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Resumen 

A partir de una visita a Chorrillos y Villa El Salvador, en Lima, el autor revisa algunos conceptos 
obre la barriada y su destino, preguntándose i la barriada puede alcanzar u conversión en barrio. 

Reflexiona sobre las soluciones que se han intentado dar, a lo largo de la hi toria reciente de la ciu
dad, al problema de la vivienda popular, tanto desde el Estado cuanto desde la propia población, para 
proponer tres soluciones alternativas de vivienda: la del arquitecto Miguel Alvariño y sus calle ele

vadas, la del propio autor en una calle de Villa María del Triunfo y la del ex alumno de arquitectura 
Martín Carrasco en una ladera barrial. 
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Abstract 

After a visit to Chorrillos and Villa el a/vado,; in Lima, the author makes a review of some concepts 
about the "barriada" and it's Juture. He asks !( the barriadas actual conditio11 can change and turn into 
a regular 11eighbor/10od. He a/so reviews the history of social housi11g solutions, either by the Govern
ment ar the population, proposing, al the end, three a/ternative projects: Miguel Alvariño's upper streets, 
Jorge Burga street in Villa María riel Triunfo, and a thesis by former student Martín Carrasco, regarding 
a project over a slope in the barriada. 
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Visita guiada al Sur 

¿ TIENE FUTURO LA BARRIADA? TESTIMONIO Y PROPUESTA 

JORGE LUIS BURGA BARTRA 

El interés de una sobrina fotógrafa, de visita en Lima, por conocer Villa el Salvador (VES) y 
documentar su desarrollo, me hizo dudar de mi capacidad de anfitrión para mostrarle el Lugar. 
Si bien yo había trabajado en un programa de vivienda en VE el siglo pasado, ya no me sentía 
un buen guía para mostrarle el estado actual de esas áreas y explicarle su evolución durante Los 
últimos años. Le pedí entonces al sociólogo Mario Zolezzi, relacionado hasta hoy con ese distrito a 
través de diversos programas de DESCO y experto en el tema, que nos guiara en un recorrido por 
esos Lugares que La sobrina desconocía y yo hace tiempo no visitaba. No presagiaba que esa simple 
mirada pudiera traer cambios tan importantes en mi percepción del sur de Lima en particular y 
de La barriada en general, que me impulsaron a consignarlos en este articulo. 

El paso por Chorrillos 

En vez de tomar la Av. Huaylas, se puede 
encrar a VES por la zona en ladera de Cho
rrillos, siguiendo la vía que avanza entre los 
cerros de cumbres sembradas de antenas y 
el mar. Hace aproximadamence 25 años 
esca era una zona de reciente invasión, con 
calles de cierra, casas de estera, sin servicios 
y desincegrada del concinuo urbano. Yo te
nía mis hipótesis sobre la evolución de la 
barriada, que me habían llevado a escribir 
dos libros', algunas de las cuales empeza
ron a desmoronarse anee lo que relataba 
Mario Zolezzi, confirmado por lo que mis 
ojos veían. Pensaba que la barriada, luego 
de las etapas de la invasión e inicios de su 
consolidación, había sido sobreucilizada 
y sobreedificada, aunque siempre sin ter
minar, por lo que se mantendría el déficit 
de servicios básicos y equipamiento urba
no, y permanecerían las zona inseguras. 
Además, creía que sus ocupantes iniciale 
habrían emigrado, con los fondos extraí
dos de ese proceso, a mejores lugares de 
la ciudad. in embargo, el sociólogo-guía 
corrigió esca idea, explicando que, después 
de esa generación a la que se podría llamar 
migrante distritaL, vino otra que luchó por 
mejorar u medio ambience urbano, y se 
quedó para lograrlo. Esta generación fue 
más exigente con sus condiciones de vida, 
pues una vez logrados los servicios y los ni
veles básicos de habitabilidad, siguió exi
giéndose y exigiendo un lugar más digno 
para vivir, apoyándose en el mejoramiento 

l. Villa El Salvado,; la Ciudad y su Desarrollo
( 1988) y El Ocaso de la Barriada (2006), ambos
sobre la zona sur de Lima.

económico familiar y social que ha bene
ficiado al poblador barrial las última dé
cadas. Esto lleva a pensar que para resolver 
el problema de la vivienda de los secrores 
populares (niveles socioeconómicos D y 
E), la mejor receta erá siempre mejorar u 
situación económica. 

Lo que se veía en escas laderas de Chorri
llo era, en efecto, sorprendente: buenas 
vías que conectaban con la ciudad, a ve
ces un tanto empinadas y e trechas, que 
e complementaban con numerosos mo

roraxis que dominaban la escena; veredas 
terminadas; escaleras y rampas; muro de 
contención; parques verdes; papeleras y 
bancas; viviendas de dos y tres pisos pin
tadas a codo color con rasgos "chicha" de 
pestañas exteriores que emulaban techos 
de rejas inclinados a dos aguas, casi siem
pre con riendas o talleres en I primer piso, 
buenos equipamienros y servicios com
pleros. ¿Estaba por fin frence a la eran for
mación de una barriada que mejoraba y se 
convenía en barrio? ¿Podía acaso ser este 
el destino de las barriadas de Lima y de 
las de rodo el país? (Ver Figuras 1, 2 y 3). 

En este discriro de 315 mil habitantes, 
Chorrillo , el décimo en población de un 
rotal de 43 en Lima, existen algunas con
diciones especiales para que esro e haya 
dado: cercanía a la ciudad formal, lo que 
ha facilitado una buena integración a la 
red vial de Lima; el área utilizable, limita
da en esca zona, que habiendo controlado 
un crecimienco horizontal ha impul ado 
en cambio un proceso de densificación; y 
el mejoramiento general de las condicio
nes económicas, así como un acompaña
mienro municipal, que han logrado una 
rápida consolidación urbana. 
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Sin embargo, como fondo de e a franja 
que vi icarnos, se veía otro conjunto irre
gular de viviendas más reciente , asenta
das sobre las zonas más elevadas de los 
cerros, que mantenían las características 
de la barriada inicial, aunque en peores 
condiciones. Esa constatación me llevó 
a confirmar que, al meno en el aspecto 
de simultaneidad en la de igualdad de las 
condiciones urbanas, no me había equivo
cado: mientras hay zonas consolidada y 
desarrolladas, se presentan, como adosán
dose, o eras áreas nuevas de reciente for
mación sobre lugares de cada vez mayor 
pendiente. No obstante, este fenómeno se 
hace cada vez menos frecuente y resulta 
en áreas más pequeñas de ocupación; ya 
no tienen lugar invasiones masivas como 
hasta fines del siglo anterior, lo que ocurre 
también en otros lugares con fuerces lade
ras como an Juan de Lurigancho o San 
Juan de MiraAores conforme el suelo ho
rizontal se va agotando. ¿Llegarán escas úl
timas barriadas a convertirse también en 
barrios adecuados en el futuro, venciendo 
condiciones aún más adversa ? 

