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EDITORIAL 
 

 Nuestro mundo es mayoritariamente urbano. Según datos de la 

Organización de las Naciones Unidas, el 55% de la población mundial actual 

vive en áreas urbanas. Para el año 2050, se espera que esta proporción 

alcance el 68%
1
. Y si bien las proyecciones internacionales resaltan la 

contribución de países como China, India y Nigeria a este fenómeno global, 

no podemos ignorar el rol que juega nuestra región en el proceso de 

urbanización. América Latina y el Caribe conforman, según el Departamento 

de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, la segunda región 

con mayor porcentaje de población urbana en el mundo
2
. Algunas ciudades 

latinoamericanas, como Sao Paulo y la Ciudad de México, se encuentran 

entre las cinco más pobladas a nivel global
3
.   

 

Aunque no exista ninguna ciudad peruana dentro de dicho ranking, 

con el 77,7% de población urbana, nuestro país se ubica claramente por 

encima del promedio global
4
. Durante la segunda mitad del siglo XX, Lima y 

otras grandes ciudades peruanas se han visto enormemente transformadas por 

la migración interna. En los últimos años, debido a la crisis que afecta a 

Venezuela, nuestra capital ha recibido también miles de nuevos habitantes 

provenientes de dicho país. Entonces, quienes habitamos los espacios 

urbanos en el Perú de hoy no solo somos más, sino que también somos más 

diversos. En términos prácticos, esto significa que es más complejo convivir. 

En términos políticos, significa que es un verdadero reto gobernarnos.  

 

Los autores de los seis artículos que conforman este número de 

Politai: Revista de Ciencia Política reflexionan, de un modo u otro, acerca de 

cómo se gobierna la ciudad y se organiza la vida en ella. Diego Sánchez 

estudia el caso de la Gerencia de Transporte Urbano de Lima Metropolitana 

                                                      
1 «68% of the world population projected to live in urban areas by 2050, says UN» Noticia en la página web de la 
Organización de las Naciones Unidas. 16 de mayo de 2018. Recuperado de 
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html  
2
 «World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. Key Facts» Informe de la División de Población del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Recuperado de 
https://esa.un.org/unpd/wup/publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf 
3 Ibid. 
4 «World Urbanization Prospects  2018» Informe de la División de Población del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Recuperado de  https://esa.un.org/unpd/wup/Country-Profiles/  

https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
https://esa.un.org/unpd/wup/publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf
https://esa.un.org/unpd/wup/Country-Profiles/
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durante dos gestiones ediles con orientaciones políticas contrapuestas. 

Alejandro Ochoa encuentra, mediante el estudio de dos planes directores de 

la ciudad intermedia de Arequipa, que aunque la visión general de ciudad sea 

similar, las estrategias planteadas para llegar a ella adquieren énfasis 

distintos. Claudia Concha, quien también sitúa su estudio fuera de Lima, 

muestra cómo la implementación del Plan Cusco al 2025 – Movilidad y 

Espacio Público se vio limitada debido a problemas comunicacionales entre 

los actores involucrados. La importancia de pensar en las personas cuando se 

diseña una ciudad también es central en el artículo de Gelin Espinoza y 

Jimena Limay, dos autoras que llaman nuestra atención sobre la falta de un 

enfoque feminista y amigable a la diversidad en dos distritos de Lima.  

 

Los artículos de Laura Lozada y de Christian Illanes nos invitan a 

pensar sobre el rol de las empresas en el desarrollo urbano. Laura Lozada, 

mediante el estudio de dos casos en Lima Norte, encuentra que el 

financiamiento de infraestructura mediante asociaciones público-privadas 

puede privilegiar el interés económico en desmedro de la creación de 

espacios públicos de calidad para la población. Por otro lado, Christian 

Illanes estudia la política de Gestión de Riesgo de Desastres en Santa María 

de Huachipa y Cajamarquilla ante el desborde del río Huaycoloro y nos 

muestra que, en un contexto de emergencia, el sector privado puede asumir 

algunas de las funciones del Estado y de la sociedad civil cuando estos 

actores no son fuertes.  

 

 A través de este número de la revista, buscamos establecer un diálogo 

entre las disciplinas de Ciencias Sociales y Arquitectura. Ello se refleja en la 

composición de nuestro Comité Revisor, al cual agradecemos 

profundamente. Asimismo, felicitamos a nuestros autores por habernos 

brindado contribuciones de gran relevancia. Reconocemos también el 

esfuerzo de todo el equipo editorial de la Asociación Civil Politai, así como 

de nuestros colegas, familiares y del personal de la biblioteca de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Esperamos que esta edición sea de su agrado 

y que contribuya a renovar su confianza en Politai.  

 

 

Soledad Castillo Jara 

Directora de Publicaciones 

Asociación Civil Politai 


