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Resumen 

 

El estudio tuvo como objetivo identificar la calidad de vida urbana en los sectores 

aledaños a la cuenca baja del río Shullcas en la ciudad de Huancayo, 2022. La metodología 

compete el método científico, como método general, y observacional, como método específico, 

siendo además un tipo de investigación aplicada y de diseño no experimental descriptivo. La 

población fueron los sectores aledaños al río Shullcas en la ciudad de Huancayo. La muestra, 

hallada de manera no probabilística fueron los sectores en torno al terminal terrestre Los Andes. 

El instrumento para la recolección de datos fue una ficha elaborada en la tesis «Indicadores de 

calidad de vida urbana». Como resultado se identificó que el Índice de calidad de vida urbana 

(ICVU) para la ciudad de Huancayo en los sectores Ca1, Cc2, Nb2 y Nd2 muestra un resultado 

de 29.74, 30.83, 28.97 y 28.30, respectivamente, valorado en la escala de Malo. 

 

Palabras claves: calidad de vida urbana, proyecto arquitectónico sostenible, río 

Shullcas 
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Abstract 

 

The study aimed to identify the quality of urban life in the sectors surrounding the lower 

basin of the Shullcas river in the city of Huancayo 2022. The methodology used was the 

scientific method, as a general method, and observational, as a specific method, being also a 

type of applied research and descriptive non-experimental design. The population was the 

sectors surrounding the Shullcas river in the city of Huancayo. The sample, found in a non-

probabilistic way, was the sectors around the Los Andes land terminal. The instrument for data 

collection was a form developed in the thesis entitled «Indicators of Urban Quality of Life». As 

a result, the Urban Quality of Life Index (ICVU) for the city of Huancayo in the Ca1, Cc2, Nb2 

and Nd2 sectors shows a result of 29.74, 30.83, 28.97 and 28.30 respectively, valued on the 

Poor scale. 

 

Keywords: urban quality of life, Shullcas river, sustainable architectural project 
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Introducción 

 

El crecimiento desordenado de las ciudades y la falta de interpretación de información, 

para la identificación de soluciones en problemas específicos en Perú ha llevado a un deterioro 

de las zonas urbanas, afectando negativamente la calidad de vida de los residentes. La falta de 

sostenibilidad ambiental, los espacios verdes, el ruido, la calidad del aire, las infraestructuras, 

la dinámica cultural, son algunos de los factores que contribuyen a la insatisfacción de las 

necesidades y deseos de los habitantes de las zonas urbanas. Por ello la ONU en 1992 planteó 

tres dimensiones generales para medir la calidad de vida urbana, los cuales son los factores 

ambiental, económico y social, en respuesta, Leva (1) en su investigación «Indicadores de 

calidad de vida urbana» adapta las dimensiones planteadas por la ONU, adaptándolas a la 

realidad de los países sudamericanos, teniendo como resultado dos dimensiones: aspecto hábitat 

y aspecto socioeconómico. 

 

Si bien la investigación de indicadores sociales comenzó entre los años veinte y treinta 

en los Estados Unidos, no fue hasta 1993 que se presentó el Programa de indicadores urbanos 

en la Conferencia Hábitat II, para que en 1996 en la conferencia de las Naciones Unidas se 

propusiera que se estudiaran aquellas acciones urbanas asociadas a la mejora de la calidad de 

vida en las ciudades.  

 

A nivel local, Huancayo posee los estudios necesarios para describir los indicadores 

correspondientes de las dimensiones aspecto hábitat y aspecto socioeconómico y proponer 

soluciones efectivas a través del proceso comparativo de las dimensiones planteado por 

Leva (1). Para conocer la calidad de vida urbana en la ciudad de Huancayo, es necesario 

identificar los principales desafíos que enfrentan los habitantes de la zona aledaña a la cuenca 

baja del río Shullcas, las geografías del agua son elementos íntimamente relacionados con los 

asentamientos humanos desde el origen de la ciudad, condicionando sus procesos de 

crecimiento y la forma urbana, así como las dinámicas socioculturales.  

 

En tal sentido, la investigación se presenta de la siguiente forma: 

 

En el primer capítulo, se plantea el problema de la investigación, en el cual se justifica 

la necesidad de abarcar con el tema presentado en la investigación. Así mismo, se traza el 

objetivo general, el cual pretende identificar la calidad de vida urbana en los sectores aledaños 

a la cuenca baja del río Shullcas en la ciudad de Huancayo, 2022. 
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Por otra parte, se presentan los objetivos específicos, con los cuales se busca obtener 

información detallada y precisa sobre la calidad de vida urbana, con respecto al aspecto hábitat 

y al aspecto socioeconómico, en la ciudad de Huancayo, que permita obtener datos numéricos 

sobre el estado de cada dimensión y poder llegar a conclusiones y recomendaciones para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes en la zona aledaña a la cuenca baja del río Shullcas 

en el año 2022. 

 

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico, siendo los antecedentes 

relacionados al tema de investigación, mencionando la evolución histórica de la calidad de vida 

urbana y su relevancia para el desarrollo óptimo de las ciudades, también fueron abordados 

antecedentes tanto a nivel internacional como nacional; por otro lado, se indican las bases 

teóricas que permiten fundamentar el sentido técnico del estudio, que está estrechamente 

vinculada al desarrollo arquitectónico sustentable, a los enfoques primordiales en la valoración 

del espacio público, a los indicadores de calidad de vida urbana y sobre todo a los principios 

ordenadores de la arquitectura en el proyecto arquitectónico. Por otra parte, en relación con el 

desarrollo práctico del estudio, se indica la definición de los términos básicos como último 

apartado del marco teórico. 

 

En el tercer capítulo, se presenta la metodología asumida para el estudio, siendo 

desarrollado el método de investigación (a nivel general y específico), su alcance, el tipo y 

diseño de investigación que es establecido para el adecuado tratamiento de la información 

recopilada. En ese sentido, se indica la población y la muestra tomada en consideración para su 

análisis, así como las técnicas e instrumentos de recolección de datos, principalmente las fichas 

se han aplicado como instrumentos cruciales en la investigación. 

 

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados del estudio, siendo estos contrastados 

a partir de las dimensiones consideradas para la variable, además se indica una contrastación 

de los datos obtenidos a partir de la noción de diferentes autores vinculados al tema de 

investigación. 

 

Finalmente, en los anexos, el último apartado, se muestra el proyecto arquitectónico, 

que consta de tres escalas de intervención. Primero con los sectores aledaños al río Shullcas, 

delimitado por el casco urbano de la ciudad de Huancayo. Segundo, los sectores en torno al 

terminal terrestre Los Andes, por ser su ubicación un nodo dentro de la malla urbana, por la 

disponibilidad de intervención en el terreno y por ser un equipamiento de gran concentración 

económica y social. Y tercero, el sitio específico para la propuesta arquitectónica, que es el 

terminal terrestre Los Andes.  
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Capítulo I 

Planteamiento del Estudio 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

La expansión desordenada de las ciudades en Perú ha dado lugar a la escasez de 

espacios públicos y al deterioro de las zonas urbanas, lo que produce consecuencias adversas 

en la calidad de vida de los residentes, además la proximidad de los ríos puede exacerbar estos 

problemas, ya que las áreas circundantes pueden estar expuestas a la contaminación y la 

inseguridad (2). La mala calidad de vida urbana se debe a la insatisfacción de las exigencias y 

anhelos de los residentes de un área urbana. Esta insatisfacción podría ser consecuencia de 

varias causas, tales como la ausencia de planificación urbana que considere la zonificación y la 

vialidad, la escasez de recursos y servicios básicos, la contaminación ambiental, la inseguridad, 

la segregación social y la falta de equipamientos adecuados para satisfacer las necesidades de 

los residentes (3). Por lo tanto, mejorar la calidad de vida urbana representa un gran desafío 

para las ciudades peruanas.  

 

Asimismo, la calidad de vida urbana es influenciada por múltiples elementos tales 

como la aglomeración de personas en las ciudades. Aunque esto puede generar un alto ritmo de 

consumo y actividad, también puede dar lugar a problemas sociales y medioambientales que 

impactan negativamente el bienestar de la población. Entre estos problemas se encuentran la 

exclusión social, la dificultad de acceso a la vivienda, el elevado precio de la existencia, la falta 

de seguridad y la congestión del tráfico. A su vez, las ciudades compiten por atraer capital y 

personas, lo que les obliga a mantener un equilibrio entre los aspectos relacionados con el 

entorno natural, la actividad económica y la sociedad para lograr un alto nivel de calidad de 

vida (4). En definitiva, alcanzar un equilibrio en los servicios, el ecosistema y la población, 

resulta imprescindible para elevar el bienestar en las zonas urbanas. 
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A nivel mundial, durante las últimas décadas ha ocurrido un fenómeno de urbanización 

sin igual, donde la proporción de habitantes que reside en áreas urbanas se ha incrementado 

significativamente (4). En concreto, se ha pasado de un 30 % a mediados del siglo XX a un 54 

% en 2014. Además, se prevé que este patrón persista en el futuro y que en el año 2050 la cifra 

alcance el 66 % de la población mundial. Asimismo, de acuerdo con Conceição (4) el 55 % de 

la población global reside en regiones urbanas, y la calidad de vida en estas áreas se ve 

influenciada por diversos aspectos, tales como la disparidad social, la carencia de servicios 

básicos, la contaminación ambiental, la congestión del tráfico y la inseguridad. Además, la 

OECD (5) ha abordado el tema de la calidad de vida urbana y ha destacado la importancia de 

una buena planificación urbana que tenga en cuenta la zonificación, la vialidad y la oferta de 

equipamientos adecuados para suplir las exigencias de la sociedad. Esto posibilitaría alcanzar 

una armonía entre el progreso financiero y la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. 

 

A nivel nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (6) 

más del 70 % de la población peruana habita en zonas urbanas y es fundamental resaltar que 

este elevado porcentaje plantea un reto para las autoridades en cuanto a la gestión del 

crecimiento urbano y la mejora de la calidad de vida en las ciudades. Por otro lado, García et 

al. (7) indican que la calidad de vida en las áreas urbanas de Perú es regular debido a la falta de 

herramientas y medios para sistematizar información y definir estrategias con evidencias de 

calidad en la toma de decisiones y procesos de formación de políticas públicas por parte de los 

gestores municipales, lo que limita su capacidad para desarrollar políticas públicas efectivas 

para mejorar la calidad de vida urbana en el país. 

 

A nivel local, de acuerdo con De la Cruz y Saciga (8), en Huancayo, los habitantes 

experimentan insatisfacción en cuanto a la calidad de vida urbana debido a diversos factores, 

como la falta de mantenimiento de las áreas públicas, la congestión del tráfico y la falta de 

espacios verdes y recreativos, entre otros. Además, el acceso al servicio de agua potable es 

limitado para el 15 % de la población y el 58 % no tiene acceso a un sistema de alcantarillado, 

lo que puede afectar significativamente la salud y el bienestar de la población (9). 

 

La presente investigación tiene como objetivo identificar la calidad de vida urbana en 

los sectores aledaños a la cuenca baja del río Shullcas en la ciudad de Huancayo en el año 2022. 

A partir de los resultados se identificaron los principales desafíos que enfrentan los habitantes 

de esta zona y se proponen soluciones efectivas para mejorar su calidad de vida. Los hallazgos 

obtenidos tendrán un impacto positivo en la ciudad de Huancayo, ya que la información 

obtenida puede ser utilizada por otros investigadores y las autoridades locales para diseñar 

políticas públicas y planes de desarrollo urbano que prioricen la mejora de la calidad de vida 
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de los habitantes en esta zona. En conjunto, esto puede contribuir al desarrollo sostenible y 

equitativo de la ciudad, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y el bienestar de la 

comunidad en general. 

 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

• ¿Cómo es la calidad de vida urbana en los sectores aledaños a la cuenca baja 

del río Shullcas en la ciudad de Huancayo, 2022? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

• ¿Cómo es el aspecto hábitat en los sectores aledaños a la cuenca baja del río 

Shullcas en la ciudad de Huancayo, 2022? 

 

• ¿Cómo es el aspecto socioeconómico en los sectores aledaños a la cuenca baja 

del río Shullcas en la ciudad de Huancayo, 2022? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

• Identificar cómo es la calidad de vida urbana en los sectores aledaños a la 

cuenca baja del río Shullcas en la ciudad de Huancayo, 2022. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar como es el aspecto hábitat en los sectores aledaños a la cuenca baja 

del río Shullcas en la ciudad de Huancayo, 2022. 

 

• Identificar como es el aspecto socioeconómico en los sectores aledaños a la 

cuenca baja del río Shullcas en la ciudad de Huancayo, 2022. 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General 

• La calidad de vida urbana en los sectores aledaños a la cuenca baja del río 

Shullcas en la ciudad de Huancayo, 2022 es mala. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

• El aspecto hábitat en los sectores aledaños a la cuenca baja del río Shullcas en 

la ciudad de Huancayo, 2022 es malo. 



19 

 

• El aspecto socioeconómico en los sectores aledaños a la cuenca baja del río 

Shullcas en la ciudad de Huancayo, 2022 es malo. 

 

1.5. Identificación y Clasificación de Indicadores 

La clasificación de indicadores está basada en la investigación de Leva (1) adapta las 

dimensiones planteadas por la ONU y otras fuentes a la realidad de países sudamericanos, 

teniendo como resultado dos dimensiones: aspecto hábitat y aspecto socioeconómico. 

 

 
Figura 1. Identificación y clasificación de indicadores 
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1.6. Justificación 

1.6.1. Social 

El proyecto tiene como objetivo identificar cómo es la calidad de vida urbana 

en los sectores aledaños a la cuenca baja del río Shullcas en la ciudad de Huancayo, lo 

cual permitirá obtener información sobre las dimensiones con mayor precariedad para 

plantear soluciones que mejoren la calidad de vida urbana de los habitantes y así 

mejorar las relaciones sociales y urbanas de la población. 

 

1.6.2. Práctica 

La identificación de la calidad de vida urbana en los sectores aledaños a la 

cuenca baja del río Shullcas en Huancayo es crucial para detectar los problemas y 

desafíos que enfrentan los residentes en cuanto a su acceso a servicios básicos, 

infraestructura, seguridad, salud, educación, empleo y medio ambiente. Gracias a la 

zonificación adecuada del uso del suelo, se podrá construir la infraestructura necesaria 

para servicios básicos, transporte y equipamiento. De esta manera, se podrán diseñar 

soluciones que mejoren la calidad de vida de los residentes. Además, el proyecto 

contribuirá a la toma de decisiones informadas y basadas en datos, lo que puede resultar 

en una mejor asignación de recursos y una mayor eficacia en la implementación de 

políticas públicas y proyectos de desarrollo.  

 

1.6.3. Económica 

El proyecto tiene como objetivo identificar la calidad de vida urbana en los 

sectores aledaños a la cuenca baja del río Shullcas en la ciudad de Huancayo. Esta 

iniciativa es económicamente justificable, ya que proporciona información crucial 

sobre las necesidades y aspiraciones de la población local, lo que es esencial para el 

desarrollo de políticas públicas y proyectos de inversión que contribuyan al crecimiento 

económico sostenible de la ciudad. Además, una mejora en la calidad de vida urbana 

de la población local puede tener efectos multiplicadores en la economía. Una 

población más saludable, educada y con mayores oportunidades de empleo es más 

productiva y tiene mayor capacidad de consumo, lo que puede impulsar el desarrollo 

de nuevos negocios y sectores económicos en la ciudad. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1.  Antecedentes del Problema 

La calidad de vida urbana presenta la siguiente evolución histórica: 

 

Leva (1) afirma que si bien la investigación de indicadores sociales comenzó entre los 

años veinte y treinta en los Estados Unidos, es posible marcar en el período comprendido entre 

los años sesenta y setenta el inicio de los procesos de investigación de indicadores sociales y la 

difusión tanto en el ambiente público como académico. 

