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Resumen 

El distrito de Jorge Chávez ubicado en Cajamarca, presenta: ausencia de 

equipamientos comerciales de escala distrital, vías peatonales y vehiculares en 

malas condiciones, así mismo, el accionar del gobierno es desigual en el territorio, 

esto ha promovido la perdida de la identidad cultural, la independización de 

caseríos y la creación de nuevos distritos, disminuyendo su zona urbana; además, 

el desarrollo de una colina, funciona como barrera física que divide dos Centros 

Poblados. Ante tal situación, es necesaria la implementación de acciones que 

contribuyan a la integración urbana. Por tanto, el objetivo del estudio fue identificar 

la importancia de los espacios comerciales para disminuir los problemas de 

fragmentación urbana del distrito. La metodología utilizada se desarrolló bajo un 

enfoque cualitativo, de tipo aplicada con diseño fenomenológico. Como resultado 

se obtuvieron los criterios arquitectónicos a considerar para proyectos comerciales, 

que fomenten la integración social, así como, las características y efectos de la 

fragmentación urbana del sector. Finalmente, se concluyó que, un Mercado de 

Minorista en Jorge Chávez ofrece beneficios tanto económicos, sociales y 

culturales, sus ambientes y actividades son capaces de promover la integración 

social, lo que aporta a la reducción de los efectos de la fragmentación del territorio 

urbano. 

Palabras clave: mercado, espacio comercial, fragmentación urbana, conectividad.  
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Abstract 

The district of Jorge Chávez located in Cajamarca, presents: absence of commercial 

facilities on a district scale, pedestrian and vehicular roads in poor condition. 

Likewise, the actions of the government are unequal in the territory, this has 

promoted the loss of cultural identity, the independence of hamlets and the creation 

of new districts, reducing their urban area; In addition, the development of a hill 

works as a physical barrier that divides two Populated Centers. In such a situation, 

it is necessary to implement actions that contribute to urban integration. Therefore, 

the objective of the study was to identify the importance of commercial spaces to 

reduce the problems of urban fragmentation in the district. The methodology used 

was developed under a qualitative approach, of an applied type with a 

phenomenological design. As a result, the architectural criteria to be considered for 

commercial projects were obtained, which promote social integration, as well as the 

characteristics and effects of the urban fragmentation of the sector. Finally, it was 

concluded that a Retail Market in Jorge Chávez offers both economic, social and 

cultural benefits; its environments and activities are capable of promoting social 

integration, which contributes to the reduction of the effects of the fragmentation of 

the urban territory. 

Keywords: market, commercial space, urban fragmentation, connectivity.
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I. INTRODUCCIÓN 

Para empezar, es necesario presentar la aproximación temática de la 

investigación. Según, García & Sánchez (2020) esta es la parte donde se delimita 

el objeto de estudio, describiendo sus características, así como las circunstancias 

y factores que lo afectan. En otras palabras, se trata de la exposición de una 

situación problemática en el contexto actual y real, tanto a nivel internacional, 

latinoamericano, nacional, regional, distrital y local. 

 La expansión urbana es inevitable pues las ciudades a lo largo del tiempo 

van creciendo, sin embargo, a la actualidad, la forma en que se consolidan viene 

formado pequeños fragmentos urbanos, que resultan siendo zonas pertenecientes 

a un mismo territorio pero que están desconectadas entre sí. La fragmentación 

urbana según Calderón Vilca et al., al año 2020, hace referencia a la división del 

territorio en pequeños espacios, donde a diferencia de la aglomeración de servicios 

del centro urbano, se genera la desigualdad. La ruptura de una ciudad influye 

principalmente en tres dimensiones: la dimensión espacial, la dimensión social y la 

dimensión política. Por ejemplo: la fragmentación urbana a nivel espacial, crea un 

sistema de vías de comunicación restringido, equipamientos indispensables a 

grandes distancias; a nivel social, debido al déficit de oportunidades productivas del 

sitio, los habitantes se ven obligados a migrar haciendo que la población sea 

reducida; y a nivel de políticas, las autoridades se desligan de su responsabilidad 

de gestión y regulación del territorio fragmentado. De este modo, se impide el 

desarrollo social y económico de la población. 