La llegada a Villa El Salvador 

Luego de pasar el trébol que conduce a 
la carretera Panamericana Sur, se ingre a 
a Villa el Salvador (VES), el cuarto dis
trito más grande de Lima, que alcanza los 
463,014 habi canees según proyecciones 
del I El para 2015, cifra todavía baja si 
se considera su gran extensión. Subiendo 
por la duna conocida como "Lomo de 
Corvina", an ces de llegar al área urbana, 
se pude constatar la pre encía de enorme 
depósitos de grandes tiendas comerciales 
que comparten el espacio urbano perifé
rico hacia el Oeste con inestables re reo , 
área que fuera propuesta en el proyecto 
original2 y con la zona agropecuaria, que 
nunca se consolidó como cal. 

2. En el proyecto original del Arq. Miguel Rome
ro Sote lo y otros arquitectos en 1971 se planificó
una zona agropecuaria que nunca e consolidó.
La falta de agua para convertir un arenal en tierra
fértil no fue una excusa, pues, primero el parque
zonal Huáscar y, luego, algunas avenidas trans
versales de gran ección, se enverdecieron gracias
a istemas de depuración de aguas servidas.



Ya en la ciudad de VES, es posible com
probar su capacidad para recibir una ma
yor densidad poblacional, gracias al ta
maño de los lotes (140 m2 en los frentes 
y 190 m2 en las esquinas), que permite 
convertir fácilmente la vivienda unifami
liar original en multifamiliar; la existencia 
de parques en cada grupo residencial; y la 
amplia sección de las avenidas transversa
les. A primera vista, es una capacidad que 
dista mucho de encontrarse copada. Aquí 
-dada la gran extensión del distrito- se
cuenta con una consolidación por zonas.
Se puede, por ejemplo, cruzar un área con
edificios de cinco y seis pisos, pistas y ve
redas terminadas, y luego atravesar otra
con algunas calles aún de arena, con cons
trucciones de uno y dos pisos, aunque ya
no en esteras. Según datos municipales
recogidos en el año 2003, el sector 2 tenía
una densidad de 189 .82 h/ha, mientras
que el 5 la tenía solo de 15.29 h/ha, situa
ción que no ha cambiado sustantivamente
hasta el día de hoy. Es notorio también un
avance en la construcción de equipamien
tos, de la cual el complejo deportivo lván
Elías, con estadio, piscina y coliseo techa
do es un buen ejemplo, así como también
lo son la universidad y la playa, sobre las
que hablaremos más adelante.

La presencia de los últimos paraderos del 
Metro de Lima todavía no incide en el 
desarrollo urbano de las área vecinas, lo 
que sí ha sucedido en la zona industrial 
inmediata al Este del distrito, la cual en 
realidad se ha convertido en comercial, 
especializada en carpintería, cuyo cen
tro luce conjuntos edificados de bancos 
y otros servicios en inmuebles de ocho y
nueve pisos (ver Figura 4). En sus inicios 
la zona industrial pretendía atraer los ta
lleres diversos de la zona de vivienda, pero 
sus lotes eran muy grandes y costosos para 
la población. Luego estos se subdividieron 
en lotes de menor área y se instalaron en 
ellos los talleres, con sus respectivas vivien
das adosadas. Así, lejos de ser erradicados 
de las áreas de vivienda, los talleres se du
plicaron, y las viviendas también. Después 
los talleres se convertirían en comercios, 
especialmente de carpintería, con lo que se 
constituiría en uno de los mayores centros 
comerciales de venta de muebles del país. 
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Figura 3. Calles, a veces estrechas, 
pero con�olidadas y en fuerte pen
diente, con presencia de abundan
tes mocota..�s. Al fondo barriada, en 
formadón sobre laderas empinadas 
(Chorrillos). 

ru1.:ll!t:, ·\n.hhn t{nogr.if1Lo l·,ttLl Bur
�J. 201 'í. 

Figur.1 4. Fdificio, de gran enverga
dura y acabado en b. zona n,merciaJ 
dcYÉS. 

Fucn1t: .\rrhiH> forogr.1hu1 1 �tl'l.1 Bur 
g�. 201 'i. 
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Ahora se puede afirmar que la viviendas 
de VE mantienen sus talleres incorpora
dos y la zona industrial se ha convertido en 
comercial. 

i hacia ese lado se concentra la vida eco
nómica de VES, ha ia el extremo Oeste, 
sobre Lomo de orvina, e ubican los 
cementerio , formal e informal, que no 
on otra cosa que una reproducción de la 

ciudad, con calles, manzanas y lores poco 
con olidados aún. e propu o situar el ce
menterio en lo airo de e a duna para mar
car el final de la extensión urbana, pero 
en el extremo Sur este ha sido rebasado 
como límite urbano, y la vivienda precaria 
se extiende sobrepasando su cumbre, re -
balándo e hacia el Oeste sobre la ladera, 
con la mejor visea al mar que puede tener-
e en todo el distrito. Pero e ta ocupación 

cuenta con lote má pequeño y cons
rruccione precarias hecha con esteras, y 
no hay áreas públicas ni parques, por lo 
que -para el mismo censo municipal de 
2003, a pesar de no estar consolidada
arroja una densidad de 216.4 5 h/ha. 

Todo el distrito e tá bien vinculado con 
el re ro de la ciudad, gracia al transporte 
facilitado por trene y bu e , pero a nivel 
local predominan lo mororaxis, que co
nectan los paraderos de e to transporte 
masivos con las viviendas y escas con los 
mercadillos. e calcula que má de la mitad 
de unidades motorizadas en circulación en 
VE está constituida por esta pequeñas 
unidades, que a horas punta generan una 
gran congestión en ciertas zonas comercia
le de las rucas A, B y C, que se extienden 
longitudinalmente a travé del di tri to. 