 

El Programa de Indicadores Urbanos (UN) fue fundado en 1993, inicialmente como un 

programa de desarrollo de capacitación local, pero aprovechó la ocasión privilegiada presentada 

por la Conferencia Hábitat II para realizar la primera Recopilación mundial de indicadores 

urbanos (1). En 1996, la Conferencia de Naciones Unidas «Hábitat II», propuso a los comités 

nacionales del programa Hábitat que estudiaran aquellas acciones urbanas que se pudieran 

considerar «buenas prácticas» en el sentido de experiencias que respondieran a los objetivos de 

la conferencia (también llamada «Cumbre de las ciudades»), asociados estos a la mejora en la 

calidad de vida en las ciudades (1). 

 

Hualpa y Pérez (10) mencionan que hace una década que, desde la Subdirección de 

Estadísticas Sociodemográficas del INEI, se ha trabajado con el objetivo de desarrollar un 

indicador multidimensional de calidad de vida con una desagregación territorial. En el ámbito 

de las estadísticas concretas sobre calidad de vida urbana es obligado hacer una referencia a los 

informes realizados por la Comisión Europea (2013, 2016, 2020) sobre este tema. En el Report 

on the Quality of Life in European Cities (10). 
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A continuación, se presenta una línea de tiempo, en el que se resumen los hechos 

trascendentales con respecto a la variable. 

 

 
Figura 2. Línea de tiempo – eventos trascendentes de la variable 
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A continuación, se presenta un cuadro, en el que se resumen los referentes 

internacionales y nacionales. 

 

Tabla 1. Resumen de antecedentes 

Cuadro resumen de antecedentes 

 Investigación Autor Relevancia 

R
ef

. 
in

te
rn

a
ci

o
n

a
le

s 

Espacios públicos y 

calidad de vida 

urbana. Estudio de 

caso en Tijuana, 

Baja California 

Romero (11)  

Esta investigación es relevante para la presente 

tesis, ya que proporciona información valiosa 

para entender la calidad de vida urbana y cómo 

se puede diseñar para promover espacios que 

brinden mayor confort a los ciudadanos. 

Diseño y aplicación 

de un índice de 

calidad de vida en 

áreas urbanas 

Henry et al. (12) 

 

Esta investigación es relevante para la presente 

tesis, ya que comparten el objetivo de medir y 

evaluar la calidad de vida en áreas urbanas, 

además puede servir como referencia para el 

estudio de la cuenca baja del río Shullcas, ya 

que ambas zonas presentan desafíos similares en 

términos de impacto ambiental y calidad de vida 

de sus habitantes. 

Integración urbana 

y calidad de vida: 

disyuntivas en 

contextos 

metropolitanos 

Vicuña et al. (13) 

 

Este estudio es relevante para la presente 

investigación, ya que proporciona información 

útil sobre la relación entre los índices de 

desarrollo urbano y los índices de calidad de 

vida urbana, lo cual puede ser de gran ayuda 

para la planificación urbana y la mejora de la 

calidad de vida en la ciudad de Huancayo. 

Acceso a 

equipamiento 

urbano y calidad de 

vida 

Cáceres y Ahumada 

(14) 

 

Esta investigación encuentra en este estudio una 

relevancia importante, ya que puede 

proporcionar evidencia empírica que respalde la 

necesidad de políticas públicas que promuevan 

una distribución equitativa de los equipamientos 

urbanos con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida urbana. 

R
ef

. 
n

a
ci

o
n

a
le

s 

Relación de 

espacios públicos y 

la calidad de vida 

urbana. 

García (15) 

 

Este estudio es relevante para la presente 

investigación, ya que proporciona información 

valiosa sobre la relación entre los espacios 

públicos y la calidad de vida urbana en zonas 

históricas de la ciudad. 

Influencia del 

espacio público en 

la calidad de vida 

urbana de la ciudad 

de Puno 2019 

Hualpa y Pérez (10) 

Este estudio es relevante para la presente 

investigación, ya que proporciona información 

valiosa sobre la importancia del espacio público 

en la calidad de vida urbana de una ciudad. 

Centro de 

desarrollo 

comercial y la 

calidad de vida 

urbana, Huánuco – 

2016 

Serrano (16) 

 

Este estudio es relevante para la presente 

investigación, ya que proporciona información 

valiosa sobre la relación entre el Centro de 

Desarrollo Comercial y la calidad de vida 

urbana en una ciudad en particular. 



24 

2.1.1.  Internacional  

Según la investigación realizada por Romero (11), se tuvo como objetivo 

estudiar a dos unidades deportivas como espacios públicos diseñados con el fin de 

combatir la crisis de violencia e inseguridad ciudadana. La metodología empleada se 

basó en la observación durante 14 días, además de la entrevista a 22 usuarios y 6 

informantes claves. Se logró identificar que la construcción de calidad de vida urbana 

en el espacio público se realiza a partir de la satisfacción de aspectos tales como el 

disfrute del espacio, la salud, la seguridad, lo familiar, lo económico, la distracción, la 

diversión, el civismo, la socialización, la relajación, el contacto con la naturaleza, la 

identidad, lo turístico, lo artístico-cultural, la apropiación del espacio y la educación 

ambiental. También se destaca la importancia de los espacios públicos desde una 

mirada sociocultural que va consolidándose a través del tiempo, así como la búsqueda 

subjetiva del contacto natural del ser humano con el medio ambiente. En conclusión, 

aunque no todas las condiciones y dimensiones del espacio público se ven vinculadas 

adecuadamente, se cumple el propósito de las unidades deportivas. Esta investigación 

es relevante para la presente tesis, ya que proporciona información valiosa para 

entender la calidad de vida urbana y cómo se puede diseñar para promover espacios 

que brinden mayor confort a los ciudadanos. 

 

Henry et al. (12) tuvo como objetivo exponer el diseño de un índice de calidad 

de vida (ICV) adaptado a la realidad socioambiental de la cuenca Matanza Riachuelo 

en Argentina, describir sus principales aspectos metodológicos y mostrar los resultados 

obtenidos, así como sus potenciales usos prácticos. La metodología utilizada es la 

implementación del diagnóstico socioecológico de la cuenca, el análisis en profundidad 

de la literatura existente, el desarrollo del marco conceptual, la definición y la selección 

de las dimensiones e indicadores a incluir en el ICV y el mapeo a través de un SIG. En 

conclusión, las características intrínsecas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 

cuenca Matanza Riachuelo influyen en el patrón de distribución del índice de calidad 

de vida. Se señala la adecuación de la cuenca como unidad de análisis y la posibilidad 

de desplazamiento de los límites político-administrativos de las jurisdicciones. El ICV 

es fundamental para la implementación de los principios del desarrollo sostenible. Esta 

investigación es relevante para la presente tesis, ya que comparten el objetivo de medir 

y evaluar la calidad de vida en áreas urbanas, además puede servir como referencia para 

el estudio de la cuenca baja del río Shullcas, ya que ambas zonas presentan desafíos 

similares en términos de impacto ambiental y calidad de vida de sus habitantes. 
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Por su parte, Vicuña et al. (13) hacen referencia a la necesidad de estudiar la 

relación entre los índices del Sistema de indicadores estándares del desarrollo urbano 

(Siedu) y los índices de calidad de vida urbana (ICVU) como una mayor aproximación 

hacia la planificación urbana a escala local y las modificaciones normativas que 

permitan un mejor desarrollo en las comunas metropolitanas de tres áreas 

metropolitanas (Santiago, Concepción y Valparaíso). La metodología empleada es de 

tipo básica a nivel descriptivo correlacional, donde se conforma una muestra a partir de 

269 indicadores, de los cuales se eligen 18 para ICVU y 11 para Siedu. A partir de los 

resultados obtenidos, se desglosan las dimensiones cuyos valores permiten confirmar 

el grado de correlación entre variables (condición sociocultural = -0.17, conectividad y 

movilidad = 0.54, vivienda y entorno = 0.36). En conclusión, se destaca que tanto la 

conectividad y movilidad como la vivienda y el entorno están asociados a la calidad de 

vida urbana, mientras que la condición sociocultural no. Este estudio es relevante para 

la presente investigación, ya que proporciona información útil sobre la relación entre 

los índices de desarrollo urbano y los índices de calidad de vida urbana, lo cual puede 

ser de gran ayuda para la planificación urbana y la mejora de la calidad de vida en la 

ciudad de Huancayo.  

 

En esa línea, Cáceres y Ahumada (14) tuvieron como objetivo medir la 

accesibilidad al equipamiento urbano y su relación con la distribución de grupos 

socioeconómicos en dos comunas del área metropolitana de Valparaíso: Quilpué y 

Villa. Como metodología se utilizó sistemas de información geográfica para medir las 

condiciones de accesibilidad a equipamiento urbano básico, incluyendo deportivo, 

áreas verdes, educación, salud, cultura y supermercados (sin considerar comercio 

menor). En conclusión, se puede observar que Quilpué y Villa Alemana presentan un 

patrón de urbanización desequilibrado, caracterizado por una alta cobertura de servicios 

urbanos, pero una distribución deficiente de oportunidades de ocio, deporte y cultura, 

lo que conduce a la reproducción de desigualdades sociales. Además, la expansión 

urbana se da sin objetivos políticos claros, lo que deja al individuo con la 

responsabilidad de acceder al bienestar urbano básico. Esta investigación encuentra en 

este estudio una relevancia importante, ya que puede proporcionar evidencia empírica 

que respalde la necesidad de políticas públicas que promuevan una distribución 

equitativa de los equipamientos urbanos con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

urbana. 
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2.1.2.  Nacional  

García (15) desarrolla una investigación a partir de las dimensiones asociadas 

entre los espacios públicos y la calidad de vida urbana. El objetivo de este estudio es 

determinar si el espacio público se relaciona con la calidad de vida urbana en el sector 1 

del centro histórico, de la ciudad de Trujillo. La metodología empleada sigue un 

enfoque cuantitativo no experimental, diseño descriptivo – explicativo, con una 

muestra compuesta por 200 personas del sector 1 del centro histórico, de la ciudad de 

Trujillo, a las cuales se les aplicó la técnica de la encuesta y el instrumento utilizado 

fue un cuestionario. A partir de los datos recopilados, se indican los resultados 

estadísticos (t de Kendall) que permiten confirmar la relación directa entre el espacio 

público y la calidad de vida urbana (t = 0.6363, p < 0.01), así como la relación entre 

calidad de vida y las dimensiones del espacio público considerados para la 

investigación, donde para servicios urbanos y equipamiento, t = 0.515, p < 0.01, y para 

el aspecto urbano ambiental, t = 0.171, p < 0.01. En conclusión, se destaca que los 

resultados obtenidos indican que existe una relación directa entre el espacio público y 

la calidad de vida urbana en el sector 1 del centro histórico de la ciudad de Trujillo. 

Este estudio es relevante para la presente investigación, ya que proporciona 

información valiosa sobre la relación entre los espacios públicos y la calidad de vida 

urbana en zonas históricas de la ciudad. 

 

Hualpa y Pérez (10) tuvieron como propósito determinar la condición del 

espacio público en la calidad de vida urbana, analizando las dimensiones del espacio 

público, es decir, a partir de la condición morfológica, uso de suelo urbano y 

sostenibilidad del área pública. La metodología de investigación empleada fue de 

carácter no experimental, de corte transversal, de método deductivo, enfoque 

cuantitativo, nivel descriptivo y la técnica utilizada fue la encuesta a través del 

cuestionario como instrumento. La muestra fue probabilística calculada a partir de un 

total de 731 000 habitantes de la ciudad de Puno (n = 252). Los resultados estadísticos 

en la prueba de correlación estadística de Pearson entre las dimensiones de espacio 

público y la variable calidad de vida urbana indican que para la condición morfológica 

urbana, la relación media es r = 0.652, para el uso del suelo del espacio público, la 

relación alta es r = 0.896, y para la sostenibilidad del espacio, la relación alta es 

r = 0.905. Además, se resalta la conclusión sobre calidad de vida urbana y áreas verdes, 

puesto que se indica una valoración media del 46 % de los ciudadanos de Puno que 

consideran que las condiciones de sus áreas verdes cumplen con su funcionalidad. En 

conclusión, los resultados obtenidos en la investigación indican que la calidad de vida 

urbana se encuentra relacionada con la condición del espacio público en la ciudad de 
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Puno y que las dimensiones del espacio público analizadas influyen significativamente 

en la calidad de vida urbana de sus habitantes. Este estudio es relevante para la presente 

investigación, ya que proporciona información valiosa sobre la importancia del espacio 

público en la calidad de vida urbana de una ciudad. 

 

Serrano (16) tuvo como objetivo principal determinar la relación que existía 

entre el Centro de Desarrollo Comercial y la calidad de vida urbana en la ciudad de 

Huánuco. El tipo de investigación fue básico, con enfoque cuantitativo, de alcance 

descriptivo-explicativo, diseño no experimental, de tipo correlacional transversal para 

medir el grado de correlación que existía entre las dos variables de estudio. La técnica 

para la recolección de datos fue la encuesta con su instrumento el cuestionario 

conformado por 28 ítems, el cual fue aplicado a una muestra de 67 sujetos que 

representaban a la población urbana de la ciudad de Huánuco, empleándose la 

estadística descriptiva e inferencial mediante el software SPSS v.22 para hallar los 

resultados de dicha encuesta. Asimismo, se empleó el coeficiente de correlación de 

Pearson para comprobar la hipótesis con una puntuación de 0.633, lo que significaba 

que existía una correlación positiva media entre las variables Centro de Desarrollo 

Comercial y la calidad de vida urbana. Se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la 

hipótesis general, finalizando la investigación con la discusión de resultados, 

conclusiones y recomendaciones. En conclusión, los resultados obtenidos en la 

investigación indicaron que existía una correlación positiva media entre el Centro de 

Desarrollo Comercial y la calidad de vida urbana en la ciudad de Huánuco. Este estudio 

es relevante para la presente investigación, ya que proporciona información valiosa 

sobre la relación entre el Centro de Desarrollo Comercial y la calidad de vida urbana 

en una ciudad en particular. 

 

2.2.  Bases Teóricas 

2.2.1.  Definición de Términos Básicos  

Calidad de vida urbana 

Tabla 2. Definición de calidad de vida urbana 

 Calidad Vida Urbano 

Definición 

Según la RAE es la 

propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a 

algo, que permiten juzgar 

su valor. 

Según la RAE es la 

fuerza o actividad 

esencial mediante la 

que obra el ser que la 

posee. 

Según la RAE, 

perteneciente o 

relativo a la ciudad y, 

por extensión, a otros 

núcleos de la 

población. 

 

• Según Valdivia et al. (17), la calidad de vida urbana está estrechamente 

relacionada a la eficiencia en la calidad de atención de los requerimientos 
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básicos en bienes y servicios de una población que desarrolla sus actividades 

cotidianas en un espacio conglomerado urbano. 

 

• Según el Minam (18) la calidad de vida urbana se refiere a la existencia de: 

«unas condiciones óptimas que se conjugan y determinan sensaciones de 

confort en lo biológico y psicosocial dentro del espacio donde el hombre habita 

y actúa, las mismas en el ámbito de la ciudad están íntimamente vinculadas a 

un determinado grado de satisfacción de unos servicios y a la percepción del 

espacio habitable como sano, seguro y grato visualmente». 

 

Espacio público: de acuerdo con la naturaleza jurídica del espacio 

público (19), este puede entenderse como aquella área de la ciudad destinada a la 

satisfacción de las necesidades urbanas colectivas que trascienden; es decir, un espacio 

público se determina a partir del interés mayor de la población y se debe asegurar las 

condiciones ideales para su utilización y el desarrollo de diversas actividades en él.  

 

2.2.2.  Indicadores de Calidad de Vida Urbana 

Según Leva (1) existe una necesidad por establecer indicadores sociales que se 

ajusten satisfactoriamente al escenario urbano estudiado; esta búsqueda pretende 

evaluar indicadores dándole prioridad a las que desarrollan las particularidades de cada 

ciudad. En todo caso, muchos países optan por indicadores que sean alimentados por 

sistemas estadísticos nacionales que recopilen su propia información. 

