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Ante un reciente e intenso período de interven

ciones en espacios públicos y la preponderan

cia que estas acciones han cobrado en las últi

mas gestiones municipales, proceso cuyo inicio 

se considera desde la intervención en el Parque 

Kennedy y 7 de Junio de Miraflores, nace la in

quietud por analizar algunos de estos casos y 

las repercusiones que pudieran haber generado 

en la ciudad, en el marco de un proceso de re

novación urbana.,

Si bien es cierto, que éstas intervenciones pu

dieran no formar parte de un plan de renovación 

urbana como tal o no tener la intención de gene

rar un proceso de esa magnitud ya que son pro

ductos. en algunos casos de referentes interna

cionales y en otros de expectativas políticas; es 

también cierto que han sido planteados en las 

tres zonas analizadas, partiendo de un plan de 

desarrollo distrital con el objetivo de revalorizar 

el espacio público y eliminar los problemas físi

cos y sociales que implicaban.

Ante estos hechos, creo necesario analizar es

tos casos a partir de una perspectiva de renova

ción urbana, que implica evaluarlos en función 

de las formas, mecanismos y modalidades de 

intervención planteados y de los logros, a nivel 

de mejoras físicas y sociales, que éstos pudie

ran haber generado

En tai sentido, se plantea primeramente un mar

co de evaluación hipotético definiendo variables 

e indicadores de medición de los casos a anali

zar para evaluar las intervenciones en el espa

d o  público con fines de renovación urbana, para 

finalmente proponer correcdones en los proce

sos analizados.

Este trabajo, pretende fundamentalmente el co

nocimiento sobre un periodo importante en las 

intervenciones sobre espacios públicos y la eva

luación de la misma en base a algunos casos 

emblemáticos, los cuales serán analizados en 

base a las propuestas desa rro lladas y las 

implicancias que han tenido sobre el entorno.



IN T R O D U C C IO N

En el periodo que abarca este análisis se sucedieron 
siete gobiernos municipales, los cuales desarrollaron dis
tintas propuestas para el espacio público. Sin embargo, 
a pesar de esta diferenciación se pueden apreciar mar
cos de intervención similares por su postura o formas de 
abordar el tema de los espacios públicos.

En el gobierno de Orrego (1981-1983)* las propuestas 
dirigidas al espacio público son complejas y se centran 
en su cualidad de espacio vinculado a edificaciones cí
vico y/o culturales Su referencia a grandes areas de 
intervención ha determinado que se quedaran en plan
teamientos preliminares.

Estas propuestas son modificadas en el gobierno de

Barrantes (1984-1986)* donde se reduce el ámbito de 
intervención y la magnitud de las mismas Se logra asi 
un mayor porcentaje de ejecución pero que no respon
den a un planteamiento o proyecto mayor. Propuestas 
similares se desarrollan en la gestión de Del Castillo 
(1987-1989)*, pero que se concentran en el área del 
Cercado y cuya ejecución física es complementada con 
propuestas de uso temporales dirigidas al usuario even
tual (circuitos turísticos) como al permanente (verbenas 
populares)

Durante los dos gobiernos municipales de Belmont. 
1990-1922 y 1993-1995*. se emprendieron importantes 
propuestas de intervención en el espacio público inten
tando abarcar un gran número de espacios existentes en 
el Cercado y dirigidos en su totalidad al mejoramiento 
físico del mismo Se concluye el periodo con la ejecución
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da algunas de ollas pero ubicados en su totalidad en 
ambientes monumentales. Los proyectos planteados en 
los gobiernos de Belmont fueron posteriorm ente 
retomados y ejecutados en los gobiernos de Andrade 
(1996-1998) y (1999-2001)', los cuales se concentran 
en el área del Centro Histórico y son acompañados por 
medidas previas de desalojo del comercio ambulatorio 
y actividades de intervención menores que incentivaran 
el recorrido cultural del Centro.

La culminación de dicho periodo se da con la inaguración 
del Gran Parque de Lima el 18 de enero del 2000, proyec
to elaborado por el Arq Augusto Ortiz de Zevallos que ade
más es un caso sui genens de este penodo, dada su 
magnitud y el programa de usos diversos que comprendía, 
y que como veremos más adelante se ha convertido en el 
espacio de mayor representatividad para los limeños 
Se dan en estos últimos periodos, además, propuestas 
Importantes y de gran envergadura para el mejoramiento 
de grandes áreas urbanas y que involucran de manera 
vertebral o complementaria al espacio público, pero que 
no son ejecutadas hasta la actualidad.

Este breve recuento cronológico, nos permite definir un 
proceso constante de planteamientos sobre el espacio 
público, que ha ido variando en el marco y envergadura 
del mismo, pero que finalmente alcanzó su mayor cris
talización en el periodo 1996-1998. llegando a definirse 
como un logro de impacto metropolitano. Sin embargo, 
como veremos en los casos analizados, estos impactos 
no son mantenidos en el tiempo, dado quizás al hecho 
de que las intervenciones se han concentrado en el he
cho físico y los programas de incentivo al uso del espacio 
público, se han dirigido primordialmente a los usuarios 
temporales que no son necesariamente quienes pue
dan sustentar esos logros.

Este panorama general de las intervenciones dadas en 
los espacios públicos limeños, es expresado en las pro
puestas conceptuales y formales, asi como en sus con
sideraciones sociales. Lo que nos permite formular in
quietudes respecto a una efectiva intervención en los es

pacios públicos, en términos de impactos físicos y socia
les. y definir, en los casos de análisis, las variables que 
éstos proyectos han manejado y las constantes entre 
ellos. A partir de cuya evaluación sea factible formular las 
estrategias de intervención a considerar en estos casos.
• Vor un Ariosos .acóp-ln I Relación cáo estudios, proyectos y obras muni
cipales

1.1. LA IDEOLOGIA Y PRACTICA EN LAS IN

TERVENCIONES REALIZADAS EN LOS ES

PACIOS PUBLICOS EN EL PERIODO 1980- 

2000

En este capitulo ensayaremos una reflexión sobre las 
propuestas conceptuales contenidas en los proyectos de 
intervención, ejecutados o no. en los espacios públicos; 
asi como el rol teórico práctico que éstos proyectos in
tentaron cumplir en la ciudad, en el campo de las gestio
nes municipales estudiadas

Podemos decir que en los planes municipales, los 
lincamientos de intervención específicos referidos al 
espacio público se iniciaron a partir de los '80, cuando 
la ciudad ya había acumulado una gran masa de 
inmigrantes y su ocupación ya se había dado en áreas 
imprevistas.
La asimilación del carácter metropolitano de Lima llevó a 
asumir, a su vez. los grandes problemas que afrontaba, 
reflejados en gran medida, en los modos de uso y ocu
pación del espacio público. Espacio que evidenció el 
desbalance entre la capacidad urbana existente y la de
manda de los nuevos pobladores

Dentro de esta experiencia municipal, identificamos di
versas temáticas o enfoques a (a reutilización de los 
espacios públicos, según se define la imagen-objetivo 
de ciudad, y por ende, las lineas de actuación propues
tas desarrolladas o realizadas por los gobiernos munici
pales desde 1980 Dado que gran parle de los plantea
mientos se han concentrado en el Centro Histórico, ésta



se convierte también en el área de mayor análisis, pero 
hacemos referencia a las escasas actuaciones en los 
otros dos distntos incluidos en el estudio.

La c iudad-m useo

En las diversas gestiones existe una vocación por otor
garle al Centro Histórico, la calidad de zona cultural
prescindiendo en la mayoría de los casos del comercio 
informal, el cual era identificado como uno de los princi
pales agentes del detenoro de la ciudad.

En esle sentido, la búsqueda de un dinamizador cultural 
ha manejado gran parte de las intervenciones de orden 
municipal. Por un lado eslá la propuesta de un "Centro

Cultural Metropolitano" realizada el *81. que pretendía 
fortalecer el uso cultural de los ceñiros cívicos existentes 
y generarlo en nuevos "contenedores" urbanos. Propuesta 
que tenia al espacio público como epicentro y elemento 
articulador de dichas actividades, pero cuy2 singulari
dad estaba dada por la ambienlación de escenarios pro
pios para los productores de hechos culturales artistas y 
promotores.

Éste quedaba conformada por el polígono delimitado por 
las avenidas Iquitos por el Este. Roosevel! y Uruguay por 
el Norte, jirones Washinglon y Nazca por el Oeste y las 
avenidas Cuba y Tirado por el Sur El área comprendía 
250 hectáreas, de las cuales 75 hectáreas correspon
dían a parques, abarcaba los distritos de Cercado. Jesús 
Mari3 y La Victona

Una plaza central vincularía las áreas del Centro Cultural 
asi corno los ejes ele comercio y los diversos usos que 
se organizarían desde )a misma con cuatro característi
cas: zonas culturales verdes que conslituian la razón fun
damental del proyecto y comprendía el Parque de La Ex
posición, el Parque Neptuno, el Parque de La Reserva, ei 
Campo de Marte y la Plaza Central; zonas comerciales- 
cullLirales-vivienda constituidas por cordones urbanos con 
plusvalía capilalizable. zonas administrativas y barrio de 
artistas.

Otro proyecto de similares características, pero de ambi
to menor, es el Centro Civico Cultural de Lima; en el área 
comprendida entre las avenidas Roosevelt, Garcilazo de 
la Vega. 28 de julio y Paseo de la República y que estaba 
conformado principalmente por el Parque de los Héroes 
Navales, El planteamiento, elaborado por el Arq Ernesto 
Gastelumendi es ampliado, en lo relativo al ámbito y con
tenido. según un estudio del Arq0 Juvenal Baracco que 
proponía una plaza central desde el Edificio Rimac hasta 
el Ministerio de Transportes, con una longitud de 950ml y 
un área de 30 has y planteaba resolver la circulación 
peatonal por medio de un " anillo elevado" sobre la aveni
da Grau, la via Expresa y el Paseo Colón.

La propuesta, contempla la necesidad de elaborar un 
reglamento que prevea la necesaria unidad urbanistica 
y arquitectónica del tratamiento público-paisajista en el j 7 |



perímetro de la plaza Esta surge como respuesta a la 
secuela representada por el comercio amb'j'alono du
rante la gestión Orrego e implica, además reforzar los 
centros existentes’ y proponer otros nuevos Los cuales 
se plantean como la base de una estructuración urbana, 
3nte la proliferación de esos conjuntos arquitectónicos 
ocupados por grandes almacenes” y el dominio de la 
actividad comercial 'actividad que también ejerce un gran 
porcentaje de la población en forma individual ocupando 
los espacios libres"3.

Con la publicación del Reglamento del Centro Histórico 
de Lima (1991). se desarrolla una política de recupera
ción de la ciudad como museo, bajo la modalidad de 
uso cultural y consumo turístico. Esta es reforzada por 
los fragmentos urbanos contiguos y con la 'negación' de 
los usos existentes, dinámicas comerciales generadas 
dentro de ella y que finalmente habían creado todo un 
sistema zonificado de servicios complementarios en su 
mlenor. Un proyecto de espacio urbano que busca resti
tu ir la apariencia original, bastante lejana, dada la di
versidad de demandas sobre él. pero que es avalada en 
dicho Reglamento1 en base a la calificación del Centro 
Histónco de Lima como "Patrimonio Cultural de la Hu
manidad"

Se plantea la intervención en el espacio publico que pro
mueva el recorrido peatonal del Centro, pero alimenta
dos por una función especifica, donde se configuran di
námicas especializadas culturales o financieras o co
merciales o administrativas Una de ellas se desarrolla 
en el reciente proyeclo de la nueva Zona Cultural. Inclui
do en el Plan Maestro del Centro Histórico, en el que la 
recuperación del siniestrado teatro Municipal se convier
te en el principal pretexto temático de osle circuito

Esta determinada escena plantea nomo única salida, por 
una parte, la erradicación de los agentes de saturación e 
inseguridad del espacio público comercio ambulatorio, 
delincuencia, prostitución y por otra parte, el ingreso de 
nuevos agentes instituciones publicas, educativas, reli
giosas y la sociedad civil representada en el Patronato de 
Lim3 e inversionistas privados Si bien se intenta una 
renovación física y social del espacio público, a partir de 
la inclusión de nuevos adores, ésta rcjquiere su injeren
cia técnica y financiera, y eslara condicionada a la tempo
ralidad de ocupación de estos nuevos actores.

En el proyeclo de la nueva zona cultural de teatros, pro
piciado por la municipalidad de Lima durante la gestión 
Andrade. la idea es generar un circuito cultural donde 
están ubicados el convento Sari Agustín, el teatrin de la 
Asociación de artistas aficionados el teatro Municipal, la 
sala Alcedo y el teatro Segura y otras edificaciones como 
la casa Femandim y la casa Enlre Nous, para lo cual ya 
se cuenta con el apoyo de la Unesco y el Liceo de Barce

lona El tratam iento comprende el jirón Conde de 
Supenjnda, la avenida Tacna, el jirón Huancavelica y el 
jirón Camaná

Esta zona forma parle a su vez de un proyecto mayor que 
estructura el Centro Histórico en base a los ambientes y 
edificaciones a lo largo del e|u Norte-Sur (Gran Parque 
del Rio Hablador, Plaza Mayor Plaza San Martin, Zona 
Cultural de Tealros. Gran Parque de Lima) y del eje Este- 
Oeste (Iglesias Sania Rosa, San Francisco, El Carmen. 
Trinitarias, Buena Muerto Santa Clara y espacios monu
mentales). cuyo uso lúdico se lograra con la progresiva 
pealonalización y la celebración Je actividades artísticas 
y culturales
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De este modo el espacio público es proyectado como 
espacio de escenificación, como área de exhibición cul
tural o como referente de acceso (lobby) a los contene
dores existentes, pero además como un pretexto para el 
reconocimiento de ciertos hitos En efecto, uno de los 
ensayos más frecuentes con el objeto de reinventar el 
centro se ha basado en potenciar el carácter cultural del 
Centro Histórico, generando circuitos, ejes y zonas 
estructurados dentro de un tejido de teatros, museos e 
iglesias A esto se debe que la orientación que tienen 
los proyectos de recuperación del Centro, tiendan a la 
recuperación del "espacio" y generación de nuevas 
dinámicas, eliminando las comerciales informales, exis
tentes en dichos espacios.

El eje cultural Jirón Ancash. trabajado durante la gestión 
Barrantes, pretendía explotar la presencia de diversos 
hitos urbanos a lo largo de esta via Asi. la Estación de 
Desamparados, la Iglesia San Francisco, la Plazuela de 
la Buena Muerte y la Plazuela Santa Clara quedaban or
ganizadas a lo largo de un eje peatonal-vehicular

Dentro de este modelo de ciudad surgen también inter
venciones de carácter temporal que pretenden involucrar 
la participación más activa de la población , las verbenas 
populares organizadas durante la gestión de Del Castillo

o las actividades civico-deportivas en la gestión Belmonl 
Por otro lado se intenta colmar las expectativas de los 
vecinos y visitantes con jornadas culturales' en las ave
nidas y calles que se convierten en grandes corredores 
de exposiciones artísticas, en la idea de darles un carác
ter colectivo a los espacios públicos que se han ido pn- 
vatizando" por las actividades de sustento propio venta 
ambulatoria

Es justamente la ratificación del uso cultural del espa
cio público, el que es impulsado por los diversos pro
gramas de la administración municipal de Andrade en 
base a los proyectos elaborados en la gestión de Belmont 
pero con una iniciativa estratégica de atrincheram-ento 
en los espacios de administración edil Estas acciones 
son sustentadas en el logro de una significativa disminu
ción de la circulación, sobretodo de transporte publico y 
en la captación de nuevos “públicos como accesorio 
escénico que no solo invierta sino que visite el Centro 
Histórico

La conjunción de estas acciones en el Centro Histórico y 
por otro lado la ocupación por parte de los sectores de 
menos recursos de los espacios oligárquicos por exce
lencia (Parque Kennedy. Parque del Amor) ayuda a la rein
tegración’’ de los sectores privilegiados a estas nuevas



calles y plazas y a los "nuevos' usos de bares pintores
cos. de salones lujosos y de Iglesias ostentosos

Otro modo de convocatoria a lo población, como consu
midor del arte generado en la ciudad, es desarrollado en 
el desarrollo de la Bienal Iberoamericana de Arte, 
impiementada dentro de diversos ambientes de la ciu
dad. involucrando en su recorrido al espacio público y 
donde la ciudad juega el papel de gran museo abierto 
dentro de un circuito definido. En este sentido, las gale
rías de un museo están representadas por la calle, mien
tras que la dudad misma es el gran museo que acoge al 
visitante dentro de un recorndo urbano, siendo de vital 
importancia la relación entre los espacios público y priva
do, denlro de la dinámica de la ciudad

Con esta temática se desarrollan otros proyectos dirigi
dos al recorrido vehicular de paso, el programa Museo 
de la Ciudad de Andrade. que consiste en generar un 
circuito cultural plasmando obras de arte de diversos 
artistas plásticos peruanos en paneles gigantes ubica
dos en las paredes laterales de edificios que presenten 
estado de abandono. Esta selección, realizada de las 
colecciones del Museo de Arte y del Banco Central de 
Reserva, se instalan en un circuito conformado por las 
principales avenidas y jirones que atraviesan el Cenlro 
Histórico, como las avenidas Tacna. Emancipación, 
Abancay, Nicolás de Piérda y los jirones. Lampa y Cuz
co El objetivo es embellecer y revalonzar la ciudad dentro 
de un marco de políticas culturales y urbanas planteadas 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima

El desarrollo de la gran ciudad museo se va conforman
do, entonces, a partir de proyectos menores, como la 
remodelación de plazas y plazuelas o la promoción de 
circuitos peatonales luristico-culturales, que finalmente 
son incluidos en un proyecto mayor que pretende 
reconvertir al Centro Histórico en un lugar atractivo para 
los visitantes* y para los inversionistas’-*

La reubicación de los 2,900 ambulantes en el '96 y de los 
14.883 en el '97 trae entonces sus frutos en la atracción 
del tunsmo, sobretodo local, que intenta reconocer estos 
espacios más por procesos vivenciales que educativos 
procesos que puedan garantizar para la administración 
edil el mejoramiento" de las áreas Con este fin se pro-

Pi ograma *M us«o or> la Ciudad» Gtgantografll« ut-nada en e l (*ron Lampo 
cdra 8  y que om la actualidad ya no (loto www enjoyperu com)

mueven además diversas manifestaciones culturales: 
Bienales de Arte, Pasacalles, venta de comidas típicas; 
que elaboran una imagen simbólica en procura de que 
«el habitante recupere esa idenlidad con el Centro»6

En estos proyectos, se pretende entonces, revitalizar un 
área urbana a partir de sus espacios públicos pero en 
una estrecha relación con las estructuras representa
tivas de la cultura ciudadana, convocando a dinámicas 
externas y temporales, como son los flujos turísticos 
generados desde distintos sectores de 1a metrópoli Las 
plazas públicas sufren la secuela ríe estos usos, al ser 
planteadas corno los bienes de uso público y de propie
dad municipal destinados a albergar en su sub-suelo a 
grandes áreas de estacionamiento necesarias para el 
fácil acceso y consumo cultural del Centro Histórico.

Priman en este temática las obras de cercado" de los 
espacios públicos (Parque de te Exposición. Parque Uni
versitario. Plaza Carnon Plaza Santa Rosa) y las rehabi
litaciones tendientes a crear un centro de uso histónco- 
cultural justificada en su condición de zona antigua.

Si bien en ciertos casos las actividades de promoción 
turística han generado la participación de los vecinos,



ésta se limita a la oferta de servicios y por ende a una 
ocupación del espacio público como área de traba jo ', 
quedando por explorar diversos significados del espacio 
público

La interrogante estaría en como revitalizar el espacio pú
blico dándole a los vecinos un papel prolagónico en tanto 
puedan disfrutar del mismo sin necesidad de activida
des laborales, lucrativas pero qi * no cubren todas las 
necesidades de un individuo, y hasta que punto es dable 
sacrificar estas otras necesidades por generar un flujo 
externo.

En el caso de Miraftores. la propuesta del Plan de Desa
rrollo distrital apunta a generar implicancias positivas en 
el turismo a través de la mejora del mobiliario o la 
remodelación de las superficies, sin embargo, ésta te
mática se concentra en los espacios de borde donde 
es factible resaltar las cualidades paisajísticas exis
tentes o en el núcleo histórico, en el que se propone una 
revaloración cultural-turistica de dichos sectores origina
rios.

Lo cual se ha venido desarrollando, tanto antes del Plan 
con la remodelación de los parques 7 de junio y Kennedy, 
como después del Plan, con la intervención en el Parque 
Salazar. éste último convertido en el espacio de recep
ción del Complejo Larco Mar que ha absorbido gran parte 
de la dinámica que se desarrollaba en el espacio públi
co Se percibe, entonces, una delimitación de espacio 
público destinado a satisfacer grandes escalas de los 
espacios domésticos o de bamo.

En general, esta propuesta de ciudad-museo se confi
gura como un proyecto de escala urbana macro, donde 
se precisan grandes extensiones para su lectura y don
de se proyectan expectativas de uso de escala metro
politana.

La ciudad-vitrina

En una revitalización del movimiento higienista o una nue
va lectura del higieniesmo de Haussmann están las in
tervenciones. dadas mayormente en el Centro Histórico.

cuyo objetivo ha estado ligado a la idea de una ciudad 
limpia, ordenada y bella. La recuperación de la ciudad, 
en este caso, está estrechamente ligada a la instaura
ción de un nuevo orden y a la ocupación para otros fines 
y otras clases sociales, que basado en una intervención 
formal busca la instalación de nuevas condiciones físi
cas y económicas del espacio que llevarán a nuevas con
diciones sociales del mismo

En esta practica, el espacio público como tema de inter
vención. es objeto de acciones encaminadas a mejorar 
la apariencia y ornato como lugar representativo de un 
bamo o ciudad, y en la cual el mayor nesgo u osadía 
asumida ha sido la instalación de elementos que acojan 
las actividades ya existentes: anfiteatros, módulos de ven
ta ambulatoria, mobiliario urbano en vanedad y cantidad

En este modelo se hacen válidas las acciones dingidas 
a erradicar los elementos perturbadores o a evitar la 
apropiación del espacio público, tanto por los comer
ciantes como por los mismos residentes; en este último 
caso la propuesta de un Programa de Control Urbano en 
el Centro Histónco y de un Programa de Recuperación 
de los espacios invadidos en los Conjuntos 
Habitacionales, durante la gestión de Belmont, resultan 
ser las intervenciones mas planificadas

Es el caso del comercio ambulatorio, cuya concentra
ción de puestos y/o carretillas, dada alrededor de merca
dos (cinturones), parques (Parque Umversitano por ejem
plo). plazas o  calles (paraditas). llego a tomar por com
pleto tramos de via a los cuales era virtualmente imposi
ble acceder, privatizando temporalmente el espacio pú
blico Su permanencia dentro de una determinada zona, 
la espeaalización de servicios y la imagen de los pues
tos9 son algunas de las características de estas activida
des y que otorgaban a los espacios públicos de la ciudad 
una dimensión particular, distinta a la de higiene, ornato 
y segundad postulada por la administración municipal

Por su ubicación onentada a complementar las necesi
dades de consumo que pudieran surgir alrededor de al
gún local institucional, quedaba establecido una estre
cha relación entre el sistema de comercio ambulatono 
y la conformación de una ciudad en la que los hitos
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urbanos no conforman únicamente una sucesión de edi
ficios de interés o referentes de orientación para el pea
tón. sino que se transforman en un sistema de valores 
comerciales y oportunidades de trabajo recogidos por 
los ambulantes.

En el intento de otorgarle la imagen buscada para la ciu
dad. la administración municipal apeló, en algunos ca
sos, a su formalización; merced a los problemas de lim
pieza y desorden que ocasionaban10 En otros casos a 
proponer medidas legales al respecto como la ordenan
za dada en marzo del 81. que prohibía el comercio ambu
latorio en Lima Cuadrada y proponía su reubicación en 
los nuevos campos feriales de “Polvos Azules" y la aveni
da Argentina, conocido más tarde como "Amazonas0, que 
serian acondicionados por el mismo municipio. Este tipo 
de campos feriales seria imitado en el resto de la ciudad 
conformándose en los centros comerciales de mayor 
importan importancia e influencia durante los ochenta.

Histórico. Como parte de ello, están los pintados de fa
chadas y ambientes monumentales o las mejoras en la 
iluminación y mobiliario urbano, realizados en la gestión 
de Barrantes o los programas de aseo urbano de la ges
tión Del Castillo.
Recientemente se reafirma este modelo con uno de los 
objetivos principales perseguidos por la Municipalidad 
en el Programa de Recuperación del Centro Histórico de 
Lima, que es proyectar al habitante una imagen de orden, 
seguridad y limpieza, a fin de recobrar su credibilidad y 
captar un flujo que solvente el orientada el rescate de este 
sector urbano, propiciado por entidades como el Patro
nato de Lima

Esta propuesta de ciudad vitrina, es enfocada a áreas 
puntuales y al marco ed ificado  y se desarro lla  
específicam ente  con ob je tivo s  e s té tico s - 
restauradores.
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Por otro lado está la búsqueda de cierta estética en los 
espacios deslucidos, pero emblemáticos de nuestra ciu
dad; por lo cual la mayor preocupación se da en el Centro



La ciudad recreada nal como núcleo de expresión de nuestra tradición y nues
tro mestizaje'

Intervenciones que han apuntado a reinstalar, restaurar 
o rescatar actividades ya errradicadas pero que fo r
man parte de la tradición del espacio público, lo cual ha 
dado lugar a intervenciones municipales encaminadas a 
la instauración de un orden de los usos y ocupaciones 
que eran perturbadores, en su momento, al proyecto ele
gido para el Centro Histórico En otros casos, las inter
venciones han tenido como común denominador la res
tricción al uso público para evitar esa ocupación indebi
da del espacio público, como la adoptada por el gobierno 
central para la protección de la plaza del Congreso.

Uno de los ejemplos representativos lo constituyó la 
remodelación del jirón  de la Unión durante la gestión 
Orrego. La idea de generar un eje de interés comercial 
que dinamice el centro rescatando su valor de espacio - 
centro de reunión de la antigua élite limeña, idea que 
sólo se conservaba en la memoria colectiva pues había 
sido radicalmente desplazada por la actividad comercial 
ambulatoria, pero que era claramente propuesta en la 
política municipal de “recuperación de la ciudad tradicio

Ptano de Ubicación de los principólos proyoctos ojocutados dentro da la 
tem ática da ciudad recreada

Sin embargo, el vertiginoso desarrollo en que se encon
traba la ciudad durante los ochenta definió claramente 
nuevos roles a los diversos espacios de la ciudad, sien
do ©I centro de Lima el núcleo de la actividad comercial 
ambulatoria y mayorista, lejos de la perspectiva otorgada 
en ese momento al proyecto del jirón de la Unión

Este es el nuevo interés que el centro de Lima ha reco
brado, en el último lustro, como resultado una política de 
gobierno orientada a la promoción y recuperación de es
pacios públicos, a la “antigua élite limeña" Quizá dos de 
los proyectos más representativos de esta comente sean 
la recuperación del Paseo de las Escribanos, que ha 
traído consigo el establecimiento de locales propiamen
te “miraflonnos" o samsidnnos' a pleno Centro Histonco. 
pretendiendo con esto atraer a su publico cautivo Otro 
es el caso de la alameda Chabuca Granda construida 
sobre la antigua explanada de polvos azules y que resul
ta significativo al haberse creado un gran espacio recrea
tivo donde antes existía un campo ferial En este caso, si

Vista de l Pasaje N icolás do Rivera. habitado con cafés y restaurantes a lo 
largo do l m ismo (foto Arq Ooraliira Olivera) | 13|



bien se ha obtenido un comercio de mejor atractivo, res
taurantes. los locales han devenido en una categoría de 
comidas al paso.

La base de innovación, planteada el '67 en el Plan Urna, 
es muy distinta; ya que parte del análisis de los ocupan
tes actuales del Centro”  para considerados como un“pie" 
forzado en la recuperación «el mismo. Limitado sin em
bargo al uso ferial del espacio público para dar cabida a 
los requerimientos más urgentes1*; lo que permite man
tener los vínculos entre comerciantes y compradores.. 
Surge todo un sistema de inclusión de estas activida
des informales espontáneas: las licencias temporales 
para ambulantes, las organizaciones de vendedores, el 
tributo por el uso de la vía pública que legaliza y legitima 
la ocupación de ciertas zonas del espacio urbano.

En esta perspectiva ideológica planteada por Barrantes,
las propuestas, que plantearon reinventar la ciudad a partir 
de los elementos o componentes dados en el espacio 
público, son llevadas a un uso «más democrático» . A 
partir de la visión planteada para el Cercado como un 
«centro para todos», tratando de conciliar el uso ambula
torio ya extendido con la satisfacción de las necesidades 
ciudadanas tan básicas como el libre desplazamiento.

El propósito requerirá de la desocupación de gran parte 
de los ocupantes existentes a grandes (otes periféncos 
con servicios’3, a nuevos establecimientos", a nuevos 
complejos comerciales'1 o a «nuevos» pasajes peato
nales de menor escala, consolidándose entonces nue
vos centros de comercio en la vía pública'*. Estas inter
venciones estuvieron orientadas a facilitar y ordenar el 
desarrollo de esta actividad que. además de habilitar 
nuevos campos feriales, incluyeron la remodelación de 
la Avenida Abancay’7 y el proyecto de un centro comercial 
en el Parque Universitario'“.

Ante este hecho, de reivindicación del carácter público 
del espacio y del derecho ciudadano sobre el mismo, 
existió previamente una propuesta municipal de 
replantearse: que intereses y que sectores deben ser 
privilegiados o beneficiados con el uso del espacio públi
co y cuales deben ser perjudicados o desplazados del 
mismo.

En base a esta reflexión, se intentaría canalizar las in
quietudes de los comerciantes, pailiendo de la legitima
ción del espacio público como espacio temporal de tra
bajo, organizando su ubicación y obligando a un tribute 
por el uso del mismo con Tines comerciales Se asume 
con esta alternativa que el espacio publico del Centre 
Histónco debía dar cabida a los 40 mil vendedores am
bulantes'9 que en ese entonces ocupaban sus calles y 
plazas

Dicha ocupación representó el predominio del comercio 
ambulalono en una ciudad, en la que la peatonalización 
de las calles estuvo asociada directamente a la «pose
sión» de tramos de la dudad (de manera formal o infor
mal) per las denominadas paraditas, ubicadas en el Ji
rón de la Unión, alrededores del Mercado Central. Plaza 
Dos de Mayo y Plaza Unión Los cuales conforman en 
1980, dnturones compactos alrededor de los principales 
centros de abastos y espacios públicos concurridos y 
que se convirtieron en los pnncipales abastecedores de 
la pobladón en los 80 El jirón Inamban, Mesa Redonda. 
Parque Universitario, asi como los campos fenales Ama
zonas y Polvos Azules son algunas de las expresiones 
más resonantes de esta tendencia

En este p lanteam ien to  s i bien hay un enfoque 
programático, en función a que usos son desarrolla- 
bles o convenientes para et área; abundan las propues
tas monotemáticas y en claro contraste con el uso d i
verso e intenso desarrollado en el área.

En suma, las bases fundamentales de las intervencio
nes dadas en los últimos 20 años, han estado referidas 
a: patrones do uso, con la búsqueda de una ocupación 
turístico- cultural; a patrones físicos, con el mejoramien
to del omato y limpieza de los elementos edilicios y a 
patrones de interacción espacial, con la erradicación de 
elementos perturbadores a la libre circulación Bases que. 
salvo algunas excepciones, han eslado dirigidas a una 
condición urbana homogénea del Centro Histórico y cu
yos modos de intervención han variado desde progra
mas político- sociales hasta las últimas experiencias 
proyectuales
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Son éstas últimas experiencias de carácter urbano las 
que han reivindicado al espacio público como determi
nante de la actuación publica, cuya tendencia ya no es la 
rehabilitación de la vivienda del Cenlro Histónco ni el 
mantenimiento de sus habitantes, sino la reutilizacion de 
sus espacios públicos en busca de una reanimación del 
mismo y con la aspiración de recuperar el orden, la auto- 
ndad y la propiedad exclusiva de estas áreas

En lineas generales, podemos decir que la intervención 
en el espacio público, en el Centro de Lima, ha estado 
destinada a salvaguardar los intereses de una ciudad 
de carácter metropolitano en sus diversas expresiones 
Sin embargo, la escala vecinal ha sido desplazada, el 
carácter público de «su» ciudad desaparece y los usua
rios trasladan sus costumbres y hábitos de vivencia pu
blica al ámbito privado, (su vivienda) como ultimo reducto 
para salvaguardar sus derechos urbanos Resultaría in
teresante poder ver en el futuro, el rescate de la esencia 
vecinal del centro a fin de devolverte a los moradores de 
la ciudad una ciudad pública, vital, renovada, capaz de 
acogerlos nuevamente como parte primordial de su es
tructura urbana y social.

En los casos expuestos, la respuesta a la escala de la 
metrópoli es preponderante sobre la respuesta a la es
cala del barrio, debido en gran medida a la localización 
de estas áreas en un sector representativo de nuestra

Vi«ta d tí pasaje Santa Rosa remodelado poro albergar diversos cafes 
(foto Arq DoraHza Ohvora)

urbe, pero también debido al intento de dar cabida a 
otros públicos, ya sea de manera extensiva o excluyeme 
Es justamente esta actitud la que define la temática de la 
intervención y el carácter que se busca instaurar en nues
tro espacio público

La recuperación es concebida en términos del público 
que se desee ocupe el Centro Histórico, siendo las ar
gumentaciones técnicas las que validan un uso y ocupa
ción exclusivos del espacio publico por determinados 
tipos de consumo y por ciertos agentes, y las argumenta
ciones éticas las que validan su uso y ocupación extensi
vos a la diversidad de agentes y de consumos, las cuales 
constituyen las dos lineas lemálicas pnncipales de inter
vención

En esta perspectiva, la concepción del espacio público 
como lugar fundamental de convivencia y expresión ciu
dadana queda relegado al carácter «público» elegido 
para el Centro Histórico, a la tipología e imagen que se 
pretenda evidenciar en el mismo

1.2 LOS U S O S Y C O N S U M O S  EN LAS  

IVENCIONES REALIZADAS EN LOS ESPA

CIOS PUBLICOS EN EL PERIODO 1980-2000

El espacio público, afectado directamente por el uso y 
consumo del Centro Histórico dejo de ser un espacio 
oligárquico a fines de los años 60 para ser totalmente 
alterado con la sobresaturación del espacio por los lla
mados sectores «populares», que modificaron no sólo 
los usos, sino la escala y dimensiones del mismo 
Los usos dejaron de ser exclusivamente de recreación 
y paseo, la escala relativa de demanda dejó de abarcar 
únicamente al área circundante y las dimensiones re
basaron los lim ites físicos entre el espacio público y 
privado.

Durante los años '80 el incremento de esta ocupación 
definió la tenencia dominante en dichos espacios por 
parte de los medios comerciales, que se manifestó no



sólo en los nuevos centros comerciales aledaños sino, 
sobretodo, en la secuela representada por la mayor ocu
pación de calles y plazas por parte de los comerciantes 
informales, consumo que remitió el protagonismo en 
estos espacios de circulación y reunión por excelencia, a 
los ocupantes temporales por sobre los permanentes y 
que delerminó a su vez el uso temporalmente limitado de 
dichos espacios y una "desocupación" de lo mismos fue
ra de las horas laborales

Este espacio urbano se compone asi de nuevas cons
tantes, como «procesos de concentración y 
complejizaaón de actividades y usos»20 que manifiestan 
y optimizan las sinergias del mismo, revirtiendo o convir- 
liándolo en un bien económico de subsistencia; y modifi
cándolo a partir de un cambio de estructura socio- espa
cial y de la expresión de nuevas cualidades.

Se conjugan en las áreas públicas del Centro Histórico 
los diversos factores o sentidos del espacio público; un 
espacio de supervivencia en el cual el foráneo7' puede 
encontrar «protección» y los bienes o servicios que ellos 
requieren y que otros desechan, un espacio de «integra
ción» en el que un sector nuevo puede encontrar el espa
cio abierto que les permite Ingresar a una sociedad aje
na a la suya, un espacio «político» de quienes sufren 
margmación o relegación y que en él, pueden ejercer sus 
derechos cívicos, un espacio de «socialización» de las 
clases menos favorecidas27 que «utilizan» estas 
infraestructuras colectivas para su diversión . paseo y dis
tracción y finalmente, un espacio de «funcionamiento» 
por la movilidad y centralidad propios de la ubicación y 
carácter del Centro Histórico.

Como espacio de supervivencia se magnifica en gran 
escala al convertirse la ciudad en el mercado de trabajo 
por excelencia, lo cual la convierte por consiguiente, en el 
lugar de concentración de operarios y ámbito necesario 
de venta de mercancías. Esta actividad que adquiere pre
ponderancia en las áreas representativas administrativa 
o comercialmente, elabora una implícita segregación 
social de los espacios urbanos, generando espabos de 
ajetreo, ruido y malos olores de los que las dases pu
dientes escapaban y que abandonan.
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Como espacio de integración se convierte en el primer 
espacio de contacto con la ciudad, aludiendo al carácter 
estas nuevas poblaciones una expenencia inmediata de 
las condiciones sociales, las cuales, en esle contacto, 
se tornan engañosas por la ambivalencia entre la 
monofuncionalidad física y la plunfuncionalidad social que 
hace a estos espacios ya no de una identidad limeña 
sino de la identidad de todos sus ocupantes7’

Como espacio político, que radica nn su génesis urbana 
de ágora. de mercado de opiniones y reuniones políticas; 
en donde la comunicación va desde el kiosko de periódi
cos hasta las grandes manifestaciones que la 
reinvindican en el lugar por excelencia, de información y 
de c/eaciófi de opinión pública; y por lo lanío en el termó
metro de las satisfacciones y frustraciones, de los acuer
dos y descontentos Esto aunado a la localización histón- 
ca-central de estos espacios públicos los potencializa 
como el ambiente ideal de expresión de los intereses 
colectivos

Como espacio de sociafización es ocupado por los sec
tores caracterizados por las r.arenbas de espacios de 
convivencia tanto en la vivienda como en el barrio, y que 
obligados por la necesidad de contacto sobal extienden 
hacia estos espacios sus formas de convivencia e 
inleracbón; en un ámbito no siempre preparado o elabo
rado para albergarlas
Se produce entonces un choque entro el ámbito caracte
rizado por un uso institucional del Cenlro Histórico y las 
costumbres tradicionalmente distintas de los ocupantes, 
donde antiguas fachadas se convierten en el escenario 
de nuevas expresiones

La multifuncionalidad y muttisignificación del espado 
público conlleva en este caso, a situaciones criticas como 
son la congestión por población flotante, la congestión 
vehicular, los servíaos básicos deteriorados y la delin- 
cuenda creaente.

La temporalidad, por otro lado, genero situadones de 
ocupadón contrarias, el horano del centro urbano «que 
se repite dianamente y que determina su vida pública 
cotidiana, que consta ante lodo de las acciones y los 
movimientos intencionales <Ju las personas que trabajan



allí y que buscan la oferta de mercancías y servicios»74 
pero que luego la desocupan; el “territorio de lodos" de 
dia se convierte entonces en el “territorio de nadie" de 
noche

Un territorio que además traspasa sus limites, en un pro
ceso que se ha definido como la colectivización de los 
espacio contiguos. Este fenómeno ha expandido las es
cenas públicas hacia áreas de carácter privado, en don
de casonas han sido convertidas en galerías comercia
les. terrenos baldíos convertidos en playas de estaciona
miento, patios interiores convertidos en escenarios de 
fiestas chicha y a su vez callejones de quinta convertidos 
en campos eventuales de fulbito.

Se intenta en estos nuevos espacios colectivos, atender 
tanto a las nuevas demandas como a las necesidades 
colectivas desatendidas en el espacio público. De un lado 
los espacios privados comienzan a servir a propósitos 
públicos o semi- públicos, y de otro los espacios públi
cos derivan a procesos de privatización de carácter grupal.

Este espacio público se reinvtndica entonces en su uso 
no sólo de soporte de dinámicas de circulación y de 
comercialización, sino en el espacio de desahogo de ‘'pre
siones urbanas”  propias de la carencia de espacios la
borales en el caso de los ambulantes, de espacios públi
cos significativos en el caso de ocupantes temporales75 
y de la habitación en tugunos y hacinamientos en el caso 
de ocupantes permanentes76, que es el público que du
rante varias décadas ha caracterizado a las plazas y ca
lles de nuestro Centro Histórico.
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identidad propia

9 A s i. los vendedores do estam pías, estatuas y demas accesorios refcgio- 
sos s® instalan al rododor do las iglesias, los mecanógrafos, vendedores do 
papol sellado alrodedor de alguna entidad jud ic ia l o gubernam ental, los 
vendedores de souvera alrededor do bototos o lugares de interés turístico, 
los vendedores do kbros y útiles de escritoras alrededor do universidades 
y centros do estudio, el fotógrafo en las plazas, ote
10 Para 1961. las calles del centro oslaban copadas, especialmente on el 

jirón do la Unión alrededores del Morcado Central Plaza Dos do Mayo y 
Plaza Unión, conformando onturonos compactos utrodedor de los centoos 
do abastos y espacios pubicos concurridos
11 Sogun ef estudio dol Plan Urna, el 77% de la pobtooon ro s a n te  en el 

Centro desea permanecer en el m ismo
12 Sogun e l estudio del Plan Lima, el 40% do la población que labora son

ambulantes
13 consolidando los cam pos (éra los como nuevos centros de com pre» 

(’ VWgen de Lourdes' en Inamoan. Amazonas on ni |<ron Amazonas. 'San 
Marcos* en C ota tarn tos. 'Santa Catalina' «o Nicolás de P oro to ,' GastaiV*Q' 
en la plaza del mismo nombro y 'M iguel G rau' entre las cuadras 3-7 de 
deha avenida) con un total de 2.000 nuevos puestos ambutatonos
14 edificios de varos plantas disertado» expresamente para finos comer

ciales-
15 com o el proyecto de construcción do un com plejo com erco i en ol 

Parque Universitario que incluía un comedor popular con capacidad para 
2.500 personas
16 Campos loríales 'V iren  do Lourdes' en Jr tnamban, 'Am azonas' en Jr 

Amazonas. 'S an Marcos* en J r Cota bambas. 'Santa Carlina' en N*cotes de 
Pió rola. 'G astarteta ' en Plaza Gasta (Vita.y Miguel Grau en las cuadras 3 a 
7 de la  Av Grau. con un total do 2000 nuevos puestos ambulatorios
17 R©modelación que consisbó en la ampliación de veredas el cambio del 

sistem a de ilum inación con postos en la berma central, a rton /a oón  seña
lización en pistas y veredas, «¡ordenamiento del transito con el cstabtou- 
m ionio da paraderos uncos, irrstetación de cabinas telefóneos, basureros 
y papeleras, y la ubicación definitiva de los vendedores ambulantes en los 
cam pos fonales y nuevos establecim ientos de venta en edificios de vanas 
planta® desertados para tal fin
18 P royecto do construcción do un com piojo com ercial que incluía un 

comedor popular para 2500 personas
19 Cetra estimada en la m em ora de la gesbón m unicipal dol Dr Barrantes
20 Baria Jordi. «Ciudadanía, gobierno local y espacio publico»
21 ’ H ay varias voces m as via jes díanos al C ontro que rcsidontos o 

em pleados en él, lo que revelo un gran usuario ano rumo y m últiplo, quo 
viene de toda te ciudad, y. sobretodo, de las periferias cercanas*. Plan dol 
C entro de Lima
22 ' l a  actividad de oí, par cim iento, tanto nocturno como dom o, en plazas 
públicas, so desarrolla mayontanament» en función a un publico popular, 
que os proveniente principalmente de ároas afodartas y de tos conos Norte 
y Este '.  Pían del Centro de Luna
23 Según ol Plan del Centro de Lima, te m itad de los pobladores es do 
procedencia limorta y la otra m itad do mnvgrantes
24 Kireehermann Jorg. «Ciudad y espacio público a través do te historia*
25 Según estimaciones del INEI en 1996. un 35% de b  población bmerta 
reside en barradas
26 Según estimaciones del INEl en 1996, un 4% de te población limerta 
resido- on d  íireo central en condiciones de tugunzacton y deterioro físico



CAP II: PLANTEAMIENTO M ETODOLOGICO

11.1. PROBLEMA

111.1. PROBLEMATIZACIÓN:

En las últimas décadas, en varias ciudades y países, el 
espacio público ha recobrado un importante nivel en la 
imagen y organización de la ciudad, siendo objeto pre
ponderante en las intervenciones de la administración 
local Estas intervenciones han fomentado, ya sea direc
ta o indirectamente procesos de renovación urbana en el 
entorno y en la ciudad en general, por lo que han sido 
tomados como elementos catalizadores de la misma.
El rol que cumplen o recuperan estos espacios para la 
ciudad ha determinado, en gran medida, el éxito de este 
proceso; ya que en la experiencia catalana', ellos actúan 
como espacios articuladores de la urbanística constitu
yéndose las intervenciones en espacios públicos en 
obras públicas preponderantes y defmitorias para la tota
lidad del tejido urbano.

En nuestra ciudad, Lima, enfrentamos por un lado el ini
cio de un proceso de recuperación del área central del 
Centro Histórico a partir de la intervención puntual en sus 
espacios públicos. Area que ha concentrado el 93% del 
presupuesto total en obras ejecutadas7 y el 95% del pre
supuesto total en estudio ejecutados3 por Invermet entre 
1986 al 2000. Esta actividad se ha constituido en la de 
mayor impacto, y en la principal apuesta por generar un 
proceso de conservación y valoración en el área que de
tenga el éxodo de la misma y atraiga inversiones priva
das.

Tenemos por otro lado, la situación de los barrios 
periféricos y de las grandes zonas de expansión urbana, 
donde los espacios de reunión y esparcimiento caracte
rizados antes como el centro o núcleo de las nuevas ur
banizaciones. parecen hoy extraños al tejido urbano y a la 
cultura de la planificación. Esto, debido al acelerado cre
cimiento de la urbanización y al creciente empobrecimien
to. que ha hecho que estos espacios no sólo sean mal 
ocupados sino además disminuyan al ser vendidos como

área edificables. Esta situación que agrava las condicio
nes de vida del 40% de la población limeña que reside en 
condiciones de tugurización y deterioro físico, en barria
das que conforman el 50% del área urbana

En la actualidad, la apuesta por la mejora de la ciudad se 
centra, en muchos casos, en la actuación en el espacio 
público; una apuesta que Barcelona inició en los años 
’80. y que definió la recuperación de los espacios públi
cos como una de las tareas pnoritarias del gobierno lo
cal. Con este principio extendido a toda la ciudad, tanto al 
casco antiguo como a las áreas periféricas se efectuó la 
recuperación con evidentes transformaciones en el uso y 
diseño de los mismos.

En otras ciudades como Rio de Janeiro, esta forma de 
intervención se ha dado de modo inverso, desde los ba
rrios periféricos, a través de actuaciones puntuales den
tro de un área degradada y polencialmente renovable, 
concebida como obra dmamizadora de la red social y del 
entorno.

Ante el impulso dado a estas intervenciones y las diver
gencias sobre si estas intervenciones son justificadas o 
no en nuestras ciudades, se hace necesario estudiar el 
marco en que se insertan y validan estas propuestas, en 
función de su relación con la ciudad y la sociedad.

11.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Este trabajo se propone desai rollar ciertas interrogantes, 
considerando los casos resaltantes que se han dado en 
el ámbito local, Lima; en el cual nos interesa evaluar.
En primer lugar. ¿Cuáles son las formas, mecanismos y 
modalidades de intervención en los proyectos ejecuta
dos en los espacios públicos tradicionales y represen
tativos de esta ciudad entre los años 1980-2000?
En segundo lugar, ¿Qué estrategias de intervención 
aplicadas en estos espacios son eficaces, en los térmi
nos de una recuperación física del entorno y de una 
integración social al área?.| 18]



En base a lo cual, se propondrán estrategias que 
efectivizen las intervenciones con Tinos do Renovación 
Urbana en los casos analizados

11.1.3. VARIABLES DEL PROBLEMA:

a. Formas, mecanismos y modalidades de interven
ción en los proyectos ejecutados en los espacios públi
cos tradicionales y representativos de Lima entre los años 
1980-2000.
b Presupuesto de la recuperación física del entorno 
en intervenciones de renovación urbana para espacios 
públicos tradicionales y representativos 
c Presupuesto de la integración social al área en 
intervenciones de renovación urbana para espacios pú
blicos tradicionales y representativos 
d Estrategias de Intervención en espacios públicos

11.2 OBJETIVOS

11.2.1. OBJETIVOS GENERALES:

- Estudiar las formas, mecanismos y modalidades de 
intervención en los proyectos ejecutados en espacios pú
blicos tradicionales y representativos de Lima entre los 
años 1980-2000
- Evaluar la eficacia de las intervenciones en los espa
cios públicos limeños en función al énfasis, que en ellas 
se reconoce, en planteamientos de recuperación física e 
integración social
- Plantear un marco de estrategias comunes en base a 
las experiencias analizadas.

11.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a Identificar y caracterizar las formas, mecanismos 
y modalidades de intervención en los proyectos ejecuta
dos en los espacios públicos tradicionales y representa
tivos de Lima entre los años 1980-2000.
b. Estimar la recuperación física del enlomo promo
vida en las intervenciones en espacios públicos.

c. Estimar la integración social al àrea promovida en 
las intervenciones en espacios públicos 
d Reconocer los aportes de expenencias previas, 
en el planteamiento de estrategias generales 
e Plantear acciones correctivas en cada caso anali
zado dentro de un marco de estrategias generales

11.3 HIPÓTESIS

§ La eficacia de una estrategia de intervención en 
espacios públicos, en los términos de una recuperación 
física del entorno, se da por la alención y desarrollo de 
las condiciones formales y permanentes del espacio, evi
denciadas en los patrones físicos, de actividad y de 
interacción espacial del área a considerar

§ La eficacia de una estrategia de intervención en 
espacios públicos, en los términos de una integración 
social al área, se da por la atención y desarrollo de las 
condiciones funcionales y de gestión existentes en el área 
de intervención y evidenciadas en los (adores existentes 
de multiculturalismo, demandas de uso. capacidad 
redistributiva e tmpados posibles en la población a con
siderar

§ La intervención eficaz en espacios públicos re
quiere la percepción urbana totalizadora en diversas es
calas espacio- temporales, la organización de dichos 
espacios en una estructura de caráder dinámico y per
manente, la proposición de acciones inmediatas y la 
previsión de resultados o impactos esperados

11.4 VARIABLES E INDICADORES

11.4.1. VARIABLES

§ Hipótesis N* 1 
Vana ble independiente
Atención y desarrollo de las condiciones formales y per
manentes emanadas de la dimensión física- espacial 
del área de intervención; y dadas en los patrones físicos, 
de actividad y de interacción espacial, del área a conside
rar

|lt)|



Variable dependiente:
Eficacia de una Estrategia de Intervención en espacios 
públicos, en los términos de una recuperación física del 
entorno
§ Hipótesis Nü 2 
Variable independiente
Atención y desarrollo de las condiciones funcionales y de 
gestión emanadas de la dim°nsión vivencial - temporal 
del área de intervención; y dadas en los factores existen
tes de multiculturalismo, demandas de uso. capacidad 
redistnbutiva e impactos posibles, en la población a con
siderar

Variable dependiente:
Eficacia de una Estrategia de Intervención en espacios 
públicos, en los términos de una integración social al 
área

§ Hipótesis N° 3
Vanable independiente:
Percepción totalizadora en diversas escalas espacio- 
temporales, organización dinámica y permanente, accio
nes Inmediatas propuestas y expresiones 
materializadoras previstas 
Variable dependiente:
Estrategia de Intervención.

11.4.2. INDICADORES:

§ Hipótesis N" 1
Variable independiente: Atención y desarrollo de las con
diciones formales y permanentes emanadas de la di
mensión física- espacial del área de intervención; y da
das en los patrones físicos, de actividad y de interacción 
espacia!, del área a considerar 
Indicadores:

Indices normativos y proyectuales de uso/ ocupa
ción.

Indices normativos y proyectuales de emplaza
miento.

Indices normativos y proyectuales de densidad 

§ Hipótesis N* 2
Vanable independiente. Atención y desarrollo de las con
diciones funcionales y de gestión emanadas de la di

mensión vivencial - temporal del area de intervención, y 
dadas en los factores existentes do multiculturalismo, 
demandas de uso. capacidad redistribuida e impactos 
posibles, en la población a considerar 
Indicadores:

Indice de uso y ocupación poblacional 
Indices de la demanda poblacional.
Tipología de la demanda poblacional 
Indices de población atendida y lo servida

§ Hipótesis N* 3 
Variable independiente-
percepción totalizadora en diversas escalas espacio- 
temporales, organización dinámica y permanente, accio
nes inmediatas propuestas y expresiones 
malenalizadoras previstas 
Indicadores:

Emplazamiento y localización en el área urbana 
Indices de uso y ocupación física respecto al sis

tema espacial publico-urbano.
Indices de uso y ocupación poblacional respecto 

al sistema funcional publico- urbano
Rango y orden de las acciones de intervención

11.5 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población total considerada para este estudio son las 
intervenciones realizadas en espacios públicos en el 
periodo 1980-2000, en el área de Luna Metropolitana. 
Para determinar los casos de estudio se ha efectuado 
una subdivisión del area metropolitana en tres grandes 
zonas, de acuerdo a la ubicación, nivel de consolidación 
y características de desarrollo similares 
El área central comprendida por los dstritos del Cercado 
y Rimac Caracterizada por una ocupación densa y cuyas 
edilidas, por su antigüedad, han entrado a un periodo de 
deterioro Los espacios públicos que se encuentran en 
estos distntos están ligados a usos institucionales y/o 
religiosos, y forman parte de la memona colectiva limeña 
Esta área que ocupó el rol de epicentro urbano, cumple 
hoy funciones comerciales o institucionales.
El área intermedia, comprendida por los distritos de La 
Victoria. Breña, San Luis. San Borja, San Isidro. Jesús 
Maria. Lince, Surquillo, Miraflores, Barranco. Surco. Cho-



mitos. Magdalena. San Miguel, Pueblo Libre Area que 
consliluia antiguamente la periferia urbana, y que cumple 
actualmente el rol comercial, financiero y de servicios 
Caractenzada por una ocupación de densidad vanada, 
cuyos espacios públicos son de recuente identificación 
en la esfera metropolitana
El área penfénca, comprendida por los distntos de San 
Martin de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas. San 
Juan de Lurigancho. El Agustino. Santa Anita. Ate-Vitarte. 
La Molina, Villa Mana del Triunfo. San Juan de Miraflores 
y Villa El Salvador Caracterizada por un rol predominante 
de área dormitono para Lima Metropolitana, de baja den
sidad y consolidación aun incipiente Sus espacios pú
blicos constituyen áreas de uso incipiente o de reciente 
consolidación y de referencia distrital.
Dentro de estas tres áreas se ha seleccionado el distrito 
con intervenciones más numerosas y reelevantes dentro 
de su contexto. En el área central, según la estadística de 
obras ejecutadas por Invermet. el Cercado concentra el 
96% de las intervenciones. Estas intervenciones han ge
nerado un flujo importante de visitas provenientes del 
entorno metropolitano que constituyen el 55% de los usua
rios, en promedio.
En el área intermedia, el distrito de Miraflores ha concen
trado el 50% aprox. de las intervenciones realizadas en 
esta área urbana, que además se constituyen en las de 
mayor extensión. Adiaonalmente, los espacios públicos 
intervenidos en Miraflores atraen a un público metropoli
tano, que constituye el 60% de las visitas.
En el área periférica, el distrito de Villa El Salvador con
centra el 70% aprox de las intervenciones realizadas en 
esta zona.

11.5.1. MUESTRA DE CASOS DE ESTUDIO:

Tres casos de intervención en el espacio público 
del casco antiguo de Lima: “Centro Histórico", espacio 
urbano relacionado a infraestructuras institucionales.

Tres casos de intervención en el espacio público 
de un área intermedia de Lima: “Miraflores", espacio ur
bano relacionado a infraestructuras comerciales o de 
servicio.

