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RESUMEN 

El estudio se realizo en la micro cuenca de la ciudad de Puno y en las instalaciones 

de arquitectura Bioclimática (ARKIBIOS) en el intervalo de los años 2008-2009, en la 

misma los objetivos planteados fueron, en lo general "Determinar las dimensiones 

importantes que se deben tener en cuenta para establecer los rangos de 

sostenibilidad acorde a las definidas a nivel internacional, mediante el modelo 

sostenible del desarrollo urbano espacial para la ciudad de Puno", en cambio en los 

específicos fueron "1. Determinar la incidencia de la dimensión social en la 

construcción del modelo sostenible del desarrollo urbano espacial en la ciudad de 

Puno. 2. Explicar la incidencia de la dimensión económica en la construcción del 

modelo sostenible del desarrollo urbano espacial en la ciudad de Puno. 3. Establecer 

la incidencia de la dimensión medio ambiental en la construcción del modelo 

sostenible del desarrollo urbano espacial en la ciudad de Puno". Los métodos 

utilizados fueron el modelo sostenible generado en el contexto de las dimensiones 

sociales, económicas y medio ambientales, sobre la geometría generada a través de 

la concepción de Laplace con 30 sectores y cinco sub sectores. Como resultados 

obtenidos fueron "El modelo sostenible definido y demostrado Y=Y;+I;+J;+Y,¡+Ys. 

donde 

y
5 

= v , permite evaluar y mostrar claramente los desequilibrios existentes de la 
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correspondencia de las dimensiones poblacionales, económica y medio ambientales, 

como los principales constituyentes de la sostenibilidad del desarrollo urbano de la 

ciudad de Puno. Se deben tener rangos mínimos de sostenibilidad como 

requerimiento para la ciudad, estos postulados en el caso de la ciudad de Puno son 

trasgredidos íntegramente, por lo que estos argumentos se llegan a cumplir en 

apenas en el Y=1.467124 implicando ubicar en el rango de las ciudades en vías de 

desarrollo, para pasar al siguiente rango se requieren superar el 28.81% de los 

requerimientos establecidos, para las ciudades desarrolladas, trasgrediendo 

íntegramente el análisis elemental de sostenibilidad. Las principales variables 

estudiados en la ciudad de Puno, muestran las condiciones favorables y 

propiciadores de condiciones de implementación de la sostenibilidad. a. En cuanto a 

la dimensión social existente de la ciudad es influyente con una incidencia 8.47%, 

constituye otro ítem de importancia en la vida cotidiana de la ciudad, la misma su 

implementación es otra variable que tratar con mucha amplitud y su vez especifica. 

b. La dimensión económica de la ciudad de Puno en el contexto sostenible es 

influyente con una incidencia del 4.14%, precisamente por la deficiencia existente, 

es otra variable que va aunada a la implementación integral. c. La dimensión medio 

ambiental de la ciudad son las variables indicadoras directas de mayor incidencia 

con 86.65% de los quehaceres de los ciudadanos de la propia ciudad, por lo que la 

distribución urbana de la ciudad de Puno, esta en definitiva influida mas por esta 

dimensión" 

Palabras clave: Modelos, desarrollo urbano, sostenibilidad, dimensión social, 

dimensión económica, dimensión medio ambiental. 
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ABSTRACT 

The study one carries out in the small basin of the city of Puno and in the Bioclimatic 

architecture (ARKIBIOS) facilities in the interval of the years 2008-2009, in the same 

one the outlined objectives were, in the general thing "to Determine the important 

dimensions that should be kept in mind to establish the ranges of in agreement 

sustainable to the defined ones at international level, by means of the sustainable 

pattern of the space urban development for the city of Puno", on the other hand in the 

specific ones they were "1. To determine the incidence of the social dimension in the 

construction of the sustainable pattern of the space urban development in the city of 

Puno. 2. To explain the incidence of the economic dimension in the construction of 

the sustainable pattern of the space urban development in the city of Puno. 3. To 

establish the incidence of the half environmental dimension in the construction of the 

sustainable pattern of the space urban development in the city of Puno". The used 

methods were the sustainable pattern generated in the context of the social, 

economic and half environmental dimensions, on the geometry generated through 

the conception of Laplace with 30 sectors and five sub sectors. As obtained results 

they were "The defined and demonstrated sustainable pattern Y=Y¡ +I; +~+Y.; +Ys, 

y
5 

= v , it allows to evaluate and to show the existent imbalances of the 
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correspondence of the population, economic and half environmental dimensions 

clearly, as the main constituents of the sustainable of the urban development of the 

city of Puno. Mínimum ranges of sustainable like requirement should be had for the 

city, these postulates in the case of the city of Puno are entirely to alter, for that that 

these arguments you ends up completing in hardly in the Y=1.467124 implying to 

locate in the range of the developing cities, to pass to the following range is required 

to overcome 28.81% of the established requirements, for the developed cities, 

altering entirely the elementary analysis of sustainable. The main variables studied in 

the city of Puno, show the favorable conditions and to propitiate of conditions of 

implementation of the sustainable. Toas for the existent social dimension of the city 

it is influential with an incidence 8.47%, it constitutes another article of importance in 

the daily life of the city, the same one their implementation is another variable that to 

try with a lot of width and its time it specifies. b. The economic dimension of the city 

of Puno in the sustainable context is influential with an incidence of 4.14%, in fact for 

the existent deficiency; it is another variable that he goes joined to the integral 

implementation. c. The half environmental dimension of the city is the direct 

indicative variables of more incidence with 86.65% of the chores of the citizens of the 

own city, for that that the urban distribution of the city of Puno, this in definitive 

influenced but for this dimension" 

Words key: Models, urban development, sustainable, social dimension, economic 

dimension, half environmental dimension. 
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RESUMO 
O esfüdo se leva a cabo na bada pequena da cidade de Puno e na arquitétura de 

Bioclimatic (ARKIBIOS) instala96es no intervalo dos anos 2008-2009, no mesmo 

estavam os objetivos esbo9ados, na coisa geral "Determinar as dimensoes 

importantes que deveriam ser se lembradas de para estabelecer as gamas de 

acordo de sustentável para o definido a riível internacional, por meio do padrao 

sustentável do desenvolvimento urbano espacial para a cidade de Puno", por outro 

lado no espécífico eles tiriham "1. Determinar a incidencia da dimensao soCial na 

consttü9ao do padrao sustentável do desenvolvimento urbano espacial na cidade de 

Püno. 2. E:xplicar a incidencia da dimensao económica na constru9ao do padrao 

sustentável do desenvolvimento urbano espacial na cidade de Puno. 3. Estabelecer 

a incidencia da dimensao meio ambiental na constru9ao do padrao sustentável do 

desenvolvimento urbano espacial na cidade de Puno". Os métodos usados eram o 

padrao sustentável gerado no contexto da reuniao social, dimensoes económic·as e 

. meio ámbientais, na geometría gerada pela concep9ao de Laplace com 30 setores e 

cinco setores de substituto. Como resultados obtidos eram eles "O definido e 

:r; =c
12
X

1
X

2 
+c1JX

1
X

3 
+c

23
X

2
X

3
, .r: =c1X 1 +c2X 2 +c3X 3 , Y5 == v , permite aváliar e mostrar os 
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desequilibrios existentes da correspondencia da populac;ao, dimensoes econorrlicas 

e meió ambiéntais Claramente, corno os componerües ptincipais do sustentável do 

desenvolviilmnto urbano da cidade de Puno. Deveriam ser tidas gamas mínimas de 

igual exigenCia sustentávef para a cidade, estes postulados no caso da cidadé de. 

Puno sao co'mpletamente alterar, para isso qwe estés argumentos voce fins para 

cima quase nao completar dentro no Y=1.467124 que insinua para localizar na gama 

das cidades em deseiwolvimento, passar a gama seguinte é exigido superar 28.81% 

das exi·g·enéias estabelecidas, para as cidades desenvolvidas, alterando a análise 

e·lementar completamente de sustentável. As variáveis principais estudaram na 

cidade de Puno, mostre as condic;oes favoráveis e propiCiar de condic;oes de 

implementa<;ao do sustentável. a. A dimensao social existente da cidade é i'nfluente 

cóm urna incidencia 8.47%, constitui outro artigo de importancia na vida diária da 

Cidade, o mesrno a implementac;ao deles/de las é óutra variável que tentar com m u ita 

_largura e seu tempo especifica. b. A dimensao económica da cidade de Puno no 

· c·ontexto sustentável é influente com urna incidencia de 4.14%, na realidade para a 

deficiencia existente; é outra variável que ele vai unida a implementac;ao integrante. 

·c. A dimensao meio ambiental da cidade é as variáveis indicativas di retas dé mais 

incidencia com 86.65% das tarefas dos Cidadaos da própria cidade, para isso que a 

· distribuic;áo urbana da cidade de Puno, isto em definitivo influenciou mas para esta 

dimensao" 

Palavras teclam: Modelos, desenvolvimento urbano, dimensao sustentável, social, 

dimensao económica, dirirensao meio ambiental. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo parte de la necesidad de conocer desde el ángulo racional y la 

perspectiva urbana la sistematización de la ciudad en el contexto de la 

sostenibilidad. 

La importancia de esta pesquisa radica en que se obtiene un acercamiento de una 

de la formas de modelar, siendo el mismo representación esquemática de la realidad 

dinámica de la ciudad, cuya simulación nos lleva a resultados donde los mismos son 

posibles de comparar con cualquier otra ciudad y sobre todo permite establecer 

parámetros comparativos de inferencia. 

El tema en tratamiento se centra principalmente en tres dimensiones (social, 

económica y medio ambiental) donde: las variables de la dimensión social son el 

trabajo, educación, vivienda; las variables de la dimensión económica son los 

ingresos y los gastos; las variables de la dimensión medio ambiental son la 

fisiología, calidad de los suelos, sistemas de vías, sistemas de usos, sistema verde. 

Por lo que tiene limitantes en lo que concierne a la dimensión política, demográfica, 

gestión, jurídica y otras dimensiones no señaladas que conjuntamente harían al 

modelo mucho mas optimo, acercándolo evidentemente a la realidad. Luego en la 

parte de la modelización se incide mas en el diseño experimental simple, quedando 

abierta la posibilidad del diseño experimental complejo. 

El problema investigado en lo general esta definido por la siguiente cuestión 

"¿Cuáles son las dimensiones importantes que se deben tener en cuenta para 

establecer los rangos de sostenibilidad, acorde a las definidas a nivel internacional, 

mediante el modelo sostenible del desarrollo urbano espacial para la ciudad de 

Puno?" y en lo específicos "1. ¿ Cómo incide la dimensión social en la construcción 

del modelo sostenible del desarrollo urbano espacial en la ciudad de Puno? 2. ¿ 

14 



Cómo incide la dimensión económica en la construcción del modelo sostenible del 

desarrollo urbano espacial en la ciudad de Puno? 3. ¿ Cómo incide la dimensión 

medio ambiental en la construcción del modelo sostenible del desarrollo urbano 

espacial en la ciudad de Puno?", en donde sus antecedentes van mucho mas allá de 

la Cumbre de Rió donde se tocan aspectos saltantes a la sostenebilidad, 

posteriormente se dan en una serie de estudios como el informe Bruntland, la Carta 

de Aalborg por citar documentos importantes, no obstante con este basto contexto 

de información se utilizaron documentaciones de estudios realizados por autores 

específicos como estan expresadas en las citas. 

En este estudio se fundamenta para dar respuesta al objetivo general "Determinar 

las dimensiones importantes que se deben tener en cuenta para establecer los 

rangos de sostenibilidad acorde a las definidas a nivel internacional, mediante el 

modelo sostenible del desarrollo urbano espacial para la ciudad de Puno", en cambio 

en los específicos fueron "1. Determinar la incidencia de la dimensión social en la 

construcción del modelo sostenible del desarrollo urbano espacial en la ciudad de 

Puno. 2. Explicar la incidencia de la dimensión económica en la construcción del 

modelo sostenible del desarrollo urbano espacial en la ciudad de Puno. 3. Establecer 

la incidencia de la dimensión medio ambiental en la construcción del modelo 

sostenible del desarrollo urbano espacial en la ciudad de Puno", en las mismas los 

principales variables son las dimensiones sociales, dimensiones económicas, las 

dimensiones medio ambientales y también las Hipótesis estan asociadas con las 

mismas dimensiones, la general "Existen rangos de sostenibilidad conformadas por 

las dimensiones social, económica y medio ambiental acordes a los definidos a nivel 

internacional, mediante el modelo sostenible del desarrollo urbano espacial de la 

ciudad de Puno. Porque las ciudades se diferencian por sus rangos de 

sostenibilidad", luego los específicos son "1. Existe incidencia positiva de la 

dimensión social en la construcción del modelo sostenible del desarrollo urbano 

espacial en la ciudad de Puno; porque tienen influencia directa en la variación de la 

función. 2. Existe incidencia positiva de la dimensión económica en la construcción 

del modelo sostenible del desarrollo urbano espacial en la ciudad de Puno; porque 

tienen influencia directa en la variación de la relación. 3. Existe incidencia positiva de 

la dimensión medio ambiental en la construcción del modelo sostenible del 

desarrollo urbano espacial en la ciudad de Puno; porque tienen influencia directa en 
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la variación de la igualdad" haciéndose compatibles con los objetivos y las 

interrogantes formuladas. 

La investigación esta dado en la ciudad de Puno con su contexto mediato de la 

micro cuenca y orientada principalmente sobre el desarrollo urbano que considera 

aparte de las dimensiones señaladas los aspectos físico-geográficos. 

Nuestra especial gratitud a los estudiantes de los Talleres de Diseño Arquitectónico 

IX y X y Planeamiento Urbano 1 de la Escuela Profesional de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Nacional del Altiplano, en todo el trabajo de campo y 

en el procesamiento de los mismos en gabinete, luego los diferentes datos 

requeridos de compatibilizacion se obtuvieron de las diferentes instituciones de 

ingerencia a nivel nacional, regional y provincial las mismas se han solicitado y 

visitado con antelación, cuya cobertura fue conseguido para toda la ciudad de Puno, 

en sus diferentes variables de análisis, a partir de las mismas se han generado las 

gráficas, las tablas haciendo uso de los diferentes programas, graficadores en los 

ordenadores. 
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CAPITULO 1 
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

1.1 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 

La principal razón de realizado el estudio, es demostrar, en que medida la 

implementación del modelo sostenible, ayuda a la evaluación del desarrollo urbano 

de la ciudad bajo las dimensiones sociales, económicas y medio ambientales. 

Además la importancia del estudio, es que sea usado y aplicado por la 

administración de la ciudad que tiene que ver con el desarrollo espacial de la misma; 

uno de los aspectos mas importantes es la contribución de generación de 

conocimiento para solucionar deficiencias y realizar los correctivos del equilibrio 

dimensional de la ciudad en el contexto de una geografía peculiar. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Según el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) 

presentado en la Cumbre de Johannesburgo, las proyecciones de la población para 

el 2025 ascenderán a unos 9.300 millones de personas, creciendo a razón de 7.5 

millones de personas por año -en torno al 1 ,5% de promedio-, en su mayor parte 

correspondiente a los países en vías de desarrollo que para el año 2050 triplicarán 

su población hasta alcanzar los 1.860 millones de personas. Pese a tal 

crecimiento, el aumento demográfico de la población no ha estado distribuida 

proporcionalmente, sino que las ciudades han acogido por termino medio en torno al 
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80% de ese aumento anual (FNUAP). Este desmesurado crecimiento de las 

ciudades, no sólo se debe a un proceso biológico reproductivo. Las ciudades 

crecen en gran parte por la migración, tanto del entorno rural, como por los 

ciudadanos de otros países o regiones. La búsqueda de estabilidad laboral, 

seguridad, educación y en definitiva oportunidades de vida, han sido los 

condicionantes para que una población con fuertes arraigos a entornos naturales 

emigrase a la ciudad. Si en el siglo XIX y principios del XX el proceso de 

urbanización se produjo en el hemisferio norte como resultado de una rápida 

industrialización asociada a un uso intensivo de los combustibles fósiles, cuyas 

áreas edificadas van desde los 42% hasta los 56%, en las que se albergan las 

diferentes actividades urbanas variables y permanentes cotidianas (Wiesenfeld, 

2001 ). Lo paradójico y anecdótico es que, actualmente, un Norteamericano 

promedio necesita dé 4 a 5 hectáreas para su "desarrollo actual", esto 

representa 3 veces más de la parte que le corresponde de tierras que, lógicamente, 

provienen de la generosidad de otros países. En definitiva, que si todos los 

habitantes del planeta vivieran de acuerdo con los estándares de vida de un 

Canadiense promedio o de un Norteamericano, necesitaríamos por lo menos 3 

planetas en el que vivimos actualmente (Wackernagel & Rees, 2001). 

Actualmente, el proceso de consolidación internacional de la Macro Región Sur con 

la implementación de los macro proyectos vienen modificándolo y modifican aun 

más el comportamiento sistemático y por ende sus sub sistemas como son las 

regiones del territorio complejo. A su vez esta dinámica regional necesariamente 

influye en las ciudades que la conforman y el principal de ellos es la ciudad de Puno, 

esta ciudad tuvo un comportamiento peculiar por la influencia de la dinámica de 

contexto principalmente social, económico los que hacen y modifican los aspectos 

medio ambientales de la ciudad, con una variedad de manifestaciones como son 

mutación, sucesión, densificación de usos de suelo, habitacional, etc.; por ello se 

hace necesario la evaluación de los rangos de sostenibilidad a través de un modelo 

sostenible del desarrollo urbano en función de sus dimensionales principales 

sociales, económicos y medio ambientales, en vista de que esta ciudad 

incrementaría su relación en la dinámica del contexto comercial internacional, el 

mismo exige determinadas condicionantes innatas. 

Las que finalmente se resumen en la problemática planteada: 
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1.2.1 GENERAL. 

¿Cuáles son las dimensiones importantes que se deben tener en cuenta para 

establecer los rangos de sostenibilidad, acorde a las definidas a nivel internacional, 

mediante el modelo sostenible del desarrollo urbano espacial para la ciudad de 

Puno? 

1.2.2 ESPECIFICO. 

1. ¿Cómo incide la dimensión social en la construcción del modelo sostenible 

del desarrollo urbano espacial en la ciudad de Puno? 

2. ¿Cómo incide la dimensión económica en la construcción del modelo 

sostenible del desarrollo urbano espacial en la ciudad de Puno? 

3. ¿Cómo incide la dimensión medio ambiental en la construcción del modelo 

sostenible del desarrollo urbano espacial en la ciudad de Puno? 

1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 GENERAL. 

Determinar las dimensiones importantes que se deben tener en cuenta para 

establecer los rangos de sostenibilidad acorde a las definidas a nivel internacional, 

mediante el modelo sostenible del desarrollo urbano espacial para la ciudad de Puno 

1.3.2 ESPECIFICO. 

1. Determinar la incidencia de la dimensión social en la construcción del modelo 

sostenible del desarrollo urbano espacial en la ciudad de Puno. 

2. Explicar la incidencia de la dimensión económica en la construcción del 

modelo sostenible del desarrollo urbano espacial en la ciudad de Puno. 

3. Establecer la incidencia de la dimensión medio ambiental en la construcción 

del modelo sostenible del desarrollo urbano espacial en la ciudad de Puno 
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1.4 HIPOTESIS. 

1.4.1 GENERAL. 

Existen rangos de sostenibilidad conformadas por las dimensiones social, 

económica y medio ambiental acordes a los definidos a nivel internacional, mediante 

el modelo sostenible del desarrollo urbano espacial de la ciudad de Puno. Porque las 

ciudades se diferencian por sus rangos de sostenibilidad. 

1.3.2 ESPECIFICO. 

1. Existe incidencia positiva de la dimensión social en la construcción del modelo 

sostenible del desarrollo urbano espacial en la ciudad de Puno; porque tienen 

influencia directa en la variación de la función. 

2. Existe incidencia positiva de la dimensión económica en .la construcción del 

modelo sostenible del desarrollo urbano espacial en la ciudad de Puno; 

porque tienen influencia directa en la variación de la relación. 

3. Existe incidencia positiva de la dimensión medio ambiental en la construcción 

del modelo sostenible del desarrollo urbano espacial en la ciudad de Puno; 

porque tienen influencia directa en la variación de la igualdad. 
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CAPITULO 11 
REVISION DE LA LITERATURA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Sostenibilidad social, donde la meta es construir una civilización con la mayor 

equidad en la distribución de ingresos y de bienes, de modo que se reduzca el 

abismo entre los patrones de vida de los que más tienen y los que menos tienen. 

Sostenibilidad económica, que debe ser hecha posible por medio de una 

asignación y gestión más eficiente de los recursos y de un flujo constante de 

inversiones públicas y privadas, de forma que la eficiencia económica sea 

evaluada en términos macro sociales y no sólo por medio de criterio de 

rentabilidad empresarial de carácter micro económico. 

Sostenibilidad ecológica, que debe ser lograda por medio del uso racional de los 

recursos naturales, teniéndose en cuenta el equilibro de los ecosistemas, la 

preservación de recursos no renovables y la biodiversidad. 

Sostenibilidad espacial, por la obtención de una configuración rural-urbana más 

equilibrada y una mejor distribución territorial de los asentamientos humanos y de las 

actividades económicas. 

Sostenibilidad cultural, por la búsqueda de raíces endógenas de los procesos de 

modernización. 

Sostenibilidad política, que debe ser buscada por el proceso de participación 

de los grupos y de las comunidades locales en las definiciones de prioridades y 

metas a ser alcanzadas. 
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La adaptabilidad, se refiere a la capacidad de enfrentamiento de nuevas 

situaciones, mediante la creación de condiciones de continuidad, de adaptación a lo 

nuevo, de capacidad y ajuste a los impactos. Esto sucede tanto en las relaciones 

entre los seres humanos como en las relaciones que ellos establecen con la 

naturaleza, y las de la naturaleza con los seres humanos. En tal sentido, se 

afirma que una de las características centrales del desarrollo sostenible es la de ser 

resiliente. 

La diversidad, si bien implica una mayor complejidad en los sistemas, representa 

mayor potencialidad y adaptabilidad y, de ese modo, mayor capacidad de 

regeneración o de rescindencia. Permite también mayor posibilidad de interacciones 

asistémicas y facilita, así, la comunicación. 

El desarrollo de los sistemas biológicos y sociales, presenta mayor capacidad 

de sostenibilidad cuando mayor fuera su diversidad interna, sea la diversidad de 

especies o de etnias, así como también de elementos económicos, políticos, 

sociales, culturales e institucionales. 

El ecosistema, controla el sistema económico y pone · límites a su 

crecimiento; coorganiza el sistema social, en la medida . en que su 

organización se desenvuelve necesariamente en un determinado espacio, 

motivando que las sociedades se adapten a los ecosistemas; indirectamente, 

condiciona el sistema político, en la medida en que es coorganizador de la 

sociedad. 

2.2 MARCO TEORICO CIENTIFICO 

2.2.1 MODELO SOSTENIBLE 

Es una clase o naturaleza digno de ser imitado, que se toma como norma de 

conducta a seguir. Modelo es una representación de un objeto, sistema o idea de 

forma diferente a la de identidad misma; por lo general el modelo nos ayuda a 

entender y mejorar un sistema. El modelo de un objeto puede ser una réplica exacta 

de este. Con la diferencia del material que lo compone o de su escala, inclusive 

puede ser una abstracción de las propiedades dominantes del objeto. 

Se hacen validos los estudios efectuados en términos de dimensiones 

sociales, económicas y medio ambientales de los diferentes organismos 
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internacionales como (Observatorio Global Urbano OGU, Oficina de Estadística de la 

Comisión Europea EUROSTAT, Comisión Europea CE, Agencia Europea del Medio 

Ambiente AEMA, Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, 

Organización Mundial de la Salud OMS). De donde se resume que: 

Sostenibilidad = f (Dimensión Social Ciudadana, Dimensión Económica 

Ciudadana, Dimensión Medio Ambiental Ciudadana, Otras Dimensiones de la 

Ciudad) 

Un modelo es una simplificación del entendimiento urbano que imita los 

fenómenos del mundo real de la ciudad, de modo que se puedan comprender las 

situaciones complejas y podamos hacer predicciones en el desarrollo urbano. 

2.2.1.1 SOSTENIBILIDAD 

En el contexto del desarrollo urbano de las ciudades, el ecosistema urbano 

hoy plantea nuevo orden, desde el ángulo de la teoría de la gestal y sistemas 

aplicada a la ciudad, donde los principios del respeto por el entorno dan importancia 

fundamental al ser humano y su relación armónica con su continente, se potencian 

las actividades y funciones propias de la ciudad de manera clara, legible y 

comprensible. Se elimina lo artificioso para dar paso a una expresión más auténtica 

de la complejidad urbana. Se habla de ecología visual, de ecología sonora, 

ecosistema en sus diferentes clasificaciones, como mecanismos para encontrar un 

nuevo equilibrio en las relaciones entre el ser humano, su ambiente natural, 

ambiente creado y de estos como una conjugación entre sí. 

Lynch (1990) nos habla acerca de la ciudad como organismo vivo: "El 

afecto por la naturaleza y el deseo de estar cerca de cosas naturales y 

vivas son sentimientos muy generalizados en el mundo de la ciudad 

[ ... ] Sin embargo, resulta menos sostenible que lo natural sea lo no 

humano, y que cuanto más se aleje uno de la gente y de la 

civilización, tanto más natural se vuelve [ ... ] Pero la gente y las 

ciudades son fenómenos tan naturales como los árboles, los arroyos 

los nidos y las sendas de los ciervos. Es fundamental que lleguemos a 

considerarnos como parte integral de la totalidad de ·los seres vivos"; 
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conjugados con los elementos inanimados y artificiales. Como parte 

de un ecosistema mayor. En la que la tecnología no debe ser enemiga 

de la naturaleza, el problema radica en el mal uso que en algunos 

casos se ha hecho de ella, una ecología de lo visual, como lo planteó 

en su momento el Grupo Pulsa (1972), propone que los sistemas y 

funciones propias de la ciudad deberían ser visibles para su mejor 

entendimiento y mantenimiento. El ocultamiento estético favorece lo 

pintoresco pero no da cuenta de la época en que vivimos. 

El ecosistema urbano plantea un nuevo orden donde la justicia social, el 

acceso a los servicios básicos y la calidad del espacio, propicien una nueva relación 

del ser humano con su entorno, de respeto pero también de aprendizaje, un entorno 

estimulante que ofrezca una nueva vitalidad ciudadana. 

A esto se refiere Lynch (1990) cuando afirma: Quizás una ecología del 

aprendizaje evolutiva sea un concepto más adecuado para los asentamientos 

humanos, algunos de cuyos actores, al menos, son candentes y capaces de 

modificarse a si mismos, y, por tanto, también de cambiar las reglas del juego [ ... ] 

Las imágenes, los valores y la creación y el flujo de información desempeñan un 

importante papel. 

En la ecología urbana también es importante, al igual que en la ambiental, 

determinar qué se debe conservar y cómo. Al igual que todos los entornos son parte 

de la naturaleza, todas las cosas son históricas, pero el criterio de prolongación en el 

tiempo está determinado por los valores que una sociedad tenga de su entorno. Se 

debe propiciar por un entorno que manifieste el cambio relacionando el pasado con 

el presente e incentivando futuras transformaciones, en un continum espacial y 

temporal (Cerasi, 1973). 

Continuando en el entorno ecológico, según Keppes (1978) para sobrevivir 

hace falta la defensa de lo ambiental. "Tanto la imaginación creadora como la 

sensibilidad artística, integran una función básica, autónoma y colectiva que ayudará 

a reconocer, además expulsar lo que es tóxico, a usar, a conservar lo que es 

realmente útil para nuestras vidas", esto se logra cuando somos realmente 

conscientes de cada uno de nuestros actos, fundado en el bienestar social. 

Acerca del buen funcionamiento biológico de los individuos, Lynch (1990) nos 

habla de la consonancia necesaria para que un lugar sea vital: mantener la 

temperatura interna, servir de soporte a los ritmos naturales, proporcionar un input 
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sensorial óptimo. El espacio físico debe estar adaptado a las destrezas y a las 

capacidades de los seres humanos, fomentando el uso activo del cuerpo, opina el 

autor, y añado al respecto, cuando nos desligamos de lo artificial y usamos por el 

contrario energías renovables, estaremos corrigiendo necesariamente el bienestar 

medio ambiental, haciéndolo al mismo tiempo sostenible. 

En este entorno ecológico, la necesidad de exposición del ser humano lo ha 

conducido cada vez a una mayor relación con el exte~ior. Sennett (1991) se refiere a 

ello: 

Preocuparse por todo cuanto uno ve en este mundo es algo que 

conduce a la movilización de los propios poderes creativos [ ... ] 

Nuestra cultura está necesitada de un arte de la exposición; este arte 

no nos haría a nosotros víctimas de los demás, sino adultos más 

equilibrados, capaces de estar a la par con la complejidad y de 

aprender y sacar provecho de ella. 

Estas expresiones necesariamente tienen compromisos socio económico en 

la ciudad, sobre todo en un contexto medio ambiental. Actualmente la preocupación 

por el medio ambiente es una de las principales preocupaciones mundiales y 

locales. Entre nosotros, la administración local como administradora más próxima y 

receptiva a cualquier demanda ciudadana mucho tiene que ver con el tema. La 

sostenibilidad entendida como un proceso más que --como un producto implica una 

nueva ética o filosofía de actitud ante el futuro que significa la incorporación de 

nuevos valores, principios en el modelo de comportamiento, de producción y 

consumo de las sociedades desarrolladas en primer término. En cuanto a su 

dimensión desde la escala local representa una nueva cultura territorial que exige 

reflexionar con renovados principios sobre aspectos socio económico y medio 

ambiental como señala (Piñar, 2002): 

La senda hacia la sostenibilidad, aún confusa deberá ir quedando nítida a 

medida que avancemos con voluntad política y entusiasmo desde la sociedad civil. 

Las primeras etapas para iniciar la travesía parecen estar claras en la escala local. 

De ahí que el proceso de un desarrollo urbano sostenible tiene que ver con la 

creatividad y con el cambio respecto al actual modelo de consumo y producción. 

Consecuentemente tiene también que ver con la esencia de la política por lo tanto 

tiene un importante contenido político (Piñar, 2002). Tal y como señala Szauer 
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(2003), vivimos en el continente más desigual del planeta, de allí que los principales 

retos del desarrollo sostenible son: 

Involucrar la enseñanza de la naturaleza desde la educación inicial, primaria. 

Fortalecer el capital humano especialmente a través de la educación. 

Fortalecer la valoración de todas las formas de. capital (natural social, 

humano, institucional [ ... ]). 

Desarrollar instrumentos y canales para la participación ciudadana y rendición 

de cuentas. 

La construcción de capital social presenta una ecuación muy sencilla, de 

naturaleza lineal: 

Educación + Cultura = Capital Social. 

Esta sencillez de la fórmula no refleja la enorme dificultad para consolidar 

esos valores que ella encierra en nuestras sociedades. "Una sociedad humana 

global basada en la pobreza de muchos y la prosperidad de pocos, caracterizada por 

islas de riqueza en medio de un mar de pobreza, es insostenible" (Thabo, 2002). 

Como señala Mahatma Ghandi "Hay suficiente en el mundo para cubrir las 

necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia" 

El logro de un desarrollo sostenible, sea rural y/o urbano con mayor 

incidencia, se ha consolidado como el objetivo fundamental de la acción ambiental 

de este siglo y se halla presente en la actualidad en todos los programas y estudios 

de protección ambiental. 

El desarrollo sostenible pretende crear un modelo económico capaz dé 

generar riqueza y bienestar al mismo tiempo que promueva la cohesión social e 

impida la destrucción de la naturaleza. Por ello pone en entredicho el modelo de 

producción y consumo occidental que amenaza el equilibrio del planeta. El desarrollo 

sostenible abarca los aspectos: 

Económico (crecimiento del Tercer Mundo), 

Social (integración y solidaridad entre el norte y el sur) y 

Medio ambiental (preservación de los bienes mundiales de todos y 

regeneración de los recursos naturales). 

Desarrollo Sostenible = f (Modelo Económico) 
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Modelo Económico = f (Cohesión Social, Bienestar económico, Respeto 

a la Naturaleza) 

Además se preocupa por los problemas a largo plazo mientras que el actual 

modelo de desarrollo fundado en una lógica puramente económica se centra en el 

hoy y en el ahora, como una situación mediatista. 

Modelo Económico = f (Acumulación de Bienes económicos) 

2.2.1.2 DESARROLLO URBANO 

El desarrollo urbano tiene diferentes instancias que conjugan el territorio y 

medio ambiente, luego de los contenidos estan los componentes humanos, 

artificiales incluyen la botánica, zoología en su clasificación de animales 

domesticados y no domesticados; luego a partir de la dinámica de interacción se da 

una suerte aleatoria de conjugaciones que tiene que ver lo visual, la valoración, la 

imagen, la morfología, la percepción. 

Luego el estudio del desarrollo visual sensible de la ciudad integral plantea la 

necesidad de definir el tipo de intervenciones y las formas de actuación en el paisaje 

urbano necesarias para propiciar un entorno educador vital en un contexto cultural 

específico. Donde el paisaje urbano define un lugar y también su imagen, es la 

manifestación formal de una realidad social, cultural e histórica. Es un hecho estético 

pero también simbólico, es la existencia de fenómenos materiales e inmateriales, 

cambiantes y diversos, asociados a un lugar y a una cultura (Cullen, 1961). 

Enseguida la valoración de un contexto urbano, desde el ángulo de la 

percepción, su lectura, su análisis e interpretación, requiere de un conocimiento 

profundo de la relación ser humano-entorno, "[ ... ] saber hasta qué punto las 

intervenciones en el espacio influyen en el desarrollo de una sociedad y también 

observar cómo una sociedad puede llegar a influir en el desarrollo del entorno físico" 

(Higuchi, 1989). Como el conocimiento a fondo de una cultura es un aspecto 

fundamental en el momento de analizar un entorno urbano cualquiera. Si no 

tenemos un acercamiento directo con las costumbres y el modo de vida de una 

población no podremos comprender las dimensiones de su mundo asociativo, 

imaginativo y simbólico y, por tanto, su cualificación sensible. 
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Conjugando la imagen ambiental urbana se plantea como hipótesis que el 

desarrollo visual sensible del paisaje urbano es un importante instrumento de 

educación ciudadana. Este tipo de educación propicia la participación y comprensión 

de la evolución hacia un contexto vital y estimulante. Se pretende, mediante la 

reflexión y el análisis de experiencias propias en nuestro contexto urbano, encontrar 

las claves de ese tipo de desarrollo adecuado a las nuevas necesidades y 

transformaciones del paisaje urbano contemporáneo (De Caleya, 1980). Este 

aspecto es fundamental para la comprensión del desarrollo sensible del ambiente 

urbano referido al potencial educador que tiene la ciudad, el cual se ha perdido en la 

sociedad actual y nuevamente se proclama como fundamental para el futuro de las 

ciudades. Lynch (1990) afirma: "La vida de la gente se enriquece al aprender a. 

observar y comprender su propio vecindario urbano, y comienza a dominar su propia 

situación de vida". Y más adelante dice: "En lugar de ser comunidades de 

organismos irreflexivos que siguen una sucesión inevitable hasta que tropiezan con 

algún límite férreo, las ciudades son producto de seres que pueden aprender. La 

cultura estabiliza y desestabiliza el sistema del hábitat, y no está demasiado claro 

que queramos cambiar esta situación", porque de pronto nos sentimos bien como 

estamos y mas por la costumbre que por pensamiento. 

Para Norberg-Schulz (1975): "La existenCia del hombre depende del 

establecimiento de una imagen ambiental significativa y coherente [ ... ] tal imagen 

presupone la presencia de ciertas estructuras ambientales concretas ( ... ] Su 

velocidad general de cambio ha de ser tan lenta como lo permita su historia. Si la 

historia no guarda relación con un sistema estable de lugares queda vacía de 

sentido". 

Para Sennett (1991) el concepto de imagen como proceso puede ser igual 

pero su función diferente: 

El principio de la mutación surge precisamente porque las 

representaciones de un lugar han dejado de ser un principio expresivo 

[ ... ]. Hacer que las imágenes experimenten una mutación es una forma 

de proyectar la sombra de una duda sobre su propia representatividad. 

Al contrario, se busca una manera de conseguir que la imagen tenga 

una significación social. 

En la lectura de la imagen ambiental se da un proceso primero de 

identificación del entorno urbano y luego de cualificación. Entendiendo la imagen 
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ambiental no sólo como una representación de los aspectos visuales, sino también 

especialmente vitales la identificación y la cualificación de esa imagen serán, así 

mismo, referidas a la vivencia y a la existencia como algo inherente al paisaje, sin lo 

cual éste carecería de sentido. 

Gennari (1998), nos habla de la relación entre ciudad y educación y afirma 

que este concepto no sólo ha sido tratado por Le Corbusier y por Kevin Lynch, sino 

también en las ideas filosóficas de Platón y Aristóteles como también por muchos 

otros pensadores y como afirma: Moles (1991), "Para realizar un acercamiento a la 

lectura del entorno por medio de su identidad se proponen tres categorías que 

engloban la anterior definición: la forma visual, el sentido de lugar y la actividad 

humana". 

Lectura Entorno = f (Forma Visual, Sentido de Lugar, Actividad Humana) 

La forma visual, se refiere a las características formales del ambiente urbano 

como son: la estructura del espacio, la expresión del lenguaje manifiesto en sus 

elementos constitutivos y la percepción espacio-temporal que del entorno tienen sus 

habitantes. 

El sentido del lugar, se refiere a las características sustanciales de un 

ambiente urbano manifiesto en su geografía y su clima, su historia, la huella del ser 

humano y del paso del tiempo, es también el presente y su significado. 

La actividad humana, se refiere a los aspectos funcionales y de uso que una 

colectividad lleva a cabo en su ambiente urbano y también a la mutua influencia que 

ejercen entre sí el espacio físico y la sociedad. Se refiere a la existencia misma del 

ser humano, sus costumbres y su cultura en relación con su ambiente urbano. 

Al igual que una prosa vivaz, la vida callejera necesita encontrar su propia 

estructura. Existe una serie de claridades que preferimos evitar por todos los 

medios: los paisajes callejeros 'legibles' de Kevin Lynch, esos lugares que 

manifiestan más que nada identidades fijas, sean de raza, clase social o de uso. 

Estos dos criterios aparentemente opuestos nos muestran cómo las diferentes 

posiciones frente a la identidad deseable de un lugar no excluyen su importancia 

fundamental. Cada lugar tiene su identidad o es la suma de sus identidades, lo 

importante es aprender a leerlas e interpretarlas. 
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El sistema de niveles fenoménicas y físicas del cual está compuesto el paisaje 

urbano abarca la región, como territorio o extensión donde las actividades humanas 

se interrelacionan entre si y con otras regiones, con características geográficas y 

culturales diferentes. El nivel intermedio estaría dado por las funciones al interior de 

la ciudad y las interacciones sociales donde la forma urbana se relaciona con la 

morfología a nivel macro y un último nivel determinado por las dimensiones del 

cuerpo humano y sus capacidades. Estos tres niveles y sus interrelaciones mutuas 

constituyen la estructura del espacio existencial del paisaje urbano. La comprensión 

espacio-temporal de una ciudad incluye la comprensión de su estructura formal. 

Kevin Lynch nos dice hablando de los elementos del sentido de la forma: "[ ... ] la 

estructura formal, que a escala de un lugar pequeño es el sentido de como se 

acoplan sus partes, y en un asentamiento grande es el sentido de orientación: el 

saber dónde (o cuándo) está uno, lo que implica saber como los otros lugares (o 

tiempos) se conectan a este lugar". 

Norberg-Schulz (1975) se refiere a la experiencia que tiene el ser 

humano de su ambiente al afirmar: "La percepción del espacio es un 

proceso complejo en el que están involucradas muchas variables. No 

percibimos simplemente un mundo común a todos nosotros, sino 

mundos diferentes que son producto de nuestras motivaciones y 

experiencias anteriores". El autor reflexiona sobre este concepto para 

afirmar su teoría del espacio existencial, complementario al espacio 

percibido, argumentando que el espacio existe independientemente de 

la percepción que los individuos tienen de él, así argumenta: "El 

espacio existencial no puede ser comprendido por causa de las solas 

necesidades del hombre, sino únicamente como resultado de su 

interacción o influencia recíproca con un ambiente que lo rodea, que 

ha de comprender y aceptar [ ... ] El espacio existencial, por 

consiguiente, simboliza el ser en el mundo". 

Los mecanismos perceptivos que se pueden intensificar constituyen factores 

importantes dentro de un propósito de cambio y diversidad, a esto hace referencia 

Lynch (1990): "Se pueden crear distritos que tengan una fuerte identidad visual o 

dotarlos de límites visibles; construir centros activos de algún carácter especial; crear 

hitos visibles y audibles en puntos y momentos estratégicos; explotar e intensificar 

las características naturales; o conservar y realzar el carácter urbano ya existente". 
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Los espacios públicos nos ofrecen una oportunidad ideal para añadir nuevos 

estímulos sensoriales a los ya existentes. Las percepciones en un ambiente urbano · 

son especialmente intensas y simbólicas, se debe educar a las personas para que 

aprendan a disfrutar del mundo exterior pues el ser humano necesita de los 

estímulos para desarrollar su intelecto y su sentido estético. El ambiente urbano 

debe, por tanto, encontrar nuevas formas de percepción en un equilibrio y una carga 

media de estímulos que no saturen al observador- pero que tampoco lo hagan 

indiferentes ante éste (Genari, 1998). 

El espacio a escala humana y los ritmos de tiempo en los cambios son 

aspectos importantes de la relación espacio-temporal y de la adecuada percepción 

que se tenga de él para comprender y disfrutar de un entorno que se adapte mejor a 

las capacidades y limitaciones humanas. El control visual y las evidencias del paso 

del tiempo pueden hacer más asimilable el paisaje urbano (Carne y Piedra, 1997). 