 

Por otro lado, existe una base fundamental para la evaluación de los indicadores 

a tomar en cuenta, los descriptores urbanos, se identifican como parámetros que reflejan 

una realidad determinada a partir datos que se diferencian en el campo físico, 

económico o social, mientras que los satisfactores son la disponibilidad y el acceso de 

aquello que logrará cubrir las necesidades de la población, en particular, para el análisis 

de estas necesidades es recomendable hacer un profundización en los requerimientos 

específicos de individuos, grupos sociales y comunidades (1). 

 

Los descriptores urbanos y los satisfactores componen un binomio cuya 

función es aproximar el estudio de la calidad de vida urbana en una población, se debe 

tener clara la diferencia entre necesidades y satisfactores, pues su identificación y 

diferenciación será clave al momento de plantear posibles alternativas de intervención. 

Entonces es importante resaltar que la relación entre necesidad y satisfactor no es lineal, 

puesto que, «pueden existir satisfactores que apuntan a cubrir varias necesidades, o 
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necesidades que requieren una combinación determinada de satisfactores para ser 

cubiertas» (13) (p. 10). 

 

2.2.2.1. Aspectos del Hábitat 

Al analizar la calidad de vida de la población, es crucial considerar las 

condiciones del entorno habitable, ya que estas tienen una estrecha relación con 

la salud y el bienestar material del individuo. Asimismo, es importante tener en 

cuenta que la ciudad es un espacio social fragmentado y segregado, lo cual se 

manifiesta en la forma en que se estructura el hábitat. En este sentido, la 

segregación espacial que se observa en las áreas residenciales refleja 

claramente la calidad de vida de sus habitantes. Por tanto, resulta fundamental 

considerar estos aspectos para poder comprender y mejorar la calidad de vida 

en las ciudades (20). Este grupo está compuesto por las siguientes dimensiones: 

 

• Sostenibilidad Ambiental 

La sostenibilidad ambiental es un indicador esencial de la calidad de 

vida en las ciudades modernas. Con su enfoque en el desarrollo sostenible, la 

sostenibilidad ambiental urbana busca que las ciudades sean capaces de 

regularse y relacionarse con su entorno de una manera que asegure un futuro 

sostenible. Al promover la sostenibilidad ambiental en las ciudades, se puede 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, al mismo tiempo que se protege el 

medio ambiente (21). 

 

Asimismo, Leva (1) menciona que la sostenibilidad ambiental es 

esencial para una calidad de vida urbana saludable y sostenible, mediante la 

gestión adecuada de los recursos naturales, la reducción de la contaminación 

del aire y el agua, la conservación de los ecosistemas naturales y la inversión 

en tecnologías limpias. Estas medidas pueden reducir los riesgos de 

enfermedades respiratorias y el impacto de la contaminación en la salud de las 

personas, al tiempo que fomentan la innovación y la creación de empleo en 

sectores como la energía renovable y la tecnología verde, mejorando la 

economía urbana. Por lo tanto, se requiere la implementación de medidas como 

la gestión adecuada de residuos, el uso equitativo y sostenible del recurso 

hídrico, la conservación de los ecosistemas naturales y la inversión en 

tecnologías limpias para lograr una ciudad sostenible y una calidad de vida 

urbana saludable y sostenible. 
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• Espacios verdes 

Las áreas verdes son espacios cubiertos de vegetación dentro de las 

zonas urbanas destinados para el disfrute y beneficio de la comunidad. Su 

presencia está estrechamente relacionada con la calidad de vida de los 

habitantes, ya que el acceso a zonas verdes y naturales ha sido demostrado por 

investigaciones tener un efecto positivo en la salud física y mental, reduciendo 

el estrés y aumentando la sensación de satisfacción. Además, las áreas verdes 

contribuyen a la sostenibilidad urbana al mejorar la calidad del aire, reducir la 

contaminación auditiva y regular la temperatura del ambiente. Es fundamental, 

por lo tanto, que las ciudades incluyan dentro de su planificación la creación y 

el mantenimiento de áreas verdes accesibles y bien cuidadas para garantizar 

una mejor calidad de vida para sus habitantes (17). 

 

• Ruido 

El ruido es un tipo de sonido no deseado que puede ser incómodo, 

desagradable e interrumpir actividades importantes, además de ser perjudicial 

para la salud en algunos casos. En entornos urbanos, el transporte vehicular 

constituye uno de los principales generadores de sonido, junto con la 

construcción, la industria y los trabajos públicos. Para medir la intensidad del 

ruido se utiliza el nivel de presión sonora (NPS), que se mide en decibelios 

(dB). La escala de decibelios con ponderación A (dB-A) es la más común en 

las mediciones que relacionan la respuesta humana al ruido, ya que se asemeja 

a la forma en que el oído humano responde. Es esencial considerar la intensidad 

del ruido al analizar la respuesta al ambiente sonoro (22). 

 

De igual manera Leva (1) destaca que el ruido puede ser un importante 

indicador de calidad de vida urbana, ya que afecta directamente a la salud y el 

bienestar de las personas. Si el ruido es demasiado fuerte, puede causar estrés, 

interrumpir la comunicación y el descanso, y aumentar el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y trastornos del sueño. Por lo tanto, es crucial 

que se realice una medición de la intensidad del ruido en las zonas urbanas, a 

fin de mejorar la calidad de vida y asegurar que los espacios sean más 

saludables y seguros para la población. 

 

• Calidad del aire 

La calidad del aire se refiere al grado de pureza y falta de 

contaminación de la atmósfera en un determinado lugar y momento. Es un 
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factor crucial que afecta directamente la salud y el estado de satisfacción de las 

personas, ya que una mala calidad del aire puede causar una amplia variedad 

de problemas respiratorios y de salud, como asma, enfermedades cardíacas, 

cáncer y daño pulmonar. Por lo tanto, es fundamental monitorear y controlar la 

calidad del aire de manera constante para garantizar entornos más saludables y 

seguros para la población y el medio ambiente (23). 

 

La calidad de vida en entornos urbanos está estrechamente vinculada 

con la calidad del aire, ya que esta última afecta directamente la salud y el 

bienestar de los habitantes de una ciudad. Para evaluar el nivel de 

contaminación del aire y su impacto en la salud humana y el medio ambiente, 

se emplean índices específicos. Los días con una buena calidad del aire son un 

objetivo importante para las ciudades, ya que indican que los niveles de 

contaminación son bajos y que el aire es seguro para respirar. Para mejorar la 

calidad del aire, resulta fundamental identificar y abordar las principales 

fuentes de contaminación, como la liberación de gases nocivos en lugares 

críticos y la proporción de contaminación según su fuente de origen (24). 

 

• Infraestructura 

La conformación de las obras que dotarán de servicios básicos a las 

diferentes edificaciones debe contemplar la normativa técnica en primera 

estancia, no obstante, también debe existir una base metodológica para 

intensificar el uso de energías renovables respecto a las energías tradicionales, 

las cuales generan una mayor parte del aporte en la contaminación ambiental 

mundial, de esta manera, se asegura la condición económica de la calidad de 

vida urbana, ya que se obtiene mayores resultados redituables que pueden ser 

destinados hacia otros elementos del proyectos que contemplen mayor 

atención (25). 

 

Según Leva (1), la infraestructura de servicios es esencial para el 

adecuado funcionamiento de las ciudades y el bienestar de sus habitantes, ya 

que incluye una amplia variedad de elementos, como la infraestructura de 

suministro de agua potable, la red de distribución de gas, las instalaciones de 

saneamiento, la red eléctrica, la iluminación urbana, las vías de transporte y el 

sistema de gestión de residuos, entre otros. Para lograr un hábitat urbano de 

calidad es fundamental que los gobiernos locales asignen una parte 

significativa de su presupuesto a la construcción y mejora de la infraestructura 
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básica y que se midan indicadores importantes como la proporción del 

presupuesto local ejecutado en la mejora y edificación de estructuras 

fundamentales, igualmente, como la proporción del presupuesto local asignado 

a la construcción pública de uso comunitario. Además, es importante fomentar 

el desarrollo de industrias recicladoras y recuperadoras en las ciudades, ya que 

esto contribuye a la gestión sostenible de los residuos y a la preservación del 

entorno natural. 

 

• Equipamiento cultural 

El equipamiento urbano es un elemento clave para el desarrollo de una 

ciudad sustentable. Este equipamiento se refiere a todas las instalaciones y 

servicios destinados a elevar el nivel de bienestar de los residentes de una 

urbe (17). 

 

Según Leva (1), el equipamiento cultural es un factor relevante para 

medir la calidad de vida en las ciudades, ya que refleja la diversidad y riqueza 

cultural. Entre los elementos fundamentales de este equipamiento se 

encuentran las bibliotecas de acceso público, las galerías de arte y los museos. 

Una ciudad que cuenta con una mayor cantidad de estos elementos por cada 

1000 habitantes es percibida como más atractiva para vivir y visitar. En 

particular, las bibliotecas de acceso público son una herramienta esencial para 

el aprendizaje y la educación en una comunidad, mientras que las galerías de 

arte y los museos ofrecen oportunidades para el entretenimiento y la 

exploración cultural. 

 

• Equipamiento deportivo 

El equipamiento deportivo es un factor importante por considerar al 

evaluar el nivel de bienestar en las urbes. Esta categoría de equipamiento 

incluye una amplia variedad de instalaciones como clubes deportivos, piscinas 

y otras instalaciones deportivas. Las ciudades con una mayor proporción de 

estas instalaciones por cada 1000 habitantes suelen ser consideradas más 

atractivas para vivir y visitar. Los clubes deportivos fomentan la práctica de 

deportes en equipo y la socialización, mientras que las piscinas y otras 

instalaciones deportivas ofrecen opciones para la actividad física individual. 

Por lo tanto, el equipamiento deportivo es esencial para fomentar un estilo de 

vida activo y saludable en las ciudades (24). 
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• Patrimonio 

El patrimonio urbano se refiere a aquellos bienes y expresiones 

culturales que se encuentran en zonas urbanas y que son considerados valiosos 

por su valor histórico, arquitectónico, social y cultural. Estos elementos 

incluyen edificios y monumentos históricos, plazas, parques y calles 

emblemáticas, así como también prácticas y tradiciones culturales que se han 

desarrollado en estas zonas urbanas. El patrimonio urbano es una parte 

importante de la identidad y la memoria colectiva de una comunidad, y su 

preservación contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia y la conexión de 

las personas con su entorno (26). 

 

El patrimonio urbano es un indicador importante de la calidad de vida 

de una ciudad, ya que refleja su historia y cultura. Los monumentos declarados 

de interés público y las áreas clasificadas como Patrimonio Mundial de la 

Humanidad son ejemplos destacados de este patrimonio, que atraen a turistas 

y contribuyen a la economía local. Además, la recuperación y la recalificación 

de espacios públicos pueden mejorar la calidad de vida de los residentes y 

aumentar el atractivo de la ciudad para los visitantes. Por lo tanto, la 

preservación y la promoción del patrimonio urbano son importantes para el 

desarrollo sostenible y la prosperidad de una ciudad (15). 

 

• Equipamiento educativo 

El equipamiento educativo comprende una serie de recursos y 

elementos que se emplean en las instituciones de enseñanza con el propósito 

de mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La inclusión de 

computadoras en las escuelas es un indicador relevante de la calidad de vida 

urbana, pues permite a los alumnos acceder a herramientas tecnológicas que 

facilitan el acceso a la información y el desarrollo de habilidades digitales. La 

cantidad de computadoras conectadas a Internet por cada 100 alumnos se 

utiliza para evaluar el nivel de equipamiento tecnológico de las instituciones 

educativas, lo que a su vez puede incidir en la calidad de la educación 

impartida (15). 

 

• Equipamiento social y de salud 

Leva (1) menciona que el equipamiento social y de salud se compone 

de los servicios y recursos que están disponibles para suplir las exigencias de 

la población en materia de atención médica, educación y bienestar social. La 
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disponibilidad de un buen equipamiento social y de salud es un indicador 

fundamental de la calidad de vida en entornos urbanos, ya que permite a las 

personas acceder a servicios básicos que son esenciales para su bienestar. En 

este sentido, la capacidad de los jardines infantiles y maternales por cada 1000 

habitantes es un elemento importante del equipamiento social, ya que permite 

a los padres trabajar y a los niños recibir educación temprana de calidad. 

Asimismo, la capacidad de hogares de ancianidad por cada 1000 habitantes es 

un aspecto relevante, ya que posibilita que las personas mayores reciban 

atención y cuidado en un ambiente adecuado a sus necesidades. La 

disponibilidad de camas de hospitales y médicos por cada 1000 habitantes es 

crucial para garantizar la atención médica oportuna y adecuada a la población, 

lo que a su vez contribuye a mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad. 

 

• Movilidad 

Los sistemas de movilidad tienen un impacto significativo en la calidad 

de vida de la comunidad. Un buen sistema de movilidad puede enriquecer la 

forma en que la gente vive, permitiendo una mayor accesibilidad y 

conectividad a los servicios y recursos de la ciudad (27). 

 

La movilidad hace referencia a la habilidad de personas y bienes para 

trasladarse dentro de una zona urbana. Es un elemento fundamental en la 

evaluación del bienestar urbano, ya que influye en la accesibilidad, protección, 

eficacia y sustentabilidad de los movimientos. La existencia de áreas de 

aparcamiento en parques, el número de barreras que se presentan en el camino 

del peatón cada 100 metros, el promedio de velocidad de los medios de 

transporte público y privado, junto con la cantidad de pasajeros que se mueve 

por kilómetro, son aspectos cruciales que influyen en la movilidad de una 

ciudad. Otros aspectos relevantes engloban el porcentaje de vehículos de 

transporte masivo, la proporción del presupuesto municipal que se dedica a 

infraestructuras viales y de transporte, así como la inversión en proyectos para 

mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema de transporte público. Los 

puntos de interconexión para el traslado a larga distancia son también 

fundamentales para unir una ciudad con otras áreas geográficas (15). 

 

• Dotación de comercios y servicios 

La provisión de establecimientos comerciales y servicios es un factor 

determinante de la calidad de vida en entornos urbanos, dado que tiene un 
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impacto directo en la disponibilidad y diversidad de bienes y prestaciones 

accesibles para los residentes. Una manera de valorar esta provisión es 

mediante el cálculo de la cantidad de establecimientos minoristas por cada mil 

personas. A su vez, se pueden considerar otros índices, como el número de 

entidades bancarias y servicios financieros, y de bares y restaurantes, por cada 

mil habitantes, que indican la oferta de servicios turísticos y financieros de la 

ciudad. En términos generales, el incremento de la provisión de comercios y 

servicios se vincula con una mejor calidad de vida urbana y atrae a un mayor 

número de visitantes (15). 

 

• Vivienda 

La vivienda, como unidad básica del medio construido, provee 

alojamiento a un individuo o a un grupo de personas. Esta construcción se 

compone de diferentes elementos, como paredes, techos, suelos, puertas y 

ventanas. Además, cuenta con los servicios básicos necesarios para su 

funcionamiento, como agua, electricidad y saneamiento (27). 

 

Según Leva (1), la vivienda es fundamental para la calidad de vida 

urbana, ya que proporciona un espacio seguro y confortable. Además, es un 

indicador del nivel de desarrollo de una ciudad al reflejar la capacidad de la 

comunidad para proporcionar soluciones habitacionales adecuadas. El 

porcentaje de hacinamiento en las viviendas es relevante en este sentido, ya que 

indica cuántas personas viven en un espacio insuficiente. Además, la inversión 

municipal en programas de mejoramiento de viviendas es crucial para 

garantizar que sean adecuadas y seguras, y promover la construcción de nuevas 

viviendas en sectores no residenciales. 

