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EDITOR JEFE

 La presente edición de la revista 

ARQUITEK con�ene una selección de diez 

interesantes ar�culos producto de las 

ponencias presentadas en el IV Congreso 

L a � n o a m e r i c a n o  d e  I nve s� ga c i ó n  e n 

Arquitectura-CLIA 2023. Este evento convocó, 

bajo el lema Arquitectura, Desierto y Frontera, a 

inves�gadores de diversas la�tudes y a 

arquitectos reconocidos en la Universidad 

Privada de Tacna, con la organización de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de dicha 

casa de estudios en noviembre del 2023. De este 

modo, la Facultad cumpliendo con su función 

misional de extensión del conocimiento, 

socializa a la comunidad académica externa las 

inves�gaciones abordadas en dicho evento.  

Esperamos que la variedad temá�ca y los 

contenidos abordados sean de su mayor interés 

y sirvan de mo�vación para inves�gaciones 

futuras.

 Reconocer y valorar el patrimonio 

arquitectónico será siempre una cues�ón de 

é�ca y responsabilidad con la historia y la 

cultura en cualquier �empo y lugar. Por ello, 

divulgamos tres ar�culos que abordan diversos 

problemas epistemológicos del patrimonio, dos 

de ellos se espacializan en Chile y uno en Perú. 

Entre los primeros está el ar�culo sobre Palacio 

Astoreca, símbolo del esplendor salitrero en 

Chile del siglo XIX; y otro que analiza obras 

emblemá�cas de la modernidad de la ciudad de 

Arica, vinculándolas con caracterís�cas de la 

arquitectura prehispánica vernácula cuyos 

principios versaba en la sostenibilidad. 

Representando a Perú, presentamos una 

interesante inves�gación sobre el Monasterio 

de Santa Catalina en la ciudad de Arequipa; la 

autora analiza la técnica de pintura y su 

significado contextual del uso de colores 

aplicados en sus muros. 

 En la misma línea de inves�gación sobre 

historia y patrimonio edificado, se presenta un 

estudio que busca interpretar los conceptos, 

teorías y fundamentos arquitectónicos, puestos 

de manifiesto a través de los CIAM, aplicados en 

proyectos de vivienda colec�va muy simbólicos 

de la época del movimiento moderno, 

construidos en la ciudad de Tacna durante la 

década de 1950 y 1970. Aquí se aborda los casos 

de las agrupaciones de vivienda 28 de agosto y 

Rosa Ara estableciendo comparaciones con 

proyectos matrices ejecutados en la ciudad de 

Lima. Asimismo, destaca el estudio sobre el 

cambio de lo sagrado a lo profano en el 

Seminario San Antonio Abad del Cusco. Usando 

un método historiográfico, el autor concluye 

que la resignificación del lugar, del culto al 

servicio turís�co, se debe a su proceso de 

mercan�lización por la relación que establece la 

Iglesia con el sistema capitalista actual. Por 

úl�mo, tenemos el ar�culo referido al efecto 

catalí�co en la transformación de la Plaza de 

Armas en Arequipa, y en otros proyectos 

arquitectónicos de esta ciudad, tras el 

terremoto de 1868, el cual aunado a las 

migraciones de ingleses e italianos en la época 

produjo cambios trascendentes, pasando de ser 

un pueblo colonial rural a una ciudad-jardín en 

medio del desierto.

 O t r o  e j e  t e m á � c o  q u e  a g r u p a 

innovadoras propuestas inves�ga�vas se 

relaciona a la teoría, proyecto y tecnología. Aquí 

destaca el ar�culo que aborda el diseño de 

espacios públicos en función a su relación con el 

p a i s a j e  s o n o r o .  E s t e  e s  u n  e s t u d i o 

transdisciplinar en la arquitectura y el 

urbanismo con miras a proponer diseños de 

campos y espacios sonoros saludables, temá�ca 

que se viene desarrollando en el mundo por lo 

que se trata de sensibilizar y difundir. Asimismo, 

otro ar�culo presenta un estudio sobre una 

comunidad asentada en la ladera de Villa del 

Carmen en el distrito de Independencia en Lima; 

propone un modelo de habitabilidad que 

mejore las condiciones de vida de sus 

habitantes, exponiendo modelos prác�cos de 

adaptabilidad de la comunidad. Otro texto que 

aborda las condiciones de habitabilidad es el 

ar�culo sobre Cerro Cachito en el distrito de 

Villa el Salvador (Lima), sin embargo, las aborda 

desde las posibilidades de progreso de dichas 

condiciones a par�r de la inteligencia colec�va y 

tecnologías digitales que les permite crear los 

espacios de socialización que de manera �sica el 

Estado no provee. Finalmente, la presente 

edición concluye con una inves�gación situada 

en Tacna. En ella, la autora se pregunta por los 

aspectos de las calles comerciales que inciden 

en el apego al lugar de los comerciantes 

informales en dicha zona de alto movimiento 

económico, lo que conduce su sen�do de 

apropiación del espacio. 

 Luego de esta breve presentación de los 

tex to s  q u e  co nfo r m a n  l a  e d i c i ó n  2 4 , 

agradecemos su preferencia por leernos. 

Asimismo, nos comprometemos a publicar los 

ar�culos restantes del CLIA 2023 en la edición 

No. 25. 

https://doi.org/10.47796/ra.2023i23.739
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ASTORECA PALACE, RECOVERY OF A SYMBOL 
OF THE NITRATE SPLENDOR OF THE 19TH CENTURY
Enhancement of Historical Monument Tarapacá Region, Chile

PALACIO ASTORECA, RECUPERACIÓN DE UN SÍMBOLO 
DEL ESPLENDOR SALITRERO DEL SIGLO XIX

1 Puesta en valor Monumento Histórico Región de Tarapacá, Chile  

 2CARLOS A. CONTRERAS ROJO

Universidad Arturo Prat, Chile

https://orcid.org/0000-0002-4407-4664

carloscontreras01@unap.cl

RESUMEN

 Los bienes patrimoniales han sido 
esenciales en la polí�ca, especialmente en el 
siglo XIX donde construir un patrimonio 
nacional era clave para legi�mar el orden y la 
nación. Recientemente, se han suscitado 
debates globales y locales sobre el paradigma 
cultural que desa�an la visión hegemónica del 
patrimonio e ins�gan reflexiones en torno a 
cómo se perciben las expresiones culturales. Un 
ejemplo significa�vo de esta arquitectura es el 
Palacio Astoreca, un símbolo de la burguesía 
ligada a la industria salitrera. Después de su 
construcción, esta pasó a propiedad estatal y se 
convir�ó en intendencia regional, para luego 
transformarse en un espacio cultural informal. 
Esta inves�gación plantea la recuperación de 
este edificio patrimonial.  Para el lo,  se 
argumenta en torno a los valores existentes en 
el inmueble, su historia y las estrategias de 
puesta en valor para dar respuesta a las 
necesidades contemporáneas por parte de la 
ciudadanía para su reconocimiento como un 
lugar de encuentro con la historia local.

Palabras clave: patrimonio arquitectónico, 
ges�ón cultural, imaginario social, Iquique, 
Chile

1
  Esta investigación se enmarca en el proyecto ministerial Circuito Patrimonial y Cultural UNAP, Fortalecimiento de las actividades de Extensión, Patrimonio y 

Comunicación de la Universidad Arturo Prat.
2
  Arquitecto por la Universidad Arturo Prat (Chile); posgrado en Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina); 

doctorando en la Universidad Martí (México). Contacto: Carlos.contreras.rojo@gmail.com/carloscontreras01@unap.cl

ABSTRACT

 Heritage assets have been essen�al in 
poli�cs, especially in the 19th century where 
building a na�onal heritage was key to 
legi�mizing order and the na�on. Recently, 
global and local debates on the cultural 
paradigm have arisen that challenge the 
hegemonic view of heritage and ins�gate 
reflec�ons on how cultural expressions are 
perceived. A significant example of this 
architecture is the Astoreca Palace, a symbol of 
the bourgeoisie linked to the nitrate industry. 
A�er its construc�on, it became state property 
and became a regional administra�on, and later 
transformed into an informal cultural space. 
This research proposes the recovery of this 
heritage building. To do this, it is argued around 
the exis�ng values   of the property, its history 
and the strategies to enhance it to respond to 
the contemporary needs of ci�zens for its 
recogni�on as a mee�ng place with local history.

Key words: architectural heritage, cultural 
management, social imaginary, Iquique, Chile

INTRODUCCIÓN

 T r a d i c i o n a l m e n t e  l o s  b i e n e s 
patrimoniales han sido un recurso simbólico de 
gran importancia a nivel polí�co. En el siglo XIX, 
periodo de consolidación de los Estados 
nacionales la�noamericanos, la construcción 
del patrimonio nacional era parte de los 
obje�vos polí�cos de quienes buscaban 
legi�mar una noción de orden y de nación. A 
través de la  selección de patr imonios 
c o n v e n i e n t e m e n t e  e s c o g i d o s  c o m o 
representa�vos de la nación, se buscaba 
consolidar ciertos actores polí�cos, sus 
discursos y modelos de actuación. Mediante 
estas categorizaciones se pretendía, además, 
anular y administrar la pluralidad cultural 
delimitando ciertos contenidos de la nación y de 
la iden�dad, validando a través de ello también 
ciertas prác�cas y regulaciones (García, 1999).

 Esta visión se man�ene vigente a través 
de la legislación chilena mediante la Ley 17.288, 
la cual define a los monumentos históricos como 
los lugares, ruinas, construcciones y objetos de 
propiedad fiscal, municipal o par�cular que, por 
su calidad e interés histórico o ar�s�co o por su 
an�güedad, sean declarados tales por decreto 
supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo 
del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). 
Esta categoría reconoce a inmuebles que sean 
de interés público, relevantes para las 
g o b e r n a n z a s  l o c a l e s  p a r a  m a n t e n e r 
resguardada la historia presente a lo largo del 
territorio nacional (MINCAP, 2019).

 En los úl�mos años, a par�r de los 
procesos masivos de información propios de la 
era digital, se han suscitado cues�onamientos a 
nivel mundial y local en torno a la visión 
hegemónica ins�tucionalizada del patrimonio 

(De Ramón, 2020). Así, en respuesta a dicho 
paradigma tradicional se viene resignificando 
las memorias e historias del imaginario colec�vo 
de los territorios, ciudades y arquitecturas 
(Iniesta, 2009).

 En Chile, gran parte de las obras 
patrimoniales reconocidas son provenientes de 
la industria salitrera del Norte Grande del siglo 
XIX. Este periodo se caracterizó por una gran 
expansión económica y por el origen de los 
movimientos sociales de los obreros. Hubo una 
mixtura de obras realizadas en madera que 
reflejan los contrastes entre la sociedad de esa 
época. ¿Qué valores patrimoniales son los 
a t r i b u i d o s  a  e s t a s  e d i fi c a c i o n e s ? 
¿Corresponden estos a una rela�vización de su 
historia e impacto en la sociedad? ¿Quiénes son 
los interesados en mantener relevantes estos 
valores culturales? Estos cues�onamientos 
cobran relevancia al momento de enfrentar 
estrategias de puesta en valor de estos 
patrimonios, ya que finalmente su rol en la 
sociedad es lo que los man�ene ac�vos y 
representa�vos ante sus comunidades.

 Iquique es una ciudad cuyo desarrollo 
estuvo estrechamente ligado a la industria 
salitrera, ya que esta introdujo en el país la 
experiencia de la producción industrial a gran 
escala. Junto con ella aplicó tecnologías y 
conceptos propios del urbanismo y arquitectura 
en la construcción de sus asentamientos en 
zonas inhóspitas, cuyo legado puede verse 
representado actualmente en Calle Baquedano, 
un conjunto armónico que albergaba a la clase 
acomodada de la ciudad (Ortega, 2000).

 En este conjunto se destaca un inmueble 
por su escala, ubicación privilegiada y símbolo 
de estatus: el Palacio Astoreca, caracterizado 

CARLOS A. CONTRERAS ROJOARQUITEK | N°24 | Julio - Diciembre 2023 | Edición online ISSN-2617-0892 | DOI: https://doi.org/10.47796/ra.2023i24
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por sus finos detalles, y arquitectura inspirada 
en el es�lo georgiano influenciado por el revival 
griego originado en Estados Unidos (Pizzi, 2020). 
La edificación es representa�va del periodo de 
apogeo económico experimentado en la zona 
norte del país. Su emplazamiento man�ene 
semejanzas a la corriente de un hôtel par�culier, 
arquitectura señorial del �po paláis ubicada en 

contextos urbanos que eran des�nadas a la 
residencia de un único propietario o familia en 
conjunto con su servidumbre, símbolo de 
estatus cuya �pología �ene sus orígenes en el 
siglo XVII en Francia. Estos revivals están ligados 
a apogeos económicos durante los siglos XIX y 
XX. 

Figura 1 

Palacio Astoreca

Nota: Colección Museo Histórico Nacional, autor desconocido, 1925.

 Ad portas de cumplirse treinta años 
desde su consagración como monumento 
histórico, el rol del Palacio Astoreca aún se 
presenta bajo la incerteza de su ges�ón como 
edificio histórico, el cual debería valorarse como 
un agente a nivel nacional clave en la difusión 
del patrimonio cultural de la época salitrera, 
mostrando cómo se vivía en la época de oro de la 
industria salitrera y recordando que el norte de 
Chile era un centro económico a nivel mundial. 
Sin embargo, aquellas incertezas no son nuevas, 

pues son representa�vas de los cambios 
fundamentales que ha tenido la sociedad 
contemporánea ante la valorización de los 
patrimonios culturales, especialmente cuando 
los objetos a difundir son parte de procesos que 
parecieran ajenos para sus usuarios.

PROPUESTA METODOLÓGICA

 La inves�gación se estructuró en cuatro 
etapas con el fin de generar información sobre 

su historia, usos y otros aspectos que 
permi�eran elaborar un plan de ges�ón integral 
para su puesta en valor.  

 La etapa preliminar consis�ó en el 
levantamiento de las fuentes informales, 
considerando fuentes orales e información no 
oficial para registrar los rasgos, fenómenos y 
relatos caracterís�cos desde el imaginario 
colec�vo de la sociedad civil. Su obje�vo fue 
develar situaciones, ac�vidades y orígenes de 
mobiliarios para entender el contexto en que se 
encuentra enmarcada la edificación.

 E n  l a  e t a p a  i n i c i a l ,  s e  h i z o  e l 
levantamiento  t ransversa l  de  fuentes 
documentales. Se enfocó en la recopilación de 
información histórica para el desarrollo de un 
diagnós�co integral de los valores existentes en 
la edificación. Se consideró elementos tangibles 
propios de la arquitectura (como es�los, 
ornamentos ,  mater ia les  u�l i zados) ,  e 
intang ib les ,  cons iderando persona jes 
importantes, usos y par�cipación en procesos 
relevantes de la historia local o nacional. Se 
recurrió a documentación formal como el 
archivo catastral museográfico, periódicos, 
notas de prensas, libros, revistas, informes y 
elementos similares relacionados en que se 
menciona al Palacio Astoreca, con el fin de 
construir una línea histórica de su rol regional.

 Posteriormente, en la etapa catastral, se 
procedió con el registro técnico del estado de la 
edificación. Consis�ó en el trabajo de campo 
para el levantamiento del estado del inmueble, 
considerando el registro audiovisual de sus 
elementos, infraestructura, contexto cercano. 
Su producto es material técnico de planimetrías, 
informes de estabilidad, patologías y la 
cuan�ficación de la edificación en relación con 
su cabida para ac�vidades. Abarcó un periodo 
cronológico de seis meses desde julio de 2022, 
�empo en que se desarrolló un trabajo 
transdisciplinar con historiadores, arquitectos, 
ingenieros, ar�stas y restauradores para la 
producción del diagnós�co crí�co del Palacio 
Astoreca.

 Finalmente, la etapa experimental 
apuntó hacia la construcción de un plan de 
ges�ón ciudadana. Este proceso contó con la 
par�cipación de representantes de la sociedad 
civil, comunidad académica e ins�tucional para 
el diseño de un plan de ges�ón en relación con el 
estado del inmueble, considerando las opciones 
de financiamiento público y procesos de 
restauración, habilitación o transformación del 
inmueble para dar cabida a los requerimientos 
programá�cos resultantes del proceso de 
par�cipación ciudadana.

 El producto de la etapa experimental es 
el anteproyecto arquitectónico de diseño de las 
obras de restauración para la recuperación del 
Monumento Histórico Palacio Astoreca, 
orientado a las necesidades de nuevos espacios 
regionales y a su capacidad de difusión de los 
valores patrimoniales que la hacen una 
edificación relevante a nivel nacional.

PALACIO ASTORECA, EL APOGEO DE LA 
BURGUESÍA DE LA INDUSTRIA SALITRERA EN 
CHILE

 La historia del inmueble se man�ene 
vigente en los relatos informales del imaginario 
colec�vo de los ciudadanos de Iquique. La 
edificación fue encargada por Juan Higinio 
Astoreca, empresario salitrero de origen vasco, 
quien llegó a trabajar a Chile como ingeniero 
junto con su hermano Gregorio Fidel Astoreca.  
La trayectoria de este comerciante fue exitosa. 
Conoció a quien sería su esposa, Felisa Granja, 
hija de una acaudalada familia de empresarios 
salitreros de Iquique. La familia Astoreca Granja 
tuvo cinco hijos y se consagraron como dueños 
de las oficinas salitreras La Granja, Felisa, La 
Aurrera e Iris, ubicadas en el territorio 
Tarapaqueño (Peña, 2008).

 La autoría del Palacio Astoreca aún se 
man�ene en revisión. Es atribuida a Miguel 
Retornano, arquitecto español quien diseñó 
destacadas obras en Iquique tales como la Plaza 
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Prat y el Casino Español. También existen 
afirmaciones de la par�cipación de Alberto Cruz 
Mon� en el diseño de la obra, conocido 
arquitecto chileno de es�lo neoclásico, autor de 
múl�ples obras de es�lo paláis a lo largo de 
Chile. 

Figura 2 

Palacio Astoreca, fachada calle Patricio Lynch

Nota: Fotografía por Maite González Pinto, 2022.

 En el año 1903, comenzó la construcción 
del Palacio Astoreca. Se emplearon maderas de 
pino Oregón importadas comúnmente de 
California o del sur de Chile. El sistema 
construc�vo se basó en la funcionalidad y en la 
facilidad de montaje, u�lizando piezas de 
sección industrial bajo métodos de armazón 
simple. Si bien comúnmente se menciona al 
sistema americano Balloon Frame como la 
�pología u�lizada, en esta edificación se aprecia 
un sistema más cercano al Pla�orm Frame, pero 
con variaciones en sus encuentros en los 
entramados horizontales. Además, se puede 
reconocer simil itud de su �pología en 
construcciones en madera en otras ciudades 
como Valdivia, Puerto Mon� y Chiloé.

 L a  e d i fi c a c i ó n  c o n s i s t e  e n  u n a 
construcción de dos niveles. Abarca alrededor 
de 1200 metros cuadrados, 27 habitaciones 
ar�culadas por corredores hacia un gran hall 
central de doble altura. Su fachada, reves�da en 
mortero con rasgos propios del es�lo georgiano, 
es formada por tres cuerpos dispuestos en 
forma simétrica, donde destacan los porches de 
balaustres y los balcones corridos. El módulo 
central �ene un frontón con un arco de medio 
punto que remata en la veranda del segundo 
piso como una cubierta holandesa. En su 
interior, destaca el ves�bulo de piso de roble 
americano y zócalos de nogal, iluminado por un 
vitral de es�lo art nouveau con influencias 
británicas. No se conoce ningún antecedente 
sobre su autor, sin embargo, los relatos 
ciudadanos señalan su procedencia europea. 

Figura 3 

Planta arquitectura: primer nivel (arriba), 

segundo nivel (abajo)

Nota: Tomado de la Universidad Arturo Prat, 

Instituto de Estudios del Patrimonio, 2016.

 E n  c u a n t o  a  l o s  p a t r o n e s  q u e 
caracterizan estas edificaciones, podemos 
mencionar la construcción en fachada con�nua, 
la ver�calidad y liviandad de la vivienda, la 
organización de los espacios en torno a un 
núcleo central, la presencia del ves�bulo, el uso 
de veranda, la presencia de lucarnas o 
claraboyas, el uso de torres miradores y el techo 
aéreo o sombreado sobre la azotea. Entre las 
habitaciones que man�enen el mobiliario 
original se encuentra un dormitorio con baño 
privado y sala de ves�r, el comedor y una sala de 
juegos. Los muebles pertenecen a diferentes 
es�los como neo Luis XVI, neorrenacimiento 
francés, entre otros.

 El solicitante de la obra, Juan Higinio 
Astoreca, falleció antes de ver terminada la 
obra, ante esto su familia se mudó a Valparaíso. 
En 1909, los herederos vendieron la propiedad 
junto con todos sus mobiliarios al Estado de 
Chile durante el gobierno de Pedro Mon�. En 
ese periodo, el Palacio Astoreca cambió su 
des�no. Pasó de una vivienda des�nada a la 
burguesía a ser eje polí�co regional. Así, llegó a 
albergarla Intendencia Regional de Tarapacá, 
donde también se ubicaba la casa habitación del 
intendente regional de turno. Fue sede de 
encuentros sociales, procesos ciudadanos. 
Centro estratégico de la polí�ca regional, pues 
fue lugar de recepción de personajes de 
trascendencia para la historia nacional e 
internacional,  entre el los,  quien fuera 
presidente de Chile, Arturo Alessandri Palma y 
Augusto Pinochet. Este úl�mo, ocupó la 
edificación durante su periodo como intendente 
subrogante de la región, y luego se convir�ó en 
mandatario del país mediante un golpe de 
estado. Asimismo, Fidel Castro, mandatario 
cubano, Pablo Neruda, nobel de literatura, entre 
otros, se alojaron en este palacio durante sus 
visitas a Chile.  

 El rol como Intendencia Provincial de 
Tarapacá situó al Palacio Astoreca en el centro 
polí�co de la región, haciéndolo par�cipe pasivo 
en dis�ntos hechos relevantes en la historia. Fue 

centro de encuentros polí�cos que culminaron 
en la Matanza de la Escuela Santa María el 21 de 
diciembre de 1907, evento que dio inicio a los 
movimientos obreros y sindicales a nivel 
la�noamericano. 

 El Palacio Astoreca también cumplió un 
rol durante el golpe de Estado de 1973, cuando 
las Fuerzas Armadas de Chile se levantaron para 
derrocar al presidente socialista Salvador 
Allende. En este contexto, el intendente 
regente, Ernesto Burgos, y su familia fueron 
detenidos; el Palacio Astoreca fue u�lizado 
co m o  l u ga r  d e  d ete n c i ó n  te m p o ra l  y 
enjuiciamiento por parte del gobierno militar.

DECLARATORIA DE MONUMENTO HISTÓRICO, 
RECONOCIMIENTO PATRIMONIAL

 El edificio funcionó como intendencia 
provincial hasta 1977 cuando la ins�tución 
estatal pasó a ocupar otras edificaciones. Luego, 
las instalaciones fueron des�nadas al Centro 
Cultural Palacio Astoreca, administrado por el 
Gobierno regional en conjunto con el municipio 
de Iquique a fin de transformarlo en un espacio 
cultural para la comunidad.

 En 1994, el Palacio Astoreca es declarado 
Monumento Nacional con el decreto 505 de la 
Ley 17.288, protección legisla�va actualmente 
bajo el Consejo de Monumentos Nacionales. 
Este documento hace mención a sus finas 
terminaciones interiores y el carácter espacial 
indiscu�ble que lo hacen destacar como un 
aporte  pat r imonia l  para  e l  estud io  y 
reconocimiento de la iden�dad de la ciudad de 
Iquique. Bajo esta figura es adjudicado en 
comodato a la Universidad Arturo Prat, principal 
casa de estudios de la región de Tarapacá, 
ins�tución que fortalece el rol con una ges�ón 
orientada a la difusión académica y cultural de 
eventos a nivel nacional.

 Esta par�cular historia hace presente el 
cues�onamiento sobre el rol de las edificaciones 
patrimoniales, donde una con�nua lógica 
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heredada, centrada en la hegemonía estatal de 
reconocer inmuebles o conjuntos por sobre 
otros en cuanto a sus atributos, pareciera ser 
alejada de los valores contemporáneos de las 
gobernanzas democrá�cas, siendo en el caso del 
Palacio Astoreca una tesis materializada. Desde 
su origen, este estuvo ligado a las industrias 
produc�vas sirviendo de vivienda a la burguesía 
nacional, sin embargo, su uso no se logró 
consolidar por circunstancias externas y fue 
traspasado al Estado, sirviendo como figura del 
poder polí�co y convir�éndose en un espacio 
cívico dentro del imaginario colec�vo de los 
Iquiqueños, un bas�ón histórico de la época 
dorada de la ciudad que acompaña a sus 
coterráneos en su día a día. Su transformación 
en un centro cultural en la época de los noventa 

Figura 4 

Hall Central

Nota: Fotografía por Maite González Pinto, 2022

es consecuente con los debates sobre cómo las 
culturas, las artes y los patrimonios deben ser de 
acceso transversal para la sociedad.

 Si bien la declaración de centro cultural 
logró acercarlo a una audiencia mayor, no exis�ó 
un plan de ges�ón integral en cuanto a lo que 
significa este nuevo rol. Su nueva administración 
ha logrado mantener vigente con una agenda 
programá�ca constante y ges�ones aisladas 
para su conservación, pero estos esfuerzos 
debieran ser consolidados con una visión 
integral. Quizá desde una visión más román�ca, 
el Palacio que nunca fue habitado por su dueño 
podría ser recuperado por la ciudad, siendo un 
palacio para las culturas y las artes de la región.

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
CULTURAL CIUDADANO PARA TARAPACÁ

 En el levantamiento catastral del 
inmueble, se reconocen dis�ntos valores 
p at r i m o n i a l e s  ( N i e to,  2 0 1 8 )  q u e  s o n 
caracterís�cos de la edificación y que se han 
mantenido en el �empo. Estos son elementos 
por considerar en el plan de ges�ón con el 
trabajo transdisciplinar:

 Valor histórico. El Palacio Astoreca, por 
la ubicación jerárquica dentro de calle 

Baquedano ha albergado desde sus comienzos 
innumerables hechos históricos. Fue u�lizado 
como Intendencia Provincial y Regional de 
Tarapacá; posteriormente, administrado por el 
M u n i c i p i o  d e  I q u i q u e ;  h oy  d e c l a ra d o 
Monumento Histórico, con el rol de centro 
cultural informal al ser traspasado en comodato 
a la Universidad Arturo Prat.

 Teniendo en consideración lo anterior, es 
innegable que la génesis de la construcción del 
Palacio Astoreca se encuentra en la industria de 
la explotación del salitre, recurso que representa 

un paradigma mundial de la revolución 
industrial, la burguesía y la estra�ficación social 
que dejó una huella en la historia moderna. 

 Valor ar�s�co. La arquitectura presente 
en el edificio es el reflejo de una época donde los 
es�los u�lizados eran propios de corrientes 
ar�s�cas y arquitectónicas foráneas que se 
u�lizaban para demostrar majestuosidad de los 
espacios u�lizando materiales exportados. El 
sistema construc�vo es una variable del sistema 
de plataforma, adaptado a la tecnología 
presente en la ciudad y al medio ambiente; pero, 
más aún, la generación de nuevos espacios 
también ha tenido una respuesta funcional de 
acuerdo con las necesidades culturales del 
entorno de la época. Esta adaptabilidad ha 
generado más que beneficios en el uso de los 
espacios aumentando la majestuosidad de esta 
obra; ejemplo de ello es la doble piel o 
corredores centrales, claraboya central y 
verandal. 

 El nivel de influencia abarca tres niveles: 
local, reconociendo elementos adaptados al 
clima y medioambiente árido de Iquique; 
nacional, en la u�lización de un sistema 
construc�vo caracterís�co de las ciudades 
portuarias; e internacional, al u�lizar un es�lo 
georgiano en la construcción de un hôtel 
par�culier, residencia señorial propia de la 
burguesía europea que refleja la ostentosidad y 
poder económico de los propietarios de las 
oficinas salitreras.

 Valor social. El Monumento Histórico 
Palacio Astoreca pertenece al imaginario 
colec�vo de todos los ciudadanos de la región. 
Es un referente y el punto de reencuentro con la 
historia local con un carácter cívico. Por su escala 
y majestuosidad, es un símbolo de la burguesía 
que ha sido transformado para recibir a todos 
los habitantes de la región.

 V a l o r  d e  u s o .  E n  s u  h i s t o r i a 
contemporánea, el inmueble ha tenido un rol de 
carácter público ligado a las artes, funcionando 

como un centro de ac�vidades culturales a 
pesar de no poseer un equipamiento adecuado 
para este rol. Además, por su ubicación 
privilegiada es un lugar de visita de turistas, 
escolares y público en general que buscan 
conocer la historia local.

 En consideración de estos valores, la 
problemá�ca presente en la puesta en valor del 
Palacio Astoreca está en virtud del estado de 
conservación en el que se encuentra y en la 
imposibilidad de la Universidad Arturo Prat 
( e n � d a d  a d m i n i s t ra d o ra )  d e  i nv e r � r 
e c o n ó m i c a m e n t e  e n  u n  p ro y e c t o  d e 
conservación o restauración de la edificación.  
Tampoco lo puede hacer el Ministerio del 
Interior de Chile (en�dad propietaria) ya que 
esta figura jurídica no �ene entre sus funciones 
la administración, ges�ón o cuidado de edificios. 
No obstante, no abordar este problema, puede 
significar acrecentar el deterioro y el abandono 
del inmueble, provocando la posible pérdida del 
patrimonio cultural. 

 Ante esta s ituación,  se propone 
formalizar al Palacio Astoreca como un centro 
cultural a nivel regional, y significarlo como un 
edificio prioritario para la inversión pública de 
desarrollo regional, puesto que aporta a la 
valorización de la iden�dad cultural e histórica 
de la comuna y región. Los beneficiarios directos 
de este proyecto es toda la sociedad civil 
regional, cuan�ficada en 330 558 habitantes en 
el censo de 2017. 

 En cuanto a beneficiarios indirectos, 
estos involucran al sector turismo que ofrece 
una gama amplia de bienes culturales, 
patrimoniales y museográficos relacionados a la 
industria del ocio. Es relevante observar que el 
turismo es uno de los motores económicos 
regionales, par�cularmente para la región de 
Tarapacá. En base a ello, u�lizando la métrica de 
ac�vidad mensual de turismo del Ins�tuto 
Nacional de Estadís�ca se consideran 204301 
usuarios mensuales (beneficiarios) para el 
periodo es�val enero – marzo.

CARLOS A. CONTRERAS ROJOPALACIO ASTORECA, RECUPERACIÓN DE UN SÍMBOLO DEL ESPLENDOR SALITRERO DEL SIGLO XIX

ARQUITEK | N°24 | Julio - Diciembre 2023 | Edición online ISSN-2617-0892 | DOI: https://doi.org/10.47796/ra.2023i24

https://doi.org/10.47796/ra.2023i24
https://doi.org/10.47796/ra.2023i24


 

19

 

18

 En la actualidad, en la región Tarapacá se 
registran 6 establecimientos museográficos y 
culturales, es�mando aproximadamente un 
museo por cada 55 093 habitantes. Este es el 
dato para considerar como oferta actual, y piso 
para el cálculo de la oferta proyectada, según los 
datos de la Red Museos de Chile (2021).

 Respecto a las alterna�vas posibles para 
el proyecto que consiste en consolidar al Palacio 
Astoreca como un centro cultural para la 
comunidad, estas debieran ser analizadas en 
base a la propuesta programá�ca, y establecer 
su uso posterior a su restauración. Ello como una 
a c c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  d i s m i n u i r  l a 
vulnerabilidad estructural del inmueble, frenar 
su deterioro y, en resumen, asegurar su 
permanencia en el �empo.

CONCLUSIONES

 Hasta el momento en que se redactó 
este ar�culo, la Universidad Arturo Prat, en�dad 
administradora del Palacio Astoreca, ha 
ejecutado la restauración del vitral ubicado en el 
hall central del edificio. Asimismo, se encuentra 
en la fase inicial de preparación de un proyecto 
integral de rehabilitación del inmueble. Esto 
representa una oportunidad para generar un 
diálogo con la ciudadanía sobre el valor que 
�ene este edificio no solo por su esté�ca, sino 

por los símbolos, valores y significados (Prats, 
2007) asociados al imaginario colec�vo de la 
ciudad; sin embargo, estos aspectos deben ser 
integrados en el plan de ges�ón del nuevo 
Centro Cultural.

 Se reconoce una necesidad de formalizar 
el uso cultural del edificio, promoviendo el 
involucramiento de la ciudadanía con la historia 
local, una historia comprendida como un 
proceso dialógico y relacional entre sociedad e 
historia y no como un proceso está�co. Por ello, 
se propone mantener una museogra�a que dé 
cuenta del proceso histórico del cual ha sido 
par�cipe el Palacio Astoreca, un objeto único en 
la representación de la sociedad y la cultura de la 
industria salitrera de los siglos XIX y principios 
del siglo XX. Complementariamente, el estado 
estructural del inmueble hace necesaria una 
restauración integral de sus recintos incluyendo 
áreas intervenidas como lo son el cuerpo aislado 
para la residencia del personal de servicio. Esta 
zona ha sido iden�ficada como un área donde se 
podría modernizar la infraestructura para incluir 
criterios de accesibilidad universal para 
personas con movilidad reducida, talleres 
ar�s�cos y áreas de esparcimiento que den 
cabida a las nuevas necesidades para la 
construcción de audiencias en recintos 
culturales. 

Figura 3 

Patio interior

Nota: Fotografía por Maite González Pinto, 2022

 Es de suma importancia ampliar los 
diálogos en cuanto a la puesta en valor y 
administración de los bienes patrimoniales. 
Lejos de monopolizar esta discusión en los 
horizontes de profesionales, se debe involucrar 
a la ciudadanía para la construcción de 
consensos en torno a qué se posiciona como 
valores patrimoniales, ampliando el espectro 
desde los cánones arquitectónicos hacia un 
entendimiento de los roles que �enen los 
elementos en los imaginarios colec�vos, ya que 
finalmente será la sociedad la que mantenga 
estos valores vigentes.

 Se trataría de la oportunidad de abrir un 
espacio a la comunidad, ligada a los ciudadanos, 
la memoria colec�va y su relación con las 
culturas, las artes y el patrimonio, al ser un 
símbolo de la historia de una época de 
transformaciones sociales. Su administración 

por parte de una ins�tución de educación 
superior es una potencialidad al proyectar una 
vinculación directa con el medio cultural, siendo 
un ágora para la expresión de los intereses 
emergentes de la sociedad, un espacio de 
encuentro de la historia con sus habitantes, 
recuperando un espacio de la burguesía para 
toda la ciudadanía mediante la ges�ón 
patrimonial.