Un equipamiento complementario, aun
que eparado del continuo urbano, es la 
playa Venecia: uno do kilómetros de 
playa, totalmente equipado con vía ve
hiculare y peatonales, estacionamientos, 
malecón, servicios, pérgola , bancas y ca
sera de restaurantes. e trata de un lugar 
de playa rescatado para el poblador que, si 
bien para acceder a ella tiene que bajar y 
cruzar la carretera Panamericana ur por 
lo puentes peatonales, puede di frutar 
allí del verano con u familia. Este e otro 
importante equipamiento que o tiene la 

ondiciones de vida, a roda luce mejo-

rada, de e ca zonal, que ya no se pued 
llamar barriada. o se erara de cambiarle 
el nombre por denominacione eufemís
ticas como asentamiento humano o pueblo 
joven, sino de concederles el auténtico 
nombre de barrio, parre de una ciudad. 
Barrios integrados, con derecho y deb -
re hacia la comunidad. 

En síntesis, VE e hoy un distrito dor
mitorio, con un 83% de la PEA ocupada 
que trabaja fuera del distrito. onsecuen
remente, cuenta con un aleo porcentaje 
de usos de vivienda, de diferentes tipos y 
en di cintos grados de consolidación. La 
otrora zona industrial terminó convir
tiéndose en una zona mixta de comercio y 
vivienda, mientras la zona agropecuaria e 
convirtió en zona de grandes depósito y 
re reo . Los espacio públicos olo existen 
a nivel de grupos residenciale , mas no a 
nivel del conjunto urbano, que VE viene 
consiguiéndolos sobre las avenida trans
ver ale . En suma, se trata ele un distrito 
diverso, que en sus áreas más con olida
da tiene un buen nivel ele equipamiento 
y ervicio , y que está alcanzando ya una 
auténtica iruación de barrio. 

Hasta aquí ob ervaciones e impresiones, 
producto de una visita que removió el 
contexto ele mi ideas obre la barriada y 
u evolución. Pero este golpe trajo consi

go también una reAexión obre el cómo
habían surgido y evolucionado esca ba
rriadas, a í como sobre la respuesta que
los gobierno sucesivos han dado a este
fenómeno con un manejo irrespon able
del suelo urbanizable, lo que ha llevado
a una sirua 10n cnnca de agotamiento
prematuro del espacio disponible para
el crecimiento urbano. Indudablemente
ello conduce a ahondar, asimismo, en la
respue ras alternativa en el ámbito de la
renovación urbana, ya que, para el creci
miento de la ciudad nueva, la única res-

3. Esto se logró durante la administración de la
alcaldesa u ana Villarán, a contracorriente de
las crítica de los medios, que deberían enviar a
sus periodi ta de investigación, comprobar la
tran formación producida e informar realmente
sobre lo valio o del re ultado final.



puesta será pensar Lima, ya no como una 
entidad concéntrica donde tenemos "co
nos" Norte, Centro, Oeste y Sur alrededor 
de un centro, sino entenderla como una 
franja longitudinal policéntrica que se ex
tenderá a lo largo de la cosca, con valles 
transversales de mayor o menor profundi
dad que terminarán por unir Chancay, al 
norte, con Chincha, al sur. 

No obstante, al ocupar e tos espacios, no 
deben repetirse los errores del pasado: es 
crucial aprender a valorar el suelo y su uti
lidad, manejar propuestas de alca densi
dad, definir espacios públicos y construir 
los equipamientos necesarios desde el ini
cio. Sin embargo, ese es otro tema. Este 
artículo, si bien se referirá a los procesos 
de expansión de la ciudad en el pasado, 
se concentrará principalmente en la al
ternativas de renovación urbana, ya que 
hay mucho por hacer y reparar aún en la 
ciudad existente. 

Libertad para construir, pero ¿a qué 

costo? 

Si bien se ha visto que hay ejemplos que 
permiten establecer la posibilidad de re
vertir la barriada a lo largo de muchos 
años, con gran esfuerzo e inversión in
dividual y social, es posible aceptar que 
también se puede intervenir en la ciudad 
con solucione adecuadas a cada ca o y en 
plazos más corros, con un menor costo y 
aprendiendo de la realidad. Antes de es
bozar algunas propuestas, es necesario ha
cer un breve análisis sobre cómo se llegó a 
esta situación. 

Si se revisan los proyectos de vivien
da social en el Perú, se comprueba que, 
después de algunos intentos interesantes 
como el Barrio Obrero del Rímac4, donde 
se mantiene la trama urbana y se combi
nan las viviendas multifamiliares con las 
individuales, Fernando Belaúnde impul
só las Unidades Vecinales, que rompen 

4. Dise11ado por el Arq. Alfredo Dammert en
1937
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la traza de calles y manzanas, para crear 
unidades más independientes, segregar 
las vías peatonales de las vehiculares, y 
proponer edificios multifamiliares de de
partamentos y equipamientos colectivos, 
como en la Unidad Vecinal Nº 3. Estos 
proyectos se desarrollaron en la década 
de 1940, cuando se inició la ola migra
toria a Lima, como una respuesta desde 
el Estado a esta avalancha. Sin embargo, 
esta opción no sería aceptada por los po
bladore , quiene optaron finalmente por 
invadir el suelo, y construir su propia ur
banización y vivienda. 

Ellos arguyeron algunos criterios válidos, 
como el hecho de que no tenían las con
diciones económicas ni la formalidad que 
e exigía para acceder a estas viviendas, 

que no habían participado en la elabora
ción del diseño y que los departamentos 
no podían crecer conforme se ampliaba 
la familia. Otros, en cambio, dieron má 
bien excusas, como el argumento de que 
necesitaban espacios libres para criar sus 
animales (los cuales harían desaparecer 
posteriormente) o que no estaban acos
tumbrados a vivir en multifamiliares (lo 
que también se desmentiría con el tiem
po). John Turner apoyaría fervientemente 
esta opción bajo el concepto de libertad 
para construir>. A í, el Gob'ierno terminó 
aceptando la opción de la barriada resig
nadamente, lo que sería un error histó
rico, que terminó depredando en pocas 
décadas prácticamente todo el suelo urba
nizable que rodeaba Lima. 