Las intervenciones en el ambiente urbano de los últimos años han mostrado 

un fuerte abismo entre el universo asociativo y el universo perceptivo, según 

Rapoport (1974). Con el progreso, crecimiento y mejora continua de la ciudad en sus 

dimensiones sociales, económicas y medio ambientales, desde el ángulo macro, una 

ciudad podrá catalogarse como desarrollada en el entorno urbano cuando sus 

pobladores tienen mejores condiciones vida, en la que las personas satisfacen sus 

necesidades elementales de alimentación, vestimenta, vivienda, educación; cuando 

pueden sustentarse con consecuencia de una bonanza económica, como producto 

del intercambio de diferentes actividades, con un remanente de ingresos sobre sus 

egresos; consecuentemente el ambiente urbano tiene las condiciones normales de 

requerimiento para el desarrollo de las anteriores situaciones señaladas; sobre todo 

sin contrariar la ley universal de la teoría general de sistemas que argumenta un 

proceso cíclico de toda fuente natural. 

Desarrollo Urbano Sostenible = f (Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Desarrollo 

Medio Ambiental, X*). 

En términos sencillos y lineales esta igualdad se convierte solamente en una 

premisa a medida que analizamos cada uno de los . componentes sociales, 

económicos y medio ambientales, cuando X* constituido por (la política, la gestión, la 

parte jurídica, la demografía) permanecen constantes, cada uno de ellos tienen sus 
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propios indicadores de sostenibilidad, como consecuencia de ello la relación tiene un 

grado de complejidad que tiene componentes lineales, combinados y cuadráticos, 

por la naturaleza de comportamiento de cada una de las variables. 

2.2.1.3 MODELIZACION 

El concepto de ecosistema incorpora la ciencia ambiental en el enfoque teórico o 

metodología de estudio de sistemas. Un sistema es un conjunto de elementos 

organizados para cumplir una serie de funciones que logran determinados 

resultados. En el campo científico un sistema representa una cierta abstracción que 

se usa para examinar ciertas relaciones que pueden definir un objeto de estudio. 

Un modo de examinar estas relaciones Es empleando "modelos". Un modelo es 

una representación que permite simular el comportamiento de una o más relaciones 

del sistema. Un ejemplo de modelo aplicado al ambiente urbano tomado como 

"sistema" es el modelo de "uso del suelo" que simula la distribución de las 

actividades urbanas en los distintos sectores de una ciudad; en relación a la 

infraestructura de transporte y las áreas verdes; constituyendo todos ellos el paisaje 

urbano (Sánchez, 1978). 

Un Modelo es una estructuración simplificada de la realidad que presenta 

características supuestamente simplificadas en una forma generalizada. El Objetivo 

principal de los Modelos es el de preconcebir y proponer formas y soluciones 

alternativas ideales de ordenamiento o de estructuración del territorio, sin límites en 

el tiempo, en los recursos o en su factibilidad, posibilidad o imposibilidad. Se 

presentaron cuatro temáticas, Recursos Naturales, Uso y destino del Suelo, 

Infraestructura y Sistema de Asentamientos Poblacionales (Meadows, 1972). 

El modelado, o modelización, es una técnica cognitiva que consiste en crear una 

representación ideal de un objeto real mediante un conjunto de simplificaciones y 

abstracciones, cuya validez se pretende constatar. 

Un modelo, es una simplificación de la realidad, se recogen aquellos aspectos de 

gran importancia y se omiten los que no tienen relevancia para el nivel de 

abstracción dado. Se modela para comprender mejor un sistema. Los sistemas 

complejos no se pueden comprender en toda su completitud (según el en foque de 

Dijkstra: "divide y vencerás"). 
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- Primero: la elección de los modelos tiene una profunda influencia en el 

acometimiento del problema y en como se da forma a la solución. 

- Segundo: los modelos se pueden representar en distintos niveles de detalle, los 

analistas se suelen centrar en el qué, mientras que los diseñadores en el cómo. 

-Tercero: los mejores modelos se mantienen ligados a la realidad. 

- Cuarto: un único modelo no es suficiente. Cualquier sistema no trivial se aborda 

mejor mediante un pequeño conjunto de modelos casi independientes, es decir, que 

se puedan construir y estudiar por separado pero que estén inter relacionados 

(Jiménez, 2002). 

La modelación se caracterizan por generar conjuntos de ecuaciones diferenciales y 

algebraicas, normalmente no lineales, que se obtienen a partir de un estudio 

analítico del sistema basado en: 

Una serie de Hipótesis sobre dicho sistema. 

El uso de la leyes de comportamiento físico-químicos (leyes de conservación, 

equilibrio entre fases, dependencia entre variables, ... ), o bien expresiones 

obtenidas a partir de datos>experimentales (Shannon, 1988). 

La modelación de sistemas muestra la forma en que el sistema tiene que 

funcionar. Use esta técnica para estudiar cómo se combinan los distintos 

componentes para producir algún resultado. Estos componentes conforman un 

sistema que comprende recursos procesados de distintas formas (asesora- miento, 

diagnóstico, tratamiento) para generar resultados directos (productos o servicios), 

que a su vez pueden producir efectos (inmunidad, rehidratación, por ejemplo) en las 

personas que los usan y, a largo plazo, impactos más indirectos (menor prevalencia 

del sarampión o índices de mortalidad más bajos, por ejemplo) en los usuarios y la 

comunidad en general (Shubik, 1982). 

- Al diagramar las relaciones que hay entre las actividades del sistema, la 

modelación de sistemas facilita la comprensión de las relaciones entre las 

diversas actividades y el impacto que tienen entre sí. Muestra los procesos como 

parte de un gran sistema cuyo objetivo es responder a una necesidad específica 

del cliente. La modelación de sistemas es muy útil cuando se necesita contar con 

un panorama general, dado que ilustra la forma en que se interrelacionan los 

servicios directos y auxiliares, de dónde provienen los insumas críticos y la forma 

prevista en que los productos o los servicios responderán a las necesidades de 

la comunidad. Cuando los equipos no saben por dónde empezar, la modelación 
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de sistemas puede ayudarles a ubicar las áreas problemáticas o a analizar el 

problema viendo las distintas partes del sistema y las relaciones que existen 

entre ellas. Puede señalar otras potenciales áreas problemáticas, además de 

revelar necesidades de recopilación de datos: indicadores de insumas, procesos 

y productos (resultados directos, efectos sobre los clientes y/o impactos). Por 

último, puede servir para observar y seguir el desempeño (Shannon, 1988). 

2.2.1.4 SIMULACION 

Como la alteración aparente de la causa, la índole o el objeto verdadero de un 

modelo. "La simulación [ ... ]es el diseñar y desarrollar un modelo computarizado de 

un sistema o proceso y conducir experimentalmente con este modelo con el 

propósito de entender el comportamiento del sistema del mundo real o evaluar 

varias estrategias con los cuales puedan operar el sistema" (Shannon, 1988). 

En un modelo, dice que la simulación de un sistema o de un organismo es la 

operación de un modelo lo cual se va a llamar simulador el cual es una 

representación del sistema. "Este modelo o simulador estará sujeto a diversas 

manipulaciones, las cuales serían imposibles de realizar, demasiado costosas o 

imprácticas. La operación de un modelo puede estudiarse y con ello conocer las 

propiedades concernientes al comportamiento del sistema o subsistema real -

costoso" (Shubik, 1982). 

La simulación nos permite observar un sistema físico a través de la 

experimentación por medio de modelos para adquirir conocimientos relativos a la 

predicción del comportamiento del sistema con base en una hipótesis formulada 

previamente y así probar la validez de la hipótesis o mejorarla para un mejor 

funcionamiento. "La simulación nos permite estudiar los efectos de determinados 

cambios informativos, de organización y ambientales, en la operación de un sistema, 

al hacer alteraciones en su modelos y observar los efectos de estos en el 

comportamiento del sistema" (Shubik, 1982). El objetivo principal de la simulación es 

realizar ensayos de cambios en el sistema probándolos en el modelo, con el fin de 

elegir la mejor alternativa, y así enfrentar mejor a una realidad que varía día a día. 
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2.2.1.5 VALIDACION 

Como la firmeza, exactitud y legalidad. El propósito de validación, es 

demostrar que el modelo o componentes del modelo cumplen su uso planeado 

cuando es ubicado en su planeado ambiente. Actividades de validación pueden ser 

aplicadas a todos los aspectos del modelo en cualquiera de sus ambientes 

planeados, tal como operación, entrenamiento, manufactura, mantención, y servicios 

de soporte, Los métodos empleados para conseguir la validación pueden ser 

aplicados a modelos así como también a productos o servicios y componentes del 

producto o servicios. Por lo que el modelo geométrico (matemático) debe ser 

compatible con el modelo espacial territorial. 

Modelo .. Geometrico ~ Modelo .. Territorial 

2.2.2 ASPECTOS SOCIALES 

Conjunto de personas que habitan un territorio o cualquier división geográfica 

de ella. Las poblaciones no necesariamente tienen, emplazamientos definidos, estan 

agrupados constituyendo los conglomerados urbanos, ocurre también que estan 

desperdigados, estableciendo comunidades celulares, ello ocurre y se encuentran 

en los espacios territoriales rurales; las que se han expuesto son situaciones 

extremas, evidentemente se dan toda suerte de combinaciones, constituyéndose en 

un entorno complejo. En biología, una población es un conjunto de organismos o 

individuos que coexisten en un mismo espacio y tiempo, que comparten ciertas 

propiedades biológicas (básicamente ser de la misma especie), las cuales producen 

una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. La cohesión reproductiva 

implica el intercambio de material genético entre los individuos. La cohesión 

ecológica se refiere a la presencia de interacciones entre ellos, resultantes de 

poseer requerimientos similares para la supervivencia y la reproducción, ocupando 

un espacio generalmente heterogéneo en cuanto a la disponibilidad de recursos. Un 

sentido especial de la población, empleado en Genética y Evolución es para llamar a 

un grupo reproductivo cuyos individuos se cruzan únicamente entre sí, aunque 
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biológicamente les fuera posible reproducirse también con todos los demás 

miembros de la especie o subespecie. 

Las principales causas por las que resultan delimitadas las 

poblaciones son el aislamiento físico y las diferencias del 

comportamiento, en el ser humano, ello se vuelve demasiado 

complejo, si a ello adicionamos las mascotas existentes en la ciudad, 

otro aspecto viene a ser las formas de cómo se dan como las 

mutaciones, invasiones, sucesiones, este tipo de desarrollo 

consecuencia de comportamientos poblacionales, se traducen en las 

relaciones de conjunto, quedando reflejados en los paisajes urbanos 

de una ciudad (Bettini, 1998) 

Borja (2003), "hay una multitud de respuestas posibles para crear 

culturas urbanas sostenibles en sociedades complejas y multi-estructuradas". En 

nuestras ciudades, al igual que ocurre en la condición humana y natural, la 

diversidad y la singularidad son una fuente de abundancia y de riqueza constituyente 

e inevitable. 

No existe un punto único con capacidad totalizadora para la 

observación y la acción desde el cual se pudiera ver o determinar a 

toda la sociedad en su conjunto. No hay ni es democráticamente 

deseable un único centro de control institucional desde donde se 

pueda programar e intensificar los cambios profundos que 

necesitamos (Dascal, 1995). 

La política verde carecerá de eficacia y de aceptación social si no conlleva a 

un proyecto cultural de sentido alternativo que favorezca una diversidad de 

estrategias y la construcción de nuevas subjetividades de religación con nuestras 

posibilidades y nuestro lugar en la naturaleza y en el cosmos. 

Las verdaderas transformaciones sociales son moleculares y 

suceden diversamente cuando muchas personas establecen distintas 

prioridades en sus relaciones y en los campos sociales grandes y 

pequeños en los que actúan, estableciendo así nuevas rutinas y 

pautas de acción a pesar de los conflictos y contratiempos que surjan 

(Camps, 1996). 

El multi culturalismo sostenible de nuestras ciudades aunque embrionario, es 

emergente y proteico. Puede tomar autentico cuerpo con la potenciación social e 
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institucional de iniciativas variadas a favor de nuevas éticas y estéticas de suficiencia 

ecológica que desarrollen formas de cuidado y estima alternativas y antagónicas al 

monocultivo cultural de la ideología maquinista. "[ ... ] Estas nuevas energías sociales 

ya están presentes como semillas vivificadoras en muchas y diversas iniciativas 

individuales y colectivas que como luciérnagas nos pueden iluminar el camino" 

(Park, 1999). 

Reconocemos que la tarea de soñar un estado de cuidado y renovación 

material óptima es difícil y nos enfrenta a la no irradicable incertidumbre y 

complejidad de cualquier ideal político, urbanístico y tecnológico. Pero, la agenda 

verde y sus ideas pueden tener éxito y reconocimiento social aunque apuesten por 

la suficiencia y la moderación de la voracidad fáustica de nuestras ciudades. Las 

metas de la sustentabilidad asumen un saber más genuino sobre el mundo real y 

sobre nuestros campos sociales de experiencia. Sus ideas verdes son opuestas a la 

trivialidad y falsedad de los imperativos economicistas y de las nociones de uso de 

expertos y tecnócratas. Constituyen un saber más profundo y genuino sobre lo real, 

al tiempo que conforman nuevos campos culturales y de sentido que alumbran y 

comprenden mejor nuestra condición y experiencia. "[ ... ] El pensamiento ecológico 

nos ayuda en la deliberación sobre el mejor camino y sobre las verdades útiles, pero 

sin olvidar nuestra inevitable participación en un orden cósmico y natural" (Cullen, 

1974). 

La ecología desde el ángulo social tiene la capacidad de revelación de 

nuestro lugar en el cosmos al recordar que la materia viva tiene un lugar central en 

nuestras formas de vida, y no es reducible a un mero recurso o producto a manipular 

o convertir en artefactos y objetos. No hay automóvil ni desconexión posible de las 

maquinas y objetos de consumo que fabricamos, por lo que nuestra responsabilidad 

y moral practica habrá de tener en cuenta este gran continente vivo y negado, junto 

a las metáforas y discursos productivistas que lo impulsan. 

El fascinante modelo mecanicista de acción y ordenación de nuestras 

vidas y ciudades constituye una potente ideología que se 

autopropulsa, aunque carece de posibilidades de manifestar los 

rasgos centrales de nuestra condición humana en el mundo. Su poder . 

de manipulación y engaño es tan grande como su poder de 

negación y obstrucción de posibilidades creativas y de otras formas 

de vida ciudadana (Gómez, 1994). 
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Las aparentes limitaciones de la condición ambiental y la precaución que ha 

de incorporar toda política sustentable, son en realidad nuevas oportunidades para 

crear una mejor y sana vida. Es posible apostar por una ética ecológica junto a una 

estética a favor del placer y disfrute de la vida. Una estética que incorpore una 

manera nueva de organizar nuestras experiencias con el mundo construido de la 

ciudad alejándonos de las formas heroicas y guerreras. "Una vida urbana 

realizada desde valores a favor de la vida y la búsqueda del bienestar, y basada en 

la convivencia y religación con el mundo sensible y con las necesidades de conexión 

emocional que habitan en nuestros cuerpos y en el cuerpo de la ciudad" (Phipps, 

1991). 

Los valores y prácticas ambientales pueden responder a valores sociales 

atractivos y buscados, como son los identificados con la salud y el disfrute, el placer, 

y la mejora social individual y colectiva. Buena vida y vida buena pueden ir juntas. La 

buena comida, la calle pacificada y sugerente, la conversación, el paseo, y el 

encuentro inesperado pueden guiarnos en esta búsqueda cotidiana. Los mercados 

pueden ofrecer una comida mas variada, fresca y local, que además de ser más 

nutritiva y sana para los consumidores también es mas justa con los productores. 

Unas calles más apreciadas por los urbanitas. Unos entornos urbanos 

esmeradamente cuidados y respetados en su singularidad y en sus valores rurales y 

ambientales pueden enganchar mejor con nuestras necesidades vitales. Es posible 

hacer florecer una vida urbana vibrante y más enriquecida. Pero las cifras y las 

estadísticas sólo hasta cierto punto pueden ayudar al cambio. "Los números no 

mueven corazones. No es muy probable que unos objetivos fundamentados 

exclusivamente en la reducción del consumo de recursos levanten mucho 

entusiasmo entre la gente. ¿Qué tipo de placer puede derivarse de los números y las 

estadísticas?" (Calle, 1998). 

Numerosos aspectos sorprendentes de la naturaleza están en constante 

comunicación y diálogo con nuestras vidas, y no se dejan atrapar en cifras ni 

en datos objetivos. Son los sonidos, los colores, los olores, los sabores, los deseos 

se quedan fuera de los números y de los fríos datos producidos por los técnicos y 

economistas del mal desarrollo. Además, sólo cuando las mutaciones ecológicas 

se comprenden como un proceso histórico y cultural que tiene que ver con nuestros 

deseos y necesidades más íntimas, se puede comenzar a encontrar salidas para 

nuestras sociedades ahogadas en la crisis del sobre-consumo. Así, mediante el 
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instrumento cultural podemos convertir las metas cuantitativas de la sustentabilidad 

en objetivos cualitativos deseables y buscados por la mayoría de las personas. 

Porque solo un movimiento social con alma y enraizado en cada lugar significativo 

incitara las mutaciones urbanas necesarias y urgentes. Hay que inventar nuevos 

cursos de acción verde y de cambio cultural en todos los sectores de la vida política, 

ciudadana, académica y económica. "Es preciso comenzar a hablar de una nueva 

ética urbana pero también acompañada de una nueva estética del disfrute y la 

buena vida que pueda convivir con la suficiencia, precaución, responsabilidad, 

justicia, la protección y el cuidado" (Pérez, 1996). 

También una estética a favor de la calidad local es necesariamente 

parte del desarrollo rural y urbano hacia la sustentabilidad. Nuevas experiencias 

basadas en una economía y bienestar verde, y enraizadas en el lugar, pueden 

apostar por la durabilidad regenerativa de objetos y territorios. Significaría optar por 

la preservación y el cuidado de ecosistemas y de variedades vegetales y animales 

locales, de los productos naturales y de las actividades artesanales, de una nueva 

economía y desarrollo local ajustado y respetuoso con la exigencia ambiental. "Es 

posible avanzar hacia nuevas economías sociales y naturales basadas en la 

recuperación y la renovación mediante actividades culturales creativas que operen 

bajo los criterios prácticos verdes de reutilización y reparación" (Park, 1999). 

Las personas se mueven por razones, pero también por gusto y goce. La 

sustentabilidad urbana debe motivar la mente y favorecer auto reflexividad, pero 

también debe favorecer el flujo de nuestros sentidos y sensibilidad. Seguramente, 

con buenas dosis de imaginación podemos convertir la necesidad en valores 

apreciados, y convertir los límites e múltiples puertas a la buena vida común. 

Una nueva urbanidad ecológica para nuestros pueblos y ciudades ha 

de cuestionar algunas de las premisas básicas de nuestro modelo 

urbano basado en la voracidad y la desconexión con el mundo natural 

y con el planeta interior que palpita en nuestras urbes. Es decir, algo 

que es tan compulsivamente seductor como insostenible. Esta 

necesaria ecología urbana nos sugiere las muchas posibilidades 

prácticas que darían un viraje profundo a nuestras culturas 

ciudadanas en la dirección de un futuro más vivo, verde y solidario 

(Breuste, 2003). 

El bienestar social depende de muchas situaciones cualitativas e innatas que 
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se establecen en los ecosistemas sociales urbanos, por lo que no necesariamente 

son verificables por intermedio de variables e indicadores ni mucho menos 

relaciones cuantificables, con ello se pretendería alcanzar simplemente modelos 

restringidos. 

2.2.2.1 TRABAJO 

Principal actividad humana en sus diferentes manifestaciones, que 

compatibiliza con los sistemas de usos que se desarrolla y distribuyen en una 

ciudad. Esta considerado como aquellas acciones internas y externas en las que el 

hombre citadino actúa por su voluntad, a propuesta del entendimiento y previa la 

deliberación anterior, el desarrollo de la misma es por satisfacer diferentes 

necesidades como la primera la alimentación, enseguida la vestimenta, luego la 

educación. Para que se efectuara un acto humano debe cumplir ciertos requisitos: 

Conocimiento. Es el elemento imprescindible, porque no se puede querer algo 

si antes no se conoce, y tampoco podemos querer algo libremente si no somos 

conscientes de ello. Este conocimiento incluye: 

o Advertencia: atención de la mente al acto. 

o Deliberación: valoración sobre la conveniencia o inconveniencia del acto. 

o Imperio: la determinación al querer. No basta cualquier conocimiento para 

que haya un acto humano; pero no se requiere un conocimiento tan 

completo y exhaustivo que apenas podría darse en la práctica. 

Puede decirse que, en general, para que haya un acto humano es necesario y 

suficiente con que el sujeto tenga advertencia del acto que va a realizar y de su 

conveniencia o inconveniencia: así el sujeto puede ser dueño de ese acto. 

- Voluntad. Santo Tomás define al acto voluntario como "el que procede de un 

principio intrínseco con conocimiento del fin". Para que el acto se considere 

voluntario, es necesario: 

o Que procede de nuestra voluntad a manera de efecto. 

o Que el efecto o resultado de nuestra voluntad haya sido, al menos en su 

causa, previsto por el entendimiento, previamente a ser realizado por la 

voluntad. Son también voluntarios los efectos o resultados de las acciones 

y hasta de las omisiones, con tal que se hubieran previsto y fuera 

obligación de evitarlo. 
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Libertad. Es característica esencial de los seres inteligentes y, por tanto, de su 

actividad. Sin ella, el obrar humano se queda a un nivel puramente animal. Sin 

libertad no puede haber vida moral porque, para obrar moralmente, no basta 

con saber distinguir entre el bien y el mal, se necesita también tener posibilidad 

de autodeterminarse con dominio del acto. Sólo de esta manera se puede ser 

responsable y, por tanto, capaz de mérito o culpa, de premio o castigo. 

En el desarrollo urbano se requiere conocer la ocupación de la población 

discriminada en dos grupos, los que tienen ocupación y los que no la tienen. 

Donde: los que tienen ocupación, población que tiene una actividad definida los 

mismos estan en dos instancias permanentes y flotantes; los que no tienen 

ocupación, involucran a la población que no tiene una actividad permanente, 

además, en esta clasificación estan la población de los niños y la población de la 

tercera edad. Es decir interesa, toda la población para fines de observación de su 

ubicación en el espacio territorial sostenible. 

2.2.2.2 EDUCACION 

La educación, definida como el proceso de socialización y aprendizaje 

encaminado al desarrollo intelectual y ético de una persona, es sin duda alguna, la 

piedra angular que sostiene el desarrollo de las civilizaciones primero a través del 

tiempo y desemboca actualmente en las ciudades; es la bujía del motor que impulsa 

el progreso de la raza humana. Realizar esta actividad es apropiarnos de los 

conocimientos, conductas, costumbres, etc., que ha ido acumulando la cultura de 

nuestros ancestros, para convertirnos en transformadores de nuestra realidad y 

aportar al futuro. 

La actividad educativa en sus diferentes niveles académicos en todos los 

países tiene como principal objetivo proporcionar de manera sistematizada las 

herramientas que permitan a los hombres y las mujeres elevar su calidad de vida 

primero de manera celular posteriormente influir en el desarrollo urbano de las 

ciudades. 

Para una adecuada educación ciudadana se requiere una mayor cualificación 

del ambiente que contemple la cultura y la ecología urbana como hechos 

fundamentales y que involucre el arte y la comunicación como medios necesarios 

para un desarrollo sensible del espacio urbano. Se trata de reflexionar sobre las 
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posibilidades futuras del desarrollo sensible del paisaje urbano contemporáneo de 

cara a los nuevos cambios tecnológicos y a las nuevas relaciones espacio

temporales. 

Se puede aumentar la sensibilidad hacia el ambiente urbano mejorando la 

capacidad humana de percibir el entorno, de esta forma los usuarios aprenderán 

más acerca del mismo para disfrutarlo y captar su significado, "[ ... ], esto se puede 

lograr a través de la "educación ciudadana" mediante manipulaciones simbólicas y 

artísticas que utilizan códigos, signos, registros y formas diferentes de 

representación que permitan a las personas tener otras formas diferentes de ver y, 

por tanto, de entender y sentir la ciudad" (Beramendi, 1972). 

2.2.2.3 VIVIENDA 

En el contexto de la arquitectura sostenible es aquella que satisface las 

necesidades actuales de cobijo traducidos en la construcción, en la ciudad 

conocidos como los usos residenciales sin poner en peligro los recursos de las 

generaciones futuras, significa definición en armonía con la naturaleza, cuya 

tendencia se traduce en la permacultura. 

2.2.3.ASPECTOS ECONOMICOS 

En el desarrollo urbano, desde el ángulo económico existen diferentes 

cuestiones a las que se debería responder, indispensable para todo aquel que esté 

interesado en la ciudad, en su razón de ser, su desarrollo actual y su evolución 

futura. El peso determinado de los tres sectores tradicionales, la industria, el agro y 

el comercio, variarán en los próximos años de forma demostrativa. 

La eliminación de mano de obra industrial por consecuencia de la 

automatización, el abandono del campo por parte de los ciudadanos 

teniendo en cuenta la progresiva mecanización de las actividades 

agrícolas y ganaderas y la migración hacia los centros urbanos, 

consecuente con la búsqueda de un acceso directo a los bienes de la 

modernidad, trastornan las ecuaciones económicas tradicionales, cada 

vez de manera dramática (Loci, 1979). 
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La economía capitalista que hoy prima en el mundo, se caracteriza 

principalmente por la diversidad eil la oferta y la innovación constante en ideas, 

productos y procesos. La concentración del capital humano en los centros urbanos 

potencia y alimenta estas características económicas reproduciendo las 

oportunidades. Esta forma de generar posibilidades de crecimiento es lo que vuelve 

atractivas a las ciudades, aun al precio de soportar la contaminación y la congestión. 

El crecimiento económico de los centros urbanos tiene su eje principal en el 

consumo. La producción, lanzadora de mano de obra, ha dado lugar a la 

intermediación de los bienes como el lugar de incorporación de valor agregado. Las 

cadenas de comercialización y tributo de servicios se han tornado en el eje 

trascendental del sustento de la actividad económica de los centros urbanos. 

Sucede porque se ha abierto un circuito económico que se puede sintetizar 

diciendo: que las ciudades grandes tienden a exportar bienes y servicios a 

otras ciudades y a las pequeñas; las ciudades pequeñas habitualmente 

exportan bienes y servicios a las grandes de manera indirecta, es decir, a 

través de productos agrícolas de las zonas rurales las que a su vez toman la 

exportación de bienes y servicios de las ciudades pequeñas (Beramendi, 

1972). 

En la interacción del ser humano con su entorno reconocemos la vivencia 

propiamente dicha del espacio y el lugar como también la participación activa de una 

colectividad en la transformación de su entorno y la valoración que se le da al 

mismo. Lynch (1990) nos habla sobre las transformaciones de los asentamientos 

humanos las cuales, asegura, no se deben a motivos impersonales, salvo en caso 

de desastres naturales: 

[ ... ] la modificación de los núcleos urbanos es un acto humano, por 

muy complejo que éste sea, llevado a efecto por motivos humanos, 

por muy obscuros e ineficientes que nos parezcan. El descubrir estos 

motivos nos proporcionará algunas de las primeras claves sobre la 

relación entre los valores y la forma urbana. 

La función y el uso del espacio le dan la dinámica particular a un lugar lo 

mismo que la forma visual. Las actividades que allí se generan ofrecen ritmos 

cambiantes y variables en diversos tiempos. "La existencia individual y colectiva en 

el espacio urbano es la dimensión donde la presencia adquiere una importancia 

sustancial en la definición de un lugar. Las valoraciones estética y funcional de la 
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forma están unidas y no pueden tratarse como dos fenómenos diferentes" (Mira, 

1981 ). Igualmente la influencia mutua entre espacio físico y sociedad es difícil de 

separar. Analizar hasta qué punto se da su grado de ingerencia entre ambos es 

fundamental en la comprensión de los fenómenos urbanos y la repuesta que la 

comunidad tiene frente a ellos. Lynch (1990) nos habla de esto cuando afirma: "es 

evidente que los elementos físicos tienen importantes efectos en las personas, dada 

una serie de pautas sociales, y que un análisis de estos efectos físicos resulta 

importante para comprender el todo". 

Más adelante opina al referirse a las teorías que intentan explicar a la ciudad 

como fenómeno espacial: "pocas de estas teorías consideran que la ciudad es el 

resultado de la conducta intencional de individuos y grupos pequeños, y que los 

seres humanos tienen una capacidad de aprendizaje. La ciudad resulta ser la 

manifestación de una u otra ley de hierro, en lugar de ser producto de las 

cambiantes aspiraciones humanas". 

Sennett (1991) se refiere a estas influencias mutuas cuando nos habla de la 

neutralidad de los espacios urbanos y del poder que esto tiene sobre la comunidad: 

"Esa neutralización compulsiva del entorno está enraizada en parte en una antigua 

infelicidad, en el miedo al placer que llevó a los seres humanos a tratar su entorno 

de forma tan neutralizadora como les fuese posible". Para más adelante referirse a 

la influencia que esta neutralización tiene sobre los individuos: "La percepción de la 

vacuidad exterior refuerza más el valor de la introversión". Sennett analiza cómo la 

práctica de la neutralización del espacio es una negación del valor del exterior y 

posibilita el manejo del poder: 

La antigua infelicidad ha dejado sus residuos en ciertas prácticas de la 

negación visual, tales como la aceptación de que la negación sensorial 

sea normal en la vida cotidiana. Se puede luchar con el exterior en 

términos puramente instrumentales, manipulativos, ya que nada de lo 

que pueda haber en el exterior tiene la menor importancia. Modulada 

de esta forma, la neutralidad se convierte en un instrumento de poder. 

El entendimiento de la importancia de estos principios nos lleva a reflexionar 

sobre la necesidad de integrar los valores y la forma para lograr conducirlos 

adecuadamente con ideologías de carácter educativo que propendan por una 

comprensión y respeto por las actuaciones en el entorno que se orienten hacia el 

bien común. 
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El acceso a la participación colectiva en la modificación de su entorno es un 

aspecto fundamental para lograr una apropiación y un sentido de pertenencia que se 

ha perdido y que anteriormente regía el destino de las ciudades cuando éstas 

todavía eran más manejables. Lynch (1990) habla del tema: "El control de un lugar 

debe ser transferido a sus usuarios paso a paso a medida que adquieran la 

competencia necesaria para ejercer ese control. La formación de las personas para 

que administren un lugar es una tarea social útil, como también la remodelación del 

entorno a fin de crear nuevas oportunidades para el control". La responsabilidad por 

parte de la ciudadanía en la evolución del entorno debe ser un principio de 

educación general. 

La cualidad sensible del ambiente urbano denota las propiedades esenciales, 

tanto objetivas como subjetivas de los aspectos vivénciales que se tienen del 

entorno y su grado de aceptación o rechazo por parte de un individuo o de una 

colectividad. Según lo afirma Norberg-Schulz (1975): "Lo que necesitamos es la 

verdadera sencillez de la estructura básica del espacio existencial, más que la falsa 

sencillez propagada por el modernismo ortodoxo. Esta sencillez, sin embargo, 

cuando cristaliza en una situación concreta, conducirá en muchos casos a una 

complejidad circunstancialmente determinada". El autor afirma, además, que la 

identidad está basada en las relaciones topológicas y no en una falsa aproximación 

hacia "un pintoresco juego de efectos perceptivos, o en una abstracta geometría 

combinatoria". 

En la lectura de la imagen ambiental urbana la cualidad sensible adquiere una 

enorme importancia puesto que condiciona en cierta forma la participación colectiva 

y su grado de interés tanto en el desarrollo de los procesos urbanos, como en las 

actividades que allí se generan. 

Ledrut, (1972) nos habla de los valores cambiantes en una ciudad: 

Cuando los valores afectivos que ligan los hombres a la ciudad se 

derrumban o se esfuman, otros valores pasan a primer plano. El 

esteticismo y el funcionalismo se destacan entonces con fuerza. Se 

crea un modelo en el que domina el espacio, las formas, las funciones 

y la materialización abstracta de esas formas y de esas funciones. 

Los planes de los últimos años se centralizan en la separación de actividades 

y de clases, perdiéndose así una vitalidad fundamental de las ciudades como lo es la 

convivencia de la diferencia. A esto se refiere Sennett (1991) cuando dice: "Lo que 
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caracteriza nuestra manera de construir las ciudades es el amurallamiento de las 

diferencias que existen entre las personas, dando por sentado que dichas 

diferencias tienen más probabilidades de resultar mutuamente amenazadoras que 

mutuamente estimulantes". Haciendo referencia al consecuente desapego e 

indiferencia de las personas hacia su entorno, dice: "Si la experiencia de la 

complejidad empieza a perder su valor en el medio ambiente, ello quiere decir que 

estamos 'espiritualmente' amenazados" (Sennett, 1991 ). 

Sin embargo, a pesar de la universalización de muchos aspectos de la vida 

del ser humano, la cultura local adquiere una nueva fortaleza y valoración, incluso se 

puede observar cómo una cultura, mientras más local sea, más universal se concibe 

y mayor interés adquiere, puesto que la autenticidad se convierte hoy en algo muy 

valioso para la sociedad. Norberg-Schulz (1975) se refiere a la cultura como una 

orientación y una ordenación común de los individuos hacia su entorno, cuando dice: 

"El desarrollo de la cultura está basado en la información y la educación, y, por tanto, 

depende de la experiencia de unos sistema-símbolo comunes [ ... ] La cultura integra 

la personalidad del individuo en un mundo ordenado sobre la base de un conjunto de 

interacciones significativas". 

Los cambios tecnológicos sufridos en los últimos años han condicionado un 

cambio fundamental de las relaciones interpersonales y la ciudad debe propiciar 

otras formas de encuentro ciudadano, cuanto más se aísla el individuo surgen 

nuevas necesidades de encuentro y es allí donde el espacio público adquiere un 

nuevo valor. 

Los avances tecnológicos mientras más se especializan más se aíslan 

de su accesibilidad a las grandes masas y vemos cómo los países 

menos desarrollados difícilmente podrán entrar a beneficiarse de los 

avances en las comunicaciones y la información, sólo una pequeña 

franja de la población podrá disfrutar de sus posibilidades y cada vez 

más se ahondan las diferencias y los desfases en el desarrollo de las 

comunidades (Skira, 1996). 

2.2.3.1 INGRESOS 

En el desarrollo de diferentes actividades económicas por el hombre como 

resultado se genera una ganancia económica percibida como recompensa. Son 
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todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades por el uso de 

riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que incremente su patrimonio. 

2.2.3.2 GASTOS 

Cantidad de elementos de posesión que una persona se desprende o pierde 

en determinadas circunstancias a cambio de su bienestar o perjuicio. En una 

situación compleja es toda aquella erogación (reparto) que llevan a cabo los entes 

económicos para adquirir los medios necesarios en la realización de sus actividades 

de producción de bienes o servicios, ya sean públicos o privados. 

2.2.4 ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES 

El territorio y emplazamiento del conjunto de la ciudad es la expresión de 

un espacio sobre la superficie continental. Su acepción puede ser geográfica pura 

-cartesiana, geo-referenciada, adornada con componentes biológicos, culturales o 

exclusivamente geóticos que informan de las características intrínsecas del propio 

espacio - y puede ser entendido con sentido utilitarista: el espacio vital que, en una 

ciudad determinada, ocupa un organismo o una comunidad biológica (De Miguel-

1989). 

Como quiera que, al percibir el espacio, el· observador introduce 

connotaciones estéticas y valorativas, el análisis del territorio con el paisaje como 

referencia tiene en cuenta dos tipos generales de consideraciones: 

Las posibilidades del espacio vital como conjunto de recursos 

(agua, componentes geóticos . y bióticos, las propias vistas, sonidos, 

olores, texturas). Esta consideración facilita la idea de 'conservación de la 

naturaleza' (administración, o gestión, de los recursos naturales) y el 

reconocimiento de la importancia de proteger determinados espacios 

aislándolos de otros en los que la actividad humana ha sido, o va a ser, 

menos considerada con el mantenimiento de estos recursos. Esta protección 

incluye tanto entornos naturales como humanizados (culturales), de manera 

que los 'espacios naturales protegidos' no son nunca enteramente naturales, 

abarcan una gran extensión o una porción muy reducida del terreno 

('monumento natural', etc.). Igualmente, la protección de la naturaleza se 
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extiende también a ciertas especies biológicas, donde quiera que se 

encuentren y, tanto para éstas como para aquéllos, la sociedad humana 

se ha provisto de leyes y normativas de protección pertinentes. 

El empleo del espacio vital como soporte de actividades. Estas pueden 

requerir la presencia de recursos en el propio territorio, o sólo su uso como 

mero soporte de actividades que no guardan ninguna relación con la 

estructura del territorio -las infraestructuras viarias, por ejemplo-. 

De todas las actividades practicadas en el territorio, [ ... ]viajar representa 

quizá la actividad que con mayor facilidad permite apreciar el paisaje, sobre 

todo por el hecho de poder comparar el de unos lugares con el de otros, 

fijando la atención en el paisaje más como recurso en sí mismo que como 

contenedor de recursos de interés utilitarista (agrícola, energético, etc.) 

(Pineda et al, 1974). 

Hasta hace no poco, los biólogos (entre éstos, principalmente botánicos) se 

dedicaban exclusivamente al estudio de la naturaleza fuera de la ciudad como 

uno de los puntos centrales de su investigación. "El estudio de la flora y fauna 

de los parques, la historia geológica y las potencialidades económicas del sector, 

(turísticas, ganaderas y agrícolas) han sido los principales ejes de actuación por 

parte de los organismos públicos y privados" (Breuste, 2003). 

La naturaleza y, en general, el paisaje urbano debería constituir un elemento 

fundamental en la organización y sustentación de la vida cotidiana de los 

ciudadanos. Sin embargo, el hombre moderno, guiado por una racionalidad 

instrumental, se aleja de la naturaleza, colocándose por encima de ella, en una 

actitud de sup~rioridad. A pesar de ello, el hombre vive inserto en un medio 

natural, forma parte de algún ecosistema, por lo que, en alguna medida, la 

relación con la naturaleza siempre está presente. Aun así, las ciudades han vivido 

de espaldas a la naturaleza que en su origen las vio nacer, los árboles y parques 

han sido poco a poco sustituidos por bloques de hormigón o por grandes avenidas 

que trocean la ciudad en mil pedazos. 

Pensar en la naturaleza significa pensar fuera de la ciudad, de ahí la 

importancia de recuperar el contacto directo de los ciudadanos con los 

elementos naturales de su entorno, como primera instancia, y 

paralelamente recuperar, conservar y gestionar las comunidades 

biológicas que ancestralmente hicieron a las ciudades lugares 
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agradables para el hombre (Corraliza, 2000). 

El afán del hombre por la búsqueda del contacto con la naturaleza ha estado 

reflejado en sus comportamientos cada vez más sensibles hacia temas 

ambientales, tales como la contaminación y la degradación de los espacios 

naturales. Esto ha llevado a replantear la importancia y los servicios que los 

espacios verdes públicos prestan a la sociedad. Las ciudades han empezado a 

desarrollar sus Agendas 21, buscando un equilibrio sostenible entre crecimiento 

y desarrollo, donde aspectos sociales, económicos y ambientales tienen que 

entrelazarse para conseguir tal finalidad. Será aquí donde los Espacios 

Naturales Urbanos empiezan a cobrar su mayor importancia. 

La recuperación de la ciudad para los ciudadanos, con actuaciones 

como la reducción de los automóviles, la peatonalización de los 

Centros Históricos y la creación de grandes zonas verdes han 

redefinido las ciudades como espacios residenciales atractivos para 

que el hombre se pueda desarrollar en todo su potencial. Pero 

este hecho necesita de estudios multi e interdisciplinarios donde 

tanto las bases ecológicas como también las formas de conducta 

social vayan cogidas de la mano, y donde el contacto con la 

naturaleza en el transcurso de la vida urbana tengan un único 

objetivo: el aumento de la calidad de vida (De Paulo, 1983). 

En la historia, las fuertes transformaciones del ambiente y los momentos 

de intensa producción intelectual se alternan con fases de calma o de 

vacilaciones y en consecuencia el equilibrio no se obtiene por la simple 

conciliación de proporciones adecuadas de los dos extremos. De hecho, el 

equilibrio se expresa en el movimiento en sí mismo, ya que el hombre evoluciona y 

sus deseos cambian. Y es el tiempo quien permite al hombre llegar al equilibrio. 

El deseo es la manifestación física o psicológica de una necesidad, 

es una aspiración. El deseo es entonces la fuerza que mueve el 

balancín de forma que frente a una carencia, el deseo se 

manifiesta como una búsqueda, una oportunidad, la esperanza de 

obtener ese algo (Mucchielli, 2004). 

El hombre organiza los lugares en función de sus necesidades y deseos. Por 

esta razón existen tantos tipos y formas de ciudades: ellas dependen de los 

medios naturales, de las sociedades y de los momentos históricos. 
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Los deseos del hombre son la energía que da vida a las ciudades. 

Ellas adquieren su individualidad, se desarrollan y mueren bajo la 

influencia de estos sueños. Existe siempre un desfasaje entre los 

actos que la sociedad realiza en sus actividades sobre el sistema 

natural y la expresión de estos actos en diferentes representaciones 

(Mucchielli, 2004). 