 La diversidad de valores encontrados 
enriquece la situación del Palacio Astoreca 
c o m o  p a t r i m o n i o  r e c o n o c i d o  c o m o 
Monumento Histórico, sin embargo, solo en su 
carácter social iden�fica un valor fuertemente 
reconocido mientras que los otros valores 
iden�ficados �enen una predominancia 
variable y pueden ir en degradación si no se 
implementa un plan de conservación para el 
bien arquitectónico.
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RESUMEN

 El presente trabajo estudia el color 
aplicado con pintura a la cal sobre muros de 
celdas o viviendas de las religiosas del 
Monasterio de Santa Catalina de Arequipa, 
donde se conservan diferentes capas de color o 
estra�gra�a cromá�ca, que son fuente directa 
para determinar caracterís�cas técnicas y 
significación contextual. La tradición de pintar a 
la cal muros de sillar con azul añil, ocre amarillo, 
ocre rojo, ocre naranja y blanco corresponden a 
una técnica y esté�ca que se man�ene intacta 
por más de 400 años. La metodología se inició 
con la iden�ficación de capas de colores en los 
muros interiores y exteriores que caracterizan 
esta singular obra de arte; para este fin se 
u�lizaron calas o ventanas de exploración, un 
levantamiento cromá�co y arquitectónico 
detallado en fichas. Posteriormente, se 
evaluaron las  caracter ís�cas técnicas, 
preparando muestras de colores sobre soportes 
de sillar con pintura a la cal obtenida para el 
mantenimiento del monasterio, estudiando así 
materiales, preparación y aplicación. La 

ABSTRACT

 The present work studies the color 
applied with lime paint on the walls of cells or 
homes of the nuns of the Monastery of Santa 
Catalina of Arequipa, where different layers of 
color or chroma�c stra�graphy are preserved, 
which are a direct source to determine technical 
characteris�cs and significance. contextual. The 
tradi�on of pain�ng lime ashlar walls with 
indigo blue, yellow ocher, red ocher, orange 
ocher and white corresponds to a technique and 
aesthe�c that has remained intact for more than 
400 years. The methodology began with the 
iden�fica�on of layers of colors on the interior 
and exterior walls that characterize this unique 
work of art; For this purpose, coves or 
explora�on windows were used, a chroma�c 
and architectural survey detailed in cards. 
Subsequently, the technical characteris�cs were 
evaluated, preparing color samples on ashlar 
supports with lime paint obtained for the 
maintenance of the monastery, thus studying 
materials, prepara�on and applica�on. The 
contextual significance of color was studied 
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through tables that show the colors used on the 
interior and exterior walls of the rooms, which 
allowed us to appreciate the reduced pale�e of 
colors, the contrasts, the rela�onship with the 
uses of the space and with the formal 
characteris�cs of the space. urban complex of 
Arequipa viceregal architecture.

Key words: color, lime pain�ng, chroma�c 
stra�graphy, cells, Monastery of Santa Catalina

significación contextual del color se estudió 
mediante tablas que muestran los colores 
usados en los muros interiores y exteriores de 
los ambientes, lo que permi�ó apreciar la paleta 
reducida de colores, los contrastes, la relación 
con los usos del espacio y con las caracterís�cas 
formales del conjunto urbano de arquitectura 
virreinal arequipeña. 

Palabras clave:  color, pintura a la cal, 
estra�gra�a cromá�ca, celdas, Monasterio de 
Santa Catalina

INTRODUCCIÓN

 La aplicación de color con pinturas a la 
cal que recubren los muros de sillar caracterizó a 
la arquitectura virreinal arequipeña en general. 
Las policromías que se conservan en el 
Monasterio de Santa Catalina de Arequipa, 
u�lizadas por mo�vos técnicos y esté�cos, 
generan una singular imagen ar�s�ca del 
c o n j u n t o  u r b a n o  a r q u i t e c t ó n i c o .  L a 
inves�gación se restringe a los colores de la 
pintura a la cal encontrados sobre los muros de 
las celdas o viviendas de las religiosas que 
conforman el sector denominado “ciudadela”. El 
estudio directo sobre los muros de sillar permite 
iden�ficar la estra�gra�a cromá�ca, los colores 
actuales y los colores históricos para evaluar las 
caracterís�cas técnicas de la pintura a la cal, 
c o m p re n d i e n d o  e l  p ro c e d i m i e n to  d e 
preparación junto con las técnicas de aplicación 
que se pueden rastrear en las capas de color. La 
inves�gación incluye el estudio de las celdas, la 
can�dad y �pología arquitectónica que ayudan 
a comprender la significación contextual de 
estos colores en los muros interiores y 
exteriores de los espacios que los con�enen, 
donde habitaron en clausura mujeres de 
diferentes clases sociales, edades y razas. 

METODOLOGÍA Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN

 La metodología se planteó en base a 
experiencias previas de trabajos en pintura 
mural y estudios de color en arquitectura en 
sillar. Se inició con el análisis visual preliminar, 
inspecciones previas, la revisión de bibliogra�a y 
el levantamiento arquitectónico y modelado en 
3D para iden�ficar los colores en los muros 
interiores y ubicar las calas de exploración e 
iden�ficar los colores históricos. Toda esta 
información se colocó en tablas para analizar el 
color en cada vivienda y los espacios interiores 
que las componen, diferenciando los colores en 
los muros interiores y exteriores.

 Para comprender las caracterís�cas 
técnicas del color aplicado con pintura a la cal, 
primero se trabajó y acompañó directamente la 
labor en el taller de mantenimiento del 
monasterio, iden�ficando los materiales, el 
proceso de preparación y aplicación de las capas 
de pintura a la cal descrito anteriormente. Para 
la inves�gación, se prepararon muestras de 
colores, aplicadas sobre formatos de sillar 
cuadrados de 15 cm x 15 cm para evaluar el 
cambio de tonalidad del color, que se evidencia 
cuando está húmeda (recién preparada) y se 

aclara cuando seca, y para comprobar la 
propiedad cubriente de la preparación, el 
espesor y textura que imprime al muro. Se ha 
podido observar cómo la percepción visual del 
color cambia al encontrarse el mismo tono de 
color al costado de otro más cálido o más frio. 
Cuando está expuesto al sol por mucho �empo y 
cuando se llena de polvo, son como veladuras 
sobre los muros.

 El método de calas de exploración se ha 
realizado con el fin de conocer la estra�gra�a o 
capas de colores históricos sobre los muros, así 
como para descartar la existencia de pinturas 
murales o decoraciones. Se ubicaron los 

sectores del muro para hacer las calas, se realizó 
el dibujo de los recuadros a trabajar con un lápiz 
HB y una regla simple. Luego, mediante un 
bisturí, se realizó la limpieza y liberación de 
capas de color, teniendo en cuenta no dañar la 
pigmentación. Después se procedió a vaciar la 
información en las fichas. Se realizó un registro 
fotográfico antes, durante y después del 
proceso con la escala correspondiente. 
Finalmente, se preparó el resumen de los 
colores encontrados en los diferentes estratos 
para evidenciar si existe una tradición del mismo 
color o si esta ha cambiado en los ambientes 
conformantes de cada celda.

 

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE

 
Identificación de zonas o sectores de 
celdas o viviendas con color (planos 
de archivo y de estado actual)

Trabajo de campo y características técnicas Análisis de resultados y significación
contextual

Identificación de paleta de colores

Identificación de configuración de 
celdas o viviendas y color al exterior 
(planos de levantamiento 
arquitectónico estado actual)

Identificación de técnica de preparación de 
la pintura a la cal

Identificar la relación del color con formas 
de muros interiores y exteriores 

Identificación de espacios y color al 
interior de celdas o viviendas 
(relevamiento 3D con muros de 
colores)

Identificación de la aplicación de pintura a 
la cal

 

Identificar la relación del color con espacios 
de muros interiores y exteriores

Identificación de áreas de técnicas de 
color a la cal representativos (planos 
para georreferenciar calas)

Calas de exploración para identificar 
colores de muros interiores y exteriores

Análisis de muestras y catalogación de las 
calas de exploración 

Características de los muros de sillar y 
compatibilidad de materiales

Análisis del color con cada tipología edilicia 
y su significación contextual

Conclusiones y recomendaciones

Trabajo de gabinete y estudios previos

Identificación de los materiales de la pintura
a la cal

Tabla 1 

Fases de estudio del color en muros de las celdas del Monasterio de Santa Catalina de Arequipa

 Luego del  estudio de planos,  se 
iden�ficaron 8 sectores dentro del Monasterio 
de Santa Catalina de Arequipa conformados por 
un total de 63 viviendas de las cuales 42 están 
analizadas. De este grupo, se realizaron fichas 
para las viviendas. Al interior, existen de 3 a 5 
celdas que son los ambientes donde dormían y 
se realizaban ritos religiosos; el total de celdas o 

ambientes encontrados fueron 109 (Ver Tabla 
2).

 La codificación de fichas permi�ó 
iden�ficar las viviendas para después hacer las 
calas de exploración y la descripción de colores 
encontrados en los muros. Las fichas incluyen 
información arquitectónica y datos para la 
ubicación o geo-referenciación de la cala.
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Tabla 2 

Resumen de viviendas y ambientes en los 8 sectores del Monasterio de Santa Catalina de Arequipa

Sectores
 

Total

Sector No. 1

Sector No. 2

Sector No. 3
 

Sector No. 4

Sector No. 5
 

Sector No. 6

Sector No. 7
 

Sector No.8

Viviendas 
encontradas

63

8

17

6 

12

7 

2

4 

7

Viviendas 
analizadas

42

4

8

6 

11

6 

2

4 

1

Ambientes 
o celdas 

109

16

39

10 

17

11 

3

5 

8

Figura 1

Zonicación de 8 sectores y 63 celdas o viviendas del monasterio

Nota: Sectorización y explicación de las 63 viviendas encontradas y las 109 celdas

DESARROLLO

 El Monasterio de Santa Catalina de 
Arequipa ha sobrevivido por más de 400 años, 
guardando al interior de sus gruesas murallas el 
color sobre los muros de sillar. Su arquitectura es 
el resultado del mes�zaje cultural entre el 
mundo andino y los cánones occidentales que 
influyeron en el centro histórico de la ciudad, 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO en el año 2000. Entre otros 
criterios para este reconocimiento se pueden 
encontrar dos per�nentes al color en el 
monasterio: “Criterio I: por representar una 

obra maestra del genio creador humano”, y el 
“Criterio IV: por ser ejemplo sobresaliente de un 
�po de arquitectura, conjunto urbano y paisaje 
que ilustra un periodo significa�vo de la vida 
humana”.

 Las celdas del Monasterio de Santa 
Catalina de Arequipa están compuestas por 
varios espacios. La mayoría cuenta con escaleras 
para comunicar los techos donde hay ambientes 
des�nados para el servicio. Estas se ubican en 
los pa�os que son espacios pequeños por donde 
ingresa la luz, son de carácter ver�cal, se usan 
para distribuir los ambientes del primer nivel y 
existen hasta dos por celda o vivienda. 

Figura 2

Ubicación de viviendas encontradas y ambientes codicados por sectores

Nota: Planos resumen de 109 celdas encontradas y codicadas 

Figura 3

Modelo 3D de celda del Monasterio de Santa 

Catalina de Arequipa

Nota: Modelado 3D donde se aprecia una vivienda 

con una celda (ambiente principal) y dos depósitos 

(ambientes secundarios), el patio y la tecnología

constructiva con muros de cajón 

Tabla 3

Resumen tipología por cantidad de espacios 

simples y compuestas

Nota: Resumen tipo de vivienda por cantidad de 

celdas o ambientes

       Tomando en consideración el análisis 
�pológico, las viviendas de las religiosas son las 
que definen los sectores limitados por calles. Las 
celdas son los ambientes que la conforman y son 
de �po simples y complejas. Otra clasificación se 

da por la ubicación en esquina y medianeras, por 
tanto, las viviendas más grandes son las que se 
ubican en las esquinas y definen el sector que 
está limitado por las calles, similar a lo que 
ocurrió en el damero fundacional donde lo 
primero que se consolidó fueron las esquinas de 
las manzanas. Así, de 42 se �enen 26 celdas en la 
esquina tal como se detalla en la Tabla 3.

 

 

Resumen tipos de viviendas

Cantidad Viviendas y Celdas 
(ambientes) 

Tipo

 

29 Vivienda con 1 celda Simple

 

25 Vivienda con 2 celdas Compuesta

7 Vivienda con 3 celdas Compuesta

1 Vivienda con 4 celdas Compuesta

1 Vivienda con 5 celdas Compuesta

63 viviendas
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 Los colores en los muros exteriores 
(fachadas) y muros interiores se trabajaron con 
pintura a la cal o encalados, clasificados como 
pintura mural plana. Los muros de los espacios 
interiores están acompañados con pintura 
mural decora�va de carácter religioso, pintados 
con técnica de temple al seco en la hornacina 
principal de la celda principal de la vivienda de la 
religiosa. Para ubicar las celdas y determinar la 

Figura 4 

Análisis de color en muros interiores y exteriores en relación con los ambientes

ubicación de las calas, se definieron 8 sectores a 
manera de manzanas en las que se ha dividido el 
monasterio; posteriormente, se iden�ficaron 
los colores u�lizados en los muros de las celdas 
del Monasterio de Santa Catalina, y se 
reg istraron en una l i sta  de 42 ce ldas 
representa�vas sus colores; finalmente, se ha 
construyó un 3D de las más dis�n�vas.

 Los colores a la cal se aplican con 
broqueles que son tablas de madera con asas a 
las que se les coloca pellejo de carnero con 
diferentes longitudes de pelo, prueba de ellos es 
que se ha encontrado pelos y garrapatas en 
partes de la pintura en paredes.  A este 

procedimiento se conoce como “el chaglapeo”, 
nombre del sonido que se produce al golpear 
contra la pared. En las figuras 3 y 4 , se 
comprueba que el contraste de luz y sombra es 
medio, y el contraste por humedad es intenso.

Figura 5 

Panel paletas de 4 colores a la luz y a la sombra

Nota: Se observa cómo las muestras parecen que 

cambian de tono.

 La significación contextual de los colores 
está relacionada con el lugar donde se aplica, es 
decir, los colores definen y caracterizan el 
espacio donde habitaban las religiosas. Hay una 
diferencia marcada entre los colores aplicados 
en los espacios exteriores (abiertos) y los 
interiores (cerrados). Según las calas realizadas, 
el color blanco corresponde a todos los espacios 
interiores, eso para reflejar la luz, asimismo, 
para dar ese efecto de desinfección y por la 
significación de pureza que este denota; por 
otra parte, de carácter moderno, son los 
estratos exteriores de tonalidades de colores 
rebajados con blanco. 

 En cuanto al color frío que es el azul añil, 
se halla aplicado en los pa�os de las celdas. 
Resalta el carácter ver�cal, la unión con el cielo, 
el ingreso de la luz, la transición entre la vida 
exterior pública y la vida interior privada. Los 
colores cálidos como el rojo ocre y el naranja 
significan para las religiosas el mundo exterior, al 
estar aplicados en las fachadas que dan forma a 

las calles. Este color da unión a las viviendas, es 
decir, no trata de diferenciarlas, al contrario de 
lo que ocurre en las ciudades. Sobre el color 
amarillo, este solo se ha encontrado en estratos 
modernos.

 El color negro, aunque no fue pintado, 
acompaña la paleta cromá�ca al encontrarse en 
las cocinas, y genera el contraste necesario para 
dar armonía a estos colores, junto con las 
grandes sombras que genera la luz de Arequipa. 
La significación contextual se comprende a 
par�r de entender la relación entre el color, la 
arquitectura y el entorno donde se encuentra. 
Así, el azul añil se emplea en pa�os interiores de 
la mayoría de viviendas y en los muros 
exteriores de las viviendas que �enen ingreso 
por el claustro de los naranjos. El ocre azul se 
halla en el Claustro de Los Naranjos y pa�os 
interiores de las celdas.

 El naranja ocre se encuentra en las 
viviendas que �enen acceso a la calle Málaga y 
las viviendas o celdas de Juana Arias en el 
Claustro Mayor. El ocre naranja se halla en el 
pa�o del silencio, calle Málaga y Claustro Mayor. 
Asimismo, el rojo ocre está en la mayoría de 
viviendas con fachadas hacia las calles Toledo, 
Burgos, Sevilla, Granada, Plaza Zocodover, en un 
pa�o interior de la celda limonero. El ocre rojo 
se halla en el ingreso y las celdas, calles Toledo, 
Burgos, Sevilla, Granada, Plaza Zocodover, 
pasaje limonero y pasaje Sor Ana.

Figura 6 

Perles de calle Granada, muros exteriores 

Nota: Calle Granada. Foto de Joaquín Sánchez.
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 El blanco de cal se usa en las viviendas de 
la calle Córdova. La cal blanca en dis�ntos tonos 
se encuentra en interiores de los ambientes 
dormitorios o ambientes secundarios. El blanco 
del sillar caravista en celdas que dan a la 
lavandería y claustro del noviciado.

 El rosado colonial es el ocre rojo 
rebajado con blanco. El ocre rosado que resulta 
de la combinación del ocre rojo rebajado con 
blanco u�lizado en la celda taller, también de 
intervención moderna, está ubicado en el pa�o. 

 El amarillo claro se u�liza en el pa�o de la 
celda de la beata Sor Ana de los Ángeles. El ocre 
amarillo se encuentra en espacios interiores, de 
intervención posterior por su carácter religioso 
como la celda de Sor Ana, pasaje limonero y 
oratorio. 

RESULTADOS

 En los resultados de trabajo se pudo 
apreciar que las caracterís�cas técnicas del color 
preparado con pintura a la cal, los materiales, la 
forma de preparación y aplicación permiten 
comprender el trabajo comunitario y el uso de 

materiales locales, que coincide con lo 
inves�gado por la doctora Gabriela Siracusano 
(2015) para las pinturas virreinales de caballete 
entre los siglos XVI y XVII.

 La  inves�gac ión de los  estratos 
pictóricos mediante calas de exploración y 
levantamiento arquitectónico son la base para 
el estudio del color, como lo realizado en las 
inves�gaciones de Alfonso Or�z Crespo (2020) 
en Quito, Olazábal Furuya, L. (2020) en Lima y 
Calatayud-Rosado, L. (2006) en Arequipa.

 Por otra parte, la significación contextual 
del color aplicado sobre la arquitectura virreinal 
del Monasterio de Santa Catalina no ha sido 
estudiada antes. El color acompañó a la 
arquitectura en sillar fuera de los muros del 
monasterio hasta la época republicana, al igual 
que lo explicó Luis Calatayud (2008). Para 
comprender la relación de los colores con el 
lugar de caracterís�cas par�culares que nace de 
un orden, debe entenderse de lo par�cular 
hasta lo general de este complejo conjunto 
monacal de carácter urbano arquitectónico 
como señala el arquitecto Gonzalo Ríos (2014).

Figura 7 

Modelos de calas de exploración en muros

Nota: Detalle de chas de calas usadas luego en chas de arquitectura 
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MURAL: 
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IV. PINTURA 

MURAL: BLANCO
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CONCLUSIONES

 Las  caracter ís�cas  técnicas  y  la 
significación contextual del color en las celdas 
del Monasterio de Santa Catalina de Arequipa 
definen un pequeño conjunto policromo 
armónico de gran valor ar�s�co, que se da por 
razones prác�cas,  debido a que estas 
par�cularidades técnicas de la pintura a la cal 
contribuyen a la protección de los muros de 
sillar. Por otro lado, la significación contextual de 
los pocos colores encontrados sirve para 
diferenciar los espacios exteriores e interiores 
de esta singular obra de arte de la arquitectura 
virreinal arequipeña.

 Los materiales colorantes, como los 
óxidos, ocres rojo, naranja, amarillo y el azul añil, 
son económicos y de fácil accesibilidad. 
Lamentablemente, en el Perú la cal es un insumo 
químico fiscalizado, lo que dificulta la tradición 
colorista de las grandes superficies. El 
procedimiento de preparación de la pintura a la 
cal es de manera casera y artesanal, también es 
una ac�vidad comunitaria donde se distribuyen 
los trabajos de selección de materiales, cernido, 
ba�do etc. 

 Los tonos de los colores obtenidos 
resultan similares más no iguales. Asimismo, 
esta pintura una vez seca se desprende 
fácilmente de los muros como polvos de colores.  
La técnica de aplicación se realiza de manera 
manual y de carácter colec�vo. La pintura a la cal 
�ene una caracterís�ca cubriente y opaca. La 
base de preparación se aplicaba previamente 
sobre el muro de cajón de sillar (soporte); la 
pintura se aplica por capas y sectores, estas 
capas ocultan imperfecciones y dejan apreciar la 
irregularidad del sillar que le da una textura 
rús�ca, también permite disimular las juntas 
entre las piezas y respirar al muro.

 La significación contextual de los colores 
aplicados en los espacios arquitectónicos que 
conforman las celdas del Monasterio de Santa 

Catalina de Arequipa se comprende a par�r de la 
relación entre el color, la arquitectura y el lugar 
donde se encuentran. Es decir, hay una 
diferencia marcada entre los colores aplicados 
en los espacios interiores y exteriores donde 
habitaban las religiosas.  Según las calas 
realizadas, el blanco es para la celda habitación, 
relacionado con la limpieza del cuerpo y el 
espíritu; el color frío, azul añil, para el pa�o, 
conectando con el azul del cielo, es la transición 
entre la vida pública y privada; los colores 
cálidos, rojo ocre y naranja, ubicados en las 
calles, caracterizan el mundo exterior, por otro 
lado, el color ocre amarillo debe corresponder a 
una esté�ca posterior; finalmente, el color 
negro, aunque no fue pintado, genera el 
contraste necesario para dar armonía a estos 
colores, junto con las grandes sombras que 
genera la luz de Arequipa al interior de las 
gruesas murallas.
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RESUMEN

 En este ar�culo, se revisa algunas de las 
obras de arquitectura más emblemá�cas de la 
m o d e r n i z a c i ó n  d e  A r i c a  u b i c a d a s 
temporalmente entre 1958 y 1973 en función de 
s u  c o m p o r t a m i e n t o  e n e r g é � c o  y 
medioambiental  buscando una posible 
conexión con las culturas precolombinas que 
habitaron la zona desér�ca. 

Palabras clave:  arquitectura moderna, 
sostenibilidad, clima, bioclimá�co.

ABSTRACT

 In this ar�cle, some of the most 
emblema�c works of architecture of the 
moderniza�on of Arica located temporarily 
between 1958 and 1973 are reviewed based on 
their energy and environmental behavior, 
seeking a possible connec�on with the pre-
Columbian cultures that inhabited the desert 
area.

Key words: modern architecture, sustainability, 
climate, bioclima�c
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INTRODUCCIÓN

 Este ar�culo busca relacionar casos de 
a r q u i t e c t u r a  m o d e r n a  e n  A r i c a  c o n 
construcciones prehispánicas de culturas que 
también habitaron el desierto de Atacama en 
sus zonas costeras, medias y al�plánicas. En 
especial, se analizan criterios de arquitectura 
bioclimá�ca vinculada a sus condiciones 
geográficas y culturales. 

METODOLOGÍA

 Para el desarrollo de la inves�gación, se 
empleó un método de análisis cualita�vo que se 
basa en la recopilación de información 
proveniente de tres fuentes complementarias: 
documentales, visitas a terreno y fuentes 
directas. Las primeras se refieren a la revisión de 
material impreso como libros, revistas, planos y 
similares, con un fin catastral y analí�co de las 
obras estudiadas.  Estas  fuentes están 
debidamente documentadas en la sección de 
referencias, Luego de ello, con la intención de 
comprender in situ la toma de decisiones de 
diseño y localización, se visitó y exploró la zona. 
Finalmente, se realizaron entrevistas a algunos 
autores o estudiosos de la arquitectura de Arica, 
entre ellos, Héctor Valdés (QEPD), Fernando 
Cas�llo Velasco (QEPD), Jorge Marsino, Esteban 
Balcarce, entre otros.

ARQUITECTURA Y SOSTENIBILIDAD EN EL 
ECOSISTEMA DESÉRTICO DE ARICA

 La arquitectura andina precolombina es 
una fuente inagotable de enseñanzas ya sea en 
sus aspectos semán�cos o funcionales. La 
sabiduría ancestral de los pueblos costeños y 
al�plánicos del desierto de Atacama con sus 
formas vernaculares encierran enormes saberes 
a r q u i t e c t ó n i c o s  q u e  n o  h a n  s i d o 
suficientemente estudiados. La mayoría de sus 
construcciones se estructuran en base a la 
dualidad interior-exterior, arriba-abajo, mar-
desierto, objeto-territorio. Esto, junto al uso de 

geometrías más complejas que la euclidiana, ha 
dificultado la comprensión de su arquitectura 
más allá de sus contenidos arqueológicos. 
Estudiosos del tema como Adine Gavazzi y María 
Rostwerowski señalan que el mundo andino es 
demasiado original y diferente para ser 
comprendido por los españoles durante el 
periodo colonial, y esa dificultad se man�ene 
hasta ahora.

 Los pueblos originarios no solo vivían en 
construcciones que han resis�do en pie mucho 
�empo, sino que han sido subvaloradas y hasta 
despreciadas en el pasado. Sin embargo, hoy 
vuelven a ser apreciadas, y esa valoración no 
solo proviene del reconocimiento de una 
genuina expresión antropológica y cultural, sino 
que viene del reconocimiento de su sabiduría 
ancestral que se refleja en un enorme 
conocimiento de su medio natural en sintonía 
con su cosmovisión. Los conceptos ahorro 
e n e rgé� co,  s o ste n i b i l i d a d ,  e q u i l i b r i o 
medioambiental, economía circular, no eran 
conocidos como tales, pero estaban en la 
prác�ca co�diana.

 En el norte de Chile y sur del Perú, bajo la 
influencia  inca  y  anter ior,  sobrev iven 
construcciones de piedra y barro que, en 
relación con los materiales y técnicas del 
momento, op�mizan las formas y localizaciones 
para habitar el desierto de Atacama. Eran 
edificaciones cuidadosas de los equilibrios 
medioambientales tanto en su materialidad, 
diseño, ejecución y funcionamiento. Es un 
proceso dado en términos de adaptación del 
hábitat humano que considera el desierto, la 
radiación solar incidente, la limitación del 
recurso del agua, riqueza litoral, entre otros, y 
que señalan una serie de contrapuntos entre 
abundancia y escasez (Gu�érrez y Morales, 
1987).

 Situados en un contexto considerado por 
algunos como hos�l, árido o inhabitable, sin 
embargo, para los habitantes precolombinos 

esto fue un hecho sagrado. Su cosmovisión 
estuvo centrada en la �erra, dando cuenta de 
una profunda relación del hombre con su medio 
natural. En esta línea, y aunque en sus orígenes 
Arica pudiera considerarse una sencilla pascana 
que formaría parte del sistema qhapaq ñan, esta 
fue adquiriendo importancia en la medida que 
complementa y responde a las necesidades de 
los modos de organización polí�ca y económica 
que hicieron posible el acceso a diferentes 
nichos ecológicos de los reinos al�plánicos 
(Pacci, 2000). Los gen�lares descubiertos por el 
arqueólogo británico Bollaert en los faldeos del 
Morro de Arica en 1854 (Urzúa, 1969, 58) son 
u n a  d e m o s t r a c i ó n  d e  v e s � g i o s  d e 
construcciones de piedra —señales de 
arquitectura— que albergaba a comunidades 
cuya cosmovisión promovía el rito telúrico.                     

 Nos trasladamos varios siglos hacia 
adelante para fijar nuestra atención en el siglo 
XX y poder verificar si se man�enen o no los 
criterios de diseño sostenible que observamos 
en las construcciones precolombinas. Se trata 
de la irrupción de la arquitectura moderna en 
Sudamérica que sigue una evolución similar en 
Perú y Chile. Este proceso comienza en el inicio 
del siglo XX con fuerte influencia de Europa y 
Estados Unidos. En la l lamada primera 
modernidad (Eliash y Moreno, 1989), la 
influencia del  pensamiento europeo y 
norteamericano fue muy evidente, pero poco a 
poco se fue produciendo un sincre�smo cultural 
con los valores de la arquitectura propia de cada 
país adaptándose a su clima y cultura. 

 En la primera etapa de la arquitectura 
moderna, los cambios se concentran en 
ciudades del centro y sur del  país.  La 
reconstrucción de Parral, Concepción y Chillán 
después del terremoto del sur de Chile el año 
1939 permi�ó que la modernidad de la década 
de 1940 tuviera ahí su mejor laboratorio en 
manos de la primera generación de arquitectos 
que estudiaron bajo los principios de la 
arquitectura moderna.  

 En la segunda etapa de la modernidad, a 
la que Eliash y Moreno denominan periodo de 
madurez, se manifestaron los cambios ocurridos 
después de la II Guerra Mundial. Se instaló la 
idea de progreso y desarrollo ilimitados. Es 
importante anotar que las nuevas generaciones 
de arquitectos formados en las reformas 
comienzan su acción profesional. Este hecho 
tendrá una importancia fundamental, ya que 
produce la masificación de los principios 
modernistas.  Ya no es un grupo de pioneros el 
que implanta obras singulares, sino que a par�r 
de ahora comienza a aparecer a lo largo del país, 
y principalmente en las ciudades, el resultado de 
las reformas de los años 1946 y 1947. En este 
co ntex to  d e  ca m b i o s  co n  l a  re fo r m a 
universitaria, los nuevos medios de expresión, 
las revistas extranjeras, las nuevas formas de 
organización que implican ya una aceptación del 
movimiento moderno, se desarrolla una 
arquitectura que se acerca cada vez más al 
espíritu racionalista y un pensamiento 
sistémico. En Chile, esta segunda modernidad se 
expresa con mucha fuerza en la capital y en 
ciudades intermedias como Concepción, Viña 
del mar y Arica. La ciudad de Arica resultó clave 
en la etapa de maduración de este �po de 
arquitectura dada su posición geopolí�ca para 
Chile. Para ello el gobierno del presidente Ibañez 
del Campo en 1953, a través de un hecho 
histórico en cuanto a descentralización del país, 
creó un polo de desarrollo en el extremo norte. 
En esos años, gracias al impulso de la Junta de 
Adelanto de Arica, se llevó a cabo un plan de 
modernización sin precedentes. Se creó la zona 
franca, se construyó el barrio industrial, se 
levantó el Estadio del Mundial de 1962 y la 
piscina olímpica.  En la zona industrial, se llegó a 
armar más de veinte marcas de automóviles. 
Este progreso también se manifestó en los 
edificios modernos construidos entre 1958 y 
1976 en esta ciudad.  Muchos destacados 
arquitectos del siglo XX han dejado aquí sus 
obras y/o proyectos: Emilio Duhart, José 
Dvoredsky, Mauricio Despouy, Valdés-Cas�llo-
Huidobro-Bresciani, Alicia Meza, Nelson 
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Berthelon, Sergio Román, Eduardo Hoyos, Juan 
Parrochia, Pablo de Carolis, Gastón Saint Jean y 
Pablo Hegedus, entre otros.

Variables de diseño bioclimá�co. Pasado y 
presente 

 Una contribución fundamental para la 
comprensión de saberes tradicionales del 
desierto de Atacama que permite traerlos al 
presente han sido los trabajos de Eugenio 
Gu�érrez y Jorge Morales, Glenda Kapstein, 
Edith Pacci, Claudio Galeno y Horacio Torrent, 
entre otros.

 Entre las respuestas a las necesidades 
bioclimá�cas del desierto costero de Arica están 
e l  e n f r i a m i e n t o ,  l a  c a l e f a c c i ó n ,  e l 
sombreamiento y el confort. Esta úl�ma cubre 
71% de las necesidades anuales, mientras que 
las restantes requieren de medidas de diseño 
pasivo como el enfriamiento evapora�vo, 
c a l e f a c c i ó n  y  p r o t e c c i ó n  s o l a r 
diurna/ven�lación nocturna (Pacci, 2000).

 Coincidentemente, las respuestas 
arquitectónicas de la zona en cues�ón se 
adaptaron a las  necesidades térmicas 
empleando materiales propios del lugar como 
piedra, arcilla, madera, y técnicas como el tejido 
y la cestería. (Gu�érrez y Morales, 1987). Estos 

dan cuenta de la transmisión de culturas del 
al�plano, y de la simbiosis entre el medio y su 
cosmovisión.

 En la arquitectura se revelan tres 
variables, tres condiciones par�culares: la 
“sustracción del lleno que alude a la perforación 
de la masa, acentuada en definición por medio 
del adobe; la “ortogonalidad rela�va referida a  
las deformaciones y a las irregularidades 
adoptadas por los elementos arquitectónicos 
debido a la topogra�a y el terreno base”; y “lo 
colindante, debido a la flexibilidad topológica del 
muro que siempre deja entrever su tejido 
compacto y sucesivo en cuanto a la proximidad 
visible de los terrenos de cul�vo, que al ojo 
aparecen como una sola cosa” (Revista AOA, 
2008). Glenda Kapstein define los espacios 
intermedios como aquellos que construyen la 
sombra en el desierto y a través de ella crean 
lugares para habitar.

Esquemas 

 A par�r del análisis cultural y de las 
condiciones climá�cas de Arica, es posible 
alcanzar un diagnós�co bioclimá�co que 
permite hacer una interpretación para su 
aplicación arquitectónica en lo que se refiere a 
emplazamiento, al edificio y a sus elementos 
construc�vos.

Tabla 1 

Estrategia de diseño: urbano

Emplazamiento Estructura urbana Vegetación-paisaje

Elevado ya que proporciona mayor 
posibilidad de ventilación

 

Garantizar asoleamiento y favorecer la 
refrigeración diurna durante el verano

 

De hoja caduca que proporcione sombra permitiendo 
el paso de la radiación solar en invierno

 

Tabla 2 

Variables de diseño: el edicio

Factor forma Orientación Distribución Ventilación

Alto para facilitar la ventilación
Geometría que permita la 
proyección de sombra

 

 

Este - oeste con mínima 
exposición al poniente y 
máxima al noreste para 
producir la ventilación cruzada

 

Espacios abiertos con 
circulación de aire favorecen 
la refrigeración

Al uso de masa térmica interior que
permita abrirse en la noche a través 
de ventanas u orificios para ventilar 
la masa térmica interior

Tabla 3 

Variables de diseño: elementos

Muros Cubierta Aberturas

De menor capacidad calorífica no siendo 
necesario el uso de gran inercia térmica

Doble, ventilada y permitir el reflejo de la 
radiación solar

Evitar el exceso de aberturas.
Elementos de protección solar que permitan 
el flujo de aire tipo pantalla, lamas, celosías

 

 Consiste en un conjunto, formado por 
casas de una planta con techos planos, ubicado 
en un sector costero de Arica, próximo a la playa 
Chinchorro. Las casas forman una trama 
ortogonal escalonada. Según Fernando Pérez, 
esa trama se relaciona con el espíritu de los mat 
building del Team Ten en los conjuntos 
habitacionales de Candilis, Josic y Wood que a su 
vez recuerdan la grilla de las ciudades árabes del 
norte de África. Sin embargo, esas tramas 
también se encuentran en las construcciones 
ancestrales de los pueblos andinos como la 

Casos de estudio
Conjunto habitacional Chinchorro 

Localización: Sector comprendido entre av. Luis 
Bere�a Porcell y las calles Presbítero Ramírez, 
Pedro de Valdivia y Brasil (Arica).