Proyectos de lotización sobre 

terrenos planos 

De allí en adelante, siguiendo la pauta ba
rrial, casi rodas las propue tas de vivienda 
social desde el Estado han sido variaciones 
de lotizaciones para viviendas unifamilia
res sobre terrenos planos. Entre las más 
importantes están las siguientes: 

5. Así se titularía uno de los libros de Turner, en
el que valora alegremente que la gente tome libre
mente en sus manos la solución de su problema
de vivienda.
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Ciudad de Dios (1955) 

Producro de una invasión y un posterior 
arreglo con el gobierno de Odría, que llevó 
a definir lores de 500 m2

. Estos lores, hoy 
en día, se encuentran invariablemente sub
divididos en por lo menos cinco sub lotes, 
en una e pecie de quintas con edificios de 
vario pisos de carácter multifamiliar. 

Ciudad satélite Ventanilla (1961) 

e pretendió aplicar la idea de una ciudad 
algo alejada de Lima, ordenada, con servi
cios y equipamientos. Pero, en la práctica, 
las cooperativas, asociaciones de vivienda 
y urbanizaciones que impulsaron esta ciu
dad terminarían rodeadas por invasiones. 

PREVI (1970) 

Experimento impul ado por el mismo Be
laúnde que incluía un concurso interna
cional y propuestas de vivienda variadas, 
que -como innovación- no parrían de 
lores, sino de aglutinaciones de viviendas, 
aunque mantenía la solución unifamiliar. 

Villa el Salvador (1971) 

Alternativa que surgió a parrir de la reubi
cación de una masiva invasión dispuesta 
por el Gobierno Militar de Velasco Alva
rado al sur de Lima, en un área planifi
cada que parcialmente se mantuvo como 
cal. También en e ce caso se trató de un 
esquema inicial de grupos residenciales 
locizados para vivienda unifamiliar que 
luego devino en multifamiliar. 

Huaycán (1984) 

Proyecto de condominio populares pro
pue to durante la administración muni
cipal del alcalde Barrantes, que generó 
mucha expectativas por u diseño y ges
tión parricipaciva, que desgraciadamente 
se fueron desdibujando por la presión de 
i nva iones colaterales. 

Lotes con servicios en Pachacanzac 
(1985) 

Gran conjunto incorporado al di rrico 
de Villa el Salvador, que proponía en
tregar también un lote por familia, pero 

equipado con un núcleo de cocina-baño 
en ubicación estratégica que, en vez de 
ser usado como punto de partida para la 
construcción progresiva de la vivienda, no 
fue aceptado y ca i siempre terminó sien
do reubicado por los pobladore . 

on aporres parciales en uno u otro as
pecto, rodas e ca urbanizaciones iguie
ron el parrón de locizaciones unifamilia
res. Ca i siempre se rompieron las normas 
y previsiones, y predominó finalmente la 
espontaneidad y el desorden propios de 
las invasiones. Con el tiempo la mayoría 
abrumadora de las viviendas construidas 
en ellas se convirtieron en multifamilia
res, lo cual demostró cierta adaptabilidad 
de escas propuestas a la presión por un 
aumento de densidad, aunque lo uelos 
planos y de baja pendiente donde se con 
cruyeron se irían acabando, de cal forma 
que solo quedan libre hoy en día algunos 
pocos de mayor pendiente. 

Sin embargo, algunos podrían preguntar
se por qué canco sobresalto por el hecho de 
que estos proyectos que se iniciaron con 
viviendas unifamiliares terminaran con 
soluciones multifamiliares. El problema 
e que ello se logró con enormes perjui
cio económicos y un tremendo desorden, 
cuyo resultado fue barrios deficitarios en 
servicios (espacio públicos, equipamien
to urbano), compuestos por edificaciones 
funcionalmente pobres, además de cons
tructiva y estructuralmente poco confia
bles e incluso peligrosas. Por otro lado, 
si bien se siguió proponiendo proyectos 
multifamiliares importante con inversión 
privada, como las residenciale an Feli
pe y anta Cruz en la década de 1960, y 
las Torres de Limatambo o an Borja en 
la de 1980, codos fueron orientado a lo 
sectores medios y no a los populares, que 
siguieron desatendidos o, mejor dicho, 
atendiéndose a í mismos. 

Algunos proyectos de renovación 

urbana en Lima 

Tanto las municipalidades directamente, 
como el Gobierno central a través del 
Mini cerio de Vivienda se han ocupado 
de llevar adelante proyecto de renova-



c1on urbana en Lima. Algunos de estos 
proyectos6 son los siguientes: 

Santa Cruz 

Se trata de un proyecto piloto de reno
vación urbana en la zona de Santa Cruz, 
dimito de MiraAores, dirigido por el 
autor de este artículo, que contó con la 
colaboración de la arquitecta Mercedes 
Alvariño. Fue propuesto en las épocas 
previas a la conformación del Ministerio 
de Vivienda. En ese entonces solo existía 
el Vicemini cerio de Vivienda, a cargo del 
arquitecto Raúl Flórez, quien, con el apo
yo del municipio distrital, impulsó dicho 
proyecto, formulado como una variante 
de la calle elevada, planteada por el arqui
tecto Miguel Alvariño, como se verá má 
adelante. Aunque fue un proyecto bien 
elaborado e interesante, no se concretó 
por de avenencias entre los dirigentes y 
los pobladores. Ni siquiera cuando el au
tor fue miembro director del BA MAT 
se pudo impulsar su realización. Hoy es 
posible ver que el único predio en la zona 
que igue como un solar con precarias 
construcciones es ese (Figura 5).7 

Martinete 

Promovido por el Ministerio de Vivienda 
para presentar el programa Techo Propio, 
el proyecto Martinete, al lado del río Rí
mac, en el Centro de Lima, contó con el 

6. Nota del editor. El autor consigna proyectos
recientes. Recordamo algunos antecedente , dos
ejecutados: el subprograma PREVI en Barranco
(arquitecta Lidia Gálvez) y el proyecto en dos
edificios de El Porvenir en La Victoria (arquitecto
Miguel Alvariiio), sin duda el más complejo (ver
Wasi 2). Además, otros que quedaron solo como
proyecto aprobado : los dos de Prorrúa impulsa
dos y diseiiados durante la alcaldía de Andrade,
en la Quinta Heren (arquitecto Miguel Alvariiio)
y en el Jr. Cangalla (arquitectos Córdova y Uce
da), y tres de la O G CEPROMUR, el Molino de
Santa Clara, bien monumental (arquitectos Cór
dova y Uceda); un predio ele la Universidad ele
San Marcos en La Victoria; y otro propiedad ele
los ocupantes (arquitecta .R. Uceda).