Tres casos de intervención en el espacio publico 
de un área periférica de Lima: “Villa El Salvador", espacio 
urbano relacionado a infraestructuras residenciales

II.6 RECOLECCIÓN DE DATOS
Para este estudio, se han desarrollado Ires modelos de 
observación; un pnmer modelo de reconocimiento de las 
formas, mecanismos y modalidades de la intervención a 
partir de la información planimétrica y la proporcionada 
por los proyectictas a Iravés de una entrevista Este per
mite determinar la esencia de la intervención, las accio
nes puntuales desarrolladas para ello, y el modo en que 
se pretende alcanzar el objetivo inicial 
Un segundo modelo de reconocimiento de las acciones 
risicas ejecutadas en la intervención y de medición de los 
impactos que éstas han originado en el entorno Define 
las acciones risicas que modifican el espacio, incluyen
do el espacio publico y el entorno inmediato, y los usos y/ 
o mejoras que éstan han generado en el entorno.
Un tercer modelo de reconocimiento del usuario del es
pacio publico y de medición de los impactos del proyecto 
en el usuano Define el tipo de usuano que acude al es
pacio publico, su apreciación respecto a la intervención 
efectuada, asi como el nivel de satisfacción que encuen
tran

11.6.1. INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN:
Fichas gráficas de los casos, que descnban el 

estado actual del espacio público a analizar complemen
tado con registros fotográficos

Fichas estadísticas de los casos, que descnban 
los patrones actuales, urbanísticos- arquitectónicos- fun
cionales del espacio publico, refendos a su localización, 
superficie, morfología, uso y componentes urbanos 
Complementado con los registros tipológicos correspon
dientes a cada caso

Planos de los casos, que contengan el área a ana
lizar y su relación con el enlomo mediato e inmediato

11.6.2. TÉCNICAS Y/O PROCEDIMIENTOS DE

RECOLECCIÓN DE DATOS:
Entrevistas a especialistas en el tema, que reco

jan opiniones sobre el espacio público, analizado desde 
el punto de vista del profesional y/o técnico experto.

Encuestas, en algunos de los casos selecciona
dos que recojan las opiniones sobre el espacio publico 
analizado desde el punto de vista del usuario y/o vecino



Observación de campo, observación directa en los 
casos permisibles que permitan constatar la información 
recogida en las fichas y profundizar la descripción gráfica 
y estadística

11.6.3. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS:
Evaluación de los resultados obtenidos en cada 

caso seleccionado.
Evaluación comparativa de los casos selecciona

dos. según tipologia, temática y área de intervención.

1 Ver capitulo V. acápite V 1 Expenencas provws
2 Cuyo monto os de 33091.240 nuevos sotes en obras de ro modelación y 
rehabrtitacKÍn do espacios públicos. ( wjt A noros cap VI. acápite VI 4 )
3 Cuyo monto es oe 1 '435,561 nuevos sote» en estudios de temodelacón 
y rtfw ibilitación de espaoos públicas (ver Arrees cap VI. acápite VI 3)



CAP III: MARCO TEORICO

111.1 ANTECEDENTES

*.1 .1  LA PERSPECTIVA UR3ANA

El enfoque sistèmico desarrollado con el fin de formular 
modelos , principios y leyes aplicables a sistemas gene
ralizados como conjuntos de elementos en interacción, 
en un principio aplicado a las ciencias naturales que se 
entiende posteriormente al campo del urbanismo. En este 
contexto, la Teoria General de los Sistemas, desarrolla el 
concepto de ciudad, entendido como un complejo 
ecosistema de elementos o partes conectadas y en el 
cual, cualquier variación o alteración en una de sus par
tes origina una reacción en cadena que modifica o influ
ye en las otras partes del sistema. Esta dinámica de los 
procesos y la intensa interacción de los cambios es lo 
que caracteriza a la complejidad del enfoque sistèmico.

En este sentido las intervenciones que se efectúen en la 
ciudad deben analizarse, no sólo puntualmente sino tam
bién desde las dinámicas que éstas generan en su en
torno, y no sólo en la escala menor en que éstas se inser
tan sino también desde las escalas mayores que las 
contienen; dinámicas y escalas que son parte afectada y 
que a su vez afectan a dichas intervenciones.

En el caso de los espacios públicos, estas relaciones 
sistémicas (de interdependencias) están dadas con las 
distintas ediiicias que lo contienen y con el espacio ur
bano que lo incluye; en la expresión de Humberto 
Molina''."...no es posible visualizar la manera de actuar 
sobre el mismo (espacio público) si no hay comprensión 
del espacio urbano que el produce; no es sólo de aquella 
plaza o calle sino de la comprensión de cómo la totalidad 
urbana articulada en sus distintos elementos puede trans
formarse en una realidad urbana".

Desde esta perspectiva, “la tendencia debe estar dirigida 
a no aislar fenómenos en contextos estrechamente con
finados sino a abrir interacciones para examinarlas"2; y

en este estudio de la totalidad "los acontecimientos ob
servables exhiben conformidades estructurales que se 
manifiestan por rastros isomorfos de orden en los dife
rentes niveles o ámbitos y a partir de los cuales se puede 
llegar a una concepción que en contraste al 
reduccionismo se denomina perspectivismo"1.

En el caso de este estudio, se plantea primeramente la 
lectura de las intervenciones como un hecho por un 
lado correlativo a un contexto mayor, el de la planifica
ción. y que por lo tanto requiere para su entendimiento de 
la lectura previa de los planes y programas, de los cuales 
se desprenden las propuestas de intervención 
Y por otro lado como un hecho no unitario ni aislado, sino 
como parte de un conjunto de intervenciones paralelas 
o contemporáneas dirigidas a revalorar el espacio ur
bano, por lo cual requiere de la lectura de intervenciones 
que se desarrollan en el mismo espacio urbano.

De acuerdo al objetivo que plantea este estudio y por 
razones de concreción del mismo; se propone efectuar 
esta lectura en tres intervenciones de tres distritos de 
Lima con cualidades urbanas diferentes, que nos permi
ta definir uniformidades estructurales para la totalidad de 
la urbe en un primer nivel de intervención y para cada 
área urbana en un segundo nivel de intervención

III.1.2 LAS DIMENSIONES DE ANÁLISIS EN 

LAS INTERVENCIONES

La Renovación Urbana como "intervención sistemática 
en barrios en los que el mantenimiento espontáneo ha
bía dejado de funcionar y en los que se iban acumulando 
problemas espaciales y sociales"4 , fundamenta sus lo
gros en las características procesales de la intervención 
y en los aspectos cualitativos de la gestión A lo cual se 
suma la gran flexibilidad en varios sentidos, ya que es 
permisible incorporar e implementar en corto tiempo nue
vos criterios y objetivos de renovación.



En este sentido, la renovación urbana se entiende como 
un proceso de causa-efecto, en 6l cual las acciones de 
intervención se plantean con el objetivo de revertir situa
ciones deficitarias, en términos cualitativos y cuantitati
vos Este proceso se compone a partir de situaciones 
especificas, en términos físicos, sociales, económicos y 
de gestión urbana, y está dingido fundamentalmente a la 
mejora física y social de un A-ea urbana degradada

En el caso de las intervenciones de espacios públicos, 
“las actuaciones se caracterizan porque dan respuesta a 
demandas diversas o cumplen varias funciones y a su 
vez engendran dinámicas transformadoras sobre sus 
entornos"*, desde este punto de vista, su valor de gene
rar procesos cíe renovación urbana es intrínseco

Este estudio, plantea por tanto, analizar las intervencio
nes desarrolladas en los espacios públicos a partir de 
su perspectiva como generador de mejoras en la diná
mica físico-social de su entorno Se analizan dos di
mensiones de las intervenciones: la recuperación Tísica 
del entorno y la integración social al área.

La primera dimensión, está referida a las cuestiones for
males y permanentes del espacio urbano en dos niveles: 
el aspecto visible del ámbito de intervención y el aspecto 
de usos y funciones generados o modificados en el ám
bito de intervención
La segunda dimensión, está referida a las cuestiones 
funcionales y de gestión del espacio urbano, en dos nive
les: la utilización del espacio urbano por parte de los ac
tores sociales y el sentido de apropiación del mismo.

Existe una tercera dimensión en estas intervenciones, 
definida por el valor como proyectos constructores de ciu
dad y determinada por su referencia a una política urbana 
de conjunto coherente, que le permite constituirse en una 
intervención con diversas escalas de efectividad y 
articulador de la ciudad existente

En el pnmer caso . los indicadores de la intervención se 
obtienen de la información propia del proyecto y los lo
gros se evalúan en función a las modificaciones genera
das en las estadísticas de vanación física y funcional del 
entorno. En el segundo caso, los indicadores de la inter
vención son determinados en base a la observación y las

encuestas realizadas en campo y los logros son evalua
dos de acuerdo a la información estadística obtenida de 
las encuestas realizadas a los usuarios

EJ tercer caso requiere el análisis de las consideracio
nes en el proyecto de intervención a las cuestiones urba
nas. formales y funcionales, en tres niveles . de planifica
ción. proyeclual y de intervención y que son determinadas 
a partir del emplazamiento y localización en el área urba
na. el índice de uso y ocupación física respecto al siste
ma espacial público urbano, el índice de uso y ocupación 
poblacional respecto al sistema funcional público urba
no y el rango y orden de las acciones de intervención 
previstas en el proyecto

11.1.3 LAS CONSIDERACIONES DE ESTRA

TEGIAS

La planificación estratégica es desarrollada a partir del 
concepto de campo de fuerzas planteado por Kurt Lewin, 
que explica el grupo social desde la psicología de la 
Gestalt“ como un campo que podría formularse mate
máticamente en función de los vectores de fuerza y de 
sus intensidades que lo atraviesan Desde esta pers
pectiva, la unidad de análisis puede ser estudiada en su 
conflictiva intema, en la que cada comportamiento es re
sultado de un equilibrio entre fuerzas que impulsan y 
fuerzas que resisten.

Desde este modelo, la totalidad y no las partes, es lo 
fundamental para entender los grupos, actuando los fac
tores circunstanciales como un campo de luerzas gene
radores de tensión, por lo tanto la comprensión del grupo 
debe buscarse en el sistema de relaciones, en la inter
dependencia de los miembros

Desde este enfoque de grupo, se conceptúa la planifica
ción estratégica que permite onentar una organización 
hacia el largo plazo, partiendo de un d iagnóstico 
organizacional colectivo que pormite la búsqueda de 
cursos de acción o estrategias alternativas y cuya valo
ración o estimación de sus consecuencias determina
rá la elección de una estrategia



Esta visión es definida en el quehacer urbano en la Con
ferencia Anual de la Asociación Americana de Planifica
ción de 1986. que determina la esencia del plan estraté
gico a partir de su razón de ser de cambio y variación 
necesaria dentro de una onentación a la acción inmedia
ta o la puesta en práctica de las ideas. Su aplicación está 
refenda entonces, a la matenalización física en una con
cepción urbana afectada desde dos oerspectivas la gran 
escala y la pequeña escala y en la cual, el factor flexibili
dad es de gran importancia.

Este estudio, pretende finalmente plantear algunas co
rrecciones a las intervenciones realizadas en espacios 
públicos, en base al análisis efectuado de los casos de 
intervención y a las generalidades procesales a las que 
el análisis nos permita concluir

ill.2 BASES TEÓRICAS

111.2.1 DEFINICIONES DE VARIABLES DEL PRO

BLEMA:
a Formas, mecanismos y modalidades de intervención 
en los proyectos ejecutados en los espacios públicos 
tradicionales y representativos de Lima entre los años 
1900-2000
a Presupuesto de la recuperación física del entorno 
en intervenciones de Renovación Urbana para espacios 
públicos tradicionales y representativos 
b. Presupuesto de la integración social al área en 
intervenciones de Renovación Urbana para espacios 
públicos tradicionales y representativos, 
c Estrategias de Intervención en espacios públicos

III.2.2. FORMAS. MECANISMOS Y MODALIDA

DES DE INTERVENCIÓN EN LOS PROYEC

TOS EJECUTADOS EN LOS ESPACIOS PÚ

BLICOS
La forma como fundamento esencial intemo de la 
quididad de una especie, constituye un principio estático 
del ser y un principio dinámico de la tendencia y acción 
orientadas a la finalidad del mismo Como un principio 
estático, está referido a su composición determinable y

determinante y como un principio dinámico, está referido 
a su carácter totalizador de todas las vivencias anímicas 
y a la inserción en su estructura de las vivencias particu
lares dispuestas espacial y temporalmente

Los mecanismos, intentan explicar esta propiedad diná
mica de la forma, como cambios de lugar de parles inva- 
nables en si, en la estructura interna de un cuerpo y en el 
acontecer de su naturaleza genérica o parcial En este 
sentido, lodo cambio se produce por 'transmisión' del 
movimiento o por fuerzas que producen un movimiento 
local, explicándose todo cambio orgánico mediante tuer
zas mecánicas

Las relaciones que se dan entre el contenido de esta 
estructura u objeto determinado y su expresión, determi
na la modalidad del mismo, en base a la cual, permane
ciendo invariable el contenido, se forman raciocinios de 
modalidad necesarios para determinar la posibilidad o 
imposibilidad de la exislencia de dicho objeto.

Referidas a las intervenciones urbanas, la forma se de
fine en la identificación y delimitación de estos princi
pios estáticos y dinámicos de la intervención: estáticos 
en el área misma de intervención y en su referencia a las 
edilicias e infraestructuras existentes, y dinámicas en 
los aspectos o vanables de la intervención y en su refe
rencia a los usos y funciones dados La definición y valo
ración de estos elementos y aspectos, dentro de un area 
definida, espacial y temporalmente componen la forma 
de intervención

Las acciones de esta intervención urbana, de diversas 
tipologías o ámbitos de ejecución, se constituye en los 
mecanismos que buscan modificar parcial o totalmente 
la estructura del área, a partir de un objetivo dado y con 
una intensidad definida por la escala y envergadura de la 
acción.

El enfoque o temática dada tanto en el planteamiento de 
la intervención como en su realización, determina la 
modalidad de la misma, lo que implica una correlación 
entre la concepción formal de una propuesta de interven
ción y su mecanismo de expresión.



111.2.3 RECUPERACIÓN FÍSICA EN EL ENTOR

NO EN INTERVENCIONES DE RENOVACIÓN 

URBANA PARA ESPACIOS PÚBLICOS
Parte del hecho o la necesidad de eliminar los fenóme
nos de degradación o impedir que éstos se produzcan; 
a través de los cambios dinámicos que se dan en los 
patrones espaciales urbano.,.
Estos patrones espaciales de emplazamiento, de uso y 
de densidad; responden a una concepción totalizadora 
de la ciudad, que identifica las relaciones de proceso y de 
forma y que comprende las relaciones entre patrones 
físicos, patrones espaciales de actividad y patrones de 
interacción espacial.

La recuperación física como política urbana, se viabiliza a 
partir de estas relaciones procesales y formales; referi
das a los elementos edilicios. pero transformables de la 
ciudad. La facultad de modificación de las tendencias 
negativas de un entorno, parte de la capacidad de comu
nicación que existe en el espacio y en la forma colectiva 
como medio de expresión e interpretación de significa
dos culturales.

Esta condición semiológica urbana, concreta y referencial. 
aparece como un sistema subyacente de indicadores que 
alteran las propiedades objetivas de los hechos arqui
tectónicos y referencias mucho más complejas que la 
arquitectura del edificio.
Dichas propiedades objetivas, están definidas por los 
aspectos visibles del ámbito de intervención, como son 
las edilicias y las infraestructuras existentes; y las refe
rencias más complejas están referidas a los usos y fun
ciones generados o modificados en el ámbito de inter
vención,

III.2.4. INTEGRACIÓN SOCIAL AL ÁREA EN IN

TERVENCIONES DE RENOVACIÓN URBANA 

PARA ESPACIOS PÚBLICOS
La integración social podemos entenderla como el con
junto de procesos relaciónales de conocimiento, per
cepción y comunicación con los cuales la sociedad co
noce, explora, describe o establece una relación cons
ciente con el espacio y con los cuales construye una

experiencia cultural, abstracta o concreta 
Esta experiencia es ennquecida cuanto más polivalente 
sea funcionalmente un espacio publico, y cuanto más 
favorezca al intercambio, en base a un real conocimiento 
del uso social del mismo

En el marco de una política urbana de integración social, 
las exigencias funda mentales son a desarrollar el 
multiculturalismo. convertir la necesidad de niños y vie
jos en criterios orientadores e incorporar objetivos 
redistributivos y estudios de impactos sociales 
En esta búsqueda de una comunidad a escala humana, 
el sentido de pertenencia e identidad colectiva garantiza 
el mantenimiento de un equilibrio tensionado de las 
múltiples paradojas entre; familia y sociedad, individual y 
colectivo, parles y todo, diversidad y unidad, privado y pú
blico.
Esta convivencia se codifica formaliza y materializa en el 
espacio público en sus distintas formas de utilización y 
apropiación; y en las que las condiciones de visibilidad y 
accesibilidad, son fundamentales para su desarrollo 
como producto acumulado de encuentros logrados, vo
luntades probadas y confirmadas y capacidades apre
hendidas.

111.2.5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN 

ESPACIOS PÚBLICOS
El concepto de Estrategia tiene su razón de ser en la 
conciencia de cambio, de variación necesana dentro de 
una orientación a la acción inmediata, como puesta en 
practica de las ideas

Parte de requisitos participativos piopios del pensamien
to estratégico, intentando asnmn los objetivos del mode
lo considerado como el mejor posible o pactable; en cuyo 
desarrollo prima la identificación de temas críticos para 
el análisis y formulación de estrategias y la potenor ela
boración de programas y proyectos de actuación 
Desde este punto de vista, la estrategia fundamenta en 

sus conceptos: la actividad rnalenalizadura de los planes 
de intervención, los cuales son afectados desde pers
pectivas diferentes: la gran escala v la pequeña escala, y 
en dos niveles: el permanente y el estratégico
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La percepción de diversas escalas posibilita una organi
zación; en base a una escala local, entendida como el 
código o dimensión simbólica de ordenación de los di
versos criterios y a una escala global, entendida como el 
código mayor referido a una búsqueda de orden y sentido 
general.
La organización en dos niveles, define una condición per
manente dada por la persistencia de los elementos natu- 

■ rales y edilidos y la condidón estratégica dada por la 
fundonalidad y la gestión ajustadas a las condiciones 
formales.

Esta superposidón induce a la operatividad en sistemas 
de oorporadón, que determina a las escalas como cate
gorías relativas que permiten la transición de una visión 
general a una local, de lo impredso de un croquis a lo 
predso de un proyecto, y que permite proyectar en el es
pado público a la escala del barrio/ conjunto/ dudad, des
cubriendo las leyes o mecanismos con los que son ca
paces de trascender sus limites y dar una identidad a la 
dudad a través de elementos reconodbles en ella.

De este modo, los proyectos pueden visualizarse como 
unidades operativas con una dimensión temporal y es
pacial, dotadas de diferentes elementos, entre sí y con el 
entorno en el que van a actuar.

111.3 POSTULADOS:

§ 0  nivel Estratégico de Intervendón, dado por las
condidones funcionales y de gestión ajustadas a las con
diciones formales emanadas del nivel permanente del 
mismo, está referido al prindpio dinámico de la tenden- 
da y acdón de un sistema u orden, orientado a una fina
lidad pero ajustado al prindpio estático del mismo.

§ Los proyectos de intervendón en un conjunto de 
estrategias, constituyen los mecanismos de acción in
mediata orientados a la variadón necesaria de tenden
cia, hada un modelo considerado el mejor posible o 
pactable.

§ En tanto, la estrategia se fundamenta en la acdón 
materializadora como expresión de su contenido, la mo

dalidad o modalidades de la misma son fundamentales 
para determinar la posibilidad o imposibilidad del mis
mo.

§ Las Estrategias de Intervención con fines de inte
gración sodal a un área, debe considerar los patrones 
culturales, los criterios orientadores de demanda, la ca
pacidad redistributiva de la población y los impactos 
dables, en la sociedad a la que atañe

§ Las Estrategias de Intervención con fines de recu
peración física de un entorno, parte de la identificación de 
las relaciones de proceso y de forma existentes entre los 
patrones físicos, los patrones de actividad y los patrones 
de interacción espacial urbanos.

§ Las perspectivas de gran escala y de pequeña 
escala en las Estrategias de intervención, aluden al ca
rácter totalizador de todas las vivendas anímicas y a la 
inserdón de vivencias particulares en la estructura urba
na, dispuestas espacial y temporalmente.

§ La percepdón de diversas escalas a nivel estraté
gico, posibilita la intervendón en base a mecanismos 
locales orientados a modalidades globales.

111.4 MODELO TEÓRICO

Partiendo de las condidones de "complejo sistema de 
articulaciones*7 del espacio urbano y de “complejidad 
restringida',, de la Estrategia do intervención, se estable
ce una reladón condicionante entre ambos en el contexto 
de una realidad de cambio y transíormadón permanente, 
propias de la naturaleza y la cultura.

Esta reladón se basa en la interactividad en dos senti
dos, de formuladón y de implementación, entre el espa
do urbano y las intervendones en dicho espacio

En el sentido de la formuladón. esta reladón se da en 
tanto el espacio urbano se compone de un principio di
námico de tendenda y acdón pero ajustado a un princi-



pío estático del mismo y la Estrategia de intervención se 
plantea en base a las condiciones funcionales y de ges
tión ajustadas a las condiciones formales y permanen
tes del mismo.

En el sentido de la implementación, esta relación se da 
en tanto el espacio urbano se compone de diversas es
calas espacio- temporales, en »1 que la escala local cons
tituye el código o dimensión simbólica de ordenación re- 
fenda a una escala global de búsqueda de orden y senti
do general y la Estrategia de Intervención actúa en base 
en mecanismos locales de acción modificatorios de los 
aspectos críticos pero orientados a una modalidad glo
bal de modificación del sistema que los engloba.

La formulación está referida a la condición determinable 
y determinante del espacio urbano; que se demuestra en 
la utilización del espacio por aquel'cs usos de conviven
cia, desarrollados específicamente en el espacio públi
co.

Sobre esta consideración el enfoque humanístico elabo
ra la reflexión sobre los conceptos de espacio y lugar 
refendos a la relación del ser humano y su entorno, con
cibiendo el lugar como una porción concreta del espacio 
con una gran carga simbólica y afectiva, que le da carác
ter al mismo y que encama las experiencias y aspiracio
nes de individuos, ya sea individual o colectivamente.

En esta perspectiva, la Estrategia de Intervención consi
dera las dimensiones vivenciales y condiciones dinámi
cas del espacio público, emanadas de la temporalidad 
de los usos; pero ajustadas a las dimensiones físicas y 
condiciones estáticas, emanadas de la persistencia de 
los elementos naturales y edilicios.

La implementación está referida al carácter particular 
y totalizador dol espacio urbano, que se demuestra en 
la naturaleza compleja del espacio urbano, definido como 
un sistema integrado en donde tas modificaciones pun
tuales tienen evidentes repercusiones sobre el conjunto 
y por consiguiente requieren de una visión global y preci
sa sobre la contribución de sus componentes a la forma
ción/ deformación del mismo.
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En un sistema observado, de determinada escala espa
cial y temporal, se debe tener en cuenta que por "sobre 
tenemos unas escalas que contendrán las condiciones 
del entorno necesanas para resolver nuestro sistema, y 
por ‘debajo" tenemos otras escalas con fenómenos que 
cabra parametrizar si los queremos incluir en nuestro 
sistema, dentro de un proceso do construcción, modifi
cación y reestructuración del espacio urbano.

Desde un punto de vista estructural, las ‘ arquitecturas" 
pequeñas que la Estrategia de Intervención considera, 
se deben entender como el subproducto de soluciones 
infraestructurales más amplias, que pueden ser a su vez 
tan importantes que condicionen o definan estas 

infraestructuras.

A partir de este modelo, contornado por tres variables 
especificas, es que se evaluarán los casos de interven
ción seleccionados, prionzando estos tres aspectos del 
mismo: la atención a las dinámicas vanables de uso y a 
las condiciones permanentes fisicas. asi como la consi
deración al entorno mayor que lo engloba

III.5 GLOSARIO DE TÉRMINOS

11.5.1. ESPACIOS PÚBLICOS

Los espacios públicos son, en pnmera instancia, el lugar 
donde los habitantes entran en contacto, son sitios de 
articulación concertada, cuyo significado y percepción es 
inseparable de los mitos y ritos de cada sociedad; pero 
que se elabora como un proceso de acontecimientos 
superpuestos que el ciudadano recorre y cuya identidad 
se ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo

Los espacios públicos no son espacios, entonces, so
cialmente neutros sino que llevan una "carga* provenien
te de la agrupación o interacción de actores sociales, que 
afirma su carácter y que en identidades menos afirma
das genera espacios débiles, en donde la continuidad ya 
no depende del público sino del Estado como agente 
externo que debe intervenirlos para regenerar la actividad 
en ellos



Su acepción no refiere únicamente al espado abierto de 
una ciudad sino a una dimensión que media entre la 
sodedad y el Estado, entre la sodedad y el individuo, a un 
producto de la colisión entre forma y política, a una oca
sión puntual en la historia y a un contacto de esferas 
diferentes.

Además, se constituye en el atributo que determina, en 
mayor grado, la componente morfológica de la ciudad a 
través de una presencia real como soporte físico, partid- 
pe y condicionante, de los modos de «satisfacer las ne
cesidades urbanas colectivas que trascienden los limi
tes de los intereses individuales»9, 'las cuales cumple 
desde y dentro de las lógicas económica, sodal, política 
y ambiental predominantes"’0.

Como concepto que parte de una acepción de dominio, 
de identidad colectiva e individual y de un aparente con
flicto entre los ritos sodales y las libertades individuales; 
su significado no es ajeno a la tensión inevitable entre el 
sujeto personal y el colectivo.

Según Habermas es la comunidad quien decide que 
expresa que es lo público y que es lo privado, en su capa
cidad de generar sentidos y representaciones simbóli
cas y en su énfasis de comunicar, lo que ha generado el 
surgimiento de espados semipúblicos, denominados por 
De Sola-Morales, “espados colectivos", que si bien co
rresponden al dominio privado se convierten en espa
dos de fuerte congregadón y de carácter público.

111.5.2. ESPACIO PÚBLICOS TRADICIONALES 

Y REPRESENTATIVOS

Espacios públicos cuyo uso dado por el colectivo los ha 
definido como centro de reunión y de actividad y por tanto 
los ha hecho “representativos “ de esa comunidad y de 
esa área urbana, cualidad que mantenida en un periodo 
extenso de tiempo, lo convierte en símbolo o tradición de 
la ciudad y su sodedad.

Para el caso del presente estudio se ha considerado los 
espacios públicos abiertos insertos en un área urbana 
consolidada, es decir, que están conectados al tejido vial 
urbano y en su entorno próximo se desarrolla vida urbana

ya sea comercial, residencial o institucional Entre los 
cuales se hallan las plazas, plazuelas, plazoletas, ala
medas y parques urbanos o de carácter distrital

111.5.3. INDICADORES

En una intervención en el espacio público con fines de 
renovadón urbana, las premisas de trabajo parten de la 
necesidad de revitalizar física, social y económicamente 
un área urbana y que trascienden mas allá de la pro
puesta estética. Lo cual exige un análisis de los fadores 
inherentes a una actuación en los campos antes men
cionados y a la reflexión sobre los mismos.

Si bien la diversidad cultural y la natural dinámica de nues
tra sodedad, no permite ofrecer una simple lista de re
glas para un buen diseño y gestión; los indicadores plan
teados parten de una reflexión sobre las intervendones 
efectuadas en los espados públicos y que se pueden 
reseñaren los siguientes cuestionamientos. "¿Cómo pue
den ser analizados de la manera más efectiva y eficiente 
los contextos social y físico de un lugar?, Cómo puede 
ser analizada de la mejor manera la dimensión humana 
en un análisis que produzca criterios de trabajo?, ¿Pue
den ser tomadas en cuenta las necesidades y derechos 
de los usuanos potenciales o sólo estamos forzados a 
diseñar para las mayorias o minorías, según sea el caso?, 
¿Cómo tomamos los cambios’ . ¿Cómo puede adaptar
se el espado público a los cambios, de modo que cada 
modificación en lo sodal no signifique la reconstrucdón 
total del espado?. ¿Puede un mismo espacio público 
tener distintos significados para diversos grupos socia
les?. Y finalmente ¿Cómo un espado público puede te
ner un significado que supere lo temporal y satisfacer a la 
vez a la diversidad de usuarios y a los cambios en la 
composición social?

a. Indice de uso

Refendo al uso físico del espacio público y de las arqui
tecturas del entorno, en tanto la arquitectura genera un 
espado público y el estado del espado público es posi
ble sólo en reladón con una arquitectura','í  Este uso



físico tiene en muchos casos, como en el Centro Históri
co, su génesis en la historia del espado; pero esta histo
ria es usada como una justificación para recuperar la 
intención original del espacio; algo que es contradictorio 
con la naturaleza y la imagen moderna que se quiere dar. 
negando a la historia el papel de indicio, estimulo o signo 
para modificar el espacio público formal y funcionalmente. 
Expresado en un programa de usos compatibles a los 
existentes en el entorno inmediato , en términos de com
patibilidad funcional y espacial.
Al respecto la normativa existente, no refiere ningún índi
ce en estos usos físicos ni en su relación con el entorno; 
por lo cual para el caso de este estudio se hace referen
cia a los usos propuestos dentro de los planes de desa
rrollo urbano de cada distrito.

b. Indice de emplazamiento

Referido a los factores físicos deducibles de la ubicación 
y disposición del espacio público, su relación con las 
infraestructuras viales y con el medioambiente en gene
ral. L no es posible visualizar la función del espacio públi
co y la manera de actuar sobre el mismo si no hay una 
comprensión del espacio urbano y que el problema no 
es sólo de aquella plaza o calle sino de la comprensión 
d6 cómo la totalidad urbana, articulando sus distintos 
elementos, puede transformarse en una realidad urbana 
que sea el espacio de los hombres y no simplemente de 
la yuxtaposición de las cosas*’3
Expresado en la relación con las vías y la circulación 
vehicular que permitirán determinar el nivel de ruptura 
entre el espacio público y el entorno, además de los me
canismos de vinculo y protección del espacio respecto al 
tráfico. Los factores climatológicos de viento y 
asoleamiento, y los factores ambientales de contamina
ción que influyen en el acondicionamiento del espacio.

c. Indice de densidad

Referido al nivel construido del espacio y su enlomo in
mediato y a la profusión de elementos físicos en los mis
mos, que nos indicará el nivel de saturación visual del 
espacio por su composición, ornamentación y prolifera

ción de estilos Esta consideración a las características 
estéticas derivadas en cierta forma de las condiciones 
sociales . económicas y físicas de la vida urbana deriva 
en “objetivos estéticos que deben ser determinados, ex
presados y llevados a cabo como parte del desarrollo 
urbano”'* y proyectada en una propuesta acorde y equili
brada.
Expresado en la relación compositiva entre el espacio 
público y las arquitecturas del enlomo. Expresado en la 
relación en sección con los edificios y la sombra que 
éstos crean, la altura y visual, considerando la relación 
planta y elevación

d. Indice de uso y ocupación poblacional

Referido al uso que la población hace del espacio públi
co, determinada por sus hábitos y costumbres, y que 
reflejará el nivel de armonía o cohesión del mismo o la 
existencia de incompatibilidades que generarán violen
cia intema en el espacio público. Si tal como reseña Sidney 
Williams’1. los espacios son consecuencia de las accio
nes humanas, entonces de acuerdo a Jla actitud que 
asuman los ciudadanos al expenmentartos, de observa
ción o de participación, los espacios urbanos adquirirán 
sentido y significado para los usuarios"'6 
Expresado en las actividades que el usuario realiza en el 
espacio público y a la temporalidad de las mismas, que a 
través de una observación directa podrán ser zonificadas.

e. Indice de demanda poblacional

Refenda al sondeo de uso y opinión sobre un espacio 
público y a la valoración que el usuario hace sobre el 
mismo; y que es esencial para analizar, los requerimien
tos del usuario y la imagen que se proyecta del espacio. 
Esta consideración parte de una valoración mayor del 
usuario y de la necesidad de arribar a un proceso racio
nal de diseño que evite la proposición preconcebida asu
miendo el comportamiento del usuario en vez de indagar 
sobre el mismo.
Expresado en la descripción del uso, significado y valor 
del espacio público por parte del usuano a través de cate
gorías preestablecidas o a través de sus propias pala
bras, lo que le agrega un valor subjetivo
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f. Tipologia de la demanda poblacional

Refendo a la definición de los grupos poblacionales que 
acuden al espacio público; cuya variedad definirá el nivel 
de complejidad del usuario y el grado de multiplicidad del 
espacio. Este espacio por tanto podrá tener diversos sig
nificados, de acuerdo a la particular apreciación del usua
no, pero deberá confluir en una imagen urbana colectiva 
que las integre
Expresado en la descnpción del usuano según cátenos 
de edad, género y a la relación con el espacio en térmi
nos de motivo, frecuencia, duración e intensidad de su 
visita al mismo. Además del peso que le confiere el usua
no a las características del espacio

g. Indice de población atendida y/o servida

Refenda al grado de congregación que el espacio públi
co ejerce sobre el usuano y que esté directamente rela
cionado al significado del mismo dentro de un contexto 
urbano mayor; lo que puede determinar desde espacios 
públicos de barno, cuyos usuarios son mayormente veci
nos o residentes hasta espacios públicos extra-metro
politanos. con visitantes de diferentes partes de la ciudad 
y fuera de ella. Pero además existen casos complejos 
espacios públicos nuevos, cuya significación para el usua
no nace con el proyecto
Expresado en la descnpción del usuano según su lugar 
de procedencia y el grado de satisfacción en términos 
cuantitativos y cualitativos del usuano respecto a los es
pacios públicos de su entorno inmediato

h. Emplazamiento y localización en el área 

urbana

La referencia obligada de un espacio físico a un área 
urbana mayor, responde a la necesidad de vinculación 
de 6ste espacio respecto a una estructura fisica ya defini
da y que determinará la posición estratégica (central, in
termedia o periférica) de un espacio público, el nivel de 
accesibilidad respecto al área urbana que sirve y la rela
ción con los espacios públicos cercanos 
Estos elementos permiten definir un sistema de espa
cios públicos integrados pero con cualidades íisico-fun-

cionales especificas como marco referente a las inter
venciones menores y de carácter puntual

i. Indice de uso y ocupación física respecto

al sistema espacial público urbano
El resultado de los indicadores de uso, emplazamiento y 
densidad físicos, nos remite a una tipología espacial so 
bre el cual se desarrolla el proyecto y cuyo proceso de 
diseño debe involucrar el 'hecho físico propio del espa
cio publico y en su relación con el entorno, a fin de conci
liar ambos en una propuesta coherente 
Esta tipologizacion responde a las políticas de roles y 
escalas de servicio, visualizados dentro de un sistema 
mayor, con características de diversidad, compatibilidad 
y complementareidad, pero que exige la recualificación 
de los espacios públicos considerando las modificacio
nes en la estructura física de la ciudad y la evolución de la 
misma

j. Indice de uso y ocupación poblacional res

pecto al sistema funcional público urbano

El resultado de los indicadores de uso . ocupación y de 
manda poblacional; nos remite a una tipología de usua- 
no o ‘cliente" a quien se dirige el proyecto y cuyo proceso 
de diseño involucra el hecho' social y una propuesta de 
convivencia.
Estas políticas de atención a la población en términos 
de edad y procedencia, se deben visualizar dentro de un 
sistema mayor con características de diversidad compa
tibilidad y complementanedad; lo cual exige a su vez una 
apertura constante a la apancion de nuevas demandas y 
a la reinvención de acuerdo a las modificaciones que 
surjan en las mismas

k. Rango y orden de las acciones de inter

vención

En el marco de una intervención con fines de renovación 
urbana, las exigencias apuntan a el logro del bienestar 
publico, el mejoramiento visual y ambiental y al desarro-



lio económico, claves en la mejora de la imagen pública 
gubernamental"’7; todo lo cual requiere de acciones inte
gradas y coordinadas, factibles- de ser medidas en fun
ción a logros efectivos y a inversiones, público y/o priva
da. efectuadas.
Con este criterio son deducibles las acciones a ejecutar; 
cuya prioridad e intensidad estarán dadas en función al 
logro de objetivos claros y predefinidos.
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INTRODUCCION
Los planes desarrollados en el período 1980-2000, han 
formulado desde sus concepciones y visiones urbanas 
los mecanismos para enfrentar el desarrollo urbano de 
Lima, enfatizando en temáticas similares aunque par
tiendo desde modelos de estructuración urbana distin
tos. desde el punto de vista que éstos se han ido 
complejizando en el tiempo y espacio.
Esta breve revisión cronológica nos permite conocer de 
manera general estos modelos para abordar postenor- 
mente. en el análisis, la actitud o consideración de estos 
planes respecto al espacio público.

El pnmer plan realizado en este periodo es el Proyecto 
de Desarrollo Urbano de Lima Metropolitana, encargado 
a la Comisión de Planificación y Obras mediante acuerdo 
de Concejo el 10.06.81, a inicios del gobiermo municipal 
del arquitecto Eduardo Orrego.
Emprendido con el fin de obtener un importante présta
mo del Banco Mundial, este Plan se supedita a las lineas 
temáticas sugeridas por dicho organismo, como son el 
transporte y la limpieza pública, además del apoyo muni
cipal complementario al abastecimiento de alimentos a 
la metrópoli.

Avocado en cuatro aspectos: de política, institucional y 
de organización, financiero y económico y de personal; 
el proyecto se propuso primeramente abordar el tema 
del desarrollo urbano desde el Municipio ante la ausen
cia de una política urbana y de un marco de gestión que le 
permitiera a la Municipalidad cumplir con esta tarea Tras 
lo cual, propuso desarrollar la capacidad planificadora 
del Municipio y la mejora técnica de la administración 
urbana municipal

Este proyecto se compuso de cuatro subproyectos: 
Transporte, Limpieza Pública, Mercados y Desarrollo 
Institucional En cuanto al transporte las principales pro
puestas se dan en las vias corredores y en el acondicio
namiento de los espacios públicos al sistema vial me
diante el tratamiento de pasos a desnivel.

En la limpieza pública se propone la capacitación técnica 
y la mejora de la infraestructura para tales fines, en el 
tema de mercados, se propone la construcción del mer
cado de Santa Anita y el estudio para un segundo 
mercadoen el norte sur de Lima En Desarrollo 
Institucional se propone el establecimiento de un progra
ma continuo de planificación, diseño e implementación 
de proyectos metropolitanos destinados a mejorar el 
transporte, los mercados mayoristas, la limpieza pública 
y el catastro de lima.

El siguiente plan emprendido en la gestión de Alfonso 
Barrantes es el Plan de Estructuración Urbana de Lima 
Metropolitana de 1986. preparado por un equipo bajo la 
dirección del Arq Jorge Ruíz de Somocurcio Este plan 
parte de su concepción como instrumento urbano, defi
niendo un nivel general del plan que identifique las areas. 
los ejes de impacto metropolitano y los lañes de inver
sión del desarrolo urbano; y un segundo nivel distrital 
autónomo que se encargue de la zomficación 
Dentro de los lineamientos de ordenamiento de la ex
pansión urbana y las previsiones para el 
acondicionármelo territorial, el plan propone políticas di
rigidas a clasificar el suelo, en urbano, urbamzable y no 
urbamzable Se plantea la utilización de la mfraesttructura 
existente y la densificación o crecimiento urbano en altu
ra. ademas de la recuperación de los espacios urbanos 
detenorados y del espacio urbano monumental.

Otra propuesta resaltante se da en los niveles de 
estructuración urbana considerados, el nivel metropo
litano y de subregión, el interdistrital, el distrital y el co
m una l; con rasgos propios de adrnnistración, 
planeamiento y decisión pero con interacción entre ellos, 
para lo cual se propone un sistema basado en las rela
ciones entre las organizaciones de la población, las em
presas municipales, las empresas estatales de servi
cios urbanos y las dependencias del gobierno central 
vinculadas al desarrollo urbano

Durante el siguiente gobierno municipal de Jorge Del 
Castillo, se elabora el Plan de Desarrollo Metropolitano, jjjj



Ademas se p lantean e s tra te g ia s  no rm a tivas  
(zonificación flexible a nivel distrilal). de e jecución 
(prionzación de los CSI que ayudarán a estruclural las 
nuevas «ciudades»), y de planificación (elaboración de 
los Planes de Desarrullo Provincial y de Acondicionamien
to Temlonal)
El Plan Met de 1988. su vio de fundamento al siguiente 
Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima y Callao, cuyo 
horizonte era el 2010, este plan elaborado por un equipo 
a cargo del Arq Armando García Campos y encargado por 
el IMP: se volcó a la revisión, evaluación y actualización 
del anterior plan aunque palmeando algunas modifica
ciones al mismo.
La principal modificación se da en la recomposición de 
la estructura urbana propuesta, planteándose la defini
ción de cuatro grandes áreas (Norte. Este. Sur y Area 
Central) autosuficientes y articuladas entre si dentro de 
una unidad metropolitana puonzando la conformación 
de los CSI para las áreas norte, este y sur.Este ordena
miento espacial policéntrico tiene por objetivo reorientar 
las tendencias de crecimiento dadas permitir una mejo
ra de la imagen e identidad metropolitanas y la forma
ción de una estructura urbana jerarquizada enfatizando 
en las características y vocación de uso de cada una de

(Plan Met). en el año 1988, en que se encarga dicho es
tudio a un equipo técnico a cargo del Arq Estuardo Diaz 
Delgado El Plan Met adoptó las políticas de desarrollo 
urbano planteadas en el anterior plan, pero structuradas 
bajo un modelo físico de «ciudades» cocebidas en fun
ción a nuevos Centros de Servicios Integrales en las 
áreas Norte. Este y Sur de la metrópoli, además de la 
Ciudad Callao y el Area Urbana Central

Estos CSI conformados por actividades comerciales 
interdistritales se organizarán, de acuerdo al plan, en un 
sistema más complejo de centros de servicios que 
involucraría los subcentros, los centros distritales, los 
centros sectoriales, los centros vecinales y los centros 
locales.
Enel marco de esta organización, se proponen las medi
das de gestión y viabilidad de la misma en la planifica
ción metropolitana y la administración urbana, creando 
los organismos competentes en diversos niveles como 
son la Junta de Planeamiento Metropolitano, el Instituto 
Metropolitano de Planificación, las Secretarias Técnicas 
de las Juntas Distritales de Planeamiento, las Oficinas 
de Control del Desarrollo Urbano a nivel distrital y las 
Oficinas locales de Planificación a nivel comunal
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IV.1 LA PLANIFICACIÓN METROPOLITANA

La primera gestión de la década de los '80. con Eduardo 
Orrego. dispone la necesidad de desarrollar un pian de 
desarrollo metropolitano1, en el marco de una creciente 
expansión de la urbe*' y con la ocupación del espacio 
público por parte de los ambulantes3 que contaban con 
una estrategia politica concreta4 pora no ser desplaza
dos. Se desarrolla, entonces, el Proyecto de Desarrollo 
Urbano de Lima (1981), enfocado en las temáticas de 
Transporte. Limpieza, Mercados y Desarrollo Institucional 
y que adoptó frente al Espacio Público un primer enfo
que de espacio articulador vial y con una función de 
impacto visual urbano, al vincularlo al sistema artenal 
propuesto de "vías corredores" de transporte como 
conector o remate de amplias avenidas; y un segundo 
enfoque de espacio vinculante entre las edilicias de fun
ción cultural y por ende propicio para este uso en el Cen
tro Cultural Metropolitano propuesto.

Si bien, dicho Plan propuso planteamientos a gran esca
la. la estrategia de actuación que planteo la municipali
dad fue llevar a cabo la acción de recuperación de Lima 
a un plano muy concreto: el centro de la ciudad, tanto 
por medios normativos5 como por propuestas urbanas“ 
De este modo, la gestión de Orrego aceptaba tácitamen
te limitar su accionar a sólo el 0.3% del área total urbana

de Lima, estrategia que seria igualmente aplicada en 
posteriores gestiones

Durante ese pnmer año de gestión las acciones en el 
espacio público estuvieron encaminadas a solucionar 
tanto problemas de tráfico como a "contrarrestar la 
tendencia dominante de la ciudad en base a medios 
comerciales"7, por lo cual se propuso fortalecer los cen
tros civico-culturales existentes como focos de atracción 
contra la masiva ocupación de los usos comerciales, de 
modo tal que se convirtieran en la atracción para las visi
tas foráneas, y que ademas se venan incentivadas con la 
habilitación de complejos subterráneos de estaciona
miento. Todos estos megaproyectos vislumbraron al cen
tro como una ciudad de visitas turísticas, de ocupación 
temporal y de carácter netamente histónco-cutlural. cu
yos usos exclusivamente culturales, educativos o de ges
tión inducen a una ocupación temporal del area

A partir del año ’82. la política de intervención en espa
cióos públicos se propuso un cambio de escala al plan
tear “la recuperación de la ciudad tradicional como nú
cleo coherente que irradie nuestra tradición y exprese 
nuestro mestizaje, no sólo en el area urbana metropolita
na sino a nivel nacional"8 y además se propuso un cam
bio* de mecanismos planteando no sólo la recuperación 
y conservación de los espacios abiertos, garantizando su 
uso colectivo y mejorando el tratamiento paisajista, sino 
además promoviendo el estudio para la apertura de nue
vos espacios; acciones enmarcadas dentro de una te
mática ambiental

La etapa inicialmente planificadora de Orrego. desarro
llada con el fin de obtener el préstamo del Banco Mundial 
que permitiera financiar los estudios de un Plan Urbano, 
y en la que se vislumbra una temática cultural en contra
posición a la ocupación comercial del centro de la ciu
dad. es modificada radicalmente con el ingreso de Al
fonso Barrantes a la alcaldía Partiendo él, de la inefica
cia de los planes que no cuentan con los instrumentos 
de gestión necesarios, define en primer término los ins
trumentos fundamentales para poder plantear estrate
gias de gestión que permitan la viabilidad de los proyec
tos. mostrando una visión aún más planificadora que la 
anterior.



Instrumentos normativos como un Nuevo Reglamento 
Nacional de Construcciones, que considere la diversi
dad de materiales constructivos según el área geográfi
ca y asuma el valor del suelo como premisa del desarro
llo de proyectos inmobilianos
Instrumentos legales como una Ley del Suelo que facilite 
la expropiación y evite la especulación, y una nueva Ley 
de Arrendamiento que estimule el interés de los propie
tarios a mejorar sus propiedades, impulsando asi la re
novación urbana.
Instrumentos tributarios que favorezcan la densificación y 
dinamización de la construcción.
Instrumentos económicos y financieros que orienten la 
utilización de las zonas de expansión y la consolidación 
de las zonas precarias.
Instrumentos de gestión que permitan una planificación 
descentralizada implementada en diversas escalas y con 
capacidad de fiscalización

Dichos instrumentos, se constituyen en los mecanis
mos de implementación y en la base para el sistema de 
planificación y administración urbana de la gestión muni
cipal, promulgados en el Plan de Estructuración Urbana 
de 1986; el cual se constituye en una guia de formula
ción para los siguientes planes de desarrollo y que pro
mulga, según sus propios términos, la idea de un plan 
"vivo”9 enriquecido continuamente con la participación ciu
dadana e inmerso en un proceso abierto que haga facti
ble su aplicación; enfoque abierto a la injerencia vecinal 
originado quizás en la militancia izquierdista de Barrantes, 
"intentando por un lado ideologizar la planificación metro
politana y por otro dejándose deslumbrar por los impor
tantes esfuerzos de participación en los pueblos jóve
nes"10.

Este Plan de Estructuración Urbana proyectado al 1996” ; 
financiado a través del convenio con el Banco Mundial 
que se gestionó en el periodo de Orrego; es estructurado 
en diversos niveles de intervención en los procesos ur
banos y propuesto, según lo descrito, como un plan que 
presupone un acuerdo social previo y la participación ac
tiva de la población para su aplicación. En el documento 
se vislumbra una visión de escala macro. al definir su 
campo de actuación el ámbito de influencia regional y un 
carácter actualizable al referirse a aspectos cambiantes 
como son; la permanente expansión, los requerimientos

poblacionales y los déficits crecientes 
Se plantea, por primera vez, políticas de suelo destina
das al espacio público, como la recuperación de espa
cios urbanos deteriorados y la preservación del espacio 
urbano monumental; reflejando además la notoria pre
ocupación por las áreas dedicadas al esparcimiento, tan
to en la protección de la invasión por medios legales y/o 
normativos como en la provisión de las áreas futuras 
necesarias para cubrir los requerimientos poblacionales.

Con esta perspectiva, la gestión de Barrantes'-' inició el 
'85 los programas de renovación, partiendo de la lectu
ra del espacio urbano para determinar la naturaleza de 
la renovación, minimizando los desplazamientos de la 
población y asumiendo al comercio ambulatorio como 
un hecho físico permisible en el Centro de la ciudad, 
pero con un tratamiento integral consensuado con la 
población. De esta manera reconoce la participación ve
cinal como parte de la gestión del proyecto, aunque no 
logra implementarla en todas las fases del mismo ni lo
gra atender los déficits de equipamiento existente en el 
Cercado'3. Una de las criticas expresadas al Plan es la 
dicotomizada organización del espacio y la renuncia a la 
esencia misma de la planificación, entendida como la 
asignación de roles y funciones en toda una estructura 
política- administrativa y espacial urbana

En el '87 la gestión de Del Castillo aborda la elaboración 
del “ Plan de Desarrollo Metropolitano”  a mediano (1996) 
y largo plazo (2010), respaldado financieramente por la 
continuidad del préstamo del Banco Mundial, el cual es 
concebido a nivel metropolitano y distrital, como un ins
trumento normativo regulador del crecimiento de la ciu
dad con un campo de visión mayor respecto al Cercado, 
lo que ayuda a definir tanto los problemas endógenos 
como exógenos del Centro y su particular dependencia 
del entorno, en tanto "las decisiones sobre esta área es
tán condicionadas al interés y funcionalidad de toda la 
ciudad”’4.

El Plan Met (1988), que presenta como "propuesta cen
tral un nuevo modelo de organización espacial basado 
en un área central metropolitana y tres áreas urbanas 
desconcentradas (Lima-Sur. Lima-Este y Lima-Norte) y 
otro de administración y gestión metropolitana con partí-



cipación de la población en la planificación, goslión y con
trol urbano"15 ¡ prosiguió aquellas propuestas de gestión 
esbozadas en el Plan de Estructuración Urbana del '86. 
dándoles una estructura orgánica de soporte con la pro
puesta de Organización del Sistema de Planificación 
Metropolitana y administración urbana16 y reinvindicó las 
políticas de suelo, vinculadas al espacio urbano, propues
tas en el ‘86.

En este nivel de planificación se reconoce al espacio 
público hasta la categoría de parques zonales y metro
politanos, los cuales integrarían en el nuevo modelo de 
Organización Espacial, un Centro de Servicios Integra
dos CSI junto con los demás equipamientos urbanos, y 
cuya escala interdistrital permitiría satisfacer las deman
das de la unidad espacial propuesta.

En la continuidad del Plan Met, la Municipalidad de Lima 
aborda en el ‘90 la formulación del Plan de Desarrollo 
Metropolitano 1990-2010, “concebido como un proceso 
de planificación integral y permanente, dinámico, flexible 
y reajustable a las restricciones y eventualidades: en cons
tante actualización y retroalimentación’ 17. En este proce
so de intentar encarar la ejecución del Plan 
operativamente, se decidió, entonces, proveer los instru
mentos necesarios.

Asi, la gestión de Belmont apostó por implementar el 
nivel de gestión urbana m ayor el metropolitano, crean
do toda una estructura técnico-gubernamental com
puesta por un PRO-URBE"* que seleccione, priorize y 
programe los proyectos de inversión a ejecutarse por

INVERMET, pero que luego seria reemplazado por un Ins
tituto Metropolitano de Planificación - IMP que debia en
cargarse de la planificación , gestión y administración 
urbana municipal.
PRO-URBE, cuya misión era hacer de vinculo entre el 
Plan y la acción con una visión anticipada a dos décadas, 
y que fue posteriormente "desactivado""*. parte de una 
analogía de los procesos urbanos con los procesos bio
lógicos*'0 . para asumir una "conceptualización operativa* 
del Plan que le permita ser permanente pero a su vez 
dinámico, flexible y reajustable en un proceso constante 
de retroalimetación. definiendo una propuesta concep
tual operativa vanguardista

Durante la etapa de funcionamiento de PROURBE, se
llegó a elaborar un Plan de Obras 90-92 y además se 
desarrollaron diversos estudios'1 a manera de plantea
mientos para la recuperación de Lima, muchos de los 
cuales habían sido esbozados en el 'Plan del Centro de 
Lima’ , y cuyo mayor aporte está dado por la visión del 
espacio público como una problemática integral que 
aborda desde temas deficitarios hasta de identidad 
cultural, y cuya reversión implica un tratamiento a ma
nera de red, planificada y preservada por medios lega
les, con propuesta de usos múltiples y con el soporte de 
la participación ciudadana, desde la fase de localización 
hasta la construcción.

Esta red identificada, quedaba conformada por los par
ques y plazas locales fuera del Cercado, por los parques 
zonales y metropolitanos y por las áreas de recreación 
extra-urbana Sin embargo, la intervención programada 
para los años 1990-1992, se limito sólo a un nivel de la 
red; a través de la recuperación, rehabilitación de par
ques zonales y la habilitación de otros nuevos.

Quizás esta primera visión de recuperar los espacios 
públicos, respondiendo a las distintas escalas y deman
das de la población resultó demasiado ambiciosa y de 
muy largo plazo, para poder ser cubierta por una sola 
gestión municipal y la atención se siguió concentrando 
en el desarrollo de propuestas puntuales y en la misma 
área, el Cercado de Lima.

Sin embargo, a nivel propositivo. PROURBE continuó la 
visión escalar y arterial del espacio público planteando |3 7 |
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su asignación y especialización según su vocación, 
dinámica urbana y siguiendo criterios de 
complementareidad; lo que le indujo a suponer respues
tas tipológicas de acuerdo al sector y nivel de uso reque
rido del espacio público (parques en área central o pla
zas o plazuelas o ejes edilicios-históricos-ambientales), 
referidos específicamente a los barrios del Cercado y 
Rimac.

dar tanto la renovación física de los espacios como su 
revitalización a partir de la población residente , conci
biéndola quizás como el soporte de esta mejora en el 
tiempo; y a partir de cuyas domandas se intentará recu
perar la “naturaleza, calidad y destino"23 del espacio pú
blico considerando la diversidad de demandas existente. 
Aunque este objetivo es referido en el Plan Met 90-2010, 
sólo al Centro Histórico.

A fines del ‘90 esla entidad, terminó sus funciones para 
dar paso, posteriormente, a la instalación del IMP22, que 
continuaría con la actividad planificadora de Lima.

Desde el municipio, se impulsa la instauración de un 
sistema de participación vecinal basado en las organiza
ciones vecinales en temas de recuperación de áreas ver
des y se programan las acciones de control urbano para 
la reapertura de espacios invadidos por la presión y es
peculación inmobiliaria. De este modo, se propone abor-

El Plan Met, desarrollado en el ’90 aborda con mayor 
claridad y especificidad aquellos lincamientos defini
dos en el '80. sobretodo en la gestión de la planificación 
que propone la descentralización a partir de órganos de 
planeamiento que recojan las expectativas poblacionales 
para sus propuestas y en una estructuración de Lima a 
gran escala que permita diferenciar tratamientos y usos; 
pero debido precisamente a ésta visión distante y gene
ral, le es difícil abordar específicamente el tema del



espacio público.
Asi mismo, la práctica de acciones de renovación urbana 
realizadas en otros campos, definidas como exclusiva
mente puntuales y no significativas a nivel metropolitano * 
por los ‘Programas Municipales de Renovación Urbana 
en el área melropolilana y la Recuperación del Cenlro 
Histórico de Lima":\  conlleva a una identificación, a nivel 
metropolitano, de las áreas requeridas de intervención 
de renovación urbana y de los lineamientos7'-' y políticas, 
para la misma

En este rapido recuento de las pnncipales visiones plani
ficadoras sobre el espacio público, el mayor acercamien
to que se ha dado respecto al mismo, a nivel metropoli
tano, está dado en el planteamiento de la red de áreas 
públicas propuesto por PROURBE y que ha servido de 
base para las postenores propuestas de intervención en 
el Centro Histónco Si bien en lo que se refiere al Cerca
do de Lima el tema y las propuestas han sido reiterativas, 
los vacíos en el ámbito metropolitano persisten dejan
do probablemenle a la planificación distrital el abordar 
este lema
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EL CERCADO

IV.2. ANALISIS DE CASOS

La selección de las áreas urbanas (distritos) se ha dado 
a partir de critenos cualitativas y problemáticas urbanas 
diferenciadas El caso del Cercado, como área degrada
da y tugurizada pero con presencia de espacios públicos 
emblemáticos para la ciudad, el caso de Miraflores como 
área de apogeo comercial y con surgimiento de espacios 
públicos de reciente represenlatividad social y por último 
el caso de Villa El Salvador, como área de relativa recien
te conformación y en continuo crecimiento pero con es
pacios públicos aun incipientes.
La selección de los casos de intervención se ha realiza
do, considerando aquellas intervenciones “simbólicas' 
por el área de tratamiento o por la propuesta, selección 
que posteriormente ha sido corroborada por las encues
tas que los señalan como los espacios públicos repre
sentativos y emblemáticos.