En consecuencia, por un lado, hay que abordar la formación de los valores 

teóricos de una sociedad y, por otro lado, hay que analizar la influencia de esas 

mismas teorías en la transformación de las sociedades y de sus paisajes. Esta 

idea se puede explicar más precisamente considerando dos concepciones 

divergentes de vivir la relación hombre 1 naturaleza. Por un lado, la de la estimación 

utilitaria y, por otro lado, la de la contemplación desinteresada (ya sea en relación al 

conocimiento científico o a la contemplación estética). Así, las prácticas y la técnica 

son el punto de partida para validar el campo operatorio de los conceptos 

científicos, permitiendo su desarrollo. Estos influenciarán luego las prácticas pero 

con una intensidad reducida por la distancia que impone el plazo de difusión y 

registro. Por otro lado, "[ ... ] cuando dejamos el campo utilitario las representaciones 

y la cultura son las que influencian las percepciones de la realidad. Las 

representaciones también reflejan y documentan la cultura popular" (Schama, 1999). 

Las nociones de naturaleza y las formas de acercarse a la misma son 

fundamentales en la valoración de los espacios exteriores de un punto de vista 

paisajístico y en definitiva en la calidad de la vida urbana. La evolución del rol de los 

espacios exteriores en la ciudad contemporánea debe ser analizada del punto de 

vista ambiental, social, espacial y utilitario. "Debemos analizar las tensiones 

actuales entre los parques, las plazas y los nuevos espacios públicos. Es necesario 

atender cada una de estas categorías de espacios públicos desde sus posibles 

roles, lo cual implica contemplar los aspectos materiales y simbólicos" (Luginbuhl, 

1992). 

Frente a estos, existe un territorio físico puesto permanentemente en tensión 

por la presión urbanizadora. Un conflicto en crecimiento cuando se está percibiendo ya 

desde las nuevas sensibilidades sociales y culturales que el medio físico no 

soporta cualquier tipo de transformación y que los déficits medioambientales 

acumulados son progresivamente más importantes. "Un medio físico que ya no es 

entendido como el contexto de una dinámica valorada globalmente como positiva, 
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sino como una parte cada vez más esencial del problema sobre cómo abordar una 

ordenación integral y sostenible de la actual y futura ciudad metropolitana" (Cejka, 

1995). 

Corredores y llanos, macizos montañosos, cuencas . bajas y deltas fluviales, 

bordes litorales, son algunos de los elementos que componen la realidad física 

metropolitana, y que junto con la historia en el proceso de ocupación humana y los 

condicionantes socioeconómicos, políticos y culturales, le han otorgado unos rasgos 

propios y explicativos del ámbito espacial de la región metropolitana, de su estructura 

funcional interna y de su morfología. Sobre este soporte se ha producido una 

ocupación del territorio para usos urbanos enormemente heterogénea, más densa en 

la ciudad central y en los entornos de las ciudades metropolitanas. "El menor grado 

de densificación urbana del resto del territorio, la distribución espacial y el peso 

importante que aún tienen los espacios naturales y los espacios abiertos, son datos 

de partida trascendentes para el futuro" (Florida, 2005). 

Prácticamente no existen paisajes enteramente naturales en el mundo. 

Desde luego no existen ya territorios 'vírgenes'. Con estas afirmaciones quiere 

decirse que los sistemas naturales -físicos, geográficos,· ecológicos - se encuentran 

alterados en mayor o menor medida por la actividad humana tecnológica. El paisaje 

es resultado del funcionamiento de esos sistemas, así que, en alguna medida, lo 

que percibimos de esos sistemas lleva incluidas esas alteraciones. 

Con frecuencia, estas influencias humanas en el paisaje se manifiestan 

como fenómenos de control. El término 'ecología del paisaje', relativamente reciente, 

tiene en consideración la apreciaciones anteriores aplicadas al reconocimiento 

de los sistemas espaciales que configuran el paisaje natural y el controlado por el 

hombre (paisaje cultural). "Los sistemas ecológicos, base del estudio del paisaje, 

incluyen a todos los sistemas -la ecosfera es el ecosistema planetario -. Para 

entender el paisaje debe considerarse que el funcionamiento de aquellos sistemas 

responde a fenómenos físicos y a procesos biológicos" (Troll, 1939). 

La dinámica se complementa con otra, básicamente con el sector comercial, 

que ha buscado en la optimización de la localización sobre el territorio en términos 

de accesibilidad otra escala en su lógica de implantación, la escala metropolitana, 

con la oferta de grandes superficies y complejos comercial-lúdicos, aprovechándose 

del bajo nivel de servicios de muchas de las ciudades periféricas en relación con el 

centro metropolitano. "[ ... ]. En este contexto de emergencia de las actividades 
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terciarias, las opciones tomadas en la etapa más reciente en relación con los 

espacios de transformación interna" (Hacker, 2006). 

2.2.4.1 FISIOLOGIA 

En la ciudad es una función natural orgánica, prioritariamente compuesta por 

sus elementos y organismos que coexisten en un ecosistema complejo. En el que el 

ciudadano a través del resultado de sus diferentes actos constituye un componente 

del ecosistema. 

2.2.4.2 CALIDAD DE LOS SUELOS 

La palabra suelo se deriva del latín solum, que significa suelo, tierra o parcela. 

Se forman por la combinación de cinco factores interactivos: material parental, clima, 

topografía. Organismos vivos y tiempo. Y constan de cuatro grandes componentes: 

materia mineral, materia orgánica, agua y aire; la composición volumétrica 

aproximada es de 45, 5, 25 y 25%, respectivamente (Hough, 1998; Breuste, 2003). 

Los constituyentes minerales (inorgánicos) de los suelo.s normalmente están 

compuestos de pequeños fragmentos de roca y minerales de varias clases. Las 

cuatro clases más importantes de partículas inorgánicas son: grava, arena, limo y 

arcilla. 

La materia orgánica del suelo representa la acumulación de las plantas 

destruidas y resintetizadas parcialmente y de los residuos animales. La materia 

orgánica del suelo se divide en dos grandes grupos: 

Los tejidos originales y sus equivalentes más o menos descompuestos. 

El humus, que es considerado como el producto final de descomposición de la 

materia orgánica. 

Para darse una idea general de la importancia que tiene el agua para el suelo 

es necesario resaltar los conceptos: 

El agua es retenida dentro de los poros con grados variables de intensidad, 

según la cantidad de agua presente. 

Junto con sus sales disueltas el agua del suelo forma la llamada solución del 

suelo; ésta es esencial para abastecer de nutrimentos a las plantas que en él se 

desarrollan. 
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El aire del suelo no es continuo y está localizado en los poros separados por 

los sólidos. Este aire tiene generalmente una humedad más alta que la de la 

atmósfera. Cuando es óptima, su humedad relativa está próxima a 100%. El 

contenido de anhídrido carbónico es por lo general más alto y el del oxígeno más 

bajo que los hallados en la atmósfera. 

La arcilla y el humus son el asiento de la actividad del suelo; estos dos 

constituyentes existen en el llamado estado coloidal. Las propiedades químicas y 

físicas de los suelos son controladas, en gran parte, por la arcilla y el humus, las que 

actúan como centros de actividad a cuyo alrededor ocurren reacciones químicas y 

cambios nutritivos. 

Un perfil de suelo es la exposición vertical, de horizontes o capas 

horizontales, de una porción superficial de la corteza terrestre. Los perfiles de los 

suelos difieren ampliamente de región a región, en general los suelos tienen de tres 

a cinco horizontes y se clasifican en horizontes orgánicos (designados con la letra O) 

y horizontes minerales (con las letras A, B, C). "Es la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a un suelo que permiten apreciarla con respecto a las 

restantes de su especie. Es un concepto basado en la premisa de que su manejo 

puede deteriorar, estabilizar o mejorar las funciones del ecosistema del suelo de la 

ciudad" (Franzluebbers, 2002). 

La calidad del suelo ha sido estimulado por un conocimiento renovado de la 

importancia de la condición del suelo para la sostenibilidad de los sistemas de 

producción agrícola, la calidad del medio ambiente y el desarrollo urbano. "La 

materia orgánica es un componente importante de la calidad del suelo que 

determina muchas características como la mineralización de nutrientes, la 

estabilidad de los agregados, la traficabilidad, la captación favorable de agua y las 

propiedades de retención" (Doran et al., 1998). 

Según Siegrist et al. (1998) durante muchos años, la fertilidad del suelo ha 

sido estrechamente asociada con rendimientos de la cosecha. Por esta razón, "[ ... ] 

los métodos agrícolas se han concentrado en la labranza intensiva, altos niveles de 

mecanización y el suministro externo como medios para incrementar la fertilidad del 

suelo y los rendimientos de la actividad productiva de los productos de primera 

necesidad". Las desventajas, como la compactación del suelo, la contaminación del 

suelo y el agua por pesticidas, el decrecimiento de la biodiversidad y el incremento 
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de la erosión como consecuencias de este tipo de manejo, resultan cada vez más 

evidentes. 

Además Reeves (1997) señala: "Mejorar y mantener la calidad del suelo en 

sistemas de cultivo continuo es crítico para sostener la productividad verde y la 

calidad del medio ambiente para las futuras generaciones". 

Luego Munkholm (2001) sostiene: "La fragmentación del suelo es el objetivo 

principal de la mayoría de las operaciones de tratamiento. verde, para crear en el 

suelo un ambiente favorable para el establecimiento y la generación de los sistemas 

verdes". 

2.2.4.3 SISTEMA DE VIAS 

Principalmente la incidencia del crecimiento demográfico acelerado en los 

centros urbanos ha incrementado la demanda de transporte masivo, cuya oferta no 

crece en la misma proporción. Una consecuencia directa de la misma, es el 

desarrollo de la infraestructura vial rígida, falta de coordinación interinstitucional y el 

deficiente dinamismo de la planeación hace que se tomen medidas correctivas, más 

que preventivas en materia de transporte, que se traducen en el sistema de vías. El 

tráfico y la movilidad, en términos de transporte, son la causa principal de los 

impactos negativos al ambiente urbano como la contaminación del aire, el ruido, el 

consumo excesivo de recursos y la ocupación extensiva del espacio. En la 

traducción más sencilla de la ciudad en su paisaje urbano, es estar constituida por 

las vías como los componentes principales de su desarrollo urbano, que constituyen 

las arterias principales de articulación entre los diferentes usos de suelo. 

Los largos viajes y desplazamientos a los que se ve sometido el ciudadano de :· 

hoy deberían convertirse en algo agradable y placentero. A la par del mejoramiento 

en eficiencia y tecnología, debería también pensarse en la calidad de las secuencias 

visuales como también en la comodidad y el aprovechamiento del tiempo del 

trayecto, como estímulos visuales, auditivos, y concebirlos como espacios 

importantes para la información. El transporte puede ser una opción educativa de 

gran importancia, con sus consecuencias de intercambio cotidiano, como una 

relación de las actividades e interacciones económicas. 

Los sustitutos de los desplazamientos como son los nuevos medios de 

comunicación que evitan en alguna medida los traslados innecesarios, evolucionan, 
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se incrementan y se perfeccionan a un ritmo inimaginable, posibilitando un elevado 

índice en las comunicaciones. Sin embargo, su impacto en el espacio público no ha 

sido tan importante como si lo ha sido a nivel privado y doméstico. 

Hablar de una infraestructura de transporte, es predominantemente hablar del tipo 

de transporte (del latín trans, "al otro lado", y portare, "llevar") al traslado de 

personas o bienes de un lugar a otro. Dentro de esta acepción se incluyen 

numerosos conceptos, de los que los más importantes son infraestructuras, 

vehículos y operaciones. Los transportes pueden también distinguirse según la 

posesión y el uso de la red. Por un lado, está el transporte público, sobre el que se 

entiende que los vehículos son utilizables por cualquier persona previo pago de una 

cantidad de dinero. Por otro, está el transporte privado, aquel que es adquirido por 

personas particulares y cuyo uso queda restringido a sus dueños. En inglés se 

denomina "transit" al transporte público y "traffic" al transporte privado. Sin embargo, 

en castellano no se hace esa distinción, usándose las palabras "tránsito" y "tráfico" 

indistintamente para referirse a la circulación de vehículos de transporte; en tanto 

que se le llama "transporte pesado" al tráfico de mercancías y carga (Kreir, 1976). 

En la planificación y la urbanística, es saltante este aspecto, en el fondo viene a ser 

las arterias de la ciudad, además constituye una de las partes mas importantes en la 

definición del paisaje urbano, como una consecuencia directa del sistema imperante, 

también es factible tener una referencia mediática de la ciudad en su conjunto 

(Markusen, 2006). 

Hoy las ciudades son templos de adoración de la velocidad. Una de las máximas 

incuestionables por parte de las políticas municipales es creer que es siempre 

deseable el incremento de la velocidad en cualquier forma de intercambio mediante 

el crecimiento imparable de las distancias y del espacio entre usos y actividades. 

Numerosas experiencias cotidianas son reguladas por ritmos urbanos que nos 

imponen una velocidad y rapidez extraña a nuestras necesidades básicas (Garay, 

2000). 

2.2.4.4 SISTEMA DE USOS 

En la ciudad existen diferentes actividades, y por la preponderancia de 

determinadas actividades se hace importante la ciudad haciéndola peculiar en su 

comportamiento, comportándose como los contenidos, estas actividades tienen sus 
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propios continentes los mismos se encuentran emplazados en diferentes áreas de la 

ciudad, denominados los usos de suelo, los que tienen sus diferentes 

manifestaciones en desarrollos horizontales en unos casos en otros verticales. 

Hoy en día el mayor crecimiento de las ciudades se está dando en el hemisferio 

sur, por un desarrollo urbano industrial y un declinar de las economías y 

ambientes rurales. No obstante, la actual crisis económica en la que se ven 

envueltos estos países de 1 hemisferio sur, les trae aparejado diversas 

problemáticas que van desde el desempleo y las desigualdades sociales, hasta 

los problemas de emigración y pérdida de recursos naturales, llegando a ocupar 

sus suelos por los usos que se despliegan en la ciudad alrededor del 61% hasta los 

68% en cambio con las redes viarias, van desde los 27% al 29% del territorio de la 

ciudad en toda su extensión, induciéndose inevitablemente a la densificación de los 

suelos en unos casos y en otros a la expansión forzada en detrimento de invasión de 

áreas con recursos naturales en la adyacencia (Kals, 2002). 

Las ciudades crecen en gran parte por la migración, tanto del entorno rural, como 

por los ciudadanos de otros países o regiones. La búsqueda de estabilidad 

laboral, seguridad, educación y en definitiva oportunidades de vida, han sido los 

condicionantes para que una población con fuertes arraigos a entornos naturales 

emigrase a la ciudad. Si en el siglo XIX y principios del XX el proceso de 

urbanización se produjo en el hemisferio norte como resultado de una rápida 

industrialización asociada a un uso intensivo de los combustibles fósiles, cuyas 

áreas edificadas van desde los 42% hasta los 56%, em las que se albergan las 

diferentes actividades urbanas variables y permanentes cotidianas (Wiesenfeld, 

2001). 

2.2.4.5 SISTEMAS VERDES 

La ciudad considerada como organismo, tiene su principal fuente de 

generación de oxigeno, así como también su propio micro clima, los mismos tienen 

como objetivo la autorregulación natural de la ciudad, en el. que los ciudadanos son 

los componentes importantes. Estos sistemas estan constituidos por los diferentes 

espacios verdes generados: 

Primero por la ejecución de normas, 

Segundo por la implementación de criterios ambientalistas, 
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- Tercero por la búsqueda del bienestar humano. 

Lo paradójico y anecdótico es que, actualmente, un Norteamericano promedio 

necesita de 4 a 5 hectáreas para su "desarrollo actual", esto representa 3 veces 

más de la parte que le corresponde de tierras que, lógicamente, provienen de la 

generosidad de otros países. En definitiva, que si todos los habitantes del planeta 

vivieran de acuerdo con los estándares de vida de un Canadiense promedio o 

de un Norteamericano, necesitaríamos por lo menos 3 planetas en el que vivimos 

actualmente (Wackernagel & Rees, 2001 ). 

Por ello, los paisajes -al interior y exterior de las ciudades cambian, 

evolucionan, sufren transformaciones dependiendo de la idiosincrasia y economía 

de cada país e incluso de cada región. Mientras que los países desarrollados 

poseen el capital y la tecnología suficiente para "trasladar sus problemas" a otros 

espacios, las ciudades o países menos favorecidos deben o deberían resolver los 

problemas en su "propio espacio" por lo que las planificaciones nacionales son 

trastocadas o simplemente no existen adrede por las políticas de turno, cuyos 

intereses estan en otras esferas, por ello la diferencia de espacios dedicados a las 

áreas verdes oscilan entre los 14% como diferencia entre las ciudades desarrolladas 

respecto a las ciudades en vías de desarrollo (Hough, 1995). Esto ha hecho que la 

ciudad entendida como un ecosistema vivo se adapte a las nuevas necesidades del 

habitante. Los nuevos modelos productivos imperan en una sociedad cada vez 

más alejada de los recursos naturales que la abastecen. Por otro lado, como 

sostiene (Villasante, 2001) "la "huella ecológica" de cada urbe (territorio que 

afecta y del que vive) es cada vez más grande, y traspasa los continentes". 

2.3 MARCO REFERENCIAL 

Existen trabajos e investigaciones en los diferentes países, sobre variables de 

ubicación en la urbanística que es el área que enmarca el proyecto de investigación, 

no obstante por tener compromiso y relación con la ingeniería ambiental y biológica, 

los estudios se reducen a contextos puntuales por el enfoque de interdisciplinariedad 

en el campo de la arquitectura, planeamiento, paisajismo e imagen de la ciudad, 

urbanística y la ingeniería direccionado al área verde. Los estudios validos 

desarrollados que podrían rescatarse se realizaron en las fronteras extranjeras del 

globo terráqueo principalmente en los países desarrollados e importantes en calidad 
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de vida; en las fronteras internas de las ciudades de Lima, Arequipa, Cuzco, Trujillo, 

Piura, Tacna, Chiclayo, lea en el entorno peruano. 

2.3.1 ENTORNO INTERNACIONAL 

La preocupación de la integración de la población en su medio natural ha 

llevado a varios países europeos a ser pioneros en esta temática. El 

Departamento de Transporte del Gobierno Local y Regional del Reino Unido 

lleva trabajando varios años en la creación de pautas para que los Parques y los 

Espacios Verdes empiecen a ser centros de resurgimiento en las ciudades, 

resumiendo parte de sus investigaciones en un documento llamado "Green 

Spaces, Better Places". Dicho documento se encuentra dividido en tres secciones: 

explican los beneficios que los Espacios Verdes Urbanos aportan a sus 

usuarios, barrios y ciudades, la importante contribución que estos hacen, para 

mejorar la calidad de vida en áreas urbanas, los beneficios sociales y ambientales, 

ademas según aporte de Bettini (1998) se caracterizan en: 

Larga lista de prioridades y responsabilidades que tanto la 

Comunidad Local como individual necesitan para su protección. 

Los factores que hacen que los Espacios Verdes Urbanos sean 

lugares de encuentro o de abandono entre los ciudadanos, 

estudia las expectativas de los ciudadanos y las inversiones 

necesarias para su máximo aprovechamiento. Enfrenta los intereses 

de los sectores privados con los públicos, teniendo en consideración 

las necesidades de la comunidad. 

Crea una red de trabajo y colaboración entre las distintas 

estrategias de desarrollo de dichos espacios, planteando 

recomendaciones a los planificadores y diseñadores sobre la 

calidad de los espacios y la educación ambiental que la 

comunidad requiere para el buen uso de los parques y jardines. 

Reafirmando su preocupación por los Espacios Verdes Urbanos EVU y por. 

el Paisaje en el interior de las ciudades, el Gobierno Alemán junto con la 

Universidad de Berlín han desarrollado una serie de. estudios donde la 

investigación y la gestión de estos espacios se conjugan. 

Los mapas de la capital alemana a escala urbana sobre Recreación 
58 



y Uso de las Áreas Libres, Configuración del Paisaje, Protección 

del Biotopo y de las Especies, y los mapas sobre Ecosistemas 

Urbanos son un referente europeo sobre el estudio del Paisaje 

Urbano y sus relaciones con el medio natural (Ward, 2002). 

Los estudios, por parte de Gobiernos o entidades privadas, confirman que 

la sociedad requiere de conocimientos que, en cierta medida, afectan a su calidad 

de vida y al modo de relacionarse con su entorno natural. Esto es lo que ha 

llevado a la Comunidad Europea, en un afán integrador e internacional, a 

desarrollar proyectos que analicen, estudien y resuman las diferentes situaciones 

de Los Espacios Verdes Urbanos en Europa. Dichos estudios configuran un 

conjunto de herramientas que aportan a los diseñadores, planificadores y 

gobiernos locales conocimientos para la efectiva integración de la población con 

sus parques y jardines y, por consiguiente, para aumentar su calidad de vida. 

Estos esfuerzos de la Comunidad Económica Europea de aunar conceptos, 

metodologías, en la creación de guías de trabajo que faciliten el entendimiento, en 

la planificación y gestión hacia la creación de indicadores que permitan un 

seguimiento y valorización de los Espacios Verdes Urbanos, son aplaudidas por 

aquellas entidades o grupos científicos dedicados a la temática. Si bien, el uso de 

Indicadores Internacionales o Genéricos en campos tan subjetivos y abstractos 

como es el Paisaje Urbano deben estar condicionados a aspectos tales como 

Identidad, Cultura e Historia, tanto de la ciudad como de los ciudadanos. 

En contraposición con la idea de la construcción de Indicadores 

generalizados que pudieran medir la cantidad y calidad de Recursos Naturales en 

el interior de la ciudad, Rojas et al., (2003) sugirieron que la creación de estos 

Indicadores Ambientales por parte de las Naciones Unidas, del Banco Mundial y de 

la Agencia Europea del Medio Ambiente, debían basarse en modelos empíricos 

de la realidad local y nunca nacional, donde se incluyeran, para su creación, 

aspectos sociales, históricos- culturales principalmente referidas a la identidad. La 

cual rompe con las tradicionales disputas internacionales que a lo largo de 

décadas. Los Alcaldes y Gobiernos Locales hablan sobre la cantidad de Espacios 

Vedes Urbanos que poseen sus ciudades. 

Y es que el paisaje verde urbano no es una mera lista catastral de las 

especies empleadas, o a lo sumo y en el menor de los casos, un 

censo de los espacios verdes urbanos donde como mucho viene 
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recogido: tamaño del parque, numero de especies utilizadas, 

mobiliario urbano, mobiliario infantil, y pocas características más 

(Yeang, 2001). 

La supremacía del bien colectivo. Ante la plantación urbana en muchas 

ciudades del mundo, que derivan en desarrollos que se agotan en el corto plazo, 

consumen recursos de manera indiscriminada y privilegian intereses individuales 

sobre el bienestar colectivo a largo plazo, el experto internacional Yang Wang, 

comparte en entrevista con Rizoma su visión de la plantación urbana, como 

catalizador para el desarrollo armónico de las ciudades y su sustentabilidad, 

destacando el caso de su proyecto de corredor urbano de Nanking, China. 

Wang afirma que a pesar de que cada ciudad tiene sus retos y problemática 

particular, el dinámico desarrollo urbano que ha vivido el mundo en los últimos años 

ha traído consigo un reto común para muchas de esas ciudades: la falta de 

planeación urbana a largo plazo que permita conocer la factibilidad de que un 

proyecto realmente se inserte adecuadamente en una planeación de ciudad a 20 

años por lo menos, así como que cubra las necesidades comunes de la mayoría de 

sus usuarios y asegure su propia sustentabilidad. "En mi experiencia en múltiples 

proyectos en diferentes partes del mundo, he podido constatar que más que 

asegurarse de contar con un diseño arquitectónico técnicamente bien realizado o de 

gran estética, lo cual es importante, cuando te enfrentas a grandes proyectos, es 

vital contar con una planeación que contemple muchos aspectos como el desarrollo 

económico de la zona, los aspectos sociales de sus habitantes, el aspecto 

ambiental, en fin muchos factores que determinan la factibilidad de cada desarrollo", 

dice Wang. 

El especialista agregó que actualmente la globalización e intercambio de 

capitales alrededor del mundo ha permitido que el ser humano cuente con los 

recursos para hacer grandes obras en tiempos reducidos y transformar la imagen 

urbana, lo cual puede ser muy bueno, pero desafortunadamente ha traído 

consigo grandes desequilibrios en la planeación, en la que cada vez más se 

privilegian en primer término aspectos comerciales y de rentabilidad a corto plazo, 

que temas como cuidado de recursos naturales o el aspecto general del desarrollo 

de una sociedad. 

Dice Wang en China los factores demográficos y su apertura a capitales 

globales se ha reflejado en un desarrollo impresionante de su infraestructura urbana, 
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que sin duda ha cambiado la vida de muchas personas, sin embargo, el no 

considerar muchos aspectos de la planeación ha provocado una falta de eficiencia 

en el uso de los recursos naturales principalmente. Debido a esto, recursos que 

de otra manera podrían durar 100 años, ahora, si no se actúa en consecuencia, 

pueden durar sólo 20 años y comprometer a futuras generaciones, rompiendo los 

postulados de sostenibilidad. 

"La planeación urbana es un aspecto que requiere la intervención de diversos 

agentes o agencias especializadas, ya que no puede resolverse por una sola 

instancia. Se requiere el concurso de todos los niveles de gobierno, especialistas y 

la comunidad que en conjunto se aseguren de tomar las decisiones adecuadas", 

enfatizó. Wang añadió que la planeación urbana, antes de llegar al diseño 

arquitectónico como tal, tiene que detectar, con gran detalle y en un escenario que 

abarque los próximos 20 años, cuáles son los temas importantes, las problemáticas 

que se tienen que resolver en determinado proyecto, así como establecer los 

procesos y características con las que se debe contar para solventar las 

necesidades de la generalidad social, las cuales son decisiones de planeación no de 

diseño como tal. El corredor de Nanjing: Ejemplo de planeación eficiente. Un 

ejemplo de esta visión de planeación urbana lo significa el proyecto de corredor 

urbano de Nanjing, China, donde se han conjugado las mejores prácticas de la 

especialidad para que, a partir de una obra de infraestructura urbana, se detone y 

transforme una ciudad hacia la visión que tiene de sí misma para el futuro. 

FIGURA 1 Un sector del proyecto de Wang en Nanjing 

La propuesta busca un punto de equilibrio con el fin de elevar el valor de las 

propiedades y restaurar el bello paisaje natural del sitio, así como ayudar a que esta 

ciudad pueda enfrentar los severos efectos colaterales de un crecimiento 
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irregular, entre los que destacan: Desarrollos de bienes raíces especulativos, 

dominancia esperada de automóviles y la desatención de los ciclos naturales 

ecológicos del área. 

Con esta problemática definida al detalle, en lugar de buscar una respuesta 

atinada con respecto a todos los temas mencionados durante 2 meses, el equipo 

propone un plan que ilustre una serie de principios de gran importancia: 

Construir una comunidad de calidad; una comunidad habitable en el largo 

plazo en donde el medio ambiente saludable se sustente en una economía 

exitosa. Este plan intenta tomar ventaja de su posición única junto al desarrollo de la 

estación de la vía férrea de alta velocidad y su adhesión hacia dos entronques 

carreteros. 

Restaurar los sistemas de ciclos ecológicos naturales con el fin de mejorar la 

calidad de las aguas. Igualmente, proponer un esquema de trabajo medio-ambiental 

dejando el entorno natural en su estado real o restaurado e incorporando sistemas 

para el manejo de captación y escurrimientos de agua de lluvia, protegiendo la 

erosión de la tierra e inundaciones a futuro. 

Crear reformas de eficientización urbana de energía con el fin de reducir 

la adicción a ciertos modos de transporte individual. Aprovechar el uso de patrones o 

esquemas en el trazo de calles y avenidas con el fin de generar una red entre 

vecinos. Igualmente, proponer un enlace entre la densidad y espacio abierto para 

proveer lugares en que las personas se reúnan; sitios donde el sistema de 

transportación masiva planeado brinde un acceso más cómodo para los que ahí 

residen. Planear desarrollos compactos alrededor de las líneas o vías del metro o 

tránsito permitiría que grandes áreas se les frene cualquier desarrollo desordenado a 

futuro. 

Los elementos del programa en el plan se organizan en relación al sistema de 

espacio público abierto y disponible que servirá como infraestructura de áreas 

verdes proveyendo así, oportunidades de crecimiento de parques, restauración 

de sistemas naturales de aguas y un sistema de canales con sentido, donde se 

tomaría en cuenta alrededor del 30% del área total. 

El plan muestra 10,750 unidades dentro de edificios elevados de corte 

residencial y 17,500 unidades dentro de una amplia variedad de tipos de vivienda 

con el fin de atender a grupos de diferentes niveles de ingresos económicos. 
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Se incluye 885,000 metros cuadrados para albergar un centro internacional 

de negocios con cercanía al campus de investigación y desarrollo de la región. 

Igualmente se plantea un centro regional de comercio al menudeo con el fin de 

reflejar el concepto Nanjing como corredor económico y urbano. Descrito de manera 

general, este plan contó con la colaboración de múltiples autoridades, de diversos 

especialistas, de múltiples experiencias, siempre tomando. en cuenta la visión de 

desarrollo futuro que claramente se compartía por todos los involucrados y que tenía 

como eje central el lograr la supremacía del bien colectivo y la proyección futura, de 

manera rentable, sobre intereses particulares, de corto plazo, que sólo privilegiarían 

a unos cuantos y agotarían el proyecto de ciudad en unos cuantos años. 

Planeación Territorial = f (Desarrollo Social, Desarrollo Económico, 

Desarrollo Medio Ambiental) 

Presentamos el estudio del caso comparativo de dos ciudades: 

Vitoria - Gasteiz en España y Syracuse en los Estados Unidos. El estudio 

necesitó de encuestas visuales y estadísticas, entrevistas, investigaciones históricas, 

etc. Aunque algunos investigadores señalan que para estudiar ciudades 

sostenibles es más importante estudiar la ciudad y los indicadores durante un 

período de tiempo, creímos que era posible usar los indicadores para 

comparar las dos ciudades y entender las consecuencias de aspectos tales 

como cultura, actitud e historia en relación a los principios y los procesos de 

sostenibilidad. En general el estudio ha descubierto que Vitoria - Gasteiz es una 

ciudad mucho más sostenible que Syracuse. Hay algunas razones que explican esta 

si'tuación: 

El gobierno y los ciudadanos de Vitoria - Gasteiz se enorgullecen de 

dirigir el desarrollo sostenible de la ciudad. Esto no es lo que ocurre por parte del 

gobierno ni de la mayor parte de los ciudadanos de Syracuse. El desarrollo de 

Vitoria - Gasteiz tiene ayuda de organizaciones y dirige procesos de análisis, 

planificación, diseño urbano y restauración ecológica que necesitan 

profesionales titulados, especialmente en el Centro de Estudios 

Ambientales y también en el Departamento de Planificación. La ciudad de 

Syracuse no tiene organizaciones semejantes. En su lugar, tiene un Departamento 

de Desarrollo que dirige proyectos sin planificación ni diseño urbano. 
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En Vitoria - Gasteiz la guía para los procesos de análisis, planificación, diseño 

y desarrollo es la Agenda 21, un manual internacional derivado de la 

Asamblea Internacional de Rió de 1992, reforzado por reuniones subsiguientes en 

Europa. En Syracuse, como en la mayor parte de los Estados Unidos, la guía de 

desarrollo es el "libre mercado" que puede, como se dice, dirigir el desarrollo 

sostenible de acuerdo a las preferencias de individuos en cuanto a confort, dinero y 

propiedad privada. Obviamente, esta es una filosofía contra los principios de 

sostenibilidad. 

Vitoria - Gasteiz no tiene una historia reciente de usar el proceso de 

planificación para desunir componentes de la población. En los Estados Unidos 

el gobierno tuvo, desde 1937 hasta 1965, una política de impedir que negros, 

judíos y extranjeros obtuvieran hipotecas para casas en muchos barrios de las 

ciudades. El resultado ha sido la separación de grupos étnicos y falta de 

inversión en la mayor parte de las ciudades en los Estados Unidos. Hoy día, el 

gobierno trabaja mucho para corregir este problema, pero el problema persiste. 

FIGURA 2 Plan de movilidad y espacio publico de Vitoria- Gasteiz 

El equipo del proyecto exhibió información relativa sobre Vitoria - Gasteiz y 

Syracuse incluyendo: (1) Desarrollo Espacial; (2) Dinámicas de Población; (3) 

Densidad de Población; (4) Consumo de Agua; (5) Consumo de 

Electricidad y Gas; (6) Contaminación del Aire; (7) Depuración de Basura Sólida; 

(8) Depuración de Aguas Cloacales; (9) Educación y Ciudadanía; (1 O) Trafico y 

Transporte; (11) Vivienda y; (12) Estructura de la Ciudad. A continuación se 

presentan los resúmenes sobre cada comparación. 
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Desarrollo Espacial-La forma de la ciudad es importante porque refleja la 

actitud de los ciudadanos y del gobierno sobre la tierra como un recurso finito. El 

desarrollo de Vitoria - Gasteiz es un ejemplo de crecimiento orgánico que se basa en 

la necesidad de protección, simplificación de interacción, conservación de 

recursos naturales alrededor de la ciudad e interdependencia de la familia y del 

barrio. Apoyado por un proceso de planificación muy efectivo en el siglo XX, Vitoria -

Gasteiz ha retenido el énfasis en crecer con una alta densidad de población 

acompañado de conservación y restauración del medio ambiente. La ciudad 

tiene tres cuartas partes de tierra de Syracuse con población de 230,000 

habitantes. 

Syracuse tiene 600 años menos que Vitoria - Gasteiz y ha desarrollado una 

cultura de frontera con énfasis en la propiedad privada y el espacio personal, bajo un 

esquema de economía de "libre mercado", y dentro de un contexto como si 

los recursos naturales fueran interminables. El resultado es una ciudad con una 

tercera parte más de tierra que Vitoria - Gasteiz y una población más pequeña, de 

160,000 habitantes. Alrededor de la ciudad hay muchos pueblos de poca densidad 

poblacional donde hay mucha distancia entre viviendas, tiendas y mercados y 

lugares de trabajo. 

Dinámicas de población- Esto se relaciona con consumo de recursos. Una 

comparación entre las dos ciudades solo puede referirse indirectamente a 

consecuencias mundiales. La población de Victoria - Gasteiz ha crecido de 50,000 a 

230, 000 durante los últimos 50 años. Debido a que el crecimiento has sido 

acompañado por una planificación efectiva, el impacto físico en la región ha sido 

significativo, pero sin mucha destrucción ecológica. 

Durante el mismo período de tiempo la población de Syracuse ha 

descendido de 220,000 a 160,000, mientras que la población de los suburbios ha 

crecido mucho. Como consecuencia, la ciudad de Syracuse tiene millares casas 

desocupadas y los suburbios tienen demasiadas casas, cada una alejada de la otra 

y distante de otras actividades. 

En resumen: Vitoria - Gasteiz crece para retener densidad y también tener 

cuidado en relación con el medio ambiente. Syracuse no puede desarrollar políticas 

para retener la población y reducir la migración. Densidad Poblacionai-Este es el 

tercer aspecto del estudios sobre el espacio y la ciudad. Vitoria - Gasteiz tiene 
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un ritmo de cien por cien. En el año 2020 la ciudad tendrá 270,000 habitantes, 

tal vez una densidad de 102 personas por hectárea. 

Con el ritmo de reducción de población en Syracuse es difícil predecir el 

número de personas por hectárea en 2020. Ahora es 25 personas por hectárea. Si 

disminuye aún más, ello no será bueno para el medio ambiente. 

Electricidad y Gas-Un consumo excesivo de energía es normal en la 

civilización occidental. Según el Consejo Mundial de Energía, el petróleo, el gas y las 

reservas de carbón son recursos cada vez más escasos. Sin embargo, estos son los 

recursos que necesitamos para generar nuestra energía. Es posible que 

centrales nucleares eficazmente produzcan energía, pero también pueden 

producir demasiada basura contaminada. 

En términos de uso de energía eléctrica, Syracuse consume 6882, 

mientras que Vitoria - Gasteiz sólo 924 kilovatios por habitante por año. En cambio, 

Vitoria - .Gasteiz consume 161 decatermos de gas por habitante por año. Syracuse 

consume 97. Es claro que Syracuse tiene que reducir el consumo de electricidad y 

ambas ciudades tienen que aumentar su dependencia de energía solar, eólica y 

geotérmica. 

Contaminación del Aire-La contaminación del aire en las ciudades es 

provocada por densidad de desarrollo, sistemas para calefacción y climatización 

y tráfico. Las consecuencias incluyen crecimiento de enfermedades respiratorias y 

patología de plantas debido al fuerte efecto invernadero y la lluvia ácida. Vitoria -

Gasteiz tiene mas o menos 98 días por año de contaminación del aire. 

Syracuse no tiene nada. Ello es consecuencia tal vez porque Syracuse es una 

ciudad de baja densidad y fuertes vientos predominantes todo el año. El 

problema en Vitoria - Gasteiz es que hay mucho tráfico en una ciudad de 

mucha densidad que frustra el poder del viento como un agente para limpiar el aire. 

Afortunadamente, Vitoria - Gasteiz ha comenzado estudios para descubrir 

soluciones en relación a la contaminación del aire. 

Depuración de Basura Sólida-El concepto de sostenibilidad se 

relaciona con la capacidad limitada de la biosfera para absorber los efectos de 

actividades humanas. En la Naturaleza la basura obedece ciclos naturales para 

volver como elementos positivos en el medio ambiente. Esto no es igualmente 

posible con basura humana (especialmente en ciudades) que incluye plásticos, 

goma y otras materias que no son biodegradables. Vitoria - Gasteiz genera 0,89 
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kilogramos (1.95 libra) de basura sólida por habitante por día. La porción 

residencial es 0,73 kilogramos. Syracuse genera 0,88 kilogramos de basura sólida 

por habitante por día a nivel residencial. No hay información sobre basura sólida de 

sector comercial/industrial pero creemos que debe ser abundante. Vitoria - Gasteiz 

recicla 9% de su basura sólida. Syracuse recicla 17%. Estos porcentajes 

representan sólo un comienzo. 

Basura Líquida-Reciclar basura líquida es un aspecto muy importante 

de la sostenibilidad. Este reciclado requiere menos explotación de agua fresca y 

permite el retorno de agua limpia al ciclo hidrológico. También es necesario producir 

agua gris - esto es agua no potable- sólo adecuada para irrigación de 

jardines, granjas y estancias. Syracuse y Vitoria - Gasteiz ha reducido la 

contaminación de recursos de agua alrededor de las ciudades. A finales de 

1998 Vitoria - Gasteiz había reducido la contaminación del Rió Zadorra en un 

30%. En el mismo año el gobierno de los Estados Unidos requirió que 

Syracuse redujera la contaminación en el riachuelo y lago Onondaga hacia el 

año 2015. Hoy día Vitoria- Gasteiz recicla 12.37% de agua contaminada. El agua 

reciclada es usada para regar 3500 hectáreas de tierras de cultivo. Aunque la ciudad 

de Syracuse trata la basura líquida y la devuelve al sistema ecológico, no recicla 

agua gris para agricultura u otros propósitos. 

Educación y Ciudadanía-Esta categoría necesita reconsideración. 

Requiere una amplitud y desarrollo en aspectos pedagógicos, comportamiento, 

seguridad; tratan con menor incidencia a aspectos territoriales. 

Tráfico y Transporte-El coche es el enemigo de la ciudad y la mayor 

amenaza para la sostenibilidad social y medio ambiental. El coche necesita 

demasiada tierra, genera un desarrollo con baja densidad y contribuye al 

incremento del efecto invernadero, del smog, de la contaminación de aguas de 

drenaje, y también a la pérdida de interacción social y sentido de vecindad. Vitoria 

- Gasteiz tiene un coche por cada dos ciudadanos en edad de conducir. 

Syracuse tiene un coche por cada persona en edad de conducir. En Vitoria-Gasteiz 

hay más o menos 2690 accidentes por año. En Syracuse hay más o menos 3500. El 

ciudadano de Vitoria - Gasteiz hace aproximadamente 53 viajes por año con 

transporte público. La alternativa preferida de transporte es andar. El ciudadano de 

Syracuse hace 59 viajes por año, y su alternativa preferida es el coche. Debido a 

que Vitoria - Gasteiz es una ciudad de alta densidad, ésta sigue la política de 
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enfatizar el caminar y el uso del transporte público. Si la ciudad no lo hace, habrá 

más problemas de contaminación del aire. Syracuse necesita políticas de desarrollo 

que enfaticen una mayor densidad urbana y mejoramiento calidad de la calidad de 

vida para reducir la necesidad de uso del coche. 

La Vivienda-La vivienda es importante en la ciudad sostenible porque se 

relaciona con densidad, calidad de vida y un sentido de participación cívica. 

También es un medio para introducir a la vida familiar aspectos de eficacia de 

energía. En Vitoria - Gasteiz la vivienda es cara ($21 0,000 por regla general). 

Este es un problema que necesita rectificación si la ciudad no quiere tener 

emigración a los suburbios. En la actualidad hay 8800 viviendas desocupadas. En 

Syracuse la vivienda es relativamente barata ($81 ,000 por regla general). Sin 

embargo, debido a que la ciudad sufre pérdida de población hay 7000 viviendas 

desocupadas. Esto refleja una preferencia por una vida con baja densidad y con uso 

de coche. También refleja la ausencia de planificación en Syracuse. 

FIGURA 3 Sector de la ciudad de Syracuse 

Estructura Urbana - La estructura urbana indica como la ciudad organiza los 

elementos de densidad, complejidad y diversidad para apoyar políticas de 

sostenibilidad. Vitoria - Gasteiz trabaja para mantener y desarrollar una ciudad 

sostenible con programas y departamentos para análisis, planificación, diseño y 

construcción que tienen armonía con el medio ambiente. Syracuse necesita lo 

mismo incluyendo una visión de futuro que pueda estimular la participación de los 

ciudadanos. 