 

2.2.2.2. Aspectos socioeconómicos 

Los aspectos socioeconómicos se refieren a aquellos factores que 

tienen que ver con la interacción entre la sociedad y la economía, y que influyen 

en la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. Evaluar la calidad de vida 

urbana implica considerar una amplia variedad de factores, como la dinámica 

cultural, la educación, la población, la seguridad, la participación ciudadana, 

gubernamental y no gubernamental, los problemas sociales, la economía y 

consumo, el mercado de trabajo y vivienda, el dinamismo económico, la toma 

de decisiones y control, la innovación, la competencia y la pobreza urbana. El 

análisis cuidadoso de estos factores es esencial para diseñar políticas públicas 
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que promuevan el desarrollo urbano sostenible e inclusivo y mejoren la calidad 

de vida de los habitantes de las ciudades (15). 

 

• Dinámica cultural 

La dinámica cultural se refiere al conjunto de procesos y 

transformaciones que se llevan a cabo en el ámbito cultural de una comunidad 

o sociedad, a lo largo del tiempo. Esto abarca tanto las manifestaciones 

culturales como artísticas que se desarrollan en un lugar específico, tales como 

la música, el baile, el teatro, la literatura y la pintura, la escultura y otras formas 

de arte, así como también los monumentos, edificios históricos y otros edificios 

que tienen un valor cultural y simbólico para una comunidad (28).  

 

Leva (1) menciona que la dinámica cultural hace referencia al 

movimiento de actividades, sucesos y manifestaciones que identifican a una 

sociedad o comunidad en específico. Una cultura vibrante y diversa es un 

indicador de buena calidad de vida en zona urbana, puesto que otorga 

oportunidades para el crecimiento personal, la interacción social y la inventiva. 

Las presentaciones culturales, tales como presentaciones en vivo, obras de 

teatro, bailes y películas, representan un aspecto crucial de la dinámica social 

y cultural de un lugar, ya que atraen a una audiencia variada y promueven la 

participación de la comunidad. Además, las bibliotecas públicas y museos son 

instituciones fundamentales que ofrecen acceso a la historia, el arte y la 

información, lo que los convierte en sitios muy visitados por personas 

interesadas en el aprendizaje y la exploración. 

 

• Educación 

La educación, que implica la transmisión y adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, es esencial para alcanzar una 

aceptable vida de calidad. Además, fomenta el desarrollo del potencial 

individual y contribuye de manera positiva al mundo circundante. En este 

sentido, la educación permite adquirir habilidades y conocimientos que son 

necesarios para una participación constructiva en la sociedad (29). 

 

La educación es un área crucial para evaluar la calidad de vida urbana, 

ya que está estrechamente ligada al desarrollo social y económico de una 

comunidad. La cantidad de alumnos en el ciclo superior y posgradual, así como 

la proporción de estudiantes que dejan la escuela después de completar la 
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educación obligatoria y el promedio de educación de la población mayor de 15 

años son medidas clave para evaluar la excelencia educativa. Además, el 

porcentaje del presupuesto asignado a la mejora de la eficiencia interna del 

sistema educativo local y la tasa de personas analfabetas también son factores 

clave que reflejan la calidad de la educación en una comunidad (15). 

 

• Población 

Según Leva (1), la población se refiere al conjunto de personas que 

habitan en un área geográfica determinada. En el ámbito urbano, la calidad de 

vida de la población puede evaluarse a través de diversos indicadores, como la 

tasa de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes y la cantidad de extranjeros 

residentes en el área. Estos indicadores pueden proporcionar información 

valiosa sobre la demografía y la diversidad cultural de una ciudad, lo que a su 

vez puede ayudar a los responsables de la planificación urbana a diseñar 

políticas y programas que incrementen el bienestar de los residentes. 

 

• Seguridad 

La seguridad en la ciudad es un tema de gran importancia que involucra 

tanto a los ciudadanos como a las autoridades locales. La confianza en la policía 

es esencial para proteger a la comunidad y mantener la seguridad en las calles. 

Asimismo, la iluminación de parques, calles y plazas es crucial para disuadir 

la delincuencia y proporcionar un entorno seguro para los residentes y 

visitantes. Una ciudad bien iluminada también mejora la calidad de vida de los 

ciudadanos, permitiéndoles disfrutar de la ciudad en horas nocturnas con mayor 

tranquilidad. En resumen, la seguridad en la ciudad es clave para el bienestar 

de la comunidad y requiere una abordaje integral y colaborativo entre 

ciudadanos y autoridades (28). 

 

La seguridad es un aspecto fundamental para evaluar la calidad de vida 

urbana, y se refiere a la protección de las personas y sus bienes contra actos 

delictivos o situaciones de riesgo. Algunos indicadores importantes para medir 

la seguridad en una ciudad incluyen la tasa de accidentes de tránsito con 

muertos o heridos graves por cada 1000 habitantes, la proporción de accidentes 

de tránsito con relación al total de vehículos, el número de secuestros y de 

asaltos y asesinatos en lugares públicos, la frecuencia de homicidios 

mensuales, el índice de delitos por cada mil residentes y el porcentaje de 

inversión en prevención del delito. Es importante que las autoridades y la 
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sociedad trabajen juntos para mejorar la seguridad y reducir los niveles de 

criminalidad en las ciudades (15). 

 

• Participación ciudadana 

Según Leva (1), la participación ciudadana es una dimensión 

fundamental para evaluar la calidad de vida en zonas urbanas, ya que involucra 

la participación de los habitantes en la toma de decisiones y la gestión de su 

entorno. Para medir la participación ciudadana, existen diversos indicadores 

que pueden ser considerados, tales como el número de asociaciones de 

voluntarios, culturales y deportivas por cada 1000 habitantes; la proporción de 

inversión en capacitación para fomentar la participación; la cantidad de mujeres 

elegidas para ocupar cargos públicos; el porcentaje de votantes en las últimas 

cuatro elecciones; el número de grupos políticos activos con relación a la 

población en edad de votar; el porcentaje del presupuesto municipal destinado 

a apoyar iniciativas de la comunidad, y el número de proyectos presentados y 

ejecutados por la comunidad en comparación con el total de proyectos 

aprobados. 

 

• Participación gubernamental 

La participación gubernamental se refiere al conjunto de acciones y 

procesos que permiten la implicación activa y consciente de los ciudadanos en 

la gestión pública y en la toma de decisiones del gobierno. En consecuencia, la 

participación gubernamental se convierte en un factor determinante para el 

fortalecimiento de la democracia y el desarrollo sostenible de las 

sociedades (30). 

 

La capacidad del gobierno para involucrar a diversos actores en la toma 

de decisiones y en la implementación de políticas públicas es un elemento 

fundamental en la evaluación de la calidad de vida urbana. Esta área puede ser 

evaluada mediante diferentes indicadores, como el número de programas y 

proyectos intergubernamentales en curso, que evidencian el nivel de 

colaboración entre distintos niveles de gobierno. Asimismo, el porcentaje del 

presupuesto municipal destinado a la cooperación interinstitucional es otro 

indicador relevante, ya que refleja el grado de compromiso del gobierno local 

con la coordinación y el trabajo en equipo. Finalmente, la cantidad de acuerdos 

que se transforman en la implementación de planes y propuestas también es un 
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indicador importante, puesto que muestra el nivel de colaboración y 

compromiso entre el gobierno y otros actores relevantes en la sociedad (15). 

 

• Participación no gubernamental 

Según Leva (1), la colaboración de organizaciones no gubernamentales 

(ONG) en proyectos y programas que benefician directamente a la comunidad 

es una parte fundamental de la evaluación de la calidad de vida urbana. Este 

enfoque, conocido como participación no gubernamental, permite que las ONG 

trabajen junto con el gobierno para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de una ciudad. Uno de los principales indicadores utilizados para evaluar esta 

colaboración es el porcentaje del presupuesto municipal asignado a proyectos 

ejecutados por ONG. Este indicador proporciona información valiosa sobre el 

compromiso tanto del gobierno como de la sociedad civil en trabajar juntos 

para mejorar la calidad de vida urbana. 

 

• Problemas sociales 

Los problemas sociales son situaciones que tienen un impacto negativo 

en la sociedad y que pueden afectar gravemente la calidad de vida de las 

personas. El bienestar social es una de las áreas que se utiliza para evaluar la 

calidad de vida en las ciudades, y se refiere a las condiciones que permiten a 

las personas vivir de manera digna y satisfactoria. Los indicadores utilizados 

en esta área incluyen los suicidios por cada 1000 habitantes, la población que 

carece de vivienda y recursos para su sustento, y la población que sufre de 

adicciones. Estos indicadores son importantes para medir la magnitud de los 

problemas sociales en una comunidad y para identificar las áreas que necesitan 

ser abordadas para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas (15). 

 

Los problemas sociales son circunstancias que perjudican a la 

comunidad en su totalidad y pueden tener efectos desfavorables en la existencia 

de los individuos. Uno de los signos de estos inconvenientes es el intento de 

suicidio, el cual frecuentemente se interpreta como una señal de alarma acerca 

de las dificultades colectivas que confrontan las personas (20). 

 

• Economía y consumo 

Evaluar la calidad de vida urbana implica analizar la economía y el 

consumo, dos áreas fundamentales. Dicha evaluación se puede realizar a través 
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de diversos indicadores, tales como el sueldo promedio mensual, el porcentaje 

del producto interno bruto local generado por la urbe, la cifra de individuos que 

reciben asistencia social por cada millar de habitantes, el gasto individual en 

gas, la cantidad de vehículos por cada millar de personas y la cantidad de sitios 

con conexión a la red por cada millar de habitantes. Estos indicadores permiten 

medir el desarrollo económico y el nivel de consumo de una ciudad, y brindan 

información valiosa acerca del bienestar de sus habitantes, así como del 

potencial de crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental (1). 

 

• Mercado de trabajo 

Es comúnmente reconocido que el mercado laboral desempeña un 

papel crucial en la economía de cualquier nación, ya que es el medio por el cual 

se generan los ingresos necesarios para sostener a las familias. Por lo tanto, las 

características sociales y profesionales de los hogares son un elemento 

fundamental para comprender el funcionamiento del mercado laboral, ya que 

afectan tanto la oferta como la demanda de trabajo (24). 

 

El mercado de trabajo es un área clave para evaluar la calidad de vida 

urbana, ya que la disponibilidad de empleo y las condiciones laborales pueden 

tener un impacto significativo en el bienestar económico de una comunidad. 

Entre los indicadores más comunes para medir la salud del mercado laboral se 

encuentran el número de puestos de trabajo por cada 1000 habitantes, la 

proporción de trabajadores que reciben seguro de desempleo y el porcentaje de 

trabajadores con calificación media y superior. Estos indicadores pueden 

proporcionar información valiosa sobre la estabilidad y la calidad de los 

empleos disponibles en una región determinada (15). 

 

• Mercado de vivienda 

Según Leva (1), el mercado de vivienda es fundamental para evaluar 

la calidad de vida urbana, ya que la disponibilidad y accesibilidad de la 

vivienda impactan en gran medida en el bienestar de las personas. Para medir 

la situación de este mercado, se consideran indicadores clave como el costo 

promedio de adquisición y alquiler de viviendas, junto con los permisos de 

construcción otorgados por las autoridades competentes. El costo promedio de 

adquisición y alquiler de viviendas refleja la capacidad de la población para 

acceder a la vivienda, mientras que los permisos de construcción indican la 

oferta de nuevas viviendas en una determinada zona. 
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• Dinamismo económico 

El dinamismo económico se refiere al crecimiento e innovación 

constante en los distintos sectores productivos, siendo fundamental en el 

desarrollo de la sociedad moderna. Esto no solo implica el aumento de la 

producción y la generación de empleo, sino también la capacidad de crear y 

difundir nuevas ideas, tecnologías y contenidos creativos por parte de 

profesionales, científicos y artistas. Su creatividad y talento son clave para 

generar importantes avances en distintas áreas del conocimiento, lo que se 

traduce en un mayor dinamismo económico y una mejora en la calidad de vida 

de las personas (1). 

 

El dinamismo económico se refiere a la capacidad de una región o 

ciudad para generar crecimiento y desarrollo sostenible a través de la actividad 

económica. Esta dimensión es fundamental para evaluar la calidad de vida 

urbana, puesto que guarda una relación directa con la creación de trabajos y el 

poder adquisitivo de la población y el bienestar en general. Existen 

determinados marcadores destacados para evaluar el dinamismo económico, 

tales como el cambio de negocios comerciales y de servicios, el porcentaje de 

contribución de las pequeñas empresas en la economía local, el monto invertido 

por cada habitante, el porcentaje de compras y ventas exteriores por rama de la 

economía, y también el nivel de ventas exteriores por actividad económica 

dentro de la localidad en proporción al total de ventas exteriores. Estos 

indicadores permiten evaluar el desempeño económico de una ciudad o región 

y su capacidad para sostener un crecimiento sostenible y equitativo (15). 

 

• Toma de decisiones y control 

Evaluar el nivel de bienestar en las urbes implica prestar atención a la 

toma de decisiones y el control, ya que estas áreas impactan directamente en el 

progreso económico y social de una urbe. Dos indicadores que resultan 

importantes en este sentido son la cantidad de sedes principales de compañías 

nacionales e internacionales, la industria financiera y los abastecedores que se 

enfocan en las empresas, así como el número de oficinas gubernamentales 

centrales, embajadas y consulados extranjeros. Estos indicadores ofrecen 

información valiosa acerca de la fuerza económica y política de la ciudad, así 

como su capacidad para atraer inversiones y generar empleo. Además, también 

pueden indicar la excelencia de los servicios gubernamentales y la protección 

ciudadana. 
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• Innovación y competencia 

La innovación se refiere al proceso de introducir nuevas ideas, métodos 

o productos en el mercado con la finalidad de elevar el nivel de bienestar, 

aumentar la eficiencia y generar valor económico. Los centros de estudio, 

colegios universitarios y organizaciones académicas superiores son 

fundamentales para el progreso y la propagación del saber lo que los convierte 

en indicadores fundamentales de la habilidad de un país o una zona para 

producir innovación. La competencia, por otro lado, se refiere a la rivalidad 

entre empresas o instituciones en un mercado y los proveedores de servicios 

basados en el conocimiento juegan un papel crucial en este ámbito. El número 

de institutos de I+D y proveedores de servicios que se fundamentan en el saber 

es un indicador importante de la intensidad de la competencia en un mercado, 

ya que puede afectar la capacidad de las compañías para innovar y destacar 

frente a sus competidores (15). 

 

• Pobreza urbana 

La pobreza urbana se mide comúnmente en términos de ingresos, es 

decir, cuando el salario percibido por la familia no es suficiente para satisfacer 

las necesidades esenciales del hogar. Las personas que viven en pobreza urbana 

a menudo enfrentan barreras significativas para salir de esta situación, como la 

falta de oportunidades de empleo y la discriminación en el acceso a servicios 

públicos y recursos (24). 

 

Asimismo, la pobreza urbana se refiere a la condición de vida de las 

personas que habitan en zonas urbanas y que experimentan privaciones 

significativas en lo que respecta a la disponibilidad de servicios esenciales, 

como vivienda adecuada, agua potable, saneamiento y educación. Con el fin de 

medir la calidad de vida en áreas urbanas, se emplean medidas como la cantidad 

de personas con requerimientos básicos insatisfechos (NBI), la cantidad de 

personas que están por debajo del umbral de pobreza y la proporción de 

personas clasificadas por nivel socioeconómico. Estos indicadores permiten 

medir el nivel de desigualdad y exclusión social en las ciudades, y son 

fundamentales para la creación de estrategias gubernamentales enfocadas en 

disminuir la pobreza urbana y mejorar las condiciones de vida de la población 

vulnerable (1). 
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Capítulo III 

Metodología 

 

3.1.  Método y Alcance de la Investigación 

Tomando como referentes especialistas a Hernández (31) y a Tudela y Leos (32) como 

referente metodológico, se determinó que la investigación es de nivel descriptivo, ya que se 

exponen las principales características de las variables de calidad de vida urbana. 

 

3.1.1.  Método General de la Investigación 

Considerando lo expuesto por Hernández (31), la presente investigación tuvo 

como método general al método científico. Esta investigación describe el tema 

planteado buscando analizar la calidad de vida urbana de los sectores aledaños a la 

cuenca baja del río Shullcas, realizando la aplicación de instrumentos.  