IV.2.1 CERCADO

(V.2.1.1 LA PLANIFICACION DISTRITAL

El primer plan dingido específicamente al Cercado de 
Lima, y que servirá de punto de partida y de referencia 
para los siguientes planes, es el “ Plan del Centro de 
Lima” 1 elaborado durante la gestión de Del Castillo, Este 
plan, que proponía la participación del comerciante 
como estrategia de recuperación del espacio público2, 
es caracterizado por abordar dicho ámbito como un 
tema fundamental de la recuperación urbana1 y con un 
enfoque más cercano dada el área de tratamiento, lo que 
aporta ciertas pautas que serán tomadas postenormen- 
te. tanto en los planes del Centro Histórico como en el 
Plan Met del '90.

Desde la perspectiva de su rol como soporte de la vida 
urbana, el espacio público se plantea “alentar el desti
no colectivo y responder a las diversas escalas y de
mandas involucradas''4, para cuyo desarrollo es nece
sario estudiar las variables de carácter y vocación para

su tipificación5, y de dinámica y uso para inferir su poten
cial. Pero esta visión no se propone aislada o unitaria, 
sino de conjunto para conseguir un equilibrio en los des
tinos propuestos para el espacio público, logrando la di
versidad y complementareidad de los mismos; esto, au
nado a una reiterada necesidad de un diagnóstico social 
que reinvindique o descarte los planteamientos hechos.

El respaldo social en la recuperación de espacios públi
cos. los cuales se plantean como la base para una agru
pación vecinal, se define como uno de los objetivos del 
programa de revalortzación integral que debe alentar el 
sentido vecinal y privilegiar los usos y usuarios, en cada 
caso.

El espacio público es analizado como el área que evi
dencia la calidad de vida urbana y la problemática de la 
ciudad y sus habitantes, cuya recuperación dependerá 
sobretodo de la defensa que hagan los vecinos del mis
mo; por lo tanto será necesaria una verdadera identifica
ción del usuario/vecino con su espacio público para ase
gurar el mantenimiento de la "intervención“ ; pero la per
manencia de la relación usuario-espacio público solo se 
asegurará logrando que el espado responda a sus ne
cesidades actuales, aún redefiniendo los usos tradicio
nales propios de otras circunstancias y condiciones.

Esta redefinición de usos es. posteriormente retomada 
en el Plan Maestro, aceptando el uso de tecnologías 
modernas y los principios de composición contemporá
nea pero con la limitaciones que el medio y las restriccio
nes que el valor monumental del Centro Histónco impo
nen.

En 1989 la sociedad avil. en una clara preocupadón por 
la ineficacia en la gestión de Lima, se vuelca a un deba
te6 sobre la crisis urbana y sus alternativas de solución; 
en base al cual se elabora “ La Carta de Lima” , docu
mento que plantea la necesidad de un plan integral que 
elimine la descoordinación de proyectos, la superposi
ción de iniciativas, la discontinuidad en las gestiones



municipales y el paralelismo y/o duplicación de funcio
nes en los entes ediles.
El urbanismo de la pobreza"' practicado en las ultimas 
decadas requiere un cambio fundamenta!, por lo que la 
Carla de Urna propone, entre otras acciones, la formula
ción del Plan de Desarrollo Metropolitano factible técnica 
y económicamente, vigente a la siluación actual y en per
manente actualización En función del cual se priorizarán 
las inversiones metropolitanas.

Con una segunda y tercera edición de la Carta se defi
nen propuestas más concretas referidas a un ámbito 
metropolitano, respecto al Centro Histórico se propone 
una visión integral de su problemática planteando su re
cuperación desde una perspectiva de conjunto sin limi
tación al tratamiento cultural y patrimonial, con la inten
ción de formar una identidad cultural en el Centro Históri
co que sea representativa para Lima y el reslo del país

La Identidad buscada en el Centro, es claramente defi
nida en el Plan de Desarrollo Metropolitano 1990-2010, 
cuyas políticas están dirigidas a revitalizar el Centro 
Histórico en función de su potencial turístico otorgán
dole al espacio publico un rol de soporte escenográfico y 
de ambientación a dicha temática En este sentido hay 
una preocupación por recuperar el espacio público en 
función de las demandas de los vecinos, aceptando el 
hecho de que la presencia de espacios públicos es mi- 
noritana trente a tos espacios edificados Sin embargo 
la recuperación de los espacios de valor y significado''1’ y 
el incentivo de las actividades culturales"9 planteados 
aunados al tratamiento del entorno volumetnco en los 
espacios públicos: no hacen sino ralificar la necesidad 
de crear atractivos a las visitas turísticas, como su publi
co objetivo.

En este sentido las intervenciones planteadas en el es
pacio público definidas como los proyectos 
revitalizadores en la tarea de recuperar el Centro Históri
co. abarcan no soto la recuperación de plazas y plazuelas 
sino sobretodo la revalonzación de sus conjuntos urba
no-arquitectónicos

El devolverle al Centro el ambiente agradable, vivible y 
transitable; y recuperar su significado urbano como hito

y sintesis de nuestra identidad cultural se convierte en 
el principal objetivo e imagen a largo plazo, para los 
planificadores10 para lo cual deberán lidiar primero con 
el reordenamiento del comercio ambulatorio, la solu
ción del tránsito”  y la puesta en valor de los espacios 
públicos” .

Luego de ser declarado et Centro Histórico de Lima "Pa
trimonio Cultural de la Humanidad" se procedió a darle 
el marco normativo para la conservación tanto del titulo 
otorgado como de aquellas características urbano-arqui- 
tectónicas que le permitieron conseguirlo, y a la progra
mación de las primeras acciones de recuperación Se 
propone la tarea coordinada de distintas secretarias 
municipales con obietivós específicos, pero bastante 
ambiciosos, en el transporte, tránsito, equipamiento y 
mobiliario urbano, delincuencia y prostitución comercio 
ambulatorio y paisaje urbano, aspectos dirigidos princi
palmente a la mejora de la imagen y vida publica del 
sector

La intención de impulsar la recuperación de Lima des
de el espacio público es ratificada en la priorización de 
intervención en los espacios urbano-monumentales se
leccionados’3 con una inversión estimada de 15'030,000 
nuevos soles.

Por lo cual esta intervención cultural requería el apoyo de 
un sector social capaz de financiarlo y que se 
institucionalize en un Patronato”  el cual tendrá como 
objetivo inicial financiar la restauración y conservación de 
balcones pero que también adquiere atribuciones en otros 
campos En el campo social implica alentar la organiza
ción vecinal y crear conciencia en la colectividad, en el 
legal implica gestionar dispositivos en pro del ordena
miento urbanos y da la inversión pnvada. en el de gestión 
implica colaborar con el gobierno municipal y en el finan
ciare implica obtener fondos para la recuperación de* 
Centro Histonco

La necesidad es de llamar la atención a la clase empre
sarial’ - y profesional1" a su participación y vinculación 
con el Centro Histonco. tanto como área de interés turís
tico corno area interesante de inversión a futuro' Su ac
tividad se inicia con la convocatoria a un concurso de



ideas para recuperar y preservar el Centro Histórico, en la 
búsqueda de una solución interdisciplinaria o polivalente 
que planteara propuestas en diversas temáticas.

La propuesta ganadora resultó ser la de “Arquidea"'®, 
que centró su planteamiento físico en un esquema en “T" 
que ordenara y vinculara los espacio públicos en su reco
rrido Norte-Sur (Paseo de la República. Jirón de la Unión, 
Jirón Carabaya, margen izquierdo del rio Rimac) y Este- 
Oeste (malecones Damero. Monserrate, Barrios Altos) 
para cuya gestión los autores plantearon la creación de 
un nuevo ente municipal que se avocara al desarrollo del 
Plan propuesto, que aún no se ha ejecutado.

En la actualidad, el rol del Patronato se ha centrado en la 
promoción e investigación del Centro Histórico y en la 
propuesta de acciones encaminadas a erradicar o modi
ficar los aspectos criticos; comercio ambulatorio, insegu
ridad, falta de mantenimiento y limpieza y tugurización; 
aspectos en su mayoría vinculados a los espacios públi
cos. Sus atribuciones le han permitido, además, ejecutar 
la recuperación de espacios públicos emblemáticos

como son, las Plazuelas de San Francisco, San Marcelo 
y San Lázaro, acción necesaria para incentivar el descu
brimiento o redescubrimiento del Centro Histórico por 
parte de los grupos foráneos, en una propuesta de carác
ter cultural dirigida a un sector del público de mayor “je
rarquía0 y por lo tanto con mayores exigencias y condicio
nes.
En el Plan Maestro del Centro Histórico de 19961*,pro
yectado al 2010 se aborda la problemática deficitaria 
de espacios públicos a nivel cuantitativo20 y cualitativo,
reconociendo la necesidad de creación de espacios pú
blicos y la ausencia de espacios identrficatorios para la 
población residente, que recreen al centro de la ciudad 
como “lugar de encuentro y revatorización de la diversi
dad cultural"2 1 para devolverle al ciudadano los iconos 
urbanos perdidos. Esta recuperación desde diversas es
pecialidades22 plantea, entonces, centrarse en los espa
cios fundacionales y de valor histórico; posición respal
dada en el planteamiento teórico desarrollado por la 
UCCP y el CIDEU24.
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En este plan se reconoce la capacidad del espacio pu
blico de generar una mejora general y  de ser por tanto 
el eje revitalizador de una recuperación urbana a nivel 
formal y  societal15, lo que se denota en el planteamiento 
de los principales programas, entre los cuales el Espa
cio Público es el área primordial de actuación76.

El tratamiento de espacios públicos, es planteado como 
un sistema que requiere intervenciones integrales d iri
gidas a conformar ejes27, cuyo aporte deberá ser el de 
extender sus beneficios sobre áreas mayores, que me
diante una "acupuntura urbana"'79 permitirá mostrar ejem
plos concretos y visibles de las posibilidades de eleva
ción de la calidad del entorno, elevando a su vez, el valor 
del espacio privado.

Se parte de una imagen de ciudad conformada por dos 
identidades, la producida de vivir en la vieja ciudad y ex
perimentada por grupos diferenciados pero relacionados 
por el respeto, y la producida por la contraposición entre 
la vieja ciudad y la nueva, hecha por los migrantes. En 
este contexto de heterogeneidad, donde los espacio pú
blicos, ya no sean discernióles para los actuales limeños, 
se plantea recuperar la imagen de lugar representativo

del pais, su gente y su historia, otorgándole al espacio 
público el rol de propiciar el encuentro de las diversas 
identidades culturales existentes.

En este contexto se definen los Programas y Proyectos 
a implemontarse en el marco de una sectorización Cul
tural ¡Comercial, Financiera, Cívico Zona Este, Cívico 
Zona Oeste del Centro Histórico. Programas de Rees
tructuración Urbana, de Recuperación y Conservación , 
de Implementación de equipamientos comunales gene
radores de una mayor integración social, de Revaloración 
del Centro Histórico como símbolo de identidad metro
politana; en los cuales el espacio público es el área pri
mordial de intervención o el medio de concreción de es
tos objetivos.

Pero esta sectorización del Centro Histórico, con funcio
nes exclusivamente metropolitanas, no es necesariamen
te el mismo criterio aplicado en el Estudio de Plazas, 
Plazuelas y Parques del Cercado de Lima, realizado en 
1991 por el IMP; en el cual es otro el factor de ordena
miento de los espacios públicos. En este estudio se de
terminan 16 subprogramas del espacio público, “consi
derando para ello los espacios públicos cuya traza y con
solidación pertenecen a un mismo periodo y forman un |43 j



mismo conjunto"39 y características como la escala de 
servicio, la localización o el interés de carácter histórico o 
turístico, que orientarán la intervención homogénea sin 
limitar el tratamiento particular a cada espacio público.

En esta estrategia de recuperación se opta por interve
nir puntualmente los espacios públicos para luego in
tervenir los ejes conectores que completan las 16 re
des o conjuntos delineados. A partir de este primer lista
do de conjuntos, se definen los espacios públicos a in
tervenir dentro del “Programa integral de mejoramiento 
de los espacios públicos del Centro Histórico" que em
prendió el municipio en 1,993 y que dio lugar al desarro
llo de los proyectos a cargo de diversos arquitectos.

Estos proyectos fueron posteriormente ejecutados, du
rante el primer gobierno edil de Andrade, y se conforman 
en las intervenciones “simbólicas" de este período e ini
ciadoras de un proceso de transformación de los espa
cios públicos que aun continua.
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CIPUR- FRIEOICH EBERT. Urna 1990 
B Políticas rotondas al Patrimonio Cultural y Monumental
9  Políticas rotondas al Patrimonio Cultural y Monumental
10 Imagen Qbjohvo y Roí doi Contro Histórico, Programas Municipales de 
Renovación Urbana en ol area metropolitano Limo-Callao y la Recupera
ción de« Centro Histórico do Lima
11 Objetivos a mediano plazo Programas Municipales do Renpvacon 
Urbana en el área metropolitana Lima-Callao y la Recuperación dol Contro 
Histórico de Lima
12 Objetivos n corto plazo. Programas Municipales do Renovación Urbano 
en b3 área metropolitana Lima-Callao y la Recuperación del Centro Histórico 
de Lima
13 Plaza BoJogno», Paseo Cotón. Paseo de la Ropubv-ca/Piaza Grau. Ave
nida Nicolás de Piérola Plaza San Martin, Parque Universitario Jirón 
Cambaya. Plazuela de Sonto Domingo. Plazuela do San Francisco, Plaza 
Franca, Jirón Camaná Pasaje Santo Rosa. Pasaje Olaya Plazuela San 
Agustín, Pasaje Nicoiós de Ribera. Plazuela Pizam>. Plaza de Armas Par
que OammerttParque de lo Exposición. Jirón Cambaya. Jirón Aneash Jirón 
Ucayatl
14 Fundado on jumo de 1989 como una asococrón civil de derecho pr.vado. 
sin propósito de lucro, apolítica y sin fines confesionales, con el objeto 
fundamental de propiciar ta recuperación y preservación d«l Centro Histó
rico de Urna
15 * 0  Patronato está presidido por Eduardo R Arrodo, prestigioso y enloso 
empresario". Al Róscate de Lima
16 ’ La Ol'occtón Técnica ha sido encargada al arquitecto Hans Gunther 
üoenng ampliamente conocido por su dedicación al estudo de los proble
mas de tft evc»uci0 n de Urna desde su fundación*, AJ Rescato de Lima
17 Entre cus actividades se halla lo realización de ‘ Jornadas para Ejecuti
vos* dmg*ias a empresarios que siguen cursos a  ntvet de magiste? on la 
Escuela de Administración do Negocios
18 Equipo conformado por tos arquitectos Javier Artadi. Juan Cortos Docia
do, José ürrego y Amono Rub»
19 Elaborado por Resolución de Alcaidía 2272 del 12 07.96 para el periodo 
1997-2010 Basado en o« Plan Centro da L*ma 11987-1988) y «I RogUimonlo 
para ta Administración del Centro Histórico (Ju«-o 1994). fue encargado al 
IMP con la finaSdad de que la cuidad do L/ma no pierda el titulo otorgado en 
1992 de 'Patrimonio Cultural do ta Humanidad*
20 Para 1996 ol indico de área de parques era de 2m2/hab siendo o>. dórica 
de 120 has. según las ‘ Normas de Sectonzación y Equ<panwsnto Comunal 
de Urna Metropolitana' que define un roquorimtonto mínimo de 6m2/hab
21 Objetivos del Centro Histórico. Plan Maestro del Centro Histórico
22 *EI mantenimiento y recuperación de edificios es un área do competen- 
era de tos expertos o conservación, la de tos espacios púbícos corresponde 
3 tos especíatelas en diseño urbano mientras que la del C-ontro Histórico es 
una  tanta urbanística*
23 Urvcn de dudados Capita'es Iberoamericanas con sede en Madrid
24 Centro Iberoamorvsano de Desarrollo Estratégico Urbano con sede en 
Barcelona
25 'La Cumbre de Ciudades Habitat II en Estambul resalta el rostro humano 
en las ffitervenoonos de revatonzáción rodofin«ondo la recuperación como 
un proceso de contenidos culturales, -socio-económicos, ambientales, y 
espaciales y no como un hecho notamente físico-especial*. Pian Maestro 
do* Centro Htstónco Jorga Ruiz de Somocuicio
2G En la pnmora etapa (1996-1998). se fijan corno objetivos la ahí macaón

de l princip io de autoridad la recuperación riel espacio público y el 
roortlonamionlo dul comercio informal
27 Se propono un Eje de tratamiento E s te -O s lo  (conformado por el na 
Rimac. la Via férrea, la avenida Morales Duaroz y une nueva Plaza reremo- 
mal hacia ol oeste) y im  Eje do tratamiento Norte-Su» < corríermaou por Icn 
espacios públicos ubicados en oso i acombo)
29 Intervención puntual y zonnl dirigida n afunilnr a *as situaciones y 
temía críticos
29* Plazas. Plazuelas y Parques del Cercado de Lima’ IMP Ooembre 
1991
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IV.2.1.2 DESCRIPCION Y CARACTERIZACION

DE LOS CASOS

CASO 1: PLAZA SAN MARTÍN

Antecedentes:
Ubicada en la desembocadura de la avenida Nicolás de 
Piérola y delimitada por el .Jirón de La Unión, el Jr 
Carabaya y el Jr Ocoña.
Este espacio urbano fue creado en 1909 a partir de la 
demolición de la estación del ferrocarril Lima- Callao «San 
Juan de Dios» ; constituyendo una unidad espacial con
juntamente con el trazado de la avenida Nicolás de Piérola 
y 'a creación del Parque Universitario 
Proyectada imcialmente por el Arq Manuel Piqueras Cotoli 
en 1916 e inaugurada en 1921’ Su entorno estaba con
formado por el Club Nacional, el Hotel Bolívar, los cines 
Metro y San Martin y los portales, calificados como «la 
más depurada expresión arquitectónica de Lima porque 
tiene, como muy pocas en el mundo, una unidad dinámi
ca»*. Remodelada en 1935, según el proyecto del Arq 
Ricardo Malachowski de Jaxa 3
Calificada en 1962 como monumento por el INC, lo que 
obliga a la conservación de la volumetria y fachadas del 
entorno.
En 1986, se modifican los acabados de cuarzo natural de 
las fachadas por pintura de colores rojo, amarillo y blan
co.

La gestión:
En 1,993, se convoca a diversos arquitectos para el de
sarrollo de 16 grupos de proyectos en espacios públicos 
(basados en los subprogramas definidos por el IMP en 
1,991) en el marco del programa integral de mejoramien
to de los espacios públicos del Centro Histórico empren
dido por el Municipio a cargo del alcalde Ricardo Belmont. 
La plaza San Martin, junto al Parque Universitario (encar
gada al Arq Rafael Cubas Martins) y la avenida La Colme
na (encargada al Arq Emilio Soyer). formaba uno de es
tos grupos, que fueron desarrollados, inicialmente, en 
conjunto por los tres proyectistas pero posteriormente se 
trataron individualmente, salvo algunos elementos de 
mobiliario comunes y la relación formal entre el eje La 
Colmena y uno de los ejes de la Plaza. A nivel funcional, 
la relación existente entre estos espacios no se modifica,

optándose, por mantener los usos ya desarrollados, el 
uso lúdico en el Parque Universitario, comercial en el eje 
la Colmena y cívico en el proyecto de la Plaza San Martin.

En el planteamiento inicial del proyecto la coordinación 
se da directamente entre el Municipio y el proyectista, no 
interviniendo ningún otro actor y/o autoridad a nivel de 
planificación. Para su posterior actualización durante el 
siguiente gobierno municipal de Alberto Andrade, se en
cargó al IMP el desarrollo de los planos respectivos de 
obra yen cuya ejecución de obra, el proyectista desarrolló 
la labor de supervisión del proyecto.

La aprobación del proyecto para su ejecución estuvo a 
cargo del INC que impuso ciertas restricciones a la 
arborización planteada y a algunos elementos formales 
de la plaza, las cuales son consideradas por el proyectis
ta como las causas de los defectos presentados, dado 
que desvirtúan la propuesta original 
En el desarrollo de la propuesta, el entorno es considera
do únicamente en el levantamiento físico de las propie
dades aledañas a la plaza, con el fin de elaborar la pro
puesta de rehabilitación y adecuación de las fachadas, 
como parte del proyecto de intervención

La intervención:
Inicialmente se realiza un diagnóstico del espacio urba
no, el cual se centra en el estado de conservación de los 
componentes físicos existentes veredas, fachadas, 
luminarias, bancas, postes y fuentes de agua y en los 
deterioros creados por el escaso o nulo mantenimiento o 
por la acción delictiva (rajaduras en las veredas, hundi
miento en los parapetos de piedra o ausencia de algu
nos componentes del mobiliario urbano), asi como en la 
vegetación de escaso desarrollo, debido a un uso no pre
visto de las áreas verdes como áreas de descanso

Se detectan además las adiciones efectuadas, sin se
guir el patrón de los elementos existentes o alterando las 
características originales, que es el caso de las facha
das. Se identifican, en base a la investigación histórica, 
las dos intervenciones mayores efectuadas previamente 
que son la modificación del trazo interno de la plaza y el 
pintado de las fachadas de cuarzo En cuanto a los facto
res sociales se identifican los problemas existentes en



el enlomo como el tráfico, delincuencia, contaminación y 
ocupación por el comercio ambulatorio que inhibían el 
uso por parte de los ciudadanos a pie.

A partir de este diagnóstico, el proyecto propone, la recu
peración física de la plaza, con especial atención a la 
vegetación y las fachadas, asi como el uso predominan
temente peatonal del espacio Se plantea, pnmeramen- 
te. mantener el carácter civico de la plaza jerarquizando el 
monumento central y los caminos en cruz, elementos 
que ordenan el diseño original desde 1921 
Desde el punto de vista funcional, se propone facilitar el 
cruce desde las esquinas, para lo cual se plantea el re
corrido adicional en estos sentidos y la creación de zo
nas de descanso y de contemplación del paisaje edifica
do a lo largo de estos nuevos recomdos. Igualmente se 
propone el uso de las veredas de los frentes opuestos 
como terrazas, ampliando el ancho de las veredas en los 
ejes pralelos a La Colmena, frentes donde se encuen
tran los restaurantes y la ampliación de la vereda en el 
frente del Club Nacional, para facilitar el acceso además 
de disponer estacionamientos hada este frente.

Para el partido general, se buscó una propuesta interme
dia entre el proyecto inicial y el proyecto de reforma de 
Malachowsky, continuándose con los mismos patrones 
de diseño y usos existentes, en el marco de las normas y 
restncciones impuestas por el INC y la declaración del 
espacio urbano como Patrimonio

una isla «con los colores que la naturaleza produce el 
verde del gras y de los árboles con sus flores celestes, 
rosadas o lilas y los macizos de flores de color rojo»' de 
disfrute y consumo visual Intenciones que se vieron res- 
tnngidas por INC. quitando parte de la esencia propues
ta. dado que para el proyectista, la arbonzación era el 
elemento de color y de mejora visual de la plaza, el cual 
fue limitado a un menor número de árboles aduciendo el 
bloqueo visual de las fachadas.

En estos términos las propuestas son puntuales y dingi- 
das a cada elemento del espacio urbano pavimentos, 
vegetación, fachadas, iluminación y mobiliano urbano Por 
lo tanto la esencia del proyecto desde 1921 no cambia, 
sigue siendo la plaza cívica de uso recreativo-pasivo y 
con una escala de servicio preferentemente metropolita
no. aunque ahora esta escala signifique atender a un 
publico y un área mucho mayor que la de su ongen

A nivel de imagen la propuesta se centra en la vegeta
ción. propuesta que en realidad parte de un análisis de 
elementos fallantes y no de un planteamiento de reforma 
integral, tal como lo señala el proyectista 
Los mecanismos empleados se centran en la introduc
ción del color en el espacio urbano a través de la vegeta
ción y en la rehabilitación del mobiliano urbano, además 
de la jerarquizacion del uso peatonal del espacio sobre 
el vehicular, disminuyendo el área destinada a este ulti
mo y generando espacios de terraza en los frentes con
trarios a la plaza

La lectura que se intenta dar al espacio a partir de las
La modalidad, determinada por la intangibilidad del área 
y la restncción a la propuesta pnmigema, permite única
mente la actuación en elementos puntuales mantenien
do la imagen y concepción antenor de la plaza, a pesar de 
las modificaciones realizadas. La conservación de la ima
gen de la plaza se justifica en la identificación existente 
del usuario con el espacio urbano.
Referencias
’ con la celebración del centenario do la Independencia disponiéndose en 
e ta  cuatro fuentes de agua. 16 bancas ornamenta los 3 2  bronces artísticos 
y 82  faroles ornamentales
•' OswaWo Jirnooo on ■ Meditación en torno a la obra do Marquma». Ptaza 
Mayor N*13
1 q u ie n  s im p lif ica  e l trazo , e lim in a n d o  g ra n  p a rte  d e l u s o  p ea tona l y durante 
lo s  s ig u ie n te s  a rtos , s u  u s o  c ív ic o  y s o c ia l e s  co m p le m e n ta d o  p o r lo s  ca fo»  

d e  a lrededor

* «La Plaza San Martin Proyecto do Rcmodolacion». Arq Loster Mejia luca r J-J7| 
1996



ESPACIO PU0UCO:
UBICACIÓN.
AREA TOTAL:
FECHA OE ULTIM A RENOVACION:

p l a z a  s a n  m a r t in

nt«sección Jr Carobtiyn J ' Ocoñ» y Jr do la Unión 
25,000 m2 

1997

ANALISIS FISICO
ANTES DESPUES

Area dura 57.G0» 60 4S»
A/M  verde 4240» 37 65»
Es poces »-oòroas 13 m ayor« 

4 mono*«
63 maye» os*

Forma urbana cuadrada cuadrada
Esquema de dtslribuoán vncrur «menu
Tipo de oquinamíenlo- mobiiano tuncas. bancas

b.T0Ur»r«» basurero»
prietas

manumonto ma« umori o
Accesos 4 8
R«MVO plano plano con £órc» e levad» de cespud
Utas ouatent« descanso descansa

paseo pasan

ANALISIS SO CIO-E5P ACIAL
Piocwd««naa do usuario 7  S&% doti ¡tal

2A0 « *U«rSrslrltfli «radio de 5ktn)
63 27% metropellaiKj

Rango de edades 560% «ifantll
34 30% »uveali
3023» aduno
2989% aduno mayor

Sector laboral 30 39% estudiantes
29. 14» pmptodoa
20 19% indvpendumtcs

5 68% jubilados
9.52% amas de casa
5  10% profesional«

Usos pi od cannarli t i 67 00% de descanso o pasco
1150% lugar da ancua Mr o
9 SO» lugar Eira neo

10 00% lugor do ovontoa y juegos
2.00» lugar de trabe «o

Frocuonci* de vs ia 37.00% p anodica
11 00» eapserada
21 00» ocasional

Duración de vista. 67 00» prolongad!
2200% oreóia na
HOQU corta

Erpw ieroa do srsda 27 50» mngunj
2750% monos contini«
41.50% igual

3 50» más centriti*
Mayaros arantrv«; 29 00» cualidades ambHmtain

21 00% cualrJadcs «leí entono
11 00» cualidades Un lacalzación
33 50» 1i4ican»

2 50% cu idadas do uso
1.03% cualidad« socales

Mayores deficiencias <5.50% dcfictenaü» físicos
54 00» deficiencias socales
11.50% defiero neos ambionbuos
13 00» d«íocncES5 del o ni orno

Mayor es noc«5o«3adcs do carro*?. 050% aspee los 3 oca los
30 00% aspectos ame,ornatos
35 00% aspectos risico*

£ 50% aspectos del enremo
25 00» asporti os do uso o función

C a í estivo. 7250% buena

O t e i c r v a o c n c s  c i e n o  d e  5p m  n  S p a i

p< esencia da serenaïge po'fremente 
proti ilic ión do venia a mû olotona 
usa da muras corro urmattoz-

'  «io lus especes ¡»bóreas plantead» en el pioyecto no socol«xaion ios proyectarles
on «i «pacto contrai do la puaa qu* representan al 40% doi
total

Escala do servido: 
metropolitana

P ú b lico  o b je tiv o :
Hvcluye Joven« adidos v »duXoo mayaros

Público objetivo-
e s t u d i a n « * »  y  I r s p a j o d o f o s  «Je  l u  a r m a



Datos del proyecto:
Elaborado en 1996 por el Arq Lester Mejia Lucar 
Ejecutado en 1997 por Invermet 
Inversión estimada:
Obra: 4’599.062 nuevos soles
Estudio de restauración monumento 29,835 nuevos so
les
Administrada por la Municipalidad de Lima 
Area total 25,800 m2

V«sta do la plaza dosde la mtorsección del Jr OcoAa y el Jr de la Umon antes 
de la intervención (foto archivo Arq Lester Moja)

pos tenor a la tntorvonoón (foto archivo Arq Lester Muja)Plano de propuesta (archrvo Arq Lester Mejta)
|49|
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CASO 2: PLAZA ITALIA 

Antecedentes:
Ubicada en la intersección del Jirón Huanta, Huallaga y 
Junin en Barrios Altos, fue demarcada por la presencia 
del oráculo del asiento del cacique del Rimac, y adapta
da posteriormente a la trama rígida de los fundadores a 
los caminos, huacas y acequias del Curacazgo 
En 1548 se modificaron sus dimensiones a las actuales, 
por solicitud de un escribano de «alargar un tanto a lo 
largo» la plazuela por servir ésta a la ciudad y a los hospi
tales.
Ocupada en un principio por un local de carnicería que 
atendía a una escala vecinal, es reemplazado, a pnnci- 
pios del siglo XVII por un pequeño mercado de abastos, 
el cual funcionó hasta el siglo XIX y que fue complemen
tado en 1622 con un camal En 1851 se edificó ahí el 
pnmer mercado de abastos capitalino, donde se trasla
daron los tiánguez de la Plaza de Armas y de Santa Ana 
Posteriormente .entre 1903 y 1908, la plaza es ocupada 
por los puestos de los mercados de la Concepción y La 
Aurora*

Durante la Colonia tuvo el uso esporádico de reconoci
miento para las funciones de los reyes españoles, hasta 
el advenimiento de la República cuando es usado como 
uno de los espacios en que se proclama de la 
Independencia.Intervenida en 1617 para colocar la pila y 
remodelada en 1886: , 1890- y 1908*. Modificada en su 
trazo y en otros elementos* entre 1956 y 1958. los cam
bios que sufre posteriomente se han dado en las edifica
ciones del entorno, tanto a nivel formal como funcional

La gestión:
En 1,993. se convoca a diversos arquitectos para el de
sarrollo de 17 grupos de proyectos en espacios públicos 
(basados en los subprogramas definidos por PROURBE 
en 1.991) en el marco del programa integral de mejora
miento de los espacios públicos del Centro Histórico 
emprendido por el Municipio a cargo del alcalde Ricardo 
Belmont. En el caso de la Plaza Italia, la propuesta se 
planteó en equipo conjuntamente con la plazuela de la 
Buena Muerte y la plazuela Buenos Aires sin embargo, tal 
como lo señala el proyectista, esta conjunción se justifica 
solamente por encontrarse en (a zona de Barrios Altos.

pero la distancia entre éstas no permite una lectura de 
conjunto que justifique un tratamiento unitario. El proyec
to de la Plaza Italia, se individualiza, y se limita a la de
marcación del área de intervención formada por la plaza y 
los accesos desde las calles perimetrales

La coordinación para el desarrollo del proyecto, durante 
el gobierno del alcalde Belmont se da entre el Municipio 
y el proyectista, en este proceso se conforma el Comité 
Civico Vecinal de la Plaza Italia, con la finalidad de propo
ner alternativas y cooperar en la recuperación del espa
cio Las propuestas de este comité se resumen en: la 
ampliación de la plaza en todo el perímetro, la colocación 
de rejas en todo el contorno, la recuperación de las ca
racterísticas originales de las bancas, la recuperación de 
las fachadas y la inclusión en el proyecto del cine Fran
cisco Pizarra y del local estatal ubicado en la esquina de 
Huanta y Junin a fin de que sean remodelados para su 
uso como Anfiteatro y Centro Comunal, respectivamente. 
La rehabilitación y adaptación a los fines sugeridos, de 
los inmuebles del cine y el local estatal, han sido inclui
das como recomendaciones dentro de la documentación 
del proyecto y elevadas a la Municipalidad de Lima, para 
su postenor ejecución . asunto que hasta la fecha no se 
ha realizado

La intervención:
Se realiza una investigación histórica, del espacio de la 
plaza, que ayudan a determinar las modificaciones sufri
das tanto en el uso. que es caracterizado por una activi
dad comercial de larga data, como en sus elementos 
físicos, que se centran en el tratamiento del piso, el mobi- 
liano y la vegetación
Modificaciones sustanciales se identifican también en las 
edificaciones del entorno, sobretodo en el caso del Hos
pital de Santa Ana. el Colegio de Medicina de San Fer
nando y la Iglesia de Santa Ana. que en el caso de las dos 
primeras son reemplazadas por edificaciones nuevas y 
de usos distintos.

El diagnóstico previo ayuda a determinar además el es
tado del mobiliario urbano y de las fachadas aledañas a 
intervenir.
El proyecto se basa fundamentalmente en la restitución 
de la imagen original de la Plaza manteniendo su estruc



tura alargada con tres subcentros e involucrando la res
titución de las fachadas hacia la plaza y la intervención en 
dos inmuebles aledaños con fines comunitarios asocia
dos al espacio urbano, ambas propuestas recogen las 
inquietudes de los vecinos aunque esta última no es eje
cutada.
En este sentido, el proyecto abarca dos tipos de interven
ciones: la remodelación del espacio central, que procura 
devolver la disposición anterior ae la plaza a base de un 
paseo central y jardines con césped y palmeras y el me
joramiento de los frentes que conforman el espacio cen
tral de la plaza, que consiste en la reposición de los ele
mentos deteriorados y la recuperación de los acabados y 
colores originales.

En el caso de la plaza, las obras se centran en los ele
mentos formales que componen los tres sub espacios 
(rehabilitación de la pila, mejoramiento del monumento y 
creación de un pequeño anfiteatro) y en los pisos, ban
cas. reja e iluminación. En cuanto a los inmuebles aleda
ños, las modificaciones se circunscriben a las fachadas 
y exteriores visibles desde la plaza y espacios urbanos 
que pertenecen a su entorno, especificándose por cada 
inmueble las acciones especificas a realizar.

Si bien el proyecto parte de la necesidad de crear un mar
co adecuado para las actividades que se realizan en ella 
y de reconocer a la plaza Italia como el centro de vida de 
Barrios Altos, la propuesta ha considerado mantener el

r

Visto actual de la plaza desde e l Jirón Junin (tolo: archivo Municipalidad do 
Lima)

patrón de uso ya existente y acoger las propuestas pre
sentadas por el Comité C ív ic o , que se centran fundamen
talmente en los aspectos físicos de la plaza.
El proyecto plantea básicamente restituir la apariencia 
física previa del espacio urbano según la documentación 
gráfica y funcionalmente maneja el concepto de una pla
za de escala barrial con usos de recreación pasiva y algu
nos usos lúdicos en menor proporción Sin embargo, el 
uso incorporado posteriormente de venta de comidas tí
picas, han cambiado la escala de servicio de la plaza 
durante el fin de semana, anulando el servicio recreativo 
por el de comercio.

Las acciones se encaminan principalmente, a la rehabi
litación del mobiliario existente, afectado por el escaso 
mantenimiento y el uso propio del espacio y están dirigi
das a soluciones puntuales en el deterioro del mobiliano 
urbano, bancas y faroles, y a la introducción de un nuevo 
elemento, el anfiteatro, como complemento a las activi
dades lúdicas existentes y como contenedor formal de un 
subcentro. Adicionalmente. se coloca a petición del Co
mité Cívico y por razones de seguridad una reja en todo el 
perímetro cuyo acceso es permisible, actualmente, des
de el Jr Huanta y la calle paralela durante la semana:; 
siendo inaccesible los dias domingo.
En cuanto a la vegetación, es un aspecto considerado 
truncos por el proyectista, que plantea la arborización como 
un elemento fallante y cuyo tratamiento sería recomenda
ble con especies de mayor tamaño que las palmeras 
existentes.

En general, la intervención responde al rescale de una 
imagen pnmigenia ceñida al úllimo antecedente de uso 
dado en la plaza, social-recreativo, el cual se ha vislo 
alterado por un uso comercial surgido como necesidad 
laboral de los véanos, pero que sin embargo tiene mayo
res antecedentes en la evolución de este espado.
Referencias
■ Dotado a la romodotoción do estos mercados so trasladaren los puestos a 
asto espacio urbano que fue ocupado totalmente por los comerciantes y 
quo provocó la destrucción de sus jarrinos
1 Pintado de ta pd3. verja y bancos. Se mejoran las estatuas y faroles y so 
pavimentan tos calles con piedra da medio cambray
* Se realizan obras do plantación do árboles, reparación do la p.to, verja y 
pavimento
*  l a  modificación sustancial so d o  ©n el nuevo monumento colocado y on 
ol cam bo do nombro do Plaza Santo Ana a Plaza Itala
’ So ofoctuó la mojora de tos instalaciones y la colocación do bancas do 
mármol So cambiaron tos ospocx» arbóreas existentes, (palmeras Arocka 
do 20 años) por otras especies do diversa tipoJogia



ESPACIO PUBLICO 
UBICACIÓN- 
AREA TOTAIL:
FECHA DE ULTIMA RENOVACION:

PLAZA ITALIA
inicrsccoón Jr Kuaftaga. Jr Jtfim  y Jr Huanla 

3,e0 0 rri2 
\S07

ANALISIS FISICO
ANTES DESPUES

Arcadora 78 40« . 67 50%

A ta  verde 2 1 SO% 32 50%

Espeos» * tx V e » 1 1 menores 58 menores

Forma urbana lim ai Untai
Esquema do rstínbootón eie centrai d e ce n tra i
Tipo do «jt^pamierto panca« b a re »

basir eroe basurero»
insnumemo mcrtumcnlo
pdota

anfiteatro
Accesos 4*
Releve orano plano
Usos orisi on ic i tiisscansn descanso

pasco pasco
presentacene* artísticas 
comercio eventual

ANALISIS SOCIO-ESPACIAL
Procedencia do usuario 52.76% distrital

15.78% nterdetntol (rada de 5tont
31 47% imtropolKanu

Rango de edaci« O.OJ% infartit
3145% Juvontf
3624% adulto
32.29% adulo rrnycr

Socio» laboral 18 90% estudiarte*
1883*4 «MUteodCKJ
13.40% indoocndient«
13.40% lubLjdOS
26 79% am as d e  e ssa

533% profesional«
Usos pnedomnaríe* 57.00% lugar de descanso o paseo

14 53% lugar do encuer*»o
4 62% tugar turistico

23 87% lugar de eventos y juegos
000% Sxjardciratiajo

Frccucnco de v s ra 6300% Denoti lea
11.50% espaciada
2550% ocasional

Ounscion do v a ia : 70.00% • a ñ a s g a d »
2750% mediana
250% corta

Erporcnca d<* v uà* 4c .a a . n a guia
2750% morios cenbnoj
2600% yjual

000% mdscortinua
Mayores atractivos; 52-00% . g jya idad^ a rp r^ . ifc r .

10.00% tuaidadcs del entamo
8 50% cualidades do iccalizac'dn

2600% cualdades físicas
2 50% cutSdatfcs de uso
100% tradición
000*4 cualidad« social«.

Mayores defeleneiw: 450% UetoesxuK Tuecas
41 50% deflocncas sttoaS«

800% dcVtenctas smbienfaiVsi
H S 0 3 L t}g| ^prym;.

Mayores nuw s^tadr* de cambio. 0.00% aspectos socia l«
2250% aspoclo* ambientales

19.00% «speci <* dol ertemo
25.00% aspecto» de usa o función

C o lic a  ivo 5350% buena

Observaciones

• co los :

ol espacio permanece cumulo, v n  acoeso los d in  domingos 
lw  M n y w  t í uso de la piara e * Jmta * | iremo óol Jr 
MuaUaqa
V  a la c»Jc peatonal «¡otre Junin y Huailagu

dteptiqoasencf cereo de rga  soto permanecen abortos dos do elice_______________

Escala do som eto: 
distrital

P ùbico objetivo- 
rirt/yo jovmou xUMus 
y aduno» mayores

Pi'rbllco objetivo-
mcfcjyt amai de cosa. orrptoadc
y « l ú d a n t e *  en la  iooa
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Datos del proyecto:
Elaborado en 1,996 por el Arq José García Bryce 
Ejecutado en 1997 por Invermet 
Inversión estimada:
Obra: 596,444 nuevos soles 
Estudio de rehabilitación: 40,000 nuevos soles 
Estudio de limpieza, conservación e iluminación de mo
numento: 24,000 nuevos soles
A inicios del 2003, se cambia el asfalto existente en la 
calle paralela al Jr Huanta por el empedrado, calle que es 
ocupada los dias domingos por la feria de comidas típi
cas que se desarrolla desde 1996 a iniciativa de los veci
nos y en coordinación con el Municipio.
Administrada por la Municipalidad de Lima.
Area total: 7,705.75 m2

Plano de levantamiento (archivo PROLIMA- Munopabdad de Urna) Vista deí jirón Huanta antes do la intervención (foto archivo Arq José 
García Bryce)

Plano do propuesta con los tres subespaaos que contienen al monumento, 
a la prieta y al anfiteatro errado, respectiva monto (archivo Arq Josa García 
Bryce)

Vista del jirón Huanta postonor a la intervención (foto archivo Arq Joso 
García Bryce)
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CASO 3: ALAMEDA CHABUCA GRANDA 

Antecedentes:
Ubicada en el Jr Santa, está formada por la plataforma 
ubicada en la parto posterior de la Iglesia de Santo Do
mingo y el Correo Cenlral,
Estuvo ocupada antenormente por el Mercado Ambulato
rio de Polvos Azules, c^mpo ferial que sirvió acogió al 
comercio ambulatorio erradicado de los espcios públi
cos del centro de la ciudad

La gestión:
En el marco del Programa de mejoramiento de espacios 
públicos y de las obras que se estaban realizando en el 
Centro Histónco promovidas por el Municipio, se adicio
na esta área de tratamiento como espacio de interven
ción a fin de modificar su uso como espacio de recrea
ción. aprovechando su desocupación por parte de los 
vendedores ambulantes y su ubicación estratégica como 
vinculo espacial! y visual con el distrito del Rimac.
Para la realización de la propuesta en el espacio prelimi- 
narmente denominado Taulichusco, que involucra la pla
taforma y el espacio denominado Plazuela La Limeña, el 
Municipio convo-ca a un concurso por invitación a tres ar
quitectos. del cual sale elegido el proyecto del Arq Artadi 
La coordinación para el desarrollo del proyecto se dio 
entre el Municipio y el proyectista, y posteriormente con el 
INC para su aprobación

La intervención:
La apreciación previa del espacio, desde el punto de vis
ta funcional, deslaca los usos desarrollados por gente 
de mal vivir que ocupan lempoialmente la parte baja de la 
plataforma asallando y robando a los ocasionales usua
rios.
Desde el punto de vista físico, la observación se centra 
en el estado y lipo de malerial de los pavimentos, 
sardineles y veredas, reconociéndose por los anteceden
tes de usos en esto espacio, la ausencia de elementos 
que definan el uso de una alameda y/o plazuela.

El desarrollo de la propuesta se plantea como un espa
cio arquitectónico con funciones de carácter urbano, de 
descanso, paseo y contemplación, que genere atractivo 
para los visitantes y realce las edificaciones del entorno. 
La esencia del proyecto, expiesada por el proyectista, se 
centra en la existencia de los «usos no previstos», que 
surgen de otras formas de satisfacción a las necesida
des de esparcimiento, activas y pasivas, de los usuarios, 
principalmente el segmento de población infantil. Estos 
usos no previstos, según la tesis del arquitecto, se mate
rializan a partir de una lectura individual del usuario sobre 
el objeto o los objetos colocados en un espacio público.

De este modo se obtiene un espacio publico neutro cuya 
vitalidad se percibe cuando está ocupado; y cuando no, 
se leo como una composición de elementos geométricos 
circulares a partir de los cuales se conforman los anfitea
tros, rotondas, pérgolas y monumento pnncipal. en una 
sucesión de «eventos» formales que se posicionan a lo 
largo de la alameda La proiiuesta so complementa con 
los nuevos elementos de mobiliario urbano, bancas, pos
tes. jardineras y papeleras, y con el detalle de tratamiento 
de las suporficies duras, que cubren mayontanamente la 
oxplanada.

La búsqueda estética, en osle proyecto, es dejada de 
lado por una apuesta teórica que. a partir de elementos 
de composición primana. permita al usuario proponer su 
propia relación con el espacio, la cual puede variar de 
acuerdo a la edad y a la función que cada uno requiere de 
un espacio publico. De este modo, todos los elementos 
del mobiliario planteados son diseñados en función do 
permitir estas diversas «lecturas», que lo convierten en

|S8|



Etonwntos de mobiliano dispuestos en (os ospacios centrales planteados a 
lo largo de la alameda «foto Carta Herrón»)

un objeto lúdico más que en un elemento ergonómico en 
el cual el usuano deba sentarse de determinada mane
ra

En este proceso intuitivo, sin embargo, no se realizo nin
gún sondeo sobre las preferencias y/o expectativas para 
este espacio público ni se efectuó coordinación alguna 
con los propietarios de los locales comerciales cerca
nos; lo cual dejó en manos del proyectista la definición 
del carácter y programa del espacio (con excepción de la 
estación de serenazgo y los baños públicos sugeridos 
por el Municipio), para lo cual tampoco intervino la planifi
cación en pro de una lectura de la propuesta en función a 
un entorno mayor.

En esta intervención, limitada únicamente a la explanada 
desocupada por el comercio ambulatorio; debido a res- 
tncciones impuestas por la gestión del proyecto, los ele
mentos más resaltantes del paisaje urbano como el Con
vento no formaron parte del proyecto de renovación y por 
lo tanto quedaron relegados del proceso, al igual que los 
locales comerciales aledaños y los muros colindantes al 
espacio.

En este caso, sui generis en el Centro Histórico dado 
que se trataba de un espacio urbano generado, las con
diciones de preexistencia formal y funcional no se daban, 
planteándose un lenguaje nuevo y exclusivo de esta área.

con patrones de tratamiento distintos y en una fase pos
tenor al programa integral de espacios públicos Todo lo 
cual benefició al desarrollo del proyecto de acuerdo a la 
tesis planteada por el autor de los usos no previstos, que 
surgen a partir del contacto del usuario con el espacio

La forma de intervención se caractenza, entonces, por 
una conjugación entre el objeto arquitectónico como tema 
de composición y el usuario como sujeto de actividad, 
quien en su búsqueda por satisfacer los requenmientos 
que le debe ofrecer un espacio publico optará por ade
cuar dicho objeto a sus expectativas o adecuarse a lo que 
éste le pueda ofrecer

Si bien los mecanismos para llevar a cabo esta propues
ta están formalizados en los elementos comunes del 
mobiliario y equipamiento del espacio publico, éstos han 
debido responder a la tesis previamente planteada de 
relación entre objeto y usuano. de modo que la lectura de 
los mismos de respuesta a las inquietudes individuales 
y/o colectivas de los usuanos

La modalidad de actuación, de búsqueda de un orden y 
composición distinta al resto de espacios públicos del 
Cercado, esta regida tanto por la estructura lineal del es
pacio como por los elementos simples que la compo
nen En esta búsqueda se vuelve fundamental el rechazo 
de todo prototipo antenor y de los formatos estableados 
en los espacio públicos existentes.

Consultado sobre los aspectos truncos o erróneos del 
proyecto, el proyectista señaló la no implementacion de 
unos elementos a modo de parasoles que dieran som
bra a falta de arboles, elementos que debieron supnmirse 
por falta de presupuesto ya que se eligió emplear un ma- 
tenal de mayor calidad (granito) para el mobiliario en ge
neral.



ESPACIO PUBLICO 
UBICACION 
APEA TOTAL-
FECHA OE ULTIMA RENOVACION.

ALAMEDA GMA0 UCA GRANDA 

jirón Santa 
14 058 50 m2 

1998

ANALISIS FISICO
ANTES DESPUES

Area dUB 96 .9«% 90.30%

Area r o d e 104% 9 70%

Eapeclce arbóreos 1 mayor 33 m enor«

F«m a urbana imo«! unes»»

Esquema de dt&tnbuoón cjff central

Tipo de  cqulparmcntcr mobiliario bancas* 
basureros 
anfllealro 
i> ¡tinentos fcidicos
escultura

Accesos 3 3

Relieve p**no plann

Uso« e»«stem« comercial descanso
poseo
comercio eventual
presentaciones artísticas

ANALISIS SOCIO-ESPACIAL
Procedencia de usuario 1548% dfetfta l

1071% mterdtstnlBl (radio de 5hm)
73 81% rnetropOMano

Rango- do ooaoet 3,37% infantil
6011% JtNWUT
29.50% adu«o
1703% aduno mayor

Sector laboral 41 76% cstuoiantra
•0 5 0 % empleados
1277% independíenle»

3.47% labiado*
18-51% amas do ca ta
1180% prolesiónales

Oso« predominamos 50 50% lugar de descanso o pasco
1650% lugar de encuentro
10.00% lugar turístico
23 00% lugar de eventos y |ueqa«

0  00% lugar de  trapajo
Frecuencia de vada 36 50% periódica

38 00% espaciada
27 50% ocasional

Duración de viada 78 50% prolonqada
17 50% mediana

400% corta
Experiencia de v i s i r ciO 00% nanuna

34 00% menos continua
3 .00% igual
3 .00% más continua

May cues atractivos 27 50% cualidades am bienta l«
18 50% cualdodes del entorno
13.00% cuo'idodos de localización
1200% cuaVrJaduc Tísicas
13 00% cualidad«  de uso

100% tradición
0 00% cuo.dafleo sooslcc

Mayor ce deficiencias T I 50% deficiencias lu c o s
51.00% deficiencias sociales
1400% deficiencias am bienta l»
19 50% deficiencias del entorna

M a y o r«  noces»!alea de cambio 2 50% aspectos sociales
3150% sapee ios ambienta H»
3000% a i Doctos Tísico«

9 00% aspectos del entorno
17.00% as pecios de uso o función

Calificativo: 57.50% buena
Obeervacicrw» •las bancas crV o tada* on lo *  bordes de la

alameda se encontraban acompasadas
en el proyecto do cargólas que finaímnnto
no fueron ejecutada* por los costos

Escalo do servic io : 
mstrapoMano

P úblico  o b je tivo :

incluv« tfftCM» v adultos

P úb lico  ob je tivo  
•eludíam e* en «u mayona



Datos del proyecto:
Elaborado en 1997 por el Arq Javier Artadi. 
Ejecutado en 1998 por Invermet 
Inversión estimada:
Obra: (no definido)
Estudios: 175.000 nuevos soles. 
Administrada por la Municipalidad de Lima. 
Area total: 14,098.50 m2

Plano de propuesta general (archivo PROLIMA- Municipalidad do Lima)
|61 )
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Formas, mecanismos y modalidades de las intervenciones en espacios públicos

Plaza San Martin Plaza Italia Alameda Chabuca Granda

F • Adecuación a la •  Restitución de •  Conjugación
0 imagen la apariencia entre el objeto
R primigenia con física original y arquitectónico

(V) introducción de de la escala como tema de

A elementos de formal y composición y el
e consumo y funcional. usuario como
o disfrute visual sujeto de

actividad

•  Introducción del • Solución puntual •  Lectura de las
M color a través de en el deterioro probables
E la vegetación del mobiliario inquietudes
C ♦ Rehabilitación urbano Individuales y/o
A del mobiliario • Introducción de colectivas de los

N urbano. un nuevo usuarios.
| •  Jerarquizaron elemento como •  Form alizaron
c del uso complemento a de la relación
M peatonal. las actividades planteada entre

• Generación de lúdicas y como objeto y usuario
u usos contenedor a través del
s complementario formal de un mobiliario y

s en los frentes subcentro equipamiento
contrarios

• Conservación •  Adecuación a la •  Negación de
de la imagen de imagen prototipos y

M la plaza primigenia, formatos
0 justificada en la justificada en la preestablecidos
D identificación documentación •  Búsqueda de un
A existente del historiográfica. orden y
L

usuano con el • Introducción de composición
« espacio urbano. algunos usos inédita en el
n • Modificación de de complemento Cercadou
A elementos a los usos • Composiciónrt permisibles en preestablecidos. determinada por 

la estructuraD función a las
E reestricciones lineal del
S funcionales y espacio y los

formales elementos
impuestas. geométricos

simnles



IV.2.1.3 EVALUACION DE LA RECUPERACION 

FISICA

CASO 1 PLAZA SAN MARTÍN 

Indicadores de intervención

Indice de uso
Normativo; Reafirmación de los usos cívico y de recrea
ción pasiva'
Proyectual Reafirmación de usos existentes cívico y de 
recreación pasiva y extensión del uso de terrazas en los 
bordes contiguos a la plaza

Indice de emplazamiento
Normativo; Mantenimiento y retrazado de pistas y vere
das2.
Proyeclual: Jerarquización del uso peatonal sobre el 
vehicular
Aporte ambiental en el incremento de especies arbóreas

Indice de densidad
Normativo: Evitar el bloqueo visual de las fachadas 
Adición de nuevos elementos (kioskos. paraderos, ca
setas de información turistica. lustrado de zapatos, es
culturas).
Proyeclual: Arborizactón como elemento de color y con
traste con las fachadas, originalmenle monocromas

-»00  ¿r.O S CE L A  FUNDACION -E  -f.MA 
A f- ,  RtCARCC M AlAOtOW SKI DE JAiCA

Unificación en el tratamiento de pisos.
Incorporación de nuevos elementos (Kioskos, puestos 
de lustrado)

R eferencias

' Do «Plazas Plazuelas y Parques del Cercado do Urna«. IMP, Oiciembro 
»991
1 Do «Plazas. Plazuelas y Parques dol Coreado do Lima» IMP. Otcuimbro 
1991

Vísta aérea posterior a la rcmodetaciOn (foto archivo Arq Lester Moja)

$  a n o s  l i m a  p a t r im o n io  d e  i-A h u m a ?;:o a o
A rq  L E T T C “  M C J IA  L U C a íí



Mejoras visibles en el entorno
Estadísticas:
1 - Cuadro de licencias de obra otorgadas en el periodo 1990-2000 en las calles aledañas al área de estudio.

Logros de la intervención en la recuperación física

A ñ o U b ica c ió n O b ra U s o A re a  (m 2 ) V a lo r o bra

1990 Jr de la 
Unión cdra 
10

Demolición Demoler No indicada 434’317,448

A v Nicolás 
de Piérola 
con Cailloma

Ampliación Comercio 57.40 71’569,362

1991 Ji cié ¡a 
Unión cdra 9

AmpIiaCíón-
Remodelación

Comercio 594.22 11.196.77

1992 Jr Ocoña 
cdra 3

Ampliación Comercio 209.20 58,546.71

Jr Ocoña 
cdra 1

Ampliación-
Remodelación

Comercio 120.00 81.155.90

Jr Ocoña 
cdra 3

Remodelación
parcial

Comercio 547.25 No indicado

1994 Jr Carabaya 
cdra 6

Construcción Oficinas 1.309 25 37.603.44

Av Nicolás 
de Piérola 
cdra 10

Refacción
parcial

Comercio-
oficinas

No indicada 2'853,052.22

Jr de la 
Unión cdra 8

Modificación Oficinas No indicada 1.292.70

Jr de la 
Unión cdra 7

Remodelación-
Ampliación

Comercio 1.862.75 654,661.19

Av Nicolás 
de Piérola 
cdra 7

Modificación-
Ampliación

Oficinas 40.00 65,248.27

1997 Jr de la 
Unión cdra 8

Modificación-
Ampliación

Snack bar- 
discoteca

581.54 233.496.75

1999 Av Nicolás 
de Piérola 
cdra 9

Modificación
parcial

Comercio-
restaurante

10.00 7.20825

Generación o modificación en los usos y funciones del entorno
Estadísticas:
1.- Cuadro de licencias de funcionamiento otorgadas en el periodo 1996-2000 en las calles aledañas a( área de 
estudio.