A partir de la presente información se puede determinar varias relaciones: 
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Dimensión Social = f (dinámica de la Población, Densidad de la 

Población, Educación y Ciudadanía, Vivienda) 

Dimensión Económica= f (Consumo de Agua,.Consumo de Electricidad 

y Gas, Estructura de la Ciudad) 

Dimensión Medio Ambiental = f (Desarrollo Espacial, Contaminación del 

Aire, Depuración de la Basura Sólida, depuración de Aguas Cloacales, Trafico 

y Transportes) 

2.3.2 ENTORNO NACIONAL 

Los proyectos que tienen importancia a nivel nacional en tratamiento desde el 

punto de vista aplicado empírico, como una solución innata de la gestión en 

principales ciudades como: 

En la ciudad de Lima, los tratamientos que se realizan e intervienen en el 

contexto del desarrollo urbano de la ciudad, se hacen y son prioritariamente 

sobre los suelos planificados para tal efecto como una aplicación directa del 

Plan Director Vigente. El efecto del río Rimac, de alguna manera contribuye 

también a la influencia de la generación de pulmones verdes, con la cercanía 

del agua de sus riberas; como referente de revitalización tenemos lo de la 

magia del agua, son intervenciones que necesariamente contribuyen a 

vitalizar la ciudad (Plan Lima, 2005). 

En la ciudad de Arequipa, ocurre la misma situación, en esta ciudad ocurre 

algo peculiar es que tradicionalmente la ciudad deviene y coexiste con la 

campiña la misma tiene función especifica en la agricultura, que en realidad 

son centros de producción de diversos productos como son las zonas de 

Tiabaya, Socabaya, Umacollo, Yanahuara, Paucarpata, José Luís 

Bustamante y Rivera, Sachaca, entre los prioritarios, este legado aun 

mantiene las recomendaciones que proviene de la OMS. Otro aspecto 

importante es el río Chili que atraviesa la ciudad como consecuencia sus 

riberas inmediatas se convierten en un gran cinturón de nicho ecológico verde 

con múltiples variables de ecosistema, esta peculiaridad de la distribución 
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medio ambiental de entorno y emplazamiento la hace peculiar (Plan Arequipa, 

2005). 

2.3.3 ENTORNO REGIONAL 

En el entorno mediato podemos encontrar trabajo de tipo Planes Directores, 

los mismos de alguna manera tienen compromisos con las diferentes ciudades 

principalmente, Juliaca, Puno, las mismas tienen una base, en estudios que se han 

podido realizar en otras ciudades de diferentes escalas, los mismos por ello tienen 

sus falencias. 

2.4 MARCO NORMATIVO 

2.4.1 ENTORNO INTERNACIONAL 

Existen multiplicad de documentos que tienen que ver con la ciudad: 

La Declaración de Rió de Janeiro, plasmado en el documento, conocido 

como, la Agenda 21. 

La Carta de Aalborg. 

El Plan de Actuación de Lisboa: de la Carta a la Acción. 

La Declaración de Hannover de los Líderes Municipales en el Umbral del 

Siglo XXI. 

La Declaración de Kyoto. 

- Cumbre de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo .. 

2.4.2 ENTORNO NACIONAL 

Existen documentos y normatividades que tienen que ver con diferentes 

instancias de las ciudades. 

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente. 

Habilitaciones Urbanas. 

Modificación del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 
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2.4.3 ENTORNO REGIONAL 

En el caso de estos entes tienen que ver con las diferentes normatividades 

nacionales es decir en la mayoría de los casos son adaptados de acuerdo a las 

especificidades de cada Región. 

Planes reguladores. 

Planes de desarrollo. 

Plan estratégico regional. 

2.4.4 ENTORNO LOCAL 

Los principales documentos imperantes en la ciudad son: 

El Plan Director de la ciudad de Puno. 

El Plan Director Bahía. 

Plan estratégico de la ciudad. 
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CAPITULO 111 
METODOLOGIA Y MATERIALES 

3.1 METODOLOGIA 

El trabajo ha sido sistematizado y diseñado en función de los conceptos de Laplace 

de malla bidimensional, donde los sectores empiezan en la zona de Uros-Chulluni 

(1) y termina en Chimu (30), figura 4, enseguida los sub sectores se desarrollan de 

manera perpendicular empiezan en la Bahía (A) y terminan en la periferie (E), figura 

5; en esta geometría definida se formulan, se miden las dimensiones en base a los 

factores de medición establecidos previamente, se determinan las variables en base 

a los indicadores, siguiendo un flujo lineal basado en etapas, las cuales constituyen 

las pruebas de elaboración del modelo: 

1. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

a. Se define la estrategia para el desarrollo del trabajo, en la que se contaba, 

con las fichas elaboradas previamente de acuerdo a la problemática en 

tratamiento. 

b. Se aplicaron en el campo y el gabinete las correspondientes anexos en 

función a las variables y sus correspondientes indicadores del problema. 

c. Estas fichas aplicadas en el campo se han procesado en el gabinete, 

usando hojas electrónicas. 
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2. PROCESAMIENTO DE DATOS 

a. Qué en base a los datos de las hojas electrónicas, se han procesado en 

autocad, definiéndose las manchas y tendencias de la ciudad. 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

a. Primero las correspondientes informaciones procesadas se contrastan con 

los datos existentes en las fichas. 

b. Luego, se hace el análisis de los datos en la hoja electrónica con los 

cuadros y figuras generadas. 

c. Finalmente, se realiza el cotejo de informaciones con las obtenidas de 

manera aislada a partir de las instituciones en las que fueron procesados 

de manera independiente. 

3.1.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en la ciudad de Puno, sobre su configuración urbana en 

la micro cuenca, distrito de Puno, provincia de Puno y región de Puno. 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de naturaleza cualitativa en algunos aspectos y en otro 

cuantitativo, bajo el razonamiento inductivo- deductivo. 

3.1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Como una estrategia estadística que consiste en un procedimiento 

sistemático y controlado para desarrollar las combinaciones correctas y condicionar 

las variables para que el análisis resulte confiable. Por ello fue necesario establecer 

un procedimiento aceptable para elegir las condiciones de cada uno de los 

procesamientos, sean estos con la finalidad de evaluar u optimizar las variables. 

73 



En base al trabajo de campo, ordenamos las informaciones en función de las 

variables e indicadores de los objetivos. Posteriormente, se genera un modelo de 

verificación que permitió comprobar si la afirmación enunciada en la Hipótesis 

corresponde o no con la realidad. Hacer medibles los conceptos y proposiciones del 

problema y marco teórico. Cuando esto ocurre estamos frente a una relación 

epistémica, porque las variables han sido trabajadas de manera tal que estan 

preparadas para asumir determinados valores mediante la proposición de 

indicadores adecuados. Los indicadores se han expresado en unidades 

convenientes, que ayuden a entender y clarificarlas. Según ello podemos ordenar de 

la siguiente manera. 

1. Las dimensiones. 

2. 

a. Social. 

b. Económica. 

c. Medio ambiental. 

Los indicadores. 

a. 

b. 

Criterios. 

i. Por su utilidad. 

ii. Por su viabilidad. 

iii. Por su selectividad. 

iv. Por su oportunidad. 

Características. 

i. Su validez. 

ii. Su objetividad. 

iii. Su sensibilidad. 

iv. Su especificidad. 

c. Ponderación. Para tener un mejor criterio de selección. 

3. Operacionalizacíon de variables. 

74 



DIMENSION 

SOCIAL 

ECONOMIA 

MEDIO 
AMBIENTE 

TABLA 1 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

DEFINICION OPERACIONAL 
Factor a medir VARIABLES Indicadores 

Empleo 
TRABAJO Desempleo 

Analfabeto 

EDUCACION Primaria 

Bienestar Social 
Secundaria 
Superior 
Ruinoso 

VIVIENDA Malo 
Regular 
Bueno 
No tiene 

INGRESOS Comerciante 
Técnico 

Bienestar Económico Profesional 
Alimentación 

GASTOS Vestimenta 
Vivienda 
Educación 
Geología litología 

FISIOLOGIA Temperatura v vientos 
Morfología y pendientes 
Red hídrica natural 
Riesgo y contaminación 

CALIDAD SUELOS Tipos de suelos 
Buenas 

Bienestar Ambiental SISTEMA DE VIAS Regulares 
Malas 

SISTEMA DE USOS 
Permanentes 
Variables 
Árboles 

SISTEMAS VERDES Arbustos 
Gras 

Unidades 
SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad 

SIG Cantidad .. .. 
FUENTE: Elaborac1on propia. Se ha construido a part1r de la naturaleza de la mvest1gac1on . 

3.1.4 CARÁCTER DE LA INVESTIGACION 

1. El problema definido, esta basado y tiene fundamento en la realidad dinámica 

de la ciudad de Puno. 

2. Son objetos de una discusión y estan sujetos a las críticas correspondientes, 

de una valoración racional y contraste con la propia realidad. 

3. Esta encuadrada en el marco teórico precedente. 

4. Proponemos una solución original, basado en un modelo definido para la 

ciudad. 

5. El modelo propuesto esta sujeto a las pruebas y críticas, por su importancia 

correspondiente involucrada a la sociedad. 

6. Los resultados obtenidos significan una contribución al mejor conocimiento de 

la realidad investigada, por lo que: 

a. Esta basado en una exploración integral sobre aspectos sociales, 

económicos y medio ambientales. 

75 



b. En el dominio de la materia dada en el tiempo y el espacio. 

c. Progreso en el utilidad técnica. 

7. La investigación es replicable, es decir, puede ser sometida a revisión e 

incluso reproducción del planteamiento, desarrollo y ejecución realizados. 

3.1.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población materia de estudio lo constituye la ciudad urbana de Puno en su 

configuración de la micro cuenca, definida por las micro cuencas pequeñas que 

involucran al Lago Titicaca, por la que denominamos territorio de la ciudad de Puno 

a la cual se la midió preponderantemente a través de sus dimensiones: 

Social. 

Económica. 

Medio ambiental. 

Para tener en cuenta la población a la que tenia que aplicarse el estudio de la 

ciudad de Puno, realizamos la estimación del tamaño de muestra, se considera una 

población en función a la proyección al año 2011, por lo que se emplea la relación 

que se describe. Donde en el desarrollo la estimación muestra! deberá tener un error 

máximo de 5% con un nivel de confianza del 95%. La porción de la población 

insatisfecha en el nivel de oferta de acuerdo según datos de la Municipalidad 

Provincial de la ciudad es del 28% lo que significa el resto esta en el rango de 

satisfacción, de acuerdo a esta información la relación queda descrita: 

Z 2.N.p.q n = ----::------=-~-
E2 .(N -1) + Z.p.q 

N = numero de observaciones. 

p = Nivel de insatisfacción 

q = nivel de satisfacción 

Z = nivel de confianza 

N= 203,823 

p = 0.28 

q = 0.72 

z = 1.95 

E = error E = 0.05 

n = tamaño de la muestra estimada n = 306 

Por lo que muestra mínima que había de obtenerse en el campo era de 306 

pobladores, situación esta se supero, incluso considerando la homogenización, es 

decir suprimiendo extremos. 
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3.1.6 MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO, RECOLECCIÓN DE DATOS 

METO DO 

Explicado al inicio del capítulo 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

En la investigación, se han utilizado los instrumentos que permiten visualizar 

cada uno de los casos de tratamiento, los cuales detallamos: 

1) OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Para el desarrollo de la misma se han aplicado los anexos, donde se 

observan los aspectos físicos de la ciudad, mediante las cuales, se han generado los 

cuadros, figuras. 

2) ENTREVISTAS A LOS POBLADORES DE LOS SECTORES. 

Entrevistas a los pobladores de cada uno de los sectores y sus 

correspondientes sub sectores (ver anexo), bajo los principales objetivos, como 

están basadas, sobre que postulados estratégicos, políticas de estudio, se 

desprende desde la entrevista. 

3) FOTOGRAFÍAS, MAPAS Y PLANOS. 

Estos documentos se han obtenido en el campo, los mismos permitieron 

verificar de manera aleatoria el comportamiento de la estructura de ordenamiento de 

usos, Sistema de la ciudad en la tendencia de desarrollo urbano en diferentes usos a 

escala real. 

4) INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

Basado en las principales variables de análisis, en base a las cuales se 

determinan en el espacio actual, en la cual se observan las dimensiones y sus 

respectivas variables: 

a. Social. 

i. Trabajo. 

ii. Educación. 

iii. Vivienda. 
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b. Económico: 

i. Ingreso. 

ii. Gasto. 

c. Medio Ambiental: 

i. Fisiología. 

ii. Calidad de los Suelos. 

i i i. Sistema de Vías. 

iv. Sistema de Usos. 

V. Sistemas verdes. 

5) RELACIONES. 

Es importante destacar las relaciones existentes entre el diseño de 

investigación, que permite contrastar la teoría con la práctica 

TABLA 2 
INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INDICADOR DISEÑO=METODO TECNICA INSTRUMENTO 
DIMENSION ¿Qué se debe ¿A través de 

investigar? ¿Como? ·que? ¿Con que? 
TRABAJO Descriptivo SIG, Entrevista Cuestionario 

SOCIAL EDUCACION Descriptivo SIG, Entrevista Cuestionario 

VIVIENDA Descriptivo SIG, Entrevista Cuestionario 

ECONOMIA INGRESOS Descriptivo SIG, Entrevista Cuestionario 

GASTOS Descriptivo SIG, Entrevista Cuestionario 

FISIOLOGIA Descriptivo SIG, Manchas Fichas 

CALIDAD SUELOS Descriptivo SIG, Manchas Fichas 
MEDIO 

SISTEMA VIAL Descriptivo SIG, Manchas Fichas 
AMBIENTE 

SISTEMA DE USOS Descriptivo SIG, Manchas Fichas 

SISTEMAS VERDES Descriptivo SIG, Manchas Fichas 
"' .. 

FUENTE: Elaborac1on prop1a. Se ha construido a part1r de la naturaleza de la mvestJgacJon. 

La misma viene a ser la función que gobierna para la micro cuenca de la 

ciudad de Puno, el cual, para el caso de este trabajo ha de ser dividido a la manera 

de la malla de Laplaz, además reajustada a fin de que el modelo pueda representar 

correctamente la realidad urbana en tratamiento. 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Todos los datos se obtuvieron en diferentes instancias: 

En el campo a través de las fichas. 
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Otras en diferentes instancias (instituciones del estado, textos, etc.). 

3.1. 7 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las fichas estaban diseñadas en función a principios de: 

1) RACIONALIDAD, aprovechamiento máximo de la información obtenida. 

2) UNIVERSALIDAD, orientado en abarcar diferentes variables y etapas en el 

proceso. 

3) UNIDAD, con fines de formar un todo orgánico y compatible. 

4) CONTINUIDAD, no tienen fin en el tiempo. 

5) ADAPTABILIDAD, tienen en cuenta fundamentalmente la realidad. 

6) FLEXIBILIDAD, ofrece posibilidad de cambio en función a los datos. 

3.1.8 DISEÑO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

A fin de correlacionar los datos y obtener un modelo que nos indique las 

variables a los cuales esta sujeto el proceso se aplicó el diseño experimental, que 

corresponde a un diseño central compuesto. 

Basado en la construcción de tablas de contingencias, análisis de medida de 

tendencia central, correlación, regulación, otros) 

Se utilizaron programa codificado Mat Lab, en base a los modelos definidos y 

para la generación de figuras y tablas, se uso softwares diversos en sus últimas 

versiones como los procesadores de textos, hojas electrónicas, Carel Draw, autocad; 

además se utilizaron: 

1. LOS SIMULADORES 

En base a la generación del respectivo modelo, lo que hemos realizado es 

calibrar, es decir manipular el modelo en función a los indicadores de cada variable 
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en tratamiento e involucrada en la investigación; consecuencia de ello se valida en 

modelo y la respectiva formulación de la demostración de las hipótesis formuladas a 

priori. 

2. MODELO 

En base a las informaciones que hemos de clasificado en función a los 

requerimientos de la investigación, nos permitió formular en la clasificación de 

naturaleza. 

o Geométrico (matemático). 

o Espacial (territorial). 

3.2 MATERIAL 

3.2.1 DATOS 

Los datos han obtenido de las siguientes instituciones: 

1) Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para la información en: 

a. Concepción del ordenamiento territorial de la ciudad de Puno. 

2) Municipalidad Provincial de Puno, para obtener datos: 

o El Plan Director de la ciudad 2005. 

o El Plan Bahía. 

o Morfología y Pendientes. 

o Red Hídrica natural. 

o Riesgos y Contaminación. 

o Sistema verde. 

o Usos de suelo. 

3) Instituto Nacional de Estadística, para la obtención de los datos en los 

siguientes aspectos: Principalmente las poblaciones definidas según los 

censos nacionales, para las proyecciones de la población. 

4) Biblioteca Publica Municipal, verificación del tipo de crecimiento y desarrollo 

de la estructura de la ciudad. 

5) Gobierno Regional de Puno, información en transportes. 

6) Ministerio de Agricultura, para la obtención de datos en: 

o El planeamiento verde respecto a la ciudad y su contexto. 
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o Sistema verde altiplánico. 

o Zonas verdes de la ciudad de Puno. 

o Especies arbustivas típicas del altiplano. 

7) Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEL T), obtención de información 

sobre: 

o Geológicos, Litológicos. 

o Tipos de suelo. 

o Morfología y pendientes. 

o Riesgos y Contaminación. 

o Red hídrica. 

o Plan Director de la Bahía. 

8) SENAMI, para la obtención de datos de un promedio de 20 años (1964-1984) 

en: 

o Vientos. 

o Temperatura. 

9) INRENA, para la obtención de datos en: 

o El planeamiento verde respecto a la ciudad y su contexto. 

o Especies arbustivas típicas del altiplano. 

10) El Reglamento Nacional de Construcciones. Plan Director 2005. 

11) INDECI, para la verificación del Plan de Riesgos, y las respectivas 

condicionantes en el Plan de Seguridad. 

12) Universidad Nacional del Altiplano, verificación en las tesis sobre trabajos 

con datos de poblaciones verdes y especies nativas. 

13) Información de los documentos de Internet. 

Con los datos que hemos trabajado para cada caso, se ha de obtenido y generado 

las: 

1) Tablas y figuras en hojas electrónicas. 

2) Tablas y figuras de datos estadísticos. 

3) Las correspondientes figuras, procesadas en: 

a. Autocad en los casos más simples. 

b. Arview en los casos complejos donde han de combinarse con las 

posiciones geográficas y los cuadros. 

4) Tablas de proyecciones. 
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5) El empleo y verificación con datos obtenidos del trabajo de campo y 

URBANEWS, Organización Mundial de Salud (OMS) y el Modelo obtenido. 

3.2.2 OBTENCION DE INFORMACION OPERATIVA 

ENCUESTAS 

En base a la információn teórica obtenida, analizada y verificada con las 

referencias teóricas; se ha procedido a elaborar fichas de encuestas referidas y 

aplicables a las muestras definidas y elegidas en el campo en lo siguiente: 

1) La población Urbana en la ciudad de Puno; 

2) Las áreas ocupadas por la población en la ciudad de Puno. 

APLICACIÓN DE FICHAS 

Se aplicaron en los sectores y sub sectores para la obtención de datos y en otros la 

verificación de datos. 

1) Las incidencias por el ordenamiento de la ciudad en función por la preferencia 

de accesos F1. 

2) Las morfologías y pendientes de la ciudad de Puno; F2. 

3) Las redes hídricas de la ciudad de Puno; F3. 

4) Los usos de suelo, variables y permanente de la ciudad de Puno; F4, F5. 

5) Los sistemas verdes, imperantes en la ciudad de Puno, F6. 

6) Las zonas de riesgo y contaminadas de la ciudad de Puno; F7. 

7) Infraestructura de transporte, F8. 

8) Preferencias de sistemas verdes, F9. 

9) La geología y la litología de la ciudad de Puno. 

1 O) Los tipos de suelo en el emplazamiento de la ciudad de Puno. 

DESCRIPCION DE FICHAS 

En el han participado estudiantes de la Carrera Profesional de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Nacional del Altiplano, han sido supervisados en cada 

una de las aplicaciones de las fichas correspondientes. 

Todas las fichas generadas en función del modelamiento geométrico de la ciudad de 

Puno, se han aplicado a cada uno de los sectores y se ha hecho extensivo a sus 
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correspondientes sub sectores definidas de manera ·primigenia en toda la micro 

cuenca de Puno. 

3.2.3 TRABAJO DE CAMPO 

FICHA 01: Las incidencias por el ordenamiento de la ciudad 

En la aplicación de la ficha se han utilizado niveles orientados hacia los accesos de 

la ciudad, en las cuales se tenia que contabilizar la cantidad de vehículos en 

movimiento, previamente definido y estudiado los días y horas punta, como las 

salidas e ingresos hacia: 

1. Juliaca, ovalo avenidas Panamericana y Cementerio. 

2. Moquegua, ovalo avenidas Panamericana y Acceso a Salcedo. 

3. Desaguadero, intersección avenidas Panamericana y Orgullo Aymara. 

4. Ventilla, intersección jirones Tumbes y Tarata. 

5. Chulluni, intersección avenidas Sesquicentenario Acceso al Hotel Libertador. 

La misma permite procesar las cantidades de vehículos que se mueven por hora, en 

los llamados aforo y la incidencia a la ciudad por los accesos de mayor demanda 

traducido en cuadros y figuras, las cuales permiten interpretar resultados y 

discusiones. 

FICHA 02: Morfología y Pendientes 

En la aplicación de la ficha se han utilizado niveles como: 

1. Horizontal: En la que se considera pendientes inferiores al 5%>S. 

2. Media: Se considera pendientes, intervalos comprendidos entre 5%=< S =< 

30%. 

3. Alto: Se considera Pendientes superiores al 30%<S. 

La misma permite procesa los niveles de inclinación dados en pendientes de la 

topografía morfológica traducido en tablas y figuras, las cuales permiten interpretar 

resultados y discusiones. 

FICHA 03: Red hídrica natural y alcantarillado 

En la aplicación de esta ficha, se ha realizado por observación directa y 

simultáneamente con entrevistas hacia el poblador de los sub sectores, donde se 

han observado: 
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1. Canalizado: Significa que se tiene instalación subterránea, semi subterránea, 

exterior mediante el uso de canales tipo cajones de concreto, tuberías en sus 

diferentes características. 

2. Canalizado a medias: Considera que existe canalización en determinados sub 

sectores, no concretándose en todo el sector; cuales quiera sean los tipos 

tubos, cajones. 

3. Sin canalizar: Considera todos los canales naturales, por donde discurren los 

flujos de las lluvias. 

A partir de ello se traduce la forma como discurren los flujos generados, producto de 

las precipitaciones y las mismas desembocan directamente en el Lago Titicaca. 

FICHA 04: Usos de suelos variables 

En la aplicación de esta ficha, realizada por observación .directa e inspección de 

campo aplicado a los sectores y sub sectores, donde se han observado: 

1. Residencia: Comprende viviendas unifamiliares, multifamiliares, vivienda 

comercio. 

2. Comercio: Considera toda diversidad de expendio y compra-venta de 

productos como alimentos, ropa, medicinas, mercados, ferreterías, bordado 

de trajes, mercados, farmacias, librerías, hoteles, agencias de turismo, 

restaurantes, cafeterías, pollerías, comedores, vidrieras, boutiques, tiendas 

de licores, tiendas de abarrotes, ferias. 

3. Administración: Considera las diversidades de gestión, municipalidades, 

ministerios, juzgados, ONGs, consultorios, asesorías. 

4. Recreación: Están en sus clasificaciones activas y pasivas, escenarios 

deportivos (abiertos, cerrados, de basket, bulbito, fútbol), clubes deportivos, 

clubes barriales. 

5. Sistema Verde: Considera la parte activa y pasiva, parques activos, parques 

pasivos, óvalos, bulevares, bermas urbanas, parque metropolitano, acceso 

interurbano, vía paisajista. 

6. Industria: Considera los usos mecanizados y artesanales, talleres de 

soldadura, carpinterías, fabricas, ladrilleras, camal. 

7. Educación: Considera todos los niveles inicial, primaria, secundaria, superior, 

institutos, academias, idiomas, filiales de universidades 
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8. Otros: Los que escapan a las anteriores clasificaciones, ejercito, naval, aéreo, 

Terminales, salud, hospitales, essalud. 

A partir de ello se traduce, la concentración de los diferentes usos dados en los 

suelos por sub sectores y sectores de la ciudad. 

FICHA 05: Usos de suelo permanentes 

En la aplicación de esta ficha, se ha realizado por observación directa e inspección 

de campo aplicado a los sectores y sub sectores, en la misma observamos: 

1) Residencia: Comprende viviendas en sus diferentes características como: 

a. Unifamiliares, en las que habitan los integrantes de una sola familia. 

b. Multifamiliares, habitan integrantes por encima de dos familias. 

2) Vivienda Comercio. Se considera las viviendas que tienen otras funciones a 

parte de residencia, como complemento con otras actividades que le 

permite percibir renta, en las que se considera: 

a. Lotes con tiendas. 

b. Lotes con librerías. 

c. Lotes con Farmacias. 

d. Lotes con licorerías. 

e. Lotes con copiadoras. 

f. Lotes con artesanías. 

g. Lotes con abarrotes. 

h. Lotes combinados con otros usos. 

A partir ello se interpreta y comprende la sistematización de las viviendas por 

características en el conjunto de la micro cuenca de la ciudad. 

FICHA 06: Riesgo y Contaminación 

En la aplicación de esta ficha, realizado por observación directa en los sub sectores 

periféricos (E) principalmente, donde se ha observado: 

1. Critico: Considera contaminación muy critica y critica, significa alta 

concentración de basurales, concentración de aguas residuales en el Lago 

Titicaca con contenidos de lentejas de agua. 

2. Moderado: Considera contaminación moderada en el Lago Titicaca, puntos 

de acumulación de basura, focos de contaminación, canales existentes. 
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3. Bajo: Considera zonas inundables sin tratamiento o para recepción de canal, 

riesgo de erosión de laderas. 

4. Limpio: Considera el resto de los sectores y sub sectores de la ciudad. 

A partir de ello se traduce en las zonas de riesgos y contaminación existente en la 

micro cuenca de la ciudad de Puno y el Lago Titicaca en su sector involucrado. 

FICHA 07: Sistemas verdes 

La aplicación de esta ficha, realizada por observación directa e inspección de campo 

aplicado a los sub sectores y sectores, donde se ha observan: 

6) Parques pasivos: Considera solamente con contenidos de elementos 

verdes, lugares de descanso, conversación, observación. 

7) Parques activos: Considera aquellas que incluyen además de elementos 

verdes, áreas de actividad dinámica, losas deportivas, juegos de niños. 

3) Óvalos: Considera con contenidos de elementos verdes. 

4) Bermas: considera los espacios entre la calzada y la vereda de las 

avenidas, calles, jirones. 

5) Boulevares: Considera vías urbanas con tratamiento verde en el centro, con 

acceso y sin acceso de peatón. 

6) Parque metropolitano: Considera las áreas complejas de alta concentración 

de urbanitas donde se encuentran elementos verdes, juegos de niños, áreas 

de descanso, áreas de conversación, áreas de observación. 

7) Acceso inter urbano: Considera canales de articulación de la ciudad con su 

contexto inmediato donde existe tratamiento verde. 

8) Vía paisajista: Considera las vías de comportamiento fuelle y atenuadores 

de la dinámica urbana, por estas características los vehículos tienen 

velocidades alrededor de los 30km/h, en las que pueden tener acceso los 

urbanitas en vehículos menores, bicicleta, motocicleta, patineta 

A partir de la cual se interpreta y comprende la sistematización verde de la ciudad. 

FICHA 08: Infraestructura de transporte 

La aplicación de esta ficha, realizada por observación directa e inspección de campo 

aplicado a los sub sectores y sectores, donde se observan: 

1) Terminales: Considera los finales de ruta donde los vehículos hacen su 

parada, se consideran los terminales terrestres y urbanos. 

86 



2) Óvalos: Considera los elementos urbano-viales de cambios de dirección con 

islotes centrales. 

3) Playas de estacionamiento: Considera espacios donde se concentran y 

guardan diferentes tipos de vehículos. 

4) Paraderos: Considera espacios designados de manera oficial y ambulatoria 

par~ la espera de vehículos. 

5) Vías: para los cálculos se han considerado las avenidas, calles, jirones, ciclo 

vías. 

6) Otros: Lavaderos, mantenimiento, talleres. 

A partir de ello se interpreta y comprende la sistematización de los elementos que 

apoyan al transporte en la ciudad. 

FICHA 09: Preferencia de sistemas verdes 

La aplicación de esta ficha, realizada por entrevista directa a los pobladores de los 

sub sectores y sectores, donde se cuestionan: 

1) ¿Dónde se recrea? 

2) ¿Preferencia del tipo de actividad recreativa desarrolla? 

3) ¿A cuanto tiempo esta la actividad recreativa de preferencia? 

4) ¿Qué hace los fines de semana? 

5) ¿Sus niños donde juegan? 

6) ¿Gusta de los elementos naturales verdes? 

7) ¿De preferencia cuales? 

8) ¿En reuniones con amistades que áreas verdes elige? 

9) ¿En estas áreas verdes que le gustaría contemplar? 

1 O) ¿A la bahía del Lago va con su familia? 

11) ¿Por qué no (si)? 

12) ¿Qué le gustaría ver en la bahía? 

De donde se interpreta y comprende la sistematización de las preferencias de 

movimiento en la ciudad. 
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.. · ·,_· ··:·,; ·.-·, :.··· .. 

· ... ' 

' . ~ . . 

· ·PEiirí:i·la'sfm·üla·tian del modéid héttlos reticwlado la citrdad en franjas dehom'ihadtrs 

~·.se6fore's".Ffgura '4: y -a so ves ·estos en s11b- se-ctóre·s Fi·guta 5· {Abra·rrtowilz, 1972), 

Rieg··o;áe í'Os aiiá}fsis c·ortésp·ondie·nte·s· se co·nfirmaln los sectdrés., los- mismostiene·n 

·u·H·e)ttrertlo en corttáctó to'h el Lago Tifióaca do'nde ihieia el ottb· extrem'o e·n contat~to 

· · c"áh la:s é'le\/áciO'rtes eh las tñ'o'h'tañas, ·es dét~it ládb tbrítrario dél lag·o ·qüe- cón·stit!Jye 

_l'á IYerrferta _·ae la citld'ad; ·ento·nces cada se·ctor tiéHet1 un extremo hacia er lag·o u'fl 

c"B;rttr-o. que ihvol'ucra la ·patté urbaría y otro exttemo· ·qwe involucra ia perife'tia e·n e·l 

sé'rftido· tn3t;:svers:~n ·ae dé's:arroiio de la ciotfad a'CtLJal. Eh él sentido ltmgtibildi'rTa·l 

·. ·e*i~t~m. s'éctore's que 's·e encueñtran ubicados ·en las. périféria·s de fa· ciuaad y otro-s 

· · rir·ápi~amente e·n el centro de 1·a éiu'd·a·d, en re-sumen se h'a ntode'ladb hajo el critehó 

de n'i'afía lapl'aciána que se ajusta muy bi·en para este caso de la cuenda, propiCiando 

· · :'át'éás reticulares, en los cua'l'es se defin·en los centros gravitatorios·, para 'él modeHo 

(ChapHi', 1971} . 

. 4.1 i\11'00~-Ló SOSTENI'BLE 

·en ft:J'ií'ción a las aseveracibnes y estudios· ré'ali.Zádos por (S~mnett, 19'9'1, Molés, 

19'91, Garay 19'9'8, Jiméne.z., 2006) inferimos la idealización del paisaje ürbano, como 

tn:fnspórte y uso·s de suelo V'érde·s y aten·uados por la fricción, cuya re'l'acióh expresa 

viene a s·e·r: 
88 



P¡ = f(U,J;TI) 

p = f(}')"•, 
z F : 

_·Po·=J[c~J*(U,I,.v)J. 

•·· U = U'sos ·de suetd ·existe'i'ite·s en la citrd:aa·. 

(01) 

(02} 

(03} 

'(d4) 

'. '• L = lr'ffraié'Sfructura del' transpórte existenté's en la ciudad. 

·: •. 

' . 

·. . • 'V/ ·= lJs:ostte suelo ve·rde· existe'nte en la ciudad. 
" .. 

. ~ ... 

• -F · = S'fsteriia d'é ll'ic'Ción propia de la du.rdad, corrs'é:cuenciá ·aél térrltorib· de · . 

eitrpl~zl3rrl'iéntó. 

• Pu = Paisaje urbalto existente en la ciudad, constituye una parte del 

desarrollo urba'no dé la ciudad. 

Para la ·ctmceptualización de la sostenibilidad n·ecésitamos visualizar de· manera más 

a:rrrpHa y con u·na p·ersjJectiva mayot, es decir en el caso anterior h'émó's incididó 

s·olfllnente en la ·dimensión medio ambiental, por lo que sH réquiere'n intro'dudr las 

d'irhénslo·rtes soCiales y ec·onómicas, con el comp:lemento de estas dimensiones ya 

éstarrros en los ctmcepto's de sostenibilidad, entonc·es· tendremos: 

S0 == f(X1;X2 ,X3 ) 

• Ds = Diménsió'n s·ocial existente en la CiUdad. 

(05) 

(06) 

(07) 

(08) 

• DE = Dimensión econ·ómica en relación a la población existente en la Ciudad. 

• DM =Dimensión medio ambiental existente en la ciudad. 

Entonces observamos que estamos frente a una relación directa de tres variables 

wita de sus maneras de resolverlo es a través de_ un enfoque de diseño 

exp-erimental. 

4.1.1 SOSTENIBILIDAb 

Como soporte de una transformación estructural del sistema social en general, 

esj:Jécialme·nte del sistem·a económico; donde, las condiciones y calidad de vida, el 
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· . ·. : e·th:rilibrio entre ·lás ·n'ece·s\itlades y strs satisfactores y la particip'acifm · derncJC:r'ática 

téS'l!J'I'fát{ ca·Cfa VéZ .. aspectéYs mas . significatiVoS; ·a rl'ivel so'Ci'al la eq·ltidád' érttré la·s 

'geTl·eraéidnes p·resentes y \ie'riider~rs son criterios Claves· que s·e une·n· á nuevas 

t"on·s·itléradon'es ·etica·s pára todas los seres vivos· del planeta; como un prdcesó que 

. ~ ' .. 
. teq:Wié·re uria evoluci'ó'iT sim"Lilfane·a d'e 1·as tres dirrrénsto·ne·s · critic~rs e 

int~rrela'Cibhadás: e'tdn'6míca, hHmari'a y ambiental priddtariámente·. D'oride lbs 

prindpit>·s. ec:on'ómitos. de'l desarro;flo· sosfertible '<fati a . ·s·er cfeterrnhta·nte·s l:>'ara 

\Yért'éorát fa r\odi'Ón· mUitiditrrens'i'c:ma·l de la s·o·sténH:>iHda·d y orientar o-na· estrat~gia · 

dperat'iva qüé ·integre. ro·s pr'oées·os ambienta·les c'ó·njünlá'rrrente cdn é'l des:aJrbllo 

· .·· soéio·ecoít6mic'o·. 

, , .··· · b'~ ciGrdad ·ele Pürid pór sü pe·culiar configuración territorial esta rilas cerca dé ser 

definida y con'céptuada eri el contexto del equilibrio sostenible, colll'o señala (Ly"i1ch, 

199'0), ·ct>n posibilidades de buscarle compatibilidad en la relación social-económico; 

donde ·e's rescatable dé manera categórica el entorno m'edio ambiental, ello solo és 

posible ·en el serta dé un:a adtninistración adecuad'a dé la ciudad como ap·unta 

(Képp'és, 1978}, la Ciudad por sus características especificas dé ubicació'n en un 

a·nfite·attb natural tiene ing·entes bon·da·des que explotar como refiere (Se'tu1ett, 1991 ), 

· p·or ello en este aparente desequilibrio actual es posible d·efinir la coherencia en el 

· : futuro ·cetcano dado en las dime!'irs'iones socia'!, é'tonómico y medio ambiental como 

apuntan (Pi'ña'r, 2002·; S.:tau·er, 2003). 

Puno, Ciudad de co·stumbres y cultura mística, en cnherencia a la sostenida p'Or 

(Bteuste, 2003), luego ello con·stituye "habitats propios" además apoyados en la 

identidad similar a lb qué explica (Aiexander, 1971) y también acota (Rossi, 19'66) en 

el mismo sentido, implicando ello que un en·foque global de solución apdrtaría 

benefiCios económicos a la ciudad por sector (Bdrja, 2003), en el contexto del medio 

ambiente. 

Esta forma de visualizar la ciudad evidentemente la modificaría, pata bien el 

desarrollo de sus pobladores, principalmente en su aspecto económico directamente 

incidiría en la parte social, un enfoque de esta manera, implica trabajar en el entorno 

dél desarrollo sostenible (Meadows, Meadows & R.anders, 1972), donde el mismo 

implica necesaria·mente la calidad del medio ambiente. 
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La dudad en sü erttorno urbano a se-guido una línea de desarrollo de aparente 

desorden, por la espontaneidad de disposiCión de us·os de suelo, en lo·s que ha sido 

n·ecesari·o· res·catar las p'eculiaridades y hacerla parte del desarro·no corrro señala 

. · (Cuflen, 1 961), haCiendo y ·entendiendo el as:pecto ntedio ambiental como p·atte de l'a 

. propia pé'cufiatidad (Higwchi, 1989; be Galéya, 1980), en la qtJe pré'c·is·arrrente lf:t 

· · pa'i'te s·ocial v¡ ettmómic:a sdn 12rs ptincipa·les variable·s· de cuafqüittr arte-ración 

· · ·p,o·siiiva v¡ tamoién rregativa como refiere (Norberg.:.Schulz, 1975; Lynch, 199'0'; 

' Senn-ett.,.19'9l). 

E:n coherencia a los estudi·o·s Qournals) analizados, los mismos fueron inicio en la 

for·mulación del presente modeló de equilibrio, se basan principalmente en el uso de 

los método·s numéricc:rs, posteriormente en base a la misma se formulan usando la 

·geometría euclidia·na, la misma permite éonjug·ar las poblaciones con los espacios. 

Para e·sta situa'éión empleamos el Diseño Experimental, siendo el que mas se ajusta 

. para el desarrolló co't'respondiente: 

1. DISEÑO EXPERIMENTAL SIMPLE 

a. ANAUSIS [)E: LOS FACTORES 

Las dimensiones principales que se em·plean én el presente trabajo son la parte 

social, econ·ómico y medio ambiental. 

Por lb que lo·s factores S'C>n tres. p·or las categorías estableCidas p·or la ONU 

X 1 = Dimensión Social. lienen significación de impulso. 

X 2 = Dimensión económica. SignificaCión de estado. 

X 3 = Dimensión medio ambiental. Significado de respuesta 

b. POH EL EXPE:RIMENTO FACTORIAL COMPLE:TO 

Donde 

(1) 

k = 3, numero de factores; (cantidad de variables, económico, social, medi'O 

ambiental). 
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; ..... · 

p = 2, nurrrero dé hivelés; (ésfahid's tomando valores e.xtremós; rtiítliltlo y 

rrráximtJ J. 

t. "EtECCION t)'E: LA FUNCION 

Se·guh anáHsTs v¡ Süfférentias de los autcYtes c·ons:ultádos, en·:la cónstrucci'óli ·dé· 

módelós de :esta naturaleza, el más critico resüHa s·er él cuádráli'co · ('pt:fdiérído ser 
line·al,: ef mism·o es rri;as sehdlló), por lo qüe s'é ptcl'G'éde ~r c6nsltüir en este 

·contexto. 

'Para el ,c:aso de K=3, resulta ser 

·oeflni·ción d'e la constante pt'in'dip·al ele la función: 

(3) 

tJ'eritHdon de íos facto·res inde·p·errdiente·s· con sus pYó'p'ios· co·efidente·s 

co'fi.stahtes: 

(4) 

Definición de l'os fa·ctotes combinados con sus propios coefiCientes constantes: 

k k 

Y3 = L L:CJ.r'.XJ.Xr (5) 
j=l r=l 

[Jéfin+ci'Ü'n de los factóres cuadráticos con sus propios coefitiéhte·s ctmstantes: 
.k 

Y .=:: "C· )(2 
4 :b j.j' j 

}=! 

Definición de factores que inVdlúcran errores y variaciones 

Y ~v 5-

(6) 

(7) 

Construcción de la ecuación prineip·al queda definida catnó la suma algebraica de 

las ecuaciones (~). (4), (5), (6), (7) 

(8) 

Por lo que la ecuación (8) finalmente queda compuesta dando lugar a la e·cuación 

(9): 
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. . ' . . ' ,, 

·:., '. 