 

Además, es un proceso de razonamiento de orden lógico, que trata no solo de 

describir los hechos sino también formula interrogantes sobre la realidad del mundo y 

del ser humano, a partir de la observación de la realidad, realiza su clasificación y su 

análisis en las teorías existentes (32). 

 

3.1.2.  Método Específico de la Investigación 

Para la recolección de datos en este estudio, se empleó el método de 

observación directa del lugar en cuestión y toma de datos de fuentes oficiales, 

permitiendo una evaluación detallada de las condiciones actuales y una mejor 

comprensión de la calidad de vida urbana en los sectores cercanos a la cuenca baja del 
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río Shullcas. Esta información recolectada fue posteriormente sintetizada en cuadros y 

gráficos (33).  

 

3.1.3.  Tipo de Investigación 

La investigación es cuantitativa, ya que los datos se recolectaron mediante una 

estructura y se presentan en forma de datos numéricos. Además, los datos fueron 

analizados estadísticamente para obtener resultados objetivos y precisos. El enfoque 

cuantitativo se basa en la medición y el análisis numérico de los datos, lo que permite 

una mayor precisión en la descripción y explicación de los fenómenos estudiados. 

 

De acuerdo con lo expuesto por Hernández (31), «el enfoque cuantitativo se 

caracteriza por la medición y el análisis numérico de variables y la utilización de 

técnicas estadísticas para analizar los datos. Este enfoque permite la objetividad en la 

recolección de datos y la posibilidad de comparar y contrastar los resultados 

obtenidos». 

 

3.1.4.  Alcance de la Investigación 

La presente investigación es de carácter aplicado, ya que tuvo como objetivo 

resolver un problema real en la ciudad de Huancayo relacionado con la calidad de vida 

urbana. Para alcanzar este propósito, se desarrolló un diseño arquitectónico y se midió 

la variable de manera descriptiva. Este enfoque implica la aplicación práctica de los 

conocimientos teóricos y técnicos adquiridos para lograr una solución óptima y objetiva 

al problema planteado (33). 

 

En esta investigación se buscó aplicar de manera efectiva los conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos para abordar un problema real, utilizando la creatividad 

y la técnica para diseñar una solución viable y eficaz. El enfoque aplicado permite la 

transferencia directa de los resultados obtenidos en el estudio a la realidad, brindando 

soluciones concretas y tangibles a problemas específicos identificados en la ciudad.  

 

3.2.  Diseño de la Investigación 

El diseño de esta investigación se define como no experimental, transversal y 

descriptivo, dado que la recolección de datos se realizó en un único momento. Para la obtención 

de información se consideraron fotografías y datos de fuentes oficiales como el PDU, PDM, 

INEI, etc. (31). 

 

El enfoque no experimental implica que no se manipulan variables independientes en 

la investigación, sino que se observan y describen las variables tal como se presentan en la 
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realidad. El enfoque transversal implica la recolección de datos en un único momento, lo que 

permite un análisis comparativo de los datos. Por último, el enfoque descriptivo implica la 

recolección de datos para describir y caracterizar el fenómeno estudiado de manera detallada y 

precisa. 

 

3.3.  Población y Muestra 

La ribera del río Shullcas es una zona densamente poblada dentro de la ciudad de 

Huancayo, caracterizada por una amplia variedad en su infraestructura y su proximidad al río. 

Con el rápido avance del desarrollo urbano, se hace necesario considerar los potenciales riesgos 

a los que se exponen estas construcciones. Es por lo que este trabajo se enfoca en el estudio de 

la calidad de vida urbana de los sectores aledaños a la cuenca baja del río Shullcas. 

 

Figura 3. Mapa de ubicación y delimitación del área de intervención 

Tomada de Cartas Nacionales 

 

3.3.1.  Universo 

Para esta investigación, el universo estuvo conformado por toda la cuenca del 

río Shullcas, la cual comprende tres sectores: cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. 
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Figura 4. Mapa de delimitación del universo de la investigación 

Tomada de Usaid 

 

3.3.2.  Población 

Para esta investigación, la población está enfocada en la cuenca baja del río 

Shullcas, que comprende el área urbana de la ciudad de Huancayo, caracterizada por 

una amplia variedad en su infraestructura y su proximidad al río. Es por lo que este 

trabajo se enfoca en el estudio de la calidad de vida urbana de los sectores aledaños al 

río Shullcas, siendo estos los sectores: Cd4, Cd3, Nc3, Nc2, Cc10, Cc2, Nb3, Nb2, Ca1, 

Nd2, Nd1, Ca-1, Cf1, Cf2 según el Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 2015-2025. 

 

 
Figura 5. Mapa de delimitación de la población de la investigación 

Tomada de PDU-PDM 

 

3.3.3.  Muestra 

En esta investigación se utilizó una muestra no probabilística debido a que las 

edificaciones ubicadas dentro del rango de evaluación se encuentran dispersas en 
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diferentes partes de la ribera del río Shullcas. Se decidió utilizar un muestreo por 

conveniencia, ya que se consideró como unidad de análisis el sector donde se requiere 

el desarrollo del proyecto. La muestra se enfocó en los sectores aledaños al terminal 

terrestre Los Andes por ser su ubicación un nodo dentro de la malla urbana, por la 

disponibilidad de intervención en el terreno y por ser un equipamiento de gran 

concentración económica y social, el terminal Los Andes se encuentra entre los 85 

sitios de riesgo por su posición cerca del río Shullcas (7). Por ello, se están considerando 

los sectores Ca1, Cc2, Nb2 y Nd2, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano de 

Huancayo 2015-2025 y el Plan de Desarrollo Metropolitano. 

 

 
Figura 6. Mapa de delimitación de la muestra de la investigación 

Tomada de PDU-PDM 

 

3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

3.4.1. Técnicas 

Observación 

Ficha de observación: permitió analizar de manera objetiva la variable 

«Calidad de vida urbana». 
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Conceptuales:  

Son aquellas que posibilitan las operaciones racionales de clasificación, 

análisis, comparación, generalización, síntesis, etc.  

 

3.4.2.  Técnicas de Análisis de Datos 

Luego de recolectar la información con el instrumento, se procedió al análisis 

descriptivo. Se promediaron los resultados dicotómicos de las fichas de observación y 

se obtuvieron resultados finales por dimensiones y de la variable. Posteriormente, se 

realizaron tablas y gráficos de resumen con ayuda de los softwares Microsoft Excel 365 

y SPSS v22. 

 

3.5.  Instrumento y Recolección de Datos 

Ficha de observación: se utilizó una ficha de observación previamente validada, la cual 

permitió la recolección sistemática y organizada de información relevante para el estudio. 

Durante varias semanas se realizaron visitas periódicas con el fin de observar la dinámica que 

se desarrolla en la zona en estudio, y se compararon los datos obtenidos con la ficha de 

observación diseñada. La comparación de los datos permitió identificar patrones y tendencias 

en la dinámica de la zona en estudio, lo que resultó en una mejor comprensión de la situación 

actual y en una mayor precisión en la evaluación de los resultados por sector. 

 

3.5.1.  Recolección 

Recolección de datos  

Fichas de observación: se realizó un modelo de fichas de observación, el cual 

fue revisado y aprobado por tres profesionales especialistas en el tema. Estas fichas de 

observación se utilizaron para analizar los espacios que se encuentran cerca al terminal 

terrestre Los Andes. 

 

Análisis de información 

Con la información recopilada se procedió al análisis y diagnóstico con el fin 

de dar una respuesta al planteamiento del problema de la investigación.  

 

3.5.2.  Instrumento  

Instrumento de «Calidad de vida urbana» 

El instrumento de Calidad de vida urbana fue construido y adaptado de la tesis 

de Leva (1). Como resultado de su investigación plantea dos grupos de indicadores: 

aspectos del hábitat y aspectos socioeconómicos.  
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Con respecto del aspecto hábitat, Leva (1) menciona que se utilizan diversas 

medidas para evaluar la calidad de vida en las zonas urbanas, las cuales contemplan 

una amplia variedad de aspectos relacionados con el entorno habitable. Entre esos 

aspectos se encuentran la sostenibilidad ambiental, la disponibilidad de áreas verdes, la 

contaminación acústica y atmosférica, las infraestructuras, la oferta cultural, deportiva 

y educativa, la conservación del patrimonio histórico, la presencia de equipamientos 

sociales y sanitarios, la movilidad, la oferta comercial y la calidad de la vivienda. Todos 

estos factores son determinantes a la hora de asegurar una buena calidad de vida en las 

ciudades, afectando directamente la salud, el bienestar y la satisfacción de sus 

habitantes. Por ende, es de vital importancia prestar atención a estos indicadores 

específicos y trabajar en su mejoramiento para lograr ciudades más habitables y 

sostenibles.  

 

En cuanto a los aspectos socioeconómicos se refieren a aquellos factores que 

tienen que ver con la interacción entre la sociedad y la economía, y que influyen en la 

calidad de vida de los habitantes de una ciudad. Evaluar la calidad de vida urbana 

implica considerar una amplia variedad de factores, como la dinámica cultural, la 

educación, la población, la seguridad, la participación ciudadana, gubernamental y no 

gubernamental, los problemas sociales, la economía y consumo, el mercado de trabajo 

y vivienda, el dinamismo económico, la toma de decisiones y control, la innovación, la 

competencia y la pobreza urbana. 

 

A continuación, se muestran las dimensiones de los grupos que conforman la 

Calidad de vida urbana. 

 

Tabla 3. Instrumento de medición – Aspectos del hábitat 

Indicadores de calidad de vida urbana – Aspectos del hábitat 

Dimensión Indicador Observaciones 

Sostenibilidad 

ambiental 

 

Aguas residuales tratadas % del total de aguas residuales 

Volumen de agua extraída por 

sector de la economía 
 

Residuos sólidos urbanos 

reciclados 

Recolección especial de papel, 

vidrio, madera, residuos verdes, 

que son objeto de reciclado. 

Área de reserva no urbanizable 
Área de reserva no urbanizable / 

área total del municipio 
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% del presupuesto destinado a 

implementación de producción 

limpia 

 

 % de industrias con 

implementación de tecnologías 

limpias 

Sobre total de industrias 

instaladas con posibilidad de 

implementación 

 % de industrias con utilización 

de energías alternativas 

Sobre total de industrias 

instaladas en la ciudad 

 % de industrias con 

internalización de costos 

ambientales 

Sobre total de industrias 

instaladas en la ciudad 

 % de inversión pública y privada 

en controles de la contaminación 
 

Espacios 

verdes 

Espacios verdes públicos por 

habitante 

Jardines y espacios verdes 

públicos y públicos de acceso 

público por habitante (m2/hab.) 

Ruido Intensidad del ruido  

Calidad del 

aire 

Días con índice de calidad del 

aire bueno o muy bueno 
% del año 

Concentración de gases 

contaminantes en puntos críticos 
 

Distribución porcentual de la 

contaminación del aire según las 

fuentes 

Vehicular, industrial, comercial 

Infraestructura 

 

Población urbana con acceso a 

servicios 

Agua potable, alcantarillado, 

aseo, energía eléctrica, gas, 

teléfonos públicos 

% del presupuesto municipal 

ejecutado en el mejoramiento y 

construcción de infraestructura 

básica 

 

% del presupuesto municipal 

destinado a la obra pública de uso 

colectivo 

 

Número de industrias 

recicladoras, recuperadoras 
 

Equipamiento 

cultural 

Bibliotecas de acceso público 

cada 1000 habitantes 

Bibliotecas municipales y 

bibliotecas privadas de acceso al 

público 

Galerías de arte por cada 1000 

habitantes 

Locales de exposición de obras 

de artes plásticas con 

calendarización o temporadas 

definidas. 

Museos por cada 1000 habitantes 
Instituciones permanentes de 

acceso público 

Equipamiento 

deportivo 
Clubes por cada 1000 habitantes 

Recintos deportivos cubiertos 

con superficie igual o mayor a 

600 m2 
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Piscinas por cada 1000 habitantes 
Instalaciones para la práctica de 

diversas actividades acuáticas 

Otras instalaciones deportivas 

cada 1000 habitantes. 

Incluye canchas de tenis, pistas 

de atletismo, gimnasios y otras 

instalaciones deportivas 

similares 

Patrimonio 

Áreas clasificadas como 

«Patrimonio Mundial de la 

Humanidad» 

Área clasificada por la Unesco 

(km2) 

Monumentos declarados de 

interés público 

Sean declarados de interés 

nacional o provincial 

Espacios públicos recalificados 

Áreas que fueron objeto de 

intervención y puesta en valor o 

recalificación (m2). 

Equipamiento 

educativo 

 

Establecimientos de enseñanza 

básica y secundaria 

Unidades educativas de carácter 

público o privado 

Computadoras en 

establecimientos de enseñanza 

básica o secundaria por cada 100 

alumnos 

Computadoras instaladas con 

fines pedagógicos 

 

Computadoras conectadas a 

Internet en establecimientos de 

enseñanza básica o secundaria 

por cada 100 alumnos 

Computadoras conectadas a 

Internet con fines pedagógicos 

 

Equipamiento 

social y de 

salud 

 

Capacidad de los jardines 

infantiles por cada 1000 

habitantes 

Lugares disponibles públicos o 

privados destinados al cuidado 

diario de niños desde 3 años 

Capacidad de jardines maternales 

por cada 1000 habitantes 

Lugares disponibles públicos o 

privados gestionados al cuidado 

diario de niños desde 3 meses a 

3 años 

Capacidad de hogares de 

ancianidad por cada 1000 

habitantes 

Lugares disponibles públicos o 

privados destinados al cuidado 

diario de personas mayores de 

65 años 

Camas de hospitales por cada 

1000 habitantes 

Incluye los centros de salud y 

sus extensiones 

Médicos por cada 1000 

habitantes 

Médicos que ejercen su práctica 

profesional en hospitales, 

centros de salud y sus 

extensiones 

Movilidad 

 

Lugares disponibles en parques 

de estacionamiento 

Sean públicos o privados, 

gratuitos o pagos 

Cantidad promedio de obstáculos 

al peatón cada 100 metros 
 

Velocidad media en transporte 

individual 

Velocidad observada en 

circuitos preestablecidos en hora 

pico (km/h) 
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Velocidad media en transporte 

público 

Velocidad comercial. Incluye las 

paradas para movimiento de 

pasajeros y demoras por 

congestionamiento de tránsito 

(km/h) 

 

Número de pasajeros movilizados 

por kilómetro 
 

% de vehículos de transporte 

público masivo 
 

% del presupuesto municipal para 

obras de infraestructura vial y de 

transporte 

 

Inversión en proyectos de 

eficiencia y sostenibilidad del 

sistema de transporte público 

 

Nodos de transporte de larga 

distancia 
 

 

Dotación de 

comercios y 

servicios 

Comercios minoristas por cada 

1000 habitantes 
 

Instituciones bancarias y 

servicios financieros por cada 

1000 habitantes 

 

Hoteles y restaurantes por cada 

1000 habitantes 
 

Vivienda 

% de hacinamiento  

Viviendas localizadas en sectores 

no residenciales 
 

% de inversión municipal 

destinada a programas de 

mejoramiento de la vivienda 

 

Tomada de Leva (1) 

 

Tabla 4. Instrumento de medición – Aspectos socioeconómicos 

Indicadores de calidad de vida urbana – Aspectos socioeconómicos 

Área Indicador Observaciones 

Dinámica 

cultural 

Funciones de espectáculos 

culturales 

Funciones de teatro, danza, 

música, comedia, cine, etc. 