Año Ubicación Licencias Area (m2)
1996-200 Jr Ocoña cdra 1 20 licencias 1,124

Jr.de la Unión cdra 9 02 licencias 21.420.79
Jr Carabaya cdra 8 07 licencias 1.693.84

Av.N de Piérola cdra 9 45 licencias 4.951.37
|66|



2 -  Evolución en términos de área de las obras efectuadas (metros cuadrados) en el periodo 1990-2000 en las calles
aledañas al área de estudio.

El incremento de mejoras realizadas en el entorno, no es comparativamente significativa en el 
año de la intervención respecto a incrementos anteriores

3 - Evolución en términos de montos de inversión (nuevos soles) en el periodo 1990-2000 en las calles aledañas al 
área de estudio.

Montos de inversión por año

No se han registrado inversiones en el área en el periodo de la intervención

|6 7 |



CASO 2: PLAZA ITALIA 

Indicadores de intervención

|68|

Indice de uso
Normativo: Reafirmación de usos de recreación pasiva y 
religioso.
Reasignación de usos de recreación activa.
Proyectual: Reafirmación de uso de recreación pasiva e
introducción de usos lúdicos
Posterior reasignación de uso comercial.
Proposición de usos comunales compleméntanos en las 
edilicias de borde.

Indice de emplazamiento
Normativo: Retrazado de pistas y veredas.
Sembrado de especies forestales mayores.
Proyectual: No se indica ninguna propuesta al respecto 
Posterior modificación del Jr Huanta a usos peatonal tem
poral.

Indice de densidad
Normativo: Introducción de nuevos elementos (papele
ras. kioskos, juegos infantiles, 
carteles, paraderos, puestos de lustrado).
Propuesta de color y refacción de fachadas.
Proyectual. Restitución de fachadas.

C A T A S t f c O  DE L I M A 1 8 9 8
c s o u c m a  ue l a  » l í c c o N  r * o i « r e o  t i r a n
A R C H IV O  A t N í f t A L  O í  L A  N A C IO N  n / t t t C A ' . A

' 1 . IO L C S IA  r *  S A N T A  A N A i M O N A S T E R O  O I  L A ! ,  0 Í 8 C 6 L Í A S
.  i * B E A T IT I?

= H O S P IT A L  W  S A N T A  A M A & P R O P  M O L A v r o r  S A N T A  CLJ1NA * S I U « <  P A TR O N

3 c o r n u t o  U t  M E D IC IN A 7 C J C R C C lO S  S A N T A  R O S A
1 " C O N V E N IO  O L A  A N T A  C A T A L IN A

4 e n o iM C O A G  O í  L A  S C W .M C C N C 'A 8 S H A  C A T A L IN A  V O A  U t  O V A R O A
- t  * H O S P IT A L  CK O r t f l  A N T in f n

Plano de catastro do 1.898 (archrvo Arq Joso Garcia Bryce)
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Mejoras v is ib les  en el en to rno
Estadísticas:
1 - Cuadro de licencias de obra otorgadas en el periodo 1990-2000 en las calles aledañas al área de estudio

Logros de la intervención en la recuperación física

Año Ubicación Obra Uso Area (m2) Valor obra
1990 Jr Junin cdra 

9
Demolición Demoler No indicada 59'946.284

1991 Jr Junin cdra 
7

Remodelación
parcial

Comercio 109.26 Ï  9.247.88

Jr Junin cdra 
7

Remodelación Comercio No indicada 4.498.71

1992 Jr Huallaga 
cdra 6

Modificación
parcial

Comercio-
galeria

300.73 12,026 94

1994 Jr Junin cdra 
10

Demolición Demoler 1,700 69.237.60

1995 Jr Huallaga 
cdra 7

Demolición Demoler 1.322.50 222,021 15

1999 Jr Huanta 
cdra 5

Vivienda-
comercio

Construcción
menor

No indicada
_________________________________________

779.50
-

Generación o modificación en los usos y funciones del entorno
Estadísticas:
1 - Cuadro de licencias de funcionamiento otorgadas en el periodo 1996-2000 en las calles aledañas al área de 
estudio.

Año
l_________ ____________

Ubicación Licencias Area (m2)

1996-2000 Jr Huanta cdra 7 09 licencias 1.894.06
r Jr Huallaga cdra 9 04 licencias 141.50

Jr Junin cdra 8 Ó8 licencias 1.896.54



2 - Evolución en términos de área de las obras efectuadas (metros cuadrados) en el periodo 1990-2000 en las calles

aledañas al área de estudio.

Metros cuadrados remodelados por año

O«c
co

o«c
00

oic
(0

o«c
(0

o»c
(0

o«c
(0

o«c
Cü

o
•c
co

ote
(0

o«c
co

CMo
«cco

La intervención no ha generado mejoras físicas en las áreas privadas del entorno

3.- Evolución en términos de montos de inversión (nuevos soles) en el periodo 1990-2000 en las calles aledañas al 
área de estudio.

Montos de inversión por año

No se han efectuado inversiones en el entorno en el periodo de la intervención



CASO 3: ALAMEDA CHABUCA GRANDA 

Indicadores de in te rven c ión

Indice de uso
Normativo: No definido
Proyectual: Recreación pasiva y activa con generación de 
usos puntuales lúdicos y comerciales

Indice de emplazamiento
Normativo: No definido
Proyectual: Mantenimiento del diseño vial existente

Indice de densidad
Normativo: No definido
Proyectual: Tratamiento espacial de carácter neutral, for
mal y cromático.
Carga formal del espacio concentrada en el mobiliano y 
escultura.
Introducción de especies arbóreas menores como ele
mento de color

Vista general do la alam eda y el ordenamiento on función al ejo central 
(lo to  archivo Arq Javier Artadi)

Vista del mobiliano urbano propuesto y cri elemento escuttonco de remate 
(foto archivo Arq Javier Artadi)

Logros de la intervención en la recuperación física

Mejoras visibles en el entorno
Estadísticas:
1.- Cuadro de licencias de obra otorgadas en el período 1990-2000 en las calles aledañas al área de estudio.

Año Ubicación Obra Uso Area (m2) V a lo r obra

Ninquna licencia reqistrada en el Jirón Santa
____________ i______________ l____________ i____________

Generación o modificación de usos o funciones en el entorno
Estadísticas:
1.- Cuadro de licencias de funcionamiento otorgadas en el penodo 1996-2000 en las calles aledañas al área de 
estudio.

Año Ubicación Licencias Area (m2)

1996-2000 Jr Santa 08 licencias 376.45



Recuperación fís ica  del en torno

Plaza San Martin Plaza Italia

I n te r v e n c ió n Intervención
c e n t r a b a  sobre superficial de
las áreas de m e jo r a  física con

1 borde de la Plaza introducción

N a través de puntual de

n acciones equipamiento
i puntuales en las lúdico y
1 vías, vegetación tratamiento
C y superficies sin focalizado en el
E modificación de eje central.
S los usos

existentes.

• Poca •  Poca
generación generación
de mejoras de mejoras
visibles en visibles en

L las edilicias las edilicias
o del entorno. del entorno.

G •  Bajo nivel de •  Mejoras
R rentabilidad temporales
n de los de corta

negocios duración en
s aledaños. actividades

•  Ligero económicas
incremento •  N o  h a y
de inversión generación
en obras en de in v e r s ió n
el entorno. en obras en

•  Mediana el entorno.
generación •  Baja
de nuevos generación
usos de nuevos
comerciales usos
en el entorno comerciales
(12 licencias (3 licencias
anuales) anuales)
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Alameda Chabuca Granda

Intervención f is ic a  

total sin r e fe r e n te s  

f o r m a le s  e n  el 
área; con 
incidencia 
propositiva de 
usos y elementos 
en el eje central.

• Poca 
generación de 
mejoras físicas 
visibles en las 
edilicias del 
entorno.

•  No hay 
generación de 
inversión en 
obras en el 
entorno.

• Baja 
generación de 
nuevos usos 
comerciales 
nuevos
( 2 licencias 
anuales)



IV.2.1.4 EVALUACION DE LA INTEGRACION 

SOCIAL

Caso 1: PLAZA SAN MARTIN 

Indicadores de la intervención

Indice de uso y ocupación poblacional
Por observación:
Espacio ocupado mayormente por hombres descansan
do en el grass o bancas.
Mínima presencia de familias 
Hombres que miccionan en los muros existentes. 
Identificación de jóvenes que ejercen la prostitución en 
las areas principales de acceso.
Presencia permanente de serenazgos en el área central 
para controlar el ingreso de ambulantes 
Presencia esporádica y mínima de vendedores ambu
lantes.
Abandono de la plaza y ocupación limitada al perímetro 
por el cierre temporal de la plaza enlre 5pm y 8 am

Por encuestas:
Dia de semana, 37% de usuarios que ocupan las ban
cas o muros para descansar, un 25% de usuarios que 
está en tránsito o de paseo y un 18.75% de personas 
que ocupan las bancas para conversar, observar o leer. 
Fin de semana, mayor porcentaje de personas que ocu
pan las bancas para conversar (31%), descansar 
(20.6%), leer (6.89%) o comer (6.89%); mientras un 
13.78% se encuentra paseando.

Indice de demanda poblacional 

Motivos de afluencia

Día de semana; El público que acude lo hoce por razo
nes mayormente de descanso o relax al 43% o de pa
seo el 29% y en el mismo porcentaje, de 8%. figuran los 
motivos de encontrarse con alguien, expectar algún evento 
o jugar y hacer una visita turística 
Fin de semana: Las razones de la visita son mayormente 
por descanso o relax el 33% o por paseo el 29%;y en el 
mismo porcentaje, de 8%. se consignan el encontrarse 
con alguien, expectar algún evento o jugar y hacer una 
visita turística

Elementos de atractivo

SEGURIDAD
3%

SU ESTRUCTURA MANTENIMIENTO TIESTAS 2% r y L1MPlEZA

Y/O
RE ST ADRANTES 

6%

LA

5*

AREA VERDE 
25H

EVENTOS
ESPECTACULOS

5%
LA

TRANQUILIDAD 
____275k_

EL ENTORNO. 
EDIFICIOS 

19S

Dia de semana; Sobre las características de mayor dis
frute de la plaza se señalan tanto las provenientes de 
un contraste con el entorno como las propias del espa
cio, ya que el 27% señala la tranquilidad y un 25% el área 
verde; otra resaltante lo constituyen las edificaciones del 
entorno señaladas por un 19% de los usuarios.
Fin de semana: Al 26% le atrae la tranquilidad y al 31% el 
área verde, cualidades contrastantes con el entorno; sin 
embargo el 15% considera como mayor atractivo las edi
ficaciones contiguas y el 17% la accesibilidad.

Elementos de rechazo

Pq o  POR TRABAJAR

ENCONTRARSE 4%

POR VER ALGUN CON ALGUIEN /
F

ESPECTACULO 6%
6%

POR DESCANSO. 
RELAX 

43%

LACRAN
PROSTITUCION CANTIDAD DE 

AMBULANTE S CO  1% PERSONAS
MICOS i  | 3%

AMBULANTES 
DIFICULTAD DE ^

INGRESO 
3%

AUSENCIA DE 
SSW 

9%

NADA „
4%

POR ACOMPAÑAR 
A  ALGUIEN 

2%

EL TRANSITO DE 
VEHICULOS 
ALREDEDOR 

10%
LA FALTA DE 

MANTENIMIENTO.! 
W P ItZ A  

16%

PRESENCIA DE 
GENIE DE MAL 

VIVIR 
44% |731



Día de semana: Similar actitud se da frente a las caracte
rísticas que no permiten disfrutar de la plaza, pues un 
44% señala ia presencia de gente de mal vivir, que 
micciona o ejerce la prostitución en la plaza, como as
pecto más desagradable y un 18% señala la ausencia 
de servicios higiénicos que aunque es un elemento au
sente en nuestros espacios públicos es de necesidad 
para un sector importante de estos usuarios. Otro ele
mento referido más al entorno es el tránsito de vehiculos 
al que un 14% se refiere. Existe además un sector, el 7% 
de los usuarios, que señala como deficiencia el cierre de 
la plaza diariamente de 5pm a 8am y que les impide el 
ingreso por razones de seguridad.
Fin de semana Las razones de desagrado están referi
das mayormente a condiciones del entorno, como es la 
presencia de gente de mal vivir en un 44% y el tránsito 
de vehiculos en un 19%. o a razones de administración 
del espacio como es la falta de limpieza y mantenimiento 
en un 16% o la presencia de ambulantes en la plaza en 
un 10%. Curiosamente, es el usuario que manifiesta un 
mayor rechazo a los ambulantes y a la vez la renovación 
que no ha considerado la inclusión de vendedores am
bulantes en formatos atractivos como parte de la plaza.

Elementos de demanda

consenso en los elementos a reformar pues existen re
clamos tanto en una mejora en el entomo como es ma
yor seguridad (18%). control del tránsito y ruido (10%), en 
un mejor mantenimiento y limpieza del espacio (13%) o 
en un mejor equipamiento del mismo como áreas para 
espectáculos (14%), sitios para sentarse (13%). áreas 
de juegos (9%) y mejor iluminación (8%).

Tipología de demanda poblacional

FRECUENCIA DE VISITA:

DARIO/INT
EROIARO

23%

1 VEZ A l  
SEMAN/ 

42%

OCASONA
I.MENTE

19%

1 VEZ AL 
MES 
12%

LOS F N ES 
OE

SEMANA

CXXOCA« SSHH
*1% MEJOR LIMPIEZA 

5%

UAVCG AXkA
ve eroe

4 *  MAVOR AREA PARA
CAMINAR 

3%

RUlOOr%

O f t  /W A S  PARA
ESÍ^CTACULOS

•5% MEJOR

11%

Día de semana: Frente a estas observaciones se dan las 
más diversas solicitudes, un 24% señala la necesidad 
de una mayor seguridad y un 11% de mejor iluminación, 
pero se dan referencias también al mobiliario propio de 
la plaza pues un 15% solicita áreas para espectáculos y 
un 10% áreas de juegos.

|74| Fin de semana Esta plaza es la que presenta menos

ANTES DE LA MEJORA VENIA:
MAS

SEGUIDO
35%

Día de semana: No hay un rango de edad marcado pues 
la diferencia porcentual entre los grupos de adultos ma
yores (34 78%). adultos (30 43%) y jóvenes (26.09%) es 
pequeña. Similar resultado se da en la ocupación; no 
existiendo predominancia ya que el 30 77% son emplea
dos frente a un 26.09% de estudianles y en menor canti-



dad se hallan los trabajadores independientes con 
15 38% y los dedicados a labores del hogar con 
U 54%.La frecuencia de visita es regular, ya sea sema
nalmente el 42% o en forma diaria/interdiana el 23%. pero 
existe también un 19% de usuanos ocasionales. La per
manencia es prolongada pues el 42% se queda en la 
plaza por mas de 2 ho-ras y el 31% de 1 a 2 horas, siendo 
un usuario relativamente nueve núes el 35% acudía a la 
plaza menos seguido antes de la renovación y el 27% no 
acudía frente a un 34% que anteriormente acudía con la 
misma frecuencia

Fin de semana Para este dia se da un incremento del 
público juvenil que representa el 42.5% y por ende de 
estudiantes que son el 30%. El público adulto es el se
gundo sector con el 30% y las ocupaciones de los mis
mos son mayormente de empleados, el 27 5% del total 
de usuarios, o empleados, el 25%.
Las visitas se realizan regularmente, pues un 32% acu
de los fines de semana, un 22% semanalmente y un 
13% en forma diaria o  interdiana; sin embargo existe un 
23% de usuanos ocasionales Las visitas son prolonga
das pues un 39% permanece de 1 a 2 horas y un 28% 
más de 2 hora. Se trata de usuarios «antiguos» pues un 
49% afirma que acudía con la misma frecuencia antes de 
la renovación, frente a un 28% que no acudía y un 20% 
que acudía menos seguido, sin embargo un 49% refiere 
acudir con la misma frecuencia que antes.

Indice de población atendida y/o servida

PO RQ U E NO ACUDE:
POR

POR INSEGURID
TRABAJO AD

»OR FALTA \  _____  POR LA
DISTANCIA

. 1?%
DE

\TRACTIVO

6%

POR
TIEMPO

12%
POR EL 

f  TRAFICO 
29%

POR QUE 
NO ES DEL 
AGRADO 

29%

Día de semana El público es mayoritariamente forá
neo, en un 82.31% y de diversa procedencia, pues si bien 
el mayor porcentaje (15.32%) proviene del Callao, en por
centajes similares (11.52%) se hallan los usuarios pro
venientes de Lince, Ate y San Juan de Lungancho La 
plaza sirve a población procedente de distntos tan distan
tes como Callao. San Martin de Porres y Ate Vitarte cu
briendo un radio metropolitano, pues los usuanos pro
vienen en un 69% de una distancia mayor de 5km.
De los encuestados un 88% refiere contar con un espa
cio público cercano a su casa y el 62% de ellos lo en
cuentra a una distancia menor de 20 cuadras, sin embar
go el 65% del la población atendida refiere no acudir a 
los espacios públicos cercanos por que estos no son 
de su agrado (19%) o por el tráfico que les impide acce
der fácilmente (19%)

A QUE DISTANCIA:

Fin de semana: La plaza tiene un radio de servicio metro
politano. pues los usuanos provienen en un 67% de una 
distancia mayor de 5km El público foráneo es predomi
nante, en un 92.5%. siendo el distrito de procedencia de 
un 12.5% San Martín de Porres. seguido de Comas , San 
Juan de Lurigancho. Callao y Rimac que cuentan con el

mismo porcentaje de 10%.

De los encuestados un 75% refiere contar con un espa
cio público cercano a su casa y el 57% de ellos lo en
cuentra a una distancia menor de 20 cuadras; sin embar
go el 32% del la población atendida refiere no acudir a los 
espacios públicos cercanos por que estos o son de su 
agrado (36%) o por la distancia (36%) o por sus ocupa
ciones diarias (72%)
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Logros en la integración social al área

Uso y ocupación visible del espacio
La ocupación se concentra en las áreas de borde 

(grass y bancas) durante el día y en el perímetro de la 
plaza en las horas de cierre de la misma (5pm-6am).

La mayor actividad se da en las noches, en que se 
concentran grupos de hombres en los bordes que con
versan u observan alguna función ambulante.

Generación o modificación de los usos sociales
La renovación ha generado la atracción de un público 
nuevo pero sólo los dias de semana en que la afluencia 
al Cercado se da más por razones laborales y/o lucrati
vas quo por distracción o paseo. Para el usuano la plaza 
tiene en si un significado de relax, paseo y distracción 
frente al tráfico y congestión del entorno inmediato y a la 
vez resalta el área verde frente a la aridez del Centro 
Histórico, el cual ha sido uno de los elementos relevan
tes do la renovación

Sin embargo, aún existen deficiencias en el entorno que 
si bien no son impedimentos para el acceso a la plaza, 
generan malestar en los usuarios que perciben la nece
sidad de mayor seguridad y mantenimiento para revertir
ías. Esto aunado a demandas de mobiliario que le de 
mayores posibilidades do uso y disfrute del espacio.

Público de edades diversas, con excepción de los 
niños, en similares porcentajes; predominando los estu-

to o  ojos diagonales cieados, w» cnnvtoftcn on los lugatea do rnayof frans*- 
to y los jardinas on desruvol »on aptovochndos pnm d  doscartso (foto; Arq 
Carla Morrom)

diantes y empleados que acuden al Centro por sus ocu
paciones y cuya concurrencia al espacio público es habi
tual y prolongada.

La generación de nuevos usuarios ha alcanzado 
sólo el 27% en promedio.

Las mayores deficiencias señaladas por los usua
rios se dan en los aspectos sociales (54%) del espacio.

Los mayores aportes señalados por el usuario se 
dan en los aspectos físicos de la intervención (33%) y en 
las cualidades ambientales del espacio (34%) respecto 
a las condiciones del entorno.

A pesar de que un 99% refiere la necesidad de 
efectuar modificaciones, ya sea en los aspectos físicos 
(30%), ambientales (35%) o de usos o función (25%); el 
72.5% califica de buena la intervención efectuada.

El público del día de semana califica la renovación 
de buena en un 88%.

A pesar de estas observaciones, el 57% del públi
co del fin de semana califica la renovación de buena pero 
a la vez existe un sector importante, el 43%. que la califica 
de regular.

Arcas utvndas para doaoanso por lo« vondodoros ambulante y visitantes 
((oto A n j Corta Horrors)



Indice de uso y ocupación poblacional
Por observación:
Espacio ocupado los dias de semana mayormente por 
adultos o ancianos y los fines de semana por grupos 
familiares o amicales que cons._.nen en la feria 
Tránsito constante de transporte público que perturba el 
uso de la plaza.
Presencia nocturna de gente de mal vivir.

Por encuestas:
Dia de semana, mayor porcentaje de usuarios que ocu
pa las bancas ya sea para descansar (31.25%), conver
sar (25%) o leer (12.5%) mientras un 25% so haya en 
tránsito o paseando y sólo un 6.25% jugando.
Fin de semana, mayor porcentaje de personas que ocu
pan las bancas para conversar (25%) o descansar (10%); 
mientras un 40% se encuentra paseando y un 25% ob
servando algún evento- en el anfiteatro.

Indice de demanda poblacional 

Motivos de afluencia

MOTIVOS POR LOS QUE VIENE:
FOR

6%

CASO 2: PLAZA ITALIA

Indicadores de la intervención

PORCESCANSO
RELAX

39%

POR ACOMPAÑAR 
A  A lG U E N  

6%

Fin de semana: Las razones por las que acude el público 
son mayormente por descanso o relax, un 33.33% o por 
paseo un 23.66%: existe un considerable 18.28% que 
asiste por ver algún espectáculo como son las eventua
les presentaciones de música

Elementos de atractivo

LOQUE MAS LE GUSTA:

FFKA OECOMOUS 
HLFTA lUM NACM  

3%

3%
LOS COMEROOS 

Y 1*0

M »JUM BÍTO SY
RLETA

SU TRADOCfl

AREA VERDE
23%

13%
EVD/TOS.

ESPECTACULOS
13%

LA TRANQULEAO 
28%

EL B/TORNO. 
EDFCCS 

3%

Dia de semana Sobre las características que le agra
dan del espacio un 28% refiere la tranquilidad de la pla
za frente al tráfico y bullicio de la zona y un 23% se 
refiere al área verde como elemento atractivo del espa
cio Existe un 13% que señala la accesibilidad e igual 
porcentaje que señala los eventos esporádicos que se 
realizan.
Fin de semana: Existe una ambivalencia en las caracte
rísticas que resaltan los usuarios de la plaza pues si bien 
el 29% se refiere a los eventos que se dan aún en la 
plaza el 27% se refiere a la tranquilidad que puede tener 
en la misma. El área verde, como el elemento de mayor 
transformación del espacio es resaltado por el 23% de 
los usuarios.

Dia de semana: Las razones predominantes por las que 
el usuario acude a la plaza son por descanso/relax el 
39% y por pasear el 18%.



Elementos de rechazo
LO QUE MAS LE DISGUSTA:

FALTA 06  S S W  
5%

P O C A  S E G U R I D A D  

3%

NADA 
3%

PRESENCIA 06 
ANALES 

3%

LA PRESENCIA CE 
GENIE OE MAL 

V W R  
38%

a  TRANSITO DE 
VEHICULOS 
ALREDEDOR 

43%

LA FALTA DE
\  MA NTENW ENTO'L FA 

REZA
5%

Dia de semana: Respecto a los elementos perturbado-

portantes señalados pero que están referidos al espacio 
en si; son el dar área de juegos (12%) o áreas de espec
táculos (10%). mayor área para caminar (9%), mejor ilu
minación (5%) y mayor área verde (5%).
Fin de semana: El 17% de los usuarios solicita un con
tro l del tránsito y ruido generada mayormente por el 
transporte público y el 15% una mayor segundad. Las 
referencias al mobiliario y equipamiento de la plaza son 
igualmente considerables pues el 12% requiere áreas 
para juegos, otro 12% de áreas para espectáculos, un 
11% mayor área verde, un 10% mayor área para caminar 
y un 8% mejor iluminación, además de obras como habi
litación de más bancas o juegos de ajedrez que, son 
para el usuario, más necesarias que el empedrado de 
pistas.
Otro elemento importante en el funcionamiento de la pla
za es su disponibilidad, pues un sector de los usuarios, 
el 2% refiere la necesidad de dar mayor accesibilidad a la

res de la plaza, un mayoritario 43% señala el tránsito de 
vehículos alrededor y un 38% señala la presencia de 
gente de mal v iv ir que circula por la plaza
Fin de semana: Las características que disgustan a los 
usuarios se deriva del entorno como es el tránsito de 
vehículos alrededor el 45% y la presencia de gente de 
mal vivir el 41%.

plaza que solo mantiene dos ingresos habilitados.

Tipología de demanda poblacional

Elementos de demanda

LO QUE MODIFICARIA:
IM Y O R  MGRESO 

OE NOCHE 
7%

COLOCAR SSFfrI
lÆ JO R LftFE ZA  

5%

DAR AREA S CE 
JUEGOS 

IZ%

ES RECTA CU.OS 
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FRECUENCIA DE VISITA:
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Dia de semana: El 21% de los encuestados refiere la 
necesidad de controlar el tránsito y ruido en el entorno 
y un 19% de dar mayor seguridad. Otros elementos ¡m-



A N T E S  D E  L A  M E J O R A  V E N IA :

Dia de semana: Se caracteriza por ser de mayor edad, ya 
que el 38.10% está entre los 30-49 años y el 33.33% de 
50 a más años. Dada la edad promedio, la ocupación de 
los usuarios es mayormente su casa un 28.57%, jubila
dos un 14.29% y trabajadores independientes un 14.29%. 
Pero existe también un sector de estudiantes que repre
sentan el 19.05%.
Siendo un usuario de la zona su visita es frecuente ya sea 
diaria o interdiaria el 33% o de fin de semana el 14% o 
semanal el 14%. Sin embargo existe un 29% que señala 
visitas ocasionales. Los tiempos de permanencia son 
mayormente prolongados, de más de dos horas el 43% y 
de 1 a 2 horas el 19%, pero existe un 33% que realiza 
visitas más cortas de menos de una hora.
A pesar de ser un usuario frecuente y con estadías pro
longadas su relación con el espacio es nueva pues un 
43% refiere no haber ido antes de la renovación y un 33% 
que acudía menos seguido.
Fin de semana: No existe un predominio de un rango de 
edad, pues los porcentajes de jóvenes, adultos y adultos 
mayores son prácticamente iguales; de 34.38% en los 
dos primeros sectores y de 31.25% en el tercero. Las 
ocupaciones son diversas, un 28% es de empleados, un 
25% dedicado a su casa, un 18.75% de estudiantes y un 
12.50% de jubilados.
La mayoría del público asiste a la plaza en forma frecuen
te ya sea los fines de semana el 31% o una vez a la 
semana el 28%; sin embargo existe un 22% que acude 
solo ocasionalmente. El tiempo de permanencia es pro
longado en la mayoría de los casos ya que el 47% tiene 
una visita de 1 a 2 horas y el 31% de más de 2 horas. A 
pesar de que el público proviene en su mayoría del distri
to, es relativamente nuevo pues el 50% no asistía antes 
de la renovación y el 22% asistía menos seguido.

Indice de población atendida y/o servida

A QUE DISTANCIA:

CUADRAS
26%

PORQUE NO ACUDE:

FOR71&ÍO

Dia de semana: El público es. en un 52.38%, residente 
del Cercado y en porcentajes no significativos de otros 
nueve distritos de Lima Metropolitana, siendo su radio 
deservicio distrital pues sólo el 19.05% proviene de otros 
distritos cercanos y el 28.57% de distritos fuera de un 
radio de 5km.

Fin de semana. El 53.13% de los usuarios es del Cerca
do, mientras el resto proviene de otros once distritos de 
Lima Metropolitana en porcentajes mínimos de entre 
3.13% y 6.25%, constituyéndose un 12.5% que proviene 
de un radio menor a los 5km y un 34.37% que viene de 
distritos más lejanos.



Logros de la intervención

Uso y ocupación del espacio
La ocupación se concentra en las áreas centrales 

(delimitadas por la reja) los dias de semana y en las 
áreas de borde (fuera del área enrejada) los fines de 
semana

La mayor actividad «e da los domingos al medio
día en que se genera un publico diverso por la actividad 
comercializadora

Generación y modificación de usos sociales: 
Siendo un espacio urbano de menor escala, ha genera
do un porcentaje importante de nuevos usuarios que per
manecen por tiempo prolongado tanto los dias de sema
na como los fines de semana. La diferencia entre el pú
blico del día de semana y el domingo, es que en el se
gundo grupo hay un marcado interés por los eventos que 
se realizan mientras el primer grupo resalta la tranquili
dad que disfruta en el espacio, siendo para ellos un ele
mento importante de la renovación el área verde que si 
bien no ha sido fundamental en el proyecto ha tenido una 
mejora cualitativa. En este caso las mayores deficiencias 
se dan en el entorno, adoleciendo de un tratamiento vial 
pero además de equipamiento lúdico y de áreas tanto 
transitables como verdes, que el usuario demanda.

El público del fin de semana es de edades y ocu
paciones diversas; sin embargo los dias de semana pre

dominan tos adultos mayores, cuya ocupación es su casa 
o son jubilados.

La generación de nuevos usuarios ha alcanzado 
el 46% en promedio.

Las mayores deficiencias señaladas por los usua
rios se dan en los aspectos sociales (42%) del espacio y 
en las deficiencias del entorno (44%).

Los mayores aportes señalados por el usuario se 
dan en las cualidades ambientales del espacio (34%) 
respecto a las condiciones del entorno y en las cualida
des físicas del espacio

El 93% refiere la necesidad de efectuar modifica
ciones en el espacio, ya sea en los aspectos de uso o 
función (25%). físicos (26%) o ambientales (22%).

Pero con estas observaciones un 75% de los usua
rios de fin de semana y un 42% de los usuarios de día de 
semana califica la renovación de buena. Sólo un prome
dio de 29% la califica de regular mientras un 24% la cali
fica de excelente.

|8 0 |

en fin  do semana el uso se restringe al Jr Hualiaga y la parateta al J r Huarrta 
donde se realiza la venta do com idas típicas (foto A rq Carta Herrera)

uso so rostnngo a los días de semana, dado que los domingos la plaza 
permanece cerrada (fo to  Arq Carta Herrera)



Indice de uso y ocupación poblacional
Por observación:
Espacio ocupado los dias de semana mayormente por 
jóvenes en grupos o pareja y los Tines de semana por 
familias, algunas con hijos pequeños que juegan en la 
plaza.
Presencia organizada y temporal de vendedores ambu
lantes.
Realización de ferias artesanales eventuales 
Presencia nocturna de gente de mal vivir.

Por encuestas:
Dia de semana, mayor porcentaje de usuanos que ocu
pa las bancas ya sea para descansar (25%). conversar 
(25%). mientras un 40% se haya en transito o paseando, 
ya sea sólo (20%) o en grupo (20%).
Fin de semana, mayor porcentaje de personas que ocu
pan las bancas y muros perimetrales para conversar 
(17%). descansar (23%) o comer (9%); mientras un 31% 
se encuentra paseando, mayormente en familia 
En menores porcentajes se hayan niños jugando (9%) o 
adultos viendo un espectáculo (6%).

CASO 3: ALAMEDA CHABUCA GRANDA

Indicadores de la intervención

Dia de semana: El público que acude a la Alameda 
Chabuca Granda, lo hace en su mayoría por pasear o en 
busca de descanso y/o relax
Fin de semana: El público acude mayoritariamente por 
descanso y/o relax. un 28% y por pasear, el 22%; pero 
además existe un considerable porcentaje, el 19% que 
acude principalmente por los espectáculos que se orga
nizan en la Alameda.

Elementos de atractivo

LO QUE MAS LE GUSTA:

LUGAR DE
TRACCION SECURED

DESCANSAR EN 
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1%
AREA VERDE 

11%
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27%
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15%

27%

Indice de demanda poblacional 

Motivos de afluencia

RAZONES POR LAS QUE ACUDE:

TOR VER ALGUN 
ESPECTACULO 

19%

POR DESCANSO. 
RELAX 
20%

POR JUGAR 
4%

POR PASEAR 
22%

POR ACOMPAÑAR 
A  ALGUIEN 

13%

POR
ENCONTRARSE
CO N ALG U ei

8%
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6%

Dia de semana: Respecto a las características que más 
le agrada del espacio público, éstas están referidas a 
cualidades intangibles como las exposiciones, eventos 
y espectáculos que un 25% escogió o a cualidades que 
resultan necesariamente de la comparación con su en
torno. como son la tranquilidad, un 23% o la accesibili
dad. un 13%. Un 14% se refiere a servicios complemen
tarios como comercios y restaurantes cercanos.

Fin de semana: Las características que se resaltan del 
espacio resultan en cierto modo contradictorias pues el 
mismo porcentaje, un 27% gusta de los eventos que en 
él se organizan y paralelamente de la tranquilidad del 
lugar. Las demás caracteristicas que se refieren están 
ligadas al entorno, como son los restaurantes y comer
cios aledaños, en un 15% y la accesibilidad del espacio 
en un 13%. Un 11% refiere como cualidad el área verde 
existente que aunque escasa en el lugar es representati
va para los usuarios.

| 8 ! |



Elementos de rechazo Elementos de demanda

L O  Q U E  M A S  L E  D I S G U S T A :
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LO QUE MODIFICARIA:
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Dia de semana: Respecto a los características que le 
desagrada, un gran porcentaje señala cualidades que 
necesariamente están ligadas al entorno y que requie
ren un área de intervención mayor, un 29% señala la 
presencia de gente de mal vivir y un 16% el tránsito alre
dedor. Sin embargo también hay el disgusto respecto a 
problemas de mantenimiento, un 13% y a la gran canti
dad de personas que acude, un 13%.

Fin de semana: Respecto a las características que le 
desagrada de la alameda un importante 37% se refiere 
a la presencia de gente de mal vivir, ladrones y droga- 
dictos que provienen de las laderas del rio Rimac. Oirá 
característica ligada al entorno, como es el tráfico de 
vehículos y específicamente del tren es referida por el 
12%, y con igual porcentaje se señala un defecto inhe
rente como es la falta de limpieza y mantenimiento.

Dia de semana: En respuesta a esto, un 24% solicita una 
mayor seguridad y un 11% un mejor mantenimiento; pero 
surgen además requerim ientos específicos de 
equipamiento como son los juegos para niños, un 16%; 
sitios para sentarse y área verde, ambos con un 10%.

Fin de semana: Frente a estas observaciones un 22% 
solicita una mayor seguridad para la zona y otros por
centajes considerables solicitan modificaciones en los 
elementos propios del espacio, como mayor área verde 
un 14%, dar áreas de juegos un 12%, mejor iluminación 
un 11% y más sitios para sentarse un 11%. Otros reque
rimientos más específicos están referidos al paisaje que 
se aprecia hacia el rio, que resulta desagradable para el 
usuario.

Tipología de demanda poblacional

FRECUENCIA OE VISITA:



A N T E S  D E  L A  M E J O R A , V E N IA : Indice de población atendida y/o servida

Día de semana: En su mayoría, el 47.83%, está com
puesto por público joven entre 16-29 años, estando en 
segundo orden el público de 30-49 años con el 30.43%. 
Dado el rango de edad, el mayor porcentaje (45.45%)co- 
rresponde a estudiantes; seguidamente se hallan las 
personas dedicadas a su casa, un 22.73% y en menor 
porcentaje los trabajadores independientes con 13.64%. 
Pero el vinculo con el espacio es nuevo pues el 54% de 
ellos no acudía a este espacio, lo que se explica por ser 
un uso recientemente creado; y de escasa frecuencia, 
pues el mayor porcentaje, el 53%, lo visita una vez al mes, 
u ocasionalmente, el 27%. Sin embargo la permanencia 
prolongada, de 1 a 2 horas, el 35%. y de 2 a mas horas, el 
38%. supone una afinidad con el mismo.

Fin de semana: El público es, en un 52.38% de 16-29 
años encontrándose en segundo término el público adul
to. con 28.57% y en tercer término el adulto mayor con 
16.67%. De acuerdo a las edades registradas, el mayor 
porcentaje, un 38.10%, corresponde a estudiantes, un 
19.05% a profesionales y un 14.29% a personas dedica
das a su casa.
Para un 72% de los usuarios la relación con el espacio 
está establecida en una frecuencia mensual, el 19% dia
ria o interdiariamente el 9% y semanalmente el 54%, 
pero cuya visita es prolongada, de 1 a 2 horas, el 39% y 
de más de dos horas el 44%. El hábito de visita es recien
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Dia de semana: El 90.48% del público es foráneo y en 
mayor porcentaje de zonas tan lejanas como San Juan 
de Lurígancho, un 23.81% y Ate, un 14.29%, definiéndose 
una escala de servicio metropolitana pues el 76.19% de 
los usuarios proviene de distritos fuera del radio de 5km

Fin de semana: En este dia proviene mayor público de la 
zona que los dias de semana, pues el 16.67% reside en 
el Cercado y el restante 83.33% de otros distritos: sien
do el distrito San Juan de Lurigancho el de mayor proce

te, pues el 60% revela no venir antes a este espacio; lo 
cual se justifica no sólo en la intervención en el espacio 
público sino en el cambio de uso como tal.

dencia, con un 11.90% seguido de Chorrillos con un 
9.52%. En este caso, el 71.43% del público proviene de 
distritos distantes a más de 5km del área.



Logros de la in te rvención

Uso y ocupación del espacio
La ocupación se concentra mayoritariamente en 

la desembocadura del jirón Camaná y el jirón de la Unión 
, y se va dispersando hacia la avenida Tacna donde la 
presencia de usuarios es mínima, tanto los dias de se
mana como los fines de semana En la plazuela La limeña 
la presencia de público está sujeta fundamentalmente a 
la realización de ferias artesanales.

La mayor actividad se da los domingos al medio
día en que se genera una mayor afluencia por la realiza
ro n  de presentaciones o actividades culturales: además 
del paso obligado proveniente del Rimac, ya sea de resi
dentes o turistas-

Generación y modificación de usos sociales:
Siendo un espacio- ex -novo, las funciones que encuentra 
el usuario son semejantes a los demás casos, el paseo 
y descanso o relax; sin embargo el principal atractivo está 
dado por los eventos y espectáculos que se ofrecen tanto 
los dias de semana como el domingo junto a otras carac
terísticas como la tranquilidad y otras más propias del 
entorno, como son la accesibilidad o los comercios cer
canos.

Es el entorno también, el que le resta valores a la Alame
da. por el tránsito vehicular cercano y la inseguridad que 
se percibe; convirtiéndose en los principales problemas

E

Los espacios pfoyoctKkxs a lo  largo d d  ojo central son ocupados mayor
mente los fines do semana a partir do la generación do eventos artísticos 
(foto: A rq Caria Herrera)

semana anto la ausencia do actividades en la zona central (foto: Arq Carla 
Herrera)

a tratar pero que están aunados a un déficit cuantitativo 
de mobiliario . además de opciones de entretenimiento 
para niños siendo el espacio con mayor público infantil.

Público mayoritariamente joven y estudiantil, 
incrementándose la afluencia de niños hacia el fin de 
semana, se caracteriza por acudir esporádicamente pero 
que tiene una permanencia prolongada en el espado.

La generación de nuevos usuarios ha alcanzado 
el 57% en promedio.

Las mayores deficiencias señaladas por los usua
rios se dan en los aspectos sociales (51%) del espado.

Los mayores atractivos señalados por el usuario 
se dan en los aspectos ambientales del espacio (27%) 
respecto a las condiciones del entorno, resaltándose 
además en forma especial las cualidades de uso del 
espado por un 25% de los usuanos de dia de semana 
pero que los fines de semana sólo alcanza el 1% de 
aprobación.

Las mayores necesidades de cambio se expre
san en los aspectos físicos del espacio (39%) y ambien
tales (31%), ante un 99% que expresa algún requerimiento 
de mejora en el espacio.

A pesar de las observaciones, la mayoria del pú
blico de dia de semana, un 61%, califica como buena la 
renovación de este espacio público

Si bien, los fines de semana, un 7% refiere que 
nada le disgusta de la alameda y un 5% refiere que no 
cambiaría nada de la misma, un importante 54% califica 
la renovación como excelente.



Integración so c ia l al área

Plaza San Martin Plaza Italia
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IV.2.1.5 REFERENCIA AL SISTEMA ESPACIAL PUBLICO URBANO

Plaza San Martin Plaza Italia Alameda Chabuca Granda
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IV.2.1.6 CONCLUSIONES

La planificación y programación

1 Los proyectos de intervención desarrollados a partir 
riel año 1993, se han desprendido de un Programa pre
vio planteado en 1991, cuya elaboración si bien conside
ra una agrupación de espacios públicos visualizados para 
conformar zonas de intervención, tanto el análisis como 
las propuestas de usos e intervenciones generales con- 
lentdas en cada espacio público son mas bien unitarios 
y restnngidas al ámbito físico asi como a un entorno muy 
próximo
2 -Dicho programa, planteaba la intervención homogé
nea y no limitada al tratamiento particular enfocando la 
agrupación de espacios a partir de las características de 
escala de servicio, localización e ínteres histonco-luristi- 
co; sin embargo los proyectos de intervención valoran 
pnncipalmente, en el -desarrollo del proyecto, la tercera 
cualidad
3 - El programa de intervenciones planteado como tal 
ha quedado trunco, pues este plantea intervenir en pn- 
mer lugar las plazas y plazuelas para posteriormente in
tervenir los ejes que las vinculan, que favorecería la defi
nición de una red de espacios públicos
4 -Tanto el programa como las intervenciones plantea
das han restringido la consideración del entorno a tas 
fachadas de los frentes edificios y a los aspectos fís i
cos de la intervención.

La intervención física y social

5 - Se dan dos tipologías de intervención en el Centro 
Histórico, una de carácter superficial con el mejoramien
to de la infraestructura existente, introducción de algunos 
elementos formales y mantenimiento de usos, la cual 
está limitada pnnclpatmente a las restncaones propias 
de su valor patrimonial. La segunda tipología, minonta- 
na, de intervención total permisible dada su característi
ca de área nueva y su carencia de antecedentes como 
espacio público
6 - Las propuestas viales, desprendidas de su empla
zamiento en el área urbana son inexistentes salvo el 
caso de ampliación de veredas de la Plaza San Martin 
que vincula hasta un entorno inmediato
7 - Los proyectos, en general, no han generado mejoras

físicas relevantes en el área, las efectuadas han consis
tido en el mejoramiento de las tachadas, que en dos de 
•os casos han sido ejecutadas por la autoridad como 
parte del proyecto de intervención
8 - La generación de usuarios nuevos es considerable 
sin embargo se trata mayormente de público foráneo con 
bajo nivel de identificación con el espacio ya que no tiene 
un hábito frecuente de visita
9 - La apreciación de las mejoras en el espacio público, 
se perciben principalmente en el ámbito físico y en com
paración a las condiciones del entorno.
10 - El desarrollo de propuestas complementarias en el 
aspecto social es nulo, y la gestión coordinada con el 
usuano es inexistente o limitada a consultas puntuales
11 -Las propuestas programáticas se circunscriben a los 
usos existenies y se desprenden fundamentalmente del 
crifeno proyectual
12- En general las demandas que persisten sobre el 
espacio público se circunscriben a problemáticas so
ciales y a las condiciones físicas del entorno que no 
han sido contempladas en el proyecto, como son la de
lincuencia. las ediiicias y el transito de la zona.
13 - No se dan consideraciones a un sistema existente o 
propuesto de espacios públicos en términos formales, 
funcionales o de publico objetivo
14 - Las acciones de intervención se centran en el pe
riodo de ejecución del proyecto y en el campo físico Las 
acciones postenores relativas a la gestión del espacio, 
se dan en la organización de actividades eventuales

Los casos de análisis

Se trata de un caso de intervención centrada en la mejo
ra física del espacio y cuyas principales propuestas de 
modificación son resaltadas por el usuano como mejo
ras en las cualidades ambientales (29%) y físicas (32.5%).
A pesar de esta meior percepción del espacio, las de
mandas de un mayor mobiliano y mejor equipamiento y 
de la meiora en las condiciones de limpieza y segundad, 
son notonas en este caso

Esta ultima condición es parle de la problemática social 
previa a la intervención y que persiste a pesar do cita y |87|

Plaza San Martin



respecto a la cual la unica acción lomada ha sido el cierre 
del espacio en horas de la noche Esto se demuestra en 
la mayoritaria preocupación por parte de los usuarios 
(54%) respecto a la presencia de elementos sociales 
perturbadores A pesar de estas declaradas condiciones 
de msegundad, la periodicidad y prolongada duración de 
las visilas es de un 67%

En términos físicos, el impacto de la intervención ha 
sido minimo y temporal en los factores de incremento de 
inversiones o mejoras físicas en el entorno Para los pro
pietarios de los comercios aledaños, la mejora en sus 
negocios ha sido de corla duración (3 años) y se ha visto 
disminuida a partir de un incremento de la presencia 
deiincuencial

Plaza Italia

En este caso, se da una intervención física aunada a 
propuestas de uso de algunas edificacionosde borde 
(pero que quedan en propuestas) y la posterior gestión 
municipal de actividades comerciales temporales que 
involucran a los vecinos de la zona 
Estos aspectos adicionales a la mejora formal del espa
cio y que son producto de una coordinación con los gru
pos vecinales, generan la aparición de comercios me
nores en el entorno pero que no significan mejoras físi
cas o inversiones en el área.

El impacto social se traduce en la generación de un 46.5% 
de nuevos usuanos. manteniéndose un alto porcentaje 
de usuanos locales, los cuales han logrado una mayor 
compenetración con el espacio a partir de la participa
ción en las actividades temporales y en la generación de 
comercios compleméntanos

Este hecho ha beneficiado a los residentes sin embargo 
estos beneficios han sido de corta duración, dado que 
sus pequeños negocios han experimentado un súbito 
descenso por la disminución del flujo de usuarios y del 
consumo que éstos hacen en las ferias do comidas 
Dada la focalización de las reformas en el área propia

del espacio público y en las acciones netamente físi
cas, las condiciones deficientes del entorno, como son 
la inseguridad y el alto tráfico en el Jr Huanta, persisten
para un 38% y 49% de los usuarios, respectivamente

Alameda Chabuca Granda

En este caso se desarrolla la habilitación de un espacio 
con usos previos distintos al de recreación y/o esparci
miento y que es obtenido a partir de la erradicación del 
comercio ambulatorio que lo ocupaba Esta intervención 
se ha ceñido al área propia del espacio liberado.

Los impactos físicos en el entorno, ademas de la apari
ción de algunos comercios, han sido nulas en términos 
de mejoras físicas o inversiones Las actividades co
merciales. a juicio de los propietarios, han disminuido 
respecto al periodo anterior a la intervención 
Las fricciones sociales, previas a la intervención, se 
han incrementado, ya que además de la presencia de 
gente de mal vivir se señalan los conflictos propios de la 
masiva afluencia La cual se traduce en la demanda de 
mayor mobiliario y equipamiento, asi como en el reque
rimiento de mayor segundad

Sin embargo cabe resaltar el alcance metropolitano de 
la influencia que este nuevo espacio ejerce y que convo
ca mayormente a un publico joven, atraído por las activi
dades temporales gestionadas por la municipalidad; las 
cuales se constituyen en el principal atractivo para un 
67% de los usuanos y que han sido habilitadas en los 
espacios previamente dispuestos en el proyecto
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MIRAFLORES

(V.2.2 MIRAFLORES

IV.2.2.1 LA PLANIFICACION DISTRITAL

El distrito de Miradores, cuenta con un único plan de 
desarrollo distrital realizado hasta la actualidad, es el Plan 
Urbano Distrital de Miraflores 1996-2010, elaborado por 
el Instituto Metropolitano de Planificación en coordinación 
con el municipio. En este plan, el tema de los espacios 
públicos, es tratado como uno de los proyectos urba
nos prioritarios, introduciendo importantes variables para 
su posterior desarrollo cuya meta es el Tratamiento Ur
banístico y Paisajístico de los Espacios Públicos del dis
trito.

Los espacios públicos, que constituyen el 8.3% del área 
distrital, son ordenados en una primera categorización 
de Parques (438,965.40 m2), Ovalos y Plazuelas 
(18.934.74 m2), Bermas Centrales (108,587.50 m2) y 
Parques de la Costa Verde o de borde (162,300 m2). en
tre los cuales se hallan los cinco espacios principales 
identificados en el distrito como son: el parque Central- 7 
de Junio, el parque Reducto 2, el parque Central- Kennedy, 
el parque Alfredo Salazar y el parque Domodosola.

En esta temática se desarrollan propuestas diferencia
das para distintas áreas de intervención, las cuales son 
posteriormente resumidas en 13 proyectos específicos. 
Se proponen, en este sentido; la recuperación urbanisti-

Parques
Ovalos y Plazuelas 
Parques Costa Vordo 
Bermas Centrales 
Espacios Principales 
Otros ORnacins nuhliroK

INVENTARIO DE ESPACIOS PUBLICOS 
PLAN DISTRITAL DE MIRAFLORES
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ca y paisajística de plazas y alamedas, el tratamiento 
paisajístico de acantilados y parques de la Costa Verde, 
la ejecución de un paseo-alameda en el acantilado su
perior, la revalorización de los sectores urbanos origina
rios y la remodelación de algunos espacios públicos con 
fines recreativos y deportivos.

eos, como son la posibilidad de reciclar áreas estanco 
y la contemplación de medidas o atractivos que favo
rezcan la inversión privada; concluye con la proposición 
de los 13 proyectos3 que involucran al espacio público y 
le otorgan el rol de generador de procesos de renovación 
urbana en el distrito.

Adicionalmente, se toma c..no pauta la tipicación plan
teada en el «Plan del Centro de Lima», para arribar a una 
propuesta de reva loración de espacios púb licos 
miraflorinos, que considere la necesidad de establecer 
esquemas generales de intervención y referencias para 
las acciones puntuales específicas. Se genera de este 
modo un ordenamiento que sirva de pauta a los proyec
tos de intervención, de acuerdo al origen o rol del espacio 
público. En este contexto se propone, como parte de una 
propuesta urbanística de revaloración de los espacios 
públicos y áreas verdes del distrito, su tipificación según: 
Su origen: núcleo histórico (calles, pasajes y pequeños 
parques emplazados en estructuras urbanas de manza
nas irregulares), moderno (boulevares. plazas circulares 
emplazados en trazas radiales) y contemporáneo (vias 
de evitamiento, áreas de parques y pasos a desnivel). 
Su rol: cívico-conmemorativo (celebración de un home
naje a manera de hito en la parte central), de paseo y 
contemplación (de cierta extensión, con actividades re
creativas y características especiales de sección, arbola
do y alumbrado) y de ornato y expansión de áreas 
residuales (en áreas residenciales como reservas de 
áreas públicas).

|9 0 |

Dado que esta tipificación se ciñe a las características 
espaciales y al contexto físico, las acciones propues
tas están enfocadlas en dichos términos, como es el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad, la 
remodelación de superficies y mobiliario, la arborización 
y al incremento del uso recreativo-deportivo. En este caso, 
la evaluación y propuesta se anticipa al estudio especi
fico de cada área de intervención, lo que lleva a pro
puestas puntuales pero generalizadas a varios casos, 
como son la construcción de losas y anfiteatros para 
dinamizar la actividad socio cultural de los vecinos1 o el 
incremento de área de veredas para incentivar el flujo de 
peatones a otros espacios aledaños3.
El plan, que propone dos importantes acciones com
plementarías a la revalorización de los espacios públi-

En el caso de este distrito, las intervenciones ejecuta
das en espacios públicos y que son analizadas en este 
estudio no son producto del plan mencionado, sino más 
bien de iniciativas de la autoridad edil, en dos de los ca
sos y de la iniciativa privada, en el otro; considerando 
además que las propuestas de intervención en dichos 
espacios se han dado con anterioridad al plan.

R eferencias
' Propuesta de Remoddación dol parquo Manos de Tumor y María Cabello 
do Carbonera consignada en d  Plan Urbano D istrita l do M irafioes.
1 Propuesta de Rom odotación do la  caito V iilarreal y d  parquo Mora on 
Santa Cruz, consignada en d  Plan Urbano D istrita l de M irafiores 
3 Rem odolación del parque M allos do Tum or y Cabello de Carbonara. 
Rom oddaoón de tas callos BorgoAo, Terud y Scipión Uona, Remodoíadón 
do la caito Vitorea! y d  parquo Mora, Peatonalización do la caito Nuftez da 
Balboa desdo A rm cndariz hasta o l parquo Domodosola. Rostaurantes- 
Funicutares. RomodeJación avoroda Pardo. Rem oddación avenida Larco. 
Remodetoción avenida Diagonal. Prdongación avenida Baquijano y Cam
ilo. Romoddacaón Paseo de la República, Paseo- Alameda on d  acantilado. 
Equipamiento do baños, puntos do venta y estacionam ientos an d  paseo- 
ata moda. C tdovla on avenidas Pardo. Diagonal. Bajada Baila y  rraJecón. 
Incorporación do nuevas áreas verdes



IV.2.2.2 DESCRIPCION Y CARACTERIZACION 

DE LOS CASOS

CASO 1: PARQUE CENTRAL (PARQUE 7 DE 

JUNIO- PARQUE KENNEDY)

Antecedentes:
Ubicado en la intersección de las avenidas Larco y Dia
gonal. Espacio formado a partir de la demolición de las 
manzanas centrales del distrito.

La gestión:
Con el propósito de cercar el parque Kennedy, el alcalde 
Alberto Andrade convoca en 1,990 al grupo de arquitectos 
para efectuar el proyecto indicado; dado que esta área 
central del distrito era considerada una zona peligrosa 
por la proliferación de drogadictos y prostitutas, además 
de las ratas que habitaban en el parque.
Sin embargo el grupo de arquitectos Arquidea, que reci
bió el encargo propuso una remodelación total del par
que, proyecto que se desarrolló en coordinación directa 
con el Municipio de Miraflores; y en la cual, la programa
ción y el diseño, fueron propuestas de los proyectistas 
sin ninguna prerrogativa del municipio o de algún ente 
planificador

La intervención:
Previamente se efectuó el levantamiento del estado físi
co del área de intervención que incluiría los parques 7 de 
Junio y Kennedy, a fin de integrarlos en esta propuesta 
Se plantearon dos espacios de ingresos, plazas defini
das por pórticos, ubicadas en Larco y Diagonal (frente al 
Municipio) y una red de caminos jerarquizada al interior 
además del tratamiento como calle peatonal de la vía 
que divide los dos parques de modo que permitiera su 
resolución como una unidad.

El proyecto incluyó la adecuación del área usada para 
comercio artesanal en una Plaza Interior Rotonda vincu
lada a los ejes peatonales y la mejora de las fachadas, 
efectuada posteriormente para adecuarlas a la mejora, a 
nivel de imagen, del parque.Con el objetivo de instaurar 
un orden, el proyecto se planteó en primer lugar el objeti
vo de convertirse en punto de partida y de referencia para

la intervención en los espacios públicos miraflorinos. 
generando un nuevo patrón de mobiliario urbano y de 
referente arquitectónico que pudiera considerarse poste
riormente en patrimonio del distnlo.
En este sentido, es calificado por el proyectista como un 
proyecto vanguardista para el momento de su elabora
ción; dado que plantea nuevas propuestas en el mobilia
rio (bancas), equipamiento (anfiteatro), paisajismo (tra
tamiento de áreas verdes) y elementos de borde (pórtico 
y rejas) que llevan a considerarlo en un modelo a implan
tar en posteriores proyectos de intervención en espacios 
públicos.