· .. , .. ' 

... , 

,,k ,,k. .k. ,,k, 

Y= 60 + ¿ci"xJ + L l:CJ.t.xJ"xr + .Lcn.x~ +V 
' J=! j=! t=! j=l 

(9) 

··Por .10 tfbe la e'cuacion (9) chrrstitwye e·l m'o·cfelo de s·o§tEHiibilitJáel éxpresiva, 

désarrdfladá v¡ resó'lvfe'ii'do pa'l'a l:a's cara·cterrstiC'é:í·.s aé lb's factbres y lós 

cbrtespóndieh'fé's rrlvéles qWeda definida cómó: 

y =<Y¡ + .1; +· ~' + 1'4·' + ~ 
Y1 ·~· ·c~a 

Y2 ~ c1X 1 + c2 X 1 + c3X 3 

Y3 == tnX¡X:z +c13XlX3 + c23X2X3 

y4 .:.:::: C¡¡X¡2 + c22x; + c33x; 

(lb} 

(1 f) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

Óbteh'ie'rtdo y re'émpli:rta·ndo válóres de ca·da uno de lós coefi'cientes ·en las 

.· · éttra·dohé's{11'), (1.2), (13), (14), (15) obté'nidos a p'ar'tlr de la ecuácio'rt (9) ei~ 

"Modeló ·s·ostenible ¡:;a·ra la evaluaCióñ del d~satrollo· ürb'ar1o dtda ci'uda'd de 

· Pur1o1 p'ót sus dimensiones soci•o económfcos y rnedló amb'iéfi'tal'es'', es la 

. ecua-Ción del mode'lb co·naensado·: 

Y~ Y, +Y +Y +Y +Y: 1 ' 2 3 4 5 (1 O) 

· 2. DTSE'Ñ'O EXPERIMENTAL COMPtEJO 

Há'ñ dé oc6trir dos situadones como la: 

a. GENERALlZAClON DE LOS COEFICIENTES 

"b. G'ENERALIZACION DE LAS VARIABLES 

4.1.4 SIMULACION 

Hemas empleado y variado el modelo numérico presentadn, en comp·arati'áh con la 

L:ey de· la ierrrrodinámicá para las dimension'es espa·ti:élles (A:bramowitz, 1972), 
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.:rn:ediante fa·iriipl'emehtaci:6n ha'cia ·lns diferentes sectore~s:; en h:i que sé ha:·defirÚdo e( 

· Jiiódelo geometrico de p:attida, la bahí'a c'o'ftro un~a área cóntih'üa y él resto di3 áreas 

·Uroíána:s CÓ'rrl'ó ·se'cto·res cóh sus pro·piaS cérí'tta'lidad'e·s de Córíjuritó' aiel ·s'e'i:~tor, la 

é'á'ra·G'te'rfstfca ptin'cip•al de· e·ste mode·lo e·s qüe se bus:ca e·l equ'illbrio de gé'heta'cióñ 

· '·de áre·a's ve·rdés G!Jtllrntmés verdes) (Bettini, 1'9'82'), d·e tal m:an'e'ra qwe se. busea 

.. ' · ·n'efgci'r' a los miíithfros estándáre·s dados para las ·Ciüd~des de cmalqui·e·r crtbe. Algo 

·. Muy'· irnp·'·oftahte de· visualizar e's qwe en lo refeh3'nte a este rliotle'lo .. estarrro·s awn en 
- . ' ' 

. :lá brisqwea·a dé kJg·ra'r' Ta J)róyecció'n en funCión directa· efe la· tionc·e'ntratió'n ae 
· · p'érs·on~á's y lá .expan·sion cortespondie·nte de· la ·Ciúdád. en las tres chrecdones -v¡ 

·' · ·· ·· .. dihien.sfóri'es e·n' la tfwe no'rmaTmente se des~arrona úr'lfi ciudad coa·lesquiéra cotf 

· ·tentlen·ci·a a·l desarrollo, a· ellá deb-em'ós· adieiona'r los prihcipalés usos de sue'lo 

· ·c.ge·nera'do're"s de c'ontaiilinantes que se producen en la propia ciu6ad, como 

corrs·ecuénciáde su dinámica innata. 

··1. Para· los datcrs obtenidos en cada uno de las tablas ingresamos· valores y 

obtenernos los valores (Y): 

á. Para el caso d·e las ciudades désarrollada·s. 

b. Para el caso de l~l's ciudades en ví'as de desarrollo. 

c. Para la citJdad de Puno. 

··. 2. Us:ando la·s ecuaci'ones désde el (3), hasta la e·cuación (15} simulamos en la 

ejempliffca'Ci'óh, para lt:>s datos esp·ecíficos: 

c1 :: 1 

c2 = 2 
é3= 3 

c4 = 2 

c5 = 4 

c
6 
= 6 

e 7 = 1 

Cg:: 2 

. c9 = 3 

V= (J 

V1 =) 

v2 =·4 

v3 == 1 

t 1 == 1 

t2 = 3 

z, = 2 

W 1 = 2 

w2 = 1 
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'····-·. 

-·.-. 

w3 = 3 

3. R:'éso·lviendr>para el caso espe-cificó: 

_.ohn·seeuencia·de la ·suma a·e los inaic'adores Wlitarit>'s p'ara cad'a variable sdciáles, 

: ·eccntórnit:O's ym·e'dio amiJi'entales que'd'an: 

v =· (5 + 4 + 1) .. 

. . . . 

· !Lciégo' ·réen'Í'plá:zá'ñdo · ltrS'. r~spe~fivos vaiores 'én l~s . máttlces y ve·ctdrés cfüedan 

· · · c·orn'ú sigllle: 

··,., 

r
io] 

(x)= :. 

• (B}= [1 2 3] 

. [A)~ l2)2 
2/2 4/ZJ 
2 6/2 

. 4/2 6/2 3 

. Lue~;ro la ecuación YK queda córtro sigue: 

YK = (856 + 40) 

YK == 89'6 

·i=}nal'fñéñte tomando en cue·Hta los datos dados, co·mplelam·a·s para la dbterrci'árt de 

( :r ),. la rnisma queda expresada d·e la siguiente manera: 

f=f¡ +YK +fs 
Y=4+896+0 

Y=900 

Pbr lo tanto "el valor (Y) sostenible para la evaluación del desartolio urbano· de la 

Ciudad ejemplo, p·or sus dimensiones soCio económicos y medio ambientales;', es 

9'00. ~s la metodolOgía mostra-da la que s-e há aplicado para la ciudad de Puno. 
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'Pata lbs efectos de las füfl'cione'S p·resentadas, s·e ha rec'!Jit'rido· y usado la tegres·ión 

_ múltiple y en b'a:se a las cun:rlé'S se a'efinem y valida·n ras fum;;ion·e·s de la ecua'ción (8) 

- ' • ·pata f~rs \ia;rfabi'és y fa'CfÓre·s definidos, de tál rtiot:ib qüe S'e define la',.füilcio·n CfHé 

. , · · -·gdbie;·rn·a sostehlbilidatí reai eiiS:t~nte de la dwdad se vá'l'ida como s'wg~ieten· (Kreier -
·<' -1''97'6}. _-.-- ' ' ' 

·t)eterminar la·s dím·erl's'ioné's importantes que sé deben tener en cw'e·nta para 

e·stahlec'ér lo·s ran·gos dé st>ste·nibilida:d acorde a las definidas a nivel ihterha'cion·al, 

. rrre'dian·te el modelo so·stenio'le dél des:arrollo urbano espaCial para la ciudad de 

- PUm;>". 

· /, Hemo·s formulad·o él modelo sostenible· que relaciona las dirtrensiórtes dé, 

· poblá'ci'óh, ééOhórttía de· fa población, medio ambi'e'l'lté de émplázahliéhtb dé la 

-._ciüda'd, donde este éhfo'qüe contrastado con usos dé suelo por proyectarse los que 

·h·¡~ni de constituir parte importante de la dinámica urbana futura en la Ciudad de 

F'Hno, tJbsérvamos ·qwe modiffican rtecésattamente la afracdón por la importan'Ciá de 

los L:tsos de suelo alte'rados, po't lo que los centros dé gravedad ·ae los sectores 

· ·qü'é'dan nec:es:atiamehté variados y por ende la:s atraétividad gravitatoria·. Ltrego esta 

dim1mica queda regülada: por la·s condiciones geográficas de la cuenca:. Por lo que 

-- Hipótesis · foltnüla:da queda atéptada. ~ntont·es el mcJ'a·elo sostenibl'e eva:lúa el 

-d'e·s·anoHo urbano de l'a ciudad de Puno mosl'ra·ndo una radiografía Clara de slJs 
' ' 

p'ti'n'éipáles ditnehsió'n·es d'eeisivos en los plane·s urbanísticos. 

El modelo sostenible que evalúa el desarrollo urba-rro de la ciudad de Puno, con 

un·a iri'Cidencia del 103.35% en Ciudades desarrolladas como máximo y como 

mínimo a 60.97%. 

En cambio en la ciudades en vías de desarrolló esta a 28.81% del máximo 

valor; siendo mayor al extremo míninto; en este tramo existe inflexión por lo que· 

indica que la ciudad de Puno se encuentra en este intervalo. 

"" En la parte especifit:a del modelo sostenible y 3 tiene incidencia en 96.82% la 

misma eválú'a las variables en su forma cuadrática y las variables combinadas 
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contén idas en y 4 constituyen él 2.30%; resultando como los mas incidentes en 

todo· el mc:réfelo sosterlible. 

_y = Y¡ +.y; +~ + ~ + Y; 
YI ~ C·o 

yl . C'ü X1
2 + c22 X; + e 33 X~ 

Y3 = c12 X 1X 2 +cf3·X1X 3 + c23 X 1X 3 

Y4 ~ é 1X 1 + c 2X 2 + c 3 X 3 

Y
5 
·~V 

Cuyo d·esarrollo se reduce a: 

.Y= 1.467124 

Y1 :... O .01 1'5 
yi __:: 0.0014 

y3 = 1.4203 

y-4 :._:_ o. 03:38 
Y5 ~ 0.0000 

(1 O) 

(11) 

(12) 

(1~) 

(14} 

(15) 

(1 O) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

·_Luego las ecuadcmes cuadráticas representan 'é'ri forma local una inCidencia 

st~rnificativa en cada wra de las dimension·es rmr eneirria d'el 80% y en la global 

tie'iten üna participación del 9'€3.82% 

''Existen rangos d·e sostenibilidad cbrlformadas por las dlm'ensiones social, 

ec'ó·nomica y medio ambiental acorde·s a los defirlidos a nivel internadonal, mediante 

· él rrlo·aelo sostenible del desarroflo urbano espacial de la ciudad de Puno. Porque las 

ciudades se diferencian por sús rang-os de so·stenibilidad''. 

Eb: Pe:-::;. Ft; SI existen ri:mg'os de sostenibilidad acordé a lás definidas a nivel 

. i'nlernadonal evaluadas a través del modelo sostenible del desarrollO urbano 

esp·a'Cial p·ara la ciudad de PUno; por sus dimensiones im·portanf~s sociales, 

é'Cdnó'micos y medio ambientales. 

Ha: Fe > Ft ; NO existen rangos de sosten.ibilidad acorde a las definidas a nivel 

internaCional evaluadas a través del modelo sostenible del desarrollo urbano 
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· espá'dial para ra Ciudad de Puno; por sus dimens·iórtes importahte·s sociales, 

·et;onóm'i'é:os y¡ medio artl'biéritales. 

Dé. do·nde se infiere que la Hipótesis nula es tórredta por lo que; existen 

ran'gós' de sostenibilidad de'finidas, para las ciüdades desarrolladas como para las 

ciwdad'és en ví"as de de·sarroflo, donde la ciudad de Puno esta clasific·ada er1 el tango 

de·las ciúdades en vías de desarrollo con Y=1.467124 a 22.84% del rant;;ro extremo 

. definido como punto máximo y a 60.97% dél rango extremo definido cómo punto 

mTnirnó eh él ca·so para ciudades en desarroflo . 

. '4 •. 2AS:f>ECTOS SO'CIALES 

··En función a los tres últimos ce'nsos de 1981, 1993., 2007 se ha dete·rmihado la 

·•poblad'ón de la ciudad de Püno para el año de 2009, verificado eón lbs datos que 

existen en el INÉI y cotejadas con las informaciones obten·id·as en la Municipalidad 

Provincial de Puno, que tien·en como datos luego de la obtención en el campo por 

efectos del catastro lJrbanó para la ciudad y la misma sir'lí'ió como base para la 

· ejecuCión del Plan Director. 

24% 

SSB 
17% 

FIGURA Ga: Di'STRIBUCION DE LA POBLACION EN LA CIUDAD bE PUNO: Procesado a partir de 
lós c'enso·s esp·ecíficos efectuados en los años 1981, 1993, 2007 proyectadas al 2009 en coherencia a 
las ·proyecCio-nes efectuadas por el INEI definimos para los séctores y sub se·ctores, con lós da:tos que 
existen en la Municipalidad Provincial de Puno en función a los catastros levantados. 
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FIGURA Gb: DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LA CIUDAD DE PUNO: Procesado a partir de 
los censos específicos efectuados en los años 1981, 1993, 2007 proyectadas al 2009 en có'herencía a 
las proyecciones efectuadas por el INEI definimos para los sectores y sub sectores, con los datos que 
existen en la Municipalidad Provincial de Puno en función a los ca:tastro·s levantados. 
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· Las Figuras 6 a y b, muestran que la mayor concentración de la poblaCión se 

encwentta'll en la's sedares 21 22 además los sub se·ctéftes qlie· concentran 
' ' 

Jrobh:íei'6n son C y Dí pte'Cis<a:trtente e·n los seétores s·eñal~ados existe cóiwetgenci'a 

: t·oh· e'l sdb ·sector Ilque viérreri a set' los mayo·res concentradt>res tle p·obla'ci'ótt, en·la 

· . . zb'ri:á dé lea ciúd'ád don'élé Sé ubi'é:ári la's Tortés de s:an Carlos, ·dén'Sifi'Caeié>'ri 

· ~. lidbifa'c.i·onal con ci'rit~o pisos de constru'cción un·iforme . 

..... • ! 

TABLA3 
DíSlRfBÜCION DE LA POBLACION 

EN LA CIUDAD D'E PUNO 
(ha'bitantes por sectO"res y sub 

s·e·ctores) 
"" .. 

.N·' SSA SSB ssc SSD SSE TOTAL 

1 300 600 800 1200 1400 4300 

2 900 1000 1200 100"o 800 4900 

3 100 900. 1100 1600 900 4600 

4 900 1200 2600 24ÓO. 2500 9600 

5. . 1400 1600 2400 2200 2100 9700 

.6 .1200 1800 2200 2050 .1800 90'so 

7.. 110"0 " 1'8o0 2200 2100 150"o' ... 8700 

8 . . 1400 2400. .24ÓO. 2100 950 . . 9250 

9 ... 1450 1900 .2500 .. 2400 2700 "10950 

"• 10. 1600 2060 2600. 3050 2800 12110 

.. 11 1200, 1400 2500 2900 2200 10200 

12 900 1500 .2400 2500 1600 8900 

13 120'0. 1500 2'600 1200 1100 .7600 

14 1450 .2000. 1500 1400 950 7300 

15 1350. 1100 1600 2100 1.100 . 7250 

.16. 1300 1400 1300 1600 .. 1200 6800 

17 10'50 1500 .1450 18'oo 850 6650 

18 950 1600. 1400 1700 950 6600 

19 1050. 1100 130'0 800 500 4750 

.20 1100 800 1400 2200 750 6250 

21 1200. 1050 1800 5800 1300 11150 

22 1300 1100 2700 4900 1400 11400 

23 1400 900 1600. 2500 1550 7950 

.24 1500 1600 950 350 90 4490 

25 400 800 1600 2350 2200 7350 

26 900 1500 1950 2250 2100 .8700 

27 400. 620. 2850 .2550. 300 6720 

28 200 450 650 950 1250 3SOO 

29 300 900 1100 1200 .18'00 5300 

.. 30 850 850 " 1200 950 600 4450 

S 30350 38930 53850 62'100. 41240 226470 

FUENTE: Procesado a partir de los censos especificas efectuados en los años 1981, .1.993, 2007 
proyédaaos al 2'00'9 en coherencia a las proyecciones efectuadas por el INE:I definimos para los 
sectores y súb sectores, con los datos qüe existen en la Municipalidad Provincial de Puno en función a 
los catastto's léitaritados. 
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La Tabl'a 3, ccmstituye una ct>nfirma·ción de la rtrayor concemtra'Ción d~ pobl~rción eh 

déterrhiriaCios sectores y sub sectores, debernos seña•lar qüe estbs datos y 

.. aistrib'üéidne·s de fa ·p·obladón estan en funCión directa de li:rs áteas· dé cadá S'éCtór y 

s:wb sécto-r que c¡ue'dán involu·cra·das se acuerdo a la tnodelac'ión geortfétrica 

efe'cti:iáda para 1·os fines dé análisis . 

. Ef •aráa urbana de· la Ciudad de Puno se observa en su enifJiazamTe·ntb póblaeibnál 

rrúas· cóncehtra'ció'h eh los seCtores de mayor equipamiento urbarlo, eh los que 

éxJsteíi fefac'i'o'h'é's ·dé complé'rilentariedad entre los usos como a'püntá (Bettini, 1~m8; 

.·. B~orjá, 2'0'(Y3; Dascal, 199'5; Carnps,. 1996). 

" 

4.2.1 t'RABAJO 
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Deserilple!ado 
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FIGURA 7a: O'CUP'ACION DE LA POBLACION EN LA CIUDAD DE PUNO: Procesado a partir de los 
censos específico·s efectuados en los años 1981, 1993, 2007 proye·ctadas al 20'09 en coh·e·renda a las 
proyeccicmes efectuadas p·or el INEI definimos para los sectores y sub sectores, con los datos que 
existen e·n la Municipalidad Provincial de Puno en función a lbs catastros levantados. 
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FIGURA 7b: OCUPACION DE LA POBLACION EN LA CIUDAD DE PUNO: Procesado a partir de lbs 
censos e·specíficos efectuados en los años 1981, 1993, 2007 proyectadas al 2009 en coherencia a las 
proyecciones efectuadas por el INEI definimos para los sectores y sub sectore·s, con IO's datos que 
existen en la Municipalidad Provincial de Puno en funCión a los catastros levantados. 
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· · Én fúnción a las J="igüras 7 a, b, llama la atención el alto porcentaje 38% de la 

p·obla'Ci'6n en estado de desempleo, los mismos tienen picos elevados en los 

séc'tores 9; 1 tl, 11, 21, 22 en e·l contexto de una vi·sión global de la ciudad; en l'os tres 

pdítreros corresponden al área central de la ciwtfad y los dos siguientes 

·c'o'rre's'po'n'dén al área de las Torres de San Carl·os. 

TABLA4 
OCUp'ACION DE LA 

POBLACION EN LA CIUDAD · 
bE PUNO (habitantes p·or 

sectores) 

.t\J·O EMPLEO. DESEMPLEO TOTAL 

1 .. 2666 1634 .4300 

2 3038 1862 4900 

3 2852 1748 46'üo 

4 5952 3648 9600 

5 6014 3686 9700 

6 5611 3439 9050 

7 53'94 3306 8700. 

8 5735 3515 9250 

9 6789 4161 10950 

10 7508 46'02 12110 

11.. 6324 3876 10200 

12 5518 3382 8'9DO 

13 4712 2888 . 76'üo 

14 4526 2774 730.0. 

15 4495 2755 7250 

16 4216 _2584 6800 

17 4123 2527 6650 

18 4092 2508 6600 

1'9 2945 1805 4750 

20 3875 2375 6250 

21 6913 4237 11150 

22 7068 4332 11400 

23 4929 3021 7950 

24 2784 . 1706 4490 

25 4557 2793 7350 

26 5394 3306 8700 

27 4166 2554 6720 

.28 2170 1330 3500 

29 3286. 2014 5300 

30 2759 1691 4450 

S 140411 86059 226470 

FUENTE: P'r'otésado a p·artir ae los censos específicos efectuados e·n los años 1981, 1993, 2007 
p'royectadl:l's al 2009 en coherenCia a las proyecciones efectuadas por el INEI definimos para los 
s·ettores y süb s·ectorés, con los datos que existen en la Municipalidad ProvinCial de Puno en fun·ción a 
los catastros levantados. 
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... La Tabla 4 ct>'rróbora préei;sattiente lo's picos altos de los· secto·res se·ñalados en el 

P'árrafb an't~riór. 

tcYs pritrcip'a·les esp'ados qu'e responden a esta actividad urbana, estí:l'n ubicadas én 

· lbs. s·ectorés que tie'rteri concentraCión de usos variados corno s·eñala (Park, 1999; 

,· Pefe.Z; 19~3'6; c·ane, t998}; los mismos SOh señalados torho los P'rindpá'IÉ3s se·dores 

dé operadórFde la PEA dé la ciudad en mayor porcentaJe de ocupados. 

ta·oo 

Su·perio"r 
53% 

Amiffáb"eto 
4% 

FIGURA 8a: INSTRl:.iCCIÓN DE LA POBLACION EN LA CIUDAD DE PUNO: Procesado a partir de 
ló's censos· especificas efectuados en los años 1981, 1993, 2007 proyectadas al 2'009 en cóh'erencia a 
H:rs proyecciónes eféctaadas por el INEI definimos para los sectores y sub sectores, co·n los datos que 
existen en la Municipalidad FiroVincial de PuM en función a lo's c·atastros levantados. 
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FIGURA 8b: INSTRUCCIÓN DE LA POBL.ACION EN LA CIUDAD DE PUNO: Procesado a partir de 
los censos específicos efectuados en los años 1981, 1993, 2007 proyectadas al 2009 en coh·erencia a 
las proyecciones éfectuada's por el INEI definimos para los sectores y sub sectores, con los datos que 
existen en la Municipalida-d Provincial de Puno en función a los cata·stros leVantados. 

· Las Figuras 8 a, b definen a la ciudad de Puno con buen nivel de instrucción, puesto 

que el 53% tienen estudios superiores, aquí se incluyen a los dé la universidad, 
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pedc:rgog·icos, instituto·s; también es de rescatarse, todavía un porcentaje de 4% 

con'si'dé'table de alralfab·etos en la ciudad dé Puno; la· concéntraeióH del mayor" 

poróé'íitajé' estan e·mp'lazadas en e'l áre·a central de lá dudad. 

.. ~- . -~ . ··~ . 

TABLAS 
I'NSTROCC'ió'N DE LA P'OBLACIÓN E~~fL:A 

·'ClUOAIJ DE PUNO (nivEHés de instr1Jé'cl6n él~ 
habitantes por se·etores') .. 

. r;¡o, ANALFABETO PRIMARIA .SECUN.DARii\. SU'P'ERIÓR. ,T,OTAL .. 

. .... l .. 172' .645 . 1204 . .2279. . .... 43'o'o . 

'2, .... 196, .. 735. . .1372. ... 2597: .· . .49bn 

3 .. . 1'8'4 . 69'0• . 12'88 . 2438 .. .46'60 . 

4. :Í84. .14:40. 268'8 50'88. .es'o'o: 

5 .. 388 '' 1455 2716 5141 9700 

6 362 .. 1358 2534. .4797. .9051 

.7 ... 348 1305 2436 46'11 8/'oo 

,8. ,370 . 1388 2590 .. 4903. 9251 . 

9. 43'8 1643 3066 5804 10951 

10 4'84 . 1817 3391 6418 12110. 

11 408 1530 2856 5406 ,102'00 

12, 356 1335 2492 4717 8900 

.... 13, 304 11'40 2128 4028 7600 

... 14 ... ·. 292 1095 2044 '3869 7300 

15 .. 290 1088 2030 3843 7251 

16 272 1020 1904 .. .3'604 68o'O 

17 .... 266 998. 1862 3525 6651. 

.18.' 264 990 1848. .. 3498. 6600 

19 .. 190 713 1330 2518 .4751 

... 2b .. 250. 938 .1750 3313 '6251, 

21. .446 1673 3'122 59'10 11151 

22 ... 45'6 1710 .3192. 6'042 1140'0 

. 23 318 1193. .. 2226 .4214 7951 

24 .. 180 674. 1257 238'0 .4491 

25 . 294 1103 2058 38'96 . 7351 

26. 348 . 1305 2436 .,4611. 8700 

.27 .. 269 1008 1882 3562. 6721 

28 140 525. 98'0 1855 3500 

29 212 795 1484 2809 5300 

,.30 178 668 1246 2359 4451 

. . .· .·.... . S . 9059. 33977 63412 .120035 226483 . . . . . . 
FUENTE: Procesado a partir de los censos especfficos efectuados en los años 1981, 1993, 2007 
proyeétádas al 2009 en coherencia a las proyecciones efectuadas por el INEI definimos p·a-ra los 
sectores y súb s·ectores, con los datos que existen en la ll:llunicipa'lidad Provincial de P'uno en·fundón a 
los cat'asrros levantados. 

La labia 5, Figura 9, muestran a l'os sectores 9, 1 O, 11, 21, 22 como los que 

co·n·c·e'íitra·n a los pobladores con mayor porcentaje con grados de instrucción 
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FIGIJRA S; Et:IUCACION D,E I.ACIUI)AD DE PUNO: A partl~ del trabajo de campo y datos obtenidos de la Municipalidad Proviooial Puno, para el año 2008, Se ha procesado para determinar de manera especifica las 
tendencias de los diferentes usos de suelo para la cj~dadl de Puno. 



s·wpetió'r, en Cárilb'io la: pdb'lá'éión analfabeta, esta en los sectore·s 1, 2, 3, 1'9, 24, 28, 

29 30 . 

. En la tiUdad de PUno; estos usos esta:n distribuidos e·n toda la á~reá urbana, la 

átractiviaaa d'e las rtüsmas esta rnas centrada en los sectores centrares de Ia 'Ciudad 

.. dé a:pa·ténte cóll'l'pétitlvidad y de control educativo como se·ñalan (B·eraíiiendi, 19'72; 

.. P·ark, 1'999} en los q'ue 'el area urbana de Puno no es ajena, sigue esta córri·ente, con 

mayor p·otcerftáje ofi·entada a la superior. 

4.2 .. 3 V/lVI ENDA 

'1400 

F'IGURA 10a: ESTÁDO DE CONSTRUéCION DE LOS USOS DE LA POBLACION ÉN LA CIUDAD 
DE PUNO: Proce·sado a pártir de los censos especificas efeduados en los años 1'981, 1993, 2007 
proyecta·das al 20'09 én coherencia a las proyecciones efectuadas por el INEI definimos para los 
se·cto'res y süb sectores, con los datos que existen en la Municipalidad Provincial dé Pun·o én furrcióri a 
lós catastros levantados. 

C BUENO 

Ea REGULAR 

12o·o ·~------·--------~'----'----·---~---'--'------------·----~"~---~-·----'-~----·--·-----------~-·----------------------------------------------------'-----------·- -------------'------------------------------ ·o MA.LO 
o RUINoso 
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FIGURA 1Ób: ESTADO DÉ CdNSTRUCCION DE LOS USOS DE LA POBlACION EN lA CIUDAD 
DE PUNO: Procesado a partir de los censos específicos efectuados en los años 1981, 1993, 2007 
proyectadas al 200'9 en coherencia a las proyecciones efectuadas por el INEI definimos para los 
s·ectdres y sub sectores, con los datos que existen en la Municipalidad Provincial de Puno en función a 
los catastros levanta'dos. 

Las Fig-uras 1 O a, b, seña:lart a pártit del análisis de la ciudad de Puno a los sectores 

10, 14, 23, 24 como los picos donde concentran a las construcciones en buen 

estado de conservación y de manera similar las construcciones en estado ruinoso en 
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.¡ v' 

,'. 

mayor porcentaje éstarl en lo's sedares 4, 9, 1 O, 25, 26; el primero corre·sponde a la 

zd'itá de llavh1i l·os' do·s sig·.-~t.l:i'é'lites é'ortesp·. onden al área rttonumerttal los dds ú'ltimtJS 
. ' ' . 

tABLAS 
ESTAOb DÉ CONSTRü'CCldN OE 

Lb'$ U'SO'S DE LA POBLACIO~ DE LA 
CIUDAD DE PIJN'O 

(:Éstaab de vivien'das p·or se·ctóre·s') 

"r\jo . suE·r:ro. REGULAR MI\LÓ. J'l:UJN'OSO .J'bTAL 

'1 ' ...... 67. .. 311 267 ... 3·1:1. .. ,956. 

... 2 ·--·· .. 200 ... ' .. 469 222 178 .. .168'9. 

... 3 ,22. 4'14 356 2'00 1022 

4 200 . 845 533 556 .. 2134 

5. 311 889 489 467 2156 

6 .267. 889 456 40'0 . 2012 

7 244. 889 467 333 1933. 

.8 311 1066 .467 211 2055 

9 322 978 533 600. 243'3 

.JO 356. 1036 678 622 2692 

... 11. .. 2'67. .. 867 '644 489. ' .2261 . 

12. 2o'o 866 556, 356 .1978 

.. 13 .267, 911 .267 244 1689, 

.. 14 322 777. 311. 211 .1'621 

15 '' 30'0. 600 467 .2'14 1611 

'. '16 269, 600 356 .267 1512 

17 .233 655 400 '169 1477 

18 211 667 378 211 1467 

19 23'3. 533 178 111 1055 

20 244. 489 489 .. 167. 1389 

,,21 .. 267 635 1'289 .289 .2480, 

22 289 844 . 1089 311 ... 2533 

.23. 311 ... 556 556 344 . 1767 

.24. 333 567 78 20 
" 

998 

25 89 534 522 489 1634 

'26. 200 766 500 467 1933 

27 89 771 567 67 1494 

28, . 44 244 207 277 772 

29 67 444 267 400 1178 

30 189 456 211 133 989 

S 6744 26618 13800 9164. '50326 

FÚEtlfTE: Procesado a partir de los censos específicos efectuados en los á~b's 1981, Hm3, 2ó07 
·tíroyectaaas al 20b9 en coherencia a las proyecciones efectuadas por el INEI definini'ós para lo·s 
s·éetóres y sub sectores, con los datos que existen en la MuniCipalidad Provincial de Puno eri fundó'Ji a 
lós catastros leVantados. 

lia Tabla 6, Fig'iJ'ta 11, mL:restran los picos de las construcciones en estado malb dé 

·c·ortservadón a lt>s sectores 21, 22, como los picos máximos y lós de re·gular 

.colts·erva'ción esta en los sectores 8, 9, 10, 13, 22, 26, 27. 
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FIGURA 11: ESTAQO DE CONSTRUCCION Df LA CIUDAD PS l.A CIUDAD DE PUNO: A partir del trabajo de Q!iimpo y datos obtenidos de la Municipalidad Provincial Puno, para el año 2008. Se ha procesado para 
determinar de manera especifica' las letld(encias de los diferentes i\Jsos de suelo para la ciudad de Puno. 
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. -.. -- •- -·aé·s:o~¡rtso-, 1'a Viwiérltfá'ti'eme ptepónderarrcia en todos los sectore·s de l·a--tiudad co'mo· -

- 'l:íif;iunf~rr <(B:Or'ja, · '2'0'03; O·as~cál, 199'5; Gamps, 1 9fJ'6), co'ri regufar estado de 

· :_ dcn1'servad'ón-, c'dhstifayéndose hJego ·en un tipo de uso d·e suelb sajet1:1 á l'á ·sucé'siO'n 

- . 

- . io~tZ:4-dOM-PATfBI1JDAD O·EL OBJEtiVO ES·PEClFlC'd 1 
·' '••. 

,;Det~rm'iiíar la éinCide'hciá de la dimensión s·ac:ial en la ·c-c>·nstrLicéi'ón déf mod'et6· 

s-os'ten··iblre d'el- desarrollo urbano éspacíal en la Ciudad de PLJrít>''' . 

'·; 
. Los eféctbs eii la aplica'dón dé lo's resultados def modelo sósterl'ible sobre la·s 

-- · dime·ri'sfories sociales. en ct>riju-ríto de la ciudad, en su dinámica observá la alteraCión 

~ ·po~r la vgria-cicm d~ l·as atractividad por determinadtJs s-ectores y sub sedo tes, por lo 

· · • -: que R;;s efeCtos se d1:1:n ten'die·ntes a ser positiV'CJs,_ contribuyen e·n e·l bienestar v¡ 

desc:i'r'roilh dél terhtotio, la misma rrrarca difere·ri'Ci'a y e·s la ma·s relevante é'n 

Cfifétehciat la dudad cori otra. Por lo que el modelo sostenible es aferctado por l'a 

'dTmén'si6n soci'al. Constit'úyénd:as·e e·n uno de l'as variables pri'n'Cipalés ·a· tene·r en 

. cwe'nfa dé m-ane·ra prio'ritaria, en la's siguie·ntes situacion·e·s: 

La dirnensi'á'n s:ot;i:al intid'e en 8.47% en el mo·de'lo sosten·ible que evalúa el 

. ~aés'attolló urbano d;e 1·a ciudad de Puno. 

4-.2~5 CO'NtRAStACidN OE LA HIPOTESIS ESPECIFICA 1 

Y8 == 0.1243 

Y18 ___: O. O 11.5 

Y28 = 0'.0'028 

Y38 ~ 0.109'9 

.f48 2 0.00'00 

Y58 ~ 0.000'0 

StgrHfi·ca en la ecuación global la influencia positiva dél 8.47% 

(1 O) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

· Adémá·s la ecuación de las cu·adtáticas representan en forma local una incidencia 

del 88.47% y en· la gl'obal tienen una participaéión del 7.49%. 
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.".E5dste irrciden·eia positiva de la dimensión social en la construcción del 

. :•htodelo-·sostenÜ11e dél d¡esaYroll·o urbano espaciál en la .ciudad de· Pw·nó.; porque. 

··. ,, 
· ,,1fer:Ft-i;, .. :Pr·:. 5'1 ·e)(iste .. fnci·dén·da positiva de l¿i'ditrferí-st6n sodal s'db~te él tiít5de·lo 

scY~ten:fhlé d€'1 des·arroiFó . utbatid e·sp·at;ial -en la ciudad de PUno; p'orque fie'ne 

· 'hiflu·enC:i·á-ditecta··ett lasvanaeiortés de la flmé:ión .. 

.. . . Ha::/Fc :> Pt; N·o existe. i·n'dden·eia p'ositiva de la dlm·ensión sbc'ial s·obte· e·l"rnotJel'ó 

. ,. ·--- ·s!Q'steni&re déi. aesarrcJillc>' u:rban'ó esp·a-dal en la ciudad de Pwnb; p·orqüe' tiéne 

i'nflt:.téncfa· directa enla:sva:ria'ci'ones de la función. 

ftil s•imula·r el rrtodélo gerretado y definido 

La ~ipótésls n·ula es correcta, donde en el desarrollo del modelo sostenible la 

· incidéh'Cia de la dimensión social es del 8.41%, donde Y= 0.1243 es decir existe 

· incidencia positiva. 

· La ci·ctdad de Pun·o e·n el desanollo de sus actividadés esta rell:leiohada a la 

edütaeión, comerCio de diferentes naturalezas, por la qué le imprimen cie·rta· 

-·· c:a-rat~terí'sfica de dire'Ccionalidad 'e·n la dinámica de la ciudad como senahm (Loci,. 

'197'9; 13·eramendi, 1972: Senneft, 19'91), siendo sujeto a la varia'Ción p'or las variables 

-eJ<ó'g'é'nas. 
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FIGtfRA f2a: TIPOLOGIA Ó'E INGRESO DE LA POBL.A:CfóN EN LACiúDAb DÉ-PÜNó: Pi'oc'ésadó 
a· p'artit de los ce·nsos es'pécíficos efectuatlos err los años 1981, 19'9'3, 2607 proyec!'adas al 2009 en 
c·oh'erehéia a lá's proyed:idh'es e'fectuaélas por el IN Él defiriimo·s para los sectores y sub sé'ctóres, con 
los dattís que existe·n en· lá' Münidp'alidad Proviheiál de PuM eh función a lb's c·atast'rO's 1e11ant'ados. 

·Las Fr'güras 1·2 a, b muestran alto p·orcentaje 38% dé población desempleada, 

concentráda én los sectore·s 9, 10, 11, 21, 22; donde la población de n·ive·l 

profésionalc·onstituye el mínim·o pó·rcentaj'e con 14%. 
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FIGURA 12b: TIPOLOGIA DE INGRESOS DE LA POBLACION EN LA CIUDAD DE PUNO: 
Próce·sado á partir de los censos específicos efectuados en los años 1981, 1993, 2007 proyectadas al 
2009 en coherencia a las ptoye·cciones efectuadas por el INEI definimos pará los sectores y sub 
s·ectorés, con los dafós que existen eh la Municipalidad Provincial de Puno en fun'ción a los catastros 
levantadds. 

La labia 7 muestra la población orientada al comercio con 29% concentrada en los 

se-ctbres tQ, 22 cómb los principales picos el primero co~rresponde al área cenlra:l de 

la dudad y e·l segundo corresponde al área de Chanu Chanu donde esta Re-gión de 

. Educación y luego esta la población técnica con 19%. 
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TABLA 7 
TI'P'OLOGI~ DE INGRESOS DE LA POBLACION 
EN LA CIUDAD OE PUNO (tipo de ingresos por 

líabitantes por sectóres) 
--- -·-

N' -·· . _siN EMPLEO COMERCIANTE TECNICO _ PROFÉSIONAL roTAL 

1 1634. .1247 .B17. 602 43'00 

.,2. .... _1862 .1421 ..931 686 .. 49'00 

. . ·3 .. 1'748': - 1'3-34 .. 874_ . 64'4 4600, 

4_ 3'6'48. . _2784 1824 1344 -" elido 

.. 5 __ 3686. 2813 1843 . 1'35'8 .. --- 9700. 

6 - 3439 .. . 2625 1720 .1267 9051 

.7 3306 .2523 1653 ... 1218. 8700 

... .. 8 . ... .3515 268:3 1758 1'295 - . .. 92'51 

. ... ,. - .9 4.161 3176 .. . 208'1 .. .. 1533 • 10951 

10 4602 3512 230'1 1695 12110. 

.11 3876 2958 193á. 1428 10200 

f2 3382 2581 1691 1246 8900 

13 2888_ 2204 1444 1064 760b 

14 - 2774 2117 1387 1022 7300 

15 2'755 2103 1378 1015 7251 

_16 2584 1972 1292 952 6800 

_17- 2527 . 1929 1264 - _931 6651. 

18 2508 1914 1254. _924 6600 

19 ... 1805 1378 903. 665 4751. 

.20 .. 2375 1813 1188 875 6251 

21 _4237 3234 2119 .. 1561 11151 

22 4:332 3306 2166 1596 11400 

. 23 3021 2306 1511 1113 7951 

.. 24 1706 1302 853 629 4490 

- .25 2793 2132 1397 1029 7351 

26 33'06 2523 1653 1218 8700 

.27 2554 .. 1949 1277 941 6721 

.. 28 - 1330 1015 665 490 3500 

. 29 2014 1537 1007 742 5300 

-. 30 1691 1291 846 623 4451 

S 86059 65682 43035 31706 226482 

Fl.iJEN.TE: Procesado a partir de los censos específicos efectuados en lOs años 1981, 1993, 2007 
proyectadás al 2009 en coherencia a las proyecciones efectuadas por el INEI definimos para los 
sectores y sub sectores, con los datos que existen en la Municipalidad Provincial de Puno en función a 
los catastros levantados. 

E:·n la Ciudad, como consecuencia directa de la disposición y existencia de la 

natura·leza dé los usos de suelo, la suciedad tiene fuentes de ingreso eh coherencia 

como seña'la·n (Lédrut, 1972; Skira, 1996); con mayor incidencia los ingresos se dan 

p·or·ellado informal y luego por el lado comercial. 
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-·4.3.2 GASTOS 

AÚm'entaCiOn 

FIGÚRA 13a: TIPO LOGIA DE GASTOS DE LA POBLACióN EN LA CIUDAD DE PUNO: Prbé:é'sado a 
p'al'tit ·de los censos es·pe'cíficds eféctuado's en los años 1981, 1 99'3, Z007 proye·ctadas al 20'09 én 
c·oh'erenCia a las proyeccioil'és efectCJadas p·or el INEI definitn'os para los se·ctores y s'i:lb sectores, cotr 
lds datos qCJé existen én la Nllun'icipalidad Provincial dé Puno en ft[n'Ció'n a los. catastros lévanládos. 

Lás F'rguras 13 a, b muestran a la población ori·entada e•n los gastos con mayor 

p·otc'é'ntaj'e 38% a la viwienda con inCidencia éií los sectores 9, 10, 21, 22, estos 

porcentajes rr1U'estran a éstas zonas la existencia de indicios d'e reurbanización y 

áigrros de i'nvetsión de la población; y por el contrario en mehór porcenlaje 15% 

h~rei·a la educación con valles en los sectores 1, 3, 19, 28. 

o AllrV1ENTACION 

. 4500 ..••. · ••• ~., ......... e .................... "········ .......... · .............................................................................. · ....... , ..... , ................................... lll VESTÍIIi1ÉI'ITA .. 

tJVIIliENDA 

40Ó0' h'-·'-~.:!":..----'------·-------------·--; •• ;..;~---'----------~------~- ----- ------<--·-----·-----------------------·-----------------·------'--------~~----·----- __ .., _ _. 
o EÓUCACiiJN 

35do · ------------·-----------: 

3ÓÓO ~·---~---"'-----:--·-~----~- -·---

·~ 
t; 25"tl0 _. __ . ____ .; _______ '-----~-- _;_ 
<( 
(!) 

:to'o'o ----------------~------- --- --·-- ----, --- ---

tlao 

5o6 

3 4 9 ~ u ~ n M s ~ v n n ~ ~ ~ u ~ a ~ D ~ ~ • 
SECTOREs 

FIGURA 13b: TIPOLOGIA DE GASTOS DE LA POBLACION EN LA CIUDAD DE PUNO: Procesado 
a partir de los censos específicos efectuados en los años 1981, 1993, 2007 proyectadas al 2009 en 
coh'ereiiciá a la's proyecciones efectuadas por el INEI definimos para los sé'clores y sub sectores, con 
los datos que existen en la Municipalidad Provincial de Puno en función a los catastros levantados. 

La Tabla 8 a la población con 31% orientada a gastos de vestimenta con incidencia 

eh los seCtores 9, 10, 21, 22; orientados a la alimentación con 16% con valles en los 

sectores 1, 3, 28. 
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TABLA 8 
TlP'OLOGIA DE GASTOS DÉ LA POBLACION EN 

LA CIUDAD DE PUNO (tip'C> de g:astos por 
habitantes por sectores) 

N' ALIIViENTACION .VESTiMENTA. VIVIENDA EDlJCACibN .. TOTAl 

, ... ' .. 1 .. 688 .. 133'3 . .. 1634 645. .. 4300 

2 .. }84 .1519 1862 . (35. 4900 

.. 3; 736 1426. 1748 6fl'O 4600. 

.A. }536. '- 2976 36'18. .1440 . 9600 

5 .. 1'552 . 3007. 3686 1455 9700 

6 1448 2806 343'9 1358 ,9051' 

~ 7 ... .. 1392. 2'6'97 . 3306 ... 1305 8700 

8 .. 1480 ... 2868 .... 351'5 .1388 ' 925.1 .. 