 A nivel internacional, en España, la ciudad de Zaragoza ha sufrido la 

fragmentación de su metrópoli, según el estudio desarrollado por Escolano et al., 

en el 2018, dicha fragmentación es producida por la creación de espacios de uso 

residencial e industrial separados del tejido urbano existente y por la migración de 

las nuevas generaciones hacia las periferias debido al menor valor del suelo. Al 

mismo tiempo, algunas partes del municipio están limitadas por vías y barreras 

físicas del territorio, además, el espacio urbano está conformado por grandes 

predios residenciales y espacios libres cercados con elementos que disminuyen el 

área destinada para la circulación. La fragmentación de Zaragoza ha generado que 
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la forma de vivir centralizada en un solo espacio urbano adquiera distintos núcleos, 

pasando del monocentrismo al policentrismo. Por otro lado, ante la necesidad de 

equipamientos cercanos a los sectores fragmentados, se han implementado 

edificaciones nuevas, entre ellas Hospitales, Centros comerciales, universidades, 

etc., los cuales, si bien ofrecen puestos de trabajo, también han producido que el 

lugar de residencia de la población cambie por la dispersión espacial de los 

empleos y consigo se modifique la caracterización de la comunidad de Zaragoza. 

Asimismo, la fragmentación ha promovido la diferenciación socioeconómica de las 

nuevas urbanizaciones, pues los nuevos barrios tienen niveles socioeconómicos 

distintos a los barrios tradicionales. Por tanto, se concluye que, en el caso de 

Zaragoza, una de las causas de su fragmentación urbana es la construcción de 

urbanizaciones en las periferias de la ciudad española, circunstancia que ha 

modificado tanto las necesidades básicas como la manera de vivir de sus 

habitantes.  

Figura 1 

Territorios fragmentados en Zaragoza 

 

Nota. La muralla romana de Zaragoza es una pared defensiva construida 

en la Colonia Caesar Augusta. Fuente: Elaboración propia. 
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 Del mismo modo, ocurre la fragmentación en Bolivia, en la ciudad de 

Cochabamba, debido al establecimiento irregular de viviendas en la periferia, que 

según el estudio ejecutado por Cabrera et al., en el 2019, el lugar donde se 

construyeron estas viviendas corresponde a una zona protegida del Parque 

Nacional Tunari, lo que puso en riesgo a una de las fuentes de agua de todo el país 

de Bolivia. Además, se crearon barrios cerrados alejados del centro urbano, en 

donde los usuarios no solo son personas de niveles económicos bajos, sino 

también personas de niveles económicos altos, que colocaron barreras físicas en 

sus viviendas no por inseguridad sino por auto aislamiento. Es decir, la 

fragmentación urbana también es un fenómeno social que depende de caracteres 

individuales de la población, pues se relaciona con la preferencia de algunos 

individuos por aislarse del resto. 

Figura 2 

Viviendas en una zona protegida del Parque Nacional Tunari 

 

Nota. Se aprecian las viviendas ubicadas en el Parque Nacional Tunari. 

Fuente: Portal Web de la empresa consultora Sobre riesgos. 

 De igual forma, a nivel latinoamericano las ciudades han desarrollado una 

fragmentación urbana, conforme a una investigación realizada por Czerny & 

Czerny, en el año 2020, la fragmentación urbana de las ciudades latinoamericanas 

va más allá de la distancia entre sus urbanizaciones, pues involucra también una 

distancia social y psicológica. Al respecto, las mismas autoras Czerny & Czerny, 

determinaron algunos efectos del fenómeno de fragmentación urbana de las 
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ciudades de américa latina, como, por ejemplo: una ciudad desintegrada y dividida 

por la manera de vivir de sus habitantes, una imagen urbana segmentada, la 

necesidad de servicios de transporte con mayor cobertura (capaz de llegar a todas 

las zonas); asimismo, sectores sin acceso a servicios e infraestructura urbana y 

baja participación tanto social como política de las autoridades. Es decir, en los 

países latinoamericanos la fragmentación urbana no solo influye a nivel del territorio 

espacial, sino también, a nivel sociocultural, político y económico. Como ejemplo 