Esta propuesta formal conjugó una propuesta funcional 
que exploraba aquellos «usos no previstos» y que pudie
ran resultar del contacto del usuario con el espacio, al 
cual si bien no se le consultó sobre sus expectativas; 
finalmente y después de vanas criticas a la propuesta, se 
hizo al parque y a su uso continuo La esencia del proyec
to se define en la búsqueda de un nuevo orden a instau
rar en el área de intervención y de entorno próximo, que 
posteriormente genere la necesaria renovación urbana 
en los inmuebles aledaños.
Como virtud, el Arq Onego señala la intención de crear 
patrimonio con la propuesta de nuevos elementos urba
nos creados a partir de referentes arquitectónicos y como 
defecto, justamente la multiplicación de estos referentes 
en contextos totalmente distintos (veanse los nuevos par
ques en Lima y provincias que utilizan los mismos ele
mentos); además del débil tratamiento de la calle que 
divide ambos parques, lo que no permite una mejor lec-

Visto do uno do los ingresos a! parque, remarcado por el porteo planteado 
y dimensionado a escala urbana |foto: A /q Carta Horrera)



ESPACIO PUBLICO:
UBICACION:
AREA TOTAL:
FECHA DE ULTIMA RENOVACION:

PARQUE CENTRAL (Parques Kennedy y 7 de junio) 
Intersección avenidas Diagonal. La ico y calle Scholl 

24.600 m2 
1992

ANALISIS FISICO
ANTES DESPUES

Area dura 3? 00% 37 49%

Area verde 6800% 62.51%

Especies arbóreas 1 1 0  mayores (aprox) 130 m ayores (aprox)

Forma urbana trian guiar triangular
Esquema de drstnbuclón ejes diagonales ejes diagonales
Tipo de equipam iento/ m obiliano bancas bancas

basureros basureros
espejo do agua antiica tro
rotonda de ventas elem entos lúdeos 

rotonda de ventas
Accesos 16 12
ReHeve plano plano
Usos existentes descanso descanso

pasco paseo
com ercio eventual com ercio eventual 

presentaciones artísticas
ANALISIS SOCIO-ESPACIAL
Procedencia de usuario 1921% distrita l

29 61% intefdfetntai (radio de 5km)
51 19% m etropolitano

Rango de edades 0 00% infantil
56 96% Juvenil
52 61% adulto
27 39% adulto mayor

Sector laboral 30 68% estucantes
13 64% em pleados
18 87% independientes
1614% jubilados
37 50% amas de casa
17 28% profesionales

Usos prcdom .nantcs 56 66% luqar de descanso o paseo
965% lugar de encuontro
4.30% lugar turístico

23 36% lugar de eventos y Juegos
0.00% lugar de trabajo

Frecuencia de visita á f L Z S B L jaflgg ig
3461% espaciada
29 74% ocasional

Duración de visita 4382% prolongada
5819% mediana

000% corta
Experiencia de visita 25 66% ninguna

45 00% menos continua
29 34% igual
000% m ás continua

Mayores atractivos 41 02% cualidades am bientales
23 49% cualdades del entorno

9 72% cualidades de locaiuración
000% cualdades físicas

2578% cualdades de uso
0 50% tradición
000% cualdades sociales

Mayores deficiencias 000% deficiencias físicas
37.83% deficionctas sociales
17 43% deficiencias am bientales
28 74% deficiencias del entorno

Mayores necesidades de cambio 1.89% aspectos sociales
37.18% aspectos am bientales
34 20% aspectos fisco s
1496% aspectos del enlom o
9 70% aspectos de uso o funcón

C alificativo 68 56% buena

E scala  d a  servicio :
m etropolitano

Público objaBvo:
Incluye Jovenes y adultos

P ú b lic o  o b je tiv o :
e s tu d ió le s  y o rnas de casa
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Plano da levantamiento Pangue Kennedy (archivo Municipalidad do Miradores)

Plano do levantam iento P arque 7  do Jum o (a rchivo M unicipalidad da 
Miradores)

Datos de! proyecto:
Elaborado en 1991 por el Grupo Arquidea formado por 
los Arqtos. Javier Artadi, Juan Carlos Doblado, José 
Orrego y Antonio Rubio.
Ejecutado en 1992 por el Municipio de Miradores. 
Inversión estimada:
Valor de la Obra: 329.209.37 nuevos soles 
Administrado por la Municipalidad de Miradores.
Area total: 24,600 m2

Vista aérea del parque on 1.98$. antes do la intervención (foto, archivo 

IGN)

Plano do propuesta Parque 7 do Junio (archivo Municipalidad de M lraflores)
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CASO 2 : PARQUE DEL AMOR 

Antecedentes:
Ubicado en el malecón Cisneros, al final de la calle Balta. 
Espacio libre que forma parle de los terrenos del acanti
lado superior de Miradores y que está comprendido ade
más en el área de tratamiento de la Autoridad Autónoma 
de la Costa Verde

La gestión:
A raíz de una visila del alcalde Alberto Andrade al taller del 
artista, surgió la idea de llevar a escala urbana una de las 
esculturas que Víctor Delfín había elaborado inspirado 
en el tema de las parejas. A partir de este hecho, el artista 
empezó a buscar un lugar aparente para dicha escultura, 
escogiendo el espacio, ahora intervenido, por sus cuali
dades de uso
El espacio que ya formaba parte de las áreas libres de 
Miraflores, al borde del acantilado se caracterizaba justa
mente por estar ligado a la temática propuesta para el 
parque ; puesto que era visitada por las parejas de ena
morados, aunque en pequeño porcentaje. lo que indujo 
al proyectista a escoger ese lugar para materializar su 
proyecto.

La intervención:
En este caso, tratándose de un área libre disponible y sin 
mayor y tratamiento; no se efectuó ningún estudio de diag
nóstico. salvo e l levantamiento de las condiciones 
topográficas del terreno.

Vista general dd  parque (foto Arq Carla Henera)

Vista do! elemento escultórico central (foto Arq Carta Hartera)

El espacio público se plantea a partir de una obra de arte 
central que define un espacio de reunión principal (anfi
teatro) y un espacio de borde formado por una banca 
continua que define los limites del espacio y permite el 
vinculo visual con el paisaje de las playas.

El tema de las parejas que estaba siendo trabajado por 
el escultor Victor Delfín en sus obras, fue la excusa para 
realizar el proyecto; definido a partir de un elemento pun
tual (pequeña escultura) llevada a escala urbana para 
convertirse en el epicentro del espacio y por tanto en la 
«lectura pnncipal» a darse del mismo.
El propósito de congregar a las parejas de enamorados 
rigió todos los elementos del parque empezando por la 
escultura central hasta el recubrimiento del mobiliario con 
lemas alusivos, de modo tal que el espacio se ve inunda
do de estos recursos directos.

Convertido en un lugar de tradición por los principales 
destinatarios, su ejecución fue prácticamente «artesanal», 
tal como lo señala el autor, tanto por lo apresurado de su 
ejecución, en 20 dias. que lo obligó a diseñar in situ mien
tras se avanzaba la obra como por la aplicación de temas 
y técnicas de trabajo que el escultor venia desarrollando 
en su taller.
De este modo, no sólo la escultura formó parte de una 
exploración previa del autor sobre el lenguaje corporal de 
las parejas, sino también las formas y técnica de recubri
miento de las bancas se basó en trabajos de menor es
cala inspirados en el Parque Guell de Gaudi.



ESPACIO PUBLICO:
UBICACIÓN:
A R E A  T O T A L :

FECHA OE ULTIMA RENOVACION:

PARQUE DEL AMOR 
Matacán Crsneroe 

3.200 m2 
1998

ANALISIS FISICO

ANTES DESPUES
Aiea dwa 27 00%
Area verde 73 00%
Especie* aibOrcas 0  mayores
Forma urbana «regular ii regula*
Esquema de distribución tadifii
Tipo oo equipamiento/ mobtüaoo bancos

Anfiteatro
escultura

Accesos 3
Relieve pendiente regular pendiente regular
uso* exa ln n t« descanso desea muí

paseo posen
eventos «debeos

ANALISIS SOCIO-ESPACIAL
Procedencia de usuario 1002% distrital

20 25% M erdstritai (radia d *5 iim t |
68  3 4 * . mel/opoWano

Rango deedede* 1 33% •ufan til
49 72% luvenil
39 77% adulto
11 67% adulto mayor

Sector laboral 30 00% estudiantes

20 84% em plead«
19 72% independiantes
6 35% ji/wados

16 11% amas do casa
2 78% protefconates

Usos predominan*es 59 72% tugar de descanso o paseo
22 82% tugar de encuentro
8 93% lugar turístico
8 11% lugar de eventos y juegos
0 44% lugar de trabajo

Frecuencia de vduta 12.58% periódica
25 15% espaciada
66 82% ocasional

Duración de ves*a 31 39% prolongada
08 61% mediana

0 00% corta
Experiencia de vrs«a 56 39% ninguna

24 17% menos continua
13 06% igual
6.39% mas continua

Mayores atractivos 57 35% cualidades ambientales
15 26% cualidades del entorno
581% cualidades de localización
5 28% cualidades tísicas
0 87% cualidades de uso

t5 46% tradiC/on
0.00% cualidades sociales

Mayor*« deficionaas 1481% deficiencias nucas
36 24% deficiencias socrale»
31.66% deficiencias ambientales
20 36% deficiencias del entorno

Mayores necesidad« de cambio » 66% aspectos sociales
5210% aspectos ambientales
24 87% aspectos físicos
»•50% aso celos del entorna
20 49% aspectos do uso o función

Cabtealivo 80 91% buena

Escala de servicio: 
me»rnpa|l»jh{>

Publico objetivo:
•neUye joven«» y adulos

Publico objetivo:
incluye eludíanles y 
empleados



tpipa

Vista dot olenwnto escultórico central (foto. Arq Carla Herrera)

Datos del proyecto:
Elaborado en 1.996 por el artista Víctor Delfín en coordi
nación con la Dirección de Obras Públicas de la Munici
palidad de Miradores.
Ejecutado en 1,996 por el Municipio de Miradores 
Inversión estimada:
Obra: (no dednido)
Estudios: (no dednido)
Administrado por la Municipalidad de Miradores.
Area total: 3,200 m2

Vista general del parque y ol paisaje urbano y natural del entorno (foto.Arq 
Caria Herrera)

Vista del ingreso principal (foto: Arq Caria Herrera)
|9 8 |
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CASO 3: PARQUE SALAZAR 

Antecedentes:
Ubicado en el malecón Armendáriz al final de la avenida 
Larco. Espacio público que forma parte de los terrenos 
del acantilado superior de Miraflores y que está compren
dido además en el área de tratamiento de la Autondad 
Autónoma de la Costa Verde

La gestión:
La idea del proyecto surgió de la necesidad, planteada 
por el proyectista, de crear un remate formal y funcional a 
la avenida Larco. dada su jerarquía urbana de eje conector 
con el centro histónco de la ciudad A partir de lo cual se 
presentó a la Municipalidad la propuesta de un Centro de 
Entretenimiento en los acantilados de Miraflores y que 
incluía como área de intervención al Parque Salazar 
Debido a la noción imperante de que los acantilados no 
eran terreno propicio para edificar, se dio un pnmer es
cepticismo de las autoridades; quienes finalmente con
vocaron a un concurso público a partir de la propuesta 
presentada con el fin de dar en concesión el área pública. 
El proyecto y la ejecución de la obra se llevaron a cabo por 
parte de la empresa Larco Mar. que actualmente admi
nistra el área y que finalizado el plazo de concesión entre
gará la obra a la administración municipal 
Las coordinaciones se dieron entre el Municipio y la em
presa privada ejecutara, pero durante el desarrollo del 
proyecto y a raíz del rechazo de los vecinos, el Municipio 
convocó a dos juntas vecinales con la finalidad de dar a 
conocer el proyecto y recibir las inquietudes de los veci
nos. que estuvieron dadas mayormente hacia la modifi
cación del parque Salazar

La intervención:
El levantamiento previo del área consistió en la identifica
ción de los elementos formales, las dos esculturas dis
puestas en el parque y las datileras y palmeras existen
tes, todos los cuales fueron considerados en el proyecto. 
Los planteamientos del programa, partieron de una ex
ploración visual de las actividades que se realizaban, con 
el fin de afianzarlas, considerando la nueva escala de 
servicio del espacio público y las normas (referidas a 
áreas techadas y nivel de suelo) que regulan la interven
ción pnvada en áreas públicas. Posteriormente, a las ac

tividades de recreación pasiva planteadas, se añadieron 
los juegos infantiles a solicitud de los vecinos y con res
paldo de la autondad municipal
Previo a la intervención, el parque era un espacio de uso 
pasivo y de carácter vecinal pero que formalmente cons
tituía el remate de un eje importante a nivel metropolita
no. la avenida Arequipa y su prolongación Larco, en tal 
sentido, la intervención planteo el tratamiento del parque 
como un remate visual desde el eje vial a través de ele
mentos de altura , las palmeras y los duelos de ventila
ción. estos últimos diseñados con la intención de comu
nicar la existencia del Centro de Entretenimiento, pero 
permitiendo la visión permanente del paisaje de fondo 
Se disminuyó el nivel del parque respecto a la calle para 
resguardarlo de la actividad exterior (el ruido y el tránsito), 
trabajándose como un espacio de transición entre la ca
lle y el Centro de Entretenimiento 
Es evidente que. al formar parte de un proyecto de inter
vención mayor, el Parque Salazar se supedita en cierta 
forma, formal y funcionalmente. al proyecto del Centro de 
Entretenimiento; pues si bien no hay impedimento para 
que se realicen las actividades propias del parque (pa
seo. juego, etc), su uso esta dado pnncipalmente como 
área de ingreso al Centro de Entretenimiento De igual 
modo la escala de servicio ha sido modificada, y los nue
vos usuanos. que provienen de distintos dislntos de Lima, 
han restnngido el uso vecinal del parque a determinadas 
horas (primeras horas del dia)
En términos formales, los elementos introducidos como 
son los ductos y la pileta de agua, han contnbuido a la 
nueva lectura de escala del parque, pero el tratamiento 
en general, se plantea como un espacio de pocos ele
mentos frente a un espacio abierto (plaza pnncipa! del 
Centro de Entretenimiento) de bastante carga formal y 
cromática

Rotación dol parque con el área de ingreso al Centro Comorcial (foto Arq 
Caita Herrera)

|1 0 1 |



ESPACIO PUBLICO:
UBICACIÓN:
AREA TOTAL:
FECHA DE ULTIMA RENOVACION:

PARQUE SALAZAR 
Malecón Amiendanz 
17.000 m2 
1998

ANALISIS FISICO
ANTES DESPUES

Area dura 3500% 4213%

Area vefdu 65 00% 55 52%

Especies arbóreas <jnprec«at 1 6  mayores

Forma urbana balsón polson

Esquema do distribución ejes penmevates otes penmelrales.
y transversales y transversales

Tipo ce equican*onto/ mobiliario espejo de agua piletas
oancas juegos

bancas

Accesos 6 6

Relieve plano plano
Usos existentes descanso descanso

pasco paseo
luego

ANALISIS SOCIO-ESPACIAL
Precedencia de usua/to 17 77% dtstntal

20 ínterd»stntal (radio de 5krn}
51 84% roo tropo/ daño

Rango de edades 1 32% •nlantti
39 74% juven.l
37 2-1% adulto
21 71% Adulto mayor

Sector tabora! 2053% estucíanles

20 53% empleados
»2 90% independiente»
!3  9S% jubilados
16 71% amas t í r  casa
908% profesional»

Usos predem fiantes 63 62% lugar de descanso o paseo
TS 12% tugar de encuentro
3 19% lugar turístico

1207% lugar de eventos y juegos
0 00% lugar de trabajo

Frecuencia de visita 15 27% periódica
23 29% espaciada
68.45% ocasional

Duración de visita 44 21% prolongada
53.29% mediana

4 50% corta
Erp^nenoa tío visita 3842% ..rtnguna

3224% menos continua
24 21% igual

5.13% rrás continua
Mayores Atractivas 50 41% cualidades ambientales

32 86% cualidades def entorno
S 78% cualidades de localización
0 00%. cualidades (laicas
7 97% cualidades de uso
3 00% trad letón
0.00% cualidades socales

Mayores deflcleoeu» 0 00% deficiencias tlvcas
39 58% deficencas social««
7 78% doficioncms embornales

39 03% deficiencias doi entorno
Mayores necesidades do camú*c 320% aspectos sociales

0 49% aspectos ambientales
2896% acpoctos ITswoa
36.33% aspectos del entorno
9 09% aspectos oe uso o función

Calificativo 19 98%. buena

Escala d o  servic io :
metropolitano

Público objobvo:
incluye jovenes y ¿bultos

Público objobvo:
incluye estudiantes y 
empicaos

|1 0 2 |



Piano de levantamiento (archivo Arq Eduardo Figan)

Datos del proyecto:
Elaborado en 1997 por el Arq Eduardo Figari. 
Ejecutado en 1997 por la empresa Larco Mar 
Inversión estimada:
Obra: 600,019.60 nuevos soles 
Estudios: (no definido)
Administrado por la empresa Larco Mar.
Area total: 17,000 m2

Vista a6roa del Parque Satarar en 1.964 ((oto: archivo SAN)

Plano do propuesta (archivo Arq Eduardo Figari)
|1 0 3 |
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Formas, mecanismos y modalidades de las intervenciones en espacios públicos

Parque Central Parque del Amor Parque Salazar

•  Instauración de • Instauración de •  Redefinición
un nuevo orden un nuevo formal y
e imagen. espacio para un funcional de un

grupo objetivo espacio de
específico. escala vecinal a 

uno de escala 
metropolitana,

Unificación de •  Tratamiento •  Introducción de
los dos parques. monotemático. nuevos
Introducción de • Exploración elementos
un nuevo formal de formales.
lenguaje. diversos •  Ratificación de
Revaloración de lenguajes. usos existentes.
algunos usos •  Introducción de
existentes (feria nuevos usos a
artesanal). partir de la
Introducción de vinculación con
algunos usos el contenedor
colectivos comercial
(anfiteatro,
juegos).

privado.

•  Introducción de • Planteamiento • Adecuación a la
nuevos formal de lectura nueva escala de
referentes directa. servicio y al
formales. •  Explotación de nuevo complejo

•  Resolución del elementos comercial
diseño a partir contextúales vecino.
de elementos (mar). •  Vinculación
arquitectónicos formal y
y de geometría funcional con el
simple. tejido urbano.

|1 0 6 |



Area habilitada para usos co*ectJvos temporales (foto Arq Carta Herrera)

Area habitada para usos recroatM» infantiles y que se efectuó posterior
mente a b  intervención (foto A jq Carta Herrón»)

IV.2.2.3 EVALUACION DE LA RECUPERACION 

FISICA

CASO 1: PARQUE CENTRAL 

Indicadores de intervención

Indice de uso
Normativo. No definido
Proyectual Reafirmación de usos existentes de recrea
ción pasiva y comerciales a menor escala Introducción 
de usos lúdicos y usos colectivos temporales

Indice de emplazamiento
Normativo: Construcción de un viaducto en el pnmer só
tano de la avenida Larco y segundo sótano de tránsito 
vehicular desde el óvalo hasta la calle San Martin 
Eliminación del estacionamiento en superficie de Diago
nal y su traslado al nivel del sótano 
Ensanchamiento de veredas en la avenida Larco y Dia
gonal
Proyectual: Peatonalización de la calle intermedia y man
tenimiento del diseño vial de borde existente.

Indice de densidad
Normativo: No definido
Proyectual: Carga formal en mobiliario y equipamiento 
propuestos.

CaOe intermedia modificada para su uso peatonal con h  intención de urvf» 
car funciona'monto ambos parques (foto Arq Carla Herrera) urbano cuya finalidad os lo do pcirm.-nr drvoreos modos de usn [W n Arq 

Carta Herrera) 11 D7|



Logros de la intervención en la recuperación física

Mejoras visibles en el entorno
Estadísticas
1 - Cuadro de licencias de obra otorgadas en el periodo 1992-2000 en las calles aledañas al área de estudio

Año Uuicaciön Obra Uso Area (m2)
_____ —1_____

Valor obra

1992 Schell cdra 
2

Ampliación Comercio 21.88 4.530

Diagonal 
cdra 3

Ampliación Hostal 217.52 36,506.10

1994 Av Larco 
cdra 2

Remodelación 
y ampliación

Comercio 40.96 113,702

1996 Av Larco 
cdra 1

Modificación Comercio No consigna 2,056.97

Av Larco 
cdra 4

Remodelación Comercio No consigna 13,829.40

Av Larco 
cdra 4

Habilitación Comercio 29.95 8,670.82

Schell cdra 
2

Ampliación Comercio 18.74 5,562.21

1998 Schell cdra 
1

Construcción Oficinas y 
viviendas

446.72 180,058.92

Av Larco 
cdra 1

Modificación Oficinas No consigna 305,865

Av larco 
cdra 4

Modificación Comercio No consigna 142,658.10

Av Larco 
cdra 4

Ampliación Comercio 22.72 10,853.57

Schell cdra 
3

Habilitación Comercio 49.44 16,672.15

Schell cdra
3

Ampliación Comercio 32.86 7,933.94

|H » I



2 - Evolución en términos de área de las obras efectuadas (metros cuadrados) en el periodo 1992-2000 en las calles
aledañas al área de estudio.

Metros cuadrados remodelados por año

í  1
o•c
cu

o
•s £

cu .8cu I £1U

El incremento en las áreas remodeladas en el penodo inmediato posterior a la inter
vención es mínimo junto a picos posteriores

3.* Evolución en términos de montos de inversión de las obras efectuadas (nuevos soles) en el periodo 1992-2000 en 
las calles aledañas al área de estudio.

Montos de inversión por año

Los picos de inversiones no responden a la intervención ya que la unmediata postenor es 
irrelevante junto a picos posteriores. | I 0 9 |



Generación o  m od ificac ión  en los usos y fu nc io nes  de l en to rno
Esladisticas
1 - Cuadro de Ucencias de funcionamiento otorgadas en el periodo 1990-2000 en las calles aledañas al àrea de 

estudio

Arto Ubicación Cantidad de licencias A roa Usos froouontos

1990 Av Larco cdras 1 
a 4

45 nuevas licencias No indicada Bazar, venta de ropa y 
calzado, oficinas

Schell cdras 1 a 3 52 nuevas licencias No indicada Bazar, venta de ropa y 
calzado, agencia de 
viaje, restaurante

I Diagonal cdras 1 
a 4

22 nuevas licencias No Indicada Oficinas, librerías 
restaurantes

1991 Av Larco cdras 1 
a 4

19 nuevas licencias No indicada Bazar, venta de ropa

Schell cdras 1 a 3 19 nuevas licencias No indicada Bazar, zapeteria
Diagonal cdras 1 
a 4

09 nuevas licencias No indicada Servicios profesionales

1992 Av Larco cdras 1 
3 4

03 nuevas licencias
.

Bazar zapatería

Schell cdras 1 a 3 05 nuevas licencias . Venia de revistas
Diagonal cdras 1 
0 4

02 nuevas licencias Servicios profesionales, 
ventas

1993 Av Larco cdras 1 
a 4

09 nuevas licencias Bazar

____________________

Schell cdras t a 3 35 nuevas licencias Bazar, venta de ropa y 
•calzado

Diagonal cdras 1 
a 4

06 nuevas licencias Servicios

1994 Av Larco cdras 1 
a4

29 nuevas licencias Bazar servicios vahos

Schell cdras 1 a 3 69 nuevas licencias Bazar, zapatería, 
servidos varios

I -------
Oiagonal cdras 1 
a 4

17 nuevas licencias Librería, oficina

1996 Av Larco cdras 1 
a 4

29 nuevas licencias Ofidna, bazar

Schell cdras 1 a 3 27 nuevas licencias Ofidrta. bazar, 
zapatería

!
Diagonal cdras 1 
a 4

09 nuevas licencias Restaurant. servicios

1998 Av Larco cdras 1 
a 4

40 nuevas licencias Bazar, zapalena

!
Schell cdras 1 a 3 57 nuevas licencias Bazar, venta de ropa, 

zapatería
Diagonal cdras 1 
a 4

08 nuevas licencias Restaurant. oficina

1997
—

Av Larco cdras 1 
34

51 nuevas licencias
-  _

Bazar, servicios varios

— Schell cdras 1 a 3 58 nuevas licencias Bazar, zapatería
Diagonal cdras 1 
a 4

16 nuevas licencias Ofidna. restaurant

1990 Av Larco cdras 1 
a 4

48 nuevas licencias Bazai

Schell cdras 1 a 3 57 nuevas licencias Zapatería, servidos 
varios

I _ -------
Diagonal cdras I 

-a4
16 nuevas licencias Servicios varios

1999 Av Larco cdras 1 
a 4

29 nuevas licencias Bazar

Schell cdras 1 a 3 68 nuevas licencias Bazar, zapatería
Diagonal cdras 1 
a 4

14 nuevas licencias Ofidna, cafe

|l!0 |



2 - Evolución en términos cuantitativos de las licencias de funcionamiento otorgadas en el periodo 1990-1999 en las
calles aledañas al área de estudio.

Los usos generados en el entorno posteriormente a la ejecución de la intervención, se incremetaron 
significativamente, aunque en forma irregular. Sin embargo, se registran picos similares antes de la inter
vención.

| I 1 I |



CASO 2: PARQUE DEL AMOR 

Indicadores de intervención

Indice de uso
Normativo No definido
Proyectual: Recreación pasiva e introducción de usos 
colectivos temporales

Indice de emplazamiento
Normativo: Propuesta de paseo alameda sobre el acan
tilado superior de la Costa Verde 
Proyectual: No se indica ninguna propuesta al respecto.

Indice de densidad
Normativo: No definido
Proyectual Carga formal en elemento escultónco y mobi
liario

escultura central del parque que domna dicho espacio urbano (foto Ai 
Carta Herrera)

Mobdtano urbano de borde d»seA3do para el proyecto (foto Arq Carta Herrera)

Vista general del parque y el contexto inmedoto (foto Arq Carta Herrera)

1112|



Logros de la intervención en la recuperación física 

Mejoras visibles en el entorno
Estadísticas

1- Cuadro de licencias de obra otorgadas en el periodo 1992-2000 en las calles aledañas al area de estudio

Año
i--------------------

U b icación
i---------------------

Obra Uso Area (m2) , V a lor obra

1995I Mlcon Balta 
cdra 8

Ampliación Vivienda
multifamiliar

2.525.50 ' 1 081,679.67

1996 Mlcon Balta 
cdra 8

Regularización Vivienda
multifamiliar

5.918.08 3J40.556.88

Mlcon Balta 
cdra 7

Modificación Vivienda No consigna 9.18128

Mlcon 
Cisneros 
c d r a  1

Demolición Demoler No consigna 128.366 91

I
1997 Mlcon Balta Modificación Vivienda 

cdra 7
No consigna 25,103 90

Mlcon Balta Ampliación 
cdra 7

Educación 28 12 10.537 97
I

Mlcon Balta Demolición 
cdra 9

Demoler No consigna 95.742.96

Mlcon 
Cisneros 
cdra 1

Modificación y 
ampliación

Vivienda r 2 87 1 130.852.80 
unifamiliar

1998 Mlcon
Cisneros

Construcción Hospedaje 2.576 20 1*265.631.47

Mien 
Cisneros 
cdra 2

Modificación Vivienda
multifamiliar

No consigna 10.597

1999 Mlcon Balta 
cdra 8

Demolición Demoler No consigna 38,309 50

Mlcon
Cisneros

Ampliación Vivienda
multifamiliar

680.49 363.931.23

Mlcon
Cisneros

Construcción Vivienda
multifamiliar

6,794.24 3’522,964 47

|II3 |



2 - Evolución en términos de área de las obras efectuadas (metros cuadrados) en el periodo 1992-2000 en las calles

3.- Evolución en términos de montos de inversión de las obras efectuadas (nuevos soles) en el periodo 1992-2000 en 
las calles aledañas al área de estudio.

|1 1 4 |
Los montos de inversión en el entorno, se han incrementado en el año de la intervención, 
pero ha sido de cora duración y menor al pico posterior



Generación o  modificación en  los usos y funciones del entorno

Estadísticas:
1 - Cuadro de licencias de funcionamiento otorgadas en el periodo 1990-2000 en las calles aledañas al area de 
estudio.

Año U bicación Cantidad de licencias Area Usos frecuentes

1990 Mlcon Batta 01 nuevas licencias No indicada Agencia de viajes

1996 Mlcon Cisneros 02 nuevas licencias No indicada Oficinas y restaurant'

1999 Mlcon Cisneros 01 nuevas licencias No indicada Kiosko

2.- Evolución en términos cuantitativos de las licencias de funcionamiento otorgadas en el periodo 1990-2000 en las 
calles aledañas al área de estudio.

Licencias otorgadas por año

El incremento de usos en el entorno es significativo en el año de la intervención, pero es 
momentáneo

|1 1 5 |



CASO 3: PARQUE SALAZAR 

Indicadores de intervención

Indice de uso
Normativo: No definido
Proyectual Recreación pasiva con generación posterior 
de usos lúdicos puntual*“ .

Indice de emplazamiento
Normativo: No definido
Proyectual: Mantenimiento del diseño vial existente y 
reodenamiento del tránsito por medio de señalización.

Indice de densidad
Normativo: No definido
Proyectual: Tratamiento espacial a mayor escala median
te los elementos verticales (arborización y duelos de ven
tilación)
Vinculación visual y funcional con el espacio comercial 
creado y mayor tratamiento visual de borde hacia el pai
saje existente de la Costa Verde.

bordo (foto Arq Carla Herrera)

Espacio de recreación infanti habilitado posteriormente a ta intervención

i 116] VGta nocturna del parque y el centro carnerea! aledaño que genero la intervención en a  logar (foto a rctw o Arq Eduardo l-igan)



Logros de la in te rven c ión  en la recupe rac ión  fís ica

Mejoras visibles en el entorno
Estadísticas
1 - Cuadro de licencias de obra otorgadas en el periodo 1992-2000 en las calles aledañas al área de estudio

Año lib ra c ió n Obra Uso Area (m2) Valor obra

1992 Mlcon 
Armendáriz 
cdra 1

Ampliación Oficinas 56.00 9,102.50

Mlcon 
Armendáriz 
cdra 1

Construcción Vivienda
multifamiliar

3,776 11 1'349,870.70

1993 Pq
Armendáriz

Ampliación Oficinas 627 69 277,239 49

1995 Mlcon
Armendáriz

Construcción Hotel 9,333.90 3.009,210.40

1996 Mlcon
Armendáriz

Modificación Hotel 482.45 273.969.53

1997 Av
Armendáriz

Ampliación y 
modificación

Comercio 21.54 7,513.36

1998 Mlcon de la 
Reserva

Construcción Vivienda
multifamiliar

9,56893 4725,670.12

1999 Av Larco Modificación Comercio-
hospedaje

3,548 2’197,205.44

2 - Evolución en términos de área de las obras efectuadas (metros cuadrados) en el periodo 1992-2000 en las calles 
aledañas al área de estudio.

|M 7 |



3 - Evolución en términos de montos de inversión de las obras efectuadas (nuevos soles) en el periodo 1992-2000 en

las calles aledañas al área de estudio.

Montos de Inversión por año

5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000

1500000
1000000

500000
0

El incremento de montos de inversión en el entorno, es significativo en el año de la 
¡ntorvención. pero momentáneo

Generación o modificación de usos o funciones en el entorno
Estadísticas
1 - Cuadro de licencias de funcionamiento otorgadas en el periodo 1992-2000 en las calles aledañas al área de 
estudio.

Año Ubicación Cantidad de licencias Area Usos frecuentes

1997 Av Armendariz 02 nuevas licencias No indicada Restaurantes

* no se registran aun las licencias otorgadas a los establecimientos comerciales ubicados en el complejo del 
hotel “Mamot"
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Recuperación f is ic a  del en to rno

Parque Central Parque del Amor Parque Salazar

Intervención Intervención Intervención total
f í s ic a  t o ta l  c o n c e n t r a d a  e n  lo s con incidencia en
énfasis en los bordes y espacio las áreas de borde
ingresos y la central con . de contacto con
calle intermedia incidencia en el los nuevos usos
Introducción de desarrollo del comerciales y los
nuevos mobiliario de ejes viales
prototipos de borde y elemento existentes
equipamiento y escultórico.
mobiliario.

• Ligero •  Incremento •  Incremento en
incremento en las áreas las áreas y
en las áreas y montos de montos de
y montos de inversión en inversión en
inversión en obras en el obras en el
obras en el entorno entorno.
entorno. •  Incremento • Si bien existe

•  Ligero en las una
descenso en licencias generación de
la cantidad otorgadas en usos
de licencias el entorno (2 comerciales en
otorgadas en licencias el entorno.
el entorno respecto a un ésta no se
(47 licencias promedio haya
respecto a un anual de registrada
promedio 0.36)
anual de 78) *  Variación

•  Mantenimient continua en
o en los usos los usos del
del entorno. entorno.

I I I * !



IV.2.2.4 EVALUACION DE LA INTEGRACION 

SOCIAL

CASO 1: PARQUE CENTRAL
Por observación:
Espacio de ocupación diversa y zonificada. en tomo al 
equipamiento (juegos /ñiños, anfiteatro/adultos, feria 
artesanal/ jóvenes y adultos), con variaciones de acuerdo 
al horano (tarde/ familias y personas mayores, noche/ 
grupos de jóvenes)
Presencia organizada y temporal de vendedores ambu
lantes.
Realización de ferias artesanales permanentes.

Por encuestas:
Dia de semana, un 35% de usuarios que pasea en fami
lia o grupo, mientras un 25% se halla sentado conver
sando, un 20% sentado descansando y un 10% sentado 
en el anfiteatro Existe un 10% que se halla ofreciendo 
algún servicio o producto.
Fin de semana, un 29% de usuario que pasea en compa
ñía, mientras gran parte se halla sentado; ya sea obser
vando algún espectáculo (18%). descansando (16%), 
conversando (8%). Existe un 8% que se halla jugando 
con sus hijos u observándolos en el área de juegos y un 
5 4% que está trabajando (vendiendo)

Indice de demanda poblacional 

Motivos de afluencia

Dia de semana La afluencia de público se da mayor
mente por descanso o relax (32%) o por paseo (30%). 
Fin de semana: Las principales razones de visita son el 
paseo (26%) y el ver algún espectáculo (25%) seguida
mente del descanso o relax (24%).

Elementos de atractivo

LO QUE MAS LE GUSTA:

24 H BSCECTAOLOS
24%

Día de semana: Las características de mayor agrado 
están referidas a las cualidades ambientales del espa
cio (área verde) y de su comparación con el entorno 
(tranquilidad) nombradas en un 25% y 23% respectiva
mente. Con similar preferencia se hallan la organización 
permanente de espectáculos y/o eventos.
Fin de semana: En este caso se resalta más la organiza
ción de eventos como cualidad primordial con un 26% 
seguidamente de cualidades del entorno como es la ubi
cación de comercios cercanos (23%) y de cualidades 
ambientales del espacio como es el área verde (19%).

RAZONES POR LAS QUE VIENE: Elementos de rechazo
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Dia de semana Las características de desagrado seña
ladas están referidas pnncipalmente a condiciones del 
entorno (tránsito de vehículos alrededor) en un 39% y a 
condiciones sociales (presencia de gente de mal vivir y 
de ambulantes) en un 38%. que perturban el uso del 
espacio

sitios para sentarse, y en la segundad, pues un 20% 
refiere la necesidad de reforzada En este caso si resalta 
la limpieza como un aspecto deficitario; por la mayor 
afluencia de público que también ocasiona un déficit en 
las áreas dedicadas a espectáculos y/o eventos (12 5% 
requiere mayores áreas)

Fin de semana: Una apreciación distinta se da en estos 
dias donde hay mayor afluencia de público y la pnncipal 
deficiencia del espacio está atnbuida al descuido en el 
cuidado y mantenimiento del mismo en un 25% En este 
caso el tráfico alcanza un 18% y la presencia de ambu
lantes un 13%. siendo notoria además la molestia por la 
cantidad de personas que acude, razón de malestar que 
es señalada en un 10%.

Elementos de demanda

LO QUE MODIFICARIA:

CWR AREAS DE 
JUEGOS 

2%
MEJOR LIVREZ A 

2%

KVAS smos PARA 
SENTARSE 

26%

MAYOR AREA 
VERDE 

4%

MAYOR AREA 
PARA CAMMAR 

2%

MAYOR
SEGUROAÜ

24%

CONTROL DEL 
TRANSITO Y/O 

RUCO 
22%

MEJOR
LIMNACON

10%

Dia de semana; La mayor demanda se refiere a un défi
cit de mobiliario y/o equipamiento, señalándose por un 
lado más sitios para sentarse con un 26% y por otro ma
yor iluminación con un 18% Pero también se dan los 
requerimientos de control de tránsito y/o ruido, en un 22%. 
y de mayor seguridad, en un 24%. aspectos que hagan 
rnás confortable el uso del espacio.

Fin de semana: La demanda es similar en cuanto al 
mobiliario, pues un 23% señala la necesidad de más

Tipología de demanda poblacional

FRECUENCIA DE VISITA;

DtARJOINTEROA
RIO
40%

1 VEZ A LA 
SEMANA

15%

LOSFNESDE
SEMANA

SI

OCA SONAI. MLN 
TE 

20%

1 VEZ A l  MES 
20%

ANTES DE LA MEJORA. VENIA:

fJBMOS SEGUDO
4 0 %

Dia de semana El público es mayormente joven (34%) y 
adulto (34%); en cuanto a la ocupación el 27% de los 
usuarios son profesionales, el 22% estudiantes y otro 
22% se dedica a labores en su casa 
Se trata de un público que ha vanado su hábito de visita 
en un 40%. pues ahora lo hace con más frecuencia y un [ I 2 I |



25% no acudía; sin embargo un 35% asegura ir con la 
misma frecuencia que antes de las mejoras efectuadas. 
Otro factor importante es que las visitas son continuas, 
un 40% son diarias o interdianas y relativamente prolon
gadas pues un 55% permanece de 1 a 2 horas y un 35% 
de 2 a más horas.

Fin de semana El público es en un 42% de edad joven y 
37% adulto, sin embargo en este caso la ocupación del 
usuario es su casa en un 29% y de estudiante en un 21% 
El hábito de visita es relativamente reciente pues un 50% 
señala acudir con más frecuencia que antes y un 26% no 
acudía anteriormente; y la permanencia es igualmente 
prolongada, de 2 a más horas en un 52% y de 1 a 2 horas 
en un 39%. En este caso la frecuencia de visita es más 
espaciada pues un 39% acude ocasionalmente y un 29% 
los fines de semana.

Indice de población atendida y/o servida

A QUE DISTANCIA:
MAS CE 20 
OJACRAS

A 3 CUADRAS O
ive^os 
31%

ENTRE 4-10 
CUADRAS 

37%

POR QUE NO ACUDE:

Dia de semana: El 80% del público es foráneo; siendo 
los distritos de mayor procedencia, Barranco con 15%. 
Chorrillos. Rimac y San Juan de Miraflores, con 10% cada 
uno A pesar de que por distritos, Miraflores es el primer 
lugar de procedencia con 20%.la escala de servicio es 
predominantemente metropolitana 
Fin de semana Similar comportamiento se da en estos 
dias pues si bien el 18% proviene de Miraflores. es mayo- 
ritaria la procedencia foránea; pero los mayores porcen
tajes se dan de distntos cercanos como Surco el 10% y 
Barranco el 8%.

En general, un mayoritano 80% de los usuarios se consi
dera una población servida ya que cuenta con un espacio 
público cercano, para 68% de los cuales se encuentra 
ubicado a menos de 10 cuadras de su vivienda. De la 
población servida, el 13% no acude a los espacios públi
cos cercanos por razones de distancia ( más de 20 cua
dras) o por el alto tráfico existente en el área.
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Uso y ocupación del espacio
La ocupación es dispersa concentrándose tos dias 

de semana en el área de venta artesanal y los juegos 
infantiles y los fines de semana en el área de eventos y/o 
espectáculos.

La mayor actividad se da en las tardes, tanto los 
dias de semana como fin de semana; sin embargo hay 
una diferenciación de público pues los fines de semana 
es mayormente de grupos de jóvenes y los dias de se
mana de adultos que acuden en compañía de niños

Generación y modificación de usos sociales;
Las apreciaciones positivas están referidas a caracterís
ticas diferenciales respecto al entorno (tranquilidad) pero 
también complementarias al mismo (comercios cerca
nos). y sobretodo a cualidades de tratamiento del espa
cio (área verde) y de propuestas de uso (espectáculos y 
eventos).
Del mismo modo, se señalan las deficiencias a partir de 
características del emplazamiento (tráfico) a lo que se 
auné la persistencia de problemas sociales (presencia 
de gente de mal vivir y malestar frente a la presencia de 
ambulantes); siendo resaltante además el malestar ge
nerado por la afluencia masiva de público que genera 
demandas de mobiliario y mayor cuidado en el manteni
miento y seguridad del espado. A estas demandas se 
suma la intervención sobre el tráfico del entorno

Logros de la intervención

-S r-ll
El Area habilitada para el comefcto artesanal os uno de los espacios gene- 
radon» de actividad en el parque y que acoge a actpndados preexistentes 
(foto Arq Carta Herrera)

Vista do las («tensas aruas verdes y que so constituyen en uno do los 
principales atractivos para el usuario (foto Arq Carta Herrera)

Público diferenaado, joven y de afluencia esporá
dica los fines de semana y joven-adulto y de afluencia 
continua los dias de semana En ambos caso se da una 
presencia prolongada

La generación de nuevos usuanos ha alcanzado 
el 25% en promedio

Las mayores deficiencias señaladas por los usua
nos se dan en los aspectos funcionales del entorno (25% 
en promedio) y a problemas de conflicto social (28% en 
promedio)

Los mayores atractivos están determinados por 
su localización, que le permite actuar como area de des
ahogo . expresada en la tranquilidad que buscan los usua
nos. y a su vez le permiten complementar su función con 
las actividades comerciales del entorno En similar gra
do de aprobación se hallan las cualidades formales (área 
verde) y funcionales (espectáculos) del espacio público.

Tanto los dias de semana como los fines de se
mana es resallante la demanda de mobiliario de mejora 
de las condiciones de segundad, ambas demandas de
de la afluencia masiva

La aprobación en este caso llega al 95% en pro
medio. a pesar de que un 79% los dias de semana y un 
90% los fines de semana expresa alguna deficiencia del 
espacio.
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Por observación:
Espacio ocupado por un grupo especifico (parejas ma
yormente jóvenes) cuya ocupación del espacio se con
centra en los bordes y eventualmenle en el espacio cen
tral.
Realización de actividades de espectáculos en forma 
eventual

CASO 2: PARQUE DEL AMOR

Por encuestas:
Dia de semana, el 75% de los usuanos se halla sentado, 
ya sea conversando (35%) u observando el mar (20%) y 
en menores porcentajes descansando o leyendo El 25% 
acude a pasear en compañía.
Fin de semana, e! 70% de los usuarios ocupa las bancas 
de borde o del anfiteatro para conversar (25%). observar 
el mar (22%) o descansar (14%). Otro 19% se ubica en 
los jardines para descansar (13%) o jugar (6%).

Indice de demanda poblacional 

Motivos de afluencia

RAZONES POR LAS QUE VIENE:

PCR VER ALGUN 
ESÍBCTACU.O

PCRB-OONTOftRSE 
CON ALGUIÍ-i

FCR JUGAR
POROCNOCS*

PCRr*S£AR
32H

PCR DESCANSO. 
RELAX
28%

PCRAOCAWAÑARA

Dia de semana: El publico que acude lo hace por paseo 
(22%). descanso o relax (27%) o por acompañar a al
guien (22%)
Fin de semana: Las mayores razones por las que acude 
el público son las mismas que el dia de semana auque 
con variaciones porcentuales como paseo (30%). des- 

1124] canso o relax (28%) y acompañar a alguien (17%).

Elementos de atractivo

LO QUE MAS LE GUSTA:

Dia de semana Las características de mayor agrado es
tán refendas a las cualidades ambientales del espacio 
(área verde) y de su comparación con el entorno (tran
quilidad) nombradas en un 24% y 27% respectivamente 
En este caso es notoria la atracción generada por su 
localización ya que la vista al mar es nombrada por un 
27% de los usuanos.
Fin de semana: En este caso, se señala en un 31% la 
tranquilidad como cualidad principal y el área verde en un 
30%. La vista al mar es la tercera razón nombrada con un
27%

Elementos de rechazo

LO QUE MAS LE DISGUSTA:

LA C R A N
c a n t e a d  d e

LAAusaoAce 
SERVOOS (REST. 

CAFET)

NADA
9%

PANORAMA
3%



Día de semana: El rechazo es expresado en primer lugar 
a la presencia de ambulantes con un 29%, siendo la 
pnncipal razón de desagrado, otro 26% reconoce la falta 
de mantenimiento y limpieza en el espacio como la ma
yor deficiencia
Fin de semana: En este caso las razones son las mis
mas aunque con vanación porcentual, siendo la principal 
razón de rechazo la falta de mantenimiento y limpieza en 
un 25% y la presencia de ambulantes la segunda con 
22% Con el mismo porcentaje (15%) se nombran la falta 
de pavimentos y nada que les cause rechazo

Elementos de demanda

LO Q UE MODIFICARIA:

Tipología de demanda poblacional

FRECUENCIA DE VISITA:

1 VEZ AL MES 
10%

M A Y G R A t S A  1 H
VSCt

,.jS  MAYOR AREA PARA
CAMMAR 

1S

Día de semana: Respecto a las razones de demanda, 
están referidas mayormente a las condiciones de uso 
del espacio, la mejor limpieza y la mayor seguridad 
ambas con 20% A pesar de que el espacio cuenta con 
estos elementos, los usuarios demandan áreas de es
pectáculos (18%). mayor área verde (14%) y más sitios 
para sentarse (11%).
Fin de semana: Las demandas son similares, tanto en 
las condiciones de uso del espacio (17% demanda ma
yor seguridad y el 15% una mayor limpieza) como en los 
elementos formales y de equipamiento (el 15% deman
da áreas de espectáculos, el 14% mas sitios para sen
tarse y el 11% mayor área verde).

ANTES DE LA MEJORA. VENIA:

MASSEGUDO
10%

Dia de semana El publico de estos días es joven en un 
55% y las ocupaciones predominantes son de estudian
tes (31%). empleados (22% ) e independientes (18%) 
Se trata de usuarios nuevos, pues el 60% afirma no ha
ber venido antes, y eventuales, pues el 70% asiste en 
forma ocasional; sin embargo su permanencia es relati
vamente prolongada ya que el 55% acude por 1 o 2 ho
ras

Fin de semana Los usuarios son tanto jovenes (44%) 
como adultos (44%) siendo las ocupaciones pnncipales, 
estudiantes en un 25%. su casa en un 22% e indepen
dientes en un 18% Son igualmente usuanos ocasiona
les en un 58%, cuyo hábito de visita es reciente pues el 
53% no acudía antes y cuya permanencia es de I a 2 
horas en un 64%.



Indice de población atendida y/o servida

A QUE DISTANCIA :

ENTRE 11 20 
CUADRAS

44%

RAZONES POR LAS QUE NO ACUDE:

Dia de semana: Se trata de un público mayorítariamente 
foráneo, en un 90%, cuya procedencia es de diversos 
distntos pero los de mayor número proviene de Surco, 
Los Olivos y Jesús María. Si bien Miradores, es el lugar de 
procedencia del 10% de los usuarios, el porcentaje es 
similar a los distritos antenormente nombrados.
Fin de semana: Igualmente la procedencia es en su ma
yoría foránea (89%). siendo el principal lugar de proce
dencia el distrito de San Juan de Lurigancho con un 11% 
y el resto está repartido en similares porcentajes en otros 
19 diferentes distritos. Los usuarios locales, proceden
tes del mismo distnto, conforman el 1% del público.
El 84% de los usuarios asegura contar con un espado 
público cercano, de los cuales el 75% lo encuentra a 
menos de 10 cuadras. El 37% de la población servida no 
acude a los espacios cercanos, siendo la prindpal razón 

1126J . que no es de su agrado (40%)

Uso y ocupación del espacio
La ocupación se concentra particularmente en la 

zona de borde del acantilado y eventualmente en el anfi
teatro proyectado

La mayor actividad se da los fines de semana, en 
horas de la noche y en tomo a los espectáculos organiza
dos por la Municipalidad.

Generación y modificación de usos sociales:
La mayor cualidad reseñada por el público está referida a 
las características propias de su emplazamiento cerca
no al mar y de su valor ambiental para el entorno, expre
sada formalmente en el área verde y sensorialmente en 
la tranquilidad
Sin embargo las deficiencias señaladas están referidas 
a actividades inherentes a la regulación de su uso (pre
sencia de ambulantes) y a las condiciones prestadas 
para el mismo (mantenimiento y limpieza): por lo cual la 
demanda se da en estos dos últimos puntos y en un 
mayor equipamiento

Público mayormente joven en los dias de semana 
y joven- adulto los fines de semana, sin un ritmo habitual 
de visitas y una permanencia prolongada

La generación de nuevos usuarios ha alcanzado 
el 65% en promedio.

Las mayores deficiencias señaladas por los usua
rios se dan en las condiciones prestadas para el uso del 
espacio (26% en promedio) y a elementos sociales con
siderados perturbadores por el público (25% en prome
dio).

Los mayores atractivos están determinados por 
su emplazamiento, que permite a los usuarios contem
plar el mar , y a su vez en las cualidades del espacio 
respecto su entorno, presencia de área verde predomi
nante y sensación de tranquilidad.

Tanto los dias de semana como los fines de se
mana es resaltante la demanda de mayor equipamiento, 
de mejora de las condiciones de seguridad y de limpieza 
del espacio.

La aprobación en este caso llega al 82% en pro
medio. a pesar de que un 84% los días de semana y un 
92% los fines de semana expresa alguna deficiencia del 
espacio.

Logros de la intervención



P or o b s e rv a c ió n :

Espaao de ocupación mayormente de edad joven y que 
se concentran particularmente en la frontera con el Cen
tro de Entretenimiento
La mayor actividad de recreación se desarrolla en el área 
de juegos infantiles y eventualmente en los accesos pea
tonales más amplios, donde juegan con skates

CASO 3: PARQUE SALAZAR

Por encuestas:
Dia de semana, el 55% de los usuanos ocupa las ban
cas ya sea para descansar (20%), conversar (15%) o leer 
(10%) entre otras actividades Un 25% observa el mar y 
un 15% esta desplazándose
Fin de semana, en este caso el 32% se haya sentado 
leyendo descansando (13%). conversando (11%) u ob
servando a sus hijos (6%) Un 37% ocupa los bordes ya 
sea para observar el mar (37%) o los comercios conti
guos (3%), mientras un 15% esta paseando

Indice de dem anda poblacional 

Motivos de afluencia

PCR VER ALGUN 
esreaAouLO 

9%

POR JUGAR 
8%

RAZONES POR LAS QUE VIENE:
POR

DCO/HRARSE POROONÜC1R
CCNALGUBJ g=*

6%

PORftASSAR
33%

PORCESCANSO.
RJELAX
29%

FC RAO CAfttW AR 
A A lG U C N

9%

Dia de semana: El público que acude lo hace por paseo 
(36%), descanso o celax (29%) o por acompañar a al
guien (12%)
Fin de semana: Las pnncipales razones por las que acu
de el público son el paseo en un 32% y el descanso o 
relax en un 28%.

Elementos de atractivo

LO QUE MAS LE GUSTA

VISTA ALVAR
, 4% ARFA vm re

22%

LA
ACCESIUOAO LA

4% TRANOULUAO
73X

Día de semana Las características de mayor agrado 
están refendas a las cualidades ambientales del espa
cio (área verde) y de su comparación con el entorno 
(tranquilidad) nombradas en un 28% y 26% respectiva
mente En este caso es notona la atracción generada por 
las actividades comerciales aledañas pues un 20% acu
de por la ubicación de comercios y/o restaurantes 
Fin de semana. Lo que más les atrae de este espacio es 
la tranquilidad que encuentran (24%). los comercios cer
canos (22%) y el área verde (21%) para un 13% la vista al 
mar es el pnncipal atractivo

Elementos de rechazo

LO QUE MAS LE DISGUSTA-

NADA

A U 4 J  A  M I E S

I *  G R A N  
C A N T O A t M X  

f b s o n a s  
7%

I N T O H M )

( « N E J A S
14%

1 }  Í H A N S r t O Í X
y(WUÍjQ8
AlMUirjR

1%
L A  M I  T A r t  

MANTUJMCMOI i 
U F » 7 A

10%

LA WKENOAtr 
« N T E  C E  M A I  

V V R  
1%
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Dia de semana El rechazo está relacionado mayormen
te al emplazamiento del área, por las condiciones del 
tráfico alrededor, nombrado en un 25% y a las condicio
nes físicas del espacio, por la poca iluminación, nombra
da en un 20%. Adioonalmente un 12% señala la presen
cia de ambulantes como un elemento perturbador.
Fin de semana: En este - jso  un resaltante 49% señala 
que nada le desagrada de este espacio, y la razón mas 
señalada como deficiencia es la poca iluminación para 
un 13% de los encuestados.

Elementos de demanda

LO Q UE MODIFICARIA:

CONTROL C &  
TRANSITO Y/O  

RUDO 
2%

10% VERCC 
6%

N A D A

5%

POO? WAGeílS o 
MLf**enas

D A R  A R E A S  O E  

A t G Q S  
14%

«Æ JO R IM C Z A  
8%

MAY CR SEGURE» D 
12%

N E J C R  L I M N A Q O N  

9%

Dia de semana: Respecto a las razones de demanda, 
están referidas mayormente a las condiciones físicas, la 
mejor iluminación con 25% y a las condiciones de uso, 
la mayor seguridad con 20%. Un 15% señala el control 
del tránsito en la zona como el elemento de intervención 
necesaria
Fin de semana: Las demandas están centradas en dotar 
de mayor equipamiento al espacio, con áreas de espec
táculos (22%) y áreas de juegos (14%). mientras un 11% 
pide mejorar las condiciones de seguridad.
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Tipología de demanda poblacional

FRECUENCIA DE VISITA:

ANTES DE LA MEJORA, VENIA:

MASSEGUDO

Dia de semana: El público de estos dias es joven en un 
40% y adulto en un 35%; las ocupaciones predominan
tes son de estudiantes y empleados, ambas con un 20%. 
Se trata de usuarios nuevos en 40% y de usuarios habi
tuales en un 30%, pero con una baja frecuencia de visita 
pues el 55% acude ocasionalmente mientras el 20% acu
de una vez por semana; sin embargo su permanencia es 
relativamente prolongada ya que el 60% acude por 1 o 2 
horas.
Fin de semana: Los mayores porcentajes de usuarios de 
edad joven y adulta, ambos rangos con un 39%; siendo 
las ocupaciones mas nombradas de estudiantes y em-



pleados (21%).Se trata de un público que, en un 39% ha 
incrementado su hábito de visita y en un 36% es un usua
rio nuevo; si bien es un usuario ocasional (58%) su per
manencia en el espacio es de 2 a mas horas (69%).

Indice de p o b la c ió n  a tend ida  y/o serv ida  

A QUE DISTANCIA:

MAS DE 20 
CUADRAS

CUADRAS
26%

Dia de semana: Se trata de un público foráneo en un 
75%. cuya procedencia es mayormente de los distritos de 
Barranco, San Miguel y Jesús María; si bien sólo el 25% 
de los usuarios proviene de Miraflores. se trata del mayor 
porcentaje de procedencia por distritos .
Fin de semana: La procedencia es mayormente foránea, 
en un 90%; siendo el distrito con mayor público el de San 
Juan de Lurigancho con un 10%. el resto se reparte en 
otros 21 distritos de la metrópoli. En este caso Miraflores 
es el distrito de procedencia del 10% de los usuarios.

Del total de usuarios, el 91% reconoce algún espacio 
público cercano a su vivienda, para el 44% de los cuales 
se ubica a menos de 10 cuadras de distancia El 20% de 
los usuarios, no acude a los espacios públicos cerca
nos. en su mayoría (61%) por que no es de su agrado, o 
por que no cuenta con atractivos suficientes (12%).

Uso y ocupación del espacio
La ocupación se concentra particularmente en la 

zona de borde, contigua la Centro de Entretenimiento
La mayor actividad se da los fines de semana, en 

horas de la noche y en tomo a la actividad comercial o de 
entretenimiento generada en el Complejo Larco Mar

Generación y modificación de usos sociales;
Las mayores cualidades indicadas por el público están 
referidas a las características diferenciales respecto al 
entorno, expresadas formalmente en el área verde y 
sensorialmente en la tranquilidad A lo cual se añade las 
actividades comerciales . que si bien constituyen un fac
tor predominante en este sector del distrito, en este caso 
la particular diversidad y concentración de las mismas, 
se convierte en un factor de mayor atracción

Las deficiencias señaladas están referidas a las condi
ciones puntuales de tratamiento físico, como es la ilumi
nación. y a las condiciones del emplazamiento, como es 
el tráfico alrededor Sin embargo esta percepción varia el 
fin de semana, donde el mayor porcentaje no señala de
ficiencias Las demandas, por tanto, son también espe
cíficas en cuanto a la mejora de iluminación y seguridad 
del parque, asi como el tráfico de la zona A estas deman
das se suman la dotación de areas de espectáculos y 
juegos

Logros de la intervención

Espac» tío dífscanso generado en uno de los extremos d d  parque (foto 

Arq Carta Horren») |I29 |



la circulación do usuarios durante el fin de samara (telo Arq Carta Herrera)

El público es mayormente joven y adulto tanto los 
dias de semana como los fines de semana, sin un ritmo 
habitual de visitas y una permanencia prolongada.