7. Nota del editor. En la misma zona de Santa Cruz
hay otro proyecto de renovación urbana que sí se
realizó (ver Wasi 1) y tiene el mérito de haber sido
iniciativa de los pobladores bien organizados, quie
nes tercamente buscaron y lograron el apoyo mu
nicipal, y el del Banco de Materiales (BANMAT).
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di eño del arquitecto Orriz de Zeballos y 
fue construido por una dependencia de 
la Universidad Nacional de Ingeniería. 
Puesto en marcha sin el trabajo acial 
adecuado, este proyecto e aisló del con
texto urbano al que pertenecía: se insistió 
en viviendas individuale como pequeños 
departamentos dúplex, pero asentados so
bre el suelo en lores pequeños que forman 
manzanas convencionales. Estos edificios 
no debían crecer por encima de los eres 
pisos, pero terminaron llegando a los cin
co piso , en algunos casos ocupados por la 
familia original y, en otros, divididos en 
mini edificios multifamiliares, parecidos a 
los tugurios de an Martín de Parres o a 
los de las viviendas de quinta , convenidos 
en multifamiliares verticales. La construc
ción de e re proyecto, al enfrentarse a un 
suelo no consolidado, terminó excediendo 
largamente el presupuesto original. 

La Muralla 

El caso de la renovación urbana en La Mu
ralla, emprendido durante la gestión del 
alcalde Castañeda, en el enero de Lima, 
es más cercano a una tipología multifami
liar. En efecto, este proyecto se emprendió 
conformando un conjunto adecuado al 
contexto histórico en que se instaló, pero 
comparte con Martinete el airo costo de la 
intervención en general y de los departa
mentos en particular. Ambos casos fueron 
fracasos en el campo financiero, pues no 
alcanzaron el rango del nivel social al que 
atendían, mientras que en el de la adecua
ción al contexto, se debe reconocer una 
mejor adaptación a la realidad urbana de 
la Lima histórica del proyecto La Muralla.
En ambos casos, a pesar de su ubicación al 
lado del Rímac, se trata de proyectos que 
no resuelven la adecuada inserción de un 
malecón sobre este río. Estos dos casos, no 
muy distantes entre sí, hubieran sido una 
base importante para configurar un borde 
urbano sobre el río, que pudieran comple
tar y ampliar futuras intervenciones. 

Rímac Renace 

Desde hace ya algunos años, se viene de
sarrollando en el distrito del Rímac el pro
grama Rímac Renace, en el que se pueden 

-
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cifrar cierras esperanzas de una adecuada 
intervención. Esre proyecto, convocado 
por la Municipalidad del Rímac, en coor
dinación con la Municipalidad de Lima, 
el Ministerio de Cultura y la empresa pri
vada, es promovido por la entidad privada 
ELI , que articula adecuadamente a los 
ag ntes que intervienen en este proce o. 
En todo el Rímac se ha venido trabajando 
con población que habita en tugurios, con 
disrinro grados de compromiso hi rórico. 
Inicialmente, en una primera convocato
ria, se seleccionaron sei predios de dis
tintas áreas, sobre los que se han realizado 
anteproyectos planteados por arquitectos 
ganadores de las bienales del olegio de 
Arquitecto del Perú. Posteriormente se 
lanzará un segundo paquee , a partir de los 
25 predios que ya fueron eleccionados. 

e ha trabajado con la población organiza
da, sobre la base de que quienes viven en 
el lugar rengan su departamento en el pro
yecto final a un precio a u alcance. Esta 
población ya vio y aceptó los anteproyec
tos, a í como la condiciones del progra
ma. Por otra parre, se con iguió ofertas de 
precio muy bajo con I propietarios, a 
los que más les conviene vender a sus in-

quilinos actuales, de quienes reciben ren
tas muy bajas, sin alternativa de que una 
nueva ley del inquilinato cambie las co as. 
Aunque todavía es un proceso que está a 
prueba, viene demostrando grandes posi
bilidades ei'"iidas a la realidad, pues intenta 
demostrar que es rentable para el capital 
privado intervenir en proce os de renova
ción urbana en los centros históricos, sobre 
los que tiene un peso importante el inqui
linato, la tugurización y la decadencia de 
barrios antiguos, junto a los valores mo
numentales que se trata de poner en valor. 

Barrio Mío 

Este programa, lanzado por la AJ alde a 
Villarán en diciembre de 2011, ha d man
dado un presupuesto anual de más de 300 
millones de sale , equivalentes a má de la 
mirad del pre upuesto de la Municipali
dad de Lima. Este programa, enfocado en 
las quebradas de fuerte pendiente en Lima, 
donde vive más de un millón de per onas, 
tiene do objetivos: en primer lugar, la 
mitigación de riesgos, que implica la eje
cución de muros de contención y e cale
ra Aanqueadas por árboles que, además, 
bu can mejorar la condiciones de vida e 



la población. En segundo lugar, elaborar 
los planes urbanos integrales (PUi) que 
contemplan la decisión participativa de 
qué obras es necesario realizar, así como la 
capacitación de los vecinos para colaborar 
en su ejecución. En este programa inter
vienen las gerencias de Desarrollo Urbano, 
Participación Vecinal y Seguridad iuda
dana, además de INVERMET, EMAPE 
y SEDAPAL, lo que garantiza una visión 
multilateral. Hay ya muchas escaleras ha
bilitadas, y se ha construido los primeros 
muros de contención, que facilitan plata
formas para implementar espacios públi
cos, y senderos peatonales y vehiculares de 
acceso a las viviendas, complementados 
con el sembrado de árboles y arbustos en 
sus inmediaciones. Asimismo, se han pre
parado una serie de expedientes de obras 
propuestas para los PUi y algunas realiza
ciones completas en ese campo.8 

Propuesta: Tres alternativas de 

renovación urbana 

El panorama a escas alturas olo permite 
acciones dentro de la renovación urbana, 
encuadrada en la tendencia a incrementar 
la den idad. Comprobado que ya no hay 
reticencia entre las nuevas generaciones al 
uso de la olución multifamiliar, se la debe 
proponer desde el inicio, pero no median
te intervenciones lote por lote, como en 
el caso del proyecto de densificación en 
VES9

, sino con proyectos incegrale . En 
ese campo son tres los escenarios posibles: 
renovación sobre lotes isla en el continuo 
urbano, renovación urbana sobre el tejido 
urbano existente en los barrios popula
res y renovación en las zonas de laderas 
en proceso de consolidación. En realidad, 
como se verá finalmente, estos eres escena
rios tienen un mismo sistema de partida y 
una misma idea y exigencia de participa-

8. Nota del editor. La nueva administración del
alcalde Casta11eda ha desactivado este programa.

9. El proyecto de densificación en VES, elabora
do por CIUDAD y DESCO a inicios ele la última
década del s. XX, no buscaba iniciar el proceso
de aumentar la densidad, pues este ya se venía
dando. Aspiraba más bien a perfeccionarlo y ra
cionalizarlo.
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ción vecinal, producto de un trabajo so
cial bien conducido. 

Renovación Urbana en un Lote en 
el Continuo Urbano: Las Calles 
Elevadas. Propuesta de Miguel 
Alvariño10 

Para realizar un proyecto de renovación ur
bana en un lote en el continuo urbano, se 
propone rescatar las propuestas del arqui
tecto Miguel AJvariño, que tienen un pa
trón interesante, elaborado a partir del sis
tema de quintas adaptado a una situación 
de mayor densidad. AJvariño pasó su niñez 
en el Rímac, en una casona subdividida, 
por lo que conoció de cerca los callejones, 
las casas de vecindad y los espacios públicos 
que los vinculaban; su obra evocó perma
nentemente esos ambientes urbanos popu
lares. Una de sus propue ras, emparentada 
con las quintas, consiste en calles peatona
les a nivel de vereda por las que se accede a 
viviendas dúplex, complementadas con ca
lles elevadas en un tercer nivel obre lo te
chos de las viviendas señaladas, por las que 
e accede a otros dúplex que se desarrollan 

en los niveles tercero y cuarto. La propues
ta consiste, pues, en una estructura urbana 
organizada a parcir de do ejes paralelos de 
viviendas. Sobre ese par de ejes se constru
yen otras dos hileras de dúplex, a un lado se 
repiten los mismos dúplex del primer nivel 
y al otro lado se edifican otros con menor 
fondo, que al retroceder crean una calle 
elevada, desde la que se llega a los departa
mentos de enfrente por puentes para cada 
dos viviendas. Tanto la calle elevada como 
la calle a nivel cero enlazan plazuelas donde 
se ubican las escaleras, lo cual reduce al mí
nimo las áreas techadas de acceso y genera 
al mismo tiempo un ambiente colectivo 
afable y rico en contacto social, a la vez que 
digno y con una alca densidad, como la que 
deben tener las ciudade . Esca propuesta se 
adapta muy bien canco al contexto de ba
rrios histórico como al de zonas en el teji
do urbano re canee, allí donde hayan lotes 
acumulables o áreas aún no construidas. 

10. Ver Figuras 6 y 7.

-
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Renovació11 Urbana sobre el Tejido 
Urbano Existente en Villa María 
del T,·irmfo. Propuesta de jorge 
B111-ga11 

Este es un proyecto que se planteó en la 
calle Santa María, de solo dos cuadras, 
en un área en proceso de onsolidación 
en el distrito de Villa María del Triunfo. 
En primer lugar, se buscó una calle típica, 
que no estuviera consolidada y que man
tuviera una pendiente regular. A partir del 
levantamiento de rodas las viviendas de la 
calle, se hizo una propuesta de calles ele
vadas en los terceros niveles aún libres en 
ese entonces, para lo cual el frente de las 
nuevas viviendas al tas se retiraba del plo
mo de vereda. Por esta calles en balcón se 
accedería a nueva unidades de viviendas 
dúplex independientes que tendrían sus 
techos verde en el quinto nivel. También 
se ganaría en espacio verde en el primer 
nivel, convirtiendo un lote sin construir 
en parque, arborizando la calle y haciendo 
sinuosa la pendiente de la vía, para reducir 
su declive. Con algunas escaleras y puen
tes se resolvería la interconexión, evitando 
así la multiplicación de e caleras en cada 
casa, que es lo que ahora hace la población 
cuando quiere crear más viviendas en el 
mi mo terreno. E ta propuesta involucra
ba a la calle y proponía una manera de 
crecimiento más racional, haciendo una 
suerte de nueva calle elevada sobre la ca
lle existente. Las calles elevadas en balcón 
ampliarían la sección de la vía, haciéndola 
más generosa; por el contrario, en general, 
se tiende a "cerrar" la sección volando los 
pisos más altos. La propuesta era incen
cionalmente no arquitectónica, pues solo 
proponía cierras normas urbana genera
les, luego de lo cual cada poblador elegía 
el diseño específico de la ampliaciones de 
su casa. e pensaba que esto podría hacer 
que el planteamiento fuera más aceptable 
para el poblador. Si bien la población co
laboró, aunque no muy convencida de las 
ventajas del sistema, se podía haber con
seguido su apoyo pleno. Lo que impidió 
definitivamente su realización fue la nula 

11. Ver Figura 8 y 9.



participación de las autoridades mun1c1-
pales que, si bien estaban al tanto de este 
proyecto, no se involucraron ni se respon
sabilizaron de prestar el sostén institucio
nal y dictar la normatividad que se nece
sitaba, es decir, las escaleras y los puentes 
comunes, las áreas verdes y, en fin, las re
glas para que codo funcione. 

Renovación Urbana de Laderas 
en Proceso de Consolidación. 
Propuesta de Martín Carrasco 
(UPC)12

En este proyecto de grado, sustentado en 
la UPC para obtener el título profe ional 
de arquitecto, Martín Carrasco 13

, pro
pone una urbanización multifamiliar en 
ladera, forma en la que ataca uno de los 
problemas más extendidos hoy en día en
tre los sectores más pobres de la ciudad. Ya 
no existen resquicios de superficie plana 
en la ciudad de Lima; solo se dispone de 
quebradas empinadas, por lo que la po
blación se asienta en esas zonas. El Minis
terio de Vivienda no ha hecho propuestas 
para este entorno; la única propuesta fue 
el programa municipal Barrio Mío, im
plementado durante la administración de 
Villarán, ahora suspendido. 