Mandante: Junta de Adelanto de Arica

Arquitectos: Bresciani, Valdés, Cas�llo, 
Huidobro

Fecha de construcción: 1955-1956

Superficie: 5000 m² terreno aproximado y 
13775 m²  edificados

N° de viviendas: 145

fortaleza de Sacsayhuaman. De la misma década 
de 1960, y también en el norte de Chile, se 
encuentra el conjunto Salar del Carmen en la 
ciudad de Antofagasta de los arquitectos Jaime 
Besa y Mario Pérez de Arce para la CORVI que 
análogamente se basa en estos principios 
urbanís�cos y arquitectónicos. 

 Se organizan del siguiente modo: un 
volumen de los recintos públicos hacia la calle, y 
los privados hacia la parte posterior, contenidos 
en torno a un pa�o.  Las casas están construidas 
con muros de albañilería reforzados por pilares y 
vigas de hormigón armado, los cuales están 
perforados de modo que el lleno predomina 
sobre los vanos. Los recintos principales cuentan 
con iluminación natural y ven�lación cruzada. 
Las ventanas están protegidas del asoleamiento 
excesivo mediante persianas de madera. El pa�o 
central está diseñado para contener vegetación 
y/o ser cubierto por un sombreadero. Estos 
principios ordenadores del espacio se u�lizan 
también en la Hostería de Chañaral de los 
mismos autores. En la actualidad, el conjunto 
Chinchorro ha sufrido muchas alteraciones por 
lo que es muy di�cil el reconocimiento de los 
principios del diseño original.

Tabla 4 

Conjunto habitacional Chinchorro. 

Nota: La ventilación cruzada es apoyada por persianas y elementos horizontales de sombra para denir 

espacios intermedios, imagen 1, 2 y 3 (Pérez F., 2006).

Conjunto  Edificio  Elemento Parámetros bioclimáticos
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Conjunto habitacional Ex Estadio 

Localización: José Victorino Lastarria y gral. 
Pedro Lagos, Arica

Mandante: Sociedad Modernizadora de Arica

Arquitectos: Bresciani, Valdés, Cas�llo, 
Huidobro

Fecha de diseño y construcción: 1956-1957

Superficie: 6 000 m2 de terreno y 21 200 m2 
edificado

N° de viviendas: 450 (construidas 269)

 Este conjunto recibe su nombre por el 
estadio municipal de fútbol que se ubicaba en 
ese terreno. Se compone de una serie de 
bloques de departamentos de 6 plantas, y de 
casas de una planta. Los edificios y las casas no 
llegaron a concluirse en un 100%, sin embargo, 
lo construido permite evaluar los aspectos que 
nos interesan en este estudio. Todas las casas y 
los departamentos �enen doble orientación 

Tabla 5 

Conjunto habitacional Ex Estadio

Nota: La disposición de las casas aterrazadas y los bloques elevados permiten la entrada de la brisa marina. 

Imagen 1 y 2 (Pérez F,2006).

para aprovechar la iluminación natural y u�lizar 
la ven�lación cruzada.

 El terreno �ene un apreciable desnivel 
en el sen�do oriente-poniente, pero es resuelto 
mediante un aterrazamiento del terreno. Este 
recurso es propio de la forma en que se 
asentaban las construcciones an�guas. Las 
terrazas hacen posible que se ingrese desde la 
p a r t e  s u p e r i o r  d e  l o s  e d i fi c i o s  d e 
departamentos a un segundo piso, permi�endo 
hacer edificios de 6 pisos sin ascensor. En este 
caso los mismos autores también desarrollan 
esta idea en la Unidad Vecinal Portales de 
San�ago durante la misma década. La mezcla de 
�pologías habitacionales de bloques de 
departamentos con viviendas de una planta 
responde al interés por diversificar la oferta de 
viviendas, pero también por generar un 
microclima que aproveche las brisas marinas y 
provea un ambiente de comunidad en su 
interior.

Conjunto  Edificio  Elemento  Parámetros bioclimáticos
 

C a m p u s  Ve l á s q u ez ,  s e d e  A r i ca  d e  l a 
Universidad de Chile (actual Universidad de 
Tarapacá) 

Localización: Av. General Velásquez N° 1775, 
Arica

Mandante: Universidad de Chile

Arquitecto: Mauricio Despouy

Fecha de diseño y construcción: 1967-1969 (I 
Etapa), 1969-1971 (II Etapa)

Superficie: 21 285 m² de terreno y 9 464 m² 
edificados

 Se trata de una infraestructura creada 
para la Universidad de Chile (hoy pertenece a la 
Universidad de Tarapacá) que se compone de 
edificios de hormigón. Estos forman una trama 
de volúmenes cerrados y pa�os abiertos que 
recuerda a las ciudades árabes (Kasbah) y el 
diseño �po mat pa�ern del Hospital de Venecia 
de Le Corbusier y la Universidad Libre de Josic, 
Candilis y Woods en Berlín que se caracterizan 
por un sistema de cuadrícula modular 
subyacente en el que mezcla espacios abiertos y 
cerrados para organizar el conjunto.   

 La organización del Campus Velásquez 
gira en torno a un pa�o contenido por sus cuatro 
costados. Los muros son de hormigón armado. 

Tabla 6 

Campus Velásquez 

Nota: El conjunto que segmenta el espacio exterior produce pequeños oasis. Imagen 1 y 2 (AOA, No. 27, 2014)

Las ventanas, ubicadas al norte y al poniente, 
están protegidas por brise soleil de hormigón 
armado que el mismo autor u�liza en el Hospital 
del Trabajador en San�ago y en el Banco Español 
en Valparaíso. La expresividad del campus se 
refleja en los volúmenes de hormigón armado lo 
convierten en una pieza relevante del 
brutalismo dentro de la arquitectura de Chile.

 Los recintos principales, generalmente 
orientados al norte, cuentan con iluminación 
natural y ven�lación cruzada. Los ventanales 
están protegidos de la radiación solar mediante 
expresivos brise soleil de hormigón armado. Los 
pa�os fragmentados están pensados para ser 
pequeños oasis bioclimá�cos. 

 

Conjunto  Edificio  Elemento Parámetros bioclimáticos
 

Casino de Juegos de Arica 

Localización: Av. General Velásquez 995, Arica 

Mandante: Junta de Adelanto de Arica

Arquitectos: Bresciani, Valdés, Cas�llo, 
Huidobro y Gastón Saint Jean (colaborador)

Fecha de construcción: 1960-1961

Superficie: 3 400 m²

 Consiste en un edificio complejo 
emplazado entre la Avenida General Velásquez y 
el parque Brasil. Su par�do general busca unir 
ambos espacios mediante terrazas. Establece 
una secuencia de recorridos, pa�os y un gran 

espejo de agua. El sistema de volúmenes, 
entrelazados entre sí, forman pa�os conectados 
a través de terrazas.

 El agua es un factor determinante en la 
composición del conjunto, ya que actúa como 
un elemento que da unidad y sirve para regular 
la temperatura de su entorno, junto con 
dis�ntas especies vegetales, como las palmeras 
que son parte de la propuesta paisajís�ca. 
Además, se destaca su acceso principal con una 
gran plataforma elevada que cruza desde la 
vereda hacia el antejardín hasta llegar al acceso 
elevado que funciona como portal de entrada al 
casino siguiendo la corriente moderna de la 
época.
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 Este edificio fue concebido como un 
casino, en el mismo emplazamiento donde 
antes se había quemado el anterior. Por años, 
con�nuó funcionando como tal bajo la 
administración municipal, hasta diciembre de 
2022 cuando, a raíz de una demanda por 
competencia desleal, recibió un fallo que 

paralizó su funcionamiento. Debido a su uso, 
sufrió dis�ntas remodelaciones internas y 
externas, pero se respetó la idea base y la 
materialidad predominante: el hormigón. En su 
devenir histórico, llegó a situarse como el 
segundo casino más importante del país. 

Nota: Las terrazas bajan hacia la costa a través de una secuencia de volúmenes rodeados de agua 

y vegetación. Imagen 1 y 2 (Pérez F,2006), imagen 2 (Kindel K,1967)

Tabla 7 

Casino de juegos

Conjunto  Edificio  Elemento Parámetros bioclimáticos
 

CONCLUSIONES

 Los casos analizados, pertenecientes al 
período de arquitectura moderna, no parecen 
estar vinculados, en forma directa, a las 
construcciones precolombinas dada la 
diferencia de siglos entre ambas y porque sus 
autores, todos ellos hombres del siglo XX, no 
provienen de estos pueblos originarios. Sin 
embargo, se ha podido establecer que, al menos 
en los casos de este estudio, se aplican algunos 
principios comunes en la manera de abordar 
situaciones básicas de emplazamiento y de 
enfrentar variables bioclimá�cas como los 
siguientes:

 a)  El carácter fuertemente expresivo de 
estos edificios y el material de su 
consistencia  (hormigón a la vista) los 
asocia al movimiento brutalista, el 
cual se relaciona con la arquitectura 
muraria de las construcciones 

precolombinas y su aser�va presencia 
en el paisaje desér�co.

 b) Un  factor común es la creación de 
terrazas para el asentamiento de los 
principales volúmenes construidos lo 
cual �ene que ver con la protección 
frente al medio, con el manejo del 
agua y los sistemas de regadío y/o 
circulatorios. Estas terrazas op�mizan 
los movimientos de �erra y se unen 
entre sí en base a rampas o escaleras.

 c)  En  cuanto a la proporción de llenos y 
v a c í o s ,  e n  l a  a r q u i t e c t u r a 
p r e c o l o m b i n a  p r e d o m i n a  l a 
presencia de los muros por sobre los 
vanos, debido a condiciones de 
técnicas construc�vas. Sin embargo, 
en las obras modernas, hechas en 
base a hormigón armado y metal, 
existe una predominancia de la masa 

por sobre los planos vacíos o 
vidriados. Pensamos que ello se debe 
al interés por regular mejor el confort 
térmico y la eficiencia energé�ca de 
un modo pasivo. Si bien las ventanas 
son más pequeñas que en la zona 
central y en el sur de Chile, ellas 
aseguran buen nivel de iluminación y 
ven�lación.

d)  En ambas situaciones se constata la 
creación de espacios exteriores 
contenidos mediante el uso de pa�os, 
plazas, pasillos como una forma de 
humanizar y escalar la inmensidad del 
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RESUMEN

 A lo largo del siglo XX, la trascendencia y 
pensamiento del movimiento moderno, 
difundido por el CIAM, fue de gran relevancia 
para encontrar soluciones ante la nueva 
problemá�ca urbana, a par�r de propuestas 
alterna�vas como la construcción de unidades 
habitacionales. Así, a finales de la década de 

1940, la arquitectura moderna llegó a Lima con 
la construcción de diversos proyectos de 
viviendas colec�vas. El piloto de residencia 
ver�cal fue la Unidad Vecinal No. 3, y para la 
propuesta horizontal, el Proyecto Habitacional 
Previ. En ambas construcciones, no solo se dio 
solución a las viviendas de manera interna; 
también implicó una ar�culación con el espacio 
público. 

 Del mismo modo, en la ciudad de Tacna, 
a finales de la década de 1950, se experimentó 
una gran expansión urbana producto de la 
migración masiva de habitantes provenientes 
de otras regiones del país. Ello generó una alta 
demanda de espacios residenciales por lo que 
las polí�cas públicas impulsaron la ejecución de 
proyectos de vivienda colec�va. En este 
contexto, se ejecutó la Asociación 28 de Agosto, 
posteriormente, el Conjunto Residencial Rosa 
Ara y las urbanizaciones Tacna y Caplina. El 
obje�vo del presente ar�culo es interpretar los 
conceptos y fundamentos que dieron sustento a 
estas unidades habitacionales. Para ello, se 
compara con las teorías y los principios 
arquitectónicos de los proyectos matrices 
ejecutados en Lima, con el fin de entender el 
pensamiento de sus representantes, la 
vanguardia, las polí�cas públicas, las metas de 
los gobernantes de esa época para el futuro.

Palabras clave:  vivienda colec�va, espacio 
público, movimiento moderno, polí�cas 
gubernamentales, TacnaABSTRACT

 Throughout the 20th century, the 
significance and thinking of the modern 
movement, disseminated by the CIAM, was of 
great relevance in finding solu�ons to the new 
urban problems, based on alterna�ve proposals 
such as the construc�on of housing units. Thus, 
at the end of the 1940s, modern architecture 

arrived in Lima with the construc�on of various 
collec�ve housing projects. The ver�cal 
residence pilot was Neighborhood Unit No. 3, 
and for the horizontal proposal, the Previ 
Housing Project. In both construc�ons, not only 
was a solu�on provided to the homes internally; 
It also implied an ar�cula�on with public space.

 Similarly, in the city of Tacna, at the end 
of the 1950s, a great urban expansion was 
experienced as a result of the massive migra�on 
of inhabitants from other regions of the country. 
This generated a high demand for residen�al 
spaces, which is why public policies promoted 
the execu�on of collec�ve housing projects. In 
this context, the 28 de Agosto Associa�on was 
executed, later, the Rosa Ara Residen�al 
C o m p l e x  a n d  t h e  Ta c n a  a n d  C a p l i n a 
urbaniza�ons. The objec�ve of this ar�cle is to 
interpret the concepts and founda�ons that 
supported these housing units. To do this, it is 
compared with the theories and architectural 
principles of the main projects executed in Lima, 
in order to understand the thinking of its 
representa�ves, the avant-garde, public 
policies, the goals of the rulers of that �me for 
the future.

Key words: collec�ve housing, public space, 
modern movement, government policies, Tacna

INTRODUCCIÓN

 La ciudad de Tacna ha tenido influencia 
de la arquitectura moderna, especialmente 
durante un período par�cular. Ello ha sido clave 
para su desarrollo urbano. Los ideales y 
conceptos del movimiento moderno a través del 
CIAM impactaron en la arquitectura y 
planificación urbana del siglo XX. Este 
pensamiento influyó en la búsqueda de 
so luc iones  para  los  desa�os  urbanos 

emergentes. Llegó al Perú a finales de la década 
de 1940, par�cularmente en Lima, donde se 
construyeron proyectos de viviendas colec�vas 
como la Unidad Vecinal No.3 en un sen�do 
ver�cal y el Proyecto Habitacional Previ, de 
manera horizontal.  Estos proyectos no 
abordaron solo la vivienda internamente, sino 
que también integraron el espacio público y la 
planificación urbana.

 Por su parte, en la ciudad de Tacna, 
previamente se había visto un desarrollo urbano 
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limitado, y experimentó una migración masiva 
de parte de departamentos cercanos en la 
década de 1950. La migración en busca de 
oportunidades de empleo y una mejor calidad 
de vida generó una alta demanda de viviendas a 
la que Tacna no estaba en la capacidad de 
sa�sfacer. Esto condujo a la implementación de 
proyectos de vivienda colec�va como la 
Asociac ión 28 de agosto,  e l  Conjunto 
Residencial Rosa Ara, y las Urbanizaciones Tacna 
y Caplina. Actualmente, estos proyectos son los 
más resaltantes de la ciudad de Tacna.

 El obje�vo de esta inves�gación es 
interpretar los conceptos y fundamentos que 
respaldan estas unidades habitacionales en 
Tacna, relacionándolos con las teorías y 
principios arquitectónicos de proyectos modelo 
como los realizados en Lima. Asimismo, 
comprender el pensamiento de los arquitectos 
involucrados, la influencia del movimiento 
moderno junto con el CIAM y las polí�cas 
públicas y gubernamentales que influenciaron 
todo este desarrollo urbanís�co durante este 
periodo. Es de esta manera que también se 
busca analizar la relevancia de estos proyectos 
en la actualidad.

 El estudio realizado se enfoca en 
documentos que analizan aspectos teóricos y 
acontecimientos pasados en el período entre 
1950 y 1970. Esta inves�gación se estructura en 
tres partes principales: la influencia del 
movimiento moderno y el pensamiento del 
CIAM en Perú, conceptos y definiciones 
empleados en la llegada del movimiento 
moderno a Perú, y una descripción detallada de 
los conjuntos habitacionales de la ciudad de 
Tacna, incluyendo la Agrupación 28 de Agosto, 
Rosa Ara y las urbanizaciones Tacna y Caplina. 
Finalmente, se presentan los resultados donde 
se analizan las dinámicas urbanas en torno a 
estos conjuntos habitacionales.

MÉTODOS Y MATERIALES 

 La inves�gación siguió un enfoque 
cualita�vo de �po básica.  Se analizaron 

documentos teóricos con el propósito de 
producir conocimiento (Hernández, Fernández 
y Bap�sta, 2010). Este �po de inves�gaciones 
permiten formular postulados que según 
Esteban (2018) servirán como cimiento para 
futuras inves�gaciones aplicadas o tecnológicas 
por ser fundamental como base sustentadora. 

 E l  nivel  abordado es descrip�vo 
explica�vo definido por Hernández, Fernández y 
Bap�sta (2010) como la inves�gación que va 
más allá de la descripción de conceptos o 
fenómenos; es decir, están dirigidos a responder 
qué mo�vó las causas de los eventos y 
fenómenos �sicos o sociales a través de un 
profundo análisis crí�co en base a fundamentos 
teóricos. Como su nombre lo indica, su interés se 
centra en explicar también por qué ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. 

 La inves�gación resulta exposfacto 
( d e s p u é s  d e  o c u r r i d o s  l o s  h e c h o s )  y 
retrospec�va (los hechos ya han ocurrido, se 
trata de reconstruirlos) (Menchero, 2008), 
debido a que la población que fue objeto del 
estudio estuvo cons�tuida por cuatro hechos 
arquitectónicos (conjuntos habitacionales) 
acontecidos en el horizonte de 1950 y 1970 del 
siglo XX.

DESARROLLO 

Influencia del movimiento moderno y 
pensamiento CIAM en el Perú

 Pa ra  p ro p ó s i to s  d e  l a  p re s e nte 
inves�gación, es necesario y fundamental 
entender, en una primera etapa, el pensamiento 
matriz que tuvo la arquitectura del movimiento 
moderno a su llegada al Perú, ya que los 
arquitectos diseñadores de los conjuntos 
habitac ionales  en  la  c iudad de Tacna 
par�ciparon, primero, en las propuestas de los 
conjuntos en Lima.

 “La Modernidad se refiere a  las 
caracterís�cas de la modernización y cómo los 

individuos perciben y experimentan estos 
cambios en su vida diaria”. Según la referencia 
de Berman (1988), se puede entender al 
fenómeno de la modernidad como un constante 
cambio que emerge del es�lo de vida de los 
habitantes; en consecuencia, la arquitectura 
moderna debe responder con nuevas �pologías 
espaciales que permitan en un sen�do habitable 
la ac�vidad humana. 

 Cabe mencionar que el es�lo de vida de 
la población experimenta un gran cambio a nivel 
mundial a raíz de la Revolución Industrial. Esta, 
al presentar nuevos inventos, como por ejemplo 
la máquina de vapor, conllevó al efecto de una 
gran migración hacia el sector urbano por la 
apertura de las fábricas impulsadas por la 
industrialización. Este fenómeno globalizado 
suscitó la necesidad de nuevos espacios que 
albergara a toda la población migrante. Tal como 
lo explica Giedion (2009), “la Revolución 
Industrial cambió por completo el aspecto del 
mundo, tanto que hasta hoy no se puede 
calcular lo profundo que ha penetrado en la 
naturaleza del hombre, en su pensamiento, 
produciendo grandes cambios como individuos 
y como sociedad, y no hay quien haya escapado 
de sus efectos”.

 Para responder a la problemá�ca 
generada por el nuevo es�lo de vida en 
ciudades, arquitectos de gran renombre 
internacional como Le Corbusier y Sigfried 
Giedion, entre otros, crearon el Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM, 
1928-1953), asociación de la que, para 
propósitos de la presente inves�gación, se 
estudiarán sus diversos pensamientos en torno 
a la vivienda. Cabe mencionar que además del 
CIAM exis�eron otras ins�tuciones pioneras en 
el estudio de la arquitectura moderna como por 
ejemplo la escuela de la Bauhaus.

 En el Perú, los principios del movimiento 
moderno se hicieron presentes durante la 
década de 1940. El año de 1945 fue crucial para 

la introducción de la arquitectura moderna en 
Lima, y la revista El Arquitecto Peruano dio 
buenos signos de esta transición. Esta mostró 
cada vez más el trabajo de arquitectos 
modernos en Brasil y Norteamérica. La revista 
había publicado también en 1943 algunos 
principios de urbanismo moderno y el CIAM en 
el que promovía sus ideas de transformaciones 
urbanas.  De esta manera, se estaba en contacto 
con el panorama cultural occidental (Kaha�, 
2015). En el año 1946, un grupo de estudiantes 
de la Escuela Nacional de Ingeniería, liderados 
por Adolfo Córdoba, demandó cambios en el 
método de enseñanza después de aprender de 
discursos iluminados de Hacia una arquitectura 
de Le Corbusier, y Espacio en el �empo de Miró 
Quesada (Kaha�, 2015).

 El nombre de Adolfo Córdoba es de suma 
importancia para la presente inves�gación, ya 
que fue el arquitecto diseñador del conjunto 
habitacional Rosa Ara en la ciudad de Tacna. Es 
necesario también resaltar la importancia de las 
obras Le Corbusier y Miró Quesada, ya que en 
Hac ia  una arquitectura  se  establecen 
postulados trascendentales para el desarrollo 
de la arquitectura moderna. Le Corbusier 
expresa: “la casa es una máquina de habitar”, “la 
obligación del orden. El trazado regulador es un 
seguro contra la arbitrariedad. Procura 
sa�sfacción del espíritu” (Le Corbusier, 1923). 
Bajo estos conceptos se expresa la importancia 
de la función en la arquitectura; expresa cómo 
los mecanismos e interrelaciones de las 
edificaciones especialmente en la vivienda 
deben ser perfectos; y en el trazado regulador, 
se en�ende la necesidad de la planificación 
arquitectónica con la finalidad de que todo esté 
perfectamente diseñado y el espacio construido 
sea lo más habitable posible.

 Del mismo modo, la producción escrita 
de Miro Quesada es probablemente el único 
manifiesto textual de arquitectura moderna en 
el Perú: “comprendamos la arquitectura actual 
en su justo medio: como forma evolu�va que 
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enraizada en el pasado busca expresión nueva, 
lógica, espontánea y propia —propia de la época 
y propia del país (Miró Quesada,1945, p. 15). En 
este l ibro no solo se diserta sobre los 
fundamentos de la modernidad, se profundiza 
en los ma�ces de una concepción universal de la 
forma dados por las variantes del lugar: clima, 
geogra�a, la�tud, etc. Toma contacto con la 
tradición construc�va en el sen�do de aprender 
de las respuestas de los an�guos pobladores y 
adecuarlas a las caracterís�cas del contexto, 
evolucionando en tecnología y uso.

 En cuanto a los principios del CIAM en el 
Perú, estos fueron promovidos a través de una 
“legislación urbanís�ca” como lo expresa Kaha� 
(2015): “Ante las aspiraciones del proyecto 
moderno peruano y su voluntad de progreso se 
hacían ú�les las recomendaciones del 
urbanismo moderno del CIAM, (…) debido a esto 
se planteó la formulación de una legislación 
urbanís�ca que crearía cuatro leyes para las 
cuatro funciones de la ciudad moderna 
( h a b i t a c i ó n ,  r e c r e a c i ó n ,  t r a b a j o  y 
esparcimiento)”. Una de esas fue la ley 
No.10276 que establece que “las secciones en 
que se divide cada piso podrán pertenecer a 
diferentes propietarios, y de copropiedad sobre 
las zonas y servicios comunes del edificio”. Con 
esta  ley  se  d io  in ic io  a  los  conjuntos 
habitacionales en ver�cal.

 Además, producto de la Ley No.10359 se 
dio la creación de la Corporación Nacional de 
Vivienda en el año 1946, con el obje�vo de 
construir viviendas protegidas para la clase 
media y popular en todo el país. Adecuándose a 
las premisas del CIAM, establece “mejorar las 
condiciones de habitabilidad en todo el país, 
atendiendo el aspecto, higiénico, técnico, 
económico y social” (Sánchez y Calderón, 1987).

 Otro aspecto importante que incidió en 
la adopción de las ideas modernas fueron las 
demandas del grupo Espacio. “Los orígenes de la 
agrupación Espacio se pueden rastrear desde la 

carta que publicó Adolfo Córdoba y Carlos 
Williams en 1946 (…) en ella clamaba por una 
arquitectura que fuera producto de su �empo y 
con la lógica expresión de los materiales y 
sen�miento de su gente (…) creía en la 
capacidad de la arquitectura moderna para 
transformar la ciudad posi�vamente y proveer 
mejores espacios para la vida urbana de los 
ciudadanos, especialmente los más pobres” 
(Kaha�, 2015).

 L a  r e v o l u c i ó n  g e n e r a d a  p o r  l a 
arquitectura moderna logró calar en los jóvenes 
estudiantes y arquitectos de la década de 1940. 
Estos reclamaban una arquitectura de nuevos 
materiales y principios; pero la búsqueda de esa 
modernidad no consis�a en una copia fiel a lo 
realizado en la vanguardia internacional, sino 
que integraban de manera funcional el espíritu 
de la época proveniente de la cultura occidental 
a la tradición histórica cultural peruana, 
ar�culando época y lugar, generando un 
planteamiento arquitectónico basado en la 
hibridación cultural. Otra vez vuelve a resaltar la 
figura de Adolfo Córdoba, esta vez como pionero 
en la agrupación, Espacio. Los miembros de 
Espacio discu�an sobre la mejor forma de 
integración del arte en los espacios públicos y 
edificios. Era el factor de iden�dad cultural y el 
significado regional del lugar en la arquitectura 
moderna (Kaha�, 2015).

Conceptos y definiciones empleados en la 
llegada del movimiento moderno al Perú

 Para poder comprender cómo se planteó 
la estrategia de diseño en los proyectos 
influenciados por la arquitectura moderna es 
importante hacer hincapié en dis�ntos 
fundamentos:

 El  rac ional i smo bucól ico .  “Esta 
estrategia buscaba negociar entre la necesidad 
de ofrecer un paisajismo pintoresco idealizado y 
una arquitectura pragmá�ca basada en 
principios higienistas construc�vos” (Kaha�, 

2015). La palabra bucólico presenta una relación 
con lo campestre, por lo tanto, se en�ende una 
arquitectura que presenta fundamentos para 
funcionar en lo urbano, pero integrando la vida 
del campo. Claramente, un concepto que 
considera la hibridación cultural.

 El neighborhood unit. Consiste en un 
orden especial entre los edificios de vivienda y 
servicios, de acuerdo con sus usos, accesos y 
límites que demarcan el proyecto urbano. 
Realizar la planificación de los elementos verdes 
como algo integrado al área edificada, y no 
como un concepto aparte, estrategia que debe 
ser idealizada desde el proceso de zonificación.

 La unidad vecinal. Es considerada una 
c é l u l a  u r b a n a .   “ E s  u n  e l e m e n t o  d e 
descentralización, es una ciudad dormitorio que 
facilita los centros de trabajo, la mano de obra 
necesaria para la producción” (Kaha�, 2015). 
Este concepto no se limita a ser un simple 
conjunto habitacional que ofrezca espacios para 
residir, sino que se refiere a un sector planificado 
de la ciudad donde en un radio cercano se 
generen los diversos servicios necesarios para 
que la persona pueda realizar todas sus 

ac�vidades, entendiéndose bajo los principios 
del CIAM: residir, recrearse, trabajar y circular. 

 La obra abierta colec�va. Integra la 
estandarización y la organización espacial de la 
vivienda mínima de la arquitectura moderna a la 
autoconstrucción y organización socio espacial. 
Reconsidera el ideal pragmá�co y mecanizado 
del urbanismo moderno en busca de prác�cas 
de urbanismo abierto, (Kaha�, 2015). Bajo esta 
premisa se vuelve a tener una perspec�va de 
arquitectura “barrio” donde la zonificación se 
expande en un sen�do horizontal permi�endo 
una individualidad en cada uno de los proyectos, 
generando la iden�dad de cada familia e 
integrándose con una imagen colec�va del 
barrio.

 Con todas las premisas mencionadas, es 
importante entender que siempre se encuentra 
presente la idea de una planificación integrada 
entre arquitectura y ciudad realizando una 
estrategia urbana que comienza desde el 
edificio y se expande por los espacios públicos y 
lugares intermedios. 

Nota: Fotografía del Archivo del Servicio 

Aerofotográco Nacional, 1940. 

Figura 1 

Unidad Vecinal No. 3, proyecto piloto de racionalismo 

bucólico y neighborhood

Figura 2 

Conjunto habitacional Previ, ejemplo de obra abierta 

colectiva

Nota: Fotografía de PUCP, 2015. 
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Conjuntos habitacionales en la ciudad de Tacna

Agrupación 28 de agosto, las 200 Casas

 Las 200 casas, construidas en el periodo 
que comprende el “ochenio” de Manuel A. 
Odría, fueron inauguradas en 1954. El diseño 
estuvo a cargo del arquitecto Jorge de los Ríos 
Mazuré. Fue la primera experiencia de 
construcción masiva de viviendas de esta 
magnitud y �pología des�nadas a familias de 
medianos recursos  (Herrera,2021) .  La 
Agrupación 28 de Agosto se sitúa en el sector 
céntrico de la ciudad donde convergen diversas 
ac�vidades económicas, aunque estas ocurren 
fuera del predio y no inmersas.

 Según Herrera (2021), la propuesta 
emana de los principios establecidos por los 
arquitectos Sert y Weimar en el CIAM, 
adaptando estos principios a la realidad 
peruana, basándose en lo neighborhood unit, 
ar�culando el lugar y lo regional. La zonificación 
del proyecto se estableció con la intención de 
lograr una correcta iluminación y ven�lación en 
cada una de las viviendas, principio expuesto 

Nota: Se observa la propuesta de adaptación de los principios del CIAM a la realidad peruana, estableciendo 

varias áreas verdes en el proyecto y asemejándose a un prototipo de ciudad jardín. 

Figura 3 

Distribución en bloques de la Agrupación 28 de Agosto)

por Miró Quesada en Espacio en el �empo. 
Como se aprecia en la Figura No.3, existe una 
clara intención de lograr una especie de ciudad 
jardín, al integrar áreas verdes esparcidas por 
todo el proyecto, influenciando de manera 
posi�va al habitante, ya que presentará una 
relación interac�va de espacio interior-exterior, 
espacio público con elemento edificado.

 Cabe mencionar, que en los años 50 
recién empieza la época de migración dorada de 
Tacna.  En consecuencia, el sector donde se 
sitúan las 200 Casas era prác�camente parte de 
la periferia de la ciudad (como se aprecia en la 
Figura No. 4), por lo tanto, exis�ó una especie de 
racionalismo bucólico, puesto que se integra en 
una zona de expansión urbana y de con�nuidad 
rural, caso similar al de la Unidad Vecinal No.3 en 
la ciudad de Lima (proyecto piloto de conjuntos 
habitacionales en el Perú). En la imagen se 
aprecia la ubicación del proyecto pocos años 
antes de ser edificado, dejando en claro la 
interacción entre lo urbano y la proyección rural 
enfa�zando el concepto de racionalismo 
bucólico.

Figura 4 

Esquema gráco de la localización de la Agrupación 28 de Agosto

Nota: Se observa la clara intención de proyectar una relación entre lo urbano y lo rural siguiendo el concepto 

de racionalismo bucólico. 

 Para la construcción se emplearon los 
materiales del momento: concreto, ladrillo 
macizo, acero, vidrio y carpintería metálica, 
adecuándose de esta manera con mayor énfasis 
a los principios establecidos por el CIAM. 

 En las siguientes imágenes se puede 
apreciar la calidad y caracterís�cas de los 
materiales, y la integración del edificio con el 
espacio público/espacios verdes.

Figura 5 

Nueva materialidad establecida por el CIAM reejada en la Agrupación 28 de Agosto, Las 200 Casas

Nota: Integración espacial entre lo interior y exterior. 
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Conjunto habitacional Rosa Ara

 El proyecto de la Urbanización Rosa Ara 
fue ejecutado en la parte final del primer 
gobierno del arquitecto Fernando Belaunde 
Terry (1968), gran propulsor —desde la 
polí�ca— del pensamiento impar�do por el 
CIAM. La obra estuvo a cargo de un joven 
arquitecto perteneciente al grupo Espacio, 
Adolfo Córdoba y el arquitecto Gubbins Forero. 
La arquitectura de Rosa Ara presenta un 
tratamiento privilegiado del peatón frente al 
vehículo. Si bien �ene una zona de parqueo, este 
se adecua armoniosamente con los bloques de 
vivienda. Si se realiza una comparación con Las 
200 Casas, el diseño de Rosa Ara presenta 
menor can�dad de áreas verdes, pero en 
contraste con aquella, esta edificación logra una 

Nota: Se reeja los espacios llenos y vacíos, además de la interconexión armoniosa entre el espacio público 

con las áreas verdes y las viviendas. 

Figura 6 

Distribución en bloques de la Urbanización Rosa Ara

mayor ar�culación con la ciudad, ya que los 
espacios públicos que se encuentran inmersos 
son u�lizados en general por la población 
tacneña y no solamente por los residentes de los 
edificios. Según Herrera (2021), el diseño 
muestra equilibrio entre el porcentaje de 
espacios construidos conformado por los nueve 
bloques de vivienda y el espacio público. Cada 
bloque se distancia uno del otro permi�endo 
fav o re c e r  d e  l a s  m e j o re s  c u a l i d a d e s 
ambientales a las unidades de viviendas, 
cuidando el asoleamiento, ven�lación y 
visuales. Esta organización se puede apreciar en 
la Figura No. 6. Se visualiza la separación entre 
bloques, el espacio público, áreas verdes, y 
separación de vehículo y persona, diseño acorde 
a los principios y fundamentos establecidos por 
Miró Quesada.

 Su zonificación se basa en lo que 
Belaunde solía llamar un ayllu urbano. “El Ayllu 
es la célula que reúne a las familias por vínculos 
de usos, costumbres, religión, historia, entre 
otros (…) elementos que cons�tuyen la 
iden�dad. En teoría, los migrantes ya no forman 
ayllus rurales, pero su vigencia con�nua en los 
ayllus urbanos” (Gómez, 2015). Como se 
mencionó previamente, la época dorada de la 
migración en Tacna sucedió en la década de 
1950, por lo tanto, para finales de 1960, se 
contaba con una mayor necesidad de vivienda 
generada por el aumento de la población 
tacneña.

 Uno de los principales postulados del 
movimiento moderno fue la frase de Le 
Corbusier: “La casa es una máquina de habitar”. 
Esto se hace presente en la distribución interna 
de los bloques de vivienda: sala, comedor, 
balcón, dormitorios, servicios higiénicos y 
lavandería, incluso algunas viviendas presentan 
un acceso secundario para servicio, concepto de 

vanguardia en el diseño de viviendas en la 
década de 1960.

 S i  b i e n  n o  s e  p u e d e  h a b l a r  d e 
racionalismo bucólico en el conjunto Rosa Ara, sí 
se puede visualizar el concepto de arquitectura 
racionalista propiciado por el CIAM. Este 
concepto se refleja, por ejemplo, en el es�lo 
construc�vo y  en la  mater ia l idad;  los 
departamentos presentan un ladrillo �po 
caravista color blanco y vigas pintadas en 
contraste de color rojo, denotando una 
volumetría pura y sobria, sin aditamentos 
extras, realzando la horizontalidad de la forma 
moderna. Además de adecuarse a los conceptos 
del CIAM, Rosa Ara hace presente en su 
estructura una estrategia innovadora para la 
época: destaca el empleo de concreto, acero, 
vidrio y ladrillo de soporte estructural, como se 
aprecia en las siguientes imágenes. Aquí se 
visualiza claramente las vigas, mas no las 
columnas de concreto; resalta el ladrillo 
estructural.

Nota: Aquí se reeja el concepto de arquitectura racionalista a través de su volumetría y aplicación de 

la nueva materialidad del CIAM. 

Figura 7 

La urbanización Rosa Ara
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 Asimismo, en cuanto a Rosa Ara, se 
puede plantear una hipótesis de influencia 
también de vanguardias posteriores al CIAM, 
pertenecientes a los años 60. Por ejemplo, la 
forma grupal que propone Fumihiko Maki en 
Inves�ga�on in collec�ve form, donde resalta la 
integración con los elementos verdes, 
adecuación a la topogra�a y, especialmente, la 
secuencia de imágenes generadas por el �empo 
de recorrido de la perspec�va, interacción entre 

Nota: En la imagen, se aprecia la secuencia de pantallas visuales, la perspectiva de los edicios, 

la apreciación desde diferentes ángulos de vista, la interacción con el espacio público. 

Figura 8 

Visuales de la urbanización Rosa Ara

edificio y espacio público, pureza de la forma. 
Para profundizar este concepto, a con�nuación, 
se presenta un diagrama compara�vo entre el 
Hillside Terrace (Tokio), Residencial San Felipe 
(Lima) y Rosa Ara. Proyectos donde se analiza a 
detalle (guardando las diferencias entre 
material y escala). Se puede ver el principio 
establecido por Maki, enfa�zando la innovación 
generada por el presente conjunto habitacional.

Urbanizaciones Tacna y Caplina

 En esta sección se expone la arquitectura 
moderna en la década de 1970. Esta es una 
etapa donde la postguerra y las nuevas 
vanguardias planteadas por agrupaciones como 
el Team X y los Postmodernistas se hacían 
presente tras la caída del CIAM, después del 
congreso de 1953. Sin embargo, ante el 
con�nuo crecimiento poblacional de la ciudad 
de Tacna, se siguen ejecutando obras de 
conjuntos habitacionales.

 Las urbanizaciones Tacna y Caplina aún 
man�enen ciertos conceptos establecidos por el 

CIAM como la separación entre peatón y 
vehículo. En cuanto al regionalismo aplicado en 
el Perú, estos proyectos se generan bajo el 
concepto de obra abierta colec�va, ya que se 
ejecutan de manera horizontal. Así, a diferencia 
de 200 Casas y Rosa Ara que se dis�nguían por 
ser edificios de gran altura, estas urbanizaciones 
se caracterizan por que cada lote contempla el 
uso unifamiliar.  

 Estableciendo una comparación con el 
proyecto experimental Previ, ejecutado en Lima 
durante las décadas de 1960 y 1970, se puede 
señalar que ambas son urbanizaciones 
horizontales de obra abierta colec�va; sin 

embargo, las urbanizaciones Tacna y Caplina no 
presentan lotes de manera homogénea. Aquí 
cada familia otorga una singularidad en su 
predio al construir viviendas (unifamiliares o 
m u l � f a m i l i a r e s )  d e  c a r a c t e r í s � c a s 
heterogéneas. Actualmente, algunas son 
des�nadas también al comercio. La grandeza de 
las urbanizaciones Tacna y Caplina está en la 
interacción de sólidos y vacíos, la separación de 
vehículo y peatón. Aquello brinda una sensación 
de tranquilidad y genera dinamismo por la 
circulación entre cada una de las plazas (3 en 
urbanización Tacna y 2 en Caplina). El realce del 
espacio público se observa en la gran dimensión 
que presenta cada una de las plazas y en las 
ac�vidades que se generan en los alrededores, 
pues se encuentran escuelas y ambientes 
depor�vos que permite la sociabilización en el 
lugar.

RESULTADOS

 En base al estudio cualita�vo, se pueden 
determinar los siguientes resultados.

 La Agrupación de Vivienda 28 de Agosto 
(200 Casas) presenta una arquitectura basada 
en los principios establecidos por el CIAM, 
llevados a cabo por la agrupación Espacio en el 
Perú. Inserta conceptos como neighborhood 
unit, debido a la ar�culación entre áreas verdes 
y espacio público; no como un concepto aparte 
(como se aprecia en la Figura No. 9); el 
racionalismo bucólico,; ya que al ser un proyecto 
pionero de la ciudad y al ubicarse en los límites 
(hacia la segunda mitad de la década de 1950), 
intenta integrar de manera ar�s�ca, la vida 
urbana a través del edificio, y lo rural a través del 
área verde, cuidando la imagen paisajís�ca de 
Tacna de aquellos años—obviamente, esta 
realidad cambió con el transcurso de casi 70 
años. Por úl�mo, si bien se intentó proyectar 
una unidad vecinal como la Unidad Vecinal No. 3 
de Lima, este concepto no es tan claro en las 200 
Casas , ya que el concepto de mini ciudad no se 
aprecia tan claramente, pese a la existencia de 
espacios des�nados a otros usos. Por ello, dicho 
proyecto se puede considerar un conjunto 
habitacional neto.

Figura 9 

Gráco de circulaciones, espacios públicos y bloques de residencia de Las 200 Casas

- 
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 El  conjunto residencial  Rosa Ara 
presenta una innovación aún mayor a lo 
establecido por el CIAM, esto debido a que su 
construcción es casi a finales de la década de 
1960, por lo que evidencia una vanguardia en el 
uso de materiales y es�los construc�vos 
u�lizados para la época en el Perú.  Sin embargo, 
permanece aún la huella del grupo Espacio, 
especialmente por la par�cipación de Adolfo 
Córdoba en el proyecto. Se aprecia, por ejemplo, 
la separación de espacios para vehículos y 
personas; también se observa una referencia a 
Maki en su forma grupal al tratar de integrar un 
sistema de secuencia de perspec�vas de 
caracterís�cas paisajís�cas, integrando la 

Figura 10 

Gráco de circulaciones, espacios públicos y bloques de residencia de Rosa Ara 

ciudad, el edificio y el área verde, ar�culando el 
e s p a c i o  p ú b l i c o  c o n  e l  u r b a n o .  O t ra 
caracterís�ca tomada del grupo Espacio es 
priorizar la higiene de la vivienda al buscar la 
mayor can�dad de iluminación y ven�lación 
natural posible, así como la integración de 
interior y exterior a través de las visuales. 
Obviamente, por su magnitud no se le puede 
considerar una megaestructura urbana como la 
Residencial San Felipe en Lima, pero presenta 
una intención similar a una escala mucho menor. 
En la siguiente imagen se aprecia su sistema de 
circulación externa en integración con el espacio 
urbano.

Finalmente, las urbanizaciones Tacna y Caplina 
son barrios bastante dis�ntos al Proyecto 
Experimental de Vivienda-PREVI en Lima. 
Asimismo, hay un concepto dis�nto a Rosa Ara y 
200 Casas, ya que su expansión se da de manera 
horizontal; además, si bien no hay una 
ar�culación tan directa entre edificio y área 
verde, como en los otros ejemplos estudiados, 

la belleza de estas urbanizaciones radica en la 
capacidad de modificarse según la necesidad del 
usuario.  Actualmente, existen en estas 
urbanizaciones viviendas unifamiliares, 
mul�familiares y comercio. También es 
importante resaltar que la disposición de los 
espacios públicos promueve el dinamismo 
social en usuarios directos y público en general. 

Figura 11 

Gráco de circulaciones, espacios públicos y bloques de residencia de las urbanizaciones Tacna y Caplina

CONCLUSIONES

 La influencia del CIAM se denota 
claramente a través de la agrupación Espacio, y 
en las polí�cas de vivienda que u�lizaron los 
diferentes gobiernos de mediados del siglo XX. 
Las construcciones que se realizaron entre los 
años 1950-1970 son pioneras para el desarrollo 
residencial colec�vo tanto en la capital como en 
las diversas provincias, siendo Tacna un caso 
emblemá�co al contar con verdaderas utopías 
construidas aunque a una escala menor 
respecto a las de Lima.

 La Agrupación 28 de Agosto (200 Casas) 
presenta ciertos principios planteados por el 
CIAM y Espacio: el neighborhood city y el 

racionalismo bucólico. Sin embargo, no se 
puede considerar una unidad vecinal, ya que no 
representa una miniciudad; no sa�sface todos 
los espacios necesarios para cumplir con este 
concepto.

 Sobre Rosa Ara, se puede concluir que es 
producto de un eclec�cismo entre los 
pensamientos del CIAM y la arquitectura de 
vanguardia de la posguerra, perteneciente a 
agrupaciones como el Team X. La obra, 
integrada a la percepción del espíritu del lugar 
logra un ícono arquitectónico de iden�dad 
cultural para la ciudad de Tacna.

 Finalmente, las urbanizaciones Tacna y 
Caplina son barrios que man�enen el concepto 
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de separación entre edificio y vehículo, y una 
ar�culación dinámica en sus plazas; sin 
embargo, el diseño propio de las edificaciones 
corresponde a una iden�dad propia de cada uno 
de los habitantes que han ido generando los 
volúmenes según sus necesidades.
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RESUMEN

 E l  co n c e pto  d e l  p a i s a j e  s o n o ro 
(soundscape) se incorporó a fines de la década 
de 1960, desde el campo de la acús�ca y la 
música para afrontar el problema de exceso del 
ru ido en las  c iudades y  e l  urbanismo 
desordenado, que ha conllevado a que zonas 
residenciales ‒que se suponen deben ser 
tranquilas‒ estén yuxtapuestas a ac�vidades 
comerciales y/o de producción que degradan la 
calidad de vida audi�va. A par�r del 2002, se 
advir�ó que el concepto de paisaje sonoro podía 
u�lizarse también como una herramienta para 

ABSTRACT

 The concept  of  soundscape was 
incorporated in the late 1960s, from the field of 
acous�cs and music, to address the problem of 
excessive noise in ci�es and disorderly urban 
planning, which has led to residen�al areas 
‒which are supposed to be quiet‒ are 
juxtaposed with commercial and/or produc�on 
ac�vi�es that degrade the quality of hearing life. 
Star�ng in 2002, it was realized that the concept 
of soundscape could also be used as a tool to 
build a sound iden�ty, whether to preserve 
historical sound environments, rescue “lost” 
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sound ac�vi�es from anthropology or create 
auditorily healthy zones within the ci�es. 
Barcelona is the first city that took the ini�a�ve 
to establish large blocks in order to reduce urban 
noise based on the par�cular acous�c study of 
each neighborhood, defining a differen�ated 
sound landscape to preserve. Since 2012, 
acous�cians from all over the world are 
strengthening this new interdisciplinary 
scien�fic field, conceptualizing architectural and 
urban projects, designing healthy sound fields 
and spaces. These are assisted by digital audio 
recorders, audiovisual media and other 
theore�cal approaches based on sound level 
measurements that are contribu�ng to 
expressing a new founda�on of current 
architecture, since the sound parameter is the 
most important to take into account for the 
design. of the ci�es of the future. Peru is not a 
country that necessarily worries about 
designing urban projects before they are 
implemented, and this ar�cle will share the 
experience that is being developed in the world 
on the issue of soundscape, and the a�empts 
that are being made in Lima to disseminate this 
theme in architecture with a transdisciplinary 
vision.

Key words: soundscape, acous�cs, big blocks, 
urban design, transdisciplinary

construir una iden�dad sonora, ya sea para 
preservar ambientes sonoros históricos, 
rescatar desde la antropología ac�vidades 
sonoras “perdidas” o crear zonas audi�vamente 
sanas dentro de las ciudades. Barcelona es la 
primera ciudad que tomó la inicia�va en 
establecer grandes manzanas para así reducir el 
ruido urbano a par�r del estudio acús�co 
par�cular de cada barrio, definiendo un paisaje 
sonoro diferenciado a preservar. Desde 2012, 
acús�cos de todo el mundo están fortaleciendo 
este novedoso campo cien�fico interdisciplinar, 
conceptualizando los proyectos arquitectónicos 
y urbanos, diseñando campos y espacios 
sonoros saludables. Estos son asis�dos por 
grabadores digitales de audio,  medios 
audiovisuales y otros planteamientos teóricos 
basados en mediciones del nivel sonoro que 
están contribuyendo a expresar un nuevo 
fundamento de la arquitectura actual, ya que el 
parámetro sonoro es el más importante a tener 
en cuenta para el diseño de las ciudades del 
futuro. Perú no es un país que necesariamente 
se preocupa por diseñar proyectos urbanís�cos 
antes de ser implementados, y en este ar�culo 
se compar�rá la experiencia que se viene 
desarrollando en el mundo en la cues�ón del 
paisaje sonoro, y de los intentos que se están 
realizando en Lima para difundir esta temá�ca 
e n  l a  a r q u i t e c t u r a  c o n  u n a  v i s i ó n 
transdisciplinaria.

Palabras clave:  paisaje sonoro, acús�ca, 
g r a n d e s  m a n z a n a s ,  d i s e ñ o  u r b a n o , 
transdisciplinariedad  

INTRODUCCIÓN

 Una perspec�va errónea sobre la 
acús�ca es considerarla una disciplina unívoca, 
pues en realidad requiere de un abordaje inter o 
transdisciplinario, y no de especializaciones 
excesivas por fragmentación. La arquitectura, 
por ejemplo, demanda que la acús�ca forme 
parte de la profesión, no solo que sirva de 
evaluación del sonido (ruido) como agente 

contaminante ambiental de origen �sico. El 
trabajo profesional de la acús�ca está muy 
vinculado a la arquitectura y a las cues�ones 
sociales, porque los problemas por ruidos y/o 
vibraciones aquejan a la salud y el confort de las 
personas, por lo que para entender y tener 
herramientas de evaluación se debe considerar 
(ver Figura 1) los vínculos transdisciplinares que 
puede tener la acús�ca.
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Nota: : Imagen presentada en 1965 durante la Primera Jornada Latinoamericana de Acústica, realizada 

en la ciudad de Córdoba, Argentina (Harris, 1965, p.7).

Figura 1 

Enfoque transdisciplinar de la acústica

 La Figura 1 muestra una síntesis 
r e a l i z a d a  e n  1 9 6 5  p o r  e l  a c ú s � c o 
norteamericano Robert  Bruce L indsay 
(1900–1985). En ella se observa los vínculos 
interdisciplinarios en círculos concéntricos 
entre disciplinas que, la mayoría de las veces, 
�enen en realidad lazos entre muchas otras 
disciplinas (Harris, 1965). Si bien ese círculo 
interdisciplinario responde a una visión 
s u p e ra d o ra ,  i l u s t ra  m e d i a nte  a n i l l o s 
concéntricos los vínculos estrechos entre la 
acús�ca —con la �sica como núcleo— con la 
arquitectura y otras disciplinas. Al año 2023, esa 
sinopsis no ha sido actualizada a pesar de que 
ciencias diversas “usufructúan” herramientas 
de la acús�ca, como la arqueología.

 En este ar�culo se mostrará una de las 
diversas herramientas de la acús�ca que 
actualmente dialoga con la arquitectura, 
específicamente, la relacionada con los estudios 
de impacto ambiental al momento de diseñar 

edificaciones o ejecutar intervenciones 
urbanís�cas, que es adonde apunta el concepto 
de paisaje sonoro (soundscape). Por ello, uno de 
los obje�vos de este texto es comunicar la 
importancia de las mediciones sonoras al 
momento de diseñar la fachada de un edificio 
para preservar la salud ambiental de las 
personas que conviven en zonas residenciales.

MÉTODOS Y MATERIALES

 En este texto, se u�lizarán solo dos 
descriptores de ruido, que son los más 
difundidos y más relacionados al campo de la 
arquitectura.

El nivel de presión sonora con�nuo equivalente

 La presión atmosférica normal es 
aproximadamente de 1013 hPa (101 300 Pa), y la 
mínima que se requiere (convencionalmente) 
para que la membrana del �mpano comience a 
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vibrar es de 20 μPa (0,000 020 Pa), es decir, 
millones de veces menor. Dado que 20 μPa es un 
valor poco prác�co de trabajarlo mediante 
operaciones matemá�cas, las mediciones 
basadas en presión atmosférica no son efec�vas 
y lo más conveniente es registrar el nivel de la 
presión del sonido, relacionándola con el umbral 
de presión a la que comienza a vibrar el �mpano, 
tal como se presenta en (1). 

 En la Figura 2, (a) representa la evolución 
temporal de una señal sonora fluctuante a la cual 

Nota: (a) Fluctuación del nivel de presión sonora producida por una fuente emisora de sonido, adaptada de 

Ono Sokki. (b) Curva A de ponderación en frecuencia versus curva de audición de 40 phon (Viggen, 2018).

Figura 2 

Nivel de presión sonora uctuante

 De acuerdo con la referencia de la norma 
de calidad acús�ca ISO 1996−1, el nivel sonoro 
con�nuo equivalente (1) es «diez veces el 
logaritmo en base 10 de la razón del promedio 
temporal del cuadrado del sonido presión, p, 
durante un intervalo de �empo establecido de 
duración, T (comenzando en t₁ y terminando en 
t₂), al cuadrado de la presión sonora de 
referencia» (UNE, 2020).

se le iden�fica un área definida que es de interés 
para el análisis. Entonces, para conocer el nivel 
de presión sonora del intervalo de �empo T, el 
definido por el área de interés (ver Fig. 2-a), se 
debe segmentar y realizar alguna operación 
matemá�ca que permita obtener un resultado 
válido, siendo la integral definida la adecuada 
para ello, es decir, se debe conocer el nivel de 
presión sonora contenida en el área definida 
entre los puntos t₁ y t₂.

(1)

En (1) tenemos que: 

a) L  es el nivel sonoro con�nuo Aeq,T

equivalente (NSCE), con ponderación A 
en frecuencia.

b) p  es el valor eficaz de la presión A

incidente a medir, con ponderación A en 
frecuencia.

c) P  es el valor de la presión de referencia 0

de 20 μPa.

d) dB es el símbolo de la unidad de medida 
[decibeles].

 Se observa que en (1), el nivel de presión 
sonora se calcula con el filtrado en frecuencia 
que introduce la curva «A» (UNE, 2020), que no 
es la misma curva de 40 phon de sonoridad. Es 
decir, la curva «A» no se corresponde con lo que 
percibe el oído humano (ver Figura 2b).

Instrumental u�lizado

 Dado que la inves�gación que se está 
realizando �ene la finalidad de demostrar, con 
mediciones sonoras en simultáneo, la necesidad 
de preservar la salud ambiental de las personas, 
se u�liza dos conjuntos de instrumentos que 
cumplen con metrología legal para sonometría 
de clase 1:

a) analizador un-tercio de octavas 
modelo SC420, CESVA®, grabador de 
audio [24b/48kHz].

b) analizador un-tercio de octavas 
modelo SC250, CESVA®, grabador de 
audio [24b/48kHz].

 Antes y después de cada medición, los 
instrumentos se verificaron con un calibrador 
clase 1 modelo CB011, CESVA® para asegurar la 
trazabilidad de los resultados de las mediciones.

Definiciones

Ruido de fondo. Para expresar el nivel de 
presión sonora que está presente en casi 
todo un intervalo de �empo de 
medición, no existe consenso mundial, 
pero se considera 'representa�vo' el 
nivel sonoro percen�l 90 (simbolizado 
L ), que se calcula mediante el Aeq,T

percen�l estadís�co 10. Este indica el 
nivel de ruido que está presente el 90% 
del �empo de medición.

Paisaje sonoro. Para este ar�culo se u�liza el 
concepto de paisaje sonoro para todo 
entorno acús�co urbano o rural, tal 
como la definió el compositor y acús�co 
canadiense Murray Schafer (1933–2021) 
en la década del 70. «Es el concepto 
psicoacús�co en el que un paisaje 
sonoro es un entorno acús�co percibido 
y analizado por los humanos» (Schafer, 
1977, p. 4).

Antecedentes legales

 En Perú, la única referencia que existe en 
materia acús�ca es el Decreto Supremo No. 085-
2003 Estándares de calidad ambiental para 
ruido (PCM, 2003). Este DS fue sancionado hace 
ya veinte años, y hasta el día de hoy todavía no 
se ha publicado un método o protocolo que 
normalice las mediciones, ni tampoco códigos o 
límites a cumplir para evitar enfermedades 
derivadas de la contaminación acús�ca. Para el 
caso del Reglamento Nacional de Edificaciones 
del 2006 y sus actualizaciones, este no incluye 
una norma técnica de acús�ca, pero sí con�ene 
54 ar�culos de cumplimiento obligatorio 
referidos al confort acús�co, control del ruido y 
prevención de vibraciones (Vivienda, 2006). A 
pesar de ello, en Perú no hay carreras de 
arquitectura que incorporen la acús�ca en su 
currículo.

DESARROLLO

 La prác�ca común de las mediciones de 
ruido para los estudios de impacto ambiental 
(EIA) se realiza a fin de “cumplir lo que pide la 
legislación”, pero pocas veces los resultados se 
u�lizan para definir el diseño de la fachada o de 
la estructura de las edificaciones. En la ciudad de 
Lima (y en algunas otras provincias), el código de 
planeamiento urbano permite que edificios-
torres se construyan sobre avenidas. Esta 
situación degrada la salud ambiental de las 
personas porque al no prever el nivel de ruido 
por el tráfico automotor, las mamparas de vidrio 
y las superficies de las fachadas no son capaces 
de atenuar como corresponde los altos niveles 
sonoros que ingresa a dichas edificaciones, a 
pesar que en el RNE se señala que el confort 
acús�co es un requisito obligatorio.

 A causa de que en ciertas avenidas de 
Lima el aforo de tráfico ha llegado a su límite, las 
autoridades han desviado el tránsito hacia calles 
aledañas para “alivianar” su circulación. Sin 
embargo, no son conscientes de que con ello 
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degradan la salud ambiental de la vecindad, 
aquella que convive en la zona del desvío. Los 
autores de este texto —como parte de su 
trabajo profesional— vienen realizando una 
inves�gación focalizada en 30 puntos de Lima 
desde hace quince años, por lo que advierten 
esa desavenencia y la de aquellos que diseñan 
edificios que no consideran el nivel real de ruido 
en la calle.

 Para este ar�culo, se presentará el 
análisis y descripción del paisaje sonoro en tres 
localizaciones urbanas disímiles con un NSCE 
alrededor de un L  70.9  ±0,2 dBA sobre Aeq,1h

avenidas, considerando que el DS No. 085-2003 
es�pula que en una zona residencial debería 
exis�r un nivel de ruido inferior a 60 dBA. En 
simultáneo a dichas mediciones, se realizó otra 
en una calle aledaña sobre áreas abiertas (en 
condiciones de campo libre) para conocer la 
diferencia del nivel sonoro entre ambos puntos; 
es decir, para analizar en el mismo intervalo de 
�empo, en dos espacios diferentes y cercanos, la 
diferencia del paisaje sonoro a modo de (a) 
adver�r los niveles sonoros adversos a la salud y 

el confort, e (b) iden�ficar la necesidad de 
preservar el clima de ruido y el paisaje sonoro en 
calles aledañas a las avenidas 'saturadas' de 
tráfico.

Zonificación residencial barrio Golf, distrito de 
San Isidro, Lima

 Esta urbanización está emplazada a lo 
largo de la Av. Aurelio Miró Quesada lindante al 
Golf, por lo que la fachada de las torres da hacia 
su parque. A esta zona residencial, se la podría 
considerar categoría socioeconómica A1 , pero 
el nivel de ruido que registra sobre la vereda es 
muy alto (ver Tabla 1), a pesar de que no circulan 
buses de transporte público. En la Figura 3a, se 
muestran los puntos de medición P1 (sobre 
dicha avenida) y P2 (en el Parque Manuel Boza, 
sobre calle Choquehuanca). Respecto a la 
localización del P2, el nivel de ruido es 
moderado a raíz de que concurrencia de 
vehículos es considerable, exhibiendo un nivel 
de ruido de fondo de L  49.0 dBA lo cual A90,1h

indica que se trata de una zonificación tranquila.

Nota: (a) Imagen extraída del Google Earth Pro®. Fotografías propias.

Figura 3 

Medición en el distrito de San Isidro (barrio Golf)

Zonificación residencial polo gastronómico, 
distrito de San Isidro, Lima

 Este polo gastronómico está emplazado 
en cuatro cuadras de la av. Augusto Pérez 
Araníbar (ex Ejército). Es una zona mixta 
residencial/comercial, y a raíz del tráfico de 
buses de gran porte, el nivel de ruido que se 

registra sobre la vereda es muy alto (ver Tabla 1). 
En la Figura 4b se muestran los puntos de 
medición P3 (sobre dicha avenida) y P4. Si bien 
este no se ubica en un parque, los jardines de las 
esquinas �enen un radio de 30 m, el nivel de 
ruido es moderado por la el paso de vehículos  
hacia la avenida, por lo que el nivel de ruido de 
fondo es de L  51.6 dBA, lo cual quiere decir A90,1h

Nota:(b) Imagen extraída del Google Earth Pro ®. Fotografías propias.

Figura 4 

Medición en el distrito de San Isidro (Zona gastronómica)

que se trata de una zonificación tranquila (las 
edificaciones son de tres pisos).

Zonificación residencial y centros comerciales, 
distrito de Jesús María, Lima

 Esta zona se ubica en la cuadra 7 de la Av. 
Brasil frente a un Centro Comercial y próximo al 
Hospita l  del  Niño.  Es  una zona mixta 
residencial/comercial con alto aforo automotor. 

El nivel de ruido que se registra sobre la vereda 
es muy alto (ver Tabla 1). En la Figura 5c se 
muestran los puntos de medición P4 (sobre 
dicha avenida) y P5. Si bien no se ubica en un 
parque, los jardines de cada vereda presentan 
un ancho de 4 m. El nivel de ruido es moderado 
por la pasada de vehículos por lo que el nivel de 
ruido de fondo es de L  51.9 dBA, lo cual A90,1h

indica que es una zona tranquila rodeada de 
torres-edificios.

Nota: (c) Imagen extraída del Google Earth Pro ®. Fotografías propias.

Figura 5 

Medición en el distrito de Jesús María (zona comercial)

RESULTADOS

 En los casos presentados, se contrasta el 
paisaje sonoro que existe frente a edificios (que 
se encuentran sobre avenidas) respecto a un 
punto 'interno' a la urbanización sobre una calle 
aledaña. Ello a fin de analizar y tener mejor idea 
de lo que acontece simultáneamente en dos 

puntos separados espacialmente a no más de 
150 m de distancia.

 En la Tabla 1, se resumen los niveles 
sonoros (L ) y el ruido de fondo (L ) Aeq,1h A90,1h

registrado y ordenados por cada localización, 
donde se observa la diferencia que existe en el 
paisaje sonoro.
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Tabla 1 

Resumen del nivel de ruido ambiental en las tres localizaciones testigos (dB re. 20 μPa)

Localización  Día/hora  Descriptor  Sobre avenida Punto ‘interior’  Diferencia  

San Isidro  

(barrio Golf)  

2022.09.26  

12.00 a 13.00 h  

LAeq,1h 70.7  66.5  -4.2  

LA90,1h 59.7  49.0  -10.7  

San Isidro  

(polo gastronómico) 

2022.09.26  

13.30 a 14.30 h  

LAeq,1h 71.2  61.4  -9.8  

LA90,1h 58.9  51.6  -7.3  

Jesús María  

(zona comercial)  

2022.10.01 

10.30 a 11.30 h  

LAeq,1h 70.9  61.8  -9.1  

LA90,1h 62.5  51.9  -10.6  

 La menor diferencia de ruido ambiental 
se presentó en el barrio Golf (-4.2 dBA), porque 
en las calles 'internas' que circundan el parque, 
el tráfico de vehículos es considerable (es un 
barrio con muchos consulados de países 
extranjeros). Para el caso de las otras dos 
localizaciones, por las calles 'internas' no circula 
gran can�dad de vehículos porque no son 
arterias u�lizadas para el desvío del tráfico 
vehicular. Entonces la diferencia del ruido 
ambiental es de casi 10 dBA.

CONCLUSIONES

 En este ar�culo, se explicó brevemente 
la importancia del concepto paisaje sonoro, para 
considerarlo en el diseño de las edificaciones. Es 
una herramienta que desa�a el urbanismo, ya 
que desde hace varios años las grandes ciudades 
del mundo están promoviendo la creación de 
grandes manzanas, tratando de preservar 
niveles bajo de ruido ambiental en calles 
“internas”, en calles aledañas a grandes 
avenidas, para lo cual se planifica el desvío del 
transporte público. 

 La acús�ca debe ser vista como una 

disciplina de apoyo al diseño arquitectónico y 

también al  visual, porque la implementación de 

áreas verdes en las ciudades funciona como una 

zona de amor�guación: incrementa la distancia 

entre la fuente de ruido (los automóviles que 

circulan por las calles) y los receptores (las 

personas dentro de las edificaciones). Por ello, 

los parques, jardines y las bermas de las calzadas 

deben ser protegidos. Son islas de descanso 

audi�vo, y pueden definir un paisaje sonoro 

par�cular. Este �po de propuestas se están 

implementando no solo en ciudades europeas, 

sino también en algunas de Iberoamérica 

(San�ago de Chile, Buenos Aires, Córdoba, 

Bogotá, Ciudad de México, etc.), cuyos estudios 

están siendo impulsados y conducidos por 

inves�gadores y estudiantes de arquitectura (y 

otras carreras universitarias). 

 A veinte años de existencia del Decreto 

Supremo No. 085 de ECA's sobre ruido 

ambiental, es imperiosa la necesidad de que las 

universidades del Perú incorporen la disciplina 

de la acús�ca en la carrera de Arquitectura. 

Asimismo, las autoridades están “en deuda”, ya 

que todavía no se �ene una clara legislación en 

materia de higiene audi�va y salud ambiental, 

como es el caso a tener en cuenta para el diseño 

de edificaciones libres de síndromes que 

generan enfermedades a sus ocupantes.

 La inves�gación difundida en este texto 

no se circunscribe únicamente a ámbitos 

urbanos. Esta metodología para el abordaje de 

paisaje sonoro también puede ser aplicable a 

zonas rurales y a regiones “deshabitadas”, pues 

es primordial proteger la salud de la fauna 

silvestre. Por ello, la acús�ca debe ser tomada 

como un pivote transdisciplinar que atraviese 

las fronteras de la arquitectura, la biología, entre 

otros, ya que es una obligación moral y 

profesional preservar el ambiente (en este caso 

el sonoro), y mantener la salud ambiental para 

prever enfermedades.

Agradecimientos.  Los autores quieren 
agradecer a organizadores y revisores del CLIA 
2023, y a Marçal Serra de CESVA (Barcelona) por 
el soporte metrológico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

García, M. (2006) El arte de escribir bien en 
español: Manual de corrección de es�lo. 
[Versión actualizada] San�ago Arcos Editor.

Harris, C. (1965). Discurso de apertura. 
Memorias de las Primeras Jornadas La�no-
Americanas de Acús�ca. Editorial UNC. 
Córdoba.

Ono S.  (s.f.). What is sound level meter? 
Technical Report. Ono Sokki.

h�ps://www.onosokki.co.jp/English/hp_e/wha
ts_new/SV_rpt/SV_7/sv7_7.htm

Presidencia del  Consejo de Ministros 
(PCM).(2003, 30 octubre). Decreto Supremo No. 
085-2003-PCM. Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 
Autor.

h�ps://sinia.minam.gob.pe/normas/reglament
o-estandares-nacionales-calidad-ambiental-
ruido

Purdue University. (2019). APA Style (7th 
Ed i � o n ) .  P u rd u e  O n l i n e  Wr i � n g  L a b .  
h�ps://owl.purdue.edu/owl/research_and_cit
a�on/apa_style/apa_style_introduc�on.html

Real Academia Española. (s.f.). Gramá�ca. 
A u t o r.  h � p s : / / w w w . r a e . e s / o b r a s -
academicas/grama�ca

Schafer, M. (1977). The Soundscape: Our sonic 

environment and the tuning of the world. 
Des�ny books.

h�ps://monoskop.org/images/d/d4/Schafer_R
_Murray_The_Soundscape_Our_Sonic_Environ
ment_and_the_Tuning_of_the_World_1994.p
df

UNE (2020). UNE-ISO 1996-1:2020 Acús�ca. 
Descripción, medición y evaluación del ruido 
ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y 
métodos de evaluación. Asociación Española de 
Normalización y Cer�ficación.