La generación de nuevos usuarios ha alcanzado 
el 38% en promedio.

Las mayores deficiencias señaladas por los usua
rios se dan en las condiciones de tratamiento físico del 
espacio (30% en promedio) y a las condiciones de segu
ridad en el mismo (15% en promedio).

Los mayores atractivos están determinados por 
las cualidades del espacio respecto su entorno, presen
cia de área verde predominante y sensación de tranquili
dad. y a la presencia de actividades comerciales conti
guas que complementan su uso.

En este caso, las demandas varían según el dia 
de encuesta, ya que los dias de semana la preocupación 
se centra en el las condiciones de iluminación . seguri
dad y tráfico, mientas los fines de semana se centra en el 
equipamiento del espacio.

La aprobación en este caso llega al 76% en pro
medio. siendo el porcentaje que demanda alguna mejo
ra en el espacio el 80% los dias de semana y el 51% los 

1130] fines de semana.



Integración s o c ia l al área

Parque Central Parque del Amor Parque Salazar

Uso pasivo con Uso pasivo Uso mayormente
usos alternativos dominante con pasivo, con usos
menores eventuales lúdicos puntuales.
Usuario jov m - actividades Usuario joven y
adulto, foráneo. masivas. adulto foráneo
de visitas Usuario foráneo. pero con alta

1 regulares y de joven en día de presencia local,
M mediana a semana y vanado de baja frecuenciaM prolongada el fin de semana y estadía larga
D duración. Identificación de Definición de
1 Atractivo referido a cualidades cualidades en
C actividades ambientales y de características
E eventuales y usos localización. ambientales y
S comerciales en el Definición de usos comerciales

entorno condiciones de contiguos.
Deficiencias en el uso y déficit de Identificación de
entorno y de equipamiento- déficits en
carácter social mobiliano como equipamiento y

mayor problema. usos alternativos

• Demanda de • Demanda de • Demanda de
mejoras en mejoras en las mejoras físicas
equipamiento. condiciones de y generación
mobiliario y uso y de nuevos
condiciones de mobiliario usos.
mantenimiento deficitario. • Mediana

• Incremento de • Alta generación de
uso en generación de nuevos
usuarios usuarios usuarios, con
frecuentes. nuevos, pero frecuencia

L • Mejor de baja ocasional de
0 percepción frecuencia. visita.
G física, • Mejor • Mejor
R ambiental y percepción percepción
0 funcional del física y física del
S espacio. ambiental del espacio y de

•  Problemas espacio. los servicios
referidos a • Elementos en el entorno
conflictos perturbadores • Restricciones
sociales al uso en usos y en
menores (mantenimient condiciones
(masiva o) y sociales físicas del área
afluencia y en menor y su entorno.
ambulantes) grado.



IV.2.2.5 REFERENCIA AL SISTEMA ESPACIAL PUBLICO URBANO

Parque Central Parque del Amor Parque Salazar

E
M
P
L
A
Z
A
M
1
E
N
T
0

Espacio de área
intermedia
programado
unita iijm ente por
razones de
mejoramiento
físico.

Espacio de área 
intermedia 
programado 
unitariamente por 
razones de 
habilitación de un 
nuevo espacio.

Espacio de área 
intermedia 
programado 
unitariamente por 
razones de 
oportunidad de 
inversión.

US
O Y
OC
UP
AC1
ÓN
FISI
CA

Espádo de escala 
metropolitana sin 
planteamiento de 
relación formal y 
funcional respecto 
a otros espacios.

Espacio de escala 
distrital sin 
planteamiento de 
relación formal y 
funcional respecto 
a otros espacios.

Espacio de escala 
metropolitana sin 
planteamiento de 
relación formal y 
funcional respecto 
a otros espacios.

US
O Y
OC
UP
AC»
ÔN
PO
Q L

ACI
ON
AL

Espacio de uso 
pasivo de paseo y 
descanso con 
usos menores 
lúdicos y 
comerciales, que 
atiende a una 
población joven- 
adulta, de 
afluencia
ocasional el fin de 
semana y 
frecuente en 
semana

Espacio de uso 
pasivo de 
descanso y paseo, 
que atiende a una 
población joven- 
adulta de visitas 
eventuales y 
prolongadas.

Espacio de uso 
pasivo de 
descanso y paseo 
con usos menores 
lúdicos, que 
atiende a una 
población joven- 
adulta cuyas 
visitas son 
ocasiones y de 
permanencia 
prolongada.

AC
CIO
NE
S
DE
INT
ER
VE
NCI
ON

Acciones e n  el 
campo físico de 
mejoramiento del 
espacio. 
Acciones de 
gestión de 
actividades de 
espectáculos y 
comerciales.

Acciones de 
carácter físico en 
el mejoramiento 
del espacio. 
Acciones de 
gestión de 
actividades de 
espectáculos.

Acciones de 
carácter físico en 
el mejoramiento 
del espacio.
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IV.2.2.6 CONCLUSIONES

La planificación y programación

I - Los proyectos de intervención se desprenden de si
tuaciones u oportunidades que son asumidas por la au
toridad municipal en base a cuya decisión se desarrolla, 
o por la empresa primada que j asume como una posi
bilidad de rentabilidad
2.- No existe por lo tanto, en este caso, un vinculo corre
lativo entre Plan- Programa y Proyecto.

La intervención física y social

3 - Se trata de intervenciones físicas con propuestas de 
generación de nuevos usos que. en algunos casos, 
redefinen el espacio y <en otras le dan un carácter comple
mentario
4 - El tratamiento del entorno compromete en uno de los 
casos el mejoramiento físico y en otro el tráfico pero en 
ambos casos de manera tangencial y refenda al entorno 
inmediato.
5.- En estos casos se genera un incremento de inver
siones y obras en el entorno, y por lo tanto una mejora 
física aunque momentánea, ya que es un proceso de 
corta duración
6 - Se da una mediana generación de usos en el entorno
7 Se da una generación de nuevos usuarios, sin em
bargo el vinculo entre el espacio y usuario no es estre
cho,
8 - El mayor impacto social se da en los usuarios ya 
habituales, que incrementan su afluencia y que en es
tos casos está formado, en gran medida por usuarios 
locales.
9. - Los problemas sociales son eventuales o se dan en 
menor grado no conformándose en impedimento para 
el uso el espacio Los problemas se perciben mayor
mente en el aspecto de mantenimiento del espacio y va
riables de uso que promuevan una mayor dinámica en el 
mismo
10. - No se dan consideraciones a un sistema existente o 
propuesto de espacios públicos qn términos formales, 
funcionales o de publico objetivo.
I I  - Las acciones de intervención so ceptran en el pe
riodo de ejecución del proyecto y en oí campo físico

Las acciones posteriores relativas a la gestión del espa
cio. se dan en la organización de actividades eventuales

Los casos de análisis 

Parque Central

En este caso se da una intervención de mejoramiento 
físico con propuesta de nuovos usos y adecuación es
pacial a usos espontáneos existentes pero que se limi
ta al espacio publico
Las mejoras físicas percibidas en la irnplementación de 
nuevos usos (25%) y mejoramiento del área verde (41%), 
no han generado incrementos significativos en las obras 
e inversiones en ol entorno, dado que el incremento ex- 
penmentado es momentáneo e inferior a incrementos 
posteriores

El impacto social de la intervención se traduce en la 
masiva afluencia de usuarios, que ha generado friccio
nes sociales propias de la saturación del espacio como 
son la preseriaa ambulatoria (16%), el déficit de mobilia
rio (25%) y el descuido propio del sobreuso (16%)

Si bien las deficiencias anteriores a la intervención, re
feridas a la presencia de gente de mal vivir, son referi
das sólo por un 12% de los usuarios: persiste la condi
ción de inseguridad señalada en un 24% Esta demanda 
junto al control del transito, refieren una deficiencia en el 
tratamiento de los aspectos generados en el entorno y 
perturbadores del uso del espacio público

Parque del Amor

En este nuevo espacio habilitado, las acciones son 
netamente físicas y limitadas al espacio público, a las 
que posteriormente se aúna la gestión municipal de acti
vidades eventuales.

La implementacion de este espacio explota deliberada
mente las cualidades del entorno y la propuesta temática 

que terminan en el pnmer caso, siendo el mayor atrac
tivo y en eJ segundo caso, dándole la cualidad de «lugar 
de tradición» a un espacio publico de reciente uso |133|



Esta cualidad de «tradición» ha definido a su vez, las 
visitas de tipo ocasional (70%) pero masivas y que oca
sionan deficiencias propias de la saturación del espacio 
como son la presencia ambulatona (25%), el insuficiente 
mantenim iento (26%) y el défic it de m obiliario y 
equipamiento <14%).

La intervención ha co inc ido  con un incremento momen
táneo de las obras físicas y las inversiones en el entorno, 
cuya corta duración y repetición en ciclos posteriores pre
supone la relación con factores no relativos a la interven
ción.

El impacto social de esta intervención se ha traducido, 
no sólo en el alcance metropolitano y generación de 
nuevos usuarios (56%) sino también en la fuerte identi
ficación temática del espacio, que sin embargo ha limi
tado la concurrencia a un hecho eventual en el 66% de 
los casos.

cen haber surgido como efectos de esta intervención, 
tanto por el mayor tráfico generado en el entorno como 
por la comparación frente al completo equipamiento dis
puesto en la edificación contigua.

Los logros fís icos en el entorno, se han traducido 
estadísticamente en el incremento momentáneo de la 
áreas intervenidas y de los montos de inversión en el 
entorno. Pero además, en la visible generación de co
mercios y servicios en el entorno inmediato; aunque de 
este hecho no se ha podido obtener estadísticas.

Parque Salazar

La intervención de reforma física, que abarca en este caso, 
el espacio público, las vias aledañas y los acantilados; 
tiene su particularidad en la generación de una fuerte 
actividad comercial en esta área contigua al espacio pú
blico y donde se dispone una edificación para albergar 
dichos usos.

En este caso, el impacto social se traduce en la modifi
cación sustancial del usuario local a un usuario metro
politano que constituye actualmente el 62%. Este usua
rio es atraído por las cualidades ambientales (área verde 
en un 22% y la tranquilidad percibida en un 23%, pero 
también por la actividad comercialcolindante en un 21%; 
lo que refuerza esta relativa dependencia del espacio 
público hacia la nueva edilicia.

Esta intervención ha logrado reducir las friciones socia
les previas a un hecho correlativo a la presencia de 
mayores usuarios, como es la presencia ambulatoria 
Sin embargo, se señalan otras demandas como la ne
cesidad de un mejor equipamiento (principalmente de 
iluminación), la generación de usos complementarios y 
la regulación del tráfico de borde. Demandas que pare-|134J



VILLA EL SALVADOR

IV.2.3 VILLA EL SALVADOR

IV.2.3.1 LA PLANIFICACION DISTRITAL

En la historia de Villa El Salvador se han desarrollado 
tres etapas de planificación, la primera que pnorizó el 
desarrollo social y político de la comunidad con un mode
lo propuesto de autogestión y autogobierno. El segundo, 
en el cual el Municipio elaboró en 1985 el segundo Plan 
de Desarrollo orientado a promover el desarrollo econó
mico a partir del impulso de las microempnesas y la for
mación del Parque Industrial En 1999 se promueve la 
elaboración de un tercer plan de Desarrollo Integral con 
la participación de diversas ONGs como Deseo. Calan
dria y Fovida a través de la organización de los eventos 
partidpativos a partir de los cuales se definió la visión y 
los objetivos estratégicos del plan al 2010.

Los espacios públicos son considerados en el Objetivo 
Estratégico 1 que define la visión de Villa El Salvador 
como una comunidad saludable con un medio ambien
te sano y limpio, y cuya linea estratégica 1 4 se destino a 
la promoción de la conciencia ciudadana en salud y me
dio ambiente A partir de esta linea se programa la pro
tección y mantenimiento de áreas verdes en zona urbana 
y las acciones de arbonzación y de habilitación de par
ques urbanos.

En el mareo de este Plan Integra) se definen los territo
rios como las áreas urbanas sectorizadas que permiti
rán canalizar los requerimientos vecinales a través de 
la Agencia Municipal, en este sentido se delega un regi
dor, funcionarios y técnicos para cada territono y se con
forman los Comités de Desarrollo como representantes 
de la sociedad, teniendo todo este conjunto de actores la

\
Plano de Villa El Sdvadoi con b  indicación de las alamedas que se 
constituyen en los esporos públicos de escala distrital |1 3 5 |



tarea de administrar el presupuesto participativo asigna
do para las obras del territorio respectivo.

En suma en Villa El Salvador se genera un primera mar
co de actuación pero cuyas definiciones llegan a definir 
acciones generales a realizar sin especificación de pro
yectos. para lo cual se crea un segundo marco de gestión 
que permita definir los pi^/ectos a partir de los requeri
mientos poblacionales y con una evaluación técnica pre- 
via del Municipio. Este tratamiento se destina a los es
pacios de barrio que tienen una relevancia para el sector 
o territorio respectivo.

El tratamiento de los espacios públicos mayores de re
levancia distrital se plantea a partir del estudio «Perfil 
para la utilización de los espacios públicos de Villa El 
Salvador», efectuado el 2001; el cual parte de un diag
nóstico general de tos espacios públicos a nivel de 
zonificación por área urbana y reconoce las deficiencias 
existentes en términos cualitativos y cuantitativos.
Este estudio realizado ante la falta de consolidación de 
los programas existentes de tratamiento de espacios 
públicos y a partir de algunas experiencias de interven
ción ejecutadas con relativo éxito; se propone «dotar de 
espacios urbanos planificados para la recreación, el ocio, 
el deporte, el descanso» con el fin de promover la gene
ración de actividades culturales y la mejora de las rela
ciones sociales.

En este contexto, se plantea la consolidación de dos 
tipologías de espacios públicos que organizen la red a
nivel local y permitan la conformación de amplias áreas 
verdes, en el arco de la política de gestión municipal plan
teada de «Villa verde y saludable».

En una escala mayor de organización distrital, se pro
ponen las alamedas conformadas por las bermas cen
trales de las vías principales, que estructuran en sentido 
longitudinal y transversal el distrito. Se destinan a diver
sas funciones: lúdicas, de paseo y descanso, deportivas 
culturales y comerciales, cada una de las cuales ocupa
ría un tramo de la alameda. Conforman un total de 52.26 
ha se clasifican en 4 alamedas transversales que unen 
la zona agropecuaria con las zonas residencial e indus
trial y 2 alamedas longitudinales que interconectan a Villa 
El Salvador con los distntos vecinos.
En una escala menor de organización barrial, se propo
nen los parques centrales conformados por los espa
cios centrales de cada grupo residencial compuesto de 
16 manzanas En cada uno de estos parques se propone 
equipamiento educativo, deportivo y comunal, además 
de áreas verdes, como prototipo general. Estos parques, 
136 en total, constituyen 93.42 ha.

El caso de la urbanización Pachacamac. es tomado en 
este plan, como un área atípica con 76 espacios públicos 
de conformación diversa que suman un total de 14.94 ha.
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IV.2.3.2 DESCRIPCION Y CARACTERIZACION 

DE LOS CASOS

CASO 1: ALAMEDA DE LA JUVENTUD  

Antecedentes:
Ubicada en la avenida Juan Velasco, en el tramo com
prendido entre la avenidas Revolución y Mariano Pastor 
Sevilla
Espacio libre, constituido por la berma central de la men
cionada avenida, y cuya sección es similar en las demás 
vias principales del distrito.

La gestión:
A partir del Plan Estratégico de Villa El Salvador «Villa 
Verde y Saludable» y de la preexistencia de las vias an
chas que recorren VES en sentido E-O’. se propuso res
catar estos espacios como áreas de recreación y de área 
verde que. por la poca circulación que se daba en estas 
vias. estaban convertidas en basurales.
El proyecto se incluyó entonces en el Plan de Desarrollo 
y se constituyó en el pnmer proyecto ejecutado dentro de 
la propuesta de «Perfil para la Utilización de los Espacios 
Públicos en Villa El Salvador», que la definía dentro de un 
sistema de alamedas transversales y longitudinales del 
distrito.
El desarrollo de la propuesta se realizó en la Dirección de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad, en coordinación 
con la autoridad edil.

La intervención:
Concebida como una gran vía peatonal en el centro de la 
berma, con algunas actividades lúdicas y de esparcimien
to intermedias dirigidas a la población infantil y juvenil del 
distrito. Esta via está flanqueada a ambos lados por áreas 
de grass y algunas especies arbóreas, que a largo plazo 
y con el desarrollo de la vegetación pueda generar, según 
se expresa en la memoria, un «ecosistema colondo en 
vegetación y aves migrantes».

A partir de esto, se plantea un recorrido lineal con áreas 
intermedias de uso especifico (gimnasio, juegos de aje
drez, juegos infantiles) con la intención, señalada por el 
proyectista, de trabajar sin un modelo predefinido y plan
teando más bien crear referente para las futuras alame

das a crearse en el distrito
Esta alameda, debe ceñirse a ciertos pies forzados como 
son el ancho existente de la berma central, las vias trans
versales que la cortan (que en algunos casos son trata
das como óvalos o plazas-parque) y algunas 
infraestructuras dispuestas en el área (planta de trata
miento de aguas residuales y biblioteca)

El planteamiento del programa parte del proyectista ba
sado en la idea de la alameda, sin participación vecinal o 
injerencia municipal, salvo el requenmiento del gobierno 
local de colocar algunos elementos ornamentales (es el 
caso de la piedra conmemorativa y de las mesas de aje
drez).

Las mayores restncciones. expresadas por el proyectista 
se encontraron en los costos de obra ya que el 
fmanciamiento estaba predefinido en el plan presupuestal 
de la Municipalidad, mientras que el elemento más 
rescatable para el desarrollo del proyecto fue la topogra
fía del lugar
La intervención está definida pnnapalmente por la inten
ción de mejorar la imagen de estos espacios desérticos 
y abandonados a través del area verde, conjugando acti
vidades alternativas para generar un uso dinámico del 
espacio, y que finalmente se conformará como el prototi
po de intervención para áreas similares

Referencias
' Estas vías se disonaron como las» vlar. prinopaJes dentro dol desarrollo de 
Villa El Salvado*, sin embaído ia expansión urbana dada ha obleado u un 
mayor trófico en sentido longitudinal , por lo cual oslas vías quedaron

El oje central de la alameda , que se constituye en el elemento ordenador 
del proyecto (foto Arq Carla Herrero)
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ESPACIO PUBLICO 
UBICACIÓN:
AREA TOTAL:
FECHA DE ULTIMA RENOVACION:

ALAMEDA OE LA JUVENTUD 
Av VdUsco Asieio
í x m
2000

ANALISIS: FISICO
ANTES DESPUES

Area duro 23 55%

Arca verdo 76 45%

Ensucies w M t in 103 m enor«*

Peina urbana . Ineai
F igurina cío o&nieue.ón ____ eje ceñir.ni

Tipo de er^joarm nto.' mottMno ariífleuwo
gimnaa»
juega mftos

_ juego ajedrea

_ _ _ Canta do batam*ento
«vmo
atoas do descanso

Accesos á (por ca li«  transversales)
R.c*ovc pondionio continua penáronte continua
Uso» t l lS lM M descanso

— paseo

ANALISIS SOCIO-ESPACIAL
Procedencia do usuaivo 90 63% dbbttal

0 25% irrtordalntal (taOio do 5’<m)
3 13% metropoMann

Rango de Gdades C M S Iblantf
50 45% juvenil
42 41% adulto

7.15% adulto mayor
Sccior laboral: 2679% estudiantes

3.38% empleados
10 27% independ «entes
7 15% jubiladcs

33 sote amas de cosa
12 50% proíostonoio*.

Usos predominantes 36,14% lugar de descenso o pasen
16 16% lugar do encuendo
2 94% lugar turisñen

42 76% fugar da evadas y juegos
0 00% lugar de liaba,o

Frecuencia de »ad.i 56 25% oonodca
37 50% espaciada

6 25% ocasional
Durac»ón do visea. 35.70% prolongada

64 31% mediana
0 00% certa

Ejrper leñera de ves*»: 53 34% ninquio
16 67% menos continua
6 67% igual

13 34% mas continua
Mayores ais activo. 14.61% cualidades ambientales

8,39% cualróadoa del entorne
13 27% cuatdades de locateaciin
20 43% cm'rtade» (¡sicas
13.32% cusSidadea de uso
0 00% tradición
0 00% cual«.idus sociales

Mayare» deficrsncias. 4 17% deficiencias rísicac
41.67% deferencias sociales
y  72% ■■fltijSMrnpp»
19 45% deficiencias del enlomo

Mayores, necesidades de cemfco 0.00% aspectos sociales
31 31% as podes ambientales
38 70% «poetas tísicos

6.53% aspectos del enlomo
23 48% aspectos do uso o lunsrtn

Calificativo' 90 00% Quena

Observaciones '  ta oroor sacien hn s.do .«»»ementada en un 30% 
aproa
oaalon además vatiocionas do d iio fio  onlre al proyecto 
y la ejecución. «pocHicomerUo «m ol lt.v o  de lie. ¿roa-, 
contiguas ai «jo contra!

Escala de servicio: 
tlatrtnl

Público objetive-
incXryc Jbrorw» y adultos

Público objdivo:
incluyo rs tu rfun fw  y amas de
casa



Datos del p royecto :
Elaborado en 2000 por el Arq Luis Soldevilla, Director de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Villa El Salva
dor.

Ejecutado en 2001 por el Municipio por administración 
directa.
Inversión estimada:
Estudios (no definido)
Obra: 930,000 nuevos soles
Administrada por la Municipalidad de Villa El Salvador 
Area total:27,375 m2

Plano general de la Intervención que ocupa onco tramos de la avenida 
t Juan Velases AJvarado (archivo MumcipaltJad do Vüb El Salvador)

Piano de uno do les tramos do la propuesta general (archivo Mumoaplidad de Vffla El Salvador) l«39|
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CASO 2: ALAMEDA DE LOS JARDINES 

Antecedentes:
Ubicada en la alameda Padre Moore. en el tramo com
prendido entre la avenidas Revolución y Separadora In- 

dustnal
Espacio libre constituido por las áreas de reserva para 
espacios públicos de la urbanización y cuyo uso estaba 
condicionada por las actividades deportivas temporales, 
la presencia de comercio ambulatorio originada por la 
presencia del mercado y otros equipamientos aledaños 
(colegio, iglesia)
Este espacio urtiano pertenece a un sistema urbano de 
origen distinto al de Villa El Salvador, y con un proceso de 
consolidación más rápido dada la capacidad económica 

de sus pobladores.

La gestión:
La intervención se da a partir de la iniciativa de los veci
nos por mejorar el espacio abierto existente y que estuvo 
siendo mejorado puntualmente en los frentes a las vi
viendas con trabajos fraccionados de jardinería 
Esta iniciativa es recogida por la ONG DESCO, que se 
encarga de canalizar e interpretar las expectativas de los 
pobladores , asi como viabilizar la ejecución, a través de 
la participación conjunta de diversas instituciones, como 
son el Municipio, el programa gubernamental de empleo 
temporal «A Trabajar Urbano» y las empresas privadas.

Para la pnmera fase, de diseño, se construye un proceso 
de diseño común vecinos- técnicos, donde la participa
ción vecinal se da con la proposición de elementos o 
infraestructuras concretas originadas a partir de los usos

demandados y a partir de las cuales, los técnicos desa
rrollan las alternativas viables.
Para la segunda fase, de ejecución, se plantea el aporte 
conjunto Municipio- ONG para la adquisición de los ma
teriales y la Intervención de los residentes en la ejecu
ción. através del programa gubernamental «A Trabajar 
Urbano».
En una tercera fase se plantea la cesión, después de una 
ño de culminada la obra, a la rgamzación vecinal de resi
dentes; hecho que hasta la actualidad no se ha concreta
do debido a la ausencia de un apoyo técnico-económico 
por parte del Municipio y la desorganización del barrio 
para la gestión y automantenimiento de dicho espacio

La intervención:
El proyecto, es entonces, resultado de un proceso de 
«diseño común» en el que se pretendió involucrar a un 
espacio público mayor, las calles aledañas y la dinámica 
comercial existente, con el fin de generar un proceso de 
ordenamiento de mayor escala pero que finalmente no 
es concretado por la escasez de recursos y la falta de 
capacidad de ejecución en el ordenamiento vial y del co
mercio ambulatono; a pesar del concenso logrado entre 
vednos y comerciantes para mejorar el espado público.

Este espacio se interviene finalmente con un esquema 
lineal, en el cual se plantean espados de descanso ha
cia los extremos y espacios deportivos en el tramo cen
tral con la presencia de un equipamiento comunal, para 
la instaladón de una guardería y que se convierte en el 
único elemento construido que divide el espacio 
longitudinal.

j J 4 2 1 do la propt*osta linai elaborada por DESCO (foto A/q Caria Herrera)



ESPACIO PUBLICO:
UBICACION 
AREA TOTAL:
FECHA DE ULTIMA RENOVACION-

ALAMEOA DE LOS JARDINES 
A'ametía Los Jardines Uib Pachacamac 
16.3S4 m2 
2000

A N A L IS IS  F IS IC O

Area dura 
Aiea verde 
Especies arbóreas

Forma urbana 
Esquema de  r i k t r i b u n 6 n

ANTES

28 mono/es 

lineal

DESPUES 
55 00%
45 00%
«7 mayores'
175 menorca* 
lineal
*ub espacios rndepond/en/rs
losa do fiMbito
pileta

Tipo de cqurjiiimionro.' moDibano

pérgolas
sala mulhplo icuna-tafd.ni 
anfiteatro 
bancas 
2$»
ligera pendióme 
descanso

Accesos
Re'ieve
Uso3 emsterM es

ligera pendióme 
luego

luogo
guardería

ANALISIS SOCIO-ESPACIAL
Procedencia do usuario 1PQ.<»% distrital

000% ■morikslritai (radio de 5«im)
0  00% metropaUttno

Rango do edades 000% •nfantil
53 34% ItArcmi
36«57% adulto
000% •adulto mayo*

Sector laboral 36 67% aludíame»

16 67% empleada.
28 34% independióme»
0 00% iu b ü a d o c

18 34% Amas de casa
000% profesional«

Uso» predominamos 44 .14% tugar d«r descanso o pasco
19.45% lugar de encuentro
5 56% lugar tundeo

30 56% lugar de eventos y |u cg «
0 00% •ugar d e  t r u l l o

Frecuencia de visita 75 00% ponod«ca
0  00% espaciada

2 3 . 0 0 * ocasional
Duración de vis Ha IB 34% pr tongada

01 67% mediana
000% cota

Experiencia de v i« a 41 67% ninguna
25 00% menas continua
25 00% igual

0 34% mas c o e t tn u *

Mayues atractivos. 47 73% cualidad» ambiéntale»
000% cualidades del entorno

14 00% cualidad« do locatización
500% cualidad« fiscos

33 18% cualidad« de uso
000% tradición
000% cualidades sacíalas

Mayores deficiencias 6 25% deficiencias físicas
33 75% deferencias so c ia l«
28 75% deferencia^ amtwenfates
26 25% deficiencias del entorno

Mayores necesidades decam w o 000% 3spoct« soc ia l«
32 07% »pec ios  ambienta*«
26 75% aspectos fiscos

1 57% aspecto* det enlomo
39.63% aspecto* de uso o lunoon

Catrftcafiuo ¿ i t s f% re g u la r

E sc a la  d o  m i rv ic io  
distrital

Publico obietivo:
incluye |OvOfi« y adulo»

Público ob ic iiyo
■ rcluyc « l i x f r a n l c s  y  a m a s  d o  
c a s a

I
I

Observaciones '  la arboriracibn propuesta no ha «ido ejecdlaaa |143|
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Datos del proyecto:
Elaborado en 2000 por el Arq Juan Tokeshi, técnico de la 
ONG DESCO.
Ejecutado en 2001 por el aporte conjunto Municipio (75%)- 
DESCO (25%).
Inversión estimada:
Estudios: 23.128 nuevos soles
Obra: 144,421 nuevos soles
Administrada por la Municipalidad de Villa El Salvador
Area total: 16,354 m2

Plano de planta de un tram o central, colindante al 
*  centro educativo (archivo DESCO)

}

Plano de planta 
DESCO)
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CASO 3: PARQUE DE SECTOR 

Antecedentes:
Ubicado en la Urbanización Pacahacamac Bamo4- Cuarta 
etapa.
Area libre existente, considerada en las reservas desti
nadas a recreación cfentro de la urbanización

La gestión:
En el marco del programa del Presupuesto Participativo y 
a través de la junta directiva del bamo. se propone el 
proyecto de mejora del espacio público para su evalua
ción, diseño y posterior ejecución.
Dentro de este marco, se obliga a una participación con
junta municipio* población; en el cual cada uno aporta el 
80% y 20% respectivamente para la ejecución, y en el 
proceso se resuelve el diseño a partir de los requeri
mientos de los pobladores; efectuando encuestas y so
metiendo a consulta vecinal el proyecto 
En este tipo de proyectos de administración directa muni
cipal, el aporte de la población se da generalmente en 
mano de obra no calificada y posteriormente en el mante
nimiento del espacio público al año siguiente de finaliza
da la obra

La intervención:
El espacio, cuyo único equipamiento consiste en un pos
te de iluminación existente en el área central del mismo, 
es organizado a partir de dos cruces diagonales que cru-

Vsta desdo d  acceso pnncspal o  do mayor dimensión (foto: Arq Carla 
Menerà)

Vista do uno do los ojes quo cruzan el «reparo y convergen nn el ospooo 
contra! denominado «plaza» (foto Arq Carta Menerà)

zan el espacio de extremo a extremo y en cuya intersec
ción se dispone de un espacio central denominado «pla
za» con bancas en el perímetro Además se disponen 
cuatro espacios irregulares en las esquinas como áreas 
de ingreso . el resto del ¿rea se destina a los jardines

En el caso de este parque residencial, las propuestas 
parten de una coordinación entre el proyectista y la pobla
ción. organizada a través de una directiva y que plantea 
sus necesidades y expectativas respecto al proyecto

Tratándose de un espacio de escala domestica, la inter
vención está dingida a responder a las expectativas de 
los vecinos y satisfacer las necesidades de recreación 
de los mismos; por lo cual las acciones son dmgidas 
puntualmente a disponer el mobiliario y equipamiento 
básico

Las obras de ejecución conjunta población- municipio, 
como es este caso, son transfendas un año después de 
la ejecución al grupo vecinal, quienes deberán encargar
se del mantenimiento de la misma. Este factor, sin em
bargo. es considerado por el proyectista una de las defi
ciencias del proyecto ya que no se da un proceso de 
monitoreo o seguimiento de la municipalidad que ase
gure un buen mantenimiento.

| I 4 7 |



ESPACIO PUBLICO:
UBICACION- 
AREA TOTAL
FECHA OE ULTIMA RENOVACION

PARQUE DE SECTOR IV 
Sector Residencial IV Urkr Pachacamac 
1,352 50 m2 
2000

ANALISIS FISICO
ANTES DESPUES

Arca dura 13 48%

A/oa verde 86 52%

Especies arbóreas 14 menores*

Forma uiOan» cuadrado
esquema do dtsmtwción en crin
Tipo de equipamiento' moOUbno arcas do descanso

bancas
basureros

Accesos 4 (on esquinas)
ReVJvo plano plañe
Usos oaisttMe* descanso

paseo

ANALISIS SOCIO-ESPACIAL
Pi ocedencia de usuario 100 00% d atril al

0 00% mterdwtntal i radio de Strm)
000% metropalHano

Rango de edades 0  00% Cantil
33.33% lüveml
66 6/% adulto

000% adulto mayor
Sector laboral 16 67% estudiantes

000% empipados
33 33% independientes
0 00% jubilados

33.33% »ma* de casa
000% protesKXiales

Unce predominantes: 27 27% lugar de descanon o pasen
9.09% lugar de encuentro

10 18% lugar tundeo
-15 45% lugar de evento# y Juegos

000% lugar de trabajo
Fr-ccuoncra do va te 16 67% per odies

5000% espaciada
33 33% ocasional

PoMci&ri de viada 25.00% prolongada
7500% modlana
0.00% corta

Emcrienaa de vull# 000% nmguia
20.00% mono» conKiun
40 00% igual
40 00% más continua

Mayores atractivos 41.57* cualidades ambionlaies
000% cuairtodes ool entorno
0 00% cualidades de localcacidn

33.33* cualidades »laicas
25 0 9 * cualidades do uso

000% tradición
0 00% cualdodoti sociales

Mayores dei'iciarKos 17 65% deficiencias físicas
2353% bordoneras sociales
23 53% «ordénelas ambientales
35 29% deficiencias del enlomo

iVnyvrea necesidades d r cambio 1 56% aspectos sociales
21 57% aspectos ambientales
2115% . aspectos tísicos

5 68% aspectos def entorno
7 84% aspectos de uso o función

Calificativa 50 00% regular

Observaciones • la aroortzacMn actual nn corresponde a u
planteada en et proyecto

Escala de servicio: 
detntal

Público objetivo:
•ocluyo jovenes y adulos

Publico objetivo: 
incluye aínas de casa c 
•ndopcrd lentes

| I 4 8 |



Pfctno de pianta do b  propuesta (afcHvo Mumopabdad do Vite El Salvador)Plano de tocaización (archivo Murwpabdad do Véa B

Vista del espacio central desdo d  Ingreso

Datos del proyecto:
Elaborado en 2000 por el Arq Pedro Sedaño . arquitecto 
de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Villa El Sal
vador.
Ejecutado en 2000 por el Municipio por administración 
directa.
Inversión estimada:
Estudios: (no definido)
Obra: 51,104 nuevos soles
Administrada por la Municipalidad de Villa El Salvador 
Area total: 1,352.50 m2

|149l
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Formas, mecanismos y modalidades de las intervenciones en espacios públicos

Alameda de la Juventud Alameda de los Jardines Parque de sector

F ♦ C o n s o l id a c ió n •  G e n e r a c ió n  d e • O r g a n iz a c ió n

0 d e  u n  e je  d e u n  n u e v o del espacio e n

R t r a t a m ie n to e s p a c io  v e c in a l t o r n o  a las
M v ir .  z u la d o  a l o  d e  b a r r io  a demandas
A s is te m a  d e p a r t i r  de las básicas de los
Q á r e a s  libres y de demandas usuarios.
O circulación comunales.

existentes

M
E
C
A
N
1
S
M
0
S

• Consolidación 
de un eje 
peatonal.

• Introducción de 
algunos usos 
lúdicos y 
deportivos.

• Tratamiento de 
uso
diferenciado, en 
cada tramo del 
proyecto

•  Consolidación 
de los usos 
espontáneos 
dados.

• Introducción de 
elementos 
construidos de 
uso comunal 
para
sosrtenimiento 
del parque.

• Reordenamiento 
de la ocupación 
comercial dada.

•  C o n fo r m a c ió n  
de espacios en 
función a las 
actividades 
básicas de 
descanso.

•  Implementación 
del mobiliario y 
equipamiento

• Introducción d e •  Resolución del •  C o m p a t ib i l id a d
n u e v o s proyecto a partir entre demandas

M r e fe r e n te s del "diseño sociales y

0 funcionales. común”. programas
D •  Creación de un • Incorporación de municipales.
A referente distrital los usos y •  Tratamiento
L para los demandas físico y funcional
i espacios de existentes sobre a  escala

D
similar tipología. el espacio. doméstica.

A
D
E
S

| IS 2 |



IV.2.3.3 EVALUACION DE LA RECUPERACION 

FISICA

CASO 1 ALAMEDA DE LA JUVENTUD  

Indicadores de intervención

Indice de uso
Normativo:
Venta de comida, juegos infantiles, ludotecas. estares. 
pérgolas, plazuelas, gimnasio, anfiteatros, puentes 
Proyectual:
Introducción de usos lúdicos (juegos infantiles y de aje
drez). de descanso y deportivos.

Indice de emplazamiento
Normativo:
Segmentación del espacio en tramos de 300m, ciñendose 
a la trama vial existente.
Mantenimiento de las secciones viales existentes 
Proyectual
Adecuación al espacio libre existente en la berma central 
de las vias.
Mantenimiento de los cruces viales transversales

Indice de densidad
Normativo: Especialización formal y funcional de cada tra
mo.
Proyectual: Carga formal en mobiliario y equipamiento 
propuestos

Area «Jo juogos do a jod rez (fo to  A iq  C arla  H orrara)

Anfiteatro hatrrtado en uno «Jo lov tramos de la alameda \ t v i o  A iq Caria 
Heaera)

Logros de la intervención en la recuperación física

Mejoras visibles en el entorno
Estadísticas:
1- Cuadro de licencias de obra otorgadas en el periodo 1999-2001 en las calles aledañas al area de estudio 

Afto | Ubleaelón O bra  U s o  | A  roa (m  2) | V alor obra

No se registran licencias en las vías aledañas

Generación o modificación en los usos y funciones del entorno
Estadísticas:
1 - Cuadro de licencias de funcionamiento otorgadas en el periodo 1999-2001 en las calles aledañas al área de 
estudio.

A ño U bicación Licencias Area (m 2)

No se registran licencias en las vias aledañas

i-____________________ i.
|1 5 3 |



CASO 2 ALAMEDA DE LOS JARDINES 

Indicadores de intervención

Indice de uso
Normativo No definido
Proyectual: Recreación pasiva y activa con introducción 
de equipamiento de servicios comunales

Indice de emplazamiento
Normativo No definido.
Proyectual: Mantenimiento del diseño vial existente con 
predominio de uso peatonal y rostncción del cruce vehicular 
a una única via transversal

Indice de densidad
Normativo: No definido
Proyectual. Carga formal concentrada en el único elemen
to edificio contruido. presencia de elementos sueltos de 
mobliario que consolidan el uso hacia los extremos.

del equipamiento comunal propuesto para guardería (archivo DESCO)

Logros de la intervención en la recuperación física

Mejoras visibles en el entorno
Estadísticas
1.- Cuadro de licencias de obra otorgadas en el periodo 1999-2001 en las calles aledañas al área de estudio.

A n o Ubicación Obra U so Area (m 2) Valor obra

No se registran licenct

. .  .  i

as en las vías

______________________________

aledañas

Generación o  modificación en los usos y funciones del entorno
Estadísticas:
1 - Cuadro de licencias de funcionamiento otorgadas en el periodo 1999-2001 en las calles aledañas al área de 
estudio.

A ñ o U b ic a c ió n Lice n c ia s A re a  (m 2 )

No se registran licencia s en las vías aledaña!

—| IS 4 |



CASO 3 PARQUE DE SECTOR

Indicadores de intervención
Indice de uso 
Normativo: No definido
Proyectual. Consolidación de usos recreativos pasivos: 
descanso y paseo.

Indice de emplazamiento 
Normativo: No definido
Proyectual: Mantenimiento de las condiciones y carac
terísticas viales del entorno.

Indice de densidad 
Normativo: No definido
Proyectual: Mayoritaria ocupación de área verde y pocos 
elementos de mobiliario

El fw qu d  8* ronformo bàsicamente do sub espacios do descanso y area 
vecdo do bordo (foto Arq Carta Horrora)

Logros de la intervención en la recuperación física

Mejoras visibles en el entorno
Estadísticas:
1.* Cuadro de licencias de obra otorgadas en el período 1999-2001 en las calles aledañas al área de estudio

A ñ o U bicación Obra Uso Area (m 2) Valor obra

No se registran licencias en las vias aledañas

___________ I____________I_____________ !____________L___________

Generación o modificación en los usos y funciones del entorno
Estadísticas:
1.- Cuadro de licencias de funcionamiento otorgadas en el periodo 1999-2001 en las calles aledañas al área de 
estudio.

A ñ o U b ic a c ió n Lice n c ia s A re a  (m 2 )

No se registran licencias en las vias aledaña*

__________________ i___________________ i----------------------- J

|155|
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Recuperación fis ica  del en to rno

Alameda de la Juventud Alameda de los Jardines Parque de sector

Intervención tota) Intervención total Intervención total
con incidencia en con incidencia en con tratamiento en
el eje central y la los espacios Jos espacios de
infraestructura de extremos y el ingreso y espacio
servicio (planta equipamiento central.
de tratamiento). comunal central Propuesta de
Las acciones se (guardería). equipamiento
centran en el Las acciones se mínimo y
desarrollo de los centran en la monofuncional.
equipamientos habilitación del
de uso lúdico. mobiliario y 

equipamiento de 
demanda.

•  No se •  No se •  No se registran
r e g is t r a n r e g is t r a n in v e r s io n e s
in v e r s io n e s in v e r s io n e s p ñ v a d a s  e n  las
p r iv a d a s  e n p ñ v a d a s  e n áreas del
las áreas del las áreas del e n to r n o .
entorno. entorno. •  No se r e g is t r a n

♦ N o  s e •  No se o to r g a m ie n t o
r e g is t r a n registran d e  l ic e n c ia s  d e
o t o r g a m ie n t o o to r g a m ie n t o f u n c io n a m ie n to
de licencias de licencias e n  el entorno.
de de •  La dinámica
funcionamien f u n c io n a m ie n d e l  e n t o r n o  s e
to en eJ to en el mantiene, sin
entorno. entorno. variación

• La dinámica • La dinámica mayor en las
del entorno de) entorno actividades
se mantiene, se mantiene, existentes.
con la con mayor
aparición de consolidación
algunos de las
comercios actividades
dispersos. recreativas.

11561



IV.2.3.4 EVALUACION DE LA INTEGRACION 

SOCIAL

CASO 1: ALAMEDA DE LA JUVENTUD
Por observación:
Espacio de poca ocupación durante los dias de semana, 
y con presencia mayormente pur grupos de niños y jóve
nes. Los fines de semana se registra una anuencia ma
siva, cuyo público es variado en especial, grupos familia
res.

Por encuestas:
Día de semana, el 57% de los usuarios se halla sentado 
en las bancas o en el anfiteatro ya sea conversando u 
observando algún espectáculo eventual, un 7% ocupa el 
grass. En igual porcentaje, 14%. se dedica a pasear y 
jugar en el área.
Fin de semana, el 37% de los usuarios ocupa las bancas 
para conversar o descansar, el 12% ocupa el anfiteatro 
para observar el espectáculo y 12% descansa en el grass. 
Un 25% acude a pasear y un 12% a jugar.

Indice de demanda poblacional 

Motivos de afluencia
RAZONES POR LAS QUE V B C :

Dia de semana: El público que acude lo hace por paseo 
(27%), descanso o relax (24%) o por ver algún espectá
culo (25%)
Fin de semana: Las mayores razones por las que acude 
el público son similares a los días de semana aunque

con variaciones porcentuales como ver algún espectácu
lo (18%), descanso o relax (20%) y pasear (24%).

Elementos de atractivo

LO QUE MAS LE GUSTA'

29** EVENTOS,
ESPECTACULOS

19%

Dia de semana: Las características de mayor agrado 
están referidas a las cualidades ambientales del espa
cio (área verde ) y de su comparación con el entorno 
(tranquilidad) nombradas ambas con un 29%. En este 
caso, la accesibilidad con un 19% es otro factor de atrac
ción.
Fin de semana: En este caso, se señala en un 27% el 
área verde como cualidad principal y la tranquilidad en un 
24%. los eventos y espectáculos son considerados el 
mayor atractivo por un 21% de los usuarios.

Elementos de rechazo
LO QUE LE USGUSTA

[ ! 5 7 |



Día de semana El rechazo es expresado en pnmer lugar 
a las condiciones de uso del espacio como son el man
tenimiento y la limpieza en un 27%. otro 32% señala la 
presencia de gente de mal vivir como la mayor deficien
cia y un 18% la inseguridad

Fin de semana En este caso las razones son las mis
mas aunque con variación porcentual, siendo la principal 
razón de rechazo la presencia de gente de mal vivir con 
41% y la segunda la falta de mantenimiento o limpieza 
con 30%

Elementos de demanda

LOQUE MOOIRCWIA

FRECUENCIA DE VISITA

Tipología de demanda poblacional

1 VEZ ALUES 
13%

LOS FINES DE 
SEMANA 

63%

Día de semana: Respecto a las razones de demanda, 
están referidas mayormente a las condiciones de uso 
del espacio, como la mayor seguridad (18%). Otras de
mandas están referidas a las condiciones físicas y de 
mobiliario del espacio, ya que un 18% demanda áreas 
de juegos, un 18% de espectáculos y un 13% de descan
so. además de un 18% que demanda mayor área verde 
Fin de semana: Las demandas son similares en estos 
dias, ya que un 18% demanda mayor seguridad Las de
más demandas están refendas al mejoramineto físico y 
de equipamiento del espacio, como son las áres de es
pectáculos. de juegos, de descanso y la iluminación que 
suman un 50%

|158|

ANTES DE LA MEJORA. VEMA:

Día de semana: El público de estos días es joven en un 
57% y las ocupaciones predominantes son de estudian
tes e independientes (30%).
Se trata de usua rios  h a b itua les  pero que han 
incrementado su frecuencia de visita en un 56%.mien- 
tras el 37% afirma no haber venido antes; la mayor parte 
de los usuarios son eventuales ya que el 57% acude en 
forma ocasional, sin embargo su permanencia es relati
vamente prolongada ya que el 53% permanece más de 2 
horas.

Fin de semana: Los usuanos son tanto jóvenes como 
adultos (47%) siendo las ocupaciones principales, su 
casa en un 30% y estudiantes en un 21%. Se trata de



usuarios nuevos en un 37% o que han incrementado sus 
visitas, un 56%. La frecuencia de visita es regular los 
fines de semana para un 56%, siendo la permanencia 
mayor de 2 horas en un 53%.

Indice de población atendida y/o servida

A OLE DtSTANOA SE BYCUe^TPA DE SU DOMCLIO

RAZONES POR LAS QUE NO ACUDE

Día de semana: El público es en un 100% del mismo 
distrito. El 100% de los encuestados cuenta con un es
pacio público cercano, sin embargo un 50% de los mis
mos no acude a dicho espado por que no es de su agra
do (75%).
Fin de semana: El público es local en un 87%. el 13% 
restante proviene de distntos cercanos como San Juan 
de Miradores. Del total de encuestados, el 100% señala 
contar con un espado público cercano pero no acude el 
50% debido a que dicho espado no es de su agrado.

Uso y ocupación del espacio
La ocupación se concentra particularmente en la 

zona de juegos infantiles y a lo largo del camino central
La mayor actividad se da los Tines de semana, en 

horas del dia en tomo al área ocupada por los juegos 
infantiles.

Generación y modificación de usos sociales 
La mayor cualidad reseñada por el publico está refenda 
al valor ambiental para el entorno por la gran extensión 
prevista para areas verdes y la sensación de tranquilidad 
que se percibe respecto al entorno 
Las deficiencias señaladas están refendas a las condi
ciones prestadas para el uso del espacio (mantenimien
to y limpieza) y la presencia de gente de mal v iv ir, por lo 
cual la demanda se da en los servicios de limpieza y 
seguridad, además del requerimiento de un mayor 
equipamiento

Público mayormente joven y de visitas ocasiona
les en los dias de semana y joven- adulto con un ritmo 
habitual de visitas los fines de semana, siendo la perma
nencia prolongada en ambos casos

La generación de nuevos usuarios ha alcanzado 
el 42% en promedio.

Las mayores deficiencias señaladas por los usua
rios se dan en las condiciones prestadas para el uso del 
espacio (31% en promedio) y a elementos sociales con
siderados perturbadores por el publico (35% en prome
dio).

Los mayores atractivos están determinados por 
las cualidades del espacio respecto su entorno, presen
cia de área verde predominante y sensación de tranquili
dad.

Tanto los dias de semana como los fines de se
mana es resaltante la demanda de mayor equipamiento, 
de mejora de las condiciones de segundad y de limpieza 
del espacio

La aprobación en este caso llega al 79% en pro
medio. a pesar de que el 100% en ambos casos expresa 
alguna deficiencia del espacio.

Logros de la intervención
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CASO 2: ALAMEDA DE LOS JARDINES
Por observación:
Durante los dias de semana se registra una baja ocupa
ción del espacio, que se da por parte de los niños y 
específicamente en el extremo cerca de los frentes de las 
viviendas. Durante el fin de semana se incrementa, ob
servándose grupos familiares en los espacios de reunión 
de los extremos

Por encuestas:
Tanto los dias de semana como los fines de semana, las 
actividades se centran en descansar sentado en las ban
cas o en observar los juegos deportivos que ahi se reali
zan. en similares porcentajes.

Indice de demanda poblacional 

Motivos de afluencia

RAZONES POR LAS QUE VENE

FOR ENCONTRA RS£ CON 
ALGUEN 

6*
J

FOR AC O M UN AR A 
ALGUIEN 

» %

Dia de semana: El 37% del público que acude lo hace por 
razones de descanso o relax, mientras el 31% usa este 
espacio como lugar de encuentro o vinculo social.

Fin de semana: Las razones por las que acude el público 
son distintas a los dias de semana, mientras el 33% 
acude en busca de descanso o relax. existe un 16% que 
lo hace por asistir a algún evento, y un 16% por participar 
de alguna actividad lúdica.

Elementos de atractivo

LOQUE MAS LE GUSTA

Dia de semana: La característica de mayor agrado está 
referida a la sensación de tranquilidad que se percibe, 
cualidad que es resaltada por un 67%, mientras el 22% 
señala la presencia de eventos y/o actividades.

Fin de semana: En este caso, se señala en un 45% la 
tranquilidad como la mayor cualidad, y en un 36% la 
organización de actividades o eventos como cualidad 
principal . mientras un 18% señala la accesibilidad

Elementos de rechazo

LO QUE MAS LE CXSGUSTA

LA GRAN
INSEGURIDAD C ANTty\D  DE 

7% PERSONAS

LA FALTA 06 
MANTENMENTOU 

IVFEZA
13%
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Día de semana El rechazo expresado está refendo a la 
ausencia de servicios en el entorno en un 40% y a la 
presencia de elementos sociales perturbadores en un 
40%.
Fin de semana En este caso se señala como la mayor 
deficiencia la presencia de gente de mal vivir con un 
37%, además de la falta de mantenimiento y limpieza con 
un 31%, producto do la mayontana afluencia durante es
tos dias

Elementos de demanda

LOQUEMDOPCARVV

Dia de semana: Respecto a las razones de demanda, 
están referidas mayormente a las cond ic iones de 
equipamiento y mobiliario, como es la habilitación de 
áreas de espectacúlos (21%) . de juegos (21%) y de 
descanso (18%). Además es considerable las demanda 
de mayor área verde con un 22%.

Fin de semana Las cfemandas están centradas en las 
condiciones físicas del espacio y en el equipamiento del 
mismo, como son mayor área verde (24%), áreas de 
espectáculos (24%) y áreas de juegos (24%) La mayor 
seguridad es la cuarta demanda nombrada en un 12%

FRECUENCIA DEVISfTA

Tipologia de demanda poblacional

A MÍES DELA MEJORA. VENIA

Dia de semana El publico de estos dias es joven en un 
62% y Isa ocupaciones predominantes son estudiantes o 
empleados Se trata de usuanos nuevos en un 50% y de 
usuarios habituales pero que han incrementado su fre
cuencia de visita en un 50%, la mayor parte de los usua
rios son frecuentes ya que el 67% acude regularmente 
los fines de semana y su permanencia es relativamente 
prolongada ya que el 66% permanece de 1 a 2 horas
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Fin de semana Los usuarios son mayormente jóvenes 
(66%). estudiantes o trabajadores independientes, am
bas con 40% Se trata de usuarios «antiguos» en un 50%



y de usuarios nuevos en un 33%. La frecuencia de visita 
es regular los fines de semana para un 66%, siendo la 
permanencia de 1 a 2 horas en un 66%

Indice de población atendida y/o servida

A OLE DISTANCIA :

RAZONES POR LAS QUE NO ACUDE

Día de semana: El público es en un 100% del mismo 
distrito. El 100% considera que cuenta con un espacio 
público cercano, sin embargo un 50% de los mismos no 
acude a dicho espacio porque no es de su agrado (33%) 
o por la distancia (33%)
Fin de semana: EJ público es en un 100% del mismo 
distrito. Del total de encuestados, el 100% señala contar 
con un espacio público cercano pero no acude el 50% 
debido, entre otras razones al cobro de ingreso o porque 

1162) el espacio cercano no es de su agrado ..

Uso y ocupación del espado
La ocupación se concentra particularmente en las 

zonas cercanas a las viviendas, en tomo a las áreas de 
descanso, y disminuye hacia la zona comercial.

La mayor actividad se da los fines de semana, 
mayormente en temporada de verano, y en tomo a las 
áreas de descanso.

Generadón y m odificadón de usos sodales:
La mayor cualidad reseñada por el público está referida 
al valor ambiental por la sensación de tranquilidad que 
se percibe respecto al enlomo, ocupado mayormente por 
usos comerciales.
Las deficiencias señaladas están referidas a las condi
ciones prestadas para el uso del espado (mantenimien
to y limpieza) y la presencia de gente de mal v iv ir, por lo 
cual la demanda se da en los servicios de limpieza y 
seguridad, además del requerimiento de un mayor 
equipamiento y mayor área verde.

Público mayormente joven y de visitas regulares y 
frecuentes tanto los dias de semana como los fines de 
semana, siendo la permanencia prolongada en ambos 
casos.

La generación de nuevos usuarios ha alcanzado 
el 39% en promedio.

Las mayores deficiencias señaladas por los usua
rios se dan en las condidonos prestadas para el uso del 
espado (31% en promedio) y a elementos sociales con
siderados perturbadores por el público (37% en prome
dio).

Los mayores atractivos están determinados por 
las cualidades del espado respecto su entorno, sensa- 
dón de tranquilidad con un 51%.

Tanto los dias de semana como los fines de se
mana es resaltante la demanda de mayor equipamiento, 
de mejora de las condidones de seguridad y de limpieza 
del espacio.

La aprobadón en este caso llega al 16% en pro
medio, siendo calificada de regular por el 79%.

Logros de la intervención



P lom ontA C  Ho a t ra r t iu nCASO 3: PARQUE DE SECTOR
Por observación:
Durante los dias de semana se registra una baja ocupa
ción del espacio, que se da por parte de algunas perso
nas mayores que ocupan las bancas Durante el fin de 
semana se incrementa, observándose grupos de jóve
nes en los espacios de borde

Por encuestas:
Tanto en semana como los Tines de semana, la totalidad 
de usuanos del parque ocupan las bancas para descan
sar o conversar

Indice de demanda poblacional 

Motivos de afluencia

LO QUE MAS LE GUSTA

RAZONES POR LAS QUE VBJE

Dia de semana: El 44% del público que acude lo hace por 
razones de descanso o relax, mientras el 22% lo hace 
por pasear e igual porcentaje acude por encontrarse con 
alguien.

Fin de semana: Las razones por las que acude el público 
son similares a los di as de semana auque con variacio
nes porcentuales como descanso o relax (55%). acom
pañar a alguien (33%), y juego con 11%.

Día de semana La característica de mayor agrado está 
reíenda a la sensación de tranquilidad que se percibe, 
cualidad que es resaltada por uri 80%, mientras el 20% 
señala la cercanía a comercios como el factor pnmordial

Fin de semana En este caso, se señala en un 75% la 
tranquilidad como cualidad pnncipal y un 13% señala el 
área verde, con igual porcentaje se señala los comer
cios cercanos

Elementos de rechazo

NSEGUWT1AD
6%

PERSONAS OLE 
O'BUOAN 

6%
POCA

ILMNACJCN 
6%

QíTORNCj 
6%

LO QUE MAS LE CSSGUSTA

AUSeJClADE
SSrtH
6% LA FAL TA CE 

MANTENMENTOi/LI 
IVFEZA
3&*

r
LA mESFNCW 0E 

CfNTEDF. MAL 
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Tipología de demanda poblacionalDia de semana El rechazo es expresado está referido 
pnncipalmente a la presencia de gente de mal v iv ir con 
un 50% y en segundo termino a las condiciones de uso 
del espacio como son el mantemmienlo y limpieza en un

37%

Fin de semana: En este caso se señala como las mayo
res deficiencias, la presen. 3 de gente de mal vivir y la 
falta de mantenimiento y limpieza y la presencia de gen
te de mal vivir ambas con un 35%.

Elem entos d e  dem anda

1.0 QUE MDDSTCAfíA

cucado ce
J A R D I N E S

3»
D A R  A M  A S  P E  

JUEGOS 
17»

D A «  A R E A S  P A R A  

e S H Ì C T A C V I O S  
BX

V *A 5  S I T I O S  P A R A  
SENTARSE 

8»

IMVOR AREA 
VERDE

V K V O f i  A R C A  P A R A  
C A M I N A R

ex

Dia de semana: Respecto a las razones de demanda, 
están refendas mayormente a las condiciones de uso 
del espacio, la mayor seguridad y la mejor limpieza, am
bas con 19%. y a las condiciones físicas, como es la 
mayor área verde con 19%. Además son considerables 
las demandas de áreas de juegos y mejora de la ilumi
nación. ambas con 14%.

Fin de semana: Las demandas se dan en las condicio
nes de uso del espacio y en el equipamiento del mismo, 
pues un 17% requiere mayor seguridad y el mismo por
centaje requiere áreas de juegos Otras demandas con
sideradas son la mejor limpieza y la mayor área verde, 
ambas con 14%
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FRECUENCIA DE VISITA

1 VEZ AL NES 
17%

ANTES DELA MEJORA. V0*A:

DE 1/2 A 1

D61 A 2 
HORAS 

50%

Dia de semana. El publico de estos dias es joven en un 
75% y la ocupación predominante es la casa en un 50%. 
Se trata de usuarios habituales que no han incrementado 
su frecuencia de visita en un 75%; el 50% de la totalidad 
de usuarios acude en forma diaria o interdiaria mientras 
el otro 50% lo hace ocasionalmente y la permanencia en 
general es corta pues el 50% permanece menos de me
dia hora

Fin de semana Los usuarios son mayormente adultos
en un 66%, siendo las ocupaciones principales, su casa



e independientes, ambas con 33%. Se trata de usuarios 
habituales que en un 50% no han incrementado sus visi
tas y otro 50% si acude mas seguido; la frecuencia de 
visita es regular en un 66% ya que el 33% acude los Tines 
de semana e igual porcentaje acude diaria o 
interdiariamente. siendo la permanencia de 1 a 2 horas 
en un 50%.

Indice de población atendida y/o servida

A QUE DISTANCIA

A 3 CUADRAS

25%

POR QUE NO ACUDE

PORLA
DISTANCIA

100%

Dia de semana; El público es en un 100% del mismo 
distrito. El 51% de los encuestados cuenta con un espa
cio público cercano, sin embargo un 54% de los mismos 
no acude a dicho espacio porque no es de su agrado.

Fin de semana: El público es en un 100% del mismo 
distrito. Del total de encrestados, el mismo 50% señala 
contar con un espacio público cercano pero no acude el 
54% debido a que dicho espacio no es de su agrado

Uso y ocupación del espacio
La ocupación se concentra particularmente en las 

áreas de descanso, en las bancas que se ubican en los 
espacios de ingreso.

La mayor actividad se da los fines de semana, en 
tomo a las áreas de descanso

Logros de la intervención

Generación y modificación de usos sociales:
La mayor cualidad reseñada por el público está refenda 
al valor ambiental por la sensación de tranquilidad que 
se percibe respecto al entorno
Las deficiencias señaladas están refendas a las condi
ciones prestadas para el uso del espacio (mantenimien
to y limpieza) y la presencia de gente de mal vivir por lo 
cual la demanda se da en los servicios de limpieza y 
seguridad, además del requerimiento de un mayor 
equipamiento y mayor área verde

Público mayormente joven durante los dias de 
semana y adulto durante los fines de semana, son usua
rios habituales que no han incrementado su visita al área 
a raíz de la intervención, sin embargo su frecuencia de 
visita es regular y su permanenza varia según el dia ya 
que los dias de semana se dan permanencias corlas y 
los fines de semana la permanencia es mayor La gene
ración de nuevos usuarios ha alcanzado el 39% en pro
medio.

Las mayores deficiencias señaladas por los usua
rios se dan en las condiciones prestadas para el uso del 
espacio (36% en promedio) y 8 elementos sociales con
siderados perturbadores por el público (42% en prome
dio).

Los mayores atractivos están determinados por 
las cualidades del espacio respecto su entorno, repre
sentada por la sensación de tranquilidad con un 77%

Tanto los dias de semana como los fines de se
mana es resaltante la demanda de mayor equipamiento, 
de mejora de las condiciones de seguridad y de limpieza 
del espacio.

En este caso la calificación de las intervenciones 
es regular para el 100% de los encuestados
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Integración so c ia l al área

Alameda de la Juventud Alameda de los Jardines Parque de sector

Uso pasivo con Uso pasivo y Uso pasivo
usos lúdicos lúdico dominante.
menores. Usuarios jóvenes Usuario joven
Usuario joven. frecuentes y de habitual de
habitual pero de permanencia afluencia
visitas eventuales media prolongada. frecuente y corta
en sem ana. A tra c tivo  referido a p e rm a n e n c ia  en

1 Usuario joven- la cualidad de semana Usuario
N adulto, nuevo y de tranquilidad, los adulto de
0 visitas regulares eventos permanencia
1 en fin de semana temporales y en regular y afluencia
C Atractivos menor porcentaje habitual en fin de
E referidos a la accesibilidad. semana.
S cualidades Deficiencias en las Atractivos en la

ambientales y condiciones de cualidad
actividades uso. elementos ambiental.
temporales. sociales Deficiencias en la
Deficiencias en las perturbadores y presencia de
condiciones de ausencia de gente de mal vivir
usos. servicios. y mantenimiento.

• Demanda •  Demanda de •  Demanda en
referida a mejoras en las las
mejorar la condiciones de condiciones de
limpieza y uso, físicas y uso y en el
seguridad. de escaso
además de equipamiento. equipamiento.
requerimientos •  G ene rac ión  de •  Usuarios
en el visitas más habituales que
equipamiento. frecuentes y no han

• La generación de usuarios incrementado
de usuarios nuevos. sus visitas.
nuevos •  Percepción de • Percepción de
a lcanza  el 42% mejoras en el mejora en el
en promedio. aspecto aspecto

• La percepción ambiental. ambiental.
de mejora se •  Los problemas • Problemas
percibe en el están referidos referidos a las
aspecto físico al condiciones de
y ambiental mantenimiento uso y
comparativo al del espacio y a elementos
entorno. la presencia de sociales

•  Problemas elementos perturbadores.
referidos al sociales
mantenimiento perturbadores.
del espacio y
elementos
sociales.
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IV/.2.3.5 REFERENCIA AL SISTEMA ESPACIAL PUBLICO URBANO

A lam eda de la Juventud A lam eda de los Jardines Parque de sector

E
M
P
L
A
Z
A
M
1
e
N
T
0

Espacio de área 
periférica 
programado 
unitariamente por 
razones de 
disponibilidad de 
área

Espacio de área 
intermedia 
programado 
unitariamente por 
razones de 
disponibilidad de 
área

Espacio de área 
intermedia 
programado 
unitariamente por 
razones de 
disponibilidad de 
area.

US
O Y
OC
UP
ACl
ÒN
n s i
C A

E s p a c io  d e  esca la  
distrital con 
planteamiento de 
relación formal y 
funcional respecto 
a otros espacios 
viales de igual 
jerarquía.

Espacio de escala 
distrital sin 
planteamiento de 
relación formal y 
funcional respecto 
a otros espacios

Espacio de escala 
barrial sin 
planteamiento de 
relación formal y 
funcional respecto 
a otros espacios

US 
O  Y

Espacio de uso Espacio de uso Espacio de uso
o c pasivo de paseo y pasivo de pasivo de
UP
ACl descanso con descanso y paseo. descanso, que
O N usos lúdicos, que con usos atiende a una
P O
B L atiende a una deportivos, que población joven-
A C l población joven- atiende a una adulta cuyas
A L adulta, cuya población joven visitas son

permanencia es de visitas trecuentes pero de
prolongada pero frecuentes y corta pennanencia
de afluencia prolongadas en semana y
eventual los dias media prolongada
de semana y en fin de semana
regular en fines de
semana

AC Acciones en el Acciones de Acciones de
NE campo fisico de carácter fisico en carácter fisico en
S
OE mejoramiento del el mejoramiento el mejoramiento
IN T espacio. del espacio del espacio

VE Acciones de
N C I gestión de

actividades
lúdicas.



IV.2.3.6 CONCLUSIONES

La planificación y  gestión

1 - La procedencia de las propuestas, en este caso, es 
diverso, en un pnmer caso se parte de la iniciativa muni
cipal ante la oportunidad de un área existente y que pos
teriormente se convierte en el punto de partida para la 
definición de un prototipo (tipologia) de intervención En 
el segundo caso, se parte de una iniciativa de la organi
zación no gubernamental y en el tercero, de una propues
ta colectiva vecinal que es acogida por la autoridad 
2.- Por lo tanto, las iniciativas no parten necesariamente 
de una correlación Plan- Programa- Propuesta, sino que 
tienen distintos canales de ejecución; si bien en el tercer 
caso hay una canalización a partir del Plan Participativo 
de Villa El Salvador que prevee la programación de pro
yectos a iniciativa vecinal; en el primer caso se ha dado 
una particular reversión del proceso, ya que un proyecto 
ejecutado ha generado la definición de un programa de 
intervención en espacios públicos.
3 - En este sentido, se han dado dos escalas de planifi
cación. el plan de intervención en espacios públicos que 
contempla los espacios de escala distrital y los planes 
anuales de obras, desprendido del Plan Participativo 
Distrital, que contempla los espacios de escala residen
cial o de barrio.

La intervención física y social

4 - El mecanismo de participación vecinal se desarrolla 
únicamente en los proyectos de intervención de los es
pacios domésticos, en las tres fases de planteamiento, 
ejecución y mantenimiento
5 - Las implicancias en las mejoras físicas del entorno, 
generadas por los proyectos, son nulas, salvo en los 
casos que se produce por factores de gestión y aliciente 
municipal.
6 - En el campo social, se genera una relación más es
trecha con el usuario, que son en su totalidad locales. 
Manteniéndose la escala distntal del espacio
7.- La vinculación de los espacios públicos, a nivel formal 
y/o funcional, se considera únicamente en los espacios 
de escala distrital.

Los casos de análisis 

Alameda de la Juventud

Esta intervención destinada a la habilitación de un espa
cio público a partir de espacio vial residual; se centra en 
la implementación física de áreas de paseo y lúdicas. 
Estas acciones se ciñen al espacio constituido por la 
berma central, sin intervención de las vías aledañas ni de 
las edificaciones contiguas
Los atractivos, definidos por el usuaño. están constitui
dos por el área verde, que aunque incipiente es notoria 
respecto al estado antenor del espacio, y la tranquilidad 
percibida frente al alto tráfico que se presenta en algunos 
tramos de la vía contigua

En este caso, en que se ha obtenido un impacto a nivel 
distrital, Ja mayoritana convocatoria durante Jos fines de 
semana ocasiona la percepción de conflictos sociales y 
el déficit de mobiliario, propios de la masiva afluencia. 
Sin embargo, las demandas de mobiliario y las deficien
tes condiciones de mantenimiento del espacio, se dan 
también durante la semana.
El usuano. reconoce el aporte que constituye este espa
cio en la recreación distrital, pero resulta insuficiente frente 
a las demandas y expectativas, cuantitativas y cualitati
vas.

En cuanto al impacto físico, éste ha sido nulo, tanto por la 
ausencia de intervención en el entorno como por la ba
rrera física que representa la vía de borde respecto a 
las edificaciones aledañas Salvo la gestión municipal 
inicial y momentánea para promover las mejoras físicas 
privadas, mediante concurso, no se han dado mayores 
acciones en este campo.

Alameda de los Jardines

Intervención de mejora física que recoje expectativas y 
demandas poblacionales por lo que dicho espacio se 
plantea albergar las actividades incipientes y espontá
neas existentes previas a a intervención.
El impacto social de esta intervención se traduce por un 
lado, en la generación de nuevos usuanos y por otro lado 
en la modificación de los hábitos de visita. Sin embargo
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las mejoras no han sido significativas, ya que persisten 
las deficientes condiciones físicas del espacio (mante
nimiento y limpieza) y  los elementos sociales perturba
dores. generados aparentemente por la cercanía a una 
intensa actividad comercial que eventualmente invade el 
espacio

Las deficiencias se traducen también en las fuertes de
mandas de un mejor equipamiento que el proyecto no ha 
cubierto en su totalidad, ya que la presencia actual de 
usuarios no es masiva ni se ha incrementado en gran 
cantidad respecto a la fase antenor a la intervención 
En cuanto a tos impactos físicos previsibles, éstos no se 
han dado, ya que el área de entorno mantiene las condi
ciones previas a la intervención, incluso la temporal in
vasión del comercio ambulatono

Parque de Sector

La intervención en este espacio de barno se ha centrado 
en la habilitación básica de un espacio reservado para 
fines recreativos Esta imptementación es mínima y de 
carácter doméstico dada la escala del espacio, pero que 
resulta insuficiente, a juicio del usuario, ya que este de
manda mayor equipamiento que permita usos comple
mentarios al de descanso.

De igual modo, la recuperación de este espacio no ha 
significado la mejora en las condiciones de uso. defi
cientes para el usuario, ni la erradicación de conflictos 
sociales, señalados en la presencia de gente de mal vivir 
que constituye la mayor deficiencia 
En este caso, los impactos físicos en el entorno son 
nulos, no habiéndose generado mejoras ni usos nuevos 
en el entorno inmedianto. éste ultimo no necesariamente 
buscado dada la calidad residencial del entorno
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CAP V: CONCLUSIONES GEN ER ALES

V.1 LA PLANIFICACION Y GESTION que serán posteriormente ejecutadas en el periodo 1996-
2000.

V.1.2 LA PLANIFICACION Y GESTION M E

TROPOLITANA

La planificación metropolitana, durante el periodo 1980- 
2000, ha tenido una primera fase de planteamientos 
megaproyectuates pero limitados a una área menor, el 
Cercado de Lima; dichos megaproyedos pretendían con
trarrestar la ocupación comercial del centro y recuperar 
sus características histórico- sociales como un modelo 
de intervención que podría ser replicado en el resto del 
área metropolitana. Sin embargo, y dado que el fin pri
mordial en esta etapa (1980-1983) fue el de conseguir un 
importante préstamo del Banco Mundial para financiar 
las acciones de recuperación, la ejecución de los proyec
tos planteados quedó relegada frente a esta prioridad.

En una segunda fase (1983-1986), la preocupación se 
centra en la viabilidad de los planes y proyectos desa
rrollados a través de instrumentos legales y normati
vos que hicieran viable la recuperación a gran escala, 
planteando además la intención de integrar a la pobla
ción en los procesos de intervención y generando políti
cas destinadas a la creación, recuperación y preserva
ción del espacio público. En este proceso, se llega a 
implementar algunos de los proyectos planteados en 
áreas menores y de impacto local.
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Desde 1987 se desarrolla una tercera fase, que se ini
cia con la elaboración del primer Plan Met (1988), el 
cual aborda la reestructuración de la metrópoli en función 
de núcleos de servidos, a los cuales se integra el espa
cio público de escala metropolitana y cuyas propuestas 
son retomadas en un plan posterior desarrollado en 1990. 
Dicho plan se avoca a crear la estructura de soporte téc
nico en términos de formuladón y ejecudón de los pro
yectos planteados. Esta actualizadón del Plan Met si bien 
aborda la visión a gran escala, permite arribar a la identi- 
ficadón de áreas de interventión en el espado público, y

Si bien en este periodo la planificación metropolitana ha 
ido ampliando la escala de visión y apostando por una 
reestructuración metropolitana de mayores dimensiones 
y de mayor complejidad, en el tema del espacio público 
los planteamientos han quedado en un área demostra
tiva o de ensayo, el Cercado, y han sido reiterativas en 
este ámbito; no abordándose, salvo la propuesta 
sistèmica de PROURBE, los distintos niveles de espa- 
dos públicos de la metrópoli.

V .1 .2  LA P LA N IF IC A C IO N  Y G ESTIO N  

DISTRITAL

En las tres áreas de estudio, el proceso de planificación 
y gestión ha sido disímil en cuanto a su desarrollo y tem
poralidad, siendo el área de mayor atención, la del Cer
cado de Lima, que se ha constituido en el área de mayor 
experimentación tanto en términos propositivos como de 
ejecución.

En el caso del Cercado, en el periodo 1980-200 el primer 
plan que se elabora y que sirve de base a los posteriores 
es el Plan del Centro de Lima, que desarrolla una visión 
sistèmica de los espacios públicos, abarcando las dife
ren tes esca las  u rbanas, y que persigue la 
complementariedad de usos y el respaldo social a las 
intervenciones; como elementos de soporte a las mis
mas. Para lo cual, las intervenciones se proponen como 
hechos que deberán responder a las necesidades so
ciales aún redefiniendo los usos tradicionales legados 
al espacio público.

Esta redefiníción de usos, sin embargo, no es replicada 
en el Plan de 1996 que plantea el proceso de recupera
ción del Centro a partir de los espacios públicos tradi
cionales y de valor histórico que recreen dichas cuali
dades en función de la visión del Cercado como un «lu



gar de encuentro» En las propuestas de intervención 
planteadas, dicho Plan, apuesta por la definición de las 
áreas de intervención mayores pero ejecutadas en fases 
menores aplicando la «acupuntura urbana» que permita 
generar mayores impactos con acciones de menor esca
la.

La programación de áreas de intervención elaborada en 
este Plan es postenormente sustituida por un listado de 
16 subprogramas que comprenden diversos espacios 
públicos y que finalmente están destinados a conformar 
ejes mayores; sin embargo el proceso planteado no ha 
concluido y por lo tanto no se ha llegado a la conforma
ción de dichos ejes.

La zona del Cercado ha sido objeto de diversos ejerci
cios planificadores que sin embargo no han tenido una 
continuidad que les permita recoger aquellas valiosas 
propuestas previas importantes para la posterior inter
vención. redefmiéndose en diversas oportunidades las 
áreas de intervención.

En el caso de Miraflores. el único plan desarrollado en el 
período 1980-2000 es el Plan Urbano Distrital elaborado 
en el 96 y con un horizonte programado al 2010 Si bien 
se da una importante identificación y clasificación de to
dos los espacios públicos del distrito; la parte propositiva 
queda, por un lado en propuestas físicas generalizadas 
para grupos de espacios públicos sin mediar las 
individualidades de cada uno. y por otro lado los casos 
de intervención especificas planteados quedan en un 
horizonte de intervenciones menores y desarticuladas 
entre si.

En Villa El Salvador, la planificación, se realiza en dos 
niveles, el barrial y el distrital. La planificación de nivel 
barrial destinada a escalas menores de grupos residen
ciales y donde es decisiva la participación vecinal ya que 
será a partir de la cual se programen los proyectos de 
acuerdo a un marco de gestión predefinido La planifica
ción de nivel distrital que define dos tipologías de espa
cios públicos y de intervenciones-tipo (tratamiento y usos), 
aprovechando las áreas libres resultantes en los gran
des ejes viarios y las áreas reservadas en cada sector 
poblacional; para la primera tipología se programan in
tervenciones con el fin de conformar finalmente un te ji

do urbano que organiza todo el distrito y para la segunda 
tipología se programan intervenciones puntuales confor
mándose cada área en el epicentro de una ocupación 
residencial de borde

En los casos expuestos, si bien las experiencias planifi
cadoras y de gestión de las mismas son disimiles; los 
resultados en la programación de intervenciones pun
tuales son similares sin una mayor articulación entre 
ellas que permita generar una mejora integral, salvo el 
caso de Villa El Salvador donde se recoje finalmente a 
partir de una experiencia previa la posibilidad de replicar
la en los diferentes espacios públicos de similar tipología 
para armar una intervención de escala distrital, que es 
permisible y viable dadas las condiciones de ordenación 
del terntorio que permiten definir con claridad los ejes y 
sistemas internos de espacios públicos 
Otro elemento diferente e importante en el caso de Villa 
El Salvador es la creación de un marco que viabilize la 
participación vecinal, y recoja las propuestas de interven
ción en los programas de intervención municipales

En el caso de la gestión de estos planes, los resultados 
son distintos, en tanto que la secuencia «planificación- 
programación-ejecución» no se ha dado en todos los 
casos En el caso del Cercado, esta secuencia si bien se 
ha dado en las diversas experiencias planificadoras, la 
programación y ejecución de las áreas de intervención 
han sido reiterativas dándose vanas intervenciones en 
una misma area a lo largo de el periodo En el caso de 
Miraflores las intervenciones realizadas en este periodo 
han partido de iniciativas pnvadas o de la autoridad muni
cipal dado que la programación municipal se ha dado 
con posteriondad a las intervenciones realizadas y no ha 
sido ejecutada hasta el año 2000. En el caso de Villa El 
Salvador, se ha dado u n  proceso inverso programándo
se a partir de las experiencias de intervención, las cuales 
se configuran en los puntos de padida para la conforma
ción de un sistema y organización mayor del esoacio pú
blico

Finalmente, de los casos estudiados, en el 22% (2 casos 
del Cercado) se realiza con una planificación y programa
ción previa y la gestión únicamente de la autoridad muni
cipal. otro 22% (2 casos de Villa El Salvador) se desarro
lla a partir de una programación conjunta que involucra a
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la población y a un organismo privado o público, dándose 
una gestión conjunta. En el 56% de los casos . las inter
venciones se desarrollan sin una planificación y progra
mación previa, partiendo de iniciativas de la autoridad 
municipal a cargo o de la empresa privada quienes des
empeñan el rol de únicos gestores

V.2 LAS INTERVENCIONES

En cuanto al ejercicio proyectual desarrollado previamente 
a la intervención, éste se ha contituido en un hecho indivi
dual y relegado a la esfera gubernamental, que al no in
volucrar otras condiciones urbanas del espacio, ha lim i
tado su accionar a la propuesta de mejoras físicas, que 
si bien son relevantes para una mejora del espacio son 
insuficientes para una mejora integral del mismo 
Aunque se han desarrollado algunos e jercicios 
proyectuales partícipativos, con inclusión de demandas 
vecinales, éstos han quedado también limitados a la pro
puesta de acondicionamiento físico del espacio.

En el caso del Cercado, si bien dos de los tres casos 
estudiados contaban con una definición previa de la pro
gramación y de las acciones a desarrollarse, el proyecto 
se ha dado como un trabajo de propuesta individual del 
profesional encargado y que en estos casos ha tenido 
restricciones adicionales impuestas por las condiciones 
de valor patrimonial de los espacios públicos. Por otro 
lado, la ejecución ha sido función única del ente munici
pal quien financia y ejecuta la obra a través del Fondo 
Metropolitano de Inversiones (Invermet), órgano creado 
para dicha función

Los proyectos elaborados en el distrito de Miraflores. 
constituyen igualmente ejercicios individuales sin nin
guna prerrogativa planificadora o programación previa
por parte del ente encargado, ya que se han dado con 
anterioridad al Plan Distrital; lo cual evidencia que los 
aspectos funcionales y formales del proyecto son apor
tes del profesional! a cargo; pero cuya financiación y eje
cución es función únicamente municipal

En las intervenciones realizadas y estudiadas en Villa El 
Salvador, el ejercicio proyectual se desarrolla en 3 mo- 
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distrital, el proyecto es desarrollado por un equipo técni
co municipal y a partir de una iniciativa gubernamental, 
siendo posteriormente financiado por el municipio; en 
los espacios intermedios se dá la intervención de los 
organismos no gubernamentales que recogen la inquie
tud o necesidad vecinal y desarrollan el proyecto consi
derando los usos que la población demanda, el cual es 
finalmente financiado conjuntamente entre la ONG y la 
población beneficiada; en los espacios menores o de 
barrio, la iniciativa parte de un acuerdo vecinal que es 
propuesto al municipio el cual elabora el proyecto a tra
vés de un profesional interno que recoge las propuestas 
vecinales en el proyecto, que finalmente es ejecutado 
conjuntamente entre el municipio y el grupo vecinal 
involucrado.

En los casos estudiados, el 77% de los proyectos, ha 
sido desarrollado por un profesional externo al munici
pio. en algunos casos con aportes o sugerencias de la 
autoridad municipal, pero que se constituyen básicamente 
en ejercicios proyectuales individuales sin mayor alimen
tación del entorno social ni involucración del mismo en el 
proceso cuyas propuestas son reguladas posteriormen
te por las instituciones involucradas y ejecutados por el 
ente municipal que financia el proyecto y la obra.

En el 23% de los casos, el proyecto es desarrollado con
juntamente con la población, alimentándose de sus re
querimientos vecinales e involucrándola en el proceso 
de proyectación a través de la consulta de la propuesta y 
posteriormente en la financiación de la obra que es pac
tada previamente En estos casos además, se persigue 
la posterior entrega de la obra al grupo vecinal quién de
berá hacerse cargo de su administración y mantenimien
to.

V.2.1 LA TIPOLOGIA DE LAS INTERVENCIO

NES

En el panorama de las intervenciones analizadas en este 
estudio se refleja la diversidad de las intervenciones 
realizadas en el periodo 1980-2000. ya que se han cons
tituido en las intervenciones con mayores implicancias, 
en términos de ser iniciadoras de un proceso de Ínter-



venciones sim ilares o formar parte del mismo.Se trata 
además de emplazamientos (distritos), donde se han de
sarrollado las intervenciones mas numerosas y signifi
cativas en el espacio público, respecto a distritos en áreas 
urbanas similares; central, intermedia y penférica

En el caso de Miraflores, las tres intervenciones anali
zadas son consideradas un hito dentro de este panora
ma. el caso del Parque Central por tratarse de la primera 
intervención de esa magnitud física y cuyo impacto en la 
población permitió la mejora de la imagen de la gestión 
municipal y por ende la replica de esta intervención, inclu
so con el mismo diseño, en otro espacios públicos 
limeños y provincianos En el caso del Parque del Amor 
se trata de la pnmera intervención temática que ha gene
rado un espacio de identidad ligada a dicho tema En el 
caso del Parque Salazar. se trata de la primera interven
ción de gestión pnvada que involucra al espacio público 
como área de concesión temporal aprovechando un 
marco legal-normativo que era de reciente elaboración

En el distrito del Cercado los casos de la Plaza San 
Martin y Plaza Italia forman parte de un proceso (progra
ma previamente planteado)de intervenciones conjun
tas. la primera en un espacio público de referencia me
tropolitana y la segunda de referencia distrital El caso de 
la Alameda Chabuca Granda se constituye en un caso 
sui generis dado que se origina a partir de la disponibili
dad de un espacio con un uso antenor distinto (comer
cial) y que es convertido en espacio de recreación

El distrito de Villa E1 Salvador, cuyas intervenciones son 
reelevantes para la escala distntal se dan tres casos de 
intervención distinta La primera, la Alameda de la Ju
ventud, que aprovecha un espacio de separación vial re
sultante de la organización temtonal del distrito que es 
convertido en un espacio recreativo y cuya mtervemón sir
ve de modelo para planteamientos en áreas similares 
En el caso de la Alameda de los Jardines, que se instaura 
en un espacio libre reservado para fines recreativos pero 
con un uso aun incipiente, rescatando los medios 
participativos y de compromiso social con el entorno En 
el caso del Parque de sector, se trata de una de las inter
venciones de pequeña escala que forma parte del siste
ma cogestionario de mejoramiento de espacios públi

cos
A partir de los distritos y casos observados se determina 
la siguiente tipología de intervenciones desarrollada en 
Lima entre los años 1980-2000

A Por gestión de la intervención
Los casos han apuntado a una variedad en la gestión 
proyectual. que permite determinar distintas esferas de 
participación
A 1 Intervenciones planificadas programadas y ejecuta
das por el ente municipal
A 2 Intervenciones planteadas y ejecutadas por un ente 
privado
A 3 Intervenciones programadas y ejecutadas conjunta
mente (municipio-grupo vecinal)
A 4 Intervenciones programadas y ejecutadas conjunta
mente (ONG-grupo vecinal)

B Por acciones ejecutadas
Los casos estudiados han sido de estricta mejora o re
forma física sm planteamientos paralelos en los demás 
ámbitos de la ciudad
B 1 Intervenciones con acciones netamente físicas 
B 2 Intervenciones con acciones físicas predominantes 
con gestión previa de erradicación de comercio ambula
torio
B 3 Intervenciones con acciones físicas predominantes 
con posterior gestión de actividades o eventos tempora
les comerciales y/o culturales

C Por área de intervención
Se ha tratado de intervenciones insulares con poca o nin
guna referencia hacia el entorno 
C 1 Intervenciones circunscritas al limite o borde del es
pacio público
C.2 Intervenciones circunscntas al espacio publico y las 
vias aledañas
C 3 Intervenciones circunscritas al espacio publico y las 
fachadas aledañas

D Por propuestas proyectuales en el espacio público 
A pesar de que en algunos casos se ha apostado por 
implementar nuevos usos con el fin de generar mayor 
dinámica en el espacio, las intervenciones han estado 
centradas, en su mayoría en los elementos menores o
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de mobiliario.
D 1 Mejoramiento de la infraestructura y mobiliario 
D 2 Reorganización del espacio con el mantenimiento de 
la infraestructura y usos existentes
D. 3 Reorganización del espacio con nueva infraestructu
ra y nuevos usos complementarios

E Por propuestas proyectiles en el entorno 
Las propuestas en el entorno han estado limitadas al 
aspecto formal del mismo y a la apariencia que éstas 
daban desde el espacio público, es decir, tratado como 
escenario del espacio público.
E 1 Mejoramiento de fachadas
E. 2 Mantenimiento de vias
E.3 Modificación y/o adecuación de la circulación vehicular

En cuanto a las áreas de intervención, éstas se han de
sarrollado en distintos ámbitos, que se organizan de la 
siguiente manera:
De acuerdo al área urbana a la que pertenecen dentro del 
distrito, determinada por: su ubicación, el nivel de conso
lidación formal y funcional del área, asi como la valora
ción significativa y/o representativa para el distrito A partir 
de la cual se define su ubicación central, intermedia o 
periférica.
De acuerdo al nivel de consolidación del espacio público 
y los usos que en el se desarrollan, se define si se trata 
de un espacio con usos recreativos consolidados, inci
pientes o de un espacio nuevo sin usos anteriores simi
lares.

De acuerdo a su escala de servicio, determinada por la 
procedencia de los usuanos. se define el radio metropo
litano en el caso de una mayoritaria procedencia de otros 
distritos ubicados a una distancia mayor de 5km; el radio 
distrital, en el caso de una mayontaria procedencia de 
otros distritos ubicados en un radio de 5km; o el radio 
local, en el caso de una mayoritaria procedencia del mis
mo distrito.

De acuerdo al nivel de complejidad de los servicios que 
ofrece el espacio público, se define si es un espacio 
polivalente con servicios de recreación pasiva y activa, 
colectivos e individuales y con servicios adicionales de 
tipo comercial, cultural o insttucional; un espacio de re

creación activa y pasiva colectivo e individual o un espa
cio de recreación netamente pasiva de tipo individual. 
De acuerdo a las características del entorno próximo y al 
uso de las edificaciones aledañas, se define un entorno 
de uso metropolitano-mixto que presenta funciones 
mayontariamente comerciales, institucionales y/o de ser
vicios, un entorno de uso distrital-mixto con presencia 
tanto de usos comerciales, institucionales y/o de servi
cios como residenciales y un entorno bamal-residencial 
con presencia mayoritaria de usos residenciales.

De acuerdo al tipo de usuario; se define una presencia 
heterogénea de edades o una dominante de un grupo de 
edad especifico, las cuales se pueden darse en un mis
mo caso en dias distintos.

V.2.2 LOS IMPACTOS DE LAS INTERVEN

CIONES

Si bien en las tres áreas urbanas seleccionadas, los cri
terios de intervención y las propuestas programáticas 
previas no han sido un común denominador, los impac
tos generados han sido similares, en tanto el logro de 
mejoras físicas en el entorno, ejecutadas por residen
tes y/o propietarios ha sido de corta duración y limitada 
a un entorno inmediato (frentes contiguos). Según la eva
luación efectuada el pico de área mejorada en el entorno 
es de 6.000 m2 contra los 15,000 m2 que abarcó la inter
vención, en promedio; y el máximo monto invertido en el 
entorno por otros agentes fue de 50 mil nuevos soles 
contra los 930 mil que demandó la intervención, en pro
medio En cuanto a las dinámicas comerciales genera
das expresadas en el incremento de licencias de funcio
namiento otorgadas en el entorno; ésta ha sido momen
tánea registrándose un pico de incremento sostenido, en 
el mejor de los casos, por dos años.

En el aspecto social, hay una generación importante 
de nuevos usuarios, 40% en promedio, y de incremento 
de visitas de los antiguos usuarios. 27% en promedio; 
pero este impacto se ha logrado en una escala mayor 

(metropolitana) que en la escala local (distrital o de ba
rrio). como se demuestra en el alto porcentaje de usua
rios foráneos. Esto se traduce en el registro de un 75%



como mínimo de usuarios foráneos, en la mayoría de los 
casos donde a su vez se ha reducido la periodicidad de 
las visitas
Estos impactos de gran escala, si bien pueden favorecer 
el incremento de comercios y servicios en la zona, gene
ran los grandes desplazamientos de usuarios para po
der satisfacer sus necesidades de esparcimiento e indu
ce a concluir que los usuanos locales no son los más 
favorecidos con estas intervenciones, como es el caso 
de la plaza Italia, donde la mayontana afluencia de usua
rios locales se ve limitada a los dias de semana

De otro lado, la erradicación de las problemáticas so
ciales previas a la intervención ha sido de corta dura
ción ya que en la actualidad ei 4Q% en promedio de las 
deficiencias en los casos analizados son atribuidas a 
causas sociales. Esto no ha significado, sin embargo, la 
demanda en la modificación de los características socia
les del espacio sino en el requerimiento de una mayor 
segundad; demanda que ocupa una pnmera o segunda 
prioridad en todos los casos, con excepción del Parque 
Salazar.

En general, podemos concluir que las intervenciones efec
tuadas en este Deriodo han sido desarrolladas como 
hechos puntuales físicos en tanto se han ceñido al área 
específica del espacio público y como hechos puntuales 
temporales en tanto se han limitado al periodo de ejecu
ción de las obras físicas

Este hecho ha ocasmado el nulo o corto efecto de la inter
vención. cuyas mejoras físicas si bien se han constituido 
en un elemento de atracción para los usuarios no ha 
logrado generar un proceso de mejoras físicas en el en
torno
De otro lado, estos procesos de intervención se han limi
tado al tratamiento formal del área, quedando relegadas 
las propuestas que promuevan financieramente las me
joras en las condiciones del entorno o que establezcan 
un marco normativo de actuación sobre el mismo Este 
hecho se evidencia en la no correpondencia entre los 
usos comerciales generados en el entorno y una mayor 
inversión en el mismo

En términos físicos, estas intervenciones se han con

formado como procesos micro-urbano temporales y 
aislados.

En términos sociales, las intervenciones analizadas han 
generado efectos macros, en tanto han originado el in
cremento de usuarios de la esfera metropolitana y en 
algunos casos la asimilación de nuevos esoacios públi
cos como hitos urbanos y referentes de uso

De otro lado, las intervenciones que han implementado 
nuevos usos en el espacio o que se han desarrollado 
con un mayor acercamiento a la población . en tanto han 
incorporado algunas demandas sociales, han logrado 
una mayor vinculación con el entorno social, hecho que 
se demuestra en la mayor periodicidad de las visitas y en 
una mayor presencia de usuarios locales

Sin embargo, los resultados de la intervención han sido 
nulos en los casos que presentaban problemáticas so
ciales y que se encuentran en entornos considerados 
inseguros como el Cercado, ya que este hecho persiste 
como el mayor defecto e impide el logro de mejoras en el 
entorno En otros casos, las fricciones sociales se han 
presentado ocasionalmente y debido a la saturación del 
espacio

Podemos concluir, entonces. Que las intervenciones limi
tadas al área del espacio publico y a la esfera física de la 
misma; no han generado un proceso de renovación ur
bana en el área de entorno, en términos físicos Asi como, 
las intervenciones que no consideran las demandas de 
uso vecinal existentes, no han generado una mayor co
hesión social con el espacio ni el mantenimiento de la 
dinámica social en el mismo
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V.3 LOS PROCESOS DE INTREVENCION PRACTICADOS EN LOS CASOS ANALIZADOS
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Las intervenciones han sido sucesivas 
(en el periodo 1980-2000) pero unita
rias, restringiéndose al ámbito físico 
(de carácter superficial y/o total) y al 
periodo de obra físicas.
El impacto físico es menor, no gene
rando mejoras relevantes y sostenidas 
en el entorno.
El impacto social es de escala metro
politana, dándose logros en la apre
ciación física del espacio pero con per
sistencia de los problemas sociales y 
de la mala percepción deT'feritórho.
La consideración a un sistema mayor 
de espacios públicos se restringe a la 
accesibilidad. '  -

í HACIA

BMfANuf
Las intervenciones iniciadas en la década 
del 90, se han realizado en espacios de es
cala distrital. Son totalitarias en el ámbito fí
sico, con propuestas de usos y generación 
de actividades. í u«wmios

El impacto físico es notorio pero restringido 
a un período corto de tiempo 
El impacto social es de escala metropolita
na, pero la presencia de usuarios locales es 
alta. La percepción negativa se centra en el 
aspecto de mantenimiento y usos variados. 
Las intervenciones no implican a un sistema 
mayor en términos formales/funcionales.

SAN IUANDC H S A H O W S

VilAHANlACU IRU A

Las intervenciones han sido recien
tes y desarrolladas en dos escalas 
(distrital y barrial), siendo de carác
ter total por tratarse de nuevos es

to pacios.
El impacto física, entorno es 
nijlo, salvo en el caso en que son 
promovidos a través de la gestión* 
municipal. ,
El impacto social ,és de escala 
distrital, con alta generación de di
námica y uso por parte de los usua
rios lócale^, i 1
La consideración a un sistema ma
yor se desarrolla en los espacios 
de escala distrital.
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|178| Plano do las intervenciones en espacios públicos realezadas on Barcelona en ol periodo. 1980-2000 (fuente Ayuntamiento do Barcelona)

damentalmente en los espacios públicos, busca mos
trar un escenario de perfecto entendimiento para el hom
bre en su escala mas que una verdad generalizada.
En el caso más emblemático de Europa. Barcelona, si 
bien se le critica el hecho de ocuparse del área central y 
desentenderse del resto de la conurbación, generando 
intervenciones como la de los Juegos Olímpicos que 
«parecen haberse realizado sobre propuestas esquemá
ticas. de áreas de nueva centralidad, ignorando la dimen
sión metropolitana»1, su referencia es a toda el área ur
bana y aplicado a diversas temáticas urbanas pero «que 
se emprendió en la recuperación del espacio urbano más 
emblemático: el espacio público»2 cuyas pretensiones 
están en la mejora de ciertas condiciones urbanas: don
de el protagonismo está en el proyecto urbano y la pre
ocupación fundamental en la resolución de déficits de

VI.1 EXPERIENCIAS PREVIAS
El planteamiento de estrategias o de un conjunto de las 
mismas, funcionan como el marco de referencia de las 
actuaciones o intervenciones a efectuarse en un área ur
bana. Dichas estrategias se enmarcan en la dimensión 
espacial-temporal en tanto que son susceptibles de mo
dificación a lo largo del tiempo y están referidas a diver
sos niveles de percepción en tanto que son operativas 
en diversas escalas pero sus consideraciones están re
feridas a un marco global, en el cual se enmarca la visión 
orientadora.

Un primer factor considerado, en las experiencias pre
vias. está referido al marco global considerado, en el caso 
de Rio de Janeiro se ciñe a un área urbana especifica, 
las favelas, en la cual las intervenciones realizadas fun-



espacios libres y equipamientos obviando el tratamiento 
del territono a escala metropolitana

El segundo factor fundamental, está referido a las fases 
en que dichas estrategias se desarrollan En el caso de 
Barcelona, la expenencia desarrollada contempla desde 
la formulación de un Plan que intenta definir totalmente la 
forma de la ciudad, hasta los proyectos de renovación del 
espacio público, localizados a partir de una visión minu
ciosa y detallada de las diferentes areas de estudio, te
niendo como logro la generación de 200 has de nuevos 
parques y jardines entre 1982 y 1992

Dicho Plan sigue un desarrollo en lo particular o sectorial 
que permite denvar en objetivos no previstos que alimen
tan las determinaciones de orden general del Plan, y que 
son entendidos como complementarios o alternativos en 
los puntos no coïncidentes en el Plan General , y su 
implementación se da en cuatro fases 
1o Fase de Recalíficación urbana, cuyo objetivo era rever
tir los déficits existentes, mediante actuaciones en los 
espacios libres, calles y equipamientos Comprendo ac
tuaciones de pequeña escala que responden a la de
manda de los habitantes con una propuesta de arquitec
tura doméstica y de creación de incentivos para su 
recalificación
2o Fase de Construcción de una estructura, una base 
potente capaz de hacerla competitiva en el ámbito euro
peo; la apertura al mar y articular zonas urbanas men
guadas a través de infraestructuras viales, litorales y fe
rroviarias, paralelamente a las cuestiones de barrio. Sien
do el recurso novedoso, la articulación de los espacios 
públicos y las infraestructuras de transporte 
3o Fase de Segunda transformación, en los sectores de 
levante como los frentes urbanos del litoral y la reorgani
zación urbanística de ciertos sectores ubicados en áreas 
perfiféncas. acentuando en la creación de nuevos «luga
res»
4o Fase de Proyección de los tejidos urbanos que organi
zarán la estructura perfilándose los aspectos formales 
del espacios de residencia caracterizado por las inter
venciones de pequeña escala, las calles tradicionales y 
alturas controladas.

En el caso de Rio se configuró como una experiencia 
básicamente proyectual cuyo objetivo era reva lorar la

organización física de los espacios urbanos pnorizando 
al peatón e integrándolo a un espacio multiuso. forman
do una imagen de aparente desorden

En el caso de- San Francisco se consideraron las fases 
del Plan dirigido a la recalíficación y creación de nuevos 
espacios públicos cuyo primer objetivo se centra en la 
idenliíicación de más de 13 tipologías de espacios públi
cos (parques urbanos, terrazas, plazas duras, galerías, 
etc) categonzados según tamaño uso, relación con la 
calle, función predominante, estilo, forma arquitectónica 
localización, etc
Por cada tipología se establece, además, una sene de 
lineamientos que cubren aspectos de dimensión, textu
ras. mobiliario arborización. instalaciones, accesos ser
vicios comerciales y horas de apertura, con particular cui
dado en el vinculo del nuevo espacio con los nuevos o ya 
existentes espacios públicos de modo que se inserte en 
el sistema, previo análisis del entorno en cuanto a los 
usos dados y a tos circuitos peatonales existentes

El tercer factor es la implementación de dichas estrate
gias y los mecanismos que se emplean En el caso ríe 
San Francisco, se centra en la creación de un sistema de 
«bonos» en áreas céntricas de la ciudad, otorgados a las 
edificaciones que habiliten espacios tanto accesibles al 
peatón como de uso particular de sus ocupantes. Bajo 
este plan se promueve la habilitación de 1 pie2 de espa
cio abierto accesible por cada 50 pies2 de areas de ofici
na.

Tanto en el caso de Barcelona corno de Rio, la «pieza» 
fundamental y final de la intervención es el »proyecto», 
sin embargo en el caso de Barcelona el Plan General 
Metropolitano (PGM) contiene mecanismos propios de 
verificación y realización que se traducen en los PERIs 
(Planes Especiales de Reforma Interior) que articulan la 
reforma urbana planteada con los factores que la posibi
litan. al confrontar la partlculandad de cada barrio con las 
normativas generales del PGM, que el Ayuntamiento cali
fica como un »instrumento de urbanismo real confronta
do al urbanismo burocrático de cifras y estándares»^ eli
minando en el concepto global la pretensión de definir la 
ciudad en los próximos 50 años y entenderla como un 
collage una yuxtaposición de problemas muy locales
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En el desarrollo de los PERIs, surge la posibilidad de 
que el espacio público actúe como motor de los nuevos 
procesos urbanísticos, y se constituyen en la oportuni
dad de transformar áreas desarticuladas del resto o no 
estructuradas al intenor La aplicación propositiva del Plan 
está condicionada, por lo tanto, a la capacidad potencial 
del lugar o espacio para inducir a intervenciones poste
riores de agentes no necesariamente públicos, cuyo con
junto activa a manera de red compleja y decisiva en la 
renovación urbana.

Como modalidad el PGM se implemenla en diversas fa
ses y escalas de formalización, lo que constituye parte 
substancial de su valor y de su vigencia desde 1980. Su 
irrupción en pequeñas y medianas actuaciones de mejo
ra urbana permite conseguir objetivos concretos y 
verificables. con el fin de mostrar eficacia en la gestión 
municipal.
Este conjunto de actuaciones dio lugar en la década de 
los ’80 a intervenciones rotundas de plazas pavimenta
das, incrustadas en la trama urbana y articuladoras del 
tejido y de parques de disfrute del verde; que establecie
ron una primera red de espacios públicos de escala me
tropolitana; y ya en la década de los '90 se dieron las 
intervenciones de escala doméstica o de barrio que fue
ron conducidas más a la reformulación tipológica que a 
una consideración de grandes ejes en la escala urbana.

El cuarto factor está dado en la relación con la sociedad 
como elemento de sostenimiento de las estrategias, en 
el caso de Barcelona se da por un lado su planteamiento 
se manifiesta como un proyecto colectivo abierto dado 
que es fruto de acuerdos comunales previos que fijaron 
un marco de referencia para su ejecución; si bien está 
sujeto a eventualidades y cambios se subraya su capaci
dad de enriquecimiento como proyecto global

Por otro lado y a nivel propositivo se apoya en la continui
dad proyectual del colectivo que trabaja en el desarrollo y 
mejora del entorno metropolitano, generando las pro
puestas a partir del contacto real con la colectividad. Pero 
la ejecución del mismo (intervención urbana) se apoya 
en una visión global que permite cambios de escala, re
conociendo que la ciudad tiene muchos niveles de lectu
ra y de aproximación, en el que cada uno mantiene su 
propia lógica y «que justamente la no preponderancia de

ninguna, basado en el planeamiento en cascada, agiliza 
el proceso de toma de decisiones y permite valorar la 
oportunidad de las actuaciones».

Finalmente y como un quinto factor, las intervenciones 
pretenden la producción de un espacio radicalmente di
ferente al anterior con un «tema» unitario de proyecto que 
rija todos los aspectos sectoriales de la obra pública in
tegrados bajo este mismo entorno globalizador: la temá
tica Esta temática o seña de identidad propia, lograda 
con la reconsideración de las condicionantes funciona
les desde la no preexistencia de las mismas, deberá ser 
lo bastante eficaz para que los vecinos lo haga suyo. El 
objetivo es lograr cubrir las necesidades simbólicas y de 
representación del lugar, desde el entendimiento de los 
pequeños problemas del usuario y de la estructura física, 
formal de usos y de capacidad social de cada barrio. 
Desde esta perspectiva el desarrollo del proyecto de es
pacio público parte de la premisa de resolver el conjunto 
a través de un único «gesto» que responda a todas las 
necesidades funcionales y de imagen; buscando la con
junción entre lugar, programa y proyecto; y reconsiderando 
las antiguas tipologías.

En esta experiencia se incorporan las condicionantes 
morfológicas, dimensionales, topográficas y del entorno 
edificado, como marco del que se alimenta y al cual 
recalifica y de los agentes del entorno que desempeñan 
un papel importante en la definición del programa.
En esta reform ulación del espacio, el argumento 
proyectual será el que permita definir las reglas de inter
vención y ponga de manifiesto las ideas para crear el 
nuevo paisaje urbano, independizando las demandas 
que no necesariamente logran un programa coherente ni 
capaz de satisfacer.

En el caso de Rio, cada proyecto planteó estrategias pro
pias en el desarrollo del mismo; de esta manera se des
taca el Proyecto de la Plaza XV y de Louis de Porto, que 
propone nuevos usos condescendientes con la historia y 
la demanda cultural que la ciudad exige para las zonas 
más antiguas y degradadas de la ciudad.
R elefencias
' Oe «Estrategias urbanísticas y crocimsonto suburbano en las ciudades 
espartólas: el caso de Barcelona». Javrer Mooctos 
•V De «Las intervenciones en Barcelona 1900-2000». Ayuntam iento do 
Barcelona



VI.2 CONSIDERACIONES DE PROPUESTAS 

PREVIAS

Dado que los casos estudiados han servido de referen
cia para arribar a un procesamiento general de 
lasintervenciones en espacios públicos limeños, consi
deramos pertinente consideró, os planteamientos de los 
proyectistas a partir de sus experiencias proyectuales en 
espacios públicos, las cuales se formulan en diversas 
fases de la intervención

Los referidos a la etapa de planificación se circunscriben 
por un lado a la eficiente planificación y gestión a escala 
metropolitana que permita crear en primer lugar el 
equipamiento necesaño, tanto a nivel de mfraeslructuras 
como de áreas reservadas para dicho equipamiento; y 
en segundo lugar a crear un sistema para generar pro
puestas interesantes en obras públicas cuya evaluación 
sea en términos de calidad y aporte a la ciudad mas que 
en costos de realización o ejecución (Arq José Orrego) y 
por otro lado a la organización en base a grandes usos o 
funciones con características diferenciadas y el tratamien
to de los espacios públicos en función a su valor poten
cial y a la escala de servicio, planteado por el Arq Luis 
Soldevitla.

En el caso de VES. el Arq Soldevilla. diferencia estas zo
nas de la siguiente fomia; en la zona de recreación- pla
ya, el desarrollo de áreas de malecones y espigones, en 
la zona de viviendas, el desarrollo de parques domésti
cos pero que no sean «invadidos» por equipamientos 
comunales (bibliotecas, guarderías, etc) que después 
son enrejados quitando ¿rea de esparcimiento o en el 
peor de los casos son abandonados.
En el caso de las zonas agropecuanas. se debe mante
ner la baja densidad para que prevalezca el paisaje verde 
y plano y en las zonas de borde o desocupadas debido a 
la presencia de accidentes geográficos se debe replan
tear estas áreas como centros de recreación y turismo

Adicionalmente el Arq Eduardo Figari, plantea un desa
rrollo urbano que comprometa al espacio público a tra
vés de la revaloración del tejido urbano y la explotación de

la vida urbana intensa limeña y que para opinión del pro
yectista. se mantiene viva gracias a que no hemos sido 
«invadidos» por la moda de los «malls», lo que podría 
potenciarse a través da la revaloración del tejido urbano

Los planteamientos referidos a las áreas de interven
ción desarrollados por el Arq Figari. eslán referidos a la 
explotación de las areas libres existentes, 
específicamente hacia el acantilado (en una longitud 
aproximada de 15 km), lo cual permitiría invertir esa no
ción de ausencia de áreas verdes a partir de la continui
dad de tratamiento en las mismas con lodo un paseo al 
borde y equipamiento y que en la actualidad se rompe 
tísicamente a la altura de la avenida Brasil

A lo que complementariamente el Arq Lesler Mejia propo
ne, la creación de nuevos espacios públicos en las áreas 
penféricas. asentamientos humanos, que genere el de
sarrollo de nuevas funciones a su alrededor Dentro de 
la misma temática de intervención, se desarrolla el plan
teamiento del Arq José García Bryce. para quien la expe
riencia que se ha dado en estas obras ha sido de tipo 
individual y que s»n embargo requiere de un tratamiento a 
manera de red de espacios manejados con mayor senti
do y relacionando su intervención al problema del tránsi
to. como parte del sistema.

Optica que es compartida por el Arq Juan Tokeshi. para 
quién es necesario organizar esas operaciones aisla
das y dispersas en el territorio de Villa El Salvador en una 
gran operación urbanística concertando y concillando con 
las condiciones económicas y las posibilidades de apor
te social

Los planteamientos retendos al desarrollo proyectual 
se ciñen a la exploración de los usos «no previstos» en 
estos espacios, proyectando equipamiento o mobiliario 
hecho básicamente para el usuario y que le de mayores 
posibilidades de uso y disfrute, de acuerdo a la propues
ta planteada por el Arq Javier Arladi en continuidad con su 
leona planteada en los espacios por ¿I proyectados



VI.3 CARACTERIZACION DEL USUARIO

Vl.3.1 CARACTERIZACION DEL USUARIO- 

CERCADO

En las encuestas realizadas a los usuarios de los tres 
espacios públicos escogidos, como casos de interven
ción, sobre la base de 1?”  encuestados se determinó lo 
siguiente:
Referido a las razones por las cuales considera impor
tante un espacio público (parque urbano, plaza o alame
da) se determinó que el nivel de importancia está deter
minado de la siguiente manera, un 43.24% refiere en 
primer lugar a razones de tradición, un 34.41% refiere 
en segundo lugar a la ubicación céntnca en la ciudad, en 
tercero por sus atractivos especiales y en último por su 
tamaño.

RAZON DE IMPORTANCIA

Encuestados sobre los espacios públicos que conside
ra más importantes de Lima, se señala en primer lugar 
con 33.33% y con bastante diferencia del resto al Gran 
Parque de Lima, que si bien es un área de larga presen
cia la denominación como tal es reciente. En segundo 
lugar se reconoce a la Plaza Mayor, el espacio fundacional 
de la ciudad y en tercer lugar a la Alameda Chabuca Gran- 
da. un espacio recientemente creado, con similar por
centaje al alcanzado por la Plaza San Martin.

Con porcentajes menores al 5% pero significativos res
pecto a los demás espacios públicos señalados se ha
llan el Parque Kennedy, el Parque del Amor y la Plaza 
Italia; con lo cual se comprueba la hipótesis de que en 
esta primera zona de análisis del Cercado, los casos de 
estudio seleccionados representan espacios públicos 
tradicionales y representativos para los usuarios.

Para los encuestados en los espacios públicos en el 
Cercado, si bien la tradición es un elemento importante 
en el reconocimiento de un espacio, hay una apertura a la 
aparición de nuevos hitos urbanos en el caso de la ala
meda Chabuca Granda, con estilos muy disimiles entre 
si. e incluso a las nuevas denominaciones de espacios 
ya existentes Pero, a su vez. siguen siendo los espacios 
del Cercado los representativos para los limeños, como 
lo señala la importancia por la ubicación del espado en 
áreas céntricas y no en la periferia de la ciudad.

Caracterización de los espacios públicos:

En la prioridad del usuario, el espado público está com
puesto principalmente del mobiliario, la iluminación, los 
jardines, los árboles y los juegos para niños; pues en 
los tres órdenes de importanda son estos componentes 
los que alcanzan un porcentaje comparativamente supe
rior al resto de alternativas. La iluminadón, las áreas ver
des y el equipamiento que ofrecen los espados públicos 
son, en ese orden, considerados de mayor importanda, 
ya que un 37.89% considera la iluminadón en primer 
lugar, un 36.36% ubica a los jardines en segundo lugar y 
un 25.41% a los juegos para niños en tercero.
A su vez. la omamentadón de monumentos y piletas y los 
servicios higiénicos son irrelevantes para los usuarios, 
pues prácticamente no son considerados como elemen
tos de importanda; similar comportamiento se da con 
las ferias y eventos que, a pesar de que propidan una 
mayor afluencia de gente en los espacios públicos men
cionados no son la razón de ser de los mismos.

En esta consulta, el tema de la inseguridad es resaltante, 
ya que tanto la iluminadón es considerada el elemento 
de mayor importancia como la delincuenda el prindpal 
problema de los espacios públicos señalada por un 
72 19%. Sin embargo, la presencia de personal de segu
ridad, al no ser considerada un componente importante 
del espacio público, parece no ser para el usuario, 
disuasiva para el problema de la delincuenda.
Como problemas de menor orden, pero con un impor
tante porcentaje se hallan los ambulantes con un 33.33% 
que lo considera el segundo problema de los espados 
públicos y el malo o poco mantenimiento con un 26.63% 
que lo considera el tercero.|182)
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Relación con los espacios públicos:

De la totalidad de usuanos encuestados en el Cercado, 
el 80.32% se considera una población servida pues ase
gura contar con un espacio público accesible; de los cua
les un 60.39% lo encuentra en un entorno cercano, de 
menos de 10 cuadras; un 11.04% lo encuentra a una 
distancia entre 11-20 cuadras y el 28.57% lo encuentra a 
una distancia mayor de 20 cuadras, la cual si bien resulta 
accesible para el usuario no es considerada una escala 
óptima de servido.