Usuarios de bibliotecas 

públicas 

Usuarios de bibliotecas públicas 

o privadas de acceso público 

 

Visitantes de museos Incluye espacios museológicos 
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Educación 

Alumnos en el ciclo superior 

por 

cada 1000 habitantes 

Individuos inscritos en 

establecimientos de ciclo superior 

de carácter público o privado 

Alumnos en ciclos 

posgraduales por cada 1000 

habitantes 

Individuos inscritos en 

establecimientos del ciclo de 

posgrado de carácter público o 

privado 

Tasa de abandono luego de 

cumplido el ciclo educativo 

obligatorio 

Porcentaje de individuos que no 

continúan sus estudios más allá 

de la escolaridad obligatoria 

Nivel de instrucción promedio 

en la población mayor a 15 

años 

 

% del presupuesto destinado a 

la inversión en eficiencia 

interna del sistema educativo 

local 

 

Tasa de analfabetismo  

Población 

Tasa de nacimiento vivo por 

cada 1000 habitantes 
 

Extranjeros residentes 
Individuos de otra nacionalidad 

con residencia legal 

Seguridad 

Accidentes de tránsito con 

muertos o heridos graves por 

cada 1000 habitantes 

Todo accidente de tránsito en que 

al menos una persona tenga una 

herida grave (lesiones de 

gravedad u hospitalización) 

Accidentes de tránsito / total de 

vehículos 
 

Secuestros por mes  

Robos y homicidios en el 

espacio público 
 

Homicidios por mes 

Crímenes contra personas, 

patrimonio o 

sociedades. 

Tasa de criminalidad por cada 

1000 habitantes 
 

% de inversión en prevención 

del delito 
 

Participación 

ciudadana 

Asociaciones de voluntarios por 

cada 1000 habitantes 
 

Asociaciones culturales y 

recreativas por cada 1000 

habitantes 

Con actividades regulares 
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Asociaciones deportivas por 

cada 

1000 habitantes 

Con actividades regulares 

% de inversión en capacitación 

para la participación 
 

Mujeres electas para cargos 

públicos locales 

Composición porcentual sobre el 

total de cargos electivos en las 

últimas elecciones 

Votantes que ejercieron el 

derecho en las últimas cuatro 

elecciones 

Incluye elecciones presidenciales, 

legislativas y locales 

Grupos políticos activos / 

población en edad de votar 
 

% del presupuesto municipal 

destinado al apoyo de 

iniciativas de programas y 

proyectos promovidos por la 

comunidad 

 

Número de proyectos 

presentados 

por la comunidad / total de 

proyectos aprobados por la 

ciudad 

 

Número de proyectos 

ejecutados 

presentados por la comunidad / 

total de proyectos presentados 

por la comunidad 

 

Participación 

gubernamental 

Número de programas y 

proyectos 

intergubernamentales en 

desarrollo 

 

% del presupuesto municipal 

para cooperación 

interinstitucional 

 

Número de convenios que 

derivan en la ejecución de 

programas y 

proyectos 

 

Participación 

no 

gubernamental 

% de presupuesto municipal 

asignado a proyectos ejecutados 

por ONG 

 

Problemas 

sociales 

Suicidios por cada 1000 

habitantes 
 

Población sin alojamiento ni 

medios de subsistencia 
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Población con adicciones 

Personas que fueron atendidas al 

menos 

una vez por semestre en centros 

de tóxico-dependientes 

Salud 

Tasa de mortalidad precoz 
Muertes de personas menores a 

65 años 

Tasa de mortalidad materna  

Tasa de mortalidad infantil  

Esperanza de vida al nacer  

Tasa de mortalidad perinatal  

% de población afectada por 

enfermedades relativas al agua 
 

% de población afectada por 

enfermedades del sistema 

respiratorio 

 

Economía y 

consumo 

Salario medio mensual 

Valor medio de la remuneración 

de trabajadores (no incluye sector 

público ni cuentapropismo) 

% del PIB regional aportado 

por la ciudad 
 

Beneficiarios de planes sociales 

por cada 1000 habitantes 
 

Consumo de gas per cápita 

Consumo domiciliario de gas 

propano, butano y natural 

(m3/hab.) 

Automóviles por cada 1000 

habitantes 
 

Lugares con acceso a Internet 

por cada 1000 habitantes 
 

Mercado de 

trabajo 

Puestos de trabajo por cada 

1000 

habitantes 

 

Trabajadores que reciben 

seguro de desempleo 
 

Trabajadores con calificación 

media y superior 
 

Mercado de 

vivienda 

Costo medio de adquisición 

Costo del metro cuadrado 

construido con 

fines de vivienda ($/m2) 

Costo medio de alquiler 

Valor medio de alquiler mensual 

por metro cuadrado con fines de 

vivienda ($/m2) 
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Permisos de construcción 

Autorizaciones otorgadas por la 

ciudad para construir, ampliar o 

refaccionar viviendas 

Dinamismo 

económico 

Variación de establecimientos 

comerciales y de servicios 
 

% de participación de la 

microempresa en la economía 

municipal 

 

Inversión per capita 
Gasto en inversión ejecutado / 

población total 

% de importaciones por sector 

económico 
 

% de exportaciones por sector 

económico 
 

Nivel de exportaciones 

municipales por actividad 

económica / total de 

exportaciones 

 

Toma de 

decisiones y 

control 

Número de oficinas centrales de 

empresas nacionales e 

internacionales, sector 

financiero y proveedores 

orientados a las empresas 

 

Número de oficinas del 

gobierno central, embajadas, 

consulados extranjeros 

 

Innovación y 

competencia 

Número de institutos de 

investigación, universidades e 

instituciones de enseñanza 

superior 

Generación y difusión del 

conocimiento 

Número de institutos de I+D, 

proveedores de servicios 

basados en los conocimientos 

Innovación económico-técnica 

Pobreza 

urbana 

Población con necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) 
 

Población bajo la línea de 

pobreza 
 

% de población por estrato 

socioeconómico 
 

Tomada de Leva (1) 

 

3.6.  Consideraciones Técnicas 

El aspecto ético de este proyecto de investigación se basa en los siguientes puntos:  

 

El uso de la información proporcionada es únicamente para fines académicos.  
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La información es correcta e inalterada para la conveniencia del proyecto, se respeta la 

veracidad de la toma de datos. 

 

Confidencialidad de los datos obtenidos durante la etapa de visitas a campo. 

 

En relación con la propiedad intelectual, se utilizarán las citas bibliográficas para 

mencionar la autoría del origen de la información obtenida, por el autor de cada libro, informe 

de investigación, tesis u otros utilizados en este estudio.  

 

Responsabilidad social en las acciones desarrolladas para la realización del proyecto 

de investigación, con el objetivo de no afectar el entorno social, por lo que el proyecto está 

orientado a mejoras que no perjudiquen a la comunidad donde se realiza el trabajo de 

investigación. 
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Capítulo IV 

Resultados y Discusiones 

 

4.1.  Presentación, Análisis e Interpretación de los Datos 

Se presentan a continuación los resultados de aplicar el instrumento de medición en los 

sectores Ca1, Cc2, Nb2 y Nd2. En primer lugar, se plantean los datos cuantitativos y cualitativos 

obtenidos de estudios previos, también se plantea su representación en diagramas para facilitar 

la interpretación y comparación de datos.  

 

Para el cálculo de los datos cuantitativos de los indicadores con respecto al área, 

población y densidad bruta de cada sector se utilizaron los datos del Diagnóstico Urbano del 

PDU el cual se resume en el siguiente cuadro y gráficos. 

 

Tabla 5. Datos del diagnóstico urbano del PDU 

Sector Ca1 Cc2 Nb2 Nd2 

Área (h) 113 159 138 264 

Población (hab.) 18631 28383 24149 15294 

Dens. bruta (hab./h) 165 179 175 58 

Tomada de Diagnóstico Urbano del PDU 

 

A continuación, se presentan los mapas brindados en el Diagnóstico Urbano del PDU, 

en él se presenta la información necesaria para utilizarlo en el instrumento de medición.  
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Figura 7. Mapas del diagnóstico urbano del PDU 

Tomada de Diagnóstico Urbano del PDU 

 

Se establece las siguientes escalas de valoración según el porcentaje de cada indicador. 

 

Tabla 6. Escala de valoración  

Intervalo de valor porcentual Representación 

80-100 Excelente 

60-80 Bueno 

40-60 Medio 

20-40 Malo 

0-20 Muy malo 
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Figura 8. Mapa de sectores de la muestra 
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Tabla 7. Ficha de observación del sector Cc-2 – jr. Cuzco 
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Tabla 8. Ficha de observación del sector Cc-2 – jr. Puno 
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Tabla 9. Ficha de observación del sector Cc-2 – jr. Ayacucho 
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Tabla 10. Ficha de observación del sector Cc-2 –prolong. San Carlos 
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Tabla 11. Ficha de observación del sector Cc-2– jr. Amazonas 
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Tabla 12. Ficha de observación del sector Nb-2– jr. 13 de Noviembre 
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Tabla 13. Ficha de observación del sector Nb-2 – jr. Nemesio Ráez 
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Tabla 14. Ficha de observación del sector Nd-2 – Manchego Muñoz 
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Tabla 15. Ficha de observación del sector Nd-2 – jr. Magnolia 
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Tabla 16. Ficha de observación del sector Nd-2 – psj. Los Álamos 



75 

Tabla 17. Ficha de observación del sector Ca-1 – jr. Salcedo  
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Tabla 18. Ficha de observación del sector Ca-1 - Uruguay 
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Tabla 19. Ficha de observación del sector Ca-1– calle s/n 
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Tabla 20. Indicadores de calidad de vida urbana – Aspectos de hábitat  

Indicadores de calidad de vida urbana – Aspectos del hábitat 

Instrumento de medición Resultados por sector 

Área Indicador Observaciones Ca1 Cc2 Nb2 Nd2 

Sostenibilidad 

ambiental 

Aguas residuales 

tratadas 

% del total de aguas 

residuales 
0 0 0 0 

Volumen de agua 

extraída por sector 

de la economía 

 0 0 0 0 

Residuos sólidos 

urbanos reciclados 

Recolección 

especial de papel, 

vidrio, madera, 

residuos verdes, que 

son objeto de 

reciclado 

82.57 81.3 95.56 50.29 

Área de reserva no 

urbanizable 

Área de reserva no 

urbanizable / área 

total del municipio 

12.71 14.02 15.95 10.25 

% del presupuesto 

destinado a 

implementación de 

producción limpia 

 9 9 9 9 

% de industrias con 

implementación de 

tecnologías limpias 

Sobre total de 

industrias instaladas 

con posibilidad de 

implementación 

0 0 0 0 

% de industrias con 

utilización de 

energías 

alternativas 

Sobre total de 

industrias instaladas 

en la ciudad 

0 0 0 0 

% de industrias con 

internalización de 

costos ambientales 

Sobre total de 

industrias instaladas 

en la ciudad 

0 0 0 0 

% de inversión 

pública y privada 

en controles de la 

contaminación 

 2.1 2.1 2.1 2.1 

Espacios verdes 

Espacios verdes 

públicos por 

habitante 

Jardines y espacios 

verdes públicos y 

públicos de acceso 

público por 

habitante (m2/hab.) 

15.55 5.33 11.88 8.22 

Ruido Intensidad del ruido  66.34 68.25 61.88 67.24 

Calidad del aire 

Días con índice de 

calidad del aire 

bueno o muy bueno 

% del año 60 60 60 60 

Concentración de 

gases 

contaminantes en 

puntos críticos 

 60 60 60 60 

Distribución 

porcentual de la 

contaminación del 

aire según las 

fuentes 

 60 60 60 60 
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Infraestructura 

Población urbana 

con acceso a 

servicios 

Agua potable, 

alcantarillado, aseo, 

energía eléctrica, 

gas, teléfonos 

públicos 

95.56 95.56 95.56 95.56 

% del presupuesto 

municipal 

ejecutado en el 

mejoramiento y 

construcción de 

infraestructura 

básica 

 37 37 37 37 

% del presupuesto 

municipal 

destinado a la obra 

pública de uso 

colectivo 

 37 37 37 37 

Número de 

industrias 

recicladoras, 

recuperadoras 

 33.33 0 0 0 

Equipamiento 

cultural 

Bibliotecas de 

acceso público cada 

1000 habitantes 

Bibliotecas 

municipales y 

bibliotecas privadas 

de acceso al público 

0 3.57 0 0 

Galerías de arte por 

cada 1000 

habitantes 

Locales de 

exposición de obras 

de arte plásticas con 

calendarización o 

temporadas 

definidas. 

0 14.28 4.16 0 

Museos por cada 

1000 habitantes 

Instituciones 

permanentes de 

acceso público 

0 

 
3.57 4.16 6.66 

Equipamiento 

deportivo 

Clubes por cada 

1000 habitantes 

Recintos deportivos 

cubiertos con 

superficie igual o 

mayor a 600 m2 

22.22 7.14 8.33 13.33 

Piscinas por cada 

1000 habitantes 

Instalaciones para la 

práctica de diversas 

actividades 

acuáticas 

0 0 0 0 

Otras instalaciones 

deportivas cada 

1000 habitantes. 

Incluye canchas de 

tenis, pistas de 

atletismo, 

gimnasios y otras 

instalaciones 

deportivas similares 

0 0 0 0 

Patrimonio 

Áreas clasificadas 

como «Patrimonio 

Mundial de la 

Humanidad» 

Área clasificada por 

la Unesco (km2) 
0 0 0 0 

Monumentos 

declarados de 

interés público 

Sean declarados de 

interés nacional o 

provincial. 

0 0 0 0 

Espacios públicos 

recalificados 

Áreas que fueron 

objeto de 

intervención y 

puesta en valor o 

recalificación (m2). 

0 0 0 0 
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Equipamiento 

educativo 

Establecimientos de 

enseñanza básica y 

secundaria 

Unidades 

educativas de 

carácter público o 

privado 

15.25 27.11 30.50 27.11 

Computadoras en 

establecimientos de 

enseñanza básica o 

secundaria por cada 

100 alumnos 

Computadoras 

instaladas con fines 

pedagógicos 

60 60 60 60 

Computadoras 

conectas a Internet 

en establecimientos 

de enseñanza básica 

o secundaria por 

cada 100 alumnos 

Computadoras 

conectadas a 

Internet con fines 

pedagógicos 

60 60 60 60 

Equipamiento 

social y de salud 

Capacidad de los 

jardines infantiles 

por cada 1000 

habitantes 

Lugares disponibles 

públicos o privados 

destinados al 

cuidado diario de 

niños desde 3 años 

5.55 10.71 4.16 20 

Capacidad de 

jardines maternales 

por cada 1000 

habitantes 

Lugares disponibles 

públicos o privados 

gestionados al 

cuidado diario de 

niños desde 3 meses 

a 3 años 

50 50 50 50 

Capacidad de 

hogares de 

ancianidad por cada 

1000 habitantes 

Lugares disponibles 

públicos o privados 

destinados al 

cuidado diario de 

personas mayores 

de 65 años 

0 0 0 0 

Camas de 

hospitales por cada 

1000 habitantes 

Incluye los centros 

de salud y sus 

extensiones 

0 0 0 0 

Médicos por cada 

1000 habitantes 

Médicos que 

ejercen su práctica 

profesional en 

hospitales, centros 

de salud y sus 

extensiones 

0 0 0 0 

Movilidad 

Lugares disponibles 

en parques de 

estacionamiento 

Sean públicos o 

privados, gratuitos o 

pagos 

33 24 0 0 

Cantidad promedio 

de obstáculos al 

peatón cada 100 

metros 

 24 60 30 15 

Velocidad media en 

transporte 

individual 

Velocidad 

observada en 

circuitos 

preestablecidos en 

hora pico (km/h) 

60 60 60 60 

Velocidad media en 

transporte público 

Velocidad 

comercial. Incluye 

las paradas para 

movimiento de 

pasajeros y demoras 

por 

40 40 40 40 
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congestionamiento 

de tránsito (km/h) 

Número de 

pasajeros 

movilizados por 

kilometro 

 30 20 40 30 

% de vehículos de 

trasporte público 

masivo 

 7 7 7 7 

% del presupuesto 

municipal para 

obras de 

infraestructura vial 

y de transporte 

 20 20 20 20 

Inversión en 

proyectos de 

eficiencia y 

sostenibilidad del 

sistema de 

transporte público 

 0 0 0 0 

Nodos de transporte 

de larga distancia 
 5.37 4.9 7 5.2 

Dotación de 

comercios y 

servicios 

Comercios 

minoristas por cada 

1000 habitantes 

 50 40 60 40 

Instituciones 

bancarias y 

servicios 

financieros por 

cada 1000 

habitantes 

 16.66 21.42 25 0 

Hoteles y 

restaurantes por 

cada 1000 

habitantes 

 27.77 100 41.66 20 

Vivienda 

% de hacinamiento  10.7 10.7 9.8 9.8 

Viviendas 

localizadas en 

sectores no 

residenciales 

 0 30 0 15 

% de inversión 

municipal destinada 

a programas de 

mejoramiento de la 

vivienda 

 60 60 60 60 

 

El gráfico presenta información sobre el sector Ca1 de la ciudad de Huancayo, con 

respecto a las dimensiones de Calidad de vida urbana, se interpreta que el sector presenta muy 

buena calidad con respecto al ruido, pero en contraste las dimensiones de Sostenibilidad 

ambiental, Equipamiento social y de salud, y Equipamiento deportivo se encuentran con bajos 

niveles de porcentaje de existencia en el sector.  