En esta propuesta de Carrasco, se siguen 
los mismos criterios que en las otras dos 
opciones antes mostradas. Es decir, se 
trata de viviendas dúplex cuyo techos se 
vuelven calles peatonales para acceder a 
los dúplex más altos, unidades que crecen 
modularmente y se inician con áreas pe
queñas accesibles económicamente para 
la población. Las circulaciones peatona
les que suben la pendiente por escaleras 
se van encontrando con circulaciones y 
plataformas públicas horizontales, pea
tonales y vehiculares, definiendo una red 
que hace accesible codo el conjunto, y que 
se van intercalando con áreas verdes y ár
boles que hacen más grato el espacio pú
blico. El equipamiento existente abajo, en 
la parte plana, se complementa con otros 

12. Ver Figuras lO, 11 y 12.

13. Tesis asesorada por el autor como profesor
de la Univer idad Peruana de Ciencias Aplicadas.
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Figura 8. Proyecto de Jorge Burga en calle Santa María, distrito Villa María del Triunfo, con 
calle elevada por la que se accede a las viviendas independientes del ni,cl alto. 

h1t·11tt·: Hurg,,. 200(1. 

Figura 9. Detalle de G1Jlc Santa María donde se observa mediana pendiente� calle ele, ada en 
balcón, con propuestas de diseño de la población mism.1. 

f'utmc: Bu,�-' 2006. 
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elemento que sirven a las vivienda , in
tegrado al conjunto mayor, pero qu ya 
no forman parte de e te proyecto. ería 
interesante que existan más proye ro de 
grado sobre vivienda acial, rema poco es
cogido por lo graduandos, en e ta y en 
otra univer idades del país. 

Conclusiones: Características y 

ventajas de las tres propuestas 

Como hemos visto, hay opciones que pue
den formular desde el inicio ambientes 
urbanos aceptables que pueden ser consi
derados como barrios, sin la necesidad de 
esperar a que pa en 30 años para mejorar e, 
con olidar e y formalizarse a costos mucho 
mayores. Debe aceptarse que la barriada 
tiene olución, pero también es crucial ad
mitir que esa olución no pasa necesaria
mente por el camino largo y más costo o 
de la regeneración, por la prueba de a ier
ro-error, sino que cabe la opción de cortar 
camino y aplicar las leccione aprendidas, 
proponiendo barrios sostenibles y adecua
do de de un principio. Las tres alternati
vas propuesta tienen un objetivo común y 
una serie de característica compartida que 
debemos resaltar. E ro no quiere decir que 
sean las únicas aplicables, pero sí las que 
tratan de manejar el nivel más ne esitado 
de vivienda pero, a su vez, con más capa
cidad para mejorar (sector ocioeconómi
co O, can1ino a convertirse en C). Lo rre 
proyecto descritos tienen, en ese entido, 
varios aspecto destacables en común: 

- Lo e pacios públicos propuestos en dis
tintos niveles determinan un medio am
biente urbano más rico e interesante, ya
que tienen diversas visiones de de varia
do ángulos, especialmente el espacio de
la calle malecón en balcón.

- La circulaciones de acce o a los departa
mentos y la e caleras no on techadas, lo
cual permite ahorrar extensas áreas cons
truidas.

- Existe una mayor independencia de lo
departamentos, a diferencia de cuando
e to crecen de de la vivienda inicial. Las
escalera no se repiten incesantemente en
cada unidad, lo que significa también un
menor co ro.



- El registro que se presenta en el nivel de
la calle elevada en balcón, hacia las habi
taciones que iluminan por ese frente, pue
de ser controlado con planeas y persianas,
apoyadas por una buena sección de más
de dos metros para dicha calle.

- La vivienda puede crecer: al princ1p10
consta con espacios básicos al alcance eco
nómico del poblador, que luego puede ir
completando. Este crecimiento puede ser
hacia adentro (completando un entrepiso,
por ejemplo) o hacia arriba (construyendo
sobre lo entregado inicialmente).

- En los eres proyectos se planre·a que el
sistema constructivo debe ser Aexible y
permitir las ampliaciones posteriores. La
construcción en bloque, y mecanizada
o prefabricada de la construcción inicial
debe ser suficientemente Aexible para que
se le pueda agregar la construcción artesa
nal que aportará el poblador.

- Existen posibilidade tanto de una ex
presión arquitectónica exterior muy varia
da manejada por los propios pobladores
como de una expresión más controlada y
homogénea, dirigida municipalmence o
por previsión de los proyectos correspon
dientes en cada caso.

- Como todo multifamiliar, en los eres
casos se economiza en redes urbanas de
agua, desagüe, electricidad, teléfono, etc.
concent rados en espacios urbanos defini
dos y terminados, con servicios y equipa
mientos completos.

- Estas alternativas pueden aplicarse -como
se ha mostrado- en lores baldíos o a reno
var, en calles completas en proceso de con
solidación y en zonas de crecimiento con
fuerce pendiente.

- Plantean la renovación de la ciudad de
modo integral, pues promueven la alca
densidad y facilitan el acceso a servicios
adecuados y equipamientos correspon
dientes a la demanda, sin esperar que esto
ocurra en un plazo muy largo.

Algunas reflexiones finales 

Tras considerar las alternativas y sus acier
tos, trataremos de examinar la situación 
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del déficit de vivienda en Lima, tocando 
brevemente do aspecto : en primer lugar, 
la oferta y demanda, en segundo lugar, a 
quiénes afecta e te déficit entre lo nive
les socioeconómicos, lo que conrribuirá 
a enfatizar aún más la importancia de las 
propuestas presentadas. 