de ello, se encuentra México, conforme a Rodríguez, en 2016, en esta ciudad dicho 

fenómeno estuvo representado por el desarrollo de nodos comerciales alejados de 

su entorno, así como por la construcción de zonas destinadas para automovilistas 

y autos. Por otro lado, en las periferias se implantaron conjuntos de vivienda de 

interés social, que por su ubicación no tuvieron acceso a servicios básicos, ni a 

transporte y menos a equipamientos de educación o salud. En otras palabras, la 

fragmentación de México fue producida por priorizar los espacios para automóviles 

en lugar de espacios para las personas y por la ubicación de espacios comerciales 

y residenciales en los bordes de la ciudad.  

Figura 3 

Priorización de espacios para automóviles en México 

 

Nota. Se aprecia la jerarquización de vías con grandes dimensiones. Fuente: 

Portal Web de The New York Times. 
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 Sin embargo, específicamente, la división territorial de este país se produjo 

en Zinacantepec y Guadalajara, acorde al estudio realizado por Contreras et al., en 

el 2018, en estos dos municipios mexicanos la ruptura urbana se dio por la creación 

de viviendas del tipo cerradas, producto de la inseguridad ciudadana. En 

Zinacantepec, por ejemplo, existen un total 24 urbanizaciones cerradas 

pertenecientes al sector de la población con más altos ingresos económicos, estas 

edificaciones fortificadas han aumentado la distancia a nivel social de la población; 

por otro lado, en el municipio de Guadalajara, existen este mismo tipo de viviendas, 

pero a diferencia de Zinacantepec, la ruptura espacial del tejido urbano se ha 

disminuido debido a la creación de equipamientos urbanos. Entonces, se infiere del 

caso de estos dos municipios mexicanos que, otra causa de la fragmentación 

urbana es el cerramiento de las construcciones, a través de barreras físicas, que 

impiden la integración de la ciudad y sus habitantes; sin embargo, según el caso 

específico de Guadalajara, una estrategia que puede disminuir los efectos de la 

desintegración de la metrópoli, es la implementación de proyectos arquitectónicos 

urbanos. 

Figura 4 

Fragmentación de Guadalajara y Zinacantepec 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 A nivel nacional, acorde a un artículo realizado por Calderón et al., en el 

2020, la conformación urbana del Perú es a consecuencia de una conquista que 

inició desde la época colonial. Su fragmentación urbana se evidencia con mayor 

énfasis en las regiones más alejadas y pobres del país. El foco de desarrollo de 

actividades económicas del Perú está centralizado en la región Costa, 

específicamente en Lima, esto ha conllevado a la disminución de oportunidades 

para el desarrollo financiero de los demás departamentos y ha generado la 

migración masiva de poblaciones. Adicionalmente, conforme a Czerny & Czerny, 

en el 2020, una causa de la fragmentación de las ciudades peruanas, es la 

separación del territorio debido a la existencia de grandes predios urbanos 

(generalmente propiedades del Estado), que por la carencia de planificación urbana 

o por el incumplimiento de las políticas y lineamientos ya existentes se encuentran 

sin ningún uso. Por tanto, del caso del Perú se concluye que, otro factor 

determinante de la fragmentación urbana es la presencia de terrenos sin uso, así 

como el nivel económico de cada región, a más pobre sea una ciudad, más 

desigualdad espacial y social desarrollará.  

Figura 5 

Predios sin uso en el Perú 

 

Nota. En la figura se aprecia la existencia de grandes lotes sin uso en 

el Perú. Fuente: Portal Web del Diario Gestión. 
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 De ahí que, la fragmentación urbana guarda relación directa con el 

desarrollo económico y social de un sector, así lo demuestra el estudio elaborado 

por Calderon, en el año 2019, el cual determina que, en cuanta más cohesión halla 

en un territorio, mayor será su desarrollo social y económico, esto ocurre en Lima, 

Arequipa, Lambayeque, Moquegua, Tacna, Tumbes y La Libertad. Además, en 

dichos departamentos, las poblacionales siguen un modelo de agrupación (en una 

misma zona), esas concentraciones han fomentado el progreso de las actividades 

económicas del sector. Lo contrario ocurre en departamentos como Pasco, 

Cajamarca, Ucayali, Loreto, Huánuco, Huancavelica, Amazonas y Puno, donde es 

mayor la segmentación del espacio urbano y, por tanto, es menor el avance 

socioeconómico. De los casos mencionados, se concluye que, no siempre la 

fragmentación urbana es el factor detonante de un bajo desarrollo socioeconómico, 

pues existen situaciones en que ocurre al revés, es decir, donde los factores 

influyentes para la fragmentación de un territorio son los niveles económicos de la 

población. 