 



82 

 
Figura 9. Sector CA1, aspecto hábitat 

 

El gráfico presenta información sobre el sector Cc2 de la ciudad de Huancayo, con 

respecto a las dimensiones de Calidad de vida urbana, se interpreta que el sector presenta muy 

buena calidad con respecto al ruido, pero en contraste, las dimensiones de Sostenibilidad 

ambiental, Equipamiento social y de salud, y Equipamiento deportivo se encuentran con bajos 

niveles de porcentaje de existencia en el sector.  

 

 
Figura 10. Sector CC2, aspecto hábitat 
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El gráfico presenta información sobre el sector Nb2 de la ciudad de Huancayo, con 

respecto a las dimensiones de Calidad de vida urbana, se interpreta que el sector presenta muy 

buena calidad con respecto al ruido, pero en contraste las dimensiones de Sostenibilidad 

ambiental, Equipamiento social y de salud, y Equipamiento deportivo se encuentran con bajos 

niveles de porcentaje de existencia en el sector.  

 

 
Figura 11. Sector NB2, aspecto hábitat 

 

El gráfico presenta información sobre el sector Nd2 de la ciudad de Huancayo, con 

respecto a las dimensiones de Calidad de vida urbana, se interpreta que el sector presenta muy 

buena calidad con respecto al ruido, pero en contraste, las dimensiones de Sostenibilidad 

ambiental y Equipamiento deportivo se encuentran con bajos niveles de porcentaje de 

existencia en el sector.  

 

 
Figura 12. Sector ND2, aspecto hábitat 
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El gráfico presenta información comparativa de los cuatro sectores seleccionados, en 

el cual los cuatro sectores presentan bajas características en los indicadores de Sostenibilidad 

ambiental, Equipamiento deportivo y Equipamiento social. 

 

 
Figura 13. Sectores contra dimensiones – aspecto hábitat 

 

El gráfico presenta información comparativa de las dimensiones con respecto a los 

sectores, esto con el objetivo de mostrar cuales son las dimensiones con mayor y menor 

presencia con relación a cada sector. Las dimensiones con menor presencia son: 
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Figura 14. Dimensiones por sectores – aspecto hábitat 

 

Tabla 21. Indicadores de calidad de vida urbana – Aspectos socioeconómicos  

Indicadores de calidad de vida urbana – Aspectos socioeconómicos 

Instrumento de medición Resultados por sector 

Área Indicador Observaciones Ca1 Cc2 Nb2 Nd2 

Dinámica 

cultural 

Funciones de 

espectáculos culturales 

Funciones de 

teatro, danza, 

música, comedia, 

cine, etc. 

Las actividades culturales de 

la población se desarrollan en 

este porcentaje: danzas 27 %, 

música 19 %, cine 30 %, 

otros 34 % 

Usuarios de bibliotecas 

públicas 

Usuarios de 

bibliotecas 

públicas o privadas 

de acceso público 

Los usuarios tienen la 

siguiente clasificación: 

niños 13 %, jóvenes 60 % y 

ancianos 27 % 

Visitantes de museos 
Incluye espacios 

museológicos 

Los usuarios tienen la 

siguiente clasificación: 

niños 9 %, jóvenes 40 % y 

ancianos 51 % 

Educación 

Alumnos en el ciclo 

superior por cada 1000 

habitantes 

Individuos 

inscritos en 

establecimientos 

de ciclo superior 

de carácter público 

o privado 

50 

Alumnos en ciclos 

posgraduales por cada 

1000 habitantes 

Individuos 

inscritos en 

establecimientos 

del ciclo de 

posgrado de 

50 
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carácter público o 

privado 

Tasa de abandono luego 

de cumplido el ciclo 

educativo obligatorio 

Porcentaje de 

individuos que no 

continúan sus 

estudios más allá 

de la escolaridad 

obligatoria 

50 

Nivel de instrucción 

promedio en la 

población mayor a 15 

años 

 Secundaria completa 

% del presupuesto 

destinado a la inversión 

en eficiencia interna del 

sistema educativo local 

 41.47 

Tasa de analfabetismo  6.9 

Población 

Tasa de nacimiento 

vivo por cada 1000 

habitantes 

 39.5 

Extranjeros residentes 

Individuos de otra 

nacionalidad con 

residencia legal 

20 

Seguridad 

Accidentes de tránsito 

con muertos o heridos 

graves por cada 1000 

habitantes 

Todo accidente de 

tránsito en que al 

menos una persona 

tenga una herida 

grave (lesiones de 

gravedad u 

hospitalización) 

64.72 

Accidentes de tránsito / 

total de vehículos 
 57.63 

Secuestros por mes  33.63 

Robos y homicidios en 

el espacio público 
 65.51 

Homicidios por mes 

Crímenes contra 

personas, 

patrimonio, o 

sociedades. 

67.63 

Tasa de criminalidad 

por cada 1000 

habitantes 

 50 

% de inversión en 

prevención del delito 
 45.7 

Participación 

ciudadana 

Asociaciones de 

voluntarios por cada 

1000 habitantes 

 0 

Asociaciones culturales 

y recreativas por cada 

1000 habitantes 

Con actividades 

regulares 
0 0 0 0 

Asociaciones 

deportivas por cada 

1000 habitantes 

Con actividades 

regulares 
0 0 0 0 

% de inversión en 

capacitación para la 

participación 

 0 0 0 0 

Mujeres electas para 

cargos públicos locales 

Composición 

porcentual sobre el 

total de cargos 

40 
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electivos en las 

últimas elecciones 

Votantes que ejercieron 

el derecho en las 

últimas cuatro 

elecciones 

Incluye elecciones 

presidenciales, 

legislativas y 

locales 

50 

Grupos políticos activos 

/ población en edad de 

votar 

 50 

% del presupuesto 

municipal destinado al 

apoyo de iniciativas de 

programas y proyectos 

promovidos por la 

comunidad 

 23 

Número de proyectos 

presentados por la 

comunidad / total de 

proyectos aprobados 

por la ciudad 

 50 

Número de proyectos 

ejecutados presentados 

por la comunidad / total 

de proyectos 

presentados por la 

comunidad 

 50 

Participación 

gubernamental 

Número de programas y 

proyectos 

intergubernamentales 

en desarrollo 

 50 

% del presupuesto 

municipal para 

cooperación 

interinstitucional 

 50 

Número de convenios 

que derivan en la 

ejecución de programas 

y proyectos 

 50 

Participación no 

gubernamental 

% de presupuesto 

municipal asignado a 

proyectos ejecutados 

por ONG 

 50 

Problemas 

sociales 

Suicidios por cada 1000 

habitantes 
 25 

Población sin 

alojamiento ni medios 

de subsistencia 

 10 

Población con 

adicciones 

Personas que 

fueron atendidas al 

menos una vez por 

semestre en 

centros de tóxico 

dependientes 

10 

Salud 

Tasa de mortalidad 

precoz 

Muertes de 

personas menores 

a 65 años 

35 

Tasa de mortalidad 

materna 
 20 

Tasa de mortalidad 

infantil 
 26 
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Esperanza de vida al 

nacer 
 35 

Tasa de mortalidad 

perinatal 
 20 

% de población 

afectada por 

enfermedades relativas 

al agua 

 15 

% de población 

afectada por 

enfermedades del 

sistema respiratorio 

 20 

Economía y 

consumo 

Salario medio mensual 

Valor medio de la 

remuneración de 

trabajadores (no 

incluye sector 

público ni 

cuentapropismo) 

30 

% del PIB regional 

aportado por la ciudad 
 50 

Beneficiarios de planes 

sociales por cada 1000 

habitantes 

 40 

Consumo de gas per 

capita 

Consumo 

domiciliario de gas 

propano, butano y 

natural (m3/hab.) 

35 

Automóviles por cada 

1000 habitantes 
 65 

Lugares con acceso a 

Internet por cada 1000 

habitantes 

 40 

Mercado de 

trabajo 

Puestos de trabajo por 

cada 1000 habitantes 
 65 

Trabajadores que 

reciben seguro de 

desempleo 

 40 

Trabajadores con 

calificación media y 

superior 

 25 

Mercado de 

vivienda 

Costo medio de 

adquisición 

Costo del metro 

cuadrado 

construido con 

fines de vivienda 

($/m2) 

60 

Costo medio de alquiler 

Valor medio de 

alquiler mensual 

por metro 

cuadrado con fines 

de vivienda ($/m2) 

41 

Permisos de 

construcción 

Autorizaciones 

otorgadas por la 

ciudad para 

construir, ampliar o 

refaccionar 

viviendas 

60 

Dinamismo 

económico 

Variación de 

establecimientos 

comerciales y de 

servicios 

 40 65 35 60 
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% de participación de la 

microempresa en la 

economía municipal 

 35 

Inversión per cápita 

Gasto en inversión 

ejecutado / 

población total 

45 

% de importaciones por 

sector económico 
 35 

% de exportaciones por 

sector económico 
 40 

Nivel de exportaciones 

municipales por 

actividad económica / 

total de exportaciones 

 50 

Toma de 

decisiones y 

control 

Número de oficinas 

centrales de empresas 

nacionales e 

internacionales, sector 

financiero y 

proveedores orientados 

a las empresas 

 0 0 0 0 

Número de oficinas del 

gobierno central, 

embajadas, consulados 

extranjeros 

 0 0 0 0 

Innovación y 

competencia 

Número de institutos de 

investigación, 

universidades e 

instituciones de 
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estrato socioeconómico 
 30 

 

El gráfico presenta información sobre el sector Ca1 de la ciudad de Huancayo, con 

respecto a las dimensiones de Calidad de vida urbana, del aspecto socioeconómico, se interpreta 

que el sector presenta muy buena calidad con respecto a seguridad, pero en contraste las 

dimensiones de pobreza, salud y participación se encuentran con bajos niveles de porcentaje de 

existencia en el sector. 
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Figura 15. Sector CA1, aspectos socioeconómicos 

 

El gráfico presenta información sobre el sector Cc2 de la ciudad de Huancayo, con 

respecto a las dimensiones de Calidad de vida urbana, del aspecto socioeconómico, se interpreta 

que el sector presenta muy buena calidad con respecto a seguridad, pero en contraste las 

dimensiones de pobreza, salud y participación se encuentran con bajos niveles de porcentaje de 

existencia en el sector.  
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Figura 16. Sector CC2, aspectos socioeconómicos 

 

El gráfico presenta información sobre el sector Nb2 de la ciudad de Huancayo, con 

respecto a las dimensiones de Calidad de vida urbana, del aspecto socioeconómico, se interpreta 

que el sector presenta muy buena calidad con respecto a seguridad, pero en contraste las 

dimensiones de pobreza, salud y participación se encuentran con bajos niveles de porcentaje de 

existencia en el sector.  
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Figura 17. Sector NB2, aspectos socioeconómicos 

 

El gráfico presenta información sobre el sector Nd2 de la ciudad de Huancayo, con 

respecto a la dimensión de Calidad de vida urbana, del aspecto socioeconómico, se interpreta 

que el sector presenta muy buena calidad con respecto a seguridad, pero en contraste, las 

dimensiones de pobreza, salud y participación se encuentran con bajos niveles de porcentaje de 

existencia en el sector.  
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Figura 18. Sector ND2, aspectos socioeconómicos 

 

El gráfico presenta información comparativa de los cuatro sectores seleccionados, en 

el cual los cuatro sectores presentan bajas características en los indicadores de innovación, salud 

y participación ciudadana. 
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Figura 19. Sectores contra dimensiones – aspectos socioeconómicos 

 

El gráfico presenta información comparativa de las dimensiones con respecto a los 

sectores, esto con el objetivo de mostrar cuales son las dimensiones con mayor y menor 

presencia con relación a cada sector. Las dimensiones con menor presencia son innovación y 

competencia, problemas sociales y pobreza urbana. 

 

Luego del análisis de las dimensiones, el Índice de calidad de vida urbana (ICVU) para 

la ciudad de Huancayo en los sectores Ca1, Cc2, Nb2 y Nd2 muestra un resultado de 29.74, 

30.83, 28.97 y 28.30, respectivamente, valorado en la escala de Malo. 
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Figura 20. Dimensiones contra sectores – aspectos socioeconómicos 

 

Tabla 22. Indicadores de calidad de vida urbana – Resumen de resultados  

 Ca1 Cc2 Nb2 Nd2 

Hábitat 26.72 28.62 26.49 24.88 

Socioeconómico 32.76 33.04 31.45 31.73 

Calidad de vida 

urbana 
29.74 30.83 28.97 28.30 
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4.2.  Discusión de Resultados 

Se identificó la calidad de vida urbana en los sectores aledaños a la cuenca baja del río 

Shullcas. Los resultados mostraron que en los sectores Ca1, Cc2, Nb2 y Nd2 muestra un 

resultado de 29.74, 30.83, 28.97 y 28.30, respectivamente, valorado en la escala de Malo. Al 

comparar los hallazgos con los de Serrano (16), se observó que la calidad de vida urbana en 

Huánuco es calificada como regular por el 44 % de la población urbana, y se identificó una 

correlación entre la calidad de vida y la variable del centro de desarrollo comercial. Por lo tanto, 

se necesitan estrategias que fomenten el desarrollo y mejoren la calidad de vida urbana en 

Huancayo, haciéndola más competitiva en términos de innovación y tecnología. En contraste, 

Vicuña et al. (13) encontraron importantes contrastes entre la calidad de vida urbana e 

integración social en las tres áreas metropolitanas de Chile, destacando mayores contrastes en 

la dimensión de Conectividad y Movilidad en el área metropolitana de Santiago (AMS). 

Además, Aitken (34) encontró brechas significativas en varios componentes de la calidad de 

vida urbana en la urbanización Santa Victoria Chiclayo, como la cohesión social, 

compactibilidad, funcionalidad urbana, metabolismo y complejidad urbanos. Por lo tanto, se 

sugiere la necesidad de implementar propuestas ecosistémicas para gestionar la calidad de vida 

urbana, fortalecer su espacialidad, organizar equipamientos urbanos diversos y promover 

ciudades más habitables.  