Viggen, E. M. (2018, 17 de junio). Acous�c 
quan��es, part 2: Frequency weigh�ng Blog de 
Erlend M. Viggen Acous�cs researcher. 
h�ps://erlend-viggen.no/acous�c-quan��es-
2/

Ministerio de Vivienda construcción y 
saneamiento. (2006). Decreto Supremo No. 
011-2006-Vivienda. Reglamento Nacional de 
E d i fi c a c i o n e s .  A u t o r . 
h�ps://waltervillavicencio.com/reglamento-
nacional-de-edificaciones-rne-actualizado-con-
texto-copiable/

ARQUITEK | N°24 | Julio - Diciembre 2023 | Edición online ISSN-2617-0892 | DOI: https://doi.org/10.47796/ra.2023i24

PAISAJE SONORO: EL PARADIGMA QUE DESAFÍA AL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA ACTUAL DR. HENRY DANIEL LAZARTE REÁTEGUI | MAG. ELENA ISABEL GUSHIKEN UESU | DR. WALTER ALFREDO MONTANO

https://www.onosokki.co.jp/English/hp_e/whats_new/SV_rpt/SV_7/sv7_7.htm
https://www.onosokki.co.jp/English/hp_e/whats_new/SV_rpt/SV_7/sv7_7.htm
https://sinia.minam.gob.pe/normas/reglamento-estandares-nacionales-calidad-ambiental-ruido
https://sinia.minam.gob.pe/normas/reglamento-estandares-nacionales-calidad-ambiental-ruido
https://sinia.minam.gob.pe/normas/reglamento-estandares-nacionales-calidad-ambiental-ruido
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.html
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.html
https://www.rae.es/obras-academicas/gramatica
https://www.rae.es/obras-academicas/gramatica
https://monoskop.org/images/d/d4/Schafer_R_Murray_The_Soundscape_Our_Sonic_Environment_and_the_Tuning_of_the_World_1994.pdf
https://monoskop.org/images/d/d4/Schafer_R_Murray_The_Soundscape_Our_Sonic_Environment_and_the_Tuning_of_the_World_1994.pdf
https://monoskop.org/images/d/d4/Schafer_R_Murray_The_Soundscape_Our_Sonic_Environment_and_the_Tuning_of_the_World_1994.pdf
https://monoskop.org/images/d/d4/Schafer_R_Murray_The_Soundscape_Our_Sonic_Environment_and_the_Tuning_of_the_World_1994.pdf
https://erlend-viggen.no/acoustic-quantities-2/
https://erlend-viggen.no/acoustic-quantities-2/
https://waltervillavicencio.com/reglamento-nacional-de-edificaciones-rne-actualizado-con-texto-copiable/
https://waltervillavicencio.com/reglamento-nacional-de-edificaciones-rne-actualizado-con-texto-copiable/
https://waltervillavicencio.com/reglamento-nacional-de-edificaciones-rne-actualizado-con-texto-copiable/
https://doi.org/10.47796/ra.2023i24
https://doi.org/10.47796/ra.2023i24


 

65

 

64

ESPACIALIDAD RELIGIOSA Y CAPITALISMO EN EL PATRIMONIO 
1 DEL SEMINARIO DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO   

RELIGIOUS SPATIALITY AND CAPITALISM IN THE HERITAGE 
OF THE SEMINARY OF SAN ANTONIO ABAD OF CUSCO

PRESENTADO :  02.10.23
ACEPTADO     :  08.10.23

ARQUITEK | N°24 | Julio - Diciembre 2023 | Edición online ISSN-2617-0892 | DOI: https://doi.org/10.47796/ra.2023i24

 2VÍCTOR MANUEL SALAS VELÁSQUEZ 

Universidad San Antonio Abad del Cusco (Perú) - Universidad Andina del Cusco (Perú)

https://orcid.org/0000-0002-6501-787X

victor.salas@unsaac.edu.pe

DOI: https://doi.org/10.47796/ra.2023i24.850

BY

1
  Esta investigación se articula al trabajo “Análisis del sistema de gestión del patrimonio cultural, el caso de la Catedral del Cusco (2017)” desarrollado en la 

Maestría de Arquitectura: Gestión del Patrimonio Cultural, Centros y Sitios Históricos de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Perú. 
2
  Arquitecto. Maestro en Ciencias con mención en Arquitectura-Vivienda, y doctorando en Ciencias en Arquitectura por la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Candidato a maestro en Gestión del Patrimonio Cultural, Centros y Sitios Históricos por UNSAAC. Docente investigador de la UNSAAC; docente de la 
Universidad Andina del Cusco, Perú.

VÍCTOR MANUEL SALAS VELÁSQUEZ

RESUMEN 

 El presente trabajo inves�ga la influencia 
del capitalismo en la espacialidad religiosa de lo 
sagrado, manifestada en el Seminario de San 
Antonio Abad de Cusco-Perú. Mediante un 
e s t u d i o  c u a l i t a � v o  c o n  e l  m é t o d o 
historiográfico de discurso socioespacial, se 
analiza los cambios en la producción espacial de 
lo sagrado a lo profano. Los resultados muestran 
que el  Seminario produjo un lugar de 
espacialidad religiosa en el periodo virreinal en 
estricta relación con lo sagrado y lo académico-
pedagógico, pero sufrió transformaciones 
producto de la interrelación de prác�cas 
re l i g io sas  y  cap i ta l i s tas .  Se  co n c lu ye 
mencionando que el surgimiento de un nuevo 
discurso en la doctrina católica respecto al 
capitalismo (liberal y neoliberal) permi�ó una 
relación de capitales religiosos y privados a 
través del mecanismo de concesión en el 
derecho de uso de suelo. De este modo, el 
empresarialismo neoliberal generó nueva 
infraestructura para ac�vidades en la industria 
hotelera, pero con el patrimonio edificado 

ABSTRACT

 The present work inves�gates the 
influence of capitalism on the religious spa�ality 
of the sacred, manifested in the Seminary of San 
Antonio Abad in Cusco-Peru. Through a 
qualita�ve study with the historiographic 
method of socio-spa�al discourse, the changes 
in spa�al produc�on from the sacred to the 
profane are analyzed. The results show that the 
Seminary produced a place of religious spa�ality 
in the viceregal period in strict rela�on to the 
sacred and the academic-pedagogical, but it 
suffered transforma�ons as a result of the 
interrela�on of religious and capitalist prac�ces. 
It concludes by men�oning that the emergence 
of a new discourse in Catholic doctrine regarding 
capitalism (liberal and neoliberal) allowed a 
rela�onship of religious and private capital 
through the concession mechanism in the right 
t o  u s e  l a n d .  I n  t h i s  w a y,  n e o l i b e r a l 
e n t r e p r e n e u r i a l i s m  g e n e r a t e d  n e w 
infrastructure for ac�vi�es in the hotel industry, 
but with Cusco's built heritage. This produced, in 
the urban imagina�on, the resignifica�on of a 

cusqueño. Ello produjo, en el imaginario 
urbano, la resignificación de un lugar de servicio 
al culto en un lugar de servicio turís�co en 
calidad de hotel.

Palabras clave:  seminario, espacio sagrado, 
neoliberalismo, concesión, Cusco (Perú)

place of worship service into a place of tourist 
service as a hotel.

K e y  w o r d s :  s e m i n a r,  s a c r e d  s p a c e , 
neoliberalism, concession, Cusco (Peru)

INTRODUCCIÓN

 En los andes, la espacialidad religiosa 
siempre ha despertado el interés, tanto por la 
diversidad de culturas que se desarrollaron 
hasta el siglo XVI como por la imposición hispana 
del evangelio en la cosmovisión endógena que 
generó un sincre�smo de dependencia virreinal, 
permaneciendo así, aun en los Estados y 
Repúblicas del siglo XX. En este proceso 
sociohistórico de colonial idad polí�ca, 
económica,  tecnológica y c ien�fica,  la 
construcción de la dimensión espacial de lo 
religioso y su sacralización en el territorio 
urbano y rural estuvo a cargo de la Iglesia 
católica y las órdenes religiosas que dependen 
de los diversos dogmas y doctrinas enunciados 
desde el Estado de la ciudad del Va�cano —la 
Santa Sede. 

 En este contexto, para el abordaje 
espacial de lo sagrado, Wunenburger (2006, 
1981) menciona que es un objeto de ciencia por 
sí mismo presentado en dos situaciones “… un 
fenómeno local y temporal, siempre singular, y 
otra que lo eleva a categoría transcultural y 
universal” (p. 13). Por lo mismo, la presente 
inves�gación realizada en el Seminario de San 
Antonio Abad del Cusco-Perú (Figura 1) se alinea 
a la segunda situación, al tratar la espacialidad 
religiosa como producto de la relación entre las 
prác�cas económicas religiosas (Rosendhal, 
2011)  y  las  prác�cas  neol iberales  del 
empresarialismo urbano (Harvey, 2001) en una 
estructura urbana de administración privada de 
capitales religiosos y financieros. 

 E l  t r a b a j o  s e  a b o r d a 
interdisciplinariamente desde la arquitectura en 
relación con otras disciplinas como historia, 
sociología, antropología, geogra�a y etnogra�a, 
a través de un estudio cualita�vo del �po 
historiográfico desarrollado en tres etapas. En la 
primera parte, se establece los antecedentes de 
la producción socioespacial religiosa del 
Seminario, seguido del análisis de la posición 
doctrinal de la iglesia católica en relación a las 
prác�cas capitalistas para, finalmente, analizar 
las consecuencias de las prác�cas neoliberales y 
las prác�cas religiosas en el patrimonio 
edificado del Seminario. 

 De este modo, la inves�gación pretende 
explicar cómo la espacialidad sagrada del 
Seminario de San Antonio Abad sufre 
transformaciones en su desacralización con 
consecuencias en la imagen urbana, debido a un 
cambio en la posición doctrinal de la Iglesia 
católica frente a prác�cas capitalistas. Se espera 
que esta realidad permita delinear algunas 
reflexiones que contribuyan al diálogo con otros 
casos de estudio, no solo del ámbito peruano 
sino de la región andina y la�noamericana.

MÉTODOS Y MATERIALES

 El presente trabajo se alinea al enfoque 
cualita�vo, de nivel explica�vo, con el método 
estudio de caso aplicado al  Seminario 
Arquidiocesano de San Antonio Abad, y 
desarrollado en un proceso de tres etapas. En la 
primera etapa, mediante una inves�gación 
h i s to r i o g rá fi ca  q u e  a p l i ca  e l  a n á l i s i s 
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Nota: Adaptado de fotografía satelital (2019) y Google Earth.com (2023)

Figura 1 

Ubicación del Seminario en la actual ciudad de Cusco

documentario, se establecen los antecedentes 
de la producción socioespacial religiosa del 
Seminario. Luego, se analiza la producción 
documental respecto al discurso de la doctrina 
social católica en relación a las prác�cas 
capitalistas. Finalmente, se analiza las 
influencias en la implementación de las 
prác�cas neoliberales y las prác�cas religiosas 
en el patrimonio edificado del Seminario 
Arquidiocesano. 

 La recolección de datos se realizó 
mediante la revisión y análisis documental, 
u�lizando fichas de inves�gación para fuentes 
secundarias como documentos escritos 
(informes, planes estratégicos, expedientes 
técnicos, entre otros), documentos gráficos 
(mapas, planos, infogra�as, fotogra�as, entre 
otros) y documentos digitales. El procesamiento 
de la información para lograr la infinidad de 
datos provenientes de la recolección, se 
organizó mediante la revisión o crí�ca y la 
clasificación de datos.

DESARROLLO

 La espacialidad es una fuente para “la 
producción de nuevas trayectorias, nuevas 

historias, es una fuente de producción de 
espac ios  nuevos ,  iden�dades  nuevas , 
relaciones y diferencias nuevas” (Massey, 2005, 
p. 121). Bajo este criterio, las recientes 
inves�gaciones respecto al análisis de la 
dimensión espacial de lo religioso son 
sistema�zadas en encuentros de trabajos 
cien�ficos liderados por la geogra�a de las 
religiones y las humanidades durante el siglo 
XXI. Los expertos (Rosendhal, 2009; Carballo, 
2012;  F lores,  2016)  reconocen que la 
espacialidad religiosa es un proceso dinámico y 
muy cambiante, por lo cual constantemente se 
abren nuevas aristas para la inves�gación. Es el 
caso de la concepción, percepción y vivencia de 
lo sacro en la espacialidad religiosa por 
influencia de las transformaciones polí�cas y 
económicas  neol iberales  en la  c iudad 
la�noamericana, donde los agentes del 
mercado, denominados empresarialismo 
urbano (Harvey, 2001), implantan un modelo de 
desarrollo urbano neoliberal.

 En esa línea, para Rosendhal (2011), la 
relación entre economía, religión y espacialidad 
en las ciudades generó el capital religioso, 
considerado como el “…instrumento de poder y 
de estrategia fuertemente vinculado a la polí�ca 

económica del capitalismo global” (p. 238) 
adquiriendo especificidades a par�r de su 
vínculo con lo sagrado. Ello se da, sobre todo, 
cuando los lugares des�nados a funciones 
religiosas/sagradas refuncionalizan sus usos o 
re-significan la espacialidad sagrada (Flores, 
2022) debido a la ges�ón del capital religioso 
que logra afectar la espacialidad sacralizada a 
través de una desacralización (Wunenburger, 
2006) de los aspectos espaciales mensurables y 
geométricos de un objeto arquitectónico o 
urbano. Si bien estos lugares son, considerados 
templos materiales, un lugar de adoración 
(Polanco, 2003), refleja las diferentes prác�cas 
religiosas frente a procesos de transformación 
urbana en diferentes contextos históricos 
la�noamericanos (Funes, 2019).  

 Además, desde la geogra�a cultural, 
Carballo (2012), Flores (2016) y Funes (2019) 
mencionan que religión y espacio se deben 
enfocar en un análisis sociohistórico y espacio 
t e m p o r a l ,  p o r  s e r  d o s  d i m e n s i o n e s 
mutuamente influyentes para la espacialidad 
religiosa. Una debe estar orientada hacia la 
comprensión de la territorialización de la 
re l ig ión y  su  influencia  en los  usos  y 
seman�zaciones del espacio público; y la otra, a 
los diferentes roles e interpretaciones que 
asumen las prác�cas religiosas frente a procesos 
de transformación urbana en diferentes 
contextos históricos. 

RESULTADOS

La espacialidad religiosa del Seminario de San 
Antonio Abad

 Con el establecimiento de la forma 
urbana hispana en el asentamiento sagrado 
inca, sobre la estructura inca del Amaru Cancha, 
se edificó la catedral del Cusco. En su extensión 

hacia la parte posterior de esta, se ubicaba el 
Amaru Qhata (cuesta de la serpiente) que según 
los cronistas Juan Díez de Betanzos y Garcilaso 
de la Vega era conocida como la zona del 
yachaywasi (casa de la enseñanza, del saber) 
dedicada a la juventud masculina en el periodo 
inca (Valcárcel, 1961). El repar�miento de 
solares otorgó a la prác�ca del saber hispano el 
espacio del denominado “el barrio inka de las 
escuelas” (Amado, 2003, p. 216).  

 En ese contexto socioespacial, el predio 
definido sobre las terrazas incas donde se 
emplazó el Seminario tuvo como primer 
posesionario a Don Jerónimo Luís de Cabrera 
(Samanez, 1991). En la primera edificación, se 
fundó el Real Colegio Seminario de San Antonio 
Abad el 1 de agosto de 1598, por el dominico 
Antonio de la Raya, quinto obispo de la Diócesis 
de Cusco. Este buen misionero de la orden de 
predicadores se dedicó a educar y formar 
jóvenes (pobres y na�vos) con aspiraciones 
sacerdotales bajo la doctrina de los dominicos y 
en la defensa de la Purísima Concepción de la 
Virgen María (Tamayo, 2012). 

 No se �ene registro de la primera 
construcción que data de 1590 porque fue 
destruida por el terremoto de 1650, por lo que 
se edificó una nueva estructura a cargo del 
arzobispado de Manuel Mollinedo Angulo entre 
1678 y 1692 (Municipalidad Provincial del 
Cusco, 2018). Esta edificación albergó a la 
Universidad Regia y Pon�ficia del Colegio 
Seminario de San Antonio Abad del Cusco, 
fundada el 1 de marzo de 1692  y que empezó a ³
funcionar desde 1696. Fue la segunda 
universidad en la urbe cusqueña, después de la 
Universidad Jesuí�ca de San Ignacio de Loyola . ⁴
Fue fundada el 9 de julio de 1621. Por eso, Cusco 
fue considerada una verdadera ciudad 
universitaria (Tamayo, 2012). 

3
   El Papa Inocencio XII expidió el breve documento de erección denominado Aeterna Sapientiae, el cual fue conrmado por Real Cédula del 1 de junio de 1692.

    Mediante bula In Supereminente Sedes Specula, expedida por el Papa Gregorio XV, aprobada por Real cédula de Felipe IV de España el 2 de febrero de 1622. 
4
  Funcionó hasta el 27 de febrero de 1772, producto de la expulsión de los Jesuitas del Virreinato del Perú, sus bienes pasaron al Colegio San Bernardo y al 

Seminario.
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 La arquitectura del segundo periodo 
estuvo basada en la esencia de la espacialidad 
religiosa medieval, el claustro —el espacio del 
saber— y la capilla —el espacio sagrado— 
adecuado a los andenes incas entre la Plazoleta 
Nazarenas y el río Choquechaca. Se configuró 
con dos claustros: el primero, con arcadas en el 
primer nivel y doble en el segundo nivel, 
presenta una excelente escalera con ojo de 
buey. La capilla, ubicada en la esquina entre la 
plazoleta Nazarenas y la calle 7 Culebras, fue 
construida en base a la planta isabelina con un 
atrio que refleja las indicaciones del urbanismo 
barroco. Está adosada al primer claustro y 
presenta una portada de pies de naves �po 
retablo, una nave de cajón con un coro alto en 
forma de “U”, y un arco toral que da el 
preámbulo al altar. 

Nota: a) capilla, b) claustro, c) colegio San Bernardo, d) templo y convento de La Recoleta. 

Adaptado de Museo del Arzobispado del Cusco y Centro Cultural Inca Garcilaso (2021).

Figura 2 

El Huerto de San Antonio Abad

 Ambas estructuras de espacios cerrados 
están ornamentadas al es�lo barroco andino, y 
complementadas con espacios abiertos del �po 
pa�o y huerto. Precisamente, el espacio abierto 
�po huerto inspiró una de las mejores 
manifestaciones pictóricas e iconográficas que 
expresan a detalle la espacialidad: el lienzo 
denominado El Huerto de San Antonio Abad 
(Figura 2). Este fue realizado al óleo en una tela 
de 2.42 x 1.58 m., obra del pintor Antonio Valdez 
y Ugarte a finales del siglo XVIII (Benavente, 
1965). Nos muestra un imaginario de la 
c o n c e p c i ó n  e s p a c i a l  m á s  c e r c a n a  a l 
pensamiento inca, el espacio abierto, que se 
fusiona con la idea monás�ca medieval, la 
reflexión y labor en el huerto.

a b dc

 Po r  l o  m i s m o,  e l  S e m i n a r i o  e s 
considerado como una verdadera síntesis 
espacial de una iconogra�a simbólica de 
contenido histórico, religioso e ideológico, alma 
mater escolás�ca de la filoso�a y la teología y las 
artes (Tamayo, 2012). El funcionamiento del 
Seminario no tuvo interrupción, aun cuando se 

dio su secularización en 1863 con�nuó 
otorgando los grados de bachiller, maestro, 
doctor y �tulo de licenciado (Villanueva, 1992); 
sin embargo, el terremoto de 1950 causó graves 
daños por lo que en 1965 dejó de funcionar en 
este lugar. 

Posición doctrinal de la Iglesia católica frente al 
capitalismo liberal y neoliberal

 La Iglesia católica frente a los cambios 
socioeconómicos globales del siglo XX presenta 
su visión a través de las encíclicas papales, 
consideradas la base de la Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI) que, por mucho �empo estuvo 
g u i a d a  p o r  l a  d o c t r i n a  e s c o l á s � c a  y 
neoescolás�ca, tal como se refleja en el caso de 
Juan XXIII quien cri�có al liberalismo negando 
toda relación entre la moral y la economía en 
Mater et Magistra (1961). Pero, fue Juan Pablo II 
(1991) el pionero en proponer reflexiones sobre 
la importancia del mercado, sobre su significado 
y restricciones, a través de la encíclica 
Centesimus Annus  estableciendo que “si por ⁵
capitalismo se en�ende un sistema económico 
que reconoce el papel fundamental y posi�vo de 
la empresa, del mercado, de la propiedad 
privada y de la consiguiente responsabilidad 
para con los medios de producción, de la libre 
crea�vidad humana en el sector de la economía, 
la respuesta ciertamente es posi�va” (No. 42).

 La cita se acepta siempre y cuando estén 
orientados hacia la producción del bien común, 
q u e  d é  c u e n t a  d e  m o d e l o s  r e a l e s  y 
verdaderamente eficaces, nacidos de “las 
diversas situaciones históricas, gracias al 
esfuerzo de todos los responsables que afronten 
los problemas concretos en todos sus aspectos 
sociales, económicos, polí�cos y culturales que 
se relacionan entre sí” (No. 43). En ese sen�do, 
para Naranjo (2010) Centesimus Annus es el 
surgimiento de una nueva doctrina social de la 
Iglesia para luchar contra las consecuencias 
sociales y económicas del capitalismo existente 
y la globalización que se encontraba en su fase 
inicial; doctrina a la que denominó “nueva é�ca 
económica católica …que se diferencia de la 
é�ca protestante descrita por Max Weber” (p. 
180). 

 Así, con un discurso global, se abre el 
camino para nuevas prác�cas religiosas locales 
en el siglo XXI, escenario predominante de las 
prác�cas capital istas expresadas en el 
neoliberalismo, al que se considera como un 
modelo muy ú�l para generar riqueza, pero 
pésimo para distribuirla; es decir, la respuesta 
nega�va del capitalismo según Juan Pablo II 
(1991), razón por la cual, siempre se generó en 
las encíclicas un discurso global an�capitalista, a 
diferencia del caso de América La�na, donde la 
é�ca y las prác�cas católicas locales se 
transfiguran “para volcarse más sobre la defensa 
del capitalismo …con las prác�cas neoliberales 
la�noamericanas que se desarrollan día a día, 
…que varios sectores de la iglesia respaldan.” 
(Botero et al., 2021, p.166). 

 De este modo, la Iglesia católica, en su 
relación con el capitalismo, ha generado algunas 
tensiones entre el discurso global y las prác�cas 
locales. Sin embargo, es importante reconocer 
que el capitalismo en muchos casos ya no 
necesita de la autoridad moral de la Iglesia 
(Naranjo, 2010) que constantemente niega lo 
efec�vo de sus principios en un sen�do 
universal, porque lentamente resultó ser más 
conciliadora con ciertas prác�cas religiosas en lo 
local, logrando consolidar su posición en la 
concepción católica contemporánea de América 
La�na (Botero et al., 2021). 

Influencia del capitalismo en el Seminario de 
San Antonio Abad

 El patrimonio del Seminario de origen 
virreinal, ubicado en la calle Palacio No. 136 del 
centro histórico, edificado en un área superficial 
de  7124.38  metros  cuadrados ,  según 
Resolución Suprema No. 2900-72-ED fue 
declarado Monumento Histórico de la Nación el 
28 de diciembre de 1972 para su proceso de 
restauración (Figura 3). La Arquidiócesis del 

5
  La justicia en relación a los derechos humanos, como el uso universal de los bienes, la propiedad privada, la participación política y económica, la cultura y la 

ecología, son tratados producto de la caída del socialismo en los países del este de Europa.
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Cusco en condición de persona jurídica de 
derecho público interno, el 2 de julio de 1976, 
c e l e b r ó  e l  c o n t r a t o  d e  c o n c e s i ó n 
—arrendamiento— con el Estado peruano del 
inmueble denominado Seminario San Antonio 
Abad del Cusco, con todos sus bienes muebles, 
accesorios y obras de arte de todo �po, para que 
a través de la Empresa Nacional de Turismo 
(ENTURPERÚ) —considerado el operador— 
adapte el Hotel II - San Antonio Abad. En ese 
contexto, la Arquidiócesis exigió que la capilla 
siga siendo para uso sagrado donde se puedan 
celebrar eventos propios del calendario 
religioso. 

 Sin embargo, desde 1993 , la influencia ⁶
del desarrollismo capitalista provocó su 
priva�zación en 1994 a través del mecanismo de 
concesión en el derecho de uso de suelo, bajo la 

6
  Las prácticas del capitalismo se radicalizaron desde el autogolpe de Estado realizado por Alberto Fujimori en 1992, quien mediante el Congreso Constituyente 

Democrático promulgó la Constitución de 1993 con una política de liberalización de la economía.
7
  https://www.investinperu.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PAHOTELESDETURISTAS/sanantonioabad/Contrato.pdf

Nota: Adaptado de Inventario del patrimonio monumental inmueble de la ciudad del Cusco. 

Convenio FAUA-UNI-FUNDACIÓN FORD (1993).

Figura 3 

Planimetría y vista de la fachada del Seminario de San Antonio Abad

modalidad de Promoción de la Inversión Privada 
en los Hoteles de Turistas del Perú. Ello se 
produjo al firmarse el 7 de octubre, entre 
Arquidiócesis del Cusco y ENTURPERU, la 
ampliación del Contrato de Concesión por un 
plazo de diez años, con la prórroga de otros diez 
años más, pero con el pago mensual de seis mil 
dólares americanos (US$ 6,000.00) y la promesa 
de recibir el 4.5% sobre el total de los ingresos 
brutos. El 17 de enero de 1995 se firmó el 
contrato Cesión de Posición Contractual con la 
sociedad Perú Hotel S.A., ganadora de la Subasta 
Pública Internacional para la Transferencia al 
Sector Privado de los Hoteles de Turistas . ⁷
Finalmente, el 2007 se firmó un nuevo contrato 
por 30 años, con opción a 30 años adicionales. 
Actualmente, es administrado por Perú 
Belmond Hotels S.A.

 De este modo, la Iglesia Católica a través 
de la Arquidiócesis del Cusco y la Oficina de 
proyectos del Arzobispado de Cusco, u�liza su 
patrimonio histórico monumental —capital 
rel igioso— para consolidarse como un 
inversionista privado. Así firmó contratos de 
concesión con el Estado peruano desde 1976, 
aun antes de la encíclica Centesimus Annus de 
Juan Pablo II (1991), sin embargo, dicha encíclica 
permi�ó que desde 1994 se realizarán prác�cas 
empresariales con empresas capitalistas 
nacionales. 

 En la Figura 4, se aprecia la espacialidad 
de lo que en el imaginario urbano es el 
Seminario de San Antonio Abad. La capilla sigue 
siendo de uso sagrado para el servicio de 
matrimonio y misa en la�n, pero previa 

Nota: Se aprecia el impacto del uso vehicular en el espacio público producto de las actividades turísticas; 

al interior, el patio, comedor y un tipo de dormitorio de lujo. Adaptado de Google Earth (2022). 

Video Celebrate Cusco´s Golden History/ Monastery ( )https://youtu.be/K7OFrvLhoeA

Figura 4 

Belmond Hotel Monasterio

reservación por los huéspedes del hotel. El 
claustro cambió de uso porque pasó de un lugar 
de enseñanza eclesial a un lugar de servicios 
para un hotel de turistas de cinco estrellas de 
127 habitaciones denominado Belmond Hotel 
Monasterio, símbolo de la industria hotelera 
privada que usa el patrimonio histórico cultural, 
según norma�vas de la nación peruana. Tal 
como lo promocionan en sus redes sociales:

 “Un re�ro en el corazón de la ciudad. 
Alójese en Monasterio, uno de los 
hoteles más exclusivos en Cusco y 
disfrute de la emoción de hospedarse 
en un monumento nacional protegido. 
Descubra restaurantes inspirados, 
suites y habitaciones bou�que, todo 
cerca de nuestro icónico pa�o central.”  ⁸

8
  https://www.facebook.com/hotelmonasterio

ARQUITEK | N°24 | Julio - Diciembre 2023 | Edición online ISSN-2617-0892 | DOI: https://doi.org/10.47796/ra.2023i24

VÍCTOR MANUEL SALAS VELÁSQUEZESPACIALIDAD RELIGIOSA Y CAPITALISMO EN EL PATRIMONIO DEL SEMINARIO DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO   

https://www.investinperu.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/PAHOTELESDETURISTAS/sanantonioabad/Contrato.pdf
https://youtu.be/K7OFrvLhoeA
https://www.facebook.com/hotelmonasterio
https://doi.org/10.47796/ra.2023i24
https://doi.org/10.47796/ra.2023i24


 

73

 

72

CONCLUSIONES

 La arquidiócesis del Cusco, a través del 
Seminario de San Antonio Abad, produjo un 
lugar de espacialidad religiosa en el periodo 
virreinal para ac�vidades sagradas, en la capilla, 
y académico-pedagógicas, en el claustro, hasta 
su secularización en 1863. Su desacralización 
inició con la firma de un contrato de concesión 
con el Estado peruano; sin embargo, con el 
surgimiento de un nuevo discurso en la doctrina 
católica respecto del capitalismo, se consolidó la 
desacra l i zac ión del  espac io  re l ig ioso, 
produciéndose una relación de capitales 
religiosos y privados a través del mecanismo de 
concesión en el derecho de uso de suelo. Así, el 
empresar ia l i smo capita l i sta  genera  la 
conservación, adecuación y explotación del 
patrimonio religioso, produciendo en el 
imaginario urbano la resignificación de un 
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RESUMEN

 Se denomina catálisis urbana al proceso 
en el que un elemento de la ciudad –edificio o 
e s p a c i o  p ú b l i c o -  g e n e ra  u n  i m p a c t o 
mul�plicador en las caracterís�cas y roles de 
otros elementos circundantes. Este ar�culo 
explora el efecto catalí�co que significó para 
Arequipa la transformación de la Plaza de Armas 
tras el terremoto de 1868 y las consecuencias 
que tuvo tanto en otros espacios circundantes, 
como en la arquitectura y en la propia 
percepción del paisaje urbano por los 
habitantes de aquella época. Las ideas 
higienistas, traídas por inmigrantes ingleses e 
italianos tras la construcción del ferrocarril, 
promovieron una revolución en la forma de 
experimentar y construir el espacio urbano, 
pasando de una visión u�litaria de un pueblo 
colonial rural a la construcción deliberada de 
una ciudad-jardín moderna en medio del 
desierto. Para esta inves�gación, se integra el 
estudio de fuentes primarias y secundarias, 
como la revisión documental y fotográfica, con 
el análisis de sintaxis espacial y el modelado en 
3D para poder reconstruir las caracterís�cas de 
estos escenarios.

Palabras clave:  catálisis urbana, Arequipa, 
espacio urbano, higienismo.

ABSTRACT

 Urban catalysis is the process in which an 
element of the city – building or public space – 
generates a mul�plying impact on the 
characteris�cs and roles of other surrounding 
elements. This ar�cle explores the cataly�c 
effect that the transforma�on of the Plaza de 
Armas meant for Arequipa a�er the earthquake 
of 1868 and the consequences it had on other 
surrounding spaces,  as well  as on the 
architecture and on the percep�on of the urban 
landscape by the inhabitants of that area. 
epoch. The hygienic ideas, brought by English 
and Italian immigrants a�er the construc�on of 
the railway, promoted a revolu�on in the way of 
experimen�ng and construc�ng urban space, 
moving from a u�litarian vision of a rural 
colonial town to the deliberate construc�on of a 
modern garden city. in the middle of the desert. 
For this research, the study of primary and 
secondary sources, such as documentary and 
photographic review, is integrated with the 
analysis of spa�al syntax and 3D modeling to be 
able to reconstruct the characteris�cs of these 
scenarios.

Key words: urban catalysis, Arequipa, urban 
space, hygiene.

INTRODUCCIÓN

 La llamada "catálisis urbana" es un 
concepto de planificación que �ene como 
obje�vo lograr cambios posi�vos en las 
c i u d a d e s  m e d i a n t e  l a  b ú s q u e d a  d e 
intervenciones o catalizadores clave que 
puedan iniciar un efecto mul�plicador de 
renovación urbana y crecimiento sostenible. 
A�oe y Logan definen la catálisis urbana como 
“el impacto posi�vo que un edificio o proyecto 
urbano individual puede tener en proyectos 
posteriores y, en úl�ma instancia, en la forma de 
una ciudad” (1992). Dado que las ciudades son 
ecosistemas dinámicos, incluso los cambios a 
pequeña escala pueden tener con frecuencia 
efectos significa�vos y duraderos. La catálisis 
urbana reconoce que las intervenciones 
planificadas pueden impulsar el crecimiento 
económico, mejorar las condiciones de vida y 
fomentar la cohesión de la comunidad, ya sea 
que impliquen reu�lizar espacios vacantes, 
mejorar el transporte público o fomentar la 
construcción sostenible. Estos catalizadores 
�enen el poder de iniciar una reacción en 
cadena de avances conectados que dan como 
resultado entornos urbanos más vivaces, 
robustos y sostenibles (Oswalt, Overmeyer, & 
Misselwitz, 2014).

 Sin embargo, si bien muchos de los 
estudios sobre catálisis urbana se han centrado 
en ejemplos contemporáneos de planificación y 
diseño urbano, lo cual en ocasiones se adentra 
en el campo de la especulación subje�va, este 
fenómeno no es nuevo, y es posible iden�ficar 
ejemplos de desarrollo urbano catalí�co en el 
pasado, en los cuales es posible medir con 
mayor exac�tud sus causas,  efectos y 
consecuencias. El enfoque de catálisis urbana es 
un aporte importante en los estudios urbanos 
históricos porque muestra los factores 
dinámicos que han influido en la evolución 
urbana a lo largo del �empo (Zheng & Xu, 2021). 
De esta forma, se pueden iden�ficar los 
momentos crí�cos que provocaron cambios 

urbanos importantes al observar intervenciones 
estratégicas e inicia�vas transformadoras 
dentro de las ciudades. Estos detalles ofrecen un 
contexto para comprender el desarrollo de los 
paisajes urbanos, las razones detrás de las 
decisiones tomadas en la planificación urbana y 
los efectos a largo plazo de las intervenciones 
catalizadoras (Fan, 2020). La inves�gación sobre 
catálisis urbana también permite comprender la 
compleja interacción entre los aspectos 
sociales, económicos y ambientales del 
c r e c i m i e n t o  u r b a n o  h i s t ó r i c o .  E s t e 
conocimiento es crucial para la planificación 
urbana moderna y las técnicas de construcción 
de ciudades sostenibles (Balvočienė & Zaleckis, 
2021).

 El presente ar�culo explora la evolución 
ocurrida en la ciudad de Arequipa entre 1868 y 
1940 desde la innovadora óp�ca de la catálisis 
urbana, analizando un periodo cuando la ciudad 
experimentó una revolución urbana y 
conceptual que la llevó de ser una ciudad 
colonial a una ciudad �sica y mentalmente 
cercana a su paisaje, abrazando los postulados 
del higienismo. Para ello, se realiza una revisión 
histórica de fuentes primarias y secundarias que 
expliquen el contexto de esta ciudad y los 
mo�vos de su transformación, para luego 
analizar la evolución de sus espacios públicos, 
tanto las plazas como las calles y avenidas.

MÉTODOS Y MATERIALES

El si�o

 Arequipa es una ciudad al sur del Perú, a 
100 kilómetros del Océano Pacífico, en el valle 
de Chili del desierto andino. Es una ciudad única 
en el Perú y América por el carácter de su diseño 
urbano, espacios públicos y calles, el calibre de 
sus monumentos arquitectónicos y el uso 
dis�n�vo de los materiales.

 Siglos antes de que llegaran los primeros 
e x p l o r a d o r e s  e s p a ñ o l e s ,  n u m e r o s a s 
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Nota: Mapa realizado por Vélez para el alcalde Álvarez y Jiménez. El Norte está girado.

Figura 1 

Mapa de 1784

poblac iones  abor ígenes  ya  se  hab ían 
establecido en una serie de aldeas rurales 
orgánicas y no planificadas a ambos lados del río 
Chili (Zeballos Barrios, 1973). Tenían una 
estrecha conexión con la naturaleza y con el río, 
al que veneraban como a un dios. Antes de la 
llegada de los españoles, la forma general de los 
asentamientos era orgánica, no planificada y 
espontánea, con un perfil urbano irregular. 
Galdos Rodríguez (1990) afirma que las 
viviendas estaban construidas con adobe y 
tenían techos de paja, con cercas esporádicas de 
piedra y adobe en el medio. Las callejuelas 
estaban espaciadas de manera desigual y tenían 
entre 5 y 6 metros de ancho. 