 A nivel regional, Ica está en medio de un proceso tanto de fragmentación 

como de integración urbana, en base la investigación de Arteaga, en el 2017, la 

fragmentación de Ica surgió por la implementación de algunas habilitaciones 

urbanas y construcción de viviendas de interés social en la periferia, sin tomar en 

cuenta ciertos criterios mínimos. Por ejemplo: dichos equipamientos residenciales 

se implantaron en lugares donde no había correspondencia con los usos 

planteados en los planes urbanos de la ciudad, pero aún, en zonas de alto riesgo a 

producirse un terremoto o inundación. Así mismo, existen habilitaciones urbanas 

en tierras rurales, donde el mal emplazamiento ha producido que el acceso se dé 

a través de vías terciarias, calles de tierra por las que no circulan los servicios de 

transporte, factor que ha sido determinante para que el acceso a los servicios 

urbanos sea limitado, produciendo inevitablemente una separación definitiva del 

tejido urbano existente. Sin embargo, la nueva concentración de las poblaciones en 

periferia ha dado espacio a un nuevo proceso de integración urbana de los sectores 

aledaños. Es decir, respecto al caso de Ica, se deduce que, es posible que se 

produzcan procesos de integración y fragmentación urbana a la vez, pero son 

fenómenos autónomos, uno no depende del otro. 
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Figura 6 

Segmentación del territorio de Ica 

 

Nota. En la figura se aprecia la existencia de elementos de agua que 

fragmentan ciertas partes de Ica. Fuente: Elaboración propia. 

 Otra ciudad fragmentada es Casma, en Ancash, conforme a Vargas, en el 

año 2016, dicha ruptura de la ciudad se dio por crecimiento desordenado de la urbe, 

por la ausencia o deficiencia de los planes urbanos y por la mala gestión municipal 

que permitió el asentamiento poblacional en zonas no aptas para dicho uso, lo que 

generó viviendas vulnerables y el deterioro del entorno urbano. De este caso, se 

asume que, en el proceso de fragmentación urbana siempre influye la 

administración municipal, las políticas que tenga cada urbe y la manera de regular 

el cumplimiento de los planes urbanísticos. 

 A nivel distrital, en Lima Metropolitana los procesos de habilitación urbana y 

ocupación del territorio son el principal motor de la fragmentación de la ciudad, por 

ejemplo, según la investigación realizada por Wiese et al., en el 2016, fueron 

cuatros tipos de áreas las urbanizadas: en primer lugar, se produjo la ocupación del 

suelo agrícola (promovida por la comercialización de lotes para residencias 

unifamiliares) dando lugar a los distritos de San Borja, Surco, Los Olivos y Comas; 

en segundo lugar, se dio la ocupación del suelo eriazo (promovida por las 

invasiones) hoy distritos de Villa el Salvador y Puente Piedra; por último, la 
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ocupación de las quebradas y laderas (promovida por la necesidad de vivienda del 

sector con más carencias). Esta conformación en base a intereses personales y no 

a una planificación urbana evidencia la desigualdad espacial, social y económica 

de Lima Metropolitana, lo que ha generado la desconexión o fragmentación de sus 

componentes urbanos. Sin embargo, Lima es una metrópoli donde su población se 

concentra en un solo lugar, este factor, por el contrario, ha promovido la integración 

de la urbe. Por tanto, si bien Lima se ha fragmentado a través del tiempo por su 

manera de ocupar el territorio, su consolidación (en cuanto a concentración de la 

población, mejora de la vialidad, servicios urbanos para todos, etc.), está 

produciