Matriz de consistencia 

¿Cuál es la 
importancia 
del diseño 
urbano 
sostenible 
como 
estrategia 
para mejorar 
la imagen 
urbana del 
distrito de La 
Victoria? 

La aplicación del 
diseño urbano 
sostenible es 
importante ya que 
sirve como 
método para 
rectificar la 
imagen urbana 
mediante criterios 
que solucionarían 
los diversos 
sistemas de la 
estructura urbana 
en el damero A de 
Gamarra en el 
distrito de La 
Victoria. 

Analizar la importancia del 
diseño urbano sostenible como 
estrategia para mejorar la 
imagen urbana del distrito de La 
Victoria. 

Urbanismo 
sostenible 

Ciudades 
sostenibles 

Enfoque: 
Cualitativo 

Tipo de 
investigación: 

Aplicada 

Diseño: 
Fenomenológico 

Escenario: 
Gamarra 

Participantes: 3 
arquitectos 

especialistas y 
material 

bibliográfico 

Técnicas: 
Entrevista y 

análisis 
documental 

Instrumentos: 
Guía de entrevista 
semiestructurada 
y ficha de análisis 

de contenido 

Planificación 
urbana OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar los ámbitos de la 
planificación urbana que se debe 
considerar para que todo 
urbanismo sea sostenible 

Especificar los aspectos de la 
sostenibilidad que rectificaran el 
urbanismo actual 

Identificar los requisitos que se 
debe considerar para el desarrollo 
de una ciudad sostenible 

Investigar los elementos que 
conforman la imagen urbana 

Describir los principios físico- 
espaciales que aportarían en el 
diseño de la imagen urbana 

Definir los criterios básicos que se 
deben considerar en las ciudades. 

Sostenibilidad 

Imagen 
urbana 

Elementos 

Principios físico-
espaciales 

Criterios básicos 