 En 1540, los españoles organizaron las 
comunidades indígenas en reducciones o 
barrios de indios, como San Lázaro en la orilla 
oriental del río Chili y Yanahuara en el lado 
occidental. Debido a esto, la segregación racial y 
socioeconómica se expresó en los patrones 
urbanos.  Además,  los  conquistadores 

construyeron una ciudad en forma de parrilla de 
49 cuadras en 1540 que tenía su centro en la 
Plaza Mayor y era hogar casi exclusivo de 
españoles (Tomasio Bouroncle,  2015). 
Independientemente de las ac�vidades 
cercanas, cada calle tenía la misma jerarquía 
espacial y sección transversal. La relación 
ancho/alto era de 2,2 y las calles tenían 10 m de 
ancho. Para el pavimento se u�lizaban guijarros 
y por él discurría un canal de agua para llevar el 
agua del río a las huertas y evacuar los desechos 
(Gu�érrez, 2019). Por otro lado, los españoles 
prohibieron cualquier culto al río porque se 
guiaban por puntos de vista catól icos 
tradicionales, según los cuales el único Dios es 
una en�dad suprema impersonal y no los 
elementos de la naturaleza. El río, por otro lado, 
era visto como una barrera y la parte trasera de 
la ciudad. Debido a la accidentada geogra�a, las 
riberas del río se denominaban “La Barranca”, y 
albergaban instalaciones de producción como 
huertas, molinos y mataderos (Figura 1).

 Luego de la independencia peruana en 
1821,  Arequipa adoptó nuevos es�los 
arquitectónicos,  trayendo consigo una 
representación idealizada del "mundo culto". 
Sin embargo, se conservó el patrón urbano de 
cuadrícula de la construcción metropolitana 
( T o r d ,  1 9 8 8 ) .  E n  l u g a r  d e  c r e c e r 
horizontalmente, la ciudad se desarrolló 
ver�calmente y aumentó la ocupación de las 
manzanas. Al igual que en Lima, que mantuvo su 
imagen virreinal hasta la segunda mitad del siglo 
XIX (García Bryce, 1984), los cambios en 
Arequipa fueron muy lentos, hasta 1868. La 
adición de un segundo piso a las viviendas 
destacó la compacidad del paisaje urbano, 
mientras que la relación ancho/alto cambió a 
1.4. La consistencia y horizontalidad del 
horizonte quedaban resaltadas por los 
balcones, cornisas y basamentos, que eran 
interrumpidos rítmicamente por los pór�cos y 
ventanas. Hasta la construcción del sistema de 
alcantarillado subterráneo a finales del siglo XIX, 
las aceras estaban compuestas por losas de 
piedra y un canal principal de agua quedaba al 
descubierto (Carpio Muñoz, 2019).

Métodos

 En este ar�culo, en primer lugar, se 
analizarán los factores que generaron la 
transformación de la ciudad. Posteriormente, se 
verá la influencia de ellos para la aparición de 
nuevos �pos de vías. Luego, me centraré en la 
evolución de la Plaza de Armas como elemento 
catalizador que desencadenó un efecto de 
reacción en cadena en Arequipa. Finalmente, se 
explicarán los criterios que permi�eron llevar a 
cabo el proceso catalizador, explicando la 
mejora de los espacios públicos y el papel del río 
como recurso paisajís�co fundamental en la 
ciudad. 

 Para ello se u�lizará la revisión de 
fuentes primarias y secundarias, incluyendo 
textos, grabados, fotogra�as y mapas. A par�r 
de los datos escritos y fotogra�as consultadas se 
han realizado modelos 3D detallados para la 

reconstrucción histórica de la plaza y otros 
ambientes urbanos. 

LA CATÁLISIS URBANA EN EL ESPACIO PÚBLICO 
DE AREQUIPA

Antecedentes

 H u b o  i m p o r t a n t e s  i n fl u e n c i a s 
económicas,  socia les  y  culturales  que 
comenzaron a cambiar el paisaje urbano 
alrededor de 1900.

a) El aumento del comercio con 
Europa, par�cularmente la exportación 
de lana de alpaca, fue el factor clave que 
condujo a los cambios urbanos en la 
ciudad. Arequipa albergaba un gran 
número de empresas comercializadoras 
de lana europeas (Meza & Condori, 
2018). Estos comerciantes europeos 
i nt ro d u j e ro n  n u evo s  co n c e p to s 
filosóficos y ar�s�cos, inspirando a los 
locales a construir una ciudad-jardín.

b) El terremoto de magnitud 9.0 
que azotó Arequipa el 13 de agosto de 
1868 y destruyó por completo los 
edificios de la ciudad. Debido al uso de 
diseños urbanos crea�vos, métodos de 
construcción modernos y nuevos 
materiales durante la reconstrucción, el 
terremoto representó un punto de 
inflexión en la expansión urbana de la 
ciudad (Figura 2).

c) La finalización del ferrocarril, 
que unió Arequipa con la costa en 1871, 
no solo hizo posible exportar fibra de 
alpaca a Europa, sino que también 
facilitó la importación de productos y 
suministros, así como de personas e 
ideas. La ciudad comenzó a crecer hacia 
el sur como resultado del crecimiento 
del ferrocarril y la ubicación de la 
estación de tren.
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d) La revalorización del paisaje. El 
obje�vo del movimiento higienista era 
establecer un nuevo orden moral, así 
c o m o  u n a  s o c i e d a d  " l i m p i a "  y 
"saludable".

Nota: Se puede observar el canal de agua que aún discurría por el medio de la calle. 

Fotografía tomada del a Colección Ángel Aguilar.

Figura 2 

Efectos del terremoto de agosto de 1868

e) La celebración del IV centenario. 
Arequipa celebró su cuarto siglo en 1940 
con una serie de proyectos urbanos y 
construcciones emblemá�cas (Quiroz, 
2011).

Configuración �sico-espacial de las calles

 La colocación de árboles en las vías fue 
una noción innovadora en el diseño urbano de 
Arequipa, fusionando los principios del 
higienismo con la preservación de una fuerte 
relación con la naturaleza. Además de hacer la 
ciudad más atrac�va, los bulevares mejoraron el 
microclima de la ciudad al reducir los impactos 
del clima seco de Arequipa y la alta incidencia 
del sol. En contraste con el carácter homogéneo 
de las calles del centro colonial, los árboles 
enfa�zaban la jerarquía otorgada a los 
recorridos. El patrón rítmico generado por los 
árboles y otros elementos urbanos incen�vó el 
paseo y resaltó la direccionalidad de las 
avenidas. En comparación con las calles del 

damero colonial, el ancho de las calles aumentó 
entre un 50 y un 70%. La relación ancho/alto era 
de 2,5, pero el jardín frente a las viviendas daba 
una mayor sensación de apertura, aumentando 
esta relación a 3,5. Así, el límite entre el espacio 
de la calle y el inicio de la propiedad privada, que 
tan fuertemente estaba definido en la calle 
colonial, se volvió más difuso (Figura 3).

 Tres nuevos �pos de calles se incluyeron 
en el paisaje arequipeño (Zeballos-Velarde, 
2022):

a) El bulevar recto, que siguió el 
modelo parisino, aunque fue hecho a 
una escala más modesta y no involucró 
la destrucción de viviendas. Estos 

Nota: Gráco de Carlos Zeballos V.

Figura 3 

Sección esquemática de un bulevar lineal arequipeño

bulevares incluyeron vegetación a los 
costados o bien una berma central 
arbolada. El Bulevar Parra, erigido en 
1871 por el alcalde Juan Parra del Riego 
y que unía la cuadrícula colonial con la 
estación de tren, fue el primer ejemplo. 
El Bulevar Parra fue diseñado con 
vegetación, mobiliario urbano, macetas 
y hasta estatuas, ya que representaba el 
saludo de Arequipa a los visitantes que 
llegaban en tren. El inicio del bulevar era 
el Parque Melgar, que servía como lugar 
de reunión tanto para los viajeros como 
para sus familias, ya que estaba situado 
frente a la Estación. Otros bulevares 
importantes fueron Siglo XX, Tacna y 
Arica, Goyeneche y Jorge Chávez.

b) El bulevar ondulante, que siguió 
un patrón más bien inspirado en 
modelos californianos. Si bien su trazo 
tenía una forma general curva, este 
patrón se asemejaba al bulevar �po 
recto. En contraste con la rigidez de la 
cuadr ícula  colonia l ,  combinó la 
diversidad y apertura de la modernidad 
con una "nostalgia moderna por las 
irregularidades del paisaje urbano" que 
antes fomentaba un "espíritu de 
comunidad" (Kostof, 1992). El bulevar 
orgánico se empleó en proyectos de 
habilitación residencial del siglo XX 
como Selva Alegre o Vallecito, donde la 

Corporación de Ferrocarriles del Perú 
construyó el Bulevar Mar�nez en 1926, 
una avenida arbolada curva de 700 m de 
largo y 16 m de ancho para unir el 
Bulevar Parra a un paseo a lo largo del 
río Chili.

c) El paseo ribereño que era una vía 
de borde que se desarrolló en un 
principio en la parte superior de la 
c u e n c a  r i b e r e ñ a ,  a u n q u e 
posteriormente también apareció en la 
parte inferior, directamente al lado del 
río. Uno de los lados de la calle tenía una 
calzada, mientras que el otro tenía un 
paseo abierto o parque lineal con vistas 
al río que contaba con mobiliario urbano 
para fomentar la reunión de personas y 
la apreciación del entorno paisajista. 

 E l  P a s e o  d e  l a  A l a m e d a , 
construido por Álvarez a finales del siglo 
X V I I I  c o n  e l  a p o y o  d e  l a  é l i t e 
conservadora arequipeña, fue el primer 
paseo ribereño de la ciudad. El paseo 
era un amplio bulevar pavimentado, 
cerca de "casas bien construidas con 
miradores y balcones" y estaba situado 
junto al Puente Viejo en la cima del 
borde occidental del Chili (Gu�érrez, 
2019). Desafortunadamente, los arcos y 
otras estructuras fueron demolidos por 
el terremoto de 1868, por lo que el 
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paseo se convir�ó brevemente en un 
mercado al aire libre. Sin embargo, fue 
reconstruido en 1905, retomando en 
parte su popularidad. 

 Otro ejemplo de paseo ribereño 
es el bulevar Bolognesi, de 1,0 km de 
longitud, diseñado especialmente para 
disfrutar del paisaje fluvial.  Fue 
terminado en 1910, conectando el 
Puente Grau con los populares baños de 
Zemanath. Casas �po jardín se ubicaron 
en el lado oeste del bulevar, mientras 
que, en el lado este, frente a la ribera, se 
erigió un parque lineal con vista a las 
chacras y al río, el cual se ubica 15 m más 
abajo. Debido a la topogra�a irregular 
del acan�lado, la anchura del paseo 
varía de 52 m. a 12 m. El parque incluía 
áreas de recreación, jardines, un 
m o n u m e nto  a  B o l o g n e s i  y  u n a 
estructura de cenador conocida como el 
Quiosco Chino. La disposición de los 
jardines incluía figuras geométricas, 
como estrellas o espirales, inspiración 
del jardinero italiano Lucioni (Carpio 
Muñoz,  2019) .  Una balaustrada 
neoclásica de 1,2 m de altura delimita el 
borde, mientras que el mobiliario, 
bancos y farolas se construyeron en el 
mismo es�lo que los del Puente Grau y 
el Parque Grau, junto al paseo ribereño.

La transformación de la Plaza de Armas

 En Arequipa y en Hispanoamérica en 
general, la plaza se ha cons�tuido como el 
centro de la ciudad, donde se organizaban de 
manera centrífuga las ac�vidades primarias. 
Antes de 1868, la catedral, la cárcel, el 
ayuntamiento y la residencia del gobernador de 
Arequipa eran las ins�tuciones principales 
rodeando la plaza. La gente solía reunirse en ella 
para u�lizar su fuente y conseguir agua y, 
además, servía como centro de interacción 
social, como lugar para procedimientos legales, 

rituales religiosos y an�guo entrenamiento 
mil i tar.  S in embargo,  la  ac�vidad más 
importante desarrollada en la plaza era el 
comercio, ya que funcionaba como mercado; 
además, numerosos locales comerciales 
rodeaban la plaza, y fueron ellos los que 
construyeron unas arquerías o portales a su 
alrededor, para facilitar sombra y cobijo a sus 
clientes. En el propio atrio de la catedral, los 
dominicos habían construido unos quioscos o 
“cajoncitos” que rentaban a comerciantes.

 Las estructuras circundantes de la plaza 
resultaron dañadas por el terremoto del 13 de 
agosto 1868, pero la reconstrucción que siguió 
alteró significa�vamente cómo la gente 
pensaba que debería ser el área pública central 
de la ciudad. La Plaza Principal pasó de ser un 
lugar para "comprar y vender" a un lugar para 
"ver" y "quedarse" como resultado de la noción 
higienista relacionada con la cercanía a la 
naturaleza. Así, la catedral fue reconstruida por 
Lucas Poblete, remodelando las torres y 
liberando el atrio para una mejor contemplación 
del monumento. 

 Las tres arquerías que rodean la plaza 
fueron reconstruidas y renovadas como parte 
de un proyecto de Brugada, con modificaciones 
realizadas por el ingeniero Augusto Tamayo y la 
ayuda de contra�stas italianos, como Aquilino 
Cappele� y Juan Albertozzi. Los tres portales se 
construyeron en una sola  p lanta y  se 
uniformizaron todos los arcos al mismo tamaño 
y can�dad. Elementos neoclásicos, adornos e 
iluminación se agregaron a su diseño para 
realzarlo. Para la construcción se u�lizó roca 
volcánica, incluyendo sienita, basanita del 
volcán Mis�, sillar rosa y ladrillos de Cañahuas 
(Poncingon, 1928). En 1915 las autoridades 
municipales decidieron embellecer la plaza 
realzando su escala y añadiendo un segundo 
piso a los portales. Las arquerías superiores 
estaban cerradas con ventanas, diseñadas por el 
arquitecto Guidi, y estaban coronadas por una 
balaustrada neoclásica. En realidad, la altura de 

las arcadas de un piso en comparación con la 
anchura de la plaza parecía demasiado ancha y 
plana, con una proporción de solo 1:20 y un 
ángulo visual de 3°. Cuando se añadió un 
segundo piso en 1915, la proporción se aumentó 
a 1:10.

 En cuanto al  espacio central,  su 
transformación se inició en 1875, cuando 
Francisco Pietrosan� lo transformó en una zona 
arbolada, diseñada por López de Romaña 
(Zegarra, 1875). Se des�nó una calzada 
rodeando la plaza y la parte central fue rodeada 
de árboles de diversos �pos. Se hicieron 
diagonales que conectaban las esquinas y tanto 
ellas como el centro en forma de estrella 
estaban bordeadas de ficus. La fuente estaba 
rodeada por un jardín central octogonal de 20 
metros de ancho. Sobre cada eje cartesiano se 
disponían cuatro jardines laterales. En 1908 el 
paisajismo fue totalmente renovado por 
Eleodoro del Prado, el alcalde, siguiendo un plan 
inspirado en modelos europeos que permi�a un 
paseo más relajado. Leopoldo Lucioni, un 

Nota: Grácos de Carlos Zeballos V.

Figura 4 

Evolución de la Plaza de Armas y sus alrededores

jardinero italiano, fue contratado para mejorar 
el área (Carpio Muñoz, 2019). El diseño 
cuadrangular de la plaza se modificó con 
esquinas achaflanadas y una pequeña rotonda 
de césped tomó el lugar del gran jardín central 
con su fuente. La pileta colonial y la estatua 
conocida como “Tuturutu” fueron re�radas de 
la plaza por considerarlas "inadecuadas" a las 
nuevas corrientes esté�cas hasta 1920, cuando 
finalmente fueron devueltas a su legí�mo 
emplazamiento. Se añadieron también ocho 
parterres con hierba inglesa, maceteros de 
mármol y las vallas de hierro se sus�tuyeron por 
arbustos. Para aumentar la escala de la 
vegetación, posteriormente se agregaron 
árboles e incluso palmeras (Figura 4). Si bien 
algunos de los servicios que antaño se 
realizaban en la plaza, como la cárcel o la casa 
del gobernador, fueron trasladados a otros 
puntos de la ciudad en el siglo XX, surgieron 
nuevas demandas públicas, como el uso del 
alumbrado público eléctrico, el vehículo y el 
tranvía eléctrico.

El efecto catalí�co en otras plazas de la ciudad

 La población local se entusiasmó 
significa�vamente por la conversión de la 
principal plaza-mercado en un parque, lo que 
elevó su sen�do de orgullo y autoes�ma al ver 
cómo su ciudad se embellecía después de los 
desastres. En comparación con el 0,5% de 
espacios verdes urbanos durante la época 
colonial, en 1940 más de 200 de las 542 

hectáreas urbanas (o el 37%) fueron ocupadas 
por áreas urbanas ajardinadas, la mayoría de las 
cuales en la cerca del río, incluyendo parques, 
paseos y calles con árboles. Sugiero que las ideas 
clave empleadas en la Plaza de Armas 
provocaron un efecto mul�plicador en varios 
espacios públicos de toda la ciudad sobre la base 
de los siguientes conceptos (Zeballos-Velarde, 
2022):
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a) el concepto de modernidad. En 
la Plaza de Armas se aplicó por primera 
vez la idea de una ciudad en armonía con 
la naturaleza y el establecimiento de 
n u e v o s  e s t á n d a r e s  e s t é � c o s  e 
higienistas, que luego se convir�eron en 
ideas básicas que la población adoptó 
para el desarrollo de la ciudad en los 
años siguientes.

b) Especialización específica de 
funciones. La plaza, que an�guamente 
era un mercado, cambió su propósito 
para conver�rse en un lugar  de 
r e c r e a c i ó n .  A l g u n o s  d e  s u s 
componentes, como la fuente que 
an�guamente servía para abastecerse 
de agua, se convir�eron en ornamentos. 
Muchas otras plazas que también 
funcionaban como mercados locales 
fueron transformadas en parques, hasta 
la construcción de un edificio específico 
para uso de mercado, el San Camilo, 
iniciado en 1908.

c) Diseño paisajista del espacio. El 
desarrollo de técnicas de paisajismo en 
áreas urbanas, par�cularmente el uso de 
vegetación en un espacio público como 
proveedor de sombra, sonido, deleite 
visual y escala humana, se introdujo en 
la Plaza Principal y luego se u�lizó en 
muchos otros espacios públicos. 

Además, el uso de nuevos materiales y la 
instalación de mobiliario urbano, como 
farolas  e léctr icas ,  balaustradas, 
maceteros y bancos, fue un recurso 
paisajís�co habitualmente aplicado en 
otras zonas, especialmente en la ribera 
del río.

d) Movimiento peatonal. El trazado 
de las aceras de la plaza, par�cularmente 
a par�r de 1908, favoreció un flujo 
informal de los transeúntes, en contraste 
con un patrón anterior más rígido. La 
idea de caminar de forma casual por un 
sendero fue una influencia importante 
que luego se u�lizó en el diseño de 
parques y paseos.

e) E f e c t o  p e r c e p � v o .  E l 
e m b e l l e c i m i e n t o  d e  l a s  á r e a s 
construidas con�guas a la plaza y la 
mejora de su escala fue acompañado 
con técnicas de diseño (como la 
renovación del atrio de la catedral) que 
permi�eron una mejor percepción de la 
monumentalidad de la arquitectura 
circundante. El posterior diseño de 
p a rq u e s  s i t u a d o s  j u nto  a  h i to s 
arquitectónicos (como las iglesias o los 
campanarios) tuvo en cuenta recursos 
percep�vos para una mejor observación 
de los monumentos cercanos (Figura 5).

Nota: a) Iglesia de San Lázaro con un espacio baldío enfrente, en 1880. Foto: desconocido. 

b) Bulevar y plazuela frente a la iglesia en 1940. Foto: Nicanor Rivera C.

Figura 5 

Iglesia de San Lázaro

CONCLUSIONES

 El terremoto de 1868 supuso un punto 
de quiebre en el desarrollo urbano de Arequipa, 
sin embargo, la reconstrucción respetó el 
patrimonio y el trazado urbano de la ciudad. El 
ensanche posterior incorporó un nuevo paisaje 
urbano, sufriendo un proceso de modernización 
y  acercando la  c iudad a  sus  recursos 
paisajís�cos. Este periodo tuvo su auge durante 
las celebraciones del IV centenario de la ciudad 
en 1940, cuando se realizaron varias obras, 
entre ellas desarrollos urbanos como la 
urbanización y parque Selva Alegre y la 
urbanización IV Centenario.

 El desarrollo de nuevos �pos de calles 
ajardinadas y el acercamiento de la ciudad al río 
Chili de 1870 a 1940 fue una expresión del deseo 
de la sociedad de construir una ciudad moderna 
e ín�ma con la naturaleza, un cambio ideológico 
notable después del aislamiento cultural 
durante la época colonial. La escala del espacio 
de la calle fue realzada por las nuevas casas 
rodeadas de jardines, pero al mismo �empo la 
individualidad de los edificios independientes 
contrastaba con la homogeneidad y con�nuidad 
previa del horizonte urbano. Sin embargo, los 
árboles de las calles uniformaron el horizonte 
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RESUMEN

 En el Perú, desde la década del 90 del 
siglo pasado, se ins�tuyó la polí�ca neoliberal 
que, según datos del censo nacional del 2017, ha 
generado que un 70 % de la población de la 
ciudad de Lima viva en asentamientos humanos 
informales con muy inadecuadas condiciones 
de habitabilidad, sobre todo en las laderas.

 Como parte de un estudio doctoral sobre 
la relación de la calidad de vida urbana de la 
población para la habitabilidad (interior y 
exterior) en comunidades de ladera en Lima 
Norte, se ha determinado la necesidad de 
generar una metodología para establecer la 
percepción de las condiciones de habitabilidad 
por parte de sus habitantes.

 De acuerdo a lo propuesto en el Nuevo 
Plan Nacional de vivienda y tomando como base 
la Ley No. 31313 (pospandemia COVID) en la que 
se establece dos dimensiones en cuanto a la 

ABSTRACT

 In Peru, since the 90s of the last century, 
the neoliberal policy was ins�tuted which, 
according to data from the 2017 na�onal 
census, has caused 70% of the popula�on of the 
city of Lima to l ive in informal human 
se�lements with very inadequate habitable 
condi�ons, especially on the slopes.

 As part of a doctoral study on the 
rela�onship between the quality of urban life of 
the popula�on and the habitability (interior and 
exterior) in hillside communi�es in North Lima, 
the need to generate a methodology to establish 
the percep�on of condi�ons has been 
determined. of habitability by its inhabitants.

 According to what is proposed in the 
New Na�onal Housing Plan and based on Law 
No. 31313 (post-COVID pandemic), which 
establishes two dimensions in terms of 
habitability —since it talks about housing and 
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habitabilidad —ya que se habla de la vivienda y 
el barrio—, el estudio plantea seis categorías 
p a r a  e s t a b l e c e r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e 
habitabilidad. Finalmente, se elabora un 
cues�onario de 30 reac�vos que establece cuál 
es la percepción de la población sobre estas seis 
categorías que servirán para establecer las 
bases que permitan la elaboración de un 
modelo de adaptabilidad a fin de mejorar su 
propia habitabilidad.

Palabras clave: adaptabilidad, habitabilidad, 
calidad de vida urbana, comunidades de ladera.

the neighborhood—, The study proposes six 
c a t e g o r i e s  t o  e s t a b l i s h  h a b i t a b i l i t y 
condi�ons.Finally, a ques�onnaire of 30 items is 
prepared that establishes the popula�on's 
percep�on of these six categories that will serve 
to  establ ish  the bases  that  a l low the 
development of an adaptability model in order 
to improve their own habitability.

Key words: adaptability, habitability, quality of 
urban life, hillside communi�es.

INTRODUCCIÓN

 En el Perú en 1961, se promulgó la ley 
No. 13517 (Ley de remodelación, saneamiento y 
legalización de los barrios marginales). Con esta 
se buscaba generar un marco legal para las 
nacientes urbanizaciones populares que surgían 
como consecuencia de la migración del campo a 
la ciudad iniciada en la década de 1940. La ley 
sugería que fuera el Estado quien tuviera a su 
cargo la planificación y consolidación de las 
barriadas. Con ello se dio un paso importante e 
innovador en América La�na.

 Esta norma permi�ó la ocupación de 
zonas mayormente planas donde se garan�zaba 
una habilitación urbana con determinación 
clara del espacio privado y el público, 
dimensionamiento de los lotes para las 
viviendas y acondicionamientos de servicios de 
luz, agua y desagüe previos a la ocupación de sus 
habitantes. Producto de estas acciones, la 
habitabilidad exterior del barrio incluía una red 
de espacios públicos que, dependiendo de las 
caracterís�cas de los pobladores, se pudo 
consolidar o deteriorar en el �empo.

 Sin embargo, la migración descontrolada 
hacia Lima generó que una población de 600 000 
habitantes en 1940 se duplique en 1984. Ello 

ocasionó que la ocupación de suelo para fines 
urbanos no se limite a zonas planas, sino que 
alcance también a las laderas; sin embargo, 
debido a su accidentada topogra�a no fue 
posible que se replique la trama de clara 
delimitación del uso privado y público que se 
daba en la zona plana, según refiere Velarde 
(2017).

 Calderón (2016) indica que en 1990 el 
Perú tuvo un cambio radical hacia una polí�ca 
neoliberal donde se eliminó el derecho a la 
vivienda, al desar�cularse los gestores 
principales que eran el  Banco Central 
Hipotecario y el Banco de la Vivienda. Asimismo, 
se promulgó la Ley No. 26506 (Ley de Tierras) a 
par�r de la cual el suelo agrícola dejó de ser 
intangible. Como consecuencia, las invasiones 
se mul�plicaron y, por ende, la ocupación de las 
laderas se dio no solo en pendientes mínimas o 
l e v e s ,  t a m b i é n  e n  l a s  m o d e r a d a s  y 
pronunciadas. 

 En los úl�mos 30 años, este desborde ha 
generado una masiva ocupación de las laderas 
de Lima y las principales ciudades del Perú. Por 
ello, el Ministerio de Vivienda ha declarado 
problema público de habitabilidad, lo cual ha 
conducido a la promulgación de la Ley No. 31313 
en noviembre de 2021 (Pospandemia del COVID 

19). Este nuevo Plan de Vivienda busca ser un 
es�mulo para intervenir posi�vamente en estas 
áreas a par�r de visiones alterna�vas como las 
que este estudio propone.

OBJETO DE ESTUDIO, LA COMUNIDAD DE VILLA 
DEL CARMEN 

 Apostada en una ladera, en el distrito de 
Independencia en la parte norte de la ciudad de 
Lima, se encuentra la Comunidad de Villa del 
Carmen. Esta comunidad se creó en la década de 
1960 a espaldas de la recientemente instalada 
Universidad Nacional de Ingeniería, como una 
solución de vivienda para los trabajadores de 
esta ins�tución académica. Fue una propuesta 

Figura 1 

Plano nolli y vista aérea de la Comunidad de Villa del Carmen

del entonces decano de la Facultad de 
Arquitectura, Fernando Belaunde Terry, quien 
años después se conver�ría en presidente de la 
República.

 Con el �empo, la comunidad pasó de ser 
un bloque de viviendas a conver�rse en una 
urbanización popular de más de 500 viviendas 
que ocupan las laderas generando inadecuadas 
condiciones de habitabi l idad para sus 
habitantes que en la actualidad superan los 
2000. La relación con la Universidad se volvió 
conflic�va, y en la actualidad existe un cerco que 
los separa generando una desconexión entre el 
mundo académico y la realidad urbana actual.

Comunidad de Villa del Carmen

Distrito de Independencia

 La comunidad de ladera en Lima es 
producto de tres condiciones que se cumplen en 
Villa del Carmen:

1. bajo impacto de la planificación 
urbano-territorial y limitado control de 
su cumplimiento

2. producción y ocupación ineficiente e 
insostenible del suelo

3. acceso limitado e inequita�vo a 
soluciones habitacionales adecuadas 

Ante la inacción del Estado, la población 
se adapta a vivir en las laderas.
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 Desde la perspec�va de la Ley No. 
313333, Plan Nacional de Vivienda, la 
h a b i t a b i l i d a d  s e  r e fi e r e  t a n t o  a  l a s 
caracterís�cas individuales de las viviendas 
( “ h a b i ta b i l i d a d  i nte r n a ” )  co m o  a  l a s 
caracterís�cas del barrio o el entorno donde 
estas se sitúan (“habitabilidad externa”). Este 
problema público se hace muy evidente en la 
Comunidad de Villa del Carmen. Basta recorrer a 
pie, desde la base hacia las zonas de mayor 
altura, para comprobar de manera directa las 
di�ciles condiciones de accesibilidad, ya que 
c o m o  i n d i c a n  B a zá n  y  M o �a  ( 2 0 2 2 ) , 
refiriéndose a la realidad argen�na, “la 
autoproducción de la vivienda implica solo una 
parte de la producción del proceso habitacional. 

Figura 2 

Escaleras de acceso a las viviendas de la Comunidad de Villa del Carmen

La otra consiste en dotar al entorno de la 
infraestructura, servicios, calles, pasillos, 
veredas y demás elementos que implican la 
urbanización”. En ese sen�do, se podría acotar 
que la situación del objeto de estudio cumple, a 
primera vista, con este patrón. En consecuencia, 
a esta singular forma de producción en donde la 
edificación de las viviendas se da previamente a 
la producción del espacio urbano, el concepto 
de barrio en los asentamientos de ladera 
p r e s e n t a  g r a n d e s  r e s t r i c c i o n e s :  l a 
infraestructura �ende a ser inexistente, los 
espacios des�nados al ocio y la recreación son 
escasos, la iluminación nula o insuficiente, y los 
pasillos de acceso y distribución a las viviendas 
son reducidos a lo estrictamente indispensable.  

MÉTODOS Y MATERIALES

 El Taller Cero es un curso de diseño del 
segundo año de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional de Ingeniería.  Su sílabo 
contempla el estudio de la habitabilidad en 
comunidades en proceso de consolidación 
urbana, como parte de una estrategia que va 
progresivamente de una baja hasta una alta 
complejidad en el abordaje de la carrera.

 Se propuso un taller par�cipa�vo con la 
Asociación de Vivienda de Villa del Carmen para 

inves�gar la relación de la adaptabilidad de la 
población para la habitabilidad (interior y 
exterior) en comunidades de ladera en Lima 
Norte, tomando como base la Ley No. 31313 
(Post pandemia COVID 19). 

 En ese sen�do, la inves�gación fue 
mixta, ya que u�lizó diferentes maneras de 
obtener los datos. Se diseñó un instrumento 
para medir la percepción de calidad de las 
condiciones de habitabilidad en la Comunidad 
de Villa del Carmen. El cues�onario u�lizado 

 

explora tanto la habitabilidad como la calidad de 
vida urbana, de tal manera que se desarrollan 
preguntas sobre la funcionalidad �sico-cultural, 
la salubridad, el confort climá�co, la seguridad 
de la construcción; con respecto al espacio 
público y medio ambiente, preguntas sobre el 
equipamiento e  infraestructura,  y  las 
ac�vidades  económicas. En total fueron 60 
preguntas reac�vas.

 E n  c a d a  p r e g u n t a  s e  e va l u ó  l a 
percepción siguiendo las calificaciones de muy 
adecuado (1), adecuado (2), inadecuado (3) y 
muy inadecuado (4), para lo cual se explicó a los 
pobladores en qué consis�a cada categoría. De 
esta manera, se tabularon las respuestas y se 
acompañaron de mapas que tradujeron la 
percepción obtenida para tener una idea inicial 
a par�r de la cual desarrollar una propuesta de 
modelo. Se some�ó el resultado al estadígrafo, y 
logró un nivel  aceptable  de val idez  y 
confiabilidad.

DESARROLLO

 Los autores Pablo Páramo, Andrea 
Burbano, Diana Fernández (2005) realizaron una 
inves�gación comparada sobre la habitabilidad 
d e l  e s p a c i o  p ú b l i c o  e n  c i u d a d e s 
la�noamericanas. Para ello, u�lizaron el sistema 
SPSS con una estructura de indicadores de 
habitabilidad del espacio con el apoyo de la 
Universidad de Carabobo en Maracay, 
Venezuela.

 Asimismo, Molar Orozco, María Eugenia 
y Aguirre Acosta, Laura Itzel (2013) realizaron 
una inves�gación para determinar cómo es la 
habitabilidad en viviendas de interés social. El 
caso de estudio fue el fraccionamiento lomas 
del bosque y privadas la torre en Sal�llo, 
Coahuila México, para lo cual analizaron y 
re a l i za ro n  u n a  re v i s i ó n  b i b l i o g rá fi c a 
documental, así como un trabajo de campo a fin 
de obtener información primaria muy valiosa 
para determinar un estudio de base.

 

 

Jesús Enrique de Hoyos Mar�nez y Verónica 
Albarrán Carrillo (2021) realizaron estudios con 
el obje�vo de entender la necesidad de aportar 
a la implementación de la es�mación sobre 
habitabi l idad del  espacio públ ico que 
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes. Plantearon un ar�culo cuyo 
fin fue proponer a la ges�ón de las ciudades 
la�noamericanas una estructura que integre 
indicadores cuan�ta�vos y cualita�vos que 
contribuyan a la valoración de la habitabilidad 
de sus espacios públicos y, por consiguiente, a su 
creación y ges�ón.

 Mónica Soledad Maldonado Aragón 
(2017) realizó una inves�gación cuyo obje�vo 
fue determinar la relación de una ciudad 
habitable con calidad de vida, y los elementos 
del ambiente �sico que la conforman. Para ello, 
analizó qué elementos son importantes para 
cubrir las necesidades básicas de los habitantes 
de la ciudad usando instrumentos con 
indicadores en una escala Likert. 

 Por su parte, Agus�na María Bazán y 
Jorge Mar�n Mo�a (2022) realizaron una 
inves�gación mixta que buscó caracterizar, de 
manera exploratoria los espacios de ar�culación 
entre vivienda y ciudad en asentamientos 
populares, tomando como caso de estudio la 
Villa 20 en Buenos Aires. A través de un enfoque 
cualita�vo, basado en el análisis documental y la 
observación de campo, se señalan funciones, 
usos y s ignificados de los espacios de 
ar�culación entre vivienda y ciudad.  Entre los 
hallazgos, se corrobora que su organización 
posee caracterís�cas profundamente diferentes 
a las de otros espacios urbanos de la ciudad, y se 
señalan algunos elementos a considerar a la 
hora de intervenirlos desde la polí�ca pública.