... ··- 9 1752 3395 4'161 1643 10951' 

... _10. .. 1938,' .. 3754 . 4'6'ü2 1817 12'111 

11. 1632 3162 3876 1530 10200 

.. 12 1424 2759 3382 1335 8900 

13 1216 2356 2888 1140 7600 

.14 1168 2263 2774 1095 7300 

15 1160 2248 2755 1088 7251 

16 1088 2108 2584 1020 6800 

17 1064, 2062 2527 998 6651 

. 18. 1056 2046 2508 990 6600 

1.9 760 1473 1805 .. 713 4751 

'20 1000 1938 2375 938 6251 

21 .17'84 3457 4237 1673 11151 

22 1824 3534 4332 1710, 11400 

.23. 1'272 2465 3021 1193 7951. 

.. 24 718 1392 1706 674 4490 

.. 25 1176 2279 2793 1103 7351 

. ··-26 1392 2697 3306 1305 8700 

.27 .1075 2083 2554 1008 6720 

28 560 .1085 1330 525 3500 

' .. 29 848 1643 2014 795 5300 

.. 30 . 712 1380 1691 668 4451 

S 36235 70211 86059 33977 226482 

FUENTE: P'rocesado a partir de los censos especificas efectuados en los años 19.81, 19'93, 2007 
proyectadas al 2009 en coherencia a las proyecciones efectuadas por el INEI definimos para los 
sectores y súb sectores, con los datos que existen en la Municipalidad Provincial de Puno en función a 
los cata'Stros levantados. 

En la ciuda·d de Puno los gastos se realizan contrarias a la orientación a las 

rtecestda-des dé primer orden, segundo orden, etc,; es decir la naturaleza de los 

e·stlfdio·s realizados por (Nt>rberg-Schulz, 1975; Ledrut, 1972; Skira, 1 996), son 

alléra'dOs, d'bnde el mayor porcentaje esta orientada a la vivienda, enseguida a la 

vesti rnenta. 
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.rExpli'ca'r l'a irrcidehti:a dé la dimet1sión ·económic'a en la cohstrncei6'n t:le'l· 

ntd'ciéló ·so'Steiiil51e d'él desátmilo urbarro esp·a:cial en la Ciwda'd de Puno''. 

- - ·. - Lo·s efe·ctos iefi la' apiTc·ación de ló·s resulta·aos del modelo sosteh'ib'lé evatua la 
">" --.-

·:: ... • ·- __ ... ::-·di'tn'én'sión ecó'iiótrricá dé la- p'dblatiórt de. la dudad de · Put-ro, ser~n ne·ces'a'ti:arne'rite 
,t _,_ 

·.. - .- .... po':S:Ifívds,-p•::rra·- la s'o·ciedaclde la Ciuda·d en su c·onjünto; esta sltua'Ci6n rat:ib'nálfzada 
-~ -:· - ; eh efffr6vih1·i·e·fífo t~n·ae·fía-·a.llevar a la ciudad hacia un tipn de ciudad poli cehtto. Por 

lo éfüe 'e·l módeTo so·stenible es afectado p·or lá dimen·sión ec·onórhicí:t 
: -} - ... ' 

.. ,, ;. . _ L.:2r-di·men·si·on ·e·con·ó'htica incide en 4.14% en el modelo sóstérrible Gfüe év~l;úa el 

·._ dés'atrolló urban·o de la CiUd'á'd de Puno. 

-fE_= Ü;(J'()-0'8 

f 1E ::_ Ú.01lS 

f 2E =- o.ono1 
Y3 E ::.:. 0.0492 

f 4 E = 0.0000 
Y5E == 0.0000 

S~igriffica -en 1·a é'cua:dón ·globa:lla influencia positi\ra dél 4.14% 

(9) 

(1 O) 

(11) 

('12) 

(13) 

(15) 

- Adém:á's la e·cua'Cióri dé la·s cuadráticas represe·nta:n en forma: ·local un·a ih'ciderreia: 

dél 80.:87% y en la: global tie'nen una p·a:rticip·a:ción de·l 3.35% 

"'Existe incidencia positiva de la dimensión económica en lá construcCión del 

Modelo sostenible del des·artbllo urbano espa'Cial en la ciudad de P'uno; porque 

tiewe·n inflüencia dí recta eh fa variaCión de la rela'Ción" . 

. Ho :Fe'!{. Ft; s:l existe in'Cidéneia pos'itiva dé la dimensión e·cc:Ynómica sobre é'l 

.. mtjdeld so·stenible del desarrollo urbano espacial para la ciudad de Puno; p·orque 

tiene influencia directa en las vari·a:'Cion·es de la fünción. 
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· · Htr:Fc> F't; NO existe ihcit:fencia··positiva dé la dirrrensión écbtl'ómica s·obre él 

, ·: ·· · ··•· •. modéló .s·osten:it11é del cles~frrollo urbano· ·esp"aei'al· para la- ciudad de Punó; p·orque 

.. ~tiér!'e·ih'fhire'h'cia di'teéta eh laS' ~ariaeiottes de la tu·nción. 

.... 

·la Hfp·ótests nt!la e·s·c·orrecfá, donde en ·el d/esartblht del modélb sosten·H:JieTa 

: ··l'n"bide'hGiaídé·lá aime'nsión econórii'ica es del 4 .. 1·•~f%, dtmdé Y=='b.o6:0'8·es ae'c'i't·existe .· 

· 'ifttíidént~iáposTtivá 

}·::··,.·;' 

···· •'.:. . :"L~· ·ci'tre;f~ra éie · Purro se e·rYcuehtra empl~.zada a la:S dberas de·l Lago ii'ti;c'a'ca y a la·s· 
;·' :' ·.'·· ., 

taltfas·de las tutelares, tiene similitüd eón el estudi'C> éfedüa'do por (Schama, 1'99'9); 
' . .. -~ 

" .. ~ 

''·•' . 

· ... ·s·irrrilc:rr a un anfite·atro natural. Ofreciendo pn·sibilidades de vivencia ambiental slls 

pecüfi·aridades formacio'f1es, como acota (Pirteda et al, 1974; Breuste, 2003; 

Ootralita, 200'0; De Pauld; 19'83). 

·. ciudad cóh .activida·des dé usos de suelb variable·s centralizada la·s vías 
. ' 

· : . atfibwladora's a e·ste cd'htéxto se p·rolongáh há'cia el centro de la Ciudad én lb 

'\referente a la ·c'óh'dwceión de fl'ujos·véhiculares. 

'GEOLóGrCd LlTbl.úGICó 

. , La gé'ología en la micro cuen·ca pt'esenta se·ctores, dónde es fa'Cfible implementar 

z'anas de ve'getat:ión, en furrción a lbs requerimie'nto·s dé la ciudad. 

113 

:··. 

.. ·,-



Aré'nisca Limo 
15% 

30% 

Umo·Gtava 

. Aninisca Cuars'nica 
35% 

Flt3ÜRA '14a: GEOLOGICÓ LITOLOGICO DÉ LA CIUDAD DE PUNO: A partir dé· lbs trabajos 
efectuado·s por el PÉL T y en congruencia con los traoajos de INGEMENt "Carta Nacional Gé'ología". 
Se ha procesado para_determin·ar de manera ·e-spe'dfica la litolo'g'íá pa·ra la micro cúénca de la cí'udad dé 
Pün·o. 

8 Arenisca CUrsitiCa 

14 --~-------------~---:.--~---~--~---- ~-----·-----:.:. .. ·---·-----------------------~------------------------------------0:-------------- -----------------""- ____ _,_ ____ ,_ _____ :.__ -~ m 'LifnCi GraVe 

tJ l.irri::f Arena 

12 -·------.:------·---=--~------------- --~-:. ... ~ . ..::=--------'------·--·----------------·------:.________________________________________ ------------------- -----------'--'"--.:-- ' . .: 
L.......~~~~~ 

CJ'Ar'ehisca Lifno 

10 ---·----"----------· ··--~--------' -·----·----~-

-u~ 
¡:: 6 ------------·-·~ ·-- •----•- - --•---------

:::; 

·s "'"-----·-"'", "--••·- -- ----~·-- "'"--·----· ""'"' ;.. -·--- - ----- -------·-·----- ------------------- . --------- ---- -~ .• ---· ~--·--- ---: __ .,_ __ ~·. ---···-----------'-·"<-----~-. ~ 

~ --·---·- -- ~ ~ :. ·~---- ·- -~·-----' --

2 ------ 4~ -~-- • ¡ ·----- --

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

FJ'GÜRA 14b: G'Eól:O'G'IC'O LITÓLOGICó DE LA CIÜDÁD DE Púrllb: A pártir de los trabajos 
efectüadó's por el PEL T y en congruencia con los trabajos de INGÉMENT "Carta Na'Cional Geología". 
Se ha procesado ¡:iara detenninar dé manera especifica la litología para la micro cUenca de la ciudad de 
PuWo. 

En la Figura t4 a, b, observamos que los materiales constituyentes predt:5miiiantés 

. en lbs sectores prinCipalmente viene a ser arenisca cuarsitica 35% en combinación 

co'rl limo arena 30%, estos dos materiales tienen predominancia en determinados 

sectores según la Tabla 9. 
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TABLA 9 
GEOLO'GICO UTOLOGICO O' E LA CUENCA DE 

PUNO, DAD' O POR ESTRATOS (N° d'é 
áreas/seétcn') 

:(\,jo .. ""~ 
,.A'~eriiséa.Ci.JarsiliCa' Uriio GraVa, lirifo,Arena :Arenis'ca·l!imb. ~ TQTAL 

. J. ... 15 .• ' . . 'o .. 0 . ,ó, ., .. 15, 

2_ o 5 ...... ,6, ' -o·.·- ' 11. 

3. .5:' _3, ' .. 8 5_ ... ' .. 2'1 

4..- 10 3 ..4 o .. 17 

... 5 ó .3"< 9 b,_ ... 12 .. 

6 .. . .... Üi, 2 o, '. o .17. 

i _o . 3. 6 . .Ji .. . 9, 

8 .. 1Ó .6 8 . 5 .. 29 

.'9, 10, O, . o. 5, . ..15 .. 

10 10 .. 0 9 .. 5' ... 2'4. 

1.1 .10 4 o 5 19 

1'2 8 4 o .4 16 

,13 o o 4. 5 9 

14 o o 6 .5 11 

15 o o 5 5 10. 

16 o 2 5 5 12 

.17 o 5 6 o .. 11 

18 _o 3 A. o 7. 

19 15 5 o D. .20 

... 20 .. . 10 4 7. .. 0 21 . 

_21. o o .. 8 5 13 

22 15 o 6 o 21 

23 o 7 5 o 12 

. 24. D. 4 8 o 12 

25. 15 5. o .o 20 

... 26 10 o 6 5 21. 

27 O_ 6 o .4 10 

28 o 5 4 5 14 

. 29 .. o 6 5 .O .11 

30. .o 5 6 o 11 

S 158 90 .135 68 451 

í=l:JENTE: A partfr de los trabajos efeétúados por el PEL T y en congruencia con los trabajos de 
INGEMENT "Garta Nacional Geología". Se ha procesado para determinar de matrera especifica la 
litolo·gía pará la micro cuenca de la ciudad de Puno. 

La fabla 9 y Figlilra 15, nos muestran que la arena cuarsitica se encuéiitra rna:s en 

lós s·e·ctotes extrémos de la cuenca es decir por las zonas de Chirnu y Ch'ulhmi, de la 

mi'srrra rfl'artera: el liriro arena. 

VIENTOS 

Es el desplazamiento de las masas de aire en una dirección y a una velocidad 

determinada, existe·nte en la micro cuenca. La causa de origen de los Vientos se 
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Aluvlo: Limo y 
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FIGURA '6: GEOJ.OGICO UTOJ.OGICO DE LA CIUDAp DE P.~Nq: A partir del trabaje de campo y datos obter¡¡ldos de PEL T y en COI!lgruencla con los trabajos de INGEMENT "Carta Nacional Gealogia". Se ha procesado 
para determinar t;le manera especifica fa ~ltologfa para la ciudad dfl Puno. 



aébe a la dWérencia dé pres'ióh b'aroméfriéa entre· dos e'Spaeios gedgráficos 

. alecfañ;os. Po·r lo tanto; ras regk>nes más éalürosas forman áreas de baja -presión y 

las fitás d~ alfa presión. La masa de aire se de·splaza de las zonas de alta p·res·ión 

(fr'í'ás) hi:tCia l'as dé baja pres'ión (cálidas), es decir de día én un·a d'itet:~i'ón y dé 

·n'Cich·e eh din~cciO'h c·ontrari·a. 

-En la Ciudad ·d'e Pun·o la velodidád del vie·nto de acuerdo a un promedio de tres 

.: · o'bs'erv:at~ióne~ Clia'rias (07:00, 13:00 y 19:00 hs.) alcartzal'os :rzmlse·g·, De act;rerdt> 

·. :a medi'dio'11'es· co·n· ínsttüm'émto·s que registran la· ve'l'ocidatf y dire·ceióñ dürante· la's 24 

frs del dfá ·obsérvartms qu-e el promedio rto lle·ga a 3 m/seg., c·onsfatado con 

a:hem'O'Q'raró' Woeflé Y/ Equ•ip'o Eledtónico NES. De esta mane·ra, tenemo·s lo·s 

· ·sig-uiente's re·gistttJ's en un prómedio de 20 años: 

FIGURA f6a: VIENTO ÓIRECCfóN~UÓAD Y PREDOMINANCIA DÉ LA CiUDAD DE PÜN'O: A pártir 
de los trabajos de IND'ÉCI y SENHAI'IIll de Puno. Se ha procesádo para determinar lá direcdonafidad de 
los Vierit'os, sUs á're·as de infiUéricia y la óscilaciórí para la ciudad de PUno, para el áño 20'09. 

#q<.., '"' # ,<#'" #'Q o!"" 
,;;.., "'"' ,.ji'- •"' #"' ,.ji'-

·(J'q; ~ ~· o' éf> <§t>~ "'"'~ '!e; '@#' ... ~ 
'· ' 

MESES 

FIGURA 16b: VIENTO DIRECCIONALIDAD Y PREDOMINANCIA DE LA CIUDAD DE PUNO: A partir 
de ló's trábajos de INDECI y SENHAMI de PUno. Se ha procesado para determinar la direccionálidad de 
lo·s vientos y sus áreas de influencia, los meses de mayor incidencia sobre el desarrollo urbano para la 
ciudad de Puno, p·ara el año 2009. 
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TABLA 10 
LOS VIENTOS DE LA CIUDAD DE PUNO P'OR 
MES DURANTE EL .(ÑO (velocidades ni1seg.) 

.. Ño, MESES VALORES .. 

1. ENERO 3.2 

2 , . FEBRERO .. .3.7, 

3 .. MARZO .3 .. 2, 

4 ABRIL 2.7 

5 .MAYO 2.5, 

6. )U'Nio. 2:1. 

7 JUliO. .2.4 

B .. AGOSJb. 2.9 

9. SEPTIEMBRE. 2.4 

.10 OCTUBRE 3.1 

11 NOVIEMBRE. 3.0 

12 DICIEMBRE 3.4 

FUENTE: INDECI, SENHAMI. Se ha tabulado, a partir de los cuadros que emiten estas instituCiones, 
procesados desde lo·s años 2005, actualizada al 2009. 

fEMP'ERATÜRA 

En la Ciudad de Pm'io, por encontrarse a 38'15 msnm. Se presentan temperaturas 

· generálrnenté baj::fs qlié van desde los -4,5 oc en invi·erno hasta los 18,7 oc en 

Pdmavera. Estas ternperaturas serían más rigurosas si, por su latitUd, Puno no se 

·etréonttára en zona tropic·al. La presen·cia del La·go Titica·ca es otro factor importante 

p·a·ra 1·a termorre·gulaeión. 

.. .... _ ......... _ ... _ ............ _ ---·1 

:~§§~_:~~~~-=___,.__~.~-:~~j 

ENERO FEBRERO 

-5 -·····-·"·····"'·-·----~------------------------------·-------'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~-~~ Oscilacioñ 

MESES 

~Maxirra absolUta 

-e-- Minifna Sbsoluta 

-+-- Maxima a·scilacior'l 

FIGURA 17: TEMPERATURA DE LA CIUDAD DE PUNO: A partir de los trabajos de INDECI y 
SENHAMI de Puno. Se ha procesado para determinar de man'era especifica la variación durante los 
meses del año para la ciudad de Puno, promedio 20 años (1964-1984). 
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:. ·~ 

··. •.:.; 

MESES 

ENERO 

FEBRERO 
.·,. ~ '·· .. · . ~· ·-· .~ '· ...... ·~·:.' .. '"-.. ' 

MARZO 
•••• • ..... .!-, 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

· .JUliO 
...... ' 

AGOSTO 

SETIEMBRE 
'· .. ·:: .. ··. 

· · TABLA '1'1- . . 
LAt'EIVfPE'RAt'URA OE LA CIUDAD OE PUNO '(e'rf °Cf 

MAXIMA MINIMA 

14.7 5.8 

14;5 5.3 

1'4.3 5 

14.4 -3:3 

13.8 0.7 

13.3 -1 

13.1 -1.-2 

13.8 .0.1 

14.4 1.9 

MEDIA 

10 

9.9 

9.6 

8.8 

7.2 

6.2 

6 

7 

8.2 

OSCILACILACION 

9.5 

9.2 
........ 
9,3 

11 

13 

14.2 

14.3 

13.7 

12.4 

MAXIMA MINIMA MAXIMA 
ABSC>hUT;i\. . ABSOLúrA... OS'CILACló'N 
17.5 2.4 13.3 

17 

16.4 

16:6 

16.5 

16 

17.1 

17.6 

2.6 

2,2 12.8 

-0.6 14.8 

-2.8 17 

-4:5 17.7 

-4.7 n8 

-3.6 17.9 

-1.4 16 .. 9 

. :·. ~·". l. : . OCTUBR:E 15.4 9.3 12.2 18.2 -0.3 16.4 

NOVIEMBRE 16 4.2 10.1 11.9 18.7 0.8 16,2 

DICIEMBRE 15.2 4.8 10 10.4 18 1.8 14.5 
., ,· .·.' ',: 

PROMEDIO 1'4.4 2.3 8.5 11.8 17.2 -0.7 15.7 .... ·· '· .~ '•'AN.WIL_, ... _ 

.···, 
:, . FliiErll"tE: Apartir de los trabajos de INDEC'I y SÉNHAIVII de Puno. Se lía procesado pata detenninár 

. de mane·ra esp'é'éifica la varia·ción durante los meses del año pa·ra la ciudad de PUño, promedio 20 áños 
(1964-1984 ). 

La "él'h'terío·r la'bl·a 11 ·presenta la·s temperatüras de la Ciudad de Puno en ün 

prdrtrécl'io 'de· 20 c:mos (1.964 """' 1984), según la ·estat)i6n mHte·orológi·ca C. P.-708 

· ··s:E.NAMHI'"UNA. Dich·o·s datos será"n imp·ortantes p'ara su po·sterio't apHéad'á'h . 

. ,. ·. ;EJii';.fi:Lciúd'ad ·se ha anafiz'a'do las variables fri'cCi'ortante·s en· rela·tión· cort el.contexto"" 

·: .· · 
1 ;::·br~'e'H~;rnie'nto- asp'ectos. ·g· eHI:óg· icos s:uelos mdffologTa hidtdlag· tea· co'hharnin'á'ciórr. 

-· ,, ' ' , ' ' 

. :· .. :· 

. . 

:\JiehtG>'á; temfJé'l"attíra (Phipps, 19'9'1), a· partir de ·ello se ihfiere que para la ctudad d'e' 

·Pw:no·,. len·ernos válores ce·rca·nos a los rnáxih1os, indicativo d·e que los fricciori'á'rités, 

: ·. 'i:h hi'dden en el paisaje urbano de la ciuda'd de Puno, como también puntualiza . 

-{tfl'Íáa'rio, 2001, Villas ante, 2'001 ). 

·• 'NidRFOLOGIA Y PENDIENTES 

· ··L.a- rrtorfblogía de la micro cuenca en función directa de la característica y de los 

_ suelos en _sus pendientes, presentan alternativas de factibilidad de implementación 

'dé gras, arbusto·s, árboles en sus diversas clasificaei'onés nativas, las que serán 

· . ·. 'facfihlés de irfipl'ertrentarse, los que permiten dar seguridad a los deslizamiento·s que 

· · .. · pudie·ra'n gen·erarse, por los tejidos que se producen en el subsuelo a cóflsecu·en'Cia 

· del enla-.ta:mierito de las raíces, por ello la implementa-ción verde evide-ntemente s·e 
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hace necesaria con objetivos orientados hacia el bienestar de todo ser vivo 

pti'ilcipalmente el ser humano habitante de lá micro cuenca. 

Media 
65% 

FIGURA 18a: MORFO'L:OGIA Y P'ENDIENTES DE LA CIU'DAD DE PUNO: A partir de· los estüdios 
específicos de la Escuela Profesional de lrfgenie·ría Topográfica y el catastro levantado por ElECTRO
PUNO. Se h·a procesado y calculado para determinar de manera especifica la configuración órografiíta 
d'e la micro cuenca de la ciudad de Puno, para el año 2009. 

2'5,-'-'--~~---~-~-----------------------~, 

o Horizon'tal 

m MSdia 

o Alta 
20 ··-"-'------~-------"'--··-~--------·--"-------: .... c.c... ·-------·-----------------· -------------------------------------------------~---·-'-•"·"··---: •••••• : ______ . ________ :_,_L__ __ "--'·---1 

15 ---------"·--·---·-----------.:~------------·--------.:-· • .:"~"'-- y ----- ---- ----· ----- ------------------

----. ____________________ , ______ ,_,, ____ , ______________ ,_' ____ ,_, ____ , ___ , __ , ________________ ¡ 

10 :., _____ . __ ,; _______ ~ ___ _.:...- ·----'' ·---------- •• J •• " ---- ---- ----- ' ---- ----- ----- ---- ----

---------------·······! 
1 

' ! 

: . Ir ~ T~ 1~ 11 n ~ [ ~. ' ] r 1 ~ '~ ' ~ ~·· 11 ~'- ~ ~ ¡' '' ' '' J ·~ ~ ~j¡ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2'9 30 

SECTORES 

FIGUR-A 18b: MORFOLOGIA Y PENDIENTES DE LA CIUDAD DE PUNO: A partir de los estudios 
específicos de la Eséuela Profesional de Ingeniería Topográfica y el catastro levantado por ELECTRO
PUNO. Se ha procesado y calculado para determinar de manera especifica la configuración orografica 
de la micro cuenca de la ciudad de Puno, para el año 2009. 

En las Figuras 18 á, b, que las pendientes predominantes en la micro cuenca son 

los están comprendidos entre los intervalos de 5% y 30% con mayor predominancia 

en ros sectores de la parte media de la micro cuenca. 
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.. TABLA12 
MORFO'Lt)GIA Y Pl:NDIENfES t:n:: 
LA CIUDAD OE PUN'O, DAD'O PO'R 

INCLINACIONES (N° 
peildiéntes/secfó't) 

,rlf'.. .. .Horizontal . Media Alta TOTAL .. : 

.. J .. .. 9 . 

. . . . ... 2 .. __ ,, 1, ,S, 3 ..... 9 

... 3 .. 1. .S . ... 3 .. 9 .. 

4 ... ,1 10 ..... á. . .. .. ,14, 

··-· 1. 1'0 . 3_ 1'1, 

5 S 3 f3 

... .?. 3 10 .. 3, 16. 

8 4 . .10 ..... 3' '" 17, 

... 9 .. 3 20 2 25 

10. S 1S 2 22 

11. 3 1S _3 .. 21. 

5 15 3 23 

4 20 .2 26 

. 14 .. .. 4 . . 10_ 2 .. .... 1'6 .. 

.. 15. S 10 3 úl 

16 5 ... 1S 3 ... 2'3 

17 4 15 3 .22. 

.18 4 10 .3 17 

.19 4 13. o 17 

.. 20 4 .... 10 o .14 

.21. 4 2 3 9. 

" 22 .4. 2 3 
" 

9 

.. 23 3. 10 o .. 13 

.24_ S 10 o -···· 1S 

" 
4, 1S ... o. .... .19 . 

.... 26. 3 10 .o 13 

2l ... .o 10 .... 3. .. 13 

... . . ,28 o 2 ...... 3, 5 

.• ,29 .. O_ 2 3 S 

..... 30 ... o 2 3 .. S. 

S . 90 293 68 451 

Fl:iENfE: A:par'lir ce los estudios espédficos de la Escüela F>'rofesioñal de Ingeniería Tcil:iograflba y el · 
catá'sfro IE!vanta'do por ELECTRO-PUNO. Se ha procesado y calculado p'á'ra determinar de manera 
especifica la cólifigura'Ción orográfica de lá micro cuenca de la ciudad de Ptmo, para el año 2009. 

·La .. fáofa 12 y Figüta 1 .. 9 nos muestran la pre'dóminancia de la·s· péndiéntes medias 

e·nlós Sé'dtore·s 9, 1'0, 11, 12, 13, 16, 17 y 25. 

REC .HIOR:rc·A NATURAL 

En 1·a qHepO'demo's discriminar la·s características de los suelb'S de la micro cuenca 

có'n sus diversas pe·culiaridades en función de la escorrentí:a de cada uno de ellos 

pre·serití:~·n '!! 1·os misrrros vienen a desaguar en él Lago Titicaca. EUo has lleva a 
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Alta 

rvl~ia 

Hoti zontal ''"'"c0-Q-~~ .. ~t~---'-··..o-<ee-c:-..-'"'-----; 

FIGURA N" 19: l'i10ijf'OLOGIA Y PENDI~NTES DE LA CIUDAD PE PUNO: A pa,rtir del tr;¡bajo de campo y los eetudl¡¡s especificas de la IEecUefa Profesional de logenlerla Topográfica y el catastro levantado por ELECTRO
PUNO. Se ha próce$ado y calcul_a(Jo para determinar de manera-especifica la configuración oiografiíta de la ciuclad de·Puno, para el añe>2008. · 



,,·.-

i'mplementar ei sistema verde corno parte de la naturaleza en que se pueda prever y 

ccmstitu:ir una a'lterna'tiva dé d·efensa perimétrica en cada una de estas sub micro 

·c'Uenca·s enfl~a cohfig'U'racióYi total de la micro cuenca dé la ciudad de' Pwto. 

sin 

5% 

FIG'URA 20a: RED HIDRICA NATURAL DE LA CIUDAD DE PUNO: A partir de los estudios 
específicos de la Escuela Profesional de Ingeniería Geología de la UNA y lós estudios efectuados por 
EMSA-PUNO. Se ha procesado las escorrentías para determinar de manera especifica para las 
instalaciones de drenaje y conducción de flujos de la micro cuenca de la ciudad de Punó, para el año 
20'09. 

Las Fig'üras 20' a, b, nos p·errniten observar que la red hídrica dé la rni:Cro cuenca 

nece·sila canalización en tnás de·l 50%, este déficit se presenta en los sectores 

:extremos d'e la micro cuenca, en cambin los sectores del área central se encuentran 

canalfzado·s. 

,-,1~~-~-------------------------------, 

El A nledio Cahalii8r 

25' ~-·~ -·---~--~-~----~--'-'-'-"'-----<- -
1 o Canaliza l. 

----------'--·~-----~-'-'--'------------------------·-------------------------·-----------------------------------·----------------------------- o Sin Canalizar -·--

1· .... . ..... .... ---· ........................................ ·---------- . 
' 10 --- ---- ---- ---- ----- ---- ----" ----------- ------------------------------------ ---- ---- ----- ----- ---- ---- ----

11 12 13 14 tfED~ 17 18 

FIGURA 20b: RED HIDRICA NATURAL DE LA CIUDAD DE PUNO: A partir de los estudios 
e·sp·ecíficos de la Escuela Profesion'cil de Ingeniería Geología de la UNA y los estudios efectuados por 
EMSA-PUNO. Sé ha pro'cesado las escorrentías para determinar de manera especifica para las 
instalaciones de drenaje y conducción de flujos de la micro cuenca de la ciudad de Puno, para el año 
2009. 
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TABLA 13 
RÉD HIDRfCA NATURAL DE wA 
CUENCA DE PUNO, DADO POR 
FLUJOS DE AGUA (N° estado de 

cailale's/sector) 
.. - .. 

N~--· .Canalizado Ameaias Sin Canalizar TbTA( 

1 O, o 26 ,. 26 .. 

2 .. o .O 15 1ii,. 

3 
'' 

,0, o 15 15 

.. 4 o o 20. . 20. 

.. .. 5 o 1 . .. ,.,. 25 2'6 

. 6 .o 1 .15 . .16 

7,, 1 1 10 12 

.8' 3 1 o 4 

9 .15 1 o ' .. 1.6 

.. 10, 20 1 o 21 

• .1'1 15 o o 
" 

15 

' .. '12 .. 15 o o 15 

" 
13 20 o O. io 

,14, 18 ,O o 18 

15. 15 o o 15 

- .16 - 13 o o 13 

. .1.7. 9 o o .9 

18 15. o o _15 

'· .19. 9 1 o 10 

20 6 1 o 7 

.. .21. 6_ .2 o 8 

22 o 3 o 3 

23 o 2 12 '14 

24 o 2 .10 12 

25 o 4 12 16 

26. o 1 14 15 

27. o 1 17 18 

28 o o 15 15 

2-9 o o 17 17 

30 O. o 25 25 

S 180 23 248 451 

FUENTE: A partir ·aé los éstu'dios específicos 'de la Escuela Profesional 'de Ingeniería G'eolagía 'de la 
UNA y los estudios efectuados por EMSA~PUNO. Se ha procesado las escorrentías para detertnin'ar de 
m-anera espeCifica para las instalaciones de dren·aje y conducción de flujos de la micro cuen-ca dé la 
cimdad dé Puno, pa·ra el año 2009. 

En- la labia f3 y F"igüra 21, en las que podemos observar, qüe los sé'Ctbres que 

-e-stán éewa·nos a Chulluni tienen pendiente·s altas y CHimu con pendientes 

cb'rtibinErda·s, son los que necesitan canalización. 

La CiHdád dé Puno én su configuración geográfica esta ligada a las aspiraciones 

míticas d;e la pobláció'n puneña c·omo apuntan (Mucchielli, 2004; Schama, 1999; 

Luginbuhl, 19'92). 
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LEYENDA 
Canalizado 

Canalizado a •••.,.•••• 
medias 

Sn canalizar ••••••••• 

FIGURA 21: RED HIDRICA NATURAL DE LA CIUDAD DE Pl:lf\101 A partir de lO$ estudJo$ e$pacificos de la ES<;~!Jela Profesion¡¡l de·lngenlerla Geología de ia UNA y los estudios efectuados por EMSA-PUNO. Se ha 
procesado las escorrentfas para deterrmlnar d¡;¡ manera especifica para las instalaciones de drenaje y conducción de flujos de la ciudad de PullO, para el año 2008. 



4.4.2 CAUOAD DE LOS SUELOS 

Rn:.sG'O Y Cb'NtAMINAC'íON 

La's Gfefinh';;iones qne s·e rean.zan en la micro cuenca de los lug-ares de 

áln'i'áé'enamiéritó de básür'C:í, y dé'más desechos., los 'ri1ismos son p·e·ligto ·inlli'iflénte 

. pára· él··desarrdlld Gl'e'l sistema verde y p·or ende la salud dé las l5erson::rs de· la 

'dibdad, mas aun poT la uhicaci'á'n· de áreas ocupadas, eri 1~ que 1:as misliias vi·e'né"n 

S.iéh'do· emplazatf:ás, d·ondé preds·átnénte eshtn invoFucrados las zttiha's aft~s y . 

· peáterióa's de la micro cu·enca dé la ciudad. 

20% 

Lim'¡)ió 
5% 

C'ritica 

45% 

FIGÜRA 2:2a: ZONAS ÓE RIESGO Y CONTAMINACION DE L.A CIUDAD DE PUNO: A partir ce los 
trabajos de INDECI y la Mu·nicipalidad Provincial de Puno. Se ha procesado para ceterminar de manera 
especifica los foco·s contaminantes y sus areas de influenCia para la micro cuenca de la ciudad dé 
Pun'ó, para el año 2009. 

Las Figun:l's 2.2 a, b, n·os permiten observar que ras zonas de riesgo críticos 

co'mbinado con moderado y contaminantes de la micro cuenca, se encuehfran con 

ptétjt:ntliháricia en lbs sectórés extremos, en cambi'o de lbs ·sectores que se 

éilcue-nttan eh e·l medió tienen to·nás de riesgo bajas combih'ádo con limpias. 

5 - --·-

Cl Critica 

G:fMoi:ferada 

e Baja 

e limpia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1J 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
SECTORES . 

FIGURA 22b: ZONAS DE RIESGO Y CONTAMINACION D'E L.A CIUDAD DE PUNO: A partir de los 
trabajos de INDECI y la Municipalidad Provincial de Puno. Se h'a procesado para determinar de manera 
eSp'éC:ifica los fócos contaminantes y sus áreas dé influencia para la micro cuenc·a de la ciwdad de 
Puno, para el añó 2009. 
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TAaLA 14 
tóNAS DE RIESGO Y CONTAMINAéiON 
DE LA CUENCA DE PUNO, DADO P'OR 
FOCOS CONTAMINANTES (N6 focos 

área/secto·r) 

_N~·" ..... Ciitiéa ... ... Modetaao Báia. l.imóib TOTAL 

. . J .. .10" . 6 o . ... o. .16 .. 

"2. .1"5 .. 7 .O o· 22' 

.... ;3. JO 6 o. o .16': 

.. 4: .1"2. ... 7 o a· .19 

5 .. 1.4 .. 4 o .·o .. 18 

... e· 12 5 o o 17 .. 

7 .. 1'5 ... 3 o . 0 .. 18 

B jO 2 4 o 26 

.. 9 5 . 3. o 9 

10 ... 3 o 5 o 8 

.J1 3 o 4 o 7. 

12 .. 2. o 10 2 14 

. 13 2 o. . 8, .. 2 . .12 

14 2 o 9 3 1'4 

1'5 2 o 10 3. 15 

. . 16 . 2 . o 10 3 15 

.17 3 .. o 15 3 21 . 

.. .. . té 2 o 15 3 20 

.19 2 o 9 2 13 

.20 3 o .8. ... 2 13 

2'1 2 o 10 .o 12 

22 3 o 8 .o 11 

23 2 3 6 o 11 

.. 24. 2 5 o 8. 

.. 25 2 6 o o 8 

26 8 7 o o 1'5 

. 27 10 7 o o. .. 17 

.28 . 15 6. o o .. 21 

29 10 7 o o 17 .. 

30 10 8 o o .18 

S 203 90 135 23 451 

FÜÉ'NTÉ: A partir de los trabajos de INDECI y la Municipalidad ProvinCial de Puno. Se ha pro·cesado 
para deté'riilinar de manera especifiCa los focos contaminantes y sus ateas de influencia para la micro 
cuenca de la ciudad de Puno, para él año 2009. 

La tabla 14 y Figura 23; nos muestran, que el sector 8 es el que pre'setJta mayor 

l'iés·go crític'ó, s·e·guido de los sectores 2, 7, 28 con mayor inCidencia en riesgo crítico 

y co·tltaminaCión existente. 

124 



LEYIENDA 
Oa-d:anin::J.don 
M u¡ Orttic:a. 

Oc:rd:an·inadcn 
Critica 

Oart' arrtin adon 
Moduad3. en el 
ag,¡;a 

Puntos de 
A~lll•llacion de 
Basum 

Focoece 
OOita.nin::J.dcn 

··~:_;;;~2{i;:{:::3:::.::~}] 

O;;onales Existentes--------

Zrna lnuncable 

Sintratamiento 

Rie::go de Erooa-t 
de laderas 

Mi O"OO..Icnc:a.s 

... 

11 1 11 • 1 1' •• 11 1 • •• 1 

~=faC: Et·ooon ffTIJJIIIIII 
FIGURA 23: ZONAS DE RIES~O V CONT~MINACION PE LA CIUDAD DE PUNO: A partir de los trabajos de IINDECI y la Municipalidad Provincial de Puno. Se ha procesado para determinar de manera -espeoJfica los focos 
contaminantes y sus áreas de influencia para la ciudad de Puno, para el año 2008, 



TIPOS DE SÜELO 

Los ti'~os de· suelo nc>s ófrec·en la factibilidad de reali.zar discrililihatióh d~l tipo de 

p'la·ntáci'dnes ·a lYtéVenirse e implementarse, tmt las resistencia's presentadas en· 

cada ztm:a de la niiC"ró cuen·ca en análisis. 

FIGURA 24a: TIPOS DE SUELO DE LA CIUDAD DE PUNO: A partir de los estudios para el Plan 
Director del 19'93. Se ha procesado para determinar de manera especifica las correspOndientes 
calidades de suelo en función a los estratos, para la ciudad de Puno. 

Eii lá's Figuras 24 a, b, pódemos observar que la's tipos de suelo predominantes eñ 

los diversos sectores es él suelo arcilloso con 40%, en las zonas cercanas hacia la 

bahía; eñ c·ambio en las zonas alejadas el suelo predominante es el rocoso con 

·3'0'%. 

o 
..J 

16-' <. 

14 -------~----.: __ .,:._,.:_._ ___ . ___ • ____ "_ .. _. ___ .. _______ • ___ ,__~--------------------"'--------------------------------------------~-- -----------------'- -----·-------------

12" j _..,; •• -•••••••••••• -• ........ ·.·-~~---- ----~·--· ••• -•'-" • .:e-·-_;;.-._ ••• ·• __ ----·---------··-------------·----·--·-----·---··--·~·- · •• _ •••• ..-.......... ---·---·'-••• --·- -·-- ~ •• ;. _______ _ 

1J ' _____ _. ___________ ._, . -'-~-------·- ---·--------~ -- ---·-

oArcilloofo 

iirRoco'so 

tJCáliza 

o drg'anico 

w 8 ~~---------------- ------~---~ ----------- ----- ---- __ .__ ---- ---h--------------------------------·-- ---- ---- ----------- ------ ----- --- ---- ------ '-----------. ----------
:::> 
U) 

6 __ _, _______ .___ --- ----------- ----·------- _-·--- ---- :----- ---- ------------ ---------- ---- ' --- ----. ----

4 -~---- -~-

2 --'--~- -~ --- ~ -

12 3 4 56 7 8 91011121314 15li 1718192021222324252627282930 

SEcTORES 

FIGURA 24b: TIPOS DE SUELO DE LA CIUDAD DE PUNO: A partir de los estudios p·ara el Plan 
Direcfor del 1993. Se h'a procesado para determinar de manera especifica las correspondientes 
calidades de suelo en función a los estratos, para la ciudad de Pun·o. 
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TABLA 1'5 
TIPOS DE SUELO DE LA CIUDAD O'E 

PUNO, DADO POR ESTRATOS (No 
área/se·ctor) 

KJii . .ArCilloso .Rocoso Caliza ... Orgánico . TOTAL 

. , .. _ .l. '' .. . 1.S:.' . ,O 'o .. o 15, 

2 o .. S 3 .. o " 8. 

3 .. S. 6 2, S '.18 

..... "4 10 5 2 ,0, J7. 

5:. o A. 3 .. o 7 . 

,6. 1S 5, o ,O 2b .. 

.1 ci 4 2 .. 0 ',6 

... 8 10, 
" 

6 3. 3 ,22. 

"9 '10 o o,, 2 12 

1:0 10 ._ .. o 2, 2 14 

ü 1'0. 5. o ..4 19 

1·2, 8 7 .o. 4 19 

'1:3, o o ,3 . ., 5 8 

.1'4 o o 6 .5 11 

15 
" 

2 o 5, 5 .12 

16 o 7 5 5 17 

1.7 o 7 6 o 13 

18 ' .. o 9 4 o 13. 

19 15 S o o 2'0 

.. 2'0 ' 10. 7. .. 2 o .19 . 

21 ,o o 3 S ... 8, 

22 ,1S ,0, 3 o 18 

'23. S 10 S o .... .. 20 

''' 24 .. S. 8 3 o 16, 

.2S 1S 6 o o 21 

.26 10, o 3 S. 18 

27 o 8 o 4 12. 

28 5 7 4 S .21 

29 5 8 .5 o 18 

30 . o 6 3. o 9 

,S 180 135 77 59 451 

· FúEtlfTE: A pa:rtírdé los estudios p·ara el Plan Director del19'93. Se ha procesado para determinar dé 
rií'ane·ra especifica las co·rrespondientes calidades de su·elo en furición a los estratos, para la ciudad de 
PU'rio. 

La Tabla 15 y Figura 25, nos muestran que las mayores concentraciones de süe'l'o 

Hpo ardllcJso en combinación con los suelos rocosos están en los terCios extremos 

de la tfli'cro cuenca, e·n carnbio en los sectores centrales de la micro éuen·ca, existe 

álla c·o·h'cenfrackm de suelos tip·o caliza, el suelo orgánico se distribuye de manera 

rha's o ment>s homogénea en toda la in'icro cuenca. 

La c·a·Jitfad cl'e lb's suelos responde a la geografía peculiar y con posibilidades ae ser 

explotada en el contexto ecológico como señala (Cejka, 1995; Florida, 2005; Troll, 

19'3'9, Hacker, 2006). También en posibilidades de ser explotada en la densificación 
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~~~;l~ -FIGURA ~5: TIPf:)S pE SUELO DE LA.<liUDAD DE PU~O: AP<!I'Ilnlei trabajo ~e campo y ~atos obte¡¡i~os deJa El1Cuela Profesional de lngellleria Geologia de la UNA y los estudios para el Plan Director del1993. Se ha 
procesado para determinar de manera especifica las correspomlientes calidades de suelo en función a los estra~. para la ciudad de Puno. · 



de otros us·os de aéuerdo a requerimientcYs de desarrollo (Franzluébbers, 2002; 

doran et al, 1998; Reéves, 1997; Munkholm, 2001). Es saltante eh el caso de la 

GiüdÉrd, el aspecto orien·tadó a los riesgos y contaminadóh criticas, luego la 

ítatürál~za de los suelo·s de tendencia arcillosa. 