Oferta y demanda1
'
1 

Según el I El, en Lima Metropolitana 
existe un déficit cualitativo de 253,799 
unidade (58.9%), y uno cuantitativo de 
177,154 unidades (41.1%), lo que re
sulta en un rotal, para Lima y Callao, de 
430,941 unidades de vivienda. Escas cifras 
datan de 2007, y actualmente deben e car 
cercanas al medio millón: por más que se 
plantean diversos planes y programas para 
reducir ese déficit, la brecha sigue aumen
tando año tras año. Si bien el incremento 
poblacional viene disminuyendo en Lima 
y Callao, existe una considerable pobla
ción joven que demanda trabajo, educa
ción y vivienda, lo cual de algún modo 
compensa ese fenómeno. Para obtener 
daros más exactos, es necesario revisar las 

14. Parte de la argumentación realizada por el
autor para el PLAM de la Municipalidad de Lima
en 2014.

Figura 12. \ hta de la, plataformas 
malecón de los espacios publico,. 

h1uH1.: ( ,n .\ "-º 20 
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Tabla l. Porcentajes de Sectores Sociales según Rangos, Lima 

Sectores ºí, en 1993(•) % en 2002(*) % en 2013(") Tendencia 

A 04.1 03.7 05.2 aumenca 1.5% 

B 16.6 l .l 18.5 aumenta 1.4% 

e 32.0 27.4 38.4 aumenta 11.0% 

D 35. l 30.6 30.3 disminuye 0.3% 

E 12.2 21.2 07.6 disminuye 13.6°0 

(') Datos de Apoyo publicados por El omer io el 4/09/2002 

('") Proyección del TNEI para 2013, según enso de 2007 

cifra . Parre de la población que ufre el 
déficit cuantitativo e la que vive en loca
l no acondicionados para vivienda, en 
ca a de familiares o en e pacio alquilados. 

i el I El tomase en cuenta que una fa
milia de tres (una pareja y un hijo menor) 
podría vivir en condiciones a eptables por 
un lapso de aproximadamente dos años 
en la casa paterna y no considerara como 
inexistente la vivienda alquilada, las cifras 
de déficit cuantitativo disminuirían. Por 
orra parre, son considerado dentro de 
e re déficit cuanrirarivo lo segmentos D y 

, que no están en la po ibilidad de orien
tar siquiera parre de us exiguos ingre os a 
con eguir una vivienda propia, por lo que 
se ubican fuera de los programa de vivien
da nueva existente . Esto programas para 
los segmento ocioeconómico más bajos 
no encuentran espacio en la ciudad por 
el alto precio del suelo y su poca dispo
nibilidad para albergar proyecto masivos 
de alta densidad. Ello indica que la mejor 
forma de combatir este déficit es mejorar 
lo ingresos de esto segmentos, además de 
optimizar el medio ambiente urbano con 
proye to como los que hemo propues
to, parre de los cuale se podrían ubicar 
en programas como Barrio Mío 1 5 , que, i 
bien debe mejorarse, se ocupa de los sec
tore urbanos a entados en laderas. 

El problema de la vivienda no se agota 
en la unidad misma, ino que involucra 

15. Por lo que se sabe la actual administración
municipal de Ca tañeda no eguirá manejando el
programa Barriomío.

también el espacio urbano inmediato 
donde se encuentra: el acce o a la mi ma, 
así como la pre encia de espacios verde , 
equipamientos, servicio , etc. El proble
ma cualirarivo de vivienda se convierte 
así en cuantitativo, pues la vivienda ma
lograda se debe reemplazar, y el problema 
ya no e olo individual, sino colectivo, es 
decir, del barrio. Los barrio obre con -
truidos, in espacios libres, equipamien
tos y servicios suficientes, e convierten 
en zonas que hay que renovar. La única 
forma de enfrentar esre problema es me
diante proye to de renovación urbana 
que generen espacios libres en la manza
nas colmatada , y ervicio y equipamien
tos adecuados mediante una intervención 
de microcirugía en cierras área , mientras 
que en otras se puede den ificar sin reali
zar mayore cambios. 

La población objetivo16 

En cuanto a quiéne van dirigidos esto 
proyectos, e conocido que lo que tienen 
problema de vivienda son los sectore D 
y E. omo se mencionó anteriormente, lo 
mejor será tratar de lograr que e to secto
res -que ya e vienen reduciendo- airen 
al nivel , con lo cual la solución de su 
problema de vivienda tendrá mejores op
ciones y perspectivas. 

16. Parte de la argumentación realizada por el
autor para el PLAM de la Municipalidad de Lima
en 2014.



Desde fines del siglo pasado y a comien
zos de este, se observa una caída en cas
cada. El sector E se incrementó en 9%, a 
cosca de los sectores C y D, que disminu
yeron casi 5 puntos. Para el año 2013 se 
puede apreciar una mejoría sus tan civa: se 
incrementaron los sectores A y B en más 
de 1 % cada uno, mientras el sector se 
incrementó en 11 % durante los últimos 
11 años. Ello coincide con la disminución 
dramática del sector E, de extrema pobre
za, en 13.6% durante el mismo período, 
mientras el D disminuyó en 0.3%. 

Las tendencias muestran, pues, un mejo
ramiento de la economía y un consecuen
te traslado del sector E al sector D, y de 
este al C, así como un aumento relativo 
de los sectores A y B, pero, sobre todo, del 
C, que llega al 62.1 % en conjunto, lo que 
quiere decir que una mayor población esca 
apta para enfrentar su problema de vivien
da, que se incrementa la demanda solvente 
de esca. De continuar mejorando la situa
ción económica, seguirá incrementándose 
el sector C y, por consiguiente, el número 
de demandantes solventes de vivienda. El 
aspecto favorable de los eres proyectos que 
presentamos es que plantean un avance 
gradual, por etapas, lo que puede acom
pañar el proceso de mejoramiento y tran
sición al sector C. En los tres casos se con
sigue generar un contexto urbano digno y 
aceptable en plazos relativamente cortos. 

Por otra parte, el Gobierno debería eli
minar o reorientar los programas Techo 
Propio y otros -supuestamente dirigidos 
a los sectores O y E- en la dirección que 
estos proyectos implican, y dejar de pro
mover viviendas en lotes unifamiliares, 
que suponen -en codo caso- el camino 
de la solución a largo plazo, el desperdicio 
del suelo y altos coseos de urbanización 
por familia. El programa Mi Vivienda 
hace tiempo que sirve a los sectores C y 

¿TIENE FUTURO LA BARRIAOA? TESTIMONIO Y PROPUESTA 
JORGE Luis BURGA BARTRA 

B, y no se orienta a quienes verdadera
mente sufren la falca de vivienda, que son 
los sectores D y E. Este programa podría 
reorientarse y promover proyectos como 
los que aquí se proponen, en cuyo caso 
los actuales programas dirigidos a los sec
tores O y E podrían desaparecer. Como 
hemos visco, las estadísticas dan cuenta 
de una disminución de estos sectores y un 
incremento de la población ubicada en el 
sector C, lo que resulta auspicioso. 
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