RESULTADOS 

 Se realizó una prueba piloto con un 
g r u p o  d e  3 0  p e rs o n a s  p a ra  m e d i r  l a 
confiabilidad del instrumento. Se obtuvo, en 
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todas las dimensiones, el Alpha de Cronbach en 
un nivel aceptable. Posteriormente, se procedió 
a hacer una validación con juicio de expertos.

 De acuerdo a las respuestas de los 
pobladores presentes en el taller par�cipa�vo, 
se some�ó a un estadígrafo con escala Likert y se 
encontró los siguientes resultados:

1. Más del 60 % considera que la 
funcionalidad �sico-cultural de sus 
v iv iendas  es  inadecuada o  muy 
inadecuada. Un 30 % indica que es 
adecuada, y un 10 % la encuentra muy 
adecuada.

2. Más del 50 % considera que la 
salubridad y el confort climá�co de sus 
v iv iendas  es  inadecuada o  muy 
inadecuada. Un 30 % indica que es 
adecuada, y un 20 % la encuentra muy 
adecuada.

3. Más del 70 % considera que la 
seguridad de la construcción de sus 
v iv iendas  es  inadecuada o  muy 
inadecuada. Un 20 % indica que es 
adecuada, y un 10 % la encuentra muy 
adecuada.

4. Más del 80 % considera que el 
espacio y medio ambiente del barrio es 
inadecuada o muy inadecuada. Un 10 % 
indica que es adecuada, y un 10 % la 
encuentra muy adecuada.

5. Más del 60 % considera que la 
infraestructura y equipamiento del 
barrio es inadecuada o muy inadecuada. 
Un 30 % indica que es adecuada, y un 10 
% la encuentra muy adecuada.

6. Más del 60 % considera que la 
situación de las ac�vidades económicas 
del  barrio es inadecuada o muy 
inadecuada. Un 30 % indica que es 

adecuada y un 10 % la encuentra muy 
adecuada.

DISCUSIÓN

 En la década de 1960, desde el Estado 
surgieron propuestas para atender a esa 
naciente “ciudad informal”. Se involucraron 
personalidades a nivel mundial como Cristopher 
Alexander y John Turner para el Proyecto 
Experimental de Vivienda (PREVI), a par�r de un 
concurso internacional  que desarrol ló 
propuestas de vivienda mínima de las mejores 
oficinas del mundo. Luego en la década 1970, se 
desarrolló la ciudad autoges�onaria de Villa El 
Salvador, a par�r de la invasión de la zona 
denominada “Lomo de Corvina”. En la década de 
1980,  un equipo mul�disc ip l inar io  de 
arquitectos,  sociólogos y  economistas 
desarrollaron el proyecto de Huaycán. En aquel 
se involucró a la población en algo parecido a lo 
que hoy se conoce como “diseño par�cipa�vo”. 
Después de estos interesantes aportes, el 
Estado se ha ausentado en los procesos de 
planificación de la ciudad informal. 

 A par�r del año 1992 hasta hoy, las 
polí�cas públicas de vivienda en el Perú han ido 
evolucionando hacia un modelo neoliberal en 
donde el Estado ha renunciado a su rol 
constructor de viviendas por el de promotor de 
fondos para  créditos  h ipotecar ios .  La 
consecuencia de ello es que, a inicios del 
presente siglo, el déficit habitacional en el Perú 
ascendió a 1 millón y 233 mil viviendas. según 
es�maciones. De este número, un 26% era 
déficit cuan�ta�vo o viviendas que faltan, y un 
74% era déficit  cualita�vo o viviendas 
inadecuadas (Quispe et al., 2005, citado por 
Cas�llo-García, 2021). Sin embargo, el año 2020, 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento del Perú (MVCS) indicó que el 
déficit habitacional en el país alcanzaba 1 millón 
y 600 mil viviendas; del cual un 36% es déficit 
cuan�ta�vo; y un 64% es déficit cualita�vo 
(MVCS, 2020). Con ello se demuestra que en 20 

años el problema se ha incrementado de 
manera significa�va. Cabe preguntarse por un 
modelo arquitectónico de habitabilidad que 
mejore la calidad de vida.  ¿Qué tecnologías o 
nuevos materiales podrían apoyar proyectos de 
colec�vidad en vivienda, impulsando un modelo 
de desarrollo más sostenible?

CONCLUSIONES

 En esta mirada a la habitabilidad de la 
comunidad de ladera de Villa del Carmen en el 
distrito de Independencia en la ciudad de Lima, 
hemos encontrado evidencia empírica que nos 
lleva a formular obje�vos a ser considerados 
para la  e laboración de un modelo de 
habitabilidad que impacte posi�vamente en la 
calidad de vida de sus habitantes de acuerdo al 
siguiente orden:

O. E. 1 E l a b o r a r  u n  m o d e l o  d e 
adaptabilidad en que la flexibilidad de la 
población mejore la Funcionalidad �sica 
cultural en comunidades de ladera en 
Lima Norte  

O. E. 2 E l a b o r a r  u n  m o d e l o  d e 
adaptabilidad en que la resiliencia de la 

población mejore la seguridad de la 
construcción en comunidades de ladera 
en Lima Norte  

O. E. 3 E l a b o r a r  u n  m o d e l o  d e 
adaptabilidad en que el dinamismo al 
cambio de la población mejore la 
salubridad y el confort climá�co en 
comunidades de ladera en Lima Norte

O. E. 4 E l a b o r a r  u n  m o d e l o  d e 
adaptabilidad en que la flexibilidad de la 
población mejore las condiciones del 
espacio público y el medio ambiente en 
comunidades de ladera en Lima Norte.

O. E. 5 E l a b o r a r  u n  m o d e l o  d e 
adaptabilidad en que la resiliencia de la 
población mejore las condiciones del 
equipamiento e infraestructura en 
comunidades de ladera en Lima Norte

O. E. 6 E l a b o r a r  u n  m o d e l o  d e 
adaptabilidad en que el dinamismo al 
cambio de la población mejore las 
condiciones para las ac�vidades 
económicas en comunidades de ladera 
en Lima Norte
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Figura 3 

Propuesta para un modelo de adaptabilidad que mejore La habitabilidad en comunidades de ladera
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RESUMEN 

 Los asentamientos humanos informales 
son espacios territoriales con fuertes brechas de 
desigualdad. Muestran una carencia de espacios 
�sicos de calidad y ausencia de servicios básicos 
vitales, donde las personas viven en estados 
paupérrimos lo cual cons�tuye un problema por 
el que luchan día a día. Sin embargo, la 
resiliencia de los propios habitantes del 
Asentamiento Humano “Cerro Cachito” (en su 
mayoría personas con discapacidad �sica y/o 
sensorial) y la inteligencia colec�va junto al uso 
de las tecnologías de la información y 
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ABSTRACT   

 Informal  human se�lements are 
territorial spaces with strong inequality gaps, 
showing a lack of quality physical spaces and an 
absence of vital basic services, where people 
live in very poor condi�ons being a problem they 
fight day by day. However, the religance of the 
people of  the "Cerro Cachito" Human 
Se�lement (most of them being people with 
physical/sensory disabili�es) and the collec�ve 
inte l l igence together  with  the use of 
informa�on and communica�on technologies, 
reinven�ng themselves and tackling the 
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comunicación, hacen que se reinventen y 
puedan abordar los problemas latentes de su 
co m u n i d a d ,  fa c i l i ta n d o  l o s  re c u rs o s , 
conocimientos, herramientas y redes necesarias 
para promover proyectos de interés cívico con 
repercusión en su territorio. Es por ello, que esta 
inves�gación tuvo como objeto de estudio 
determinar cómo la habitabilidad comunal 
digital genera una religancia colec�va en el 
Asentamiento  Humano Cerro  Cach i to 
(Carabayllo, Lima), en base al desarrollo del 
pensamiento sistémico compacto, enmarcado 
al ODS-11.3, a través de la reflexión de un 
diálogo-debate. La metodología aplicada fue de 
enfoque mul�modal mixto, nivel descrip�vo 
explica�vo, diseño transversal. Se u�lizó una 
muestra de 233 unidades de análisis, e 
instrumentos como fichas de observación, y 
cues�onarios para entrevistas no estructuradas. 
También se contó con la par�cipación de 
profesionales especialistas interdisciplinarios 
quienes validaron los instrumentos mediante el 
coeficiente alfa de Cronbach. Se codificaron los 
instrumentos empleando el so�ware de análisis 
cualita�vo ATLAS.�9 y los resultados del 
cues�onario en el so�ware cuan�ta�vo 
MAXQDA. Ello permi�ó concluir que los 
pobladores construyen nuevos espacios 
virtuales, basado en una disrupción digital para 
un desarrollo socioeconómico colec�vo a través 
de una pujante solidaridad comunal mediante el 
desarrollo del “Civic Space”, una nueva forma de 
ver el espacio buscando soluciones con 
herramientas alterna�vas digitales a través de la 
par�cipación y colaboración ciudadana ac�va.

Palabras clave: habitabilidad comunal digital, 
r e l i g a n c i a  c o l e c � v a ,  A g e n d a  2 0 3 0 , 
Asentamiento Humano Cerro Cachito, 
comunidades mediadas.

problems of their community, facilitate the 
resources, knowledge, tools and networks 
necessary to promote projects of civic interest 
with repercussions in their territory. The reason 
of the study is to determine how digital 
communal habitability generates a collec�ve 
resilience in the "Cerro Cachito" human 
se�lement, Carabayllo, Lima, based on the 
development of compact systems thinking, 
framed in ODS-11.3, through the reflec�on of a 
Dialogue-Debate. The methodology applied, 
mixed mul�modal approach, descrip�ve 
explanatory level and cross-sec�onal design. A 
sample of 233 units of analysis was used, as well 
as instruments such as observa�on sheets and 
ques�onnaires for unstructured interviews. 
Interdisciplinary specialists also par�cipated in 
the study and validated the instruments using 
Cronbach's alpha coefficient. The instruments 
were coded using the qualita�ve analysis 
so�ware ATLAS.�9 and the results of the 
ques�onnaire in the quan�ta�ve so�ware 
MAXQDA. This allowed us to conclude that the 
inhabitants build new virtual spaces, based on a 
digital disrup�on for a collec�ve socioeconomic 
development through a thriving community 
solidarity through the development of the "Civic 
Space", a new way of seeing the space looking 
for solu�ons with alterna�ve digital tools 
through ac�ve ci�zen par�cipa�on and 
collabora�on.

Key words: digital communal livaility, collec�ve 
religance, Agenda 2030, Cerro Cachito Human 
Se�lement, mediated communi�es. 

INTRODUCCIÓN 

 E l  desarro l lo  urbano  ha  ven ido 
manifestándose de manera improvisada en 
diferentes partes del mundo, dando origen a 
problemas de inequidad social que trasuntan lo 
económico, la salud, la educación y las 
condiciones de habitabilidad como en Tepito 
(México), el barrio de Medellín (Colombia) o las 
favelas (Brasil). En el Perú, hay muchos barrios y 
asentamientos humanos informales con fuertes 
brechas de desigualdad, como son los distritos 
periféricos de Carabayllo, Comas y San Juan de 
Lurigancho, donde se presentan desigualdades 
sociales muy marcadas. Carecen de espacios 
�sicos de calidad, por lo que las personas viven 
en estados paupérrimos. A esto se le suma una 
falta de estructura urbana adecuada con los 
servicios básicos necesarios. Este es el problema 
por el que se lucha día a día, sobre todo, en los 
suburbios conocidos como asentamientos 
humanos en la capital del Perú (Lima).

 La  comunidad  Cerro  Cach i to  se 
estableció en el año 2003 por un grupo de 
personas con discapacidad provenientes de la 
invasión del distrito de Villa El Salvador. El 
obje�vo era formar una ciudad modelo para 
personas con discapacidad. Este fenómeno se 
dio por el crecimiento de las múl�ples 
invasiones y tráficos de terrenos que sucedía en 
las zonas periféricas de Lima. Cinco años 
d e s p u é s ,  s e  f o r m a l i z a r o n  c o m o  u n 
asentamiento humano, contando con solo el 
servicio eléctrico. Ya para el 2015, se consolidó 
el servicio de agua y desagüe. Sin embargo, las 
condiciones del lugar son complejas, por su 
topogra�a accidentada y climas extremos, sobre 
todo en invierno que llega a límites gélidos, dada 
la carencia de equipamientos urbanos y la 
limitada atención de los servicios básicos para 
enfrentar estas adversidades (Lazarte, 2021).

 Es por ello que se analiza este problema 
epistemológicamente. Se aborda el desarrollo 
del conocimiento de inteligencia colec�va por 

parte de los pobladores del Cerro Cachito, 
mediante el civic space society, que facilita los 
recursos, conocimientos, herramientas y redes 
necesarias para promover proyectos de interés 
cívico con repercusión en el territorio (Sienna, 
2015). Estas nuevas maneras de acercamiento al 
territorio, como método alterna�vo por parte 
de los pobladores de Cerro Cachito, se hizo 
posible �empo atrás gracias a la oportunidad de 
internet. Así, por medio de la tecnología digital 
se dieron cuenta de sus problemas y carencias 
de su entorno, lo que produjo el cambio  en la 
forma de ver  el espacio, y la búsqueda de 
soluciones con herramientas alterna�vas 
digitales apelando a una par�cipación 
ciudadana ac�va (Hidrobo, 2022).De este modo, 
la pregunta de inves�gación que guió este 
estudio fue ¿cómo lla habitabilidad comunal 
digital desarrollada en una zona periférica de la 
ciudad genera una religancia colec�va en los 
pobladores del Asentamiento Humano Cerro 
Cachito de la provincia cons�tucional del 
Callao? 

 El estudio se jus�fica por la necesidad de 
garan�zar la igualdad social en los lugares más 
apartados de la capital y de apostar por un 
urbanismo sostenible que responda a las 
demandas sociales del entorno, mejorando la 
calidad de vida de los  pobladores, asegurando 
una par�cipación ciudadana constante. 
Además, la inves�gación se enmarca en el 
Obje�vo 11 de la Agenda del 2030 de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), pues 
plantea una atención especial a las personas que 
�enen riesgos económicos, �sicos, sociales, en 
relación a que, en muchas de las zonas 
periféricas de la ciudad, ha habido un 
crecimiento incontrolado de asentamientos 
informales, desarrollados con una insuficiente 
planificación urbana.

MÉTODOS Y MATERIALES

 La Inves�gación fue de �po básica. Se 
desarrolla y explica la habitabilidad comunal 
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digital de la zona de estudio y la religancia 
colec�va entre los pobladores. Se aplicó un 
diseño no experimental. El enfoque fue mixto, 
ya que la habitabilidad comunal  digital es 
abordada cualita�vamente al considerar las 
cualidades, caracterís�cas y problemá�cas que 
enfrentan los pobladores; mientras que la 
religancia colec�va requiere  de un abordaje 
cuan�ta�vo porque analiza la información 
recogida por medio de un sistema estadís�co 
para medir la frecuencia del fenómeno. El nivel 
inves�ga�vo fue explica�vo causal y transversal. 

 En cuanto a la población, solamente se 
incluyó a los pobladores del Asentamiento 
Humano Cerro Cachito. Se excluyó a las 
personas menores de 15 años, debido a que se 
necesitaba supervisión de un adulto para 
realizar dicho cues�onario. Asimismo, se 
excluyó a la población flotante (transeúntes).  
Aplicando la fórmula de Cochrans, se tuvo como 
resultado 233 habitantes, considerada como 
fuente metodológica de la inves�gación (Ñaupa, 
Mejilla, Novoa y Villagómez 2014 p,207). Se 
tomó en cuenta la muestra probabilís�ca, ya que 
todos los elementos de la población �enen la 
misma posibilidad de ser elegidos.

DESARROLLO

 Collado (2019) menciona que el capital 
social y la planificación son de suma importancia 
para la solución al grave problema ambiental, 
económico, cultural y social en que viven las 
famil ias distribuidas en asentamientos 
humanos. Por otro lado, Córdoba (2019) señala 
que la inclusión social favorece las condiciones 
de  hab i tab i l idad  desde  sus  or ígenes , 
estableciendo un sen�miento de pertenencia 
que favorece la planificación y la ges�ón 
par�cipa�va, al introducir esquemas de 
acuerdos y ges�ón conjunta. Así, se puede decir 
que el crecimiento desordenado de los 
asentamientos humanos en las zonas apartadas 
de la localidad refleja una baja calidad de 
habitabil idad urbana porque los entes 

reguladores del Estado no buscan soluciones a 
este fenómeno social. Ello conduce a una 
marcada desigualdad social, altos índices de 
violencia y poco acceso a la educación y salud.

 A ra n go  ( 2 0 2 0 )  s o s� en e  q u e  la s 
dinámicas urbanas en los alrededores de los 
asentamientos humanos contribuyen a la 
construcción de lazos de solidaridad y 
empoderamiento de la población mediante el 
reconocimiento de un territorio común que 
trasciende la microescala del asentamiento 
humano. Por otro lado, para Rojo (2017) es 
urgente buscar soluciones que posibiliten el 
desarrollo humano de los habitantes de los 
asentamientos informales, ya que en muchos 
casos estos representan la  única opción de 
vivienda  donde sus habitantes han inver�do 
todos sus esfuerzos. De este modo, podemos 
decir que, una habitabilidad de vida urbana 
saludable es fundamental para un bienestar 
urbano y social, ya que al tener  un plan de 
solución adecuado en las zonas periféricas de la 
ciudad podemos evitar       la exclusión urbana.

RESULTADOS

 Se pudo determinar,  en primera 
instancia, la consistencia interna de alfa de 
Cronbach según las variables y sus ítems 
respec�vos. Se consideró en el primer test una 
muestra mínima de 20 unidades de análisis en la 
que se obtuvo 0.95 de fiabilidad. Posterior a ello, 
se realizó nuevamente el mismo análisis en otras 
20 unidades de análisis obteniéndose 0.85 de 
fiabilidad. Debido a ello, el instrumento se 
aplicó, por medio del test y retest, donde se 
obtuvo una confiabilidad muy  aceptable.

 Ante lo expuesto, el obje�vo general fue 
determinar, cómo la habitabilidad comunal 
digital genera una religancia colec�va en los 
pobladores del asentamiento humano Cerro 
Cachito, el cual fue demostrado por medio del 
Rho de Spearman. Se pudo evidenciar que existe 

un coeficiente de correlación de 0.64 con una 
significancia de 0.01, lo que indica que en 
primera instancia, existe  esta problemá�ca 
entre las nuevas herramientas digitales que 
toman los pobladores del Cerro Cachito para 
reforzar su convivencia en la comunidad de 

Figura 1 

Falta de espacios lúdicos para la comunidad

manera produc�va, desarrollando conductas 
posi�vas en los habitantes. Por otro lado, la falta 
de equipamientos básicos de calidad en la zona 
hace que los pobladores recurran al uso de 
herramientas digitales en busca de un bien 
común en la comunidad.

 E n  u n a  e n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  a l 
especialista en antropología digital Jordy Vila 
(2022), este señaló que hay tres brechas para ser 
una persona competente a nivel digital. La 
primera, es el acceso a internet; a par�r de ello, 
se debe solucionar el tema de la energía, la 
conec�vidad, el wifi, y sobre todo la fac�bilidad 
de los disposi�vos ya sea de forma individual o 
colec�va. La segunda brecha se relaciona con la 
alfabe�zación básica o mínima que se debe 
tener para usar estos medios digitales. En este 
punto, los pobladores ya se encuentran 
familiarizados con las redes sociales de forma 
posi�va. La tercera brecha consiste en el 
aprovechamiento de dichas herramientas. El 
uso de estas debe tener un obje�vo común: 
educar a las personas, coordinar temas 
vecinales, ejecución de talleres, entre otros 
fines comunes para la comunidad.

 Lo mencionado se evidenció en la 
entrevista con el dirigente de la zona de estudio, 
Manuel Pastor (2022), quien describe que la 
mayoría de los hogares cuenta con acceso a 

internet vía wifi. Ello se evidencia en el 
cues�onario realizado a los pobladores. El 100% 
de par�cipantes indica que cuenta con conexión 
a internet. Los varones cons�tuyen un 66.5%, y 
las mujeres un 33.5%; las edades oscilan entre 
los 21 y 35 años de edad con un estado civil 
predominante solteros (62.7%), convivientes 
(22.7%). 

 Ante ello, la población de Cerro Cachito 
se ha adaptado a la disrupción digital, pero no 
olvida su inconformidad por la falta de espacios 
públicos recrea�vos en la zona. Sin embargo, 
estos pobladores desarrollan nuevos colec�vos 
mediante herramientas virtuales en busca de un 
desarrollo común, evidenciando que se cumple 
las tres brechas para ser una persona 
competente a nivel digital, tal y como lo 
denomina Arango (2020). Las dinámicas 
u r b a n a s  q u e  s e  m a n i fi e s t a n  e n  l o s 
asentamientos  humanos  favorecen  la 
construcción de lazos de solidaridad y 
empoderamiento de la población. Ello refuerza 
el planteamiento de Londoño (2022), quien 
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e nfa� za  e n  có m o  l a  te c n o l o g í a  o  l a s 
comunidades, u�lizando los medios digitales, 
posibilita el desarrollo de competencias y 
conocimientos  fundamenta les  para  la 
supervivencia en comunidades con grandes 
problemá�cas y desa�os. Esto atañe grandes 
retos como la formación, la comunicación, la   
asistencia médica de salud, incluso la generación 
de empleo. Lo digital, entonces, puede ser un 
apoyo importante para enfrentar toda esta 
problemá�ca.

 A d e m á s ,  a l  p r o d u c i r s e  e s t a s 
comunidades mediadas, abre la posibilidad de 
cómo lo digital afecta de una manera posi�va en 
la habitabilidad en un contexto real, sobre todo 
el la�noamericano que presenta dichas 
problemá�cas en las periferias de nuestras 
ciudades. Como dice Rojo (2017), es apremiante 
tener planes que posibiliten un progreso en los 
asentamientos humanos, ya que, en muchos 
casos estos representan la única opción para 
ellos; Sin embargo, el Estado o los alcaldes hacen 
caso omiso a este �po de problemá�ca dejando 
en el abandono a su población. En este sen�do, 
la inves�gación sos�ene que la integración al 
hábitat digital en la zona forma parte de la 
supervivencia de la población. A través de ello se 
fortalecen, religando sus intereses colec�vos, 
compuestos por juntas vecinales, grupos en 
redes sociales para un pro común. Ello es 
evidenciado en el cues�onario cuyos resultados 
arrojaron gran porcentaje de par�cipación 
ciudadana del Cerro Cachito.

 En una entrevista, Raquel Caerols (2022) 
afirma que el reto de las nuevas tecnologías, en 
el contexto de la alfabe�zación mediá�ca, es el 
uso que debe darse a las redes. El concepto de 
red social es intercambiar y debe ser un 
potencial para la sociedad, pero en la actualidad 
se le da   un uso distorsionado, y no se aprovecha 
su potencial. Entonces, se en�ende que el 
espacio social de las redes debe ser un espacio 
social  produc�vo. En ese sen�do, esta 
inves�gación es un claro ejemplo del potencial 

que deben y pueden tener las redes para la 
inclusión social como ventana de conocimiento 
e información. Asimismo, se debe desarrollar 
una capacidad crí�ca en el uso de las redes, pues 
aún se muestra la deficiencia en la aceptación 
mediá�ca, hay ningún �po de formación en este 
sen�do.

 Por otro lado Mario Hidrobo (2022) 
sos�ene que el civic space sirve de gran ayuda 
p o rq u e  p u e d e  g e n e ra r  m e to d o l o g í a s 
alterna�vas y  un manejo de abordaje del 
territorio. Se busca �pificar nuevas formas de 
acercamiento de las personas al espacio, 
diferentes de acuerdo al escenario en el que se 
e n c u e n t r e .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  
la�noamericano, es necesario comprender la 
lógica de la solidaridad comunal en los barrios 
marginales dis�nta e incomprensibles en 
realidades europeas. Cuando en un barrio de 
La�noamérica se llama a un amigo o un vecino 
para un trabajo o una faena comunitaria, no se le 
�ene que explicar nada, la misma gente siente y 
vive por medio percep�vo o naturaleza humana 
que los caracteriza y apoya poniendo su grano 
de arena sin pedir nada a cambio.

Figura 2 

Organización en el mantenimiento del área verde

 Entonces, donde se encuentra un punto 
medio aristotélico entre lo uno y lo otro, es en 
donde están los intereses de los pobladores. Es 
decir, la solución radica en la solidaridad y en el 
gusto por compar�r, por el aprecio del territorio 
en base a las raíces culturales como la valoración 
a la Pachamama. 

 Es en esta época cuando la disrupción 
digital ha trastocado las lógicas y métodos de 
comunicación, cuando se puede buscar la fusión 
entre la solidaridad del barrio (religancia 
colec�va) y los espacios colabora�vos en red a 
través de plataformas digitales. Por tal razón, es 
muy importante comprender la lógica humana 
desde el punto de vista de la sociología, la  
antropología relacionado al conglomerado 
tecnológico que es  la  rea l idad actual 
pospandemia.

 De este modo, mediante los resultados 
analizados e interpretados, se puede confirmar 
la hipótesis de estudio: la habitabilidad comunal 
digital,  acompañada de todas sus herramientas, 
genera una religancia colec�va por medio de 
una solidaridad comunal en los pobladores del 
Asentamiento Humano Cerro cachito. Mediante 
un análisis reflexivo, podemos considerar que la 
religancia colec�va y la habitabilidad comunal 
digital influyen en la calidad de vida de los 
pobladores. El Perú es un país muy polarizado y 
con una considerable desigualdad social; sin 
embargo, los pobladores de la zona carentes del 
apoyo estatal, emplean las herramientas 
tecnológicas porque comprenden que la 
digitalización cons�tuye un medio para su 
progreso social, pues ha hecho posible, por 
ejemplo, que la población dedicada a la 
informalidad en Cerro Cachito pueda acceder a 

una cuenta bancaria, ahorrar y ges�onar su 
dinero de manera digital. 

CONCLUSIONES

 Las caracterís�cas �sicas y espaciales de 
la zona de estudio en torno a una habitabilidad 
comunal digital mediante el civic space inciden 
de manera significa�va generando una 
religancia colec�va que involucra un desarrollo 
urbano socioeconómico en busca de un pro 
común en el asentamiento humano Cerro 
Cachito del distrito de Ventanilla. Ante los 
resultados obtenidos, es importante señalar el  
fac tor  humano en  que  se  sos�ene  la 
inves�gación, pues al sen�rse relegados y sin 
apoyo de las autoridades, la población recurre a 
herramientas tecnológicas  para impulsar su 
desarrollo socioeconómico, mi�gando así de 
alguna manera la exclusión social  que 
experimentan en la zona en que viven.
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RESUMEN

 La definición del apego al lugar incluye el 
engranaje donde las caracterís�cas �sicas, la 
ac�vidad y el significado se entremezclan en las 
experiencias de las personas respecto a un lugar 
determinado. En diversas inves�gaciones 
relacionadas con el diseño urbano y la calidad 
del lugar, se ha discu�do sobre la influencia de 
las caracterís�cas �sicas y la ac�vidad en 
relación al apego del lugar. Sin embargo, el 
vínculo que �enen estos atributos en la 
apreciación de comerciantes ambulantes no se 
ha explorado todavía. En tal sen�do, no está 
claro qué atributos hacen que un lugar en 
par�cular sea especial y deseable para crear un 
sen�miento de apego en las personas. Este 
estudio se realizó en tres calles comerciales 
importantes de la ciudad de Tacna como son la 
avenida Bolognesi, la avenida Coronel Mendoza 
y la avenida Gustavo Pinto. Se han realizado 
encuestas y entrevistas a comerciantes para 
comprender su percepción de las ac�vidades 
que realizan en esos lugares. La inves�gación 
demuestra que el aspecto “ac�vidad” ha 

influido fuertemente en el apego al lugar, que se 
refleja en la iden�ficación y dependencia de 
comerciantes hacia las calles comerciales, 
considerando de menor importancia los 
aspectos tanto “�sico” como de “significado”.

Palabras clave:  apego del lugar, calles 
comerciales, ciudad de frontera, comerciantes 
ambulantes 

ABSTRACT

 The defini�on of place a�achment 
includes the mechanism where physical 
characteris�cs, ac�vity and meaning intertwine 
in people's experiences of a given place. In 
various research related to urban design and 
place quality, the influence of physical 
characteris�cs and ac�vity in rela�on to place 
a�achment has been discussed. However, the 
l ink  that  these a�ributes  have in  the 
apprecia�on of street vendors has not yet been 
explored. As such, it is not clear what a�ributes 
make a par�cular place special and desirable to 
create a feeling of a�achment in people. This 
study was carried out in three important 
commercial streets in the city of Tacna, such as 
Bolognesi Avenue, Coronel Mendoza Avenue 
and Gustavo Pinto Avenue. Surveys and 
interviews have been carried out with 
merchants to understand their percep�on of 
the ac�vi�es they carry out in those places. The 
research shows that the “ac�vity” aspect has 
strongly influenced place a�achment, which is 
reflected in the iden�fica�on and dependence 

of merchants on shopping streets, considering 
both the “physical” and “meaning” aspects of 
less importance.

Key words: place a�achment, shopping streets, 
border city, street vendors

INTRODUCCIÓN

 El interés por el espacio público y su 
transformación propicia reflexiones en torno a 
las dinámicas urbanas contemporáneas. Las 
calles y aceras son los órganos más vitales 
dentro de una ciudad. Son reconocidas como 
principales lugares públicos porque reflejan las 
experiencias de una ciudadanía y al mismo 
�empo ayudan a crear la imagen de una ciudad 
(Kethusha y Sooriyagoda, 2022). Del mismo 
modo, las calles sirven para una variedad de 
funciones y juegan un papel importante en la 
determinación de la calidad y las caracterís�cas 
de la vida urbana (Krier y Rowe, 1979).

 La calle, entonces, es considerada la 
parte más importante de los espacios públicos 
abiertos, ya que refleja el carácter y el sen�do de 
pertenencia de las ciudades (Najafi & Shariff, 
2011). Por otro lado, la interacción de las 
personas con el lugar permite que aquellas 
otorguen significados y emociones, formando 
de este modo un apego al lugar (Tuan, 2001). 

 Los lugares se construyen a par�r de la 
forma �sica, la ac�vidad y el significado 
(Montgomery, 1998), lo que implica que el 
significado está asociado a los procesos 
psicológicos y sociales internos del individuo 
que generan la percepción. Por otro lado, el 
apego al lugar se construye principalmente 

como resultado de la interacción de las personas 
con un espacio al cual se le atribuye significado.  
En tal sen�do, Tuan (2001) afirma que los 
lugares se manifiestan como experiencias y 
aspiraciones que enfa�zan las emociones de las 
personas y su relación con el medio ambiente. 
Es en torno a este enfoque teórico que esta 
inves�gación �ene como obje�vo  iden�ficar 
qué cualidades en calles comerciales influyen en 
el apego al lugar, y determinar qué aspecto 
(�sico, ac�vidad o significado) facilita en mayor 
medida el apego en un sector de la población 
q u e  v i e n e  d e s a r ro l l a n d o  a c � v i d a d e s 
comerciales en la ciudad de Tacna de manera 
ambulatoria, en un espacio caracterizado por el 
fuerte intercambio de productos, bienes y 
servicios que lo iden�fica como zona de 
frontera. Para ello, se ahonda en conceptos en 
torno al espacio y el lugar, el apego al lugar, los 
factores afec�vos del apego y las caracterís�cas 
de las calles que influyen en el apego al lugar. Se 
adopta una metodología mixta en el recojo y 
análisis de datos, explicando el procedimiento 
adoptado; se muestra los resultados con sus 
respec�vas discusiones, y finalmente se 
presentan las conclusiones obtenidas.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Considerando que la ac�vidad es uno de 
los componentes básicos del lugar, esta 
inves�gación pretende examinar el vínculo 
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entre los atributos de la calle en sus tres 
aspectos (�sica, ac�vidad y significado) y el 
grado de apego al lugar por comerciantes 
ambulantes en tres calles comerciales de la 
ciudad de Tacna.

 El diseño de la inves�gación se centra en 
un estudio explica�vo secuencial, tomando en 
consideración un caso de estudio de corte 
observacional y transversal. Para llevar a cabo la 
recopilación de datos, se tomó en consideración 
el enfoque de método mixto, u�lizando técnicas 
e instrumentos tanto cuan�ta�vos como 
cualita�vos. En primer lugar, se realizó una 
observación para determinar las calles que 
d e b e r í a n  t o m a rs e  e n  c u e n ta  p a ra  l a 
inves�gación. Se eligieron tres lugares: la 
avenida Coronel Mendoza, la avenida Gustavo 
Pinto y la avenida Bolognesi, por ser estos los de 
mayor movimiento comercial en la ciudad de 
Tacna, y porque cuenta con la presencia de 
peatones y comerciantes ambulantes. 

 En la primera etapa se u�lizó como 
método cuan�ta�vo, la encuesta, aplicando un 
total de 36 cues�onarios como muestra 
representa�va (12 en cada avenida). Estas se 
aplicaron en horas de la mañana, tarde y noche, 
u�lizando como estrategia el muestreo no 
probabilís�co. En el cues�onario, se aplicó la 
escala de Likert, donde 1 correspondía con 
“ to ta l m e nte  e n  d e s a c u e rd o ”  y  4  co n 
“totalmente de acuerdo”; luego se realizó el 
análisis de datos u�lizando el programa 
estadís�co SPSS. Posteriormente, para 
profundizar la inves�gación, se aplicó como 
instrumento cualita�vo las entrevistas 
personales, considerando como muestra 
intencional a comerciantes ambulantes que 
aceptaron voluntariamente. Así se realizaron 15 
e n t r e v i s t a s  m e d i a n t e  u n  f o r m a t o 
semiestructurado (guía de entrevista); la 
selección de preguntas se basó en variables 
clave de interés en el apego al lugar. Para el 
análisis de datos se u�lizó el programa Atlas Ti, 
efectuando la interpretación del análisis 

completo, para posteriormente llegar a los 
resultados finales por cada uno de los 
instrumentos aplicados.

DESARROLLO

 Espacio y lugar

 En primer lugar, se debe empezar 
aclarando que espacio y lugar son términos 
diferentes,  pero al  mismo �empo son 
estrechamente interdependientes debido a las 
relaciones subje�vas e intersubje�vas que los 
vinculan. En tal sen�do, el término "lugar", a 
diferencia del espacio, expresa un fuerte vínculo 
afec�vo entre una persona y su entorno, es por 
ello, que las caracterís�cas �sicas, incluyen 
mensajes y significados que las personas 
perciben y decodifican en función de sus roles, 
experiencias, expecta�vas y mo�vaciones 
(Rapoport, 1990).