A pesar de que un gran porcentaje tiene referencia de un 
espado público cercano a su domidlio, sólo un 50% acu
de regularmente a él y la razón por la que no acude al 
mismo es. en mayor porcentaje, debido a que no es de 
su agrado, como lo refiere un 29.91% Otras razones que 
ya no son inherentes al mismo espado, como la pnmera. 
es por la distancia como lo refiere un 23.36% y por la 
ausenda de tiempo disponible, como lo refiere un igual 
porcentaje. Los problemas que se pueden dar en el en
torno. como es el tráfico o la inseguridad, no son consi

derados grandes impedimentos para acceder al espa
cio público ya que sólo un 6 54% y un 5 61% respectiva
mente los nombra

Caracterización del público objetivo

Consultados sobre el publico prioritario de un espacio 
público, el usuario infantil resulla ser el de mayor reque- 
nmiento tal como lo refiere un 78 99% en un segundo 
orden de pnondad se hallan los ancianos, con un 54 02% 
y los jóvenes y adultos se hallan en un tercer y cuarto 
orden de pnondad respectivamente, para la apreciación 
del usuano.
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Vl.3.2 CARACTERIZACION DEL USUARIO- 

NIIRAFLORES

En las encuestas realizadas a los usuarios de los tres 
espacios públicos escogidos, como casos de interven
ción. sobre la base de 172 encueslados se determinó lo 
siguiente:
Referido a las razones por las cuates considera impor
tante un espacio público (parque urbano, plaza o alame
da) se determinó que el nivel de importancia está deter
minado de la siguiente manera, un 60.36% refiere en 
primer lugar a atractivos especiales, un 17 75% refiere 
en segundo lugar a la tradición, en tercero por su ubica
ción céntrica y en último por su tamaño

RAZON DE IMPORTANCIA

Encuestados sobre los espacios públicos que conside
ra más importantes de Lima, el público señala los mis
mos espacios que en el caso del Cercado; en primer 
lugar con 24.56% al Gran Parque de Lima, en segundo 
lugar a la Plaza Mayor y en tercer lugar a la Alameda 
Chabuca Granda.

Con porcentajes significativos respecto a los demás es
pacios públicos señalados se hallan el Parque Kennedy 
y el Parque del Amor, el Parque Salazar, con lo cual se 
comprueba la hipótesis de que en esta segunda zona de 
análisis de Miraflores, los casos de estudio selecciona
dos representan espacios públicos tradicionales y repre
sentativos para los usuarios. En el caso de Miraflores, 
los espacios públicos más importantes están referidos a

aquellos de reciente intervención tanto en el Cercado 
como en el mismo distrito, siendo aún los de mayor refe
rencia los del Centro Histórico.

Caracterización de los espacios públicos:

Para el usuario de los espacios públicos de Miraflores 
los elementos más relevantes en estos espacios son el 
mobiliario, los jardines y los juegos para niños, en ese 
orden de prioridad En cuanto a los problemas que en
frenta el usuario en el espacio público, se considera en 
primer lugar y con un alto porcentaje (70%) se señala a la 
delincuencia y en un segundo lugar se nombra la pre
sencia de ambulantes, on este acápite es resaltante la 
no preocupación por la falta de áreas verdes y las mani
festaciones. dado que son situaciones que no afectan a 
los espacios públicos miraflorinos.

Para los usuarios de éstos espacios públicos, si bien la 
delincuencia y robos constituyen el mayor problema, 
no se convierten en el principal tema a tratar, ya que se 
priorizan la presendia de jardines y juegos para niños, 
con un, 23% y 15% respectivamente, frente a un 7% que 
señala la iluminación como elemento prioritario en los 
espacios públicos. Es resaltante, además, que la pre
sencia de ambulantes es un tema de mayor rechazo du
rante los fines de semana, periodo en el que se percibe 
un fuerte incremento tanto de usuarios como de vende
dores ambulantes.

Relación con los espacios públicos:

De la totalidad de usuarios encuestados en el distrito de 
Miraflores, el 74.47% considera que cuenta con espacio 
público accesible desde su vivienda; de los cuales un 
24.03% lo encuenlra en un entorno cercano, de menos 
de 10 cuadras; un 38.96% lo encuentra a una distancia 
entre 11-20 cuadras y el 23.38% lo encuentra a una dis
tancia mayor de 20 cuadras, la cual si bien resulta acce
sible para el usuario no es considerada una escala ópti
ma de servicio.

|I84 |
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S» bien un 74% de los encuestados tiene referencia de un 
espacio público cercano a su domicilio, existe un 23.56% 
que no acude a dicho espacio, siendo la razón principal 
que inhibe el uso. el no agrado de este espacio por parte 
del usuano frente a los atractivos que le ofrecen otros 
espacios públicos Otras razones que ya no son inheren
tes al mismo espacio, como la pnmera. es por la ausen
cia de tiempo disponible y el tráfico En las deficiencias 
que generan la no afluencia a estos espacios se hallan 
la falta de atractivos y la ausencia de juegos para niños.

Caracterización del público objetivo:

Consultados sobre el público prioritario de un espacio 
público, el usuario infantil resulta ser el de mayor reque
rimiento tal como lo refiere un 80.43%. en un segundo 
orden de prioridad se hallan los ancianos, con un 2.17% 
y los jóvenes y adultos se hallan en un tercer y cuarto 
orden de prioridad respectivamente, para la apreciación 
del usuario.
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Vl.3.3 CARACTERIZACION DEL USUARIO-VI

LLA EL SALVADOR

En las encuestas realizadas a los usuarios de los Ires 
espacios públicos escogidos, como casos de interven
ción. sobre la base de 45 encuestados se determinó lo 
siguiente.
Refendo a las razones por las cuales considera impor
tante un espacio público (parque urbano, plaza o alame
da) se determinó que el nivel de importancia está deter
minado de la siguiente manera, un 53.85% refiere en 
primer lugar a atractivos especiales, un 53 85% refiere 
un segundo lugar para la ubicación céntrica, en tercer 
lugar la importaba es1á referida a la tradición y en último 
al tamaño.

RAZON DE IMPORTANCIA
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Encuestados sobre los espacios públicos que conside
ra más importantes de Lima, el público señala similares 
espacios a los señalados en el caso del caso del Cerca
do y Miraflores; en primer lugar con 28.57% al Gran Par
que de Lima, en segundo lugar a la Plaza Mayor y en 
tercer lugar al Parque Zonal Huayna Capac, espado de 
referencia más cercana a la zona

En este caso, los espacios del Cercado. Miraflores y otros 
distritos lejanos tienen preponderanda sobre los aspa
dos del distrito, mendonándose únicamente a la Alame
da de la Juventud, uno de los casos estudiados como 
espacio de referenda metropolitana. Sin embargo en la 
encuesta referida a los espacios de referenda distrital, 
se menciona el caso de la Alameda de los Jardines y con 
menor porcentaje el caso del Parque del sector IV.

En el caso de Villa El Salvador, los espados públicos 
más importantes están referidos a aquellos de reciente 
interve nción ubicados en el Cercado y Miraflores y a los 
espacios de grandes áreas y que cuentan con un gran 
porcentaje de áreas verdes, ejemplos expresados ma
yormente en los parques zonales.

Caracterización de los espados públicos:

Para el usuario de los espados públicos de Villa El Sal
vador los elementos más relevantes en estos espacios 
son los jardines y tos juegos para niños, en ese orden 
de prioridad. En cuanto a los problemas que enfrenta el 
usuano en el espacio público, el 100% de ios usuarios 
señala la delincuencia como el principal problema y en 
un segundo lugar se nombra el malo o poco manteni
miento que se da a los espados públicos, induso en los 
redentemenle renovados. En este distnto los problemas 
referidos a las manifestaciones o al drfíeil acceso a los 
espacios no son de relevanda ya que son factores que 
no se presentan en la zona.

En esta consulta, el tema ambiental referido en la necesi
dad de disponer de áreas verdes y la satisfacción de los 
usuarios infantiles se considera la demanda más 
resaltante; además de la presenda de seguridad en los 
espados públicos como un medio disuasivo para evitar 
la delincuencia en los espados públicos.

Relación con los espacios públicos:

De la totalidad de usuarios encuestados en el distrito de 
Villa El Salvador, et 92.60% considera que cuenta con 
espacio público accesible desde su vivienda; de los cua
les un 84.62% lo encuentra en un entorno cercano, de 
menos de 10 cuadras y el 15.38% restante lo encuentra a 
una distancia entre 11-20 cuadras.

Si bien un atto porcentaje de los encuestados tiene refe
rencia de un espacio público cercano a su domidlio. existe 
un 44% que no acude a dicho espacio, siendo la razón 
prindpal que inhibe el uso, el no agrado de este espado 
por parle del usuario frente a los atractivos que le ofrecen
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a

otros espacios públicos. Otras razones menores pero 
también inherentes al espacio son la inseguridad que en 
percibe en ellos y la ausencia de juegos para niños y 
como una razón adicional se menciona la distancia que 
deben recorrer para acceder a ellos

Caracterización del público objetivo:

Consultados sobre el público prioritario de un espacio 
público, el usuario infantil resulta ser el de mayor reque
rimiento tal como lo refiere el 100% de los encuestados y 
en un segundo orden de prioridad se hallan los ancia
nos, con un 57.69%. Con porcentajes menores se men
cionan a los jóvenes y adultos se hallan en un tercer y 
cuarto orden de prioridad respectivamente, para la apre
ciación del usuario
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VI.3.4 CONCLUSIONES

La caracterización de los usuarios en las zonas estudia
das nos permite conocer aquellos factores relevantes 
para el mismo y que pueden ser considerados en un 
futuro plan de intervención a escala distrital.

En primer lugar, se determina que las razones de mayor 
afluencia a un espacio público son los atractivos espe
ciales que en él se dispongan y que pemitan una diferen
ciación respecto a los demás espacios asi como una 
opción permanente de uso. es decir la posibilidad de que 
el espacio publico satisfaga nuevas necesidades que 
•rán apareciendo conforme se den modificaciones en el 
ambiente urbano.

Es evidente además, que el usuario está a la expectativa 
de la renovación en los espacios públicos y que esta 
expectativa no depende del tipo de intervención que se 
haga o del proyecto arquitectónico en si, ya que en las 
tres zonas analizadas los espacios considerados más 
importantes son aquellos que han sido objeto de una 
reciente intervención de tipología distinta y que incluso su 
nueva denominación es asumida mayoritariamente

Sin embargo, se siguen considerando en primer lugar a 
los espacios del Cercado cuyo referente espacial es aún 
preponderante a nivel metropolitano, aunque 
coincidentemente contiene los espacios de más recien
te intervención. En segundo término se nombra como 
referencia a los espacios miraflorinos que además de 
ser menos recientes han sido los de mayor connotación 
en un primer momento.

Respecto a los mayores problemas que enfrenta el usua
rio en un espacio público es mayoritaria la referencia a la 
delincuencia o la inseguridad que se puede percibir, y 
que es la principal razón que inhibe su uso tanto en el 
Cercado como en Miraflores y Villa El Salvador. Además 
de la referencia a un mayor cuidado y/o mantenimiento 
de los espacios públicos y el control en la presencia de 
ambulantes, lo cual no quiere decir la eliminación de los 
mismos sino el ordenamiento y la disposición racional 
en el espacio.

En general, se puede determinar que la disponibilidad 
de espacios públicos no es en si la mayor razón de insa
tisfacción por parte de los usuarios pues en las tres zo
nas analizadas, un gran porcentaje afirma disponer de 
un espacio publico cercano a su vivienda. sin embargo 
opta por desplazarse a otros espacios porque los que se 
encuentran en su entorno no son de su agrado, en tanto 
no cuentan con los elementos o atractivos suficientes o 
bien por que no son mantenidos adecuadamente.

Dentro de las tres zonas existen coincidencias respecto 
a los elementos considerados importantes en un espa
cio público en la referencia a la disponibilidad de área 
verde y a la disposición de juegos para niños, en ese 
orden. Otros elementos refendos distintamente en cada 
zona son la iluminación en el caso del Cercado cuyo prin
cipal propósito estaría dado en actuar como elemento 
disuasivo de los delincuentes y el mobiliario en el caso 
de Miradores, donde uno de los problemas se da*enUa 
masiva afluencia de público los fines de semana
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VI.4 PROPUESTAS GENERALES

A partir del reconocimiento de algunos procesos de 
intervención en los espacios públicos, que han servido 
de muestra; lo cual no quiere decir que resuman todos 
los casos pero nos dan características generales a con
siderar. se han desarrollado algunos planteamientos a 
manera de cambios sustanciales, necesarios para una 
efectiva renovación urbana a partir de la intervención en 
espacios públicos.

Vl.4.1 LA PLANIFICACION
En primer término nos referimos a la planificación, tanto 
metropolitana como distrital, que en 8 de los 9 casos de 
intervención no se ha manejado como el marco necesa
rio para la toma do acción o decisiones de intervención, 
sino que éstas se han desarrollado a partir de la decisión 
gubernamental (7 casos) o de la iniciativa privada (1 
caso). En este sentido se puede afirmar que la planifica
ción no es el paso previo y obligado, en el caso de Lima, 
para llevar a cabo una intervención en espacios públicos. 
En el único caso considerado, la planificación ha servido 
de marco legal y de gestión para acoger y encaminar los 
requerimientos vecinales pero que se circunscriben a 
espacio de barrio o domésticos.

En este sentido, se plantea en primer lugar la consecu
ción de los planes en programas concretos de interven
ción, cuyos criterios se plantearán posteriormente. Di
chos planes requieren en principio la identificación total 
de los espacios públicos existentes, que en el caso del 
Cercado y Miraflores se ha realizado pero que no han 
incluido otros espacios potenciales, como son las áreas 
excedentes o en desuso y las áreas baldías de propie
dad pública y privada.

Desde este punto de vista, se propone el desarrollo y/o 
actualización de dichos planes considerando la identifi
cación de los espacios públicos existentes y de aquellos 
permisibles de ser utilizados como tales ya sea temporal 
o definitivamente, por sus características de ubicación y 
accesibilidad, además de la identificación de áreas urba
nas deficitarias de espacios públicos en las cuales se

puedan plantear posteriormente mecanismos de apertu
ra de nuevos espacios públicos o la generación de espa
cios semipúblicos en contenedores privados.

Vl.4.1.1 El nivel permanente
En términos físicos y en función a las áreas de servicio se 
propone el ordenamiento de dichos espacios en redes 
de servidos que permitan la programación ordenada de 
las posteriores intervendones, dichas redes se confor
man de la siguiente manera:

Red Metropolitana (localizables en una extensión 

metropolitana)
Areas paisajísticas, ubicadas en el borde urbano 

como son la ribera del rio Rimac y la Costa Verde com
prendida por el circuito de playas y el acantilado, cuya 
cobertura esta dada por la pobladón metropolitana.

Parques Zonales, áreas de gran extensión cuya 
cobertura aproximada es de 2.5 kms, variables según la 
densidad pobladonal y la accesibilidad existente.

Parque Prindpales y Plazas Mayores, espacios 
ubicados en el Centro Histórico que por su valor y signifi
cado sirven de referente a la pobladón metropolitana
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configuraciones de gente y configuraciones de espacio»3, 
que lo sitúan en el tiempo y lo ubican en unidad polivalente 
de conflictos y proximidades.

En este sentido, la intervención en dichos espacios re
quiere de una contestación con aquellos usos, percep
ciones y conceptos que la población ejerce sobre el es
pacio público y la evaluación de la medida en que se da 
respuesta a los mismos.

Por lo cual se propone la redefinición de la función de los 
espacios identificados introduciendo variables sociales 
al análisis de los mismos, variables que consideren las 
demandas existentes, las características del usuario en 
términos de edad, procedencia y preferencias. En estos 
términos el plan deberá ser actualizable, sobretodo en 
las redes barriales; puesto que su definición de usos 
responderá a datos obtenidos del entorno inmediato y a 
la población que en el reside, cuyos cambios y desplaza
mientos pueden ocasionar la modificación parcial o total 
del entorno y por tanto los usos que en el se den, siendo 
fundamental la incorporación de estas condiciones cam
biantes tanto económicas como sociales para la flexibili
dad del plan; aunque permanezcan inalterables las ca
racterísticas determinadas por su ubicación o referentes 
históricos.

La finalidad del espacio identificado se definirá en fun
ción al tamaño, demanda existente que determine la pre
sión que ejerce la población sobre dicho espacio, oferta 
disponible en el entorno que permita introducir criterios 
de complementariedad y diversidad en el barrio, poten
cialidad de uso determinadas a partir de los usos del 
entorno o características territoriales a explotar y despla
zamientos del usuario que permitan determinar las ex
pectativas poblacionales sobre el espacio y el radio de 
influencia que éste ejerce.

Criterios normativos
La nueva diversidad nos sugiere no sólo la revalorización 
de la tipología de espacios públicos como tal, sino la 
adecuada definición dentro de nuevos marcos normati
vos, para la determinación y tratamiento de estos espa
cios públicos. Además, al margen del área determinada 
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blación o espacio edificable, debe necesariamente, te
nerse una visión sistemática y escalar del espacio públi
co, referida a la ciudad.

Es evidente que el obtener este mejor standard de espa
cios públicos, requiere no sólo el tratamiento de ellos, 
sino que deberían abrirse nuevos espacios, los cuales 
deben ser definidos por una reserva de suelo para uso 
público, acorde a cada área urbana.

Para dar una idea de la proporción obtenida a escala 
metropolitana, en algunos casos, como en Nueva York el 
área de espacios públicos llega a 17m2 por habitante, lo 
cual no implica establecer un único estandard de área. 
Esta reserva de suelo para uso público, se ha fijado en 
otros casos como Valencia, en un 35% del área edificable, 
del cual el 15% debe ser área verde. En Nueva York esta 
reserva llega al 20%, ciudad en la que se debe habilitar, 
necesariamente, una plaza pública delante o dentro de 
los grandes edificios públicos y privados.

En este plano es necesaria la apertura a criterios com
plementarios como los elaborados por el Arq Mario 
Saravia para la redefinición de los estándares de aporte 
de espacios libres en habilitaciones urbanas, en la cual 
la provisión de espacios públicos está en función al radio 
de influencia, número probable de usuarios y el coefi
ciente de espacio por persona, (ver Anexos, acápite.5)

En el plano de la intervención, el marco normativo que se 
proponga para el desarrollo de una propuesta en espa
cios públicos deberá contemplar necesariamente la re
gulación en los usos del entorno que permita ordenar los 
existentes e incentivar la generación de nuevas activida
des complementarias con las propuestas en el espacio 
público.

El proyecto deberá enmarcarse en el plan de redes pro
puesto, lo cual no inhibe la modificación de usos, siem
pre y cuando ésta se de en función criterios sociales con
trastados en la zona o entorno especifico.



Criterios de gestión
Si bien es necesana una reglamentaoón para definir el 
espacio público, es a la vez determinare y determinante 
que exista una regulación para el tratamiento de dicho 
espacio siendo éste el único elemento objetivo de eva
luación formal de cualquier proyecto de intervención en 
áreas publicas.

Ante algunos procesos de arquitecturización del espacio 
público y ante la indeterminación de un marco general de 
tratamiento, es preciso definir la necesana diferencia de 
planteamiento para un área central que para un área 
penfénca y asi mismo, sentar ia diferencia de tratamien
to para un espabo de red metropolitana que para uno de 
barrio.

Esta diferencia que existe según la categoria del espa
cio público, implica también la necesidad de una maxima 
generalización y una mayor estabilidad formal en el dise
ño de los elementos urbanos, de modo que se eviten las 
actitudes expenmentales o de moda

Esta estabilidad formal, que requiere de razones técni
cas y culturales, se expresa en el equilibno calidad- coste 
del mobiliario urbano, en la facilidad de producción y uti
lidad frente a diversas situaciones urbanas, en la facili
dad de mantenimiento y senacion. pero también en base 
a un principio fundamental de su intervención; y es que 
tanto el diseño de los elementos como su lugar forman 
parte de un mismo proyecto o de una misma idea de 
proyecto
La decisión politico- administrativa, es fundamental para 
aliviar el espacio público, de la tensión que pueda provo
car la abundante vanedad de elementos que se colocan*
y para evitar el libre albedrío en el planteamiento del dise
ño, muchas veces caótico

Vl.4.2 LA INTERVENCION
En el plano de la intervención urbanistica, es necesano 
introducir al discurso proyectual. la visión urbana que 
permita estructurar las actuaciones aisladas o integra
das que se dan en el espacio público. Establecer, enton
ces. las referencias de tratamiento temático especifico 
pero integradas al rol que el espacio cumple en la red 
urbana

Si bien el plan puede abracar un ámbito metropolitano y/ 
o distrital considerando siempre el marco en el que se 
insertan, los programas de intervención deben plantear
se en los tres niveles de redes de espacios públicos 
antes definidos
Las intervenciones que se han realizado en estos últi
mos 20 años se han centrado en los espacios de carác
ter metropolitano y distrital sin embargo las mejoras físi
cas que han generado no han sidc* sustanciales para el 
área urbana o han sido realizadas por la misma autori
dad, lo cual sugiere que la inversión hecha por el en le 
municipal no ha tenido un retomo electivo por parte del 
sector pñvado.

En el aspecto social si bien se ha dado un impacto a nivel 
metropolitano, en el caso del Cercado y Miraflores, y 
distrital en el caso de Villa El Salvador, los espacios pú
blicos intervenidos en un 88% no constituyen espacios 
de identificación vecinal sino mas bien de referente distnlal 
o metropolitano, por lo tanto el impacto social se diluye 
por el uso eventual o poco frecuente de los usuanos y la 
procedencia diversa de los mismos

En este sentido, podemos concluir que las actuaciones 
sobre espacios públicos representativos para la metró
poli. no son generadores por si solos de procesos de 
renovación urbana y que estos requieren de otros instru
mentos normativos y de gestión que incentivan la inver
sión privada, la cual no debe limitarse a la adecuación 
física de primera mano (fachadismo) del entorno sino 
que debe plantear además medidas y/o proyectos com
plementarios de mejora sustancial de la infraestructura y 
a la generación de dinámicas económicas. Este ultimo 
factor económico, sin embargo debe limitarse a los es
pacios metropolitanos y/o distnlales pues en el caso de 
los barriales su intervención debe estar fundamentalmen
te dingida a la satisfacción de las necesidades recreati
vas del entorno inmediato.

Desde esta percepción, la intervención en espacios pú
blicos debe conformarse no sólo en el hecho mismo de 
la intervención, sino en todo un proceso que se inicia con 
la elaboración de un programa de mtervenciónen los tres 
niveles antes definidos (metropolitano, distntal y ñama!) y 
la posterior prionzación de los mismos de acuerda a la 
posibilidad de generar impactos sociales económicos y 1193)



físicos en el entorno., concensuando los intereses públi
cos y pnvados y considerando la capacidad de actuación 
de los organismos privados en los ámbitos de dichas 
intervenciones.

En este senido, convendrá intervenir en un inicio, por dos 
entradas o ámbitos; el ámbito metropolitano donde es 
factible reconstruir el tejido urbano con impactos fisicos a 
gran escala, involucrando a la empresa privada como 
ente de inversión y al gobierno municipal metropolitano 
como ente de regulación, a través de la conformación de 
sociedades de participación mixta Y en el ámbito local o 
barrial, donde es factible generar impactos sociales in
mediatos; y en el cual las intervenciones pueden tener 
encontrar su sotenimiento en la cohesión social con las 
mismas. Esta cohesión dependerá indudablemente de 
la existencia y continuidad de la participación vecinal y de 
la articulación entre el gobierno municipal distrital y los 
vecinos.

La intervención en el ámbito de barrio implica además la 
inserción y recuperación de los vacíos urbanos existen
tes de modo temporal, en el caso de tratarse de áreas 
privadas y de modo permanente, en el caso de áreas 
públicas sin uso u ocupación latente.

La actuación paralela en los niveles metropolitano y de 
barrio, permitirá la reconstrucción del tejido urbano a par
tir de dos escalas, la gran escala y la pequeña escala, 
con impactos distintos pero compatibles entre si; mejo
rando a su vez la imagen urbana que será perceptible en 
esos dos niveles y que permitirá la posterior intervención 
en la red distrital destinada básicamente a consolidar el 
tejido urbano a partir de los espacios conectores de las 
pequeñas redes de barrio.

V I.4.3 PROPUESTAS ESPECIFICAS PARA 

LOS CASOS ANALIZADOS

En los casos estudiados, en general, es evidente la falta 
de:
- Definición de objetivos o metas específicos previos a la 
intervención y que marquen posteriormente la pauta de 
las propuestas.
- Correspondencia a un marco planificador o una progra
mación mayor que plantee las premisas generales de la 
intervención.
- Desarrollo en función a un entorno especifico y plantea
miento de medidas paralelas a la obra física.

En el caso del Cercado, el problema social que se pre
senta no sólo en los espacios públicos sino en todo el 
espacio urbano del Centro Histórico requiere un trata
miento complejo e integral que logre la erradicación de 
los grupos sociales considerados peligrosos (delincuen
te, drogadictos) y la corrección de conductas sociales 
dañinas al medio (suciedad, vandalismo), lo cual consti
tuye un proceso de acciones constantes y de largo plazo

En el caso de Miradores, donde se ha desarrollado una 
actividad comecial sostenida en torno a los procesos de 
intervención; se hace imprescindible apoyar las propues
tas de mejora física en el espacio con una propuesta 
normativa de ordenamiento de las obras físicas en el 
entorno y de adecuación formal en los establecimientos 
comerciales.

En el caso de Villa El Salvador, en el cual se han desarro
llado las únicas propuestas coparticipativas, se requiere 
en mayor medida, la ampliación de estas propuestas al 
proceso de mantenimiento posterior a la intervención. 
Proceso de intervención que debe plantearse como una 
sucesiva implementación de acciones en un periodo ex
tenso. de modo que se logre resultados menores pero 
en cortos periodos, permisibles dada las condiciones 
económicas del medio

En los casos específicos, consideramos necesario aña
dir algunas propuestas y/o modificar algunos aspectos
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en el proceso dado, en base al análisis y resultado obte
nido.

Plaza San Martin
- Elaboración de incentivos económicos y financieros para 
los negocios establecidos en el entorno y que les permi
ta invertir en mejoras Tísicas a largo plazo.
- Propuesta de ordemamier’o del entorno que abraque 
la reutilización de las edificaciones de borde y la revalori- 
zación de un entorno edificio mayor al inmediato.

Plaza Italia
- Tratamiento y/o modificación del flujo de transporte pu
blico que ongina el tranco intenso en la via de borde y que 
impide la mejor relación entre el espacio y su entorno
- Incentivo a la inversión privada para el financiamiento y 
ejecución de las propuestas de reuso de las dos edifica
ciones señaladas en el proyecto, de modo que se pro
mueva un flujo constante y sostenido al área
- Promover el mejoramiento de las viviendas del entorno 
y su eventual acondicionamiento para ofrecer los servcios 
complementarios generados a partir de la venta de comi
das

Alameda Chabuca Granda
- Involucrar el espacio urbano colindante (ribera del rio) y 
las edificaciones del entorno en la propuesta fisica de 
revaloración del espacio público, considerando que for
ma parte de un eje urbano mayor.
- Complementar la propuesta física en el entorno con 
propuesta de uso y/o función urbana que permitan la 
revitalización del área de borde

Parque Central
- Tratamiento integral del tráfico en el entorno y ordena
miento del tránsito publico
-Propuesta normativa que establezca un standar minimo 
de las condiciones tísicas en los bordes edilicios e in
centivos a la inversión en los bordes comerciales.
- Mejoramiento de las condiciones de uso del espacio 
durante los dias de mayor saturación, que regule la pre
sencia ambulatoria y prevenga la acción delictiva

Parque del Amor
- Desarrollo de propuestas de mejoramiento en el espa-

ao libre del entorno que permita una mejor integración 
física
- Mejora de las condiciones de uso del espacio, referidas 
al mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, y 
ordenamiento del comercio ambulatorio eventual

Parque Salazar
- Realizar las mejoras demandadas en el mobiliario y 
equipamiento
- Implementación de usos complernentariosque 
dmamizen el espacio público y le otorguen un valor agre
gado acorde con la intensa actividad comercial de borde
- Tratamiento del tráfico en la vía de borde que revierta su 
condición de barrera entre este espacio publico y su con
tinuidad en el eje de la avenida Larco

Alameda de la Juventud
- Tratamiento de la vía de borde de modo que se logre la 
integración del espacio público con el entorno edilicio
- Mejoramiento de las condiciones de uso del espacio 
referidas al mantemmento y limpieza del mismo y la 
implementación total de la propuesta de arborización plan
teada
- Implementación progresiva del plan de revalonzacion 
de espacio públicos que involucra los ejes viales aleda
ños

Alameda de la Juventud
- Implementación progresiva de la propuesta final por 
medios participalivos que involucren a un entorno mayor
- Inclusión en el proyecto de las actividades comerciales 
y comunales del entorno, en términos físicos de ordena
miento y de participación en el financiamiento

Parque de Sector
- Mantenimiento de la escala doméstica de la interven
ción complementada con usos colectivos que dinamizen 
el espacio
- Inclusión del espacio urbano contiguo en la propuesta 
de mejora física

Rotor unciM-
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VI.5 CONCLUSIONES FINALES

Los casos analizados y las variables aplicadas . en este 
estudio, nos han permitido conocer las formas, mecanis
mos y modalidades de intervención en espacios públi
cos desarrolladas en Lima en el periodo 1980-2000, y 
conocer la influencia que estas han tenido sobre su en
torno físico y social.

Este período de análisis ha sido, en teoría, una etapa 
propositiva diversa y prolifica, ya que en ella se ha plan
teado hasta tres distintos modelos de ciudad, los que 
buscaron recuperar, instaurar o recrear imágenes urba
nas en función al uso que se deseaba resaltar, ya fuera 
cultural, histórico o de convergencia social De igual modo 
los planteamientos que han respondido a estas imáge
nes objetivo han sido numerosos, pero concentrados en 
el área del Centro Histórico. De los registrados en la ad
ministración edil metropolitana, el 80% de los proyectos 
o estudios planteados y el 74% de los proyectos ejecuta
dos. se ha dado sobre espacios públicos del Centro His- 
tónco, dejando los restantes 20% y 26%. respectivamen
te para el resto del área metropolitana En muchos ca
sos. los proyectos realizados para el Centro Histónco han 
sido reiterativos sobre una misma área de intervención; 
como en el caso de la Plaza de Armas, la Plaza San Mar
tín y el Parque Universitario, tanto a nivel de planteamien
to como de ejecución

Si bien, el porcentaje de los proyectos ejecutados es del 
60% sobre la base de la totalidad de proyectos o estu
dios planteados, estas intervenciones han correspondi
do en un 92% a acciones individuales que no responden 
a una programación previa de conjunto ni a un objetivo de 
alcance mayor que el mejoramiento físico del espacio.

Por lo tanto, han resultado hechos aislados en espacios 
físicos delimitados en función a los bordes del espacio 
público en si. De igual modo, el impacto en el entorno 
físico ha sido de corto alcance tanto temporal como de 
irradiación urbana. Sin embargo, en el entorno social, el 
impacto ha sido de alcance metropolitano, en el caso de 
las intervenciones realizadas en el Cercado y Miraflores 
(distnto central e intermedio) y de alcance distrital, en el 
caso de las intervenciones realizadas en Villa El Salvador 
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Aunque el proceso de la intervención, en los casos anali
zados. ha sido muy diverso, en las etapas de planifica
ción, programación, gestión, proyectación y ejecución; los 
impactos físicos y sociales en el entorno han sido tempo
rales y de corta duración, debido a que las acciones plan
teadas y ejecutadas han sido netamente físicas. Hayan 
sido éstas de mejoramiento o de reorganización espa
cial con planteamiento de usos complementarios y/o tem
porales. han resultado insuficientes como incentivos para 
el mejoramiento integral del entorno que involucre la ac
ción privada
Las mejoras físicas realizadas por este sector o el esta
blecimiento de nuevas actividades comerciales, han sido 
un resultado momentáneo de la intervención, que al no 
poder sostener las mejoras dadas en el campo social, 
como son la erradicación del comercio ambulatorio o la 
seguridad del área (tal como se observa en las encues
tas. éstas razones siguen siendo los problemas princi
pales que se presentan en los espacios públicos interve
nidos). no permiten un uso sostenido y continuo por parte 
de la población, cuya afluencia es fundamental para man
tener el interés de inversión sobre el área

De este modo, la limitación del área de intervención a a la 
frontera del espacio público, y en algunos casos extendi
da a las vías aledañas o fachadas contiguas, y la concen
tración de las acciones en el hecho físico, sin considera
ción del apoyo en propuestas de incentivo a la mejora 
integral del entorno, han convertido estas intervencio
nes en p ro ye c to s  lim ita d o s , en sus aspectos 
propositivos y limitantes, en el impacto que éstos debe
rían generar.

De otro lado, eJ reconocimiento del usuario, tipo y deman
das. son elementos obviados en la mayoría de los proce
sos (8 de 10 casos), generando la preponderancia tem
poral o definitiva del usuario foráneo sobre el local, como 
son los casos de la Plaza Italia y el Parque Salazar; y la 
permanencia de demandas de uso y/o equipamiento que 
los usuarios señalan.
Para un 39%de los usuarios encuestados, éstas razo
nes son suficientes para desplazarse a otros espacios 
públicos distantes que son de su agrado o llenan en 
mayor medida sus expectativas. La mayoritaria presen
cia de público foráneo en los casos analizados (excep
tuando los casos de Villa El Salvador) evidencia la exis-



tencia de usuarios insatisfechos con los espacios públi
cos de su distrito, hecho que debería ser resuelto a tra
vés de una recuperación que considere sus expectativas

Otro hecho particular y resaltante de este estudio es la 
inmediata asimilación de «nuevos» espacios públicos 
como iconos urbanos, cuya novedad está referida a la 
intervención física en él y a su nueva denominación pero 
que son elementos determinantes para ser considera
dos los espacios públicos de ™ayor importancia en Lima 
Metropolitana.
Tales son los casos del «Gran Parque de Lima», la «Pla
za Mayor» y la «Alameda Chabuca Granda». que son con
siderados los tres más importantes Este hecho eviden
cia la capacidad de que la intervención no sólo sea un 
hecho físico determinante para un entorno inmediato sino 
además tenga la capacidad de generar nuevos referen
tes urbanos y que podrían ser aprovechados para gene
rar una dinámica más compleja y de mayor permanen
cia.

Este estudio, nos ha permitido arribar a conclusiones 
generales sobre las intervenciones en espacios púbicos 
limeños y los impactos sobre el tejido urbano, en térmi
nos físicos, sociales y económicos, asi como plantear 
cuestiones procesales sobre ordenamiento y generación 
de efectos mayores Pero es evidente que existen temáti
cas adicionales a las estudiadas que seria necesario 
analizar y que por los objetivos de este estudio y las 
limitaciones temporales y económicas del mismo, no han 
sido estudiadas.

Nos referim os a tem áticas conce rn ien tes  a la 
especifidad de los escenarios a intervenir, como son 
las condiciones topográficas, paisajísticas en la esfera 
física, o a las condiciones de identidad, imagen espacial 
y comportamiento en la esfera social en cada caso. Del 
mismo modo creemos que deberían ser consideradas 
las condiciones de pobreza y recursos o de facilidad de 
gestión. Estos factores adicionales podrían influir en el 
planteamiento de estrategias locales propias o especifi
cas, lo que podría ser también materia de estudio.

Pero creemos finalmente que estos objetivos generales 
son útiles porque permiten valorar temas sustantivos

- La existencia de planes y su consecutiva realización
- Las pautas de base para los proyectos realizados
- Las formas de participación y gestión desarrolladas en 
las intervenciones.
- Los indicadores de éxito que permiten medir el impacto 
físico y social de las intervenciones.
- El planteamiento de estrategias previas a la interven
ción.

Elementos a considerar y en los que este trabajo puede 
ayudar a que en cada caso concreto se pueda tenerlos 
como referenciales. en términos de antecedentes y de 
cntenos de base indispensables para acertar y respon
der de modo pertinente a los fines del espacio público y 
de la renovación urbana a partir de estos espacios

Al concluir, creemos que entre los temas de eventual in
vestigación complementana estaría
- El contexto económico en el momento en que se desa
rrolla la intervención, y que condicionará la respuesta o 
los efectos que tenga la intervención sobre el entorno
- Las condiciones sociales y económicas del entorno 
especifico y que servirán para medir los impactos viables 
y/o posibles de cada intervención
- Los mecanismos de gestión dables en cada caso y los 
que puedan emplearse o proponerse en cada interven
ción..
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1 RELACION DE PROYECTOS, ESTUDIOS  

Y OBRAS MUNICIPALES EN ESPACIOS PU

BLICOS

GESTION 1981-1983 EDUARDO ORREGO 

VILLACORTA

Proyectos/ Estudios:
Estudio del Plan de Desarrollo Metropolitano y Plan 

de Recuperación de Lima Cuadrada.
Proyecto del paso a desnivel Plaza Dos de Mayo y 

Plaza Grau y estacionamiento Central N°1 (Plaz3 Grau) 
Proyecto del Centro Cultural Metropolitano, en un 

área de 250 has.
Proyecto del Complejo subterráneo de estaciona

mientos. locales comerciales y servidos complementa
rios en el Paseo de la República. 37800 ni2

Rehabilitación de Plazuelas Monserrate, Buena 
Muerte, Las Carrozas . Santa Clara. San Marcelo, San 
Francisco, Rosa Mercedes Ayarza, Rosa Merino. Ramos 
Espinoza, Santo Domingo. San Sebastián, Santa Rosa y 
de las Plazas Guillermo Gastañeta (Cercado) y de la 
Bandera (Pueblo Libre), a un costo total de 800 millones 
de soles.

Obras:
Remodetación de 29 parques en 29 

Asentamientos Humanos de Lima

Rehabilitación de 21 plazuelas en el Cercado 
Recuperación de la Plazuela histónca de la Medi

cina Peruana
Recuperación de la Plazuela Orlando Ribeiro 
Remodelación de las Plazuelas Santa Catalina, 

Victoria de Ayacucho, Aramburu o Guadalupe. San Pedro.
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GESTION 1984-1986 ALFONSO BARRANTES 

LINGAN

Proyectos/ Estudios:
Remodelación Plazas Aramburu y Francia.
Remodetación Parque Universitario.
Remodelación Plazuelas San Francisco y Buena 

Muerte.
Remodelación Plaza de Armas de Carabaillo.
Remodelación de Plazuela José Carlos 

Manálegui. Plaza Jorge Basadre y Plaza de Armas . en El 
Agustino.

Remodelación de Plaza Cívica y Plaza de Armas , 
en Independencia.

Remodelación de Plaza El Maestro y Plaza Miguel 
Grau, en San Juan de Miraflores.

Remodelación de Plaza de Armas en Carabayllo.
Remodelación Avenida Abancay
Proyecto Eje Plazuela Santa Clara- Plaza Francia.
Proyecto jirón Ancash eje Santa Clara- San Fran

cisco.
Alameda Comercial «Las Malvinas»

Obras:
Remodelación de 5 plazas en el Cercado. 1 plaza 

en Carabayllo. 3 plazas en El Agustino, 2 plazas en Inde
pendencia, 2 plazas en San Juan de Miraflores y 1 plaza 
en Villa María del Triunfo.

Inauguración plazuela Taulichusco en el Centro 
Histórico

Remozamiento de Plazas y Monumentos: San Mar
tin. Dos de Mayo, de Armas, Bolognesi y Pasaje Olaya.

Tratamiento integral del comercio ambulatorio en: 
Avenida Abancay y Avenida Grau. Plaza Castilla y Plaza 
Dos de Mayo.

Pintado de fachadas y ambientes monumentales 
en Plazas: Dos de Mayo. Bolognesi. San Martín , de ar
mas. Paseo Colón y Parque Los Proceres.

Mejoramiento de iluminación en Plaza de Armas y 
Plaza San Martín

Inauguración de la Plazuela Taulichusco.



GESTION 1987-1989 JORGE DEL CASTILLO 

GALVEZ

Proyectos/ Estudios:
Rehabilitación del parque Du Petit Thouars 
Rehabilitación de la Plazuela Las Carrozas 
Rehabilitación del Parqu' La Bandera 
Rehabilitación del Parque de la Exposición

Obras:
Programas de aseo urbano en 15 monumentos, 

plazas y paseos
Remodelacion de la Plaza Francia 
Organización de verbenas populares en las pla

zas públicas del Cercado.
Organización de 8 circuitos turísticos para 3000 

personas
Inauguración de cíclovia de 30km en Rimac 
Remodelacion Parque Umversitano 
Remodelacion Jirón Ancash 
Remodelacion Plazoleta Avenida Panama

GESTION 1990-1992 RICARDO BELMONT 

CASSINELLI

Proyectos/ Estudios:
Remodelacion Plaza Castilla y Plazuela del Cer

cado
Recuperación Plaza San Martin 
Rehabilitación Parques Proceres, de la Mediana y 

Dammert.
Rehabilitación del Paseo de Héroes Navales. Par

que Umversilano y Jardín Japonés
Urbano-Arquitectónicos de Revalorización de Pla

zas, Plazuelas y Parques. Plazas. Italia Maravillas 
Monserrate Santa Catalina y San Martin, Plazuelas Don 
Bosco, San Sebastián, San Marcelo. Mercedanas, del Car
men. Buenos Aires y Nuestra Señora del Prado, y Quinta 
de Presa

Definitivos de Rehabilitación de Parques Centra
les. Campo de Marte, Parque de la Reserva y Parque de

la Exposición
Programa de Recuperación de áreas de uso co 

mún invadidas en los Conjuntos Habitacionales Palomi
no. Unidad Vecinal 3. Mirones y Manzanilla, a un costo de 
30.000 soles

Programa de Control Urbano de ocupación de es
pacios públicos, a un costo de 2.500 soles

Equipamiento urbano de espacios públicos Jirón 
Camaná. Jirón Lampa y Avenida Tacna

Infraestructura fisica y recreativa en los sectores 
medios y populares de Plazuelas Monserrate del Cerca
do y San Marcelo

Propuesta de color en fachadas de los jirones 
Unión, Camaná. Carabaya

Obras:
Rehabilitación de 16 Plazas, Plazuelas y ambien

tes monumentales a un costo de 235.000 soles 
Remodelación Plaza Las Carrozas 
Inicio del Programa Integral de Pintado

GESTION 1993-1995 RICARDO BELMONT 

CASSINELLI

Obras:
Rehabilitación de 2 Plazas y 9 Plazuelas a un cos

to de 70.000 soles.

GESTION 1996-1998 ALBERTO ANDRADE 

CARMONA

Proyectos/ Estudios:
Actualización de los expedientes de los proyectos 

elaborados durante la gestión de Belmoni. correspon
dientes a la Plaza de Armas. Plaza San Martin. Plaza Ita
lia, Parque Universitario, entre otros y que fueron 
pstenormente ejecutados



Obras:
Erradicación del comercio ambulatorio de 9 Pla

zas y 3 Parques (Plazas: San Martin. Ramón Castilla. Fran
cia. Dos de Mayo. Bolívar. Gastañeta, Bolognesi, Plazue
las Buena Muerte. Malecón Polvos Azules. Parques: Uni
versitario, Exposición y Dammert)

Creación de 23 centros comerciales de 149.000 
m2 para la reubicación de ^0.00 ambulantes, a un costo 
de 59 millones de dolares.

Recuperación de la Plaza Mayor.
Recuperación integral de la Plaza San Martin, res

tauración del monumento y bancas de mármol, incorpo
ración de veredas hacia los portales Zela y Pumacahua. 
rediseño de veredas frente al Hotel Bolívar y Cine Colón, 
cambio y rehabilitación de baldosas de piedra, mejora
miento de alumbrado público, puesta en funcionamiento 
de las dos piletas, resane y reposición de fachadas, pin
tado

Recuperación del Parque Universitario, cambio de 
baldosas de piedra, ampliación de senderos peatona
les. colocación de sardineles, instalación de riego por 
aspersión y construcción de coso-anfiteatro

Recuperación integral de Plaza Italia, San Marcelo, 
San Agustín. Santa Clara. Las Carrozas. Monserrate.

Recuperación integral de Pasajes Santa Rosa. 
Nicolás de Ribera. Escribanos, Jirón Camaná y Jirón 
Conde de Superunda

Remodelación del Mercado Central, remodelación 
de las vias de entorno, creación de áreas de descanso, 
instalación de servicios higiénicos, alumbrado, 
remodelación de pistas y veredas.

Inauguración de la Alameda Chabuca Granda.
Generación del Museo de la Ciudad, circuito cultu

ral con instalación de paneles de pinturas.
Instalación de módulos de venta de artículos de 

difusión cultural.
Organización de la Bienal de Arte

G ESTION 1999-2002 ALBERTO ANDRADE 

CARMONA

Proyectos I Estudios:
Plan de Renovación Urbana en Barrios Altos 
Proyecto Eje Cultural de Lima, constituido por los 

ambientes en orientación Norte-Sur. Gran Parque del Rio 
Hablador. Plaza Mayor. Plaza San Martin. Zona Cultural de 
Teatros. Gran Parque de Lima

Proyecto Eje Este -Oeste: Iglesia Santa Rosa. San 
Francisco. El Carmen. Trinitarias. Buena Muerte, Santa 
Clara y espacios monumentales

Obras:
Recuperación del Parque de la Exposición (Gran 

Parque de Lima).
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2 PROGRAMA DE INTERVENCIONES EN EL 

CERCADO
PLAZAS, PLAZUELAS V PARQUES DEL CERCADO DE 
LIMA. INVENTARIO Y EVALUACIÓN

Sub Programa 1
Plaza Bolognesi
Paseo Colon
Parque de la Exposidón
Parque Juana Alarco de Dämmert
Paseo de la Republica
Plaza Grau

21,072 m2 
24.749 m2 
104.186 m2 
33,480 m2 
42,000 m2 
28,598 m2

Sub Programa 2 (Av Nicolás de Piérola)
Plaza San Martin 25,800 m2
Parque Universitario 14.870 m2

Sub Programa 3 (Jr Ancasri)
Plazuela y Atrio Iglesia Mercedarias* 3,369 m2
Estación Desamparados 635 m2
Plazuela de San Francisco 6.532 m2
Plazuela de la Buena Muerte y Atrio Iglesia 
de las Trinitarias 3,150 m2

Sub Programa 4 (Jr Huanuco)
Plazuela de Las Carrozas* 5,143 m2
Plazuela y Atno Iglesia Santa Clara* 5.343 m2 
Plazuela Buenos Aires* 5.873 m2
Parque D Alcides Camón 20.000 m2

Sub Programa 5 (Jr Junm)
Plaza Italia y Atrio Iglesia Santa Ana* 8.700 m2
Atrio iglesia Nuestra Señora del Carmen 2.546 m2 
Atrio Iglesia Nuestra Señora del Prado 1.500 m2

Sub Programa 6
Plaza Unión 17.021 m2
Plaza Dos de Mayo 20.200 m2

Sub Programa 7 (representativo del Poder Ejecutivo) 
Plaza de Armas 21.030 m2
Plazuela de San Francisco 1,566 m2

Sub Programa 8 (representativo del Poder Legislativo) 
Plaza Simón Bolívar 10,300 m2
Parque del Congreso 10,500 m2

Sub Programa 9
Plazuela y Atrio Iglesia Santa Rosa de Lima*

2.700 m2
Atno Iglesia Las Nazarenas 700 m2
Plazuela de la Iglesia San Sebastián 2.700 m2 
Plazuela y Atno de la Iglesia de Santo Domingo

2.532 m2

Sub Programa 10
Plazuela y Atno Iglesia San Marcelo* 1.000 m2
Plazuela de la Salud (ex F Elguera)* 3.404 m2
Plazuela San Agustín 3,166 m2
Plazuela Teatro Muniapal 1,785 m2
Plazuela Teatro Segura 2,980 m2
Plaza Francia 5,100 m2

Sub Programa 11
Atrio de la Basilica de la Merced 1,618 m2
Plazuela y Atno de la Iglesia de San Pedro

2.600 m2
Atrio Iglesia de Jesús. Mana y José 852 m2

Sub Programa 12
Plaza del Cercado y Atno de la Iglesia de Santiago del 
Cercado 6,300 m2

Sub Programa 13 (relacionado con el Malecón Rimac» 
Plazuela ds Monserrate 5 800 m2

Sub Programa 14 (relacionado con el ordenamiento aei 
comercio ambulatorio en el área central)
Plaza Guillermo Gastañeta y Atno Iglesia Sta Rosa 
de las Monjas 12,504 m2
Plaza y Atrio Convenio de Santa Calalina

5.700 m2
Atno iglesia de la Inmaculada Concepción 350 m2

Sub Programa 15 (relacionado con el reordenamiento 
del bamo «La Huerla Perdida»)
Plaza Maravillas y Atno Iglesia de Santo Costo

16.000 m2

Sub Programa 16
Plaza Guadalupe 2,300 m2

‘ espacio público pnonzado
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3 CUADRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS POR INVERMET EN ESPACIOS

PUBLICOS

AÑO N" NOMBRE LUGAR DISTRITO MONTO 
(nuevos soles)

99 9 Adecuación de» ExpTémco Pasaje Olaya Cercado 17.986

97 34
y Pfoy Ramodelac'ón 
Est Remodelaaón Parques Rescate-Cahui de Cercado 16.128

97 38 Est Re mod Parque Hernán Veíartí6 Cercado 16.<M0
97 41 Est RehaMiiaaón Compiep Martinett) Cercado 15,734
97 51 Actualización Proy Remodelaaón Paseo Colon-Plaza Bolognes' Cercado 39.803 (
97 60 Proyecto Remodelaaón Parque Trinidad y Farfón Cercado 10.000
97 69 Esf renrodelaaon Parque Ste Emrna (Urd Sta Emmaj Cercada 17 120
97 70 Est Remodelaaón Paique Sta Rosa (Urb Sta Emma) Cercado 16 9001
97 72 Est Rehabilitación Raza Monaerrate Cercado 27.170 (
97 73 Est Remodelaaón Parque 9 de di cambie (Mirones Bajo) Cercado 22,800 j
97 >19 Es» RemodeJacrem Parques Independencia- la  Pedrera Cercado 8.997 '

07 120 Proyecto Remodelaaón
(Mirones Bajo. San Fernando) 
Parque Sucre (Sta Beatriz,) Getcado 18.497

97 121 Proyecto Remodelaaón Parque (ntersec (.a Granja. Huancacqu> Cercado 7.0201

97 125 Proyecto Remodelaaón
y Progreso
Ajamada de Los Descalzos Rimac 49,0001

97 141 Estudio remodelaaón Jr de La Untóm Cercado 49.860
97 143 Estudio rtíaiodetauon Parque Egipto Cercado 28.900 ¡
97 160 Remodelaaón Atrio v Piara Monasteno Santa Catalina Cercado 28 7281

97 216
Proyecto definitivo tía 
Romodufacróri Parque de fa Cultura Cercado 190.0001

97 238 Asesoría Técnica Proy Arquitectura Are3S Monumentales Cercado 50.0001
97 272 Proyecto Alameda Chabuca Granda Cercado 175.000 i
97 40 Estudio tactibuidad Baboraaón Centro Cultural de Urna Cercado 142,945
97 65 Remodelaaón Parque J de Mayo (Chacra nos) Cercado 17,827
97 73 Remodelacán Parque Central UV3 Cercado 28.712

97 230 Remodotaaón
Plazuela Ramón Espmoza (Barnos 
Altos) Cercado 34.400

96 10 Coordinación de Proyectos Cinco Plazuelas Cercado 12,160'
96 37 Rehabilitación Plazuelas Las Carrozas y Santa Clara Coreado 36.387
96 38 Rehabilitación Raza Buenos Aires Cercado 39.500
96 43 Est Rehabilitación Plaza Italia Cercado 40.000,
96 44 Est Rehabilitación Plazuela Buena Muerte Coreado 37.000,
95 48 Proyecto Rehabilitación Espacio iglesia del Carmen Cercado 26.6001
96 79 Asesoiía Técnica Pioy Arquitectura Areas Monumentales Cercado 30.400!

i90 91 Remodelaaón y AconOioonomionio .Atoo lefes/a de) Carmen Cercado 17,5001

96 95 Est remodelaaón
y Parque Felipe Pírico 
Parque Federico Eigucia Cercado 7.400

¡96 130 Estudio Reacondtáonarruento Parque de la Reserva Cercado 48.613
¡95 134 Actualización Proyecto Pasaje Olaya. Sta Rema y  N de Ribera Cercado 15.000
' 90 143 Ramodetadón Parque Haya de la Forre Cercado 10.000
i 96 144 Remodelación Raza Maravillas Cercado 10,5001
-96 187 Anteproyecto Parque Cultural Cercada 48.000,
96 190 Remodeladon Raza Castañeta Cercado 15.050
96 202 Eiabaraaon Exp Técnico Parque Historia de la Medicina Peruana Cercado 6.875

'96 213 Actualización de los Proyectos Plazuela Sto Domingo. San Agustín Cercado 13.2001

96 225 Proyecto Remodeiadún
y Plaza Frena a 
Parque Micaela Bastidas Cercado 12,000

>98 245 Estudio Oefmitjvo Remodeladon Parque Pando Cercado 10.500
'96 24 7 Est Definitivo Remadeíaoón Parque Cancha Roj3 Cercado 14.350
94
94

93
92

2
62

251
51

Remodetaoóri 
Estudio Integral

Restauración y Rehaoilitaaon 
Remodelaoon

Plaza de tomas 
Parques Anas Schteiber, EI<o 
y AugustoG Olaechea 
Parque de la Exposición 
Plazuela

desierto
Cercado

Cercado 
SM de Porres 5.000

|_92 52 Estuúo Plazuela
SJ de 
Lungancho 8,500

L _ _ MONTO DE INVERISON TOTAL 1.498 061
|2 0 2 |



4 CUADRO DE OBRAS EJECUTADAS POR INVERMET EN ESPACIOS PUBLICOS

AÑO N* NOMBRE LUGAR DISTRITO MONTO
(nuevos
soles)

97 1 Remodelación Plaza de Armas Cercado 4,363.754
97 3 Remodelación Plaza San Martin Cercado 4.599 062
97 3 Rehabilitación Plaza Las Carrozas y Sania Clara Cercado 474 875
97 4 Remodelación Parque Universilano y Av N de Perola Cercado 3 777 743!
97 8 Rehabilitación Plaza llalla Cercado 596.444
97 8 Remodelación Pasaje Sania Rosa Cercado 1 662 991 1
97 9 Remodelación Pasaje Nicolás de Ribera Cercado 534 061
97 10 Remodelación Plaza Castilla Cercado 744.735 '
97 12 Remodelación Parque Gastañela Cercado 298.389
97 17 Remodelación Parque Micaela Bastidas Cercado 438 887
97 22 Remodelación Parque Cancha Roja Cercado 341 887 1
97 28 Remodelación Plaza San Agustín Cercado 410411 i

'97 29 Remodelación Plazuela Sanio Domingo Cercado 356.448
97 39 Remodelación Piasueia Bélgica Cercado 201 208

197 44 Remodelación Parque Santa Rosa Cercado 247 379
197 49 Remodelación Parque AH 1 de octubre Cercado 586 600
| 97 53 Remodelación Plazuela Monserrate Cercado 536 639
197 60 Remodelación Parque Egipto Cercado 320 158
97 61 Remodelación Parque Pando Cercado 596 306

|97 62 Remodelación Parque Santa Fmma Cercado 251.896
97 63 Remodelación Parque Tnnidad y Farfan Cercado 589.895

97 64 Remodelación Parque Historia de la Medicina Peruana Cercado 597 936
97 67 Remodelación Parque 9 de diciembre Cercado 545 776
97 70 Remodelación Parque El Planeta Cercado 472 330

j 97 77 Remodelación Plazuela Espmoza Cercado 290.396
95 107 Remodelación Parque Washington Cercado 224 868

192 138 Remodelación Plazuela del Santuario Sania Rosa Cercado 84.471 |
91 12 Remodelación Parque t de mayo Cercado 12479
90 34 Remodelación Plaza Las Carrozas Cercado 515015
88 95 Remodelación Plazoleta Av España Comas 559,269
86 33 Remodelación Plaza Francia Cercado 2 075.284
86 35 Remodelación Parque Universitario Cercado 4 r,0  574
86 36 Remodelación Plaza del Trabajo 1 334 061 I
86 36 Revaloración Plazuela Sania Catalina 59 414

86 41 Restauración Plaza San Pedro Cercado 780 257
86 42 Remodelación Plaza Aramburú

Plazuela San Francisco y Buena
150 972

86 48 Remodelación Muerte Cercado 1.442.089
86 553 Remodelación Plazuela V A Belaunde 248 313l a v f t  D C i a u n q p ___________________________________________ ,

MONTO DE INVERISON TOTAL 35.433.269
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5 CUADRO DE NORMATIVAS PROPUESTAS PARA LA DEFINICION DE AREAS EN ESPACIOS 

PUBLICOS (e laborado po r el Arq M ario  Sarabia Núñez)
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