 

Asimismo, se identificó la zonificación en los sectores cercanos a la cuenca baja del río 

Shullcas en la ciudad de Huancayo durante el 2022. De los sectores seleccionados, se encontró 

que el 75 % coincidía con los planes establecidos para la ciudad en esas áreas, mientras que el 

25 % resultó inadecuado en términos de zonificación. Sin embargo, se identificó la presencia 

de incongruencias y riesgos en las zonas cercanas al río, lo que las convierte en puntos 

vulnerables que pueden poner en peligro la integridad de las personas. Por otro lado, el estudio 

de Aitken (34) descubrió que en la urbanización Santa Victoria Chiclayo, la incorrecta 

interpretación de la zonificación urbana ha generado un caos urbano y un aumento del tráfico 

vehicular en zonas donde no debería permitirse la presencia de comercios y servicios 

educativos. Ambos estudios sugieren la necesidad de una gestión adecuada de la zonificación 

urbana para garantizar la calidad de vida de la población y evitar riesgos y vulnerabilidades en 

las áreas urbanas. Es importante destacar que estos resultados difieren de los obtenidos por 

Pincay y Rendón (35), quienes señalan que el déficit de gestión del suelo urbano es la causa del 

crecimiento desordenado de la mayoría de las ciudades en Perú, con una divergencia cada vez 

mayor entre el uso urbano y las actividades planificadas para este. Asimismo, la investigación 

de Vicuña et al. (13) destaca la importancia de la gestión del suelo urbano desde la perspectiva 

de la percepción, satisfacción y participación continua del ciudadano, lo que puede mejorar el 

ordenamiento público de los espacios y el desarrollo socioeconómico de la ciudad. En resumen, 
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los estudios señalan la necesidad de considerar la opinión de los ciudadanos y la importancia 

de una adecuada zonificación para mejorar la calidad de vida urbana y evitar riesgos y 

vulnerabilidades en las áreas urbanas. 

 

Además, se identificó el equipamiento en los sectores cercanos a la cuenca baja del río 

Shullcas. La dimensión Equipamiento, que involucra la dimensión de Instituciones relevantes, 

fue utilizada para comparar la realidad con el Plan de desarrollo urbano de Huancayo 2015-

2025. Los resultados indicaron que el 75 % de los nodos seleccionados son adecuados y reflejan 

un alto grado de coincidencia con el plan existente, mientras que el 25 % restante es inadecuado. 

Esto sugiere que el control para establecer los nodos con relación al equipamiento, basado en 

el plan, establece un alto grado de confianza teórica en la planificación urbana. Al comparar los 

resultados de esta investigación con los de Téllez (36), se confirma la asociación del 

equipamiento urbano con el desarrollo urbano y su correcta distribución y desempeño como un 

factor intrínseco en la calidad de vida urbana. Asimismo, se destaca la importancia del espacio 

público para satisfacer las necesidades del ciudadano, desde actividades primordiales como la 

salud y la educación hasta actividades recreativas. De igual forma, al contrastar los resultados 

con los de Vicuña (13), se enfatiza la relevancia del equipamiento urbano para las actividades 

esenciales y su distribución estratégica y equilibrada para el desarrollo urbano. Ambos estudios 

subrayan la importancia del equipamiento urbano en la planificación y desarrollo de la ciudad, 

ya sea a través de su adecuada distribución o establecimiento de nodos. Finalmente, 

Arboleda (37) destaca el papel del equipamiento urbano como catalizador de la identidad 

cultural de una población. Los proyectos arquitectónicos de mayor exigencia conceptual 

determinan la mejora en el nivel de desarrollo cultural esperado. Bajo este enfoque, los 

principios ordenadores de la arquitectura son aún más importantes. En resumen, se destaca la 

importancia del equipamiento urbano en la planificación y desarrollo de una ciudad. Al 

comparar los resultados con otros estudios, se confirma su asociación con el desarrollo urbano, 

la relevancia del espacio público para satisfacer las necesidades ciudadanas y la importancia de 

su distribución estratégica y equilibrada para el desarrollo urbano. 

 

Se evaluó la vialidad en los sectores aledaños a la cuenca baja del río Shullcas, 

incluyendo indicadores como aceras, estacionamientos, pistas y señalización. Los resultados 

revelaron que el 100 % de las infraestructuras evaluadas son inadecuadas, lo que indica un 

espacio de circulación peligroso y con alto riesgo de vulnerabilidad para los peatones. 

Comparando los resultados de la presente investigación con los de Gonzales e Ipanaque (38) se 

destaca la importancia de atender los problemas de diseño y conservación de la viabilidad 

urbana para evitar problemas de sostenibilidad que afecten la calidad de vida urbana. En 

comparación, la investigación en Huancayo indica una necesidad urgente de mejorar las 
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condiciones de circulación de los peatones en la ciudad para garantizar su seguridad y calidad 

de vida, debido a que el 100 % de las infraestructuras de vialidad son inadecuadas. Por su parte, 

el estudio de Soto (39) destacó la importancia social de la vialidad en la ciudad como espacio 

de comunión humana para actividades trascendentes, como la expresión social a través de la 

religión y la política, en el caso de Huancayo se enfatiza la necesidad urgente de mejorar las 

infraestructuras de vialidad para garantizar la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos. 

Ambos estudios resaltan la importancia de la vialidad en la ciudad, tanto desde una perspectiva 

social y cultural como desde la necesidad de mejorar las infraestructuras para garantizar la 

seguridad y calidad de vida de los ciudadanos. En resumen, es crucial mejorar la viabilidad 

urbana para garantizar la calidad de vida en cualquier ciudad. Los estudios destacan la 

importancia social y cultural de la vialidad en la ciudad, y la necesidad urgente de mejorar las 

infraestructuras para garantizar la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos en el caso de 

Huancayo. 

 

Finalmente, se identificó el paisaje en los sectores cercanos a la cuenca baja del río 

Shullcas. Los resultados arrojaron información acerca de la dimensión Paisaje, la cual está 

conformada por los indicadores de Manejo funcional de la vegetación y Mobiliarios urbanos. 

Se encontró que el 75 % de los espacios evaluados presentaban una inadecuada disposición de 

estos indicadores, mientras que solo el 25 % de los espacios resultaron adecuados. Esto indica 

que la receptividad de los espacios por parte de los usuarios es baja, lo que genera poca 

atracción y permanencia y, a su vez, limita la interacción entre las personas en estos espacios. 

Al comparar estos resultados con los de Hualpa y Pérez (10), se destaca la relevancia del paisaje 

en el diseño arquitectónico sostenible y la economía sostenible. Sugieren que una adecuada 

disposición de las áreas verdes en el paisaje urbano puede contribuir a una mayor eficacia en 

aspectos como la regulación hídrica del río Shullcas. Si bien ambos estudios abordan diferentes 

aspectos, ambos resaltan la importancia del paisaje en la calidad de vida urbana y la necesidad 

de su adecuada disposición para lograr una mayor eficacia. Por su parte, la investigación de 

Terrones (40) señala que la calidad de vida urbana está relacionada con la mejora de diversos 

aspectos del paisaje urbano, incluyendo su funcionalidad, significancia y percepción 

psicosocial, y que el diseño arquitectónico es esencial para lograr un paisaje urbano de alta 

calidad. Ambos estudios coinciden en la importancia del paisaje urbano para la calidad de vida, 

pero el primero se enfoca en la baja receptividad de los espacios y el segundo en los principios 

ordenadores de la arquitectura. De la misma forma, contrastando los resultados con los de Cram 

et al. (41) son preocupantes, ya que revelan que el sellamiento indiscriminado de los suelos en 

el Distrito Federal ha dejado poco espacio para las áreas verdes, lo que tiene un impacto 

negativo en la calidad de vida de los habitantes. A pesar de que los resultados de esta 

investigación no son directamente comparables con los de la presente investigación en 
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Huancayo, ambos estudios resaltan la importancia del paisaje urbano para mejorar la calidad 

de vida de las personas y la necesidad de considerar su disposición adecuada. En resumen, el 

paisaje urbano es un factor crucial para la calidad de vida urbana y la economía sostenible, los 

estudios indican que una disposición adecuada de las áreas verdes en el paisaje urbano puede 

contribuir significativamente a la regulación hídrica del río Shullcas y a la percepción 

psicosocial de los usuarios. 
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Conclusiones 

 

La investigación realizada en los sectores Ca1, Cc2, Nb2 y Nd2 muestra un resultado 

de 29.74, 30.83, 28.97 y 28.30, respectivamente, valorado en la escala de Malo. Mediante la 

investigación se identificaron las dimensiones con menor desarrollo, dentro de los sectores 

seleccionados, los cuales son Sostenibilidad ambiental, Equipamiento deportivo, Equipamiento 

social, Innovación, Salud y Participación ciudadana. Cabe mencionar que esto no significa que 

las demás dimensiones, planteadas en la investigación, se encuentran en estado óptimo, por el 

contrario. 

 

Además, otros estudios han identificado una correlación entre la calidad de vida urbana 

y el centro de desarrollo comercial, lo que resalta la importancia de implementar estrategias 

ecosistémicas para mejorarla y fomentar ciudades más habitables. Asimismo, se han encontrado 

brechas significativas en la calidad de vida urbana en diferentes áreas metropolitanas, lo que 

sugiere la necesidad de abordar estas deficiencias para mejorar la calidad de vida de la 

población en general. 
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Recomendaciones 

 

• Se recomienda la evaluación del replanteo de espacios con disponibilidad, para cerrar las 

brechas identificadas en la investigación. Planteando diseños en torno a paradigmas urbanos 

que busquen mejorar la calidad de vida urbana de los pobladores. 

 

• Se recomienda la implementación de programas y políticas públicas enfocados en mejorar 

la calidad de vida de los residentes en estas áreas. Esto podría incluir la mejora de servicios 

públicos, como la recolección de residuos, la infraestructura vial y la seguridad pública. 

 

• Se recomienda una revisión exhaustiva de los planes de desarrollo urbano existentes y la 

implementación de medidas de mitigación de riesgos en las zonas vulnerables identificadas. 

Esto podría incluir la implementación de medidas de prevención de inundaciones, así como 

la restricción de actividades peligrosas en áreas propensas a riesgos. 

 

• Se recomienda una evaluación continua del cumplimiento de los planes de desarrollo urbano 

y la implementación de medidas para mejorar la accesibilidad a servicios y equipamientos 

en las áreas que carecen de ellos. Esto podría incluir la construcción de servicios públicos y 

la mejora de la infraestructura existente. 

 

• Se recomienda la implementación de medidas de seguridad vial para garantizar la seguridad 

de los peatones y conductores. Esto podría incluir la construcción de aceras, la señalización 

adecuada de las vías y la creación de zonas de estacionamiento seguras. 

 

• Se recomienda la implementación de medidas para mejorar la disposición de los indicadores 

de manejo funcional de la vegetación y mobiliarios urbanos. Esto podría incluir la creación 

de espacios verdes bien mantenidos y la instalación de mobiliario urbano bien diseñado para 

mejorar la receptividad de los espacios por parte de los usuarios. 
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Anexo 1 

Proyecto Arquitectónico 

 

1.- Propuesta 

Mediante la investigación se identificó las dimensiones con menor desarrollo, dentro 

de los sectores seleccionados, los cuales son Sostenibilidad ambiental, Equipamiento deportivo, 

Equipamiento social, Innovación, Salud y Participación ciudadana. Por ello se seleccionó los 

siguientes paradigmas urbanos, como directriz para el diseño, con la intención de cubrir la 

demanda de estas dimensiones: 

 

• La ciudad biofílica 

Ciudades que presentan un diseño urbano que permite a los habitantes desarrollar 

actividades y tener un estilo de vida conectado con la naturaleza, aprender de ella y 

comprometerse con su cuidado. 

 

• La ciudad inteligente 

Es aquella que utiliza el potencial de la tecnología y la innovación para promover de 

manera más eficiente un desarrollo sostenible. También busca facilitar la relación de los 

ciudadanos con las instituciones, fomentar la gobernanza participativa y mejorar temas como 

la educación, la sanidad o la seguridad. 

 

• Supermanzanas 

Estas supermanzanas reducirán la contaminación del aire, los niveles de ruido y los 

efectos de isla de calor y aumentarán los espacios verdes y la actividad física. 

 

A continuación, se presenta un cuadro que establece el paradigma que corresponde a 

las dimensiones que se intervendrán en el diseño.  

 

Tabla 23. Paradigma por dimensiones 

 

Dimensiones 

Sost. 

ambie

ntal 

Equip. 

deportivo 

Equip. 

social 
Innovación Salud Participación 

P
a

ra
d

ig
m

a
s 

u
rb

a
n

o
s 

La ciudad 

biofílica 
x  x x  x 

La ciudad 

inteligente 
x   x x x 

Supermanzanas x x x x x x 
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A continuación, se presenta un cuadro que establece a grandes rasgos las intervenciones 

que se desarrollarán para cada paradigma.  

 

Tabla 24. Actividades por cada paradigma 

Paradigmas urbanos 

La ciudad biofílica La ciudad inteligente Supermanzanas 

• Área verde a 10 m de 

distancia como máximo 

• Espacios verdes conectados 

• Infraestructura social para 

comprender la naturaleza 

• Redes inteligentes de 

transporte. 

• Formas eficientes de 

iluminar y calentar los 

edificios 

 

• Velocidad máxima, dentro 

de las vías de transporte de 

las supermanzanas, de 10 

km/h 
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1.1.- Master plan – 1.° escala de intervención: 

1.1.1.- Supermanzanas 

 
Figura 21. 1.° escala de intervención – supermanzanas 
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1.1.2.- Ciudad biofílica 

 
Figura 22. 1.° escala de intervención – ciudad biofílica 
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1.1.3.- Plano integral 

Figura 23. 1.° escala de intervención. – plano integral 
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1.2.- Master plan – 2.° escala de intervención: 

1.2.1.- Supermanzanas 

Figura 24. 2.° escala de intervención – supermanzanas 
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1.2.2.- Ciudad biofílica 

 
Figura 25. 2.° escala de intervención. – ciudad biofílica 
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1.2.3.- Plano integral 

Figura 26. 2.° escala de intervención – plano integral 
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1.3.- Master plan – 3.° escala de intervención: 

1.3.1.- Planteamiento integral 

Figura 27. 3.° escala de intervención – planteamiento integral 

 

 

 

 



116 

1.3.2.- Zona de venta 

Figura 28. 3.° escala de intervención – zona de venta 
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1.3.3.- Zona de embarque y alimentación  

Figura 29. 3.° escala de intervención – zona de embarque y alimentación 
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1.3.4.- Zona de control y escenario  

Figura 30. 3.° escala de intervención – zona control y escenario 

 

 

 

 

 



119 

Anexo 2 

Matriz de consistencia 

Tabla 25. Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Metodología 

Problema general 

¿Cómo es la calidad de vida 

urbana en los sectores aledaños 

a la cuenca baja del río Shullcas 

en la ciudad de Huancayo, 

2022? 

Problemas específicos 

¿Cómo es el aspecto hábitat en 

los sectores aledaños a la 

cuenca baja del río Shullcas en 

la ciudad de Huancayo, 2022? 

 

¿Cómo es el aspecto 

socioeconómico en los sectores 

aledaños a la cuenca baja del río 

Shullcas en la ciudad de 

Huancayo, 2022? 

Objetivo general 

Identificar cómo es la calidad 

de vida urbana en los sectores 

aledaños a la cuenca baja del río 

Shullcas en la ciudad de 

Huancayo, 2022. 

 

Objetivos específicos 

Identificar como es el aspecto 

hábitat en los sectores aledaños 

a la cuenca baja del río Shullcas 

en la ciudad de Huancayo, 

2022. 

 

Identificar como es el aspecto 

socioeconómico en los sectores 

aledaños a la cuenca baja del río 

Shullcas en la ciudad de 

Huancayo, 2022. 

Hipótesis general 

La calidad de vida urbana en los 

sectores aledaños a la cuenca 

baja del río Shullcas en la 

ciudad de Huancayo, 2022 es 

malo. 

 

Hipótesis específicas 

El aspecto hábitat en los 

sectores aledaños a la cuenca 

baja del río Shullcas en la 

ciudad de Huancayo, 2022 es 

malo. 

 

El aspecto socioeconómico en 

los sectores aledaños a la 

cuenca baja del río Shullcas en 

la ciudad de Huancayo, 2022 es 

malo. 

Variable 1: 

Calidad de vida urbana 

D1: Aspecto hábitat 

D2: Aspecto socioeconómico 

 

 

Diseño de investigación: 

No experimental, transversal y 

descriptivo 

 

Instrumentos: 

Ficha de observación de la 

Calidad de vida urbana. 
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Anexo 3 

Ficha de validación del instrumento de medición 
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