 El lugar es el espacio apropiado, no existe 
tal sin apropiación, pues a través de él, la 
persona se hace a sí misma mediante las propias 
acciones. La permanencia en el espacio da la 
cualidad de lugar, le otorga significados, ya sea 
de confort o de inseguridad. De esta manera, el 
sujeto va tomando conciencia de su iden�dad y 
su pertenencia a un determinado grupo social 
(Mejías, 2014). Este sen�miento de pertenencia 
está directamente vinculado con la idea de 
apego al lugar.

Apego al lugar 

 La teoría del apego fue iniciada por John 
Bowlby (1979) desarrollada en colaboración con 
Mary Ainsworth (1978) y posteriormente con 
Bretherton (1992). Es una de las teorías del 
desarrollo socioemocional más importantes en 
la psicología, dada la abundante producción 
conceptual y empírica. 

 El apego al lugar es entendido como el 
vínculo afec�vo que las personas establecen con 

un lugar en específico, donde �enden a 
permanecer, sen�rse cómodos, felices y seguros 
(Hidalgo Villodres, 2014). Este vínculo es 
expresado a través de la interacción de afectos y 
emociones, conocimientos y creencias, 
comportamientos y acciones (Altman y Low, 
1992; Proshansky, 1983). El apego al lugar se 
refleja en el vínculo funcional entre personas y 
lugares descrito como dependencia del lugar 
(Stokols, 1981). Por otro lado, el concepto se 
relaciona con el grado de afecto que los 
ocupantes perciben como fuertemente 
asociados y dependientes de un lugar en 
par�cular (Moore y Graefe, 1994). Para los 
fenomenólogos, el apego al lugar significa 
conectarse con el lugar a través de la percepción 
de símbolos y ac�vidades co�dianas (Seamon, 
2008).

Factores afec�vos del apego al lugar

 El apego al lugar se refiere al impacto 
emocional de un lugar al que las personas se 
sienten atraídas por vínculos emocionales y 
culturales. En tal sen�do, el apego a un lugar es 
una relación simbólica con un lugar que se 
construye asignando significado emocional y 
sen�do común a un lugar o territorio en 
par�cular, y se manifiesta en la manera cómo las 
personas perciben un lugar y se relacionan con 
él (Altman y Low, 1992). De este modo, se 
pueden iden�ficar los siguientes factores que 
influyen en el surgimiento o impulso del apego 
al lugar (Hashem et al., 2013; Stedman, 2003).

Factores �sicos

 L o s  r e s u l t a d o s  d e  m u c h a s 
inves�gaciones muestran que tanto las 
caracterís�cas �sicas como las sociales 
desempeñan el mismo papel en la creación del 
apego al lugar. Al respecto, se debe señalar que 
lo �sico �ene un papel directo con la sa�sfacción 
e indirecto en el apego al lugar. 

Factores sociales

 La psicología ambiental no solo se ocupa 

de los lugares �sicos, sino que también incluye 

una dimensión social, es decir, la relación 

posi�va entre los lugares �sicos y la sa�sfacción 

personal y social. El apego está influenciado por 

el significado simbólico del lugar.

Lugar de sa�sfacción

 La relación emocional entre personas y 
lugares depende de cuán sa�sfecho y valorado 
esté el lugar. El grado de emoción depende de la 
percepción que la persona �ene del lugar, de la 
sa�sfacción de la calidad y la seguridad que 
tenga, tanto �sica, social como emocional.

Cualidades y atributos de las calles que 
determinan el apego al lugar 

 Muchos inves�gadores como Hashem et 
al., (2013b); Mahmoudi et al. (2018); Raymond 
et al., (2010) y Ujang et al. (2007) consideran que 
ciertas caracterís�cas de la calle provocan en las 
personas sen�mientos de apego al lugar 
determinando tres aspectos y siete cualidades o 
atributos, como se muestra en la Figura 1.

Nota: : Adaptado de investigaciones realizadas 

por Hashem et al. (2013b); Mahmoudi et al. (2018); 

Raymond et al. (2010), y Ujang et al. (2007). 

Figura 1 

Aspectos y cualidades de la calle que identican 

el apego al lugar

Accesibilidad: Facilidad de movimiento
Legibilidad: Capacidad de reconocer la calle

Dinámica: Sensación de vitalidad de la calle
Atractiva: Poder elegir entre varios bienes

Comodidad: Sensación de comodidad en la
calle

Características
físicas

Actividad

Significado

 Un factor importante en el fomento del 
apego al lugar son las ac�vidades, la interacción 
entre el lugar y las personas, y entre estas 
úl�mas. De hecho, estos casos �enen sus raíces 
en la interacción individual con el lugar tanto 
social como �sico en forma de significado. Estas 
interacciones del  comportamiento, las 
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emociones e interacciones cogni�vas dan como 
resultado el apego al lugar. En síntesis, las 
ac�vidades del lugar dan como resultado el 
significado del lugar y, finalmente, el significado 
del lugar causa el apego al lugar. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 En este apartado se presenta la 
información respecto a la iden�ficación de las 
cualidades que fortalecen el apego en sus tres 

Tabla 1 

Comerciantes ambulantes por edades según el lugar

Lugar/Edad 18-25 a. 25-45 a. 45 a más

Lugar Avenida Bolognesi  2,8%  8,3%  22,2%  33,3%

Avenida Pinto  5,6%  13,9%  13,9%  33,3%

Avenida Crnl Mendoza 5,6% 11,1% 16,7% 33,3%

Total 13,9% 33,3%  52,8%  100,0%

aspectos.  Los hallazgos descrip�vos de la 
inves�gación indican que el 52.8 % de 
encuestados fluctúan su edad entre 45 a más 
años y en menor porcentaje se encuentran los 
encuestados más jóvenes de 18 a 25 años, 
alcanzando solo el 13.9 % como se muestra en la 
Tabla 1. Esto nos hace suponer que los 
comerciantes ambulantes que se dedican a esta 
a c � v i d a d  s o n  p e r s o n a s  a d u l t a s  q u e 
probablemente ya no cuentan con un trabajo 
estable.

 Analizando los datos recogidos en las 
encuestas respecto a la iden�ficación de 
atributos, los comerciantes ambulantes 
reconocen las “caracterís�cas �sicas” de la calle, 
entre ellas, la accesibilidad y la legibilidad como 
relevantes (como se aprecia en la Tabla y Figura 

2 ), manifestando estar totalmente de acuerdo 
un 91.7% y el 8.3 % estar de acuerdo. Esto pone 
de manifiesto que este atributo en par�cular 
�ene una iden�ficación alta con el apego al lugar 
por parte de los comerciantes ambulantes.

De 
acuerdo

Lugar Avenida Bolognesi
 

2,8%
 

30,6% 33,3%

Avenida Pinto

  

33,3%

Avenida Crnl Mendoza 33,3%

Total 8,3% 91,7% 100,0%
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de acuerdo

12

10

8

6

4

2
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Tabla y Figura 2 

 Identicación del atributo “características físicas” en gráco y porcentaje

 Respecto a la iden�ficación del aspecto 
“ac�vidad”, los comerciantes ambulantes 
reconocen que las calles son dinámicas, 
atrac�vas,  y de transacción, pudiendo 
desarrollar diversas y dis�ntas ac�vidades, estas 
cualidades son relevantes para una calle. Así, un 

61.1% manifiesta estar totalmente de acuerdo y 
el 38.9 % estar de acuerdo, como se muestra en 
Tabla 3 y la Figura 3 . Con esto se evidencia que 
este atributo �ene una iden�ficación clara con el 
apego al lugar por parte de los comerciantes 
ambulantes.
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61,1%

25,0%

27,8%
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Tabla y Figura 3 

Identicación del atributo “actividad” en gráco y porcentaje

 Respecto a la iden�ficación del aspecto 
“s ignificado”,  los  comerciantes debían 
reconocer si las calles donde realizan sus 
ac�vidades les proporcionaba comodidad, 
tranquilidad y seguridad. Ante la pregunta, solo 
el 5.6% manifestaron estar totalmente de 
acuerdo, un 58.3% están de acuerdo, y un 

36.1%, en desacuerdo (ver Tabla y Figura 4). Ello 
quiere decir  que dichos comerciantes 
reconocen que en las calles donde desarrollan 
sus ac�vidades no se sienten tan cómodos, ni 
seguros, aunque pueden desarrollar con 
tranquilidad sus ac�vidades en el espacio 
público.

De 
acuerdo

Lugar Av. Bolognesi

Av. Pinto

Av. Crnl Mendoza

Total

33,3%

33,3%

33,3%

100,0%
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Tabla y Figura 4 

Identicación del atributo “signicado” en gráco y porcentaje

 Por otro lado, también se ha realizado el 
análisis sobre el grado de iden�ficación respecto 
a cada uno de los atributos, obteniendo los 
siguientes resultados: 

A. Los comerciantes ambulantes 
manifiestan tener un alto grado de 
iden�ficación con el aspecto “�sico” de 
las calles, entre ellas la accesibilidad al 
lugar tanto peatonal como vehicular, 
porque se puede reconocer con facilidad 

los edificios y los puntos de referencia en 
los tres lugares analizados, alcanzando el 
75% y un 25% con niveles alto y medio, 
respec�vamente (ver Figura 5). Por ello, 
podemos inferir que los comerciantes 
ambulantes consideran que este 
atributo �ene mucha relación con el 
apego al lugar. Esto corrobora lo 
sostenido por Proshansky, (1983) y 
Ujang (2012): que las caracterís�cas 
�sicas de los lugares juegan un papel 
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Figura 5 

Grado de identicación del atributo características 

físicas

vital en la definición y el desarrollo de la 
iden�dad propia y grupal de las 
personas, por tanto, contribuyen en el 
apego al lugar.

B. D e l  m i s m o  m o d o ,  l o s 
comerciantes ambulantes manifiestan 
tener un alto grado de iden�ficación con 
el aspecto “ac�vidad”. En un porcentaje 
alto, el 63.89% considera que la calle es 
dinámica y atrac�va al realizar sus 
ac�v idades  y  poder  vender  sus 
productos; solo un 36.11% �ene una 
iden�ficación media, debido al menor 
número de encuestados que no 
considera la presencia de en�dades 
financieras como necesaria al ubicarse 
en un determinado lugar. A par�r de 
e s t o  p o d e m o s  d e d u c i r  q u e  l o s 
comerciantes ambulantes consideran 
que esta cualidad o atributo �ene 
mucha relación con el apego al lugar, 
esto puede vincularse a lo mencionado 
por Kethusha y Sooriyagoda (2022) y 
Ujang (2012) al indicar que la gente 
u�liza las calles como lugar para ofrecer 
bienes y lugar para exhibir tanto como 
les “permiten”; por tanto, contribuyen 
en el apego al lugar. 

Figura 6

Grado de identicación del atributo actividad
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C. Del mismo modo, respecto al 
aspecto “significado”, los comerciantes 
ambulantes �enen un grado medio de 
iden�ficación con este, al considerar 
que la comodidad y la seguridad son 
importantes en el desarrollo de sus 
ac�vidades. El 61.11% �enen una 
iden�ficación media y solo el 2.78% 
�ene un alto grado de iden�ficación; sin 
embargo, un 36.11% manifiesta que 
este atributo no es importante al 
desarrollar sus ac�vidades por lo que 
podemos inferir que los comerciantes 
ambulantes consideran que este 
atributo no incide en el apego al lugar, 
como se muestra en la Figura N 7. Esto 
puede vincularse a lo mencionado por 
Jacobs (1961); Obeidy y Dabdoob 
(2017): que las caracterís�cas de confort 
generan una sensación de relajación y 
felicidad mediante algunos elementos 
del paisaje, como la iluminación, la 
vegetación y la presencia de personas, 
factores importantes en la percepción 
de seguridad en las calles.

 Finalmente, respecto al grado de 
iden�ficación del apego al lugar, el 38.89% de los 
comerciantes ambulantes manifiestan tener un 
alto grado de iden�ficación, mientras que un 
61.11% �enen una aceptación media como se 
muestra en la Figura 8. A par�r de ello, se puede 
inferir que los comerciantes ambulantes 
consideran que el aspecto  �sico  en calles 

Figura 7
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estratégicamente bien ubicadas, la accesibilidad 
por varios medios de transporte y la apariencia 
�sica de los lugares �enen mucha importancia. 
Tal como señala Ujang y Dola (2007), la 
ubicación del lugar es importante en la 
accesibilidad de la calle desde varios lugares y 
por diversos medios de transporte. Asimismo, 
las ac�vidades que desarrollan los comerciantes 
ambulantes, reflejan su interacción con el 
entorno, porque la gente u�liza el lugar para 
sa�sfacer sus necesidades y preferencias. Esto 
puede vincularse con lo manifestado por Zaidin 
et al. (2015): el nivel de ac�vidad de las personas 
puede influir en la vitalidad de la calle. Del 
mismo modo, respecto al  atributo del 
significado que �ene que ver con la seguridad y 
la tranquilidad en el uso del lugar, Obeidy y 
Dabdoob (2017) nos manifiesta que el éxito de 
cualquier lugar está influenciado por el 
sen�miento de seguridad y comodidad que 
experimentan las personas al transitar o u�lizar 
espacios y edificios.

Figura 8

Grado de identicación con apego al lugar
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 Sin embargo, al analizar los resultados de 
la entrevista aplicada a los comerciantes 
ambulantes nos da una visión más amplia de las 
cualidades que ellos iden�fican más cercanas al 
apego del lugar. Para ello, se aplicó el programa 
de Atlas �, determinando la correlación entre 
los atributos o cualidades y los aspectos que los 
encuestados manifiestan tener. Se iden�ficó 
que el aspecto “ac�vidad” es el más importante, 
debido a la presencia de muchas personas en la 
calle en cada uno de los lugares analizados. 
Asimismo, el atributo accesibilidad �ene mucha 
importancia en el aspecto “�sico”; por úl�mo, 
sobre el aspecto “significado” reconocen que las 
cualidades como seguridad, comodidad y 
tranquilidad no �ene mayor importancia en el 
desarrollo de sus ac�vidades.

 A con�nuación, se describen las 
relaciones entre cualidades y aspectos en cada 
uno de los lugares determinados. En la avenida 
C o r o n e l  M e n d o z a  ( v e r  F i g u r a  9 )  l o s 
c o m e rc i a n te s  a m b u l a n te s  re c o n o c e n 
cualidades como la accesibilidad, porque es 
fac�ble llegar a ese lugar por dis�ntos medios de 
transporte, además lo asocian a la presencia de 
personas, pues �enen mayor posibilidad de 
m ayo re s  i n g re s o s .  A s í  l o  s e ñ a l a n  l o s 
comerciantes: “la circulación de mucha gente, 
eso llamó la atención para desarrollar mi 
emprendimiento”; y otro encuestado declara 
“es un lugar muy concurrido, viene mucha gente 
a realizar sus compras por acá”. Esto puede 
vincularse a lo manifestado por Obeidy y 
Dabdoob (2017) al señalar que las calles actúan 
como medio de movimiento para todas las 
categorías, incluidas las personas, los vehículos, 
b ienes  y  ser v ic ios .  De l  mismo modo, 
manifiestan tener apego al lugar al aspecto 
ac�vidad, al manifestar “puedo vender mis 
productos, quisiera estar más �empo, pero 
tengo otras responsabilidades con mis hijos”. 
Esto puede vincularse a lo señalado por 
Montgomery (1998), quien sos�ene que las 
calles comerciales son un componente 
importante porque facilitan la ac�vidad 
comercial  que realizan los vendedores 
ambulantes. 
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Nota: Imagen extraída del programa Atlas Ti 

versión 2023

Figura 9 

Red de relaciones de atributos del apego al lugar.

Avenida coronel Mendoza

 Por otro lado, en la Avenida Gustavo 
Pinto, los comerciantes también asocian el lugar 
con la ac�vidad comercial que realizan porque 
les permite poder obtener un ingreso 
económico al hogar. Reconocen que el aspecto 
“ac�vidad” es de mayor importancia en el 
desarrollo de sus ac�vidades. Así manifiesta el 
siguiente entrevistado: “En este lugar no he 
tenido ningún inconveniente para vender, hasta 
el momento nadie me ha llamado la atención, ni 
me han votado de este lugar”, y otro menciona 
que “cualquier lugar que pueda vender mis 
productos, esto es importante para todo 
vendedor ambulante, porque es una forma de 
mantener a su familia”. Esto corrobora que la 
venta ambulante suele ser una fuente vital de 
ingresos para personas y familias, les brinda la 
oportunidad de trabajar por cuenta propia y 
generar ingresos para mantener a sus familias 
(Oriard Colin, 2018).

 Del mismo modo, los entrevistados 
manifiestan: “en cada lugar que voy, encuentro 
uno de seguridad parado en la puerta, en 
algunos negocios comerciales”; “hay presencia 

Figura 10 

Red de relaciones de atributos del apego al lugar.

Avenida Gustavo Pinto

Nota: Imagen extraída del programa Atlas Ti 

versión 2023

 Finalmente, en la avenida Bolognesi, en 
relación a la ac�vidad que realizan los 
comerciantes ambulantes, se puede deducir 
que la calle les ofrece una oportunidad de poder 
trabajar de manera independiente con un 
horario flexible. Así narran los entrevistados: 
“vendo aquí porque tengo clientes que vienen a 
comprarme acá, ya me conocen, porque llevo 
vendiendo hace bastante �empo”; “vendo acá 
porque pasan varias personas y la gente ya me 
conoce, pero no es el único lugar, vendo en 
varios lugares”. Asimismo, consideran que el 
lugar es atrac�vo: “el lugar atrae a muchas 
personas, pero está prohibido quedarse en este 
si�o, pero igual vendo acá, por eso estoy 
caminando de un lugar a otro”. Esto recuerda a 
Gehl (2014) quien señala que los lugares 
urbanos exitosos se basan predominantemente 
en la vivencia de la calle y las diversas formas de 
las ac�vidades que ocurren en ella. 

 En tal  sen�do,  los comerciantes 
ambulantes �enen mayor apego al aspecto 

de seguridad sobre todo entrando la noche”, lo 
cual denota que el éxito de cualquier lugar está 
influenciado por la seguridad, comodidad y 
conveniencia que las personas experimentan al 
desarrollar sus ac�vidades en ese lugar (Ujang et 
al., 2007) . Ello se muestra en la Figura 10. 

Figura 11 

Red de relaciones de atributos del apego al lugar.

Avenida Bolognesi

“ac�vidad” y a las cualidades que desarrollan en 
esas calles. Manifiestan cierta dependencia del 
lugar, reflejando el apego al lugar en el aspecto 
funcional, ya que, como sos�enen Ujang y Dola 
(2007), los comerciantes ambulantes sienten 
que un lugar es significa�vo, capaz de 
proporcionar condiciones para sa�sfacer sus 
necesidades: Del mismo modo, guardan cierta 
iden�dad con el lugar por ser ste el espacio 
donde desarrollan sus ac�vidades. Esto puede 
vincularse a lo manifestado por  Altman y Low 
(1992) sobre el deseo de mantener cerca al 
objeto de apego y tener un sen�miento especial 
hacia un lugar en par�cular. Finalmente, los 
hallazgos sugieren que los significados de los 
lugares están fuertemente asociados con las 
ac�vidades económicas y el entorno dis�nto de 
la apariencia �sica del espacio. 

CONCLUSIONES

 En este estudio se describió la relación 
de las cualidades y los aspectos de las calles 
comerciales con el apego al lugar, descubriendo 
dos hallazgos. Primero, a par�r de las encuestas, 
se pudo observar la importancia de los 
“a s p e c to s  � s i c o s ”  d e l  l u ga r  p a ra  l o s 
comerciantes ambulantes. Para estos, la 

accesibilidad, así como el reconocimiento del 
lugar para el desarrollo de sus ac�vidades 
económicas son aspectos determinantes en su 
apego al lugar. Asimismo, otro aspecto que 
incide en esta significación es “ac�vidad”, aquí 
influye el dinamismo y lo atrac�vo del lugar, así 
como la posibilidad de realizar transacciones. 

 Por otro lado,  el  anál is is  de las 
entrevistas sugiere también que el aspecto 
“ac�vidad” es el principal factor para el apego al 
lugar. Para estos comerciantes, la accesibilidad 
peatonal y vehicular a las calles comerciales 
estudiadas (ya sea a través de transporte público 
o privado) permiten la presencia de un gran 
número de personas con quienes interactúan y 
son potenciales compradores de sus productos. 
Esta cualidad es más determinante que las 
relacionadas con el “aspecto �sico” y “el 
significado” del lugar. De esta manera se refleja 
el alto grado de dependencia que �enen los 
comerciantes ambulantes con el lugar.  

 En tal sen�do, se puede sostener que el 
apego no es tanto emocional sino más bien 
funcional debido a las ac�vidades que 
desarrollan y a la oportunidad que �enen para 
obtener ingresos económicos. La comprensión 
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del vínculo entre el apego al lugar y los atributos 
relacionados con este beneficia a diseñadores y 
planificadores urbanos, en tal sen�do, permi�rá 
a par�r de ello crear o revitalizar los lugares 
urbanos para que sean más significa�vos no solo 
para comerciantes ambulantes, sino para la 
población en general. 
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A. POLÍTICA  EDITORIAL DE ARQUITEK

 Arquitek es  una  revista   académico  
cien�fica  de  libre  acceso, publicada por la  
Facultad de  Arquitectura  y  Urbanismo  de la  
Universidad  Privada  de  Tacna   de edición  
semestral, aborda  interdisciplinariamente   
temas  referidos  al  ámbito de la  arquitectura, 
u r b a n i s m o ,  t e c n o l o g í a  c o n s t r u c � v a , 
comunicación y  ges�ón, historia  y  cri�ca, 
especialmente   referidos al  contexto sociales y 
temas  emergentes. Recibe ar�culos inéditos 
que muestran resultados de proyectos de 
inves�gación, como   discusiones teóricas y 
metodológicas.

B. C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  L O S 
DOCUMENTOS A  PUBLICAR EN  ARQUITEK

1.0 ARTÍCULOS

 1.1 Ar�culo  Cien�fico

Resultado original, total o parcial 
de trabajos de inves�gación. 
C o n s � t u y e n  u n  a p o r t e 
significa�vo y preferentemente 
que aborden problemas locales, 
nacionales e internacionales y 
q u e  t e n g a n  r i g u r o s i d a d 
cien�fica. Esta modalidad puede 
ser  desarrol lada de forma 
individual o grupal. Se somete al 
arbitraje por pares académicos.

 1.2 Ar�culo  de Reflexión

Es un documento analí�co, 
crí�co o interpreta�vo sobre 
temas de actualidad inscritos en 
el ámbito del conocimiento del 
que se ocupa el número de la 
revista. Se somete al arbitraje por 
pares evaluadores. 

NORMAS PARA LA  PRESENTACIÓN DE
ARTÍCULOS REVISTA ARQUITEK 2023 N°24

2.0 ENSAYOS

 Reflexiones  l ibres ,  debidamente 
sustentadas, que tengan  que ver con el tema de 
la presente edición, esta modalidad es revisada 
por el comité  editorial y es éste quien evalúa y 
decide su publicación.

3.0 ENTREVISTAS

 Transcripción de entrevistas a través  de  
audiovisuales  real izadas  a  personajes 
representa�vos, cuyo aporte sea relevante para 
la edición y  divulgación  de la  revista.

4.0 RESEÑAS

 Comentar io cr í�co sobre alguna 
publicación  vinculada al obje�vo de la revista.

C. I N D I C A C I O N E S  P A R A   L A 
PRESENTACIÓN 

 Los ar�culos  deben  inscribirse en el  
tema   propuesto  por la  Revista.

 Los ar�culos  presentados deben ser 
originales, inéditos, no publicados en otro  
medio de  difusión. 

Formalidad

 El  documento a enviar deberá estar 
digitado en Word y podrá presentarlo en 
formato digital enviándolo al correo electrónico 
arquitek@upt.pe. 

  Los Extensión de los documentos:
documentos publicados en la revista deben 
tener una extensión de 4,000 a 6,000 palabras 
para el caso de ar�culos. En el caso de  
entrevistas, tendrán una extensión de 2,000 a 
4,000 palabras. En el caso de ensayos y reseñas, 
tendrán una extensión de 1000 a 2000 palabras
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  En este rubro se Figuras y tablas:
consideran fotos, fotomontajes, dibujos, 
renders, mapas, planos y gráficos. Estos deben 
ser enumerados de forma consecu�va de 
acuerdo a su aparición en el contenido del texto, 
en el que deben referenciarse (ejemplo: Figura 
1). Así mismo debe indicarse su ubicación en el 
documento. La figura debe presentar un pie 
explica�vo claro, señalando la procedencia o 
fuente de referencia,  as í  como evitar 
abreviaturas,  en caso que se requiera 
determinar las unidades de medición. Cada 
fi g u ra  d e b e  a d j u nta rs e  co m o  a rc h i vo 
independiente y se debe tener la siguiente 
consideración:

 Se sugiere el envío de los archivos en 
extensiones: dwg, .jpg, .�f. con una calidad de 
300 DPI, peso mínimo de 1GB.  En el caso de que 
la imagen no sea de autoría del colaborador, 
sino obtenida de otros medios, deberá contarse 
con las fuentes completas de referencia, la 
autoría de las imágenes originales y condiciones 
de derechos de publicación de cada una. 

 Colocar el texto posterior al �tulo del 
ar�culo y  e l  nombre del  inves�gador, 
considerando: 

Título Español / ingles

Tamaño de hoja  A4 

Tipo de fuente Times New Roman

Tamaño de fuente 12 puntos

Espacio interlineal 1.5 líneas 

 Sin espacios entre párrafos

Figuras JPG, TIF (alta resolución)

1) Los trabajos deben seguir el siguiente 
orden: 

Resumen 

Abstract 

Introducción 

Materiales y Métodos 

 Título del documento

Breve, máximo aproximado de 15 
palabras, además debe adjuntarse la 
traducción al inglés, así como una nota a 
p i e  d e  p á g i n a  q u e  i n d i q u e  l o s 
antecedentes del documento. 

Antecedentes del documento

Indica la procedencia de la colaboración, 
si esta es resultado de una inves�gación, 
experiencia, tesis o interés personal de 
quien lo haya escrito. Extensión máxima 
de 30 a 40 palabras. 

Breve referencia curricular del autor o 
autores 

Incluir  una  síntesis  estructurada de  
Texto conciso que no debe exceder las 
100 palabras. Debe incluir la profesión, 
grados académicos obtenidos, cargo y 
lugar en el que labora y filiación 
ins�tucional. 

Resumen 

Se trata de dar un síntesis  del contenido 
del ar�culo, desarrollado en un máximo 

Desarrollo 

Resultados 

Discusión 

Conclusiones 

Referencias Bibliográficas 

Datos del inves�gador/ correspondencia:

Nombre (s) de autor (es)

Filiación  Ins�tucional

ORCID 

Dirección electrónica

Grado Académico
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de 160 palabras. No debe incluir notas a 
pie de página ni citas, debe redactarse en 
español. 

Palabras clave. Un máximo de 3 a 5 
descriptores representa�vos del tema, 
que se encuentren desarrollados en el 
texto. Deben estar separados por comas 
y en orden jerárquico. 

Abstract y key words

Traducción al inglés del resumen y 
palabras clave planteadas en español. 

Introducción 

Incluye un texto que describe los 
antecedentes, jus�ficación del tema, 
obje�vos e hipótesis si la tuviera y/o la 
metodología aplicada para la solución de 
un problema, en forma  clara y  sucinta. 

Contenido 

Debe ser coherente en relación al �tulo 
del documento y el campo disciplinar 
que aborda la revista. Debe tener una 
re d a c c i ó n  c l a ra ,  co r re c ta m e nte 
ordenada y estructurada. Se solicita la 
revisión de la redacción, ortogra�a, 
puntuación, uso adecuado de �empos y 
género y evitar errores �pográficos. Es 
necesario evitar redundancias, tono 
coloquial, irrelevancias y el uso de la 
primera persona o plural mayestá�co. 
Los  sub�tu los  deben  ordenarse 
jerárquicamente. Para aquellos de 
primer orden usar negritas minúsculas, 
para los de segundo orden las cursivas no 
negritas. Para las palabras en idioma 
extranjero emplear las cursivas. 

Método

El  método  describe  el diseño  de la 
inves�gación   y  explica   como se llevo   
a la prác�ca   jus�ficando   la elección  de  
métodos y técnicas   de forma   tal  cual 

el  lector   competente pueda   repe�r  el  
estudio.

Resultados

Presentar   resultados   del estudio 
mencionando los hallazgos relevantes, 
incluyendo   detalles  suficientes   para  
jus�ficar   las conclusiones. U�lizar el 
medio más adecuado, preferentemente 
texto (�empo  pasado), tablas,  figuras e 
ilustraciones.    

Notas a pie de página

Involucran comentarios, aclaraciones y 
ampliaciones de ideas desarrolladas en 
el texto, no consignan referencias 
bibliográficas ni fuentes de figuras. Son 
de enumeración correla�va. 

Citas en el texto 

Desarrolladas dentro del propio texto 
siguiendo las normas APA (versión 6). 
Debe incluir datos del autor y fecha de 
publicación. Si se trata de una cita textual 
de menos de 40 palabras incluir comillas 
y  e l  número de página a  la  que 
corresponde. Si esta excede las 40 
p a l a b r a s  d e b e  p a s a r  a  p á r r a f o 
independiente con una sangría y tamaño 
de fuente un punto inferior al del texto, 
sin comillas. 

Conclusiones 

Deben sinte�zar y precisar los resultados 
o b t e n i d o s  d e  l a  i n v e s � g a c i ó n , 
observación y/o análisis desarrollado. 

Referencias bibliográficas 

ARQUITEK ha optado por u�lizar las 
normas establecidas por la American 
Psychological Associa�on (APA, versión 
6). Estas deben aplicarse en el cuerpo del 
texto al hacer referencias a un texto 
(apellido del autor, año, página) y la 
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referencia completa debe consignarse en 
la bibliogra�a más no en las notas a pie de 
página. Si se trata de la referencia de un 
autor que �ene diferentes publicaciones 
en dis�ntos años, se deben colocar los 
datos del autor por cada referencia 
listada, ordenándolos cronológicamente

D. ETAPAS DEL  PROCESO Y  OTRAS  
CONSIDERACIONES

 La primera etapa se refiere  a la   
recepción del ar�culo y primera revisión sobre el 
cumplimiento de los requisitos. Posteriormente 
se procede a:

  Revisión de los documentos. los 1.
trabajos recibidos sa�sfactoriamente se 
someten al arbitraje de pares evaluadores 
externos. Para que el documento sea publicado 
se espera la aprobación de todos los árbitros 
que revisen. 

 Si fuera necesario la  rec�ficación en el 
documento según observaciones realizadas por 
los pares evaluadores externas, se remi�rán 
estas al autor del documento para que proceda 
a su levantamiento. Posteriormente el 
documento corregido pasa nuevamente por 
arbitraje para comprobar el levantamiento de 
o b s e r v a c i o n e s  y  p r o c e d e r  a  l a s 
recomendaciones finales.   

 El Comité editorial aprobará de manera 
defini�va los trabajos teniendo en cuenta el 
resultado de los evaluadores  externos.

 Una vez decidida la publicación de los 
ar�culos se no�fica a los autores sobre su 
estado, así como del proceso de publicación. 
Caso contrario se hará conocer el rechazo del 
mismo con los mo�vos que l imitan su 
publicación.

  Corrección del documento. Los 2.
autores de los trabajos que han pasado por 

arbitraje y cuyos textos han sido declarados 
como aprobados responderán las consultas 
resultado de la corrección de es�lo, así como 
llevar a cabo la corrección de la primera prueba 
de diagramación. De no recibir respuesta 
alguna,  el  comité editorial  asumirá la 
conformidad en relación a las correcciones 
enviadas. El texto original no podrá ser sujeto a 
modificaciones sustanciales durante la 
corrección de la primera prueba, el autor sólo 
podrá rec�ficar y subsanar los errores y 
omisiones indicados en las observaciones.

E. CÓDIGO  DE  ÉTICA

 La  Universidad  Privada  de  Tacna  
cuenta con un Reglamento de Código de É�ca 
del Inves�gador, sobre  la publicación,  Art. 15 
d e l  C a p i t u l o  V,  e n  d o n d e  d i c e :  L o s  
inves�gadores  deben  presentar la información   
proveniente   de  una  inves�gación   para  su  
registro, publicación   independientemente  de 
los  resultados, sin  incurrir   en  falsificación  ni  
plagio, los cuales orientan las acciones de la 
revista ARQUITEK.

 En ese sen�do, se iden�fican como 
sanciones a las acciones u omisiones que  
infrinjan las normas sobre  lo  siguiente:

a)    É�ca en la inves�gación.

b)    Plagio y/o apropiación total o parcial 
de experimentos, datos, imágenes, 
conclusiones y extractos en tesis, 
proyectos de inves�gación, reportes y/o 
resultados de inves�gaciones.

c)  Ar�culos cien�ficos que contengan 
i nve n c i ó n ,  fa l s i fi ca c i ó n ,  p l a g i o, 
m a n i p u l a c i ó n  o  d i s t o r s i ó n  d e  
información, experimentos y datos,  
alteración de resultados  y conclusiones.

d )  P ro p o rc i o n a r  i n fo r m a c i ó n  o 
documentación falsa.
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e)  No guardar reserva respecto de la 
información confidencial a la que tenga 
acceso. 

Originalidad de los ar�culos enviados a la 
revista ARQUITEK

 La revista recibe ar�culos originales de 
inves�gación, ar�culos de revisión y/o de 
opinión en las áreas cien�ficas y académicas 
relacionadas  temas  referidos  al  ámbito de la  
a r q u i t e c t u ra ,  u r b a n i s m o,  t e c n o l o g í a 
construc�va, comunicación y  ges�ón, historia  y  
cri�ca, especialmente referidos al contexto 
sociales y temas  emergentes. Recibe ar�culos 
inéditos que muestran resultados de proyectos 
de inves�gación, como discusiones teóricas y 
metodológicas.

 ARQUITEK  trabaja en conjunto a nivel  
de la  Universidad  Privada  de  Tacna   con el uso 
de TURNITIN como so�ware y sistema de 
análisis de contenido y detección de plagios. En 
determinada etapa, miembros del equipo 
editorial proceden a revisar cada uno de los 

ar�culos bajo este so�ware. En aquellos casos 
en los que se iden�fiquen las malas prác�cas 
referidas anteriormente u otras que provoquen 
una duda razonable y documentada sobre la 
originalidad del ar�culo, el proceso será el 
siguiente:

 Se rechazará el ar�culo previo informe 
del Editor  Jefe de la revista ARQUITEK, 
adjuntando a documentación que fundamente 
el análisis realizado como respaldo de la 
decisión tomada.

 El(los) autor(es) será(n) no�ficado(s) al 
respecto.

 El(los) autor(es) será(n) no�ficado(s) en 
un plazo de 15 días hábiles para realizar su 
respec�vo descargo.

 Dicho descargo será adjuntado al 
informe del Editor  Jefe  de la revista ARQUITEK 
para ser puesto a disposición de las instancias 
legales respec�vas.
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