40 

Regular 
3"9% 

FIGURA 26a: SISTEMA DE \/'lAS DE TRANSPORTE D"E LA CIUDAD DE PUNO: Se ha procesado 
para determinar de los diferentes elementds de infraestructura dé transporte para la ciudad de Puno, 
para el año 2009. 

O BUENO 

1!1 REGULAR 
35 ______ e _________ , ___________ ., ___ , __________________________________ , ___ : -----•---------------------------------------------------------------------------•--"-----------·----------------------•-·--------- O MA.LO 

30 -----------------•-·----·----------------·----------··-•-•--- ---- • --- •-----•--------·-------------------------------------------------------- ----- --------------------·--------------------·---·----------------

is· ··--·---"'--------·~---~-- , --- , · ___ -----

15' ---------------------- ' --- ' ----------- t -----~----

10 --: 

2 3 4 5 6 7 

--{' -

9 ID ~ ~ m M 15 ~ U 15 B ~ ~ D H M ~ ~ V ~ ~ W 
SECTORES 

FIGURA 261>: SlSTEMA DE VIAS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE PUNO: Se ha procesado 
para determinar dé los diferentes elementos de infraestructura de tra·risporte para la ciudad de Puno, 
p'ala el añ·o 2009. 

Las f'i·goras 26 a, b muestran alto porcentaje 39% en el estado dé vías de naturaleza 

regular con incidencia eh los sectores 9, 1 O, 21, 22; de igual manera los que estan 

eri estado malo de conservación con incidencia del 34%. 
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TABLA 16 
SISTEMA DE VIAS DE 

T-RANSPORTE DE LA CIUOAD DE 
PUNO (estado de vías p·o·r 

se·ctores) 

-' .... 

,N' . _BUENO REGULAR MAlO .TOTAL 

1 .9. 13 11. .. 33_ 

2" 1'0 15 13 .. ·' 38 

:3. ... 10_ ,1'1 12 -- 3'6 

... 4 ,2Ó_ 29: . .25 .. -z;¡ 
___ ,5 20. 29 . .. 2'5. 74 

6 .. _úí 27 . 24 10 

7 .18 .. 26 ,23. ..67 

--- 8, 19 28. 24 .71 

9 .. .23 3'3 29 ... _85 

.10 25 36 ... 32. 93 

'1.1. 21 31 27 .79 

12 ..... 18 27 23. 68 

13 '16 23. 20 59 

14 15. .. 22 .. ·- .19 56 

1.5 15 22 _19 ___ 56 

.16_ 14 20 .18. 52 

17 14 20 17 51 

.18. 1.4 20 17 51_ 

·-. 19 .. ,.10 14 .. 12 36 

2Ó 13 . 19 .16 .48 

21 23 . 33 29 85 

.. 22 24 34. 30 88 

.... 23. .17 24 21 62 

.. _24. 9 13 12 34 

25 15 22 .19 ,56 

.. 2'6. .18 26 23 67 

.. ... 27_ 14 20 18 52 

.. ... 28 7. 11 9 ..27 

29 11 16 14 41 

30 .. 9 13 12 34 

S 470 680 593 1743 

'FtfÉ'NtE: Se ha pro2esado para determinar de los diferentes elementos de infraestructura de 
- th3'rt'sp'orte p·ara lá ciudad de Puno, para el año 2009. 

La ·tabla 16 y Figura 27, muestran a las vías en estádo bueno de conservación con 

2'7% con vane·s importarite·s en los sectores 1, 3, 19, 24, 28. 

lNFR:AESTRUCTÜRA 

Có'ristituye una de las principales variables que tienen que ver con el fenómeno del 

tran·s·r,-orte, y contribuye'i1 directamente al desarrollo de la dinámica en la ciUdád. 
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FIGURA 2Bl:í: INFRÁ:ESfRiH:tURÁ DE TRANSPORTE DE L·A CIUDAD DE f>'Ur\10: Se ha procesado 
j:fa'ra determinar de ló's diferentes elementos de infraestructura de fransporte para lá ciudatl de Puno, 
p·a·ra: el año 2'009. 

oTerniinales 

14 --'"-------'-'-------·-------~---·----------~-----·-------------------------------------·---------------------------·-------------------------------------------- 8 Ovales 
o Rayas Esta. 
o Par'adero's 
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: 10. ~--'------"-'-•----~-----·------~--.[~-----'--'-------~----~~---~-·--- .. ·---~---·------~~---------------~-----------------------------------------------'----------·------·-·--------~--------'----'------·······'-···· 

5. 
o z 
-~. ------- .o.:. ------•--•---------------~-------'--'------~-------------~---------------------------------------------------------------------------'------0-•-----------------'-----------------
11. z 
(!) 

iii 
6 ~---'-~- '••••• .. .:o •• ~.-•• ~~ '•••••'--~----~·=·····"'~·-··-~-----~·•-~"·········~ ..... ·.-:. ........•............ .: .................... ~.·---·-·········------·-------···•·······-"········'-~---············· 

'4 ___ _,:1~ -..~~-- ----- _;;___ -·-~---~-·------·-----'--·-~ ·---~-~------·---------- -·--- ----------------------------------------'------ ---------- -- ------------------------- --- ----------- ___ .;_· __ --- -- --- ---- ----- ___ .. 

2 3 5 6 7 8 9 ID n U n M ~ ~ V ~ ~ 20 21 22 ~ 24 25 26 27 28 29 30 

SECTORES 

FIGl)RA 28b: fNFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE PUNO: Se ha procesado 
para detérrilin'ar de los diferentes elementos de infraestructura de transporte para la ciudad de Puno, 
para el año 200'9. 

fn las Figuras 28 a, b, observamos que los principales componente·s de · 

infraestructura son los paraderos urbanos que se encuentran en los sectores, 07, 09, 

'12, 15., 18, 1·os mi'smos áreas centrales de la ciudad con mayor incidencia, seguido 

de termitral'es 1:trban-os emp·lazados en lo's sectores periféricos de la ciudad 02 03 
' ' ' 

2'9, 3:0, eh l'á dihárnica, estos s'ectores se convierten en los polos rnagnéticns en las 

h'oras punta, en el primer cErso en las mañanas y en el segundo en las noches. 
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TABLA 17 
I.NFR~ESlROCTURA DE TRANS'PORTE O'E LA CIUDAD DE 

PÜN'() {'Cá'ittidad/seétor y sub sect<>r) 

.ó .Ó .. ... ,1 ' ' e .. a·. '' .2 

9 .O • O, ' .. t O. ... fa . 

' ' ' 9; ' .... o o; .... 10. 

A. ",5., éL ,1 '" ' o 

' 5,' ,,, ' ' 6 o. ... 1 1 ' 8 

. J{.... . .:2., . o .. o 1. , .. , '' 1 '4, 

" 
b .2, 

b .1 

.J. ,2_ 

o 1. .. ... ·O . .2. 

".1'1. 1. _ .. o· '.1 . .A. 

12 . 1 .O o 2 1. 4 

'.2, 1. ' o 5 

.1 ,1, o 4 

1 
" 

2 .1.5. o . O .. 4, 

.16 1, ,,1 o ' 4 

1.7.' ' ''o ' 1 .. 2_ 5 

,1'8 " 2, '.1.' 2 

'19_ o ' o o '1 o 

o .1 ' 4 

21. 2 .o. ' 1_ '·· 1 '_5 

.. 22." '' 1 '1 o o .3 

' 2'3 ' ' .0, .... .1 .• ' .. o .. O . 2 . 

.. · 24, 3 ,,0 ' o .. 1 5 

' .. 25 .... 0 " 1 o 1 . 3 

. ... 26 .. ___ o __ _o ,O 1.. O. J .. 

' .27' - ,3 ' .. 1. .O _O_· .5 

28. ,9 o ' o .. 1. - 'o .. .. 10 

29 14, '1_ o _o .. - 16 

.30_ ' 12 o ' o o '13, 

. .. S. '' _90 . 14 _9 ' 14' 

FliÉI'JTÉ: Se h'á p-rocesado para deterrilinar de los diferentes elementb's dé irifraesttuct\.ira dé 
tran·sporte para la ciudad de PUno, para el añ·o 2009. 

En la Tab'la 17 y Figura 29, en las que podemos observar que los sectores que 

conce'tit'tan más terrtrinales urbanos son los sectores 29, 30, por el contrario los 

_ pa1ráaero·s urbanos se concentran en los sectores centrales dé manera hortrogén·ea. 

Lo's elé'rrlé'n'tos y factores de infraestructura que háéen al desanollo de los 

· fénóitretítl's de tra·nspc>'rté, están relacionados a los usos de suelo variable y 

perrtrán'ente d·e la ciudad, por lo que sé deduc·e que a·ctúa de manera orgánica y en 

c·orre'spondehéiá a su ptopia dinámica. 

La i'hfi"aestructura del trans•porté que én·globa éliferente·s particularidades al 

·· tra'háporte·en la nticro cu·enca urbana de Puno, son menores a lo que so·stiene (Kréit, 
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1976) y mt~cho mas me·n·ore·s a lo manifiesta (Matkusen, 2006; Garay, 2'0'01), 

. ·s-i·gnHi·C'á ·qcre las vía·s en esb:i·d·o regüla'r de consetvación con mayor porcEmtajé, en su 

. rrü:~yo·tí,a n·o tiene·n l'ás dime'f'rsib'ñes adecuadas e·n p~rimér pla·n·o, ni l·os elementos 

coíl'stih.Jt'ivos de ihfráesltuctüra · de transporte est¡:ní in'í'plementad'~rs que 

· :·co·rhpleinehtan · ·a las p·ri'm·erc:rs., · 'do'ride lb mas i'fnpt>rta·nte at;tuálh1'éhte ·st>n lós 

.. :P'~;rádéto·s y te·rmúi:a:le's urba'nos. · 

> La'Cl~finid'ón de ía coñ'centta'blón de determinádos us·os d'e··suelo, en la mi'cto· cu'eh'c~l 

· · ·. · éfe la. citrdad, n'o's incfücen a vi·swalizar el comp·ortartii'ento de lbs orígenes destihcY e·n . 

·:'lbs' rrredios de transporte, ceimo din:ám'ic·a en la ciudad, tienen su base precisamente 

e·h la cóti'Ceiitraci'On· de much'é>s ust:>·s de suelo importantes en el centro de la ciudad, 

co·nvirtiéndose por ello como centro de polarización, cuya din·ámica traducida en que, 

· . él ce'iitro s·e hace atractivo en la maña'na, como concentrador de t'lujos y e·n las horas 

, ntrctumas. -c·omo disp·erso'r de ffuj'os. Otro aspecto s'altl:!Hté es que el centro de la 

· ;éiudad co·neentra dive'rs'idá'd de usos, mientra·s tttre la periféri·a de lá ci'udad esta· 

prea'd'ftili'nanté'm'enfe comprendi'da p·or el uso residenéi'al; co·n iltanchas de usos· 

'éómetdales lb'Ca'les generalrfl'e'fité ·de carácter vecinaL 

VARIABLES 

La aerihi'cióri de la concéritración dé determina'dO'S usos de suelo én la ciudad nos 
'• ' ' 

· .. lndwcen a visuanzar el comportamiento de los ·arígene·s destino en los medios de 

·· fransp'ó'rte, pn~sente·s en la ciudad, tienen su bas·e precis·ámente en la concentración 

· de muchos usos de suelo importantes, convirtiéndose la ciudad en el centro dé 

'pola'rización, cuya dinámica se traduce, que él centro se hace atractivo en las 

ma'ñanas, como concentrador de flujos y en las horas nocturnas como disperso·r de 

flujos. Otró aspecto saltante es qHe el centro de la ciudad tiene una diversidad de 

uso·s (comercio, administrativos, recreativas, etC.); ap;:rrte de la que también tiene 

usos residenCiales, mie'fitras que la periferia de la ciudad esta p·redominanterirente 

cotnpre·n·dida por el uso residencial, con manchas de usos comerCiales locales 

genen:l'lrflerite de carácter vecinal (pequeñas tiendas), las ril'ismas se hallan 

· . co·n·c~:mtradas principahnente sobre las vías de intenso flujo vehicular~ 
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Áréas l.érdes 
4% 

ReéieaCion 
:>% 

dirás ~s·os 
10% 

A:dministracioh 
'20% 

Comerció 
40% 

FIC3lfR:4 30a: USOS VARIABLE$ DE LA CIUDJilD DE PUNO: Se ha procesado para detérininM de 
manera espedfita las tendencias de los diferentes ust1s de suelo variables para la ciudaa dé Puno, 
para el año 200'9. 

o Corrercio 

·4fiío -----·---"---'---'-'-"---'--'······''·'-·-··-·'·····''·'·'·''···································································································'··'····· m Adrrinistril'ciiin •• 

460"0 ·------~---'-.!.-..-·--·--~-----'---""--------·-----·---------------.; ______ .______________________________________ -----------~-------------------------·-----------------~----'------

3500 :.,.-....... -. •• .".·.; _____________________________ . _________ . ____ . ___________ . ______________________________________________________________________ .;_'---'----------·--'-'------------

o Reéreacion 

o'Educacion 

lll'líidllstria 

o Edclcacion 

e Otros Usos 
·v Jci'o'o ------""-'-·-------·--=-----""·-·-----:l----'-------~·-·-------~-------------~~-------~-------·------------------ --------·--------------------·----------·-; ..•.. ·--------~----~~-·--------------------------------------
-' w 

':::J 
(/) 

~- ·2tdo ~--·----------------·------·-------------'--~----'-~---·-'"----·----·--·----------------~-----------------·------ ~-----------~--------------------·-~---'----------"---------"--"----··-'"----------·---------~~---------
(/) 

o 
(/) 

::J 2"'o'riér -'"-----------·---"'---~----'--~---·-------"----------~----------------~--------------------------- _____ -----------------------------------'-------------------------------=--------------------------~----·--

mo --·---'······0-~---"'----·----·--------·-----·····"···········'·····'·········---~---- "·········· ••••• ························-·-----"·····'··''································'···········'····'··'······ 

1dd6- ------------·------------'-----·-------------~------'----------- ----- ----- ----- ---- ----- ----- -----------------------------·-------------------------------------------------------------------·---

1 2 3 4 5 e 1 8 a ~ fl ~ ~ ~ ~ w rr ~ ~ w 21 22 23 ~ 25 w 21 28 ~ 3o 

SECTORES 

FIGURA 30b: us·os VARIABLES DE LA CIUDAD DE PUN'O: Se ha procesado pára determinar de 
manera esp'ecifica las tendencias de los diferentes usos de suelo variables para la ciudad de Puno, 
pa·ra el añ·o 200'9. 

Las Figuras 30 a, b, r11'uestran el uso predominante además la actividad de mayor 

fret;uencia el comercio qué c:>'scila entre los 40%, seguida ·por administración 20% y 

e·ducaciórí 18% como las actividades mas significativas en la cuenca de puno, 

confirmando la centraliZatió'tl de estos usos. Además cabe señalar, que en muchos 

sub sectores del área central de la ciudad de Puno, se concentran usos dé suelo 

Cbnceñtradbras de poblaCión, como áreas recreativa's pasiva y activa; luego 
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viviendas comercio principalmente en sus diversas manifestaciones, las que son 

-c·amG> U'n~a ca·nse·cuérreia ·de la suc-esión e invasión de usos· ocurrida. 

TABLA 18 
ü'S'ÓS VARIABLES DE LA CIUDAD DE !=)UNO, DADCJ P'dR 

(N° us·os/sectbr) 

-N~. Go'r'nercib ~AOm'iriiSfr'áci'ón·_ .R'ecf'e'a'ción~ área·s_verdes .Ji10L:JSt'ria·~ .. ,"Edwcacióh Ofro's uSOs __ . TOJAL 

' .. 1 .. 5 .... .. 2 .. 7 .. 2 .. 5.. .5. . 7 ... 33. 

. .. 6 .. .fo. 6:.. . a... 43. 

.. 8 5. .12. ...fo .JO ... 66 

.4;, . .. 1.5 ... .6 . 9 .4 14. .. .... 1.4 15.. ..77 . 

... .'5.' . . . .1'5ó, 6 3 .. 18 .15 .14 ... 2'14. 

. 6. ,240 .9. 8 . 5 . 15. . .. .... 56. . 16 349 

. .7 . 565 .to. ... 7 .4 17. ' ... 78 20 701 

. B. ... . .. 300 ... . .... 25 11 6. . 14 .87 25 .. .468 

... 9 . 384. 82 . 25 9. 17 156 156. . .. 829 

10 1200 93 35 11 15 .186 186 1726 

.11. 1333 .. 102. 25 .12 17 325 189. 2003 

12. .. 1200 189 35 13. 18 .425 2'35 2115 

13 .. 1500 . 399 31 12 .. 15 356 250 . 2563 

.. 14. 1'425. . .456 ... 29 19 . .. . .16 359 .... 150 . 2454 

15 .. 261'0 .448 24 23 14 398. . 200 31'17 

1'6 4320 .627 . 36 21 18 . 456 300 . 5778 

.17. . 759. .. 501 49 23 16 432. 320. 2100 

.415 36 26 15 645 215 1972 

. 19 .. 256 . 34 25, 14 546 . ..286. .. ..17$4 . 

. 20. 350 84. 56. 24 .. . 19 425 156 .. 1114 . 

21 ... 300 . '96 44 15 21 .. 227. 231 93~ 

.. 50 35 11 23 ... 12'5 . '100 . 5~4 

.23. . .. 1.50,,. 10, . .. 23 .9 .. 65 .115 .. 45, 417 

7 .12 8 32 102. 25. 286. 

6 8 5 .56 .. 89 . 16. ...225. 

.. . 26. 32. 5 9. 8 .45 78 15 192 

.27. . 24 4 13. 4 35 56 20 . .156 

28 .. 15. .. 3 12 5 . 45 45 15 140 

29 12 2 11 4 .20 31 20 100 

30 .. 11 2 5 3 10 10 51 

S .17900. 3905 651 325 651 5858 3255 .32545 

FUENTE: Se ha proces·a·do para determinar de manera especifica las tendencias de los diferentes usos 
de suelo variables para la ciudad de Puno, para el año 2009. 

El tabla 18 y Fi'gura 31, nos permiten, observar que la actividad comerdal se 

concentra mas en los sectores del área central10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 corno los 

print:ipales sectore·s de concentración de comercio, los mayores picos estan por las 

zona·s de Láykakota y Magisterial donde esta:n ubicados el terminal terrestre los 

merc:ádc>s. 
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FIGU~ 31: SISTI;~A PE USOS DE St,let.ps VARIABLES De I.A CUIDAD DE PUNq: A partir del trabajo de campo y datos obtenido¡; de la Municipalidad Pr()vlnclal Puno. Se ha prqcesado para detenninar de manera 
específica las tendencias de los diferentes usos de suelo para la ciudad de Puno, para el año 2008. 



P'ERMANENIES 

Constituye urna de las p'rincipal'es vafiables a estudiar, con fines de conocer la 

re'ladiÓ'n y articulaciórr interna de la ciudad de Puno, por ser los zomrs d'órmitoticJ de 

'l'a ciÜ'dla'd en la rtoche los tontertfradores de flujos y en las máñañas IC)'s dis'p'ersn'res 

~~~ ·t:Ie 'flüj'Os, esta dinámica 'relácionar posteriornterite con e'l contexto mediato de l'í:t 

Kifatró:Re,gión Sury,¡:>o"ste'riO'rmente con Ciudades interná'Cib'háles Hlediatás.• 
SSA 

24% 

S'ss 
17% 

FIGURA 32a: USOS PERMANENTES DE LA CIUDAD DE PÜNO: Se ha procesado para determinar 
'dé rriane·ra especifica las tendencias de los diferentés usos de suélo permanentes p·ara la ciudad de 
Puno, para el año 2009. 

En las Fi·guras 32 a, b, observamos que los prineip·ale's sub sedares que concentran 

réside'nci·a se encuentran en el cinturón (D) con mayor incidencia alrededor del 28%, 

. s~e'gtli'dO dé la (G) con 24%, en la mayoría de los sectores de la ciudad tomo 

tenaehéia. 

-oCio' '--------·--~---------·---·---------·---------~~------·--~----·-------------~--------------~----·-------------.... ··----------~---·------------------·-~ --'--- -------------------------------------------------------

ftl· ao·o ·-~---------'"··-_.·---=--·---·---------- -- --~ . .:. ------·-------·------------·-·---·----------------·------- --- -----· -· _______ ; ____________ -__ .,_._-- -- ----- -------~~----~- -----~-------~---------------·-----------
·0 
[!¡ 
¡:: 
z 
() so'o ·------------------"'"-----'-------------·------·--------------- ---- --~- -----------------------------------------------·-------------------- ---- -------------------------------- ------·----------------

1 2 3 4 s s 7 a s ro n u ~ M ~ .~ v ~ w 20 21 22 ~ ~ ~ 2s 21 ~ 2s ~ 
SECTORES 

FIGURA 32b: USOS PERMANENTES DE LA CIUDAD DE PÜNO: Se ha procesado para determinar 
de hian·era especifica las tendencias de los diferentes usos de suelo permanentes para la Ciudad de 
Pu'no, para el año 2009. 
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:1 .• 

TABLA 19 
us·os PERMANENTES OE LA CIUOAO D'E PUNO 

(vivierrdas/se·ctor) 

r\fo .. _s:sA. 
" '"'' 

.. s·ss . s·sc ,,s·s·o .. 
'" 

SSE.-, ... Tb'TAL 

f. 67 ... t33. ,, 17!i• ... 267 ' ... 3i1. . .... 956 

... 2,, . ,200, .... 2:t2, 267 .. ZZ:2 118 " 
1'089' 

. 3" ··-· ... ' •.• 22. 2'00"" 244 356,, ..... jdo --··- .1022. 

...... 4. ~•-»• .200 .. 26.7 578 .. 5'3á 556 2'13í4 

'• ,5: '"'' ... 31'1." .3.56: 533 '48'9 '' ".467. " 
.. 2156, 

:6,,," ,2'f37 ,400 .. '48'9 .. 45'6 400 :2'Ól2:. 

7 244 .. 400, 489, .467. .,33'3 . .19'3'3 
. ,:• 

't.; 

'8_, ...... 311 '.533 5:33: .46-L 21'1. 2055.: 

e:. .322 .. '_422 .556 .... 533 
" ',600. ' ... 2433 

. .10 .. 356, .4.58, 5'78 .. 678 622 '.26'92, 

.1'1. .267 3.11 '556 ,644 ..489 2267 

12 ... 200 333 "533, 556 356 Hita. 

.13. 267 333, 578 267. 244 1689. 

14 32'2 444 333 3'11 .. 211 1621 

1'5. 300 244. 356, .467 244 1611 

.J6 ,289 311 289 356 267 1512 

17 '' ,233 333 322 .. 400 189 1477 

.18 ,211, .. 356 '311.. 378 .. 211 1467, 

19 .... 233, 
'" 

.244, 2'89 
" 

178, .11'1. 1055 

20,' .244 .. 178 .311 489. 167 1389 

.21. .267 23'3 400 1289, 289 2478 

.22 289 .244 600. .1089 .. 311 2533. 

' 23. .311. 200, 356 556 344 '1767. 

.... 24. ,.333 ,356 211 78 . 20 998 

25 ,_ ... ····- 89 178 356 .522 4'89 1634. 

,, 26 .. 200 333 433 500 ,467 1933, 

' 27, 89, .138 633 .. 567 67 1494 . 

28 .. 44, 100, 144 211 278 777 

29 67 .200 244 267 ,400 11}8 

.. 30, 189, .189 267 .. 2'11 133 989 

.. ·. _.: , " " . S 6744 8649 11967. 13804 9165 50329. _ , 
FIIJE'NTE: Se ha procesado para determinar de manera especifica las tendencias de los difere·ntes tfs'os 

. de·suelo·permanente·s para la ciudad de Puno, para el año 2009. 

Eh 1·a fabla 19 y Figura 33, en las que p·odemos observar que, el sector 1 O e·s el que 

mas cnncentra uso·s permanentes, seguido del sector 22, cabe obseNa·r este secto·r 

li'é'ile' des'arrdflo vertical homogéneo, con concentraciórr y demsificáci6n dé póbláei6n 

-e:n··alé'ás rélafiVEl'rhénté pequeñas. 

·. El entplaza:mi·ento de los usos de suelo en la duda·d de Puno son mayores a los que 

sostiEme (Kais, 20'02) y mucho mayores a lo que manifiesta (Wiesenfeld, 2'00'1), ellb 

i·mf)lica qüe existe demasiada densiflcación constructiva, respectó a las áreas 

destinadas a infraestructura de transporte y áreas verdes c·ornparativámértte 
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FIGURA 33: SISTEMA lOE USOS DE SIJIJ:!LOS PERMANENTiES ll!il LA CIUDAD .DS PU1\IO: A partir del trabajo.Cie cl!lmpo y datos obtenidos de la Municipalidad Provincial Puno. Se ha procesado para determinar de manera 
especifica las tendencias de los diferentes usos de suelo para la ciudad de Puno, para el áño 2008. · 



hablando, Cb'fi' co·nstrucciories de usó residencial pred'omina'ntelti'ente, énsegruida ·el 

·uso c·oni'etbicd como la prirttipal actividad, luego adrnin'istrativo. 

4,4.5 SfStSIVlAS VERDES 

·--La iriform·a'ci'án que s·e ptes·enta·, muestra la áusenei·a de las áreas recreativas, 

•. pulm'ories_ ve·rde·s, boulevares defin-idos, parques pasivos de dis-cemimiemto, parque·s 

- recreativos activos áre·as de atenuaCión energ· ética fühdame•nta~l áre·as ludic~:fs' en 
' , ' ' . ' 

-k> p·rin·tip·al sé advie·rte qüe la mi'Cto . cuen·ca se entuentta desequifihtada c·on la 

. p'ré'ddmi·nan:,d·a de otros usos, no se llega ni siqüie·ra a lo·s estándares míhirno·s dad-o 

_en las ci,udade'~ '1 comunidades urban·as donde existe content'ratión de p'ers·o·na·s y· 

p·or ende· el oxig·eno s·e hace escaso por el alto consumo que se p-resentan·, mas aun 

cuándo a emo adicionamos la contaminación ptbpia y generada en la micro cuenca, 

rnediante el consumó de oxigeno, s·erá bastante alto, sin c·ontar ni adicicmar a ello e·l 

anhídrido carbónico proveniente de los vehículo's. 

Via Paiin1jista 
ACce·so Jhteru·rban'o 3% 

8% 

2% 

35% 

Bo'uleWr 
5% 

8% 

Pa¡que Pasivo 

25% 

ActiVo 

Ff'GURA 34a: SISTEMA VERDE DE LA CIUDAD DE PUNO: Se ha procesado para de'terminar de 
manera especifica la existencia actual de los usos verdes y otras de comportamiento similar para la 
micro cu'enca de la ciudad de Pu'no, para el año 2009. 

C Parque PaSivo 

m Pa"re~ue Activo 

o ov·alos 

7 -~-------"-------·----------'--·----·---------·-----""-"-------·----------- ----------------------·-------·---------------------------------------'------------~--.;·---------·-- e Boul9var 

6 --~----~-·--·-----'-'•--•-~---~--"-~----·--·---··"··-~---·················· -·•·····•••••••••••••·•··••··································-!·-•·····•·•·••C-'••••••••••··•···· 

~ 's ---·------""--"·'·"-'~----------'''-------'-----·---------------'----- ____________________________ , _______________ , ___________________________________ ,_, ___________ __ 

e Parque MeiraPolitano 

m Acceso lrite'ru"rb'ano 

O Via Paisajista 

i 4 !-------------'----------------------------------'-----'----·--------------- ----------- ----- ----- -------------- ---- ------------ -------------· ------------------~------------~-----------·-------~--------------

3 ~-·------------•-"----------'"-----------------------'----·----- ------- ----------- -----

2 _: ________ --- --------- ·~--·------ -·- ----'-- --- -· ----- -----

27 28 29 30 

SECTORES 

FIG'URA 34b: SISTEMA VERDE DE LA CIUDAD DE PUNO: Se ha procesado para déterhlinar de 
manera especifica la existencia actual de los usos verdé's y otras de comportamiento similar para la 
micro cuenca de la ciudad de Puno, para el año 2009. 
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las Figuras 34 a, b, que las áreas verdes existentes en la ciudad están distribuida's 

más en la Clasificación de bermás con 35% seguida de parques pasivos con 25%, 

en cada ll.iMi de e·stas dasiflcadones encontramos solamente áreas desfin;ada·s a 

· .grás, eh 'é'llos eiicot1tramos árboles a manera de islas, es fadiblé orientar a la 

cónc'épcióri de s~istema ·ecológico con el empleo de espeCies nativas, 

TABLA 20 
-SISTEMA VERDE OE LA CUENCA DE PUNO (W1 asos/se'cto't) 

Parque Acceso Vía 
. Metropolifanb lnterwrbano Pais'aiista, TOTAL 

Parqwe Parque 
PaSivO ". ACtivo Óvalos . _ Boulev·ard Berma 

1_, .. 1 o o o .o. .o 2 

2 .. ... 1. . ... 1 ..... 1_ _2 o o 1. .... _7 

3. 2 o o .. o o o o 2, 

.. 4 o o 2 o o 5 

5 o o o o o 3 

6 _2 o o 2 o o o 5 

7 o o o 2 o o 4 

8 __ 2' o 2 o o o 6 

. 9 1 . o o _3 o o 6 

_10 1_ o o 2 . o 8_ . 1 

. 1'1 . 2 1 .. 2 1. o o 8 

f2_ 1. o O. 4 1. .o _ O 7 _ 

13 - o o 1. 4_ 3 o_ 10 __ 

14 2 .1 o 4 o _o o _8 

15 ... 1_ - O. o 3 - o _O 6 

2 o - 1 .. o 3 o 4 .. o. 10 

.. o. . o_ 1_ 4. o o o - 6_ 

.18 2 o .1 .3 .. o o o 7 

_19 _2 o 4 .. o o o 8 

20 2 o .1 3 o o o - 7 

.21 o 4 o. o o 

22_ 2_ o 3 o o 8 

23 o_ o o 3 - _o o o 4 

24_ .1 o o o 5 

25 o o 3 o o o 5 

26 o o 3 o o 6 

27 3 _1 2 o o o o 7 

28 3 o o 3 o o o 7 

29 3 2 o o o o 7 

30 o o o o 7 .. 10 

_S_ ·-- 45 . 18. 14 _14 68 5_ 23 9 196 

FUE-NTE: Se tia procesadó para dete·rminar de manera especifica la existencia actual de los uso·s 
verdes y otras de comportamiento similar para la micro cuenca de la ciudad de Puno, para él año 2009 .. 

La Tábla 20 y Figura 35, nos muestran, que los sectores 1 O, 30 concentran, es decir 

son importantes por la naturaleza de acceso interurbano que están localizados en 

estos s·ectores y sus correspondientes sub sectores; en la primera su articulación 
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B&IMA .... ..., .. __.¡ 
AMuo~ . 

Vfa~~ ' 

FIGURA 35: SISTEMA DE usos VERbi!S PE LA CIUDAD DE PUfliO: A partir del trabajo ~e campo y los datos oblernldos de la Munlclpalí<iad Provincial de Puno, INRENA, Minifllerio de AgricuHura REig¡onal Puno. Se ha 
procesado parádeteimlnar especificamei1te la existencia actual~ loo usos verdeS y otras de·comportamier¡to sinijjar en la ciudad de PUllO, para el año 2006. ' 



· · có'n Ta:s i·sías v el s·eg'ün'do a'i'ticulada a la Panahte'ticárta· iriternacionáf hiácia 

. . . ·. ..'Cl'e§ag\\Jád'éro. 

,. .· ·: En h:l· ·diwd~·d de Pürtb · las áreas venJes én s·ús tiiferentes Clasiffc¡:rCio'iies· sorr 

·· 'mérrb're·s ·a lt5 qu·e · stls:tfe'n'e (Hough, 1.'9'9·5), . in's:ig;ntficanté a 10. que ntahfien·e 

.. · t(:.Wjli:~'·S:ari'f'e·, '2'ÓG:rt}; esto. es uiiiíh'éHcati\todé_ qüe :existe ün· desetfwilibdo co·mpárat\XIo 

· ... ·::··:§·rifrÚ'I&s us·()s cb'ñslrUidós·y lo·s··uso·s dedicados a ras áreás vétd~s. cdnsfitüidas eit 

.: .; · · ,· _;~frépori'Ci;erárrcra ·p·a·ra·la dú'a'a·d de bérmas y parqLJes pasivos. 
·:·:_.',. ' 

•,' . 

'"'E:stabtecer la i"rtdideíneia .de la dlmensión medio· amb·iental en la cCJn·sttHcci;ón 

. ::dé;l··riíbdefo S'ostenible del désártóllo urbano espátial eti lá ciudad d'e P~.:úí'o". 

· Lós· efeéto·s en la aplicaCión de lo·s reswltadns del modelo s·ostenible sobre las 

'diirlétfsib'ne·s rrredio ambienta· les ·de la Ciudad, en el análisis ob's·ervado su 

·.·. compo'ftamiétito distribuido es hc)'rtfogéneo, al geilerar detertninados us·os variables 

dé nécesidaa en se-ctores y sub sectores espe·Cíficos, se determina rhanchas·IO'S c:rue 

· influye·n ·en el ordencrmiento de la ciudad, por lo que su efe"éto se ha·ce ·¡::;ostfivo, lb's 

Wso's p·emitanentes se desarrollan en función al creCimiento de la pobla'Ción. P'ot lo 

·que ·eí· rtiode'l'o s·o·ste·nlble para la evaluación del de·sanollo urbano de ra ciud'ad ·c:f:ec 

· . Pt:mó ·dé'sch:~ sus di'méhsiones medio ambientales queda afe·cta·do . 
. ._ ." 

La· ditrrensióil medio ambiental i'tlCide en 86;65% e·n el rno·delo sostenfb'l'e qae 

·evalúa el des·artollo urbano de· la Ciudad dé Püno. 

' .. 
.. ::···.: 

. •, .. 

4;4 .. 7 CONfRASt ACION OE LA HIPOiESIS ESPECÍFICA 3 

Yu= 1.2712 

f 1M ~ 0.0115 

Y2 M .::: ~0.0016 

Y3M == 1.2612 

Y4 M _:_; 0.0000 

Y5M ::::: 0.0000 

Si~;rnffica en la ecua·Ci'ón global la infhJencia positiva del 86.65% 
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Además la ecuaCi'Ón de las cuadráticas réptesentan en forma local uría ihcideneia 

· dei.'9'~L22% y en·la·global tie'nen una partidpació·n del ~J5.97%. 

. r ·-, 

'''Existé· iri'tidenéi:a. ¡;ro·sithta de la dihlé'ns'ion · me·dio ambTenta] é'n la 

· co·hs.fft:fcci&n- clél tño'delo sosté'hibte· del desar·roflo urban'ó. esp'atiial en la ciudád de 

·_ : 'Purwi>'; -¡:j·cirt¡'utedi·en·en influéncia dire·ctá ·en la ~aria·ctón· de(l·a ig·ua1fdad. ''. 
' •. • .~ ! 

. •·_· .HiJ.':·flc-~ F'r;-·E:xiste cómo fim'lte sn3N1.FiéA'fl\lt:>'lás ca'radefísficas d~ :¡a elihi¿h-·s·ion· 

·.·. -.'·éme;cii:o artH):iéntal en -~~ ·ton'stfucti·órl" ·del modelo 'sbsten'ible. dél- désárrdl'lb lilrbc:mb' 

'. 
: d·e 'fa f¡;rnci'on . 

Ea: Pe >-Ft; Existe cbrho limite N'O SIGNIFICAtiVO las cara·cteds'ticas dé la . 

dimensión medio ambierttal en la construc'Ció'n del modelo· sostenibl·e del desarmllo 

w:rb'a'no espacial p·ara la Ciudad de Puno; porqué tiene influe·ncia directa en las 

v/ar'iati·orres de la función. 

La Hip'óte·s-is nula HS correcta, dtmde en e·l desarroBo del mo'dei·C>' sostehihle la 

if'lt~i'dénda de· la dimenáión rtre-dio am'bienta'l e'S s:ignifl'cativa en 86.65%, donde 

'Y~1.2'7~2. é's ·de·ci'r existe uña influenCia marcada de las características ct>nstihJtivas 

· de la dTitrenstón. 
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CONCLUSIONES 

El modelo sostenible definido y demostrado Y=Y¡ +1'; +I; +Y,¡ +Ys, donde y
1 

= c
0

, 

permite evaluar y mostrar claramente los desequilibrios existentes de la 

correspondencia de las dimensiones poblacionales, económica y medio 

ambientales, como los principales constituyentes de la sostenibilidad del 

desarrollo urbano de la ciudad de Puno. Se deben tener rangos mínimos de 

sostenibilidad como requerimiento para la ciudad, estos postulados en el caso 

de la ciudad de Puno son trasgredidos íntegramente, por lo que estos 

argumentos se llegan a cumplir en apenas en el Y=1.467124 implicando ubicar 

en el rango de las ciudades en vías de desarrollo, para pasar al siguiente rango 

se requieren superar el 28.81% de los requerimientos establecidos, para las 

ciudades desarrolladas, trasgrediendo íntegramente el análisis elemental de 

sostenibilidad. Las principales variables estudiados en la ciudad de Puno, 

muestran las condiciones favorables y propiciadores de condiciones de 

implementación de la sostenibilidad. 
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a. En cuanto a la dimensión social existente de la ciudad es influyente 

con una incidencia 8.47%, constituye otro ítem de importancia en la 

vida cotidiana de la ciudad, la misma su implementación es otra 

variable que tratar con mucha amplitud y su vez especifica. 

b. La dimensión económica de la ciudad de Puno en el contexto 

sostenible es influyente con una incidencia del 4.14%, precisamente 

por la deficiencia existente, es otra variable que va aunada a la 

implementación integral. 

c. La dimensión medio ambiental de la ciudad son las variables 

indicadoras directas de mayor incidencia con 86.65% de los 

quehaceres de los ciudadanos de la propia ciudad, por lo que la 

distribución urbana de la ciudad de Puno, esta en definitiva influida 

mas por esta dimensión. 
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RECOMENDACIONES 

El modelo sostenible definido, es una relación que en su aplicación muestra de 

manera sencilla los requerimientos que tengan suplirse en lo referido a las 

dimensiones sociales, económicas y medio ambientales. Los proyectos futuros 

en la ciudad de Puno, deben tener prioridad en el contexto de las variables 

definidas. Los principales factores e indicadores estudiados én la micro cuenca 

de Puno son favorables y propiciadores de condiciones de implementación de 

toda intervención sostenible. El ordenamiento del desarrollo urbano de la 

ciudad de Puno, debe ser uno de los principales postulados y argumentos en la 

implementación de toda intervención urbana. 

a. La dimensión social es un postulado que hace al desarrollo armónico y 

de vivencia a todo ciudadano interno de la ciudad, que requiere 

trabajar mucho en el desarrollo. 

b. La dimensión económica como otro postulado es un indicador directo 

de la lectura de todo ciudadano externo a la ciudad, como una muestra 

de explotación magnética para el visitante, es la dimensión que 

requiere mas trabajo en la ciudad. 
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c. La dimensión medio ambiental como una radiografía en cuanto a la 

intervención en la geografía de la ciudad es otro termómetro que 

permite visualizar en el plan correspondiente, es la dimensión que por 

si misma brinda bondades, mas no por el trabajo efectuado en pro del 

desarrollo urbano de la ciudad. 
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Facultad de lrigeñiiíría Civil y ArquiteC:tura 
... Eséilela Prcifesiorl'al de Arqüítectura:y Urbanís.mci 

1 FICHA '0'1: l::AS.INCIDENGIAS .POR IOL ORDE-NAMIENTO DE LA.CIU.DAD. 
'1 

SECTOR SUBSEGTOR JULIACA .. MOQIJEGUA DESAGUADERO VEN TILLA CHULLUNI .. 

1, .A 

B. ' . '-· 

e 
... D. 

2. A. 

C . 

. o 
E 

. 3 .A.. 

'· ... B 

4.:A . 

. . Él' 

D .. 

E 

.... 'A: 

.. B .. 

t. 
,D .. 

E 

B 

D 

É. 
TOTAL 

NOJA: Cbríta·r 
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úNiVERSÚ>AD 'NACió'NAL DEL ALTIPLANO 
' . . ' 

Facultad de Ingeniería Ciiíil 'Y A~qoiteetura 
.. :Es'cüela próf~sional deArqúÍtediira_y .lifrb·anis.mo ... 

fiCHA 02:. MORFOLOGIAY PENDlEN"J:ES. 

SUB HORIZONTAL MEDIO ALTO 
. SECTOR. ·sE_CTOR .S>5% . .5o/o<=S=<30% 30%<S 

.8 
..... · ... e·. 

D . 
. E. 

2 .. A. ·~' .-...... 

. c. 
D 

.. E ... 
3. A 

.G 
D 

.. E . 

. D 
.E . 

..• ..-. .A. 
B .. · 
c. 
D 

30 A 

.e 
D_ 
E 

.T()TAL 
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Facüitad de ltí'g·eniería Civil y Atc{uite'ctur'á 
. Escl.!lefa profesional de Arquitectüra v.u'rbanlsmo 

FiCHA 03: RE.D HÍQRICA NATUR-Ah Y ALCANTARILLAD'O 

sÜEi CANALizADO (Tuberías', 
.SECTOR . . SECTOR . . Cajas) , , . 

AMEDIO SIN 
. CANALizAR . . CANALIZACIÓN 

t A . 
. B 
e 

E 
,2·A 

e 

.E . 
. 3, A. 

8 

o 
,É 

4.A . 
... B 

.D 
E .. 

...... ·. A 
8 
C. 

D. 
E 

jO A 

.8 
e 
D 
E 

TOTAL 

1 NOJA: Contar. y colocar .cantidades 1 
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UNIVERSIDAD NACIO.NAL:. Di:L ALTIPLANO 

FácÚifád dé lnge'niería Civil y ArqLiit'ectÜra 
. Esclíelá P.rofesionáldé. Arqúiteetur.á .Y Urbaílisrl:l'o 

. F''ICHA 04:. USOS DE SUELO VARIABLE 

.. 1. A .. 

ÉÍ. 

G 

.. E 
.. 2 A 

B . 
. .. e 

b' 
.. E. 

3. A 

..... 8 
e 
D . 

. · .... E . 

. .4., .A . 

. . D .. 

. . E 

A 

e· 
D . 

... E ... 

. 30 A · ...... . 
.. B .. 

e 
o . 

. . E 

l'bfAL .... 

NC:rA: Conta( · Colocar cantidades;. ara todos los cascis .. 
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. ÜNIVERSIDAD NACION'AL ÓEL AL ti'PL:ANO 

Fa'cúlta'él de Arcj'uiteétura y Ufbánismá 
_ .. Escuéla'Prafesional de Aniúi!Eic\úrá y ür6anismo. 

F'ICHA 05: wsos DE SUELO 
P'ERMANl::Nr·É:s 

SÜÉI 
_ SECTO.R 

1A 

o 
E 

2 A 

8 

.D 
E 

.. 3_, P. 

e 

_E, 
4_A 

8 
e 

E .. 
· .... " A 

.8. 
e 
D 
E 

30 .. A 

e 
.D 
E 

TOTAL 

NOTA: , . , Contar Colocar cantidádes,. ara todos los.c·asos 
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Facultad de lngEÚlieríá Civil y Arc:fúitectu·ra 
. Escuela ProfeSional de Árqüit'ectura y_ürb'an'isrno .. 

.. FfCFIA.09: J=II{EFERE'N'<::JA DE SISTEMAS VERD'ES 

SECTOR 
SUB SECTOR 

.1 ¿Dónde se recreá?. 
2 ¿Preferencia del tipo de 
actividad recreativa qúe 
desarrolla? 
3 ¿A cuánlo tiempo esta la 
actividad recreativa de 
préfEírencra? ... 
4 ¿Que hace los fin·es de 
semana:? .. 

5 ¿Sus niños dondé.iuegáh? 
6 ¿Gusta de los elementos 
naturales verdes? 
7 ¿De preferenCia éuales 

. e.iementos.? 
. 8 ¿E·n reüniOr'l'e·s con 

amlstad.es que áreas verdes · 
elige?. 
9 ¿En estas áre·as verde·s qüe 
le g·usfatía cónfefriplai'?' . , 
1 O ¿A la bahía del Lago va co·n 
sufamiiia?. 

12 ¿Qué le gustaría ver en la 
,bahía?. 

)iOTA: ReSpueStas cuálitaiiv'as.Y éuantftativ8s,_úsa'rd1Íja Colurrina para Cada entreviSta·; igual'en af6r'os, aüeiTl'áS anotar lbs ing'reSa'n YSaiS"ñ 'de lá ciudad .. 
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"· .. ·_ .... 

. ··,' -'.··:. 
. ~ .. ' 

. A~IO'h:có.: Ei'efiJ·en'tb -o ·§w'starYcia: 'consliluy~Hte ·a:e1 s·l:fstra'to: 6 rrretiio ffáico,. _ · 
·tbrniétio ·ptirco'rnpÜestos iádrganicos y··a-r~·á'nic'ó's baMcó~,jUntd ·cóh rnihéh3ies . 

. • ' y ~leaói'dn'és qúe sé: éndJÉá'iltrah 'fó'rrtra'rídó· Ta.ti érra-, -el ag·ua ó el arre.-
.·_.· ,J\'ó~PTABIUDAi:tt ·s'é refiete a-la capaGi'd'~d '·de ,·énfreritam·h¡~nto- de· núev~s. · 

· sitÚáCi'óne·s,·ffi·edlante 1~ crkktCióh ·der·c6ñdfciti-nesaé:c6nunwi'<;laa; de aoaptacior{ . 
, ·. · ·_i:tto·rl'liJe\lo,~ ae·c·a·p~;citig'd y·-áj'U~té·a·_lo~. imp:aHós .. ·._'E:~Hb süc·edé tant6·en fa·s · 

rel~l'tiói'ies' ·enfre lb's: 'séres hwhl'án'ós . corno . eh las rélació'nes qúé ~'fl'bs ' 

estábfécé'n · con ·la ·riafÜr~leza.; · y -·las -de'· ~ 1~. -natüraiéza · con los· séres 

-.··hlirrúarr&f En-tái:se-r1Ú'clb,_ s'é ·afirrha'qué· un~ dé .. li:is-cara"ct'errsÚ&as central e~ ciel· 

.: désárrollcfsd~terúofeés ~~·tle ~er-re·sflf§nte~- · 

·AQAPTÁCIÓ'N~· 'Probe:so de :camb'ras giádttalel ·resüít~nte' :de la's llm'ft~donés 
-aillbfeñfálé's '. S:ób~é ·_.ros •p•ai'sajés . hafur'aleá- y la .Vatiádó'n entre l(;)'s 

i'n(fi\Ífdúósde·:¡é p·ooládori o·66mÚnid'adéS.qtie 16 1fiáoita'n.··· 

. · .. ADYA'GENCIA. l~'s r la . ¿üáfidaC! · p·fincipal péra éstuefihs . d~ ·· 'distrlbuci¿n·és ·. 
· e~~a·Cialé~ . ·por : 'cohtá"f}Jfj; • como· en· ·un :c~so · · •dé _· efpi'de-mídl'o'gía · cr dé ·-.,a,· 

· h'artsmisior1· d~r ···¡fif6lrn~tió·n eh · f:jf siste-rn'a ééblóglco. Prop·l-edad He 1os 

·-erem'eHtds aé1 pais-aJe eh·· qtJe :ias p·arc;élas vee:ih'a's; t;ohoddas tom'd retazds, · 
pi"esenfa-n p.o'f. :fb rn'énbs til'n h3'do e·á coffiún·, 1b que h~t~e qÚé · s·ean 

· · cía·sificados en u-ha_ rliisma céteg'ó~íá y :qué pueu~n ·. sef u§adó's .· . p·ara 
tefefehd~s tópdiÓg'i'c~hL -~:Eh biogeogtafra.,· • l'á ·büafi'd'ad 'dectJitfpárfir·.'el' mism'ó · · 

- . 

·· 'Úh'deró -o lífn':fte ae dlstribüCi'CS'n, sin una· vafiadón ecotona'í e·stricta, que' deti·n·e: -a -· 
las ·-.e~·pe~i~s· ~árap·áfifcás . 

··,· 
.-_·, ' . '' ·. · .. ;, .. 

····' .. 
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. . ~, ... - -: 1. ~ ., r·. : ,;., .. · . 

' _ .. _..: ... -;·· :- !;_;' ·' 
_,'' 

.... ·> : · f1;adá.IBS' §übtiroró:s. ;~s 'tiant>ééia 6o-rfi·o :fa a·b¡:c;)m~~a'dióri drb;aná; 6 1a exteil'sion ·: · 
. ·. /ael.aséntami~ntb .tirbann: 'El fáttor•.de.h1a~·Ór-· cóf;tr:rb)Jdóh .a 1'a ~gfotrü:~t~dón. : 

· ····:·or6~ri'a (t'~rhá :a~í ·íiJrñb:ié'n ·:.a .. ta:s· tUerz~s·· de::. deiS'agforn~rfzaGioh).··~s·: la. 

, · .•·. cdn·sfruttiorí dé· a¡Jtcfpista§; · bo§ · ~spa'Gib's )>htis· ~·etvh~ins·· t~mbién héin §rdo 

. ....... ih'centivos ·p·ara la· ··mbvlílzati'On., ·E:n:· géne'tál'lb'~· ·subúrb'ids ·son süiliarr{ente 

. . ' . 

',, . 

·.: ¡;y(bt~dtb'rés y. estifüi.·tra:g'i'neht~dds, · · · . 

· .:A~stit:.Aoo .. r·la~ta·don ofi'gdespecítica aé ·¿;6·61es r~~nzada c6M el t>'rhphsitó 
;d·e :ex¡;H6taciofi·: 'ctimerrCiál o ch:~6orii'tivÓ.: · · ·· 

.. sé dlferénciii· él'ef· c~h'cepfc). élé IJosqne, .ya qwe el A;. tie'h·é pocas · es·pecies 

. · '( m'Udfras V"ét'e's' Una . sola. ieri h:is · pl~rrlfaCíóné's tnb'rlb'éspeidtlda~) .. y. ún ·gráfi -

• ·.~ .·tfijntero 'dé '¡n-dividuos- pbf·~~p-etié.{Sifi'óhimo:· plari'ta·Cib''ri fo·réstal}. · 

: s·l·e·N·Ést~il' E:óóLoGict>.:. cortOibioh ~rf la :'<::ual· ¡a-·po·ofa·cián disfruta: · áe 
•·· · lo~ r~cürs1ós. ·'cfftécidds:· en :la nah.Jráléza> ·E:·n. ras· sbcieHádes hümártás 

·· ·. :éitos_ se cririviertE:Jn. en· aRrcwlos · m~terialek·· y -don·es :¡n·mate'tiaié~. El 
··: 6ren~st¿¡.·.·~et5'13'dicb t>úé·de ~;er e·stabledti8 ~6Y:Ia'fotmul'a . · 

11 ="p!"~.:: ' ':· '. . . . 

.· .~::!~~~~~:~~l>s:;'·~~~~:~~··.p¡::o:~~:/"~:~:~hi:¡:··e; .número 

·. : poiJia:ci·o·~'al; · el·· bieriés'ta-r s'é reduct~~· dJandb· las· re'Gürs&s· s'e · mar\tiér,en 

· cah~t~frités, · · · · -. 
. . . . ' . . 

· : 8ló"CENO'Sis ~- férmfdo • i:i'cúñ'ádo' •poi · Mooiw's .{1877). parci · la's comuhicfade·s · 
-dé plaNtas· .Y arthn~le·s ·com5in'a·éJas en .uná ühida-a idén'tifidible en. él fiempó 

Y' ·el .. esl)"áti o; · - -
BfODEG'~'bABL'E. MatEÚiaJ q·~é al éxpón·ersé._.á Itrs .eh~méntos: es fácilh1ehte 

.... · :. dE!S'corrfptresto p'd'r/ ·. ~b~c"tefias . ·aé- · pütref~cdon,· · hoág'os · ;carn·osos. y 'Otros 
,. • .'r :. ·6:r9ariis'í'rr6s§áp'fdt1ibs .. - ., · ·· · · · 

·. ·alo'ri'rvEJtsn:)Af>. L~ to't~rid~d · de ge!'nes; . t~é ·e~pedes y· de ~cósislémas a e 
··cualqÜfér án;)rfeit el;·prá~l:~t~ .. · . ·.· . · . 

. -·- ·,.,, .. 

. · É;s el: ·: t'6'nteríid6, 5iolog'ióti· : tbtal deL 6'rg¿ni~mc>~· · q úe . habitail >' uh 

· deté'r'mifl'éuo·i~~r~:afe,• irrclüyen·aó: ~u ~·b·u'riaanei·a, . ~u trécw·enda, sú rareza 

;· .. 

.. _ .. 

.;• .. ,·. 

. . 

. i su sftuatio~ ·,ae c-6-nseir\.íachsn·, (s/n6iÜri7o>di\7érsicíaCI b;iólágit;·a). . . . . .· 

· · · ·stGlE'tii'E'RG·É'fiGA~ 'Creri·da entarg'ada d'é estli'di~r ·fa 'energía' éh sus ai;vérsa·s . 
15'9' 
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'• ·.··' .· .. · 

< ,· 

: :·=·-:¡:::,··· 

:. :, ' ., 

. ''• . 

· · .·itirffii:i·s 'dentro·éfe lbs pf6cés·bs<'bk)l6'gh:O's:·(s;t76fíih75: tertndaTnarnica) .. · 
-: .. ·.-- .· .. ·'. ··. -, . ;:-'sfdt).:. El''co'nJüMt6 éf~:: ah'imafe~ f pl~'rltás·a·éf'Úna h~~¡gió'i't bá- trorá ·y::·l~:·f~üna:, --. 

¡·,., '· 

" ' "• . " ~ ,· . 

, . : ·. >: ·, : ._ •: ·'En:; te¿fiaacl,..:.exp'lfCit~M'erlle: el' térmrho -~;e, r~fh3re. ad:é'ma's' ·a k>s ·¡.;:a~~gbsi 
- ' ' - ,',·-las b'a:tté'ri.:rs·_y'IO's p'rt);Ü~ta's··~Úe A·ab'itarf ü'h oiblrfa: 

,·, 

. _ _ ·. __ , slbTA .A~M'ó~íi'cA,· ·Jü~üei'i'a -. qüe'. cdnliEMe. lbs tipús -~Baptativós< basfcos ---
errcd'ntr~~:tiseh: teQioh~~~ édm p~-ráblés (Serrstl Ol<:l'~nía~). · · · · 

¡ .. 

··, .¿ 

-1\_, ..••. 

.. ·· .. ·.·' 

. '._.·_, 

erétA DESAR'M'óNJ'cA.: AC¡nelH:i· -é1u·~ ca'réée 'd'é ldá--ti'p:ds adapfati~o·s básicos 

_- pYes~ritá d'eil:5rdb:a 'lá fáftá ttltal de pe·ces Cie' ág'Úa' cn:ice,- la carenti8C!e tóabs -· · 
' ' -

·. ···lds:ari¡fíbid§y ra.á'ose~dfad'é;toah 'el· g'rüpb a'e·ra§:'gi'rlinó~perma·s); 
·"8ib1"0PO. -E~pa'Gio· ;Ódup·a·áo p·ó~ úria' biot;éhosi~; dehtro de sH áMbi'to pueden 

_ ·. __ .idéntiflcars'é tia'fiós·tip-os Cfiti3·rerite~- ·aé habi'tats;···lós :qüé··Heh'én( :pdr tánto,. oná 

·. · -·t6n'notacfón ésp-~ciaJ mas'~re:~üfifitfi·dá: 

',, 1 

8R.tifLAN't>, fNFO'RME; Jritortne ·présentá'ao por 1a· Sta. Jntlfid. Biutland . 
--sdbH!l. ·ét :tn'fldlb-- atd6iénte· fium~ho para· rti _pftin~ra · ctinrtÍri!ncia de las 

'Nat16h'és l.Jhfaas- s'bBre Medk:(Aifibierité y-_:oe-sa?roJI'Q (1972) en dorfd€1 se· 
' -- ;;b/~itn'fia'ro'h liisbilses':~araiat~J(Jtia detd'es~frÓJ!'o-~ilstfintiJbJi!/·._ 

cAIViP'IÑ~: Per'ferreden'te-: ··a.f á·re·a pé·ri-urbaria,. en· dnri:de: _las catactetíst'ibas· . -
._.rústiG:a:s de{l ·_: cá'mp·o : -~e · rtí'~ntiene'n -éh: : --·r~, ·6efcaníá -tré · ciotópistas y 

oa:rreterás qtfe cóhe6tan ciü-aa'des. É'i arrr81éri{é ~'rural'' -con ras torfíodidacles 
titadirü:Js ,2onfieYé ütia iaentidad es·pe·tial a lbs re~~icferftes stiburba'rtos' .. -

. :"_,_.,-·: 

·.· ·. cdNTAIVfi'NA'cloN tiRBANA·.· ·é¡ ·aurrrehtó :dé la:_ polücibrt éstá ligádo · ~ la. 

ti'~nSidád ·-aé Tá ·p'opulaGfoh, ·altOs 'in·g·r~s·ok, ¡:froductión· rTiasivi:r y lá t8:1ta· de· 

iri'cehfl\/'0§, 'pa'rá p're\ienirlá. L~"s- po'ffticas párá_ remé'di'cú· el prbbléma irl'Ciüyen üa ·. · .· ... 
· ·- · ·.. fijátion ·efe éstáii'dátes- tEPA'-EnvironmsiitaJ ·p·r-ofectro·n Ag'eiÍcy-" Agen'ci'~ efe 

:·Prdte'GC:io"ñ Aní6rentafl; V'alt>radón -dé'' lbs· lm'p'destos . o. las pehas, oh:frgaY un

·.·cre;éfi'tó ttf~u'fario' o uh scJb'si'dio, y esfable'ceF urr m€rcádo ¡;>at~ los nó'hO'rários ·o: ' ~; '" . 

'.-:·: 

·. ·_.der~cnos'dé'lácontamthaCio·n .. 
' . . . ' 

·có'RRE'DÓR '8JOLÓ'~féb, únf{ irütá . artg'ósta . ·qüé perm·i'te -~~- frujb '(o 

mó~iffl'ren'tb) ·'de. los .'lridivitll.ros· o taxas: enfer~s · él e whá 'région hacia Btra, 
· ·· .··_ id·itérgfidá-a~ ,a-e:''lá ·fí1:atri'~ qúe'·_·s:é· ·Jbic;3·. haci'a -~nibos:l~aó~ ·(sén'tiu ·Aáams ·-&

bove). 'En ·Ecol'ogra-· dé Pais~jes· es u-n~· estrúdürá ae ·conectividad: ·qÚe 
rei~Giórlá recíp'r6'cament'é ·a os ·,¡islas'' en m·~élió de _la _¡¡máfriz''. s-on estrudüras . 

·-rs-o-
-·' 'J' • •• ,. 

. ·-' ~·:;:. " .. · ... 

,.· , .. .'. ·. ;-· 
' . ' . 
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•. fmportaYWe:s·. páfa 'fa'Cillt~r r~ 'conectaiicia y la d:inécHX/id~'d ·. tré Íos· ·retazo's, ar 
fac5fil'tár···l~· _cfis'péfsi•On _·déariirtrales' .. y l~r mi~ira;Ción 'dé.di·a'§·p<:>r~fs; ·prévehff la -· 

.. efb'sit5n defsuel6,.y· tábtilta- ~~ cdntrbl de pl'agas (sérisu 8ilfrett' 8;. Bdlílen')' .. Los 
•.c:'Orre<ilhr-es::·a:e ·t;;bi'fs~érvá·e¡t>'rr en· _el pais:a:Je · cu;mple:n ftlhéiÓ-nes:··vitales pa!ra-.lá 

. .re6tdnitrúC6ió'rfdel édosist~tha y st(tnahtenimi~ntb' (s~n:súsauhders & Hobbs) .. 
· · t;;üslE~tÁ tÉ'CiE.fAL 'CSonjün'to de plahtaS lócalitta{j~s · e'r1. un á·rea geog'rátfca 

defrñ'i.tla · q\'i'e/fd'rm'án:· una capá· ~·prote6tórá. ae:·ia súpéff'itié ·del suelo; puede 

-·ser-total, ·párdial, .rala,:.di~péts'a, aáregáda, ett: . ·. · · 

t)E'c:.&b'e·Net~.X: CJRB~NA.· ~l &leter+oro de fd's 8'~·rYib·s éeritf~H~s'de ía·s· ciud~de·s · 
' - • ¡ . 

< ¡' '-

."'e',"' 

'. ~ 

. si9~e u i-ta. pauta. aé BaJas·. $érVitibs y relativi:=ü~{e·nte ahas iilipuestós a ra!:i 
..... · . . prdpfedád~s;' 'dlVfsioh. d'el al~üHer ·de· las ·¡:;'rop·iéch3des·; •alqu'il~res a gru¡:;b's de' · 

· · p'ersori·as· cilé · t5ajos ing·resos·,. ahand'ó'ri'D ae lo~ edifiCios l>or parte de íos . 

( •'' 

. ~ ' ' 

. ' .. ·-. ' 

l.''. 

• ¡'' 

. ' .. ' 

.. ,, ' 

., .. _ : 

-_ .. ,: 

• p'roprefariós, Jí:rñas 'co·S.as ~deN~stééstflb. 
DEGENÉ.RACI'ÓN. Proéesn dañinn, . tiégafi~o -'d~ ·á€l'Strutch:íh: .. He ra·s 

¡Úopie'dádes '·6ri'gTrYcÚ~$· .dé 'los. materialés o de: lbs .·p'rocesd~· qué sosténü3·n 
· .üi'Fecósfstéma; 'f(iegó 'de· a'Íra\J'ésaf' eta¡;)as 'de ~rañ. r'é'rídimTe'rlfb y eflcádfá ( é ... 

· g:: · .· · éf · suero.~ mónbcültivado · se d~genéa, ... af igual· c1 ~::ú~i los· lagos 

:sohreáliffientacl'os•· cón'fértil'izanles re·sto-s clé la's zoha's cirb:.rrive·Girfas)~ 
D'EMAN't)A .. ÓE AGLCJME.RAC'íóN. A la$· .em~res·as léls' h~súltá a1Ü3ménte 

· b'enéfrc:idsó- ~rttJats·e· t:·ertia u1ná d'é la ofrá, para -efe e~ta mánera. pnd~r' l3t~ntler a 

·· · un grarr~üméró de cfi~rit'é. ·Esta aglómer~:fCiórrd~ Ta d~mand'a ·es especialméhfe · 
. ,, . 

·· ·· ...•. ::ifnp'ort~i't'íte en· intlúsffia's'·e~~edalizad:Eis-.. .· 

·¡jE;·s~R~oii.ó 'Sos·f"'EtlJíoQ-. bes arrolló ~-úer S:a~í~rae~· la-s: • nec\ecsidadé~; ere la · 
· ~]efnéra·Cióií' a·cttial ·sfn cdffi'prometér la habflidad::Oé· las toü:tras géfieraCiónes· de . 

··.· .. ·satí'stat'ér' stis prdpi'ás· riéces'i'dacfes y qúe>~uedén perrrra·He'cer en e~e ni~el 
irYaéfiri'idam'éhte ·g·r~das a insum·as · .. y ·otras· ·estr8:tegl'i:is ¡;,·blitrtas qUé lo • 

·. sosti'énéH 'deáa'e·tu~ra:· delr·§¡stehiá . 
. ··: ..... · .. : .. ¡·.,, ...... ~.· •..•.•. -\¡ _; · ••.•... ;: .••. ,",.::-~· .. ~- ~--' ~~.:; .... -.:-- .. _ .... -.: .:.- --~- ... - . :.· ..... -.- ,_ 

.· DES~RRO'LLO SUSTENTABLE. Desai'tó'lló C:füe sé lo·grá rtiediahfe el prb'ceso 

. ' d'é .61Jteñd6rí' . de theijbres p·rod'uctos y :matar re'ntahfl'idad a e lbs retwrsós 

·· g'r'ácras ·a ~·sos :fi'6 códvenci66ale~ ttué pérmlteri~üria ·caritinua· d'tita'cion de lbs · 

· · · · · ·m'i'smós·~ e'n b~se a· un·a pli~'h'ification ad'écuada; wha operadó'h .· p'añit:ipativa y 

u'h ústJfructci ·coriYpáliidd, 1:0· ·éuar.'drea úna oas·é ·ae progfes'd s'oti·ár ·que: 
susteh't~ fdtürbs: l'hcrem'eHtos· srn dep:entferici~ ·dé· ·fattores exfénos. L.a ·. · 

. ·.· ·: 'é/Minié/6'11 ártglh'at én él ·JnfoFme: 8rundt/E;Ú1d és "'~n pfc:fces'O de c;ambio éh el 
¡• ·' . 161. 
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· · _ • · ·. l~Ual la··>·explota~ió'n' B'e los recúrsbs:, .,.a· dlr~¿ci6-n · dé ia·s :fri\'feWsT6ne§ y: 1·a 

' ' ,, 
. ··.:-: 

...... ·.·, 

.. · ....... _:. 

:,_,- . -· ·.- ~ 

, .. · ' ~ ' . 

. :'. ; . ~ .. ' · ... 
',,.· 

. ':·· 
'' , ,: ' •• f 

,'', ·.'. 
·, ·.; 

· ·· ~orlehtavcitSH·-:a·e ia·: téctiold'gTi:i .. y é1 /: Ba·mb'iti .. · 'ihsHtúcibn·a.l · éstari:- td~b( ·e·tr ·, · : · 
:arffioni~f . ·y · ·meJdráh · ri.í ·pafe'hci~úiCiád para: sati~facér las -riéce-si8ad~e:s y . 

. · ·. :as pi racid~'es · l1 um:áhá~ · .l~mto . abtuales 'coino fas :rwhJ'tas'i: · L:á 'détliíiCi6n . fdtmal 
-.·.'adoptad·a: pot·ú~1-'F=Ab eh -~~988_dice: ,;b::s:.·es·. él rffanéJd··.,ycdrfserv~dó~·dé' la· 

:base· éJ~ .. ré6ürs-as .. nah::n'ares. .Y l'á·. orientaCión : de·l ·ca~b'i'o · tecnofógi'to'. e 
·in~titud6rl'ál,· de talrtr~m~ra qUe aségüre 'ha 'obtenCiÓn ·-y cc>ntihüá sahsfaccdon . . . ' . 

· d'e las·necésitfatiés.hüm·::n1as ~n la~· gehéraCibhes f)>resenfes y tUtüras. bicho· 

.t:Ls; {e·ri·' lós s~ctore's 'ág'fíéola'~. tbrestales y· de p·és·ca')' á>rú3erva la tiérra, él 

. ·~'gua, lcis· ·J-ecursm~ geh:eti'dbs de·· pfantas ·~ a:nimáres; es arilbier'ltalinente no' 
.· · ·éie'gradal'1te·, :Tebhic~m'ente· áprdp·iaab,. E!·con·ó'mica'meh'Ü:r viáble ·.Y s'bCiálmeríte . 
. ·; . cfceptable. · .... 

'IJfNAIVÍICA.: '\IEG;E·r,A'clbN~L r·roce:sos . intHnsecós ·d~ rénovaciÓh, y 

· í'h:a:ntéhir'rtretito de. dtvét$idad dé esJ>1e'Cies·· én ·las 6omunidat!es de plantas (¡ue 

rés'pot1d'erl· a fds c~;rhbiós Clef fil·edio ambien·te ·e incluyen ·las procé's·ds .·de 

·. ·.'' . 
· "gücéSióh, r~tFÓgreslotr,· ''cdli~iosi'Cion . f'f6hsficá . inibafi. tbrerahbia, .. in~'ibici6n· y· 

; •, 

. ;·_.' 

-.-·: 
. ·, .. _:·· 

•.. '' r 

6'0rhpetitio~.· 

o'f\iERSH)AÓ'/ s:i· 6leh ·impúbi. úWá rtfay:O{: tbrhplejidad·' 'en fas sfstérri'as;· 

'féptésédta rrú3ybf 'pdt'ehcfalfda'd y adépt~billt:Jad . ':h dé :ese mddb, lii'ayor . 

· ca'p'ácidái;l .. :ae· · re·áeherádón- o' . dé rescindendia. ·· Pérmite. ta·mbié'n ilúiYO'r 
·. · .. ·p·o·smilidád 'd'é'i'ri'teratCiohes a~isferhic~'s .Y la2iíita,: 'así,. la G'orrfu'rli'cad'On . 

. . E¡CONdnniAS ,D:E LA AGL'c>ME.RACI'ON:Las e-conóliiíás (re~ lá aglomeraCión 
·:::.éiliérgen 'ci-é·:'1o·s, v~ri'ds· ahórros:·erí costó y 'dpdrtunid8:des cí·e ga-n·Eh,éias 

· ~dicionc:fl~s· e¡-ué afré'eá á ·las ·empresas y a las ·popu'latióne~ a _lás Ciudades. 
·., · ·Estas 'fuebtas ·ihGIÓyeii: · econtirrfías ·de e~ cala · ·irú~rirías;,. económ fas focales 

ptovehienfes 'de lbS 'ah6rr6s e'rí :el trahspürt~;· ecodohiías ~a~ és'Cc:i'lá éxtérn''ás1 y · . 

los ·. ·'ahorrós jYrov'en'rentes . d~. ·la . ·p·resent:ia · ·una. ihWa-esthJetuta'. l:>ien . · ... 

ptópdrtio·naak 
.·. ECd'Nt>MlAS. ·o'E-·Ló'cAcldN. Las :e'c'brYúniít:ls .'iocatióiial'és émégeh de los 

-'aficn+os én el' 'frranejo' de ·b;>stos. Estos ·sé ácú'rriUia'h' si lá,produtdón esta. 
sitúadá:en LHi'''p'wnto ae trasb'O'rdb, .cómO' por ejém'plo~te·rca de una crá'rsena o .. 

. ·•·. ún'á.térrliihai ;a~· fr·efi·es; fermhiales ·.rbdóViarios.· L'a~ ·écon·omías· lo·caGionales , . ' . ' . 

··eexpli~~n··:e(. nadlhiehlo 'l áedmlén·tó Oe·.to'da\s .. h:is· rh~ydt~s ;Ciudáaés :de 'io~·· 
E'siádo~'üniabs·:· . 

. . 162: 
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'. E'SPACJJi.L)·~O'R'DÉ:N'J~MiENtct.·ocupadó-ri' d~l ·á'mbi.io .tJdrhé~Hco· y ·tijacióh . 
. · ·. 'térrrtO'rl·ar par"·r~r~rcáJ'é é·fncrú·ie ra-teri·deñ'áá'dé ora~riar:er ~sp~·doJYára'·~Jbjar ·. · 

: ·. ',~r~a:s 'tlta'afi·mentáeiÓh:, .·areC:fs de réfü'gi'o;· de :t~p'rO'cfÓd6i'Óh ó ·C!é: 'deféhstt.'és :üría 

· · ... · . · .. · .. ·~:~:~:~:&&~~!~Id~~~.:::~. ·M~dHd~·'er~hlenfos• coWttrbu;en :. ra ·. · .. 
. '• •' 

.. ,_ .>1 . . ·. / .. fuérza·.Cle 'déS:ágld'méiiZ.adÓn, hacfendó 'dé esta' rn~derá fá~ .. IO'caciohés ürbárfas . 

~éter' ·:atracüvás: ·: :o:aftbs · ciasteis • (i':ent~.· se'N(ciO's( impüesto·s ); ~éon·ges'Hón · 

: .:(pa'rti'CUrármenf~-. ·aer transp·oite);- - facitotes exte·rnds' :(la cbntaminád6n y er 
-- ' .. 

:.·: 

:• .. ·,,·· .. 
. : ' 

' '~ 1 - • :¡ '·. ; 

. ·,,;· .. ::·.·.,· 

\ .... 

. <· 

'~ . . ', ~ .. ~.,.. \ 

., ..... 

:•' 

.... · ::~~~ií~~~nr;¡~tj¿O. Mé!odó> llo1ór6gfoo pata• er estorilró d§ ré ~c&rOlJiá, 
· · 'ade'Ptandó tódbel 'sistém'a· é'ri'tercl's·ih ·p'téocúp::k~ús··eM:~m'entos:. · 

· ME:Ab6Ws, 'Estwi1Jos: b'E. bétos dbt'enidbs· ,pbf e·stüdiós err mádélos 

e·c'OIÓ'git'os :¡jb'r···cam·püláodrás; dé iO"s.cuafes·'b'érih'is 'Mead6ws dbÜéné una 

-,~'óbrec'dg'edbr~···conCios·ion: 'dé lá ihteracdoh. entre el ·creCimiento 'éi<ponenCial. · 

-6dnti'riuó aé'. · i~ . p'Oblád&n · hümana; la·. 'i'iiaustri'élizaCi'ón,. · l'c.i' . polución~ ·el · 

t:onsÚm6· á e . réctirs·os renb·v~mos·. ~~ -er ésti:rnta'mié-rito· en; la prodUccion ·de 
· ---~ vi'i/erds,. r~suftá üh p;erfo'db de· Linos 5d anb's pára qUé Va ·sittraCión'· ad·qúie'i"a 
.: · . : :ir·re'v·ersibilfda·t(. lo cf&é tt-aeria d·e~trüdtrG'rit; poBreza:. · '1 . mwertei ·la s'oi'L1'Cibf1: 

. ,. 

'prtipüésfa p·ot el corñputaddr é's esfaofliiar el crecim'i'er'ltó de la pdbla'ción 

{tré'chn'ientó céró}yd'el cápitaL 
M'EGAPRóve'cto: Cdmplejo ·sisténl~ derriver~·lo~'a :hhiel:.n~·cioriai; 'oina'trohal .. 

·, d . re~ii'óh'a'l, fondaab: @n las· estrüch.ira's· ~i'Hte'rn'áeion·ale~ :- de 'Organtzacióhes · 
· · · múÍfirfadonaies,·'con 'éi' ·sM, el F'fM, :ra. Pácrnaad Am'bisnt~rt3TOfJa( o el: i:fiD; 

· ·: Fdmeritan con§trttc6ione~ gigarltescás -eo'rn6 pte'sas t'lid"r'deléttricás, tdrreterás; 
. ,8'erop·w·ertb~,canálés:~l5Li'ert5s- rrrarítimo·s. :: 

. . . . PL~N'IFi'CACJÓ'~· ·. :JJEL · ESP'Ac.J'o URBANo. · Pri'r+Cip'al tare~ . de fa 

·. admihistradóh' müntCipal, aondé s·e .. drstribúYeri · las zonas destin~das· a 

· -viviencH:rs, a é'dmerci6s,>a lb's setvi'dos J>ú6l'f6ós·, aJ 'trátlco·, a éspa6iós 

·. ·. verdes, .. a' p'arqt:~~sh1austrrales, et6 . 

¡ ¡": 

. Pl..i~~N-iFibAbfÓN TERRITORIAL. . COhjÚrilb ... a·e' 'h;·édid•a·s . · ferl'dien'tes · ·a 
· éstabl1é2er úh · plah. p·ára · lá oeupach5n_·. c.n~·.: gitíñ'd~s • é~;~l3·Cibs·, . ·por 'éjéhtpib en . 

• · - • . . , V , · ,: • , • • 1 '. ~. ,, -· , ; ¡ , . ·: , .., 1 • "'· • • ~ • ~. _ , : , , • • • • ,, ,.• , , •• • , • • ~ " • , 

··. üna···regióh, 'dD"ridé se :aistribuyen zonas _pobladfü:; 'de ciUdáde's·;· ··rgarnt&s·; _, 

· aítleas:; · zón:a.s. a·gfíco'ias, ·. zon'as·. d~ 'bb:s;c:¡ue· ·n·atür~l en · r~s-eKtas\ etC. 
' . - . 

· (§inónltfio: or'd'e·riaci'óh :terri'tdHEil} · 
' ' 

·,,' :'· 

. 163'.' 

•'' .. 

· .. _ 

··-.- ' .. ,-, ... ; . ' ~. . ... ;.-. 

.'· ,1 

• • > • • 



. : -,· 

•. >. 

·, 

'' 
'·, .··· .,·' 

' . . . . · .. _ .. 
' '•' .. 

.. ···· 
.··,·' 

• . ,¡' 
•.' .. ·-... . ORDENAcf6fi.l. ··Pn5·céso•·· ártr~nízaliV~ .d~- .c~asfffd~i'Ciort ·a~ ·¡n·s élemBntos 

>:.cJ~ · ·un · s'is'ferha én ;:Oás'e· · tfe· é3-ractért~fidt~ · óbsérVabfes y· ·rrresurc:Ü:ilés·; · · 
,. ·.~, .. ,.; . 

. ·.,_··_· ,•. 

· petrhife JérárqÚiza:ro· pfi'6"riz~Y 'tálés· eleml3ntbs. . · ·• ••· ·· · . 
. ' ··', ,• 

... 

. ··.-

',··· 
•' ·.· 

-._ -· 

•, 

' . :···, 

. - :-· 

·.·:· ..... _. 

•' ·. 

' . . . 

'OR.GANíz~tiÓNf ·6E'Li.··ES'PÁCib·. úRi3ANÓ~ P'laniff'~adón .otieiaf.pti.(Jarfe· de 
· ~Htidádésguf>'erriámentáiesf"~'ertirYénte:s·, •. s'e'gún:ra :2uar 'se fe·gúla.lcí ·ubicaCióh y· 

,:distrr'oüdi6ri' ·~s'pacrál.de.hlsti'ritos eré·mentos ·~e ui1a corriár2a;_ próvin'tia; regibh 

. .~·, 6 p:aís énferÓ. tá~ filin66ff dél· 'ecóld'g~ó ·és -¡;khrfortHal ~éh ·¡á Ó't'dehaCi oh t'erritorial, .• 

••. ~==~:=~~si:~~r=~~=~~~e:~:; ;: a:=~&;J:=~:~~:~~~k~:. ·~~~e~:!···· .· . 
· .. ·:el'em'énfo~ aél~·páisájecidin-aicar::. . . . . 
:. ~:'REi'i.ENERACIÓNL Ptót·esb>por Eil cual sé :r~toffi:~n-·ias·2~raBterí'stlcas origirtál·ás 
.. ·. d.é'¡ sistérrrá fiJé'g'Ó ae' Üri'áf~~rte ihterl~ren'Cla o ·Cfi§t'úr8io: U:f suce~fón ecdi'Ügica .. 

. ~"s úh tipo dé regeneraCión rla'ttfri~ú d·e los.é'có'sistemas to·~éstáles. 
, .. , ..• sisf'E.MA ECÓ'NÓMI~b:~A:Itera el ecosisteitla,. fantÓ cúandb ·r~hra :~e éste . 

los.·· ifl'sumos· -·p-ara . la . prodüc6i6ri de . bien·é:S; 'como .cuándo d'evüélve· al 

. · é'c6s.fst'~rria.ib's're§iau:Os de'la 'prodüt8iart, ·.los 'de\sé'Ch6~. rÓséfh:ienté·s· ·y reslb's.·· .. 
·. •.· ij~jo•lá ft:>rm'a ·a~· tJofucio'n; · tóndú~io'iía ·ro sotiál · lih1H§n·d6·: B •amplia'rítlb su .. 

· · · : ':ciapacidáCI .di iioHsümo y ·coor~iani'~¡:{ il:) · p61ftic·o ··por 'lá tfa'hsfor'ffi'ádóh .efe ··.· 

· · · ·• tefadohes econ'órnicas é~<r~l'atió'n·es dé ·poder: .· . 
. -.,.,, ··~ ,,.:.,~.:l.~. , .. ."« ' • ' ·~- :,<> .:/ "r. . . . ' • . : • ' . '- "' • • ' .. ' ' • ' . ,, • ' .. ,' _.:. . ' 

. . . . . srsTEM~. · SQC'I~L :Attwaliza··. las· compefeñt:ia·s. y· ·actitüdé's · dé1 .··sistema · 

·. :.-:· .· .. 

·· .·.'ectthó"mi'Co·.y; 6tlrñ'pl~éinéntcifiariienfe; 'téorgániza ,¿ 'evolüti·<Jn: pdlítica· ~:adapta.·. 
·. 'él echsistéma:á'fas ctJI'tütas -rhás'HI\l~rslas. · · · 

·s:rsi"ei\liP. Pd'tlt'ldo,.: Cdofci'~nLza ~~ · ~ctivi<Úrd ·5ecÓfít>mit;á, ;meáfaht~ · fa .· 
··.- regwfaci&n:,. ··inRibi'ét1dc> o incenfivánab lá.présé'tvátión efcdló'giC¿, .·al tiémp6 q'ué 

: · cóntrol~· fa .s•o·Ciedad cohlo' ·aeti\li'dad jtl'fisdiG'Ciohal: · Es· evidente que ntd~x'ister . 
. :#rópiameht~ üná cohfronfad6n t:r oposfdón efifré l¿s Citadas airrn:~rfsi6n·es, ·sino . · · 

. . . . . ·· ·. ·qüei, ·ca·rri'd yásé afirrn'a:··. hay Uf!á ihtérfélát:ibn qüé. · p·u~'de prés·entárse . bajb . 

la··. t6rmí:i ···de • coopehtdonés o . co'hftónt~üiiieritós¡·:e·stablébiendo'tensidries e 
. rntérca·rfibTds deiil'Süm'ós 'J pfoáwtt'ós en ·cirtañslián'cia·s-cóncrét~:rs. · .. ., 

· .. ·.· s'o·st'E'Nfs'll.JóAb ~ '. Prádüct;iórt . p·e'rpeáúa ·a tfn ·Jfi\tél ·ecóhóinicament~-. vi§bl~ 
eón tAstl'rhos. át'ept~bles· 'de tetnolb'gla · f M'ah~jo qu'e ·p·errnileh ili'anteh~r . · 

· ·. 'ctl'n'él'fti6h·é's··cfé 'equi'ffbfro en tos ecosistemas: a;gríi:ol~~' Páh3 ser' s·ostenibles··, ·la 

ta~á ae re;g8'nera·2iórt, ma·nteriimientcró rest~tfradón.·ael. ~·grosistem'á debe ·ser 

· . Jgual o excede-r, con el lrari'scurso del ffémpo, la t~sa de cósedia,. ctrnsu'mo ó 
•, . 't64 
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.. · ,. . .'~ . ··:;'' 

dégi"~'ai3'ci'Ó'n· ¡idr' lo 't~ntb mahti·e·ne d 'hfejór¿ l~s: 6ondiéibn·e~ ·d'é vida de ' 
• ... •• • •. . •· '·. ·, ,, ,._ ..... ,· .' f ' • • ' ' • • _.,· •· • . • ;.,• ··: • .. • •. • ••• 

. · los ·ws:üarías·, .·~:Suandd &ptlmiza lá reládon·· entre lbs. in'swm'Os \¡el ·dJitivo (sensü · 
·, . -~. ,: 

•":. 
' .... ; 

·· · · :F'é~r<ie· & :tárn·~rJ. M5d~l\o :dé Cle~artollb .tfúe h~'quiérE{ ·ser ~o·~téh'i'acr cfésde ,. ·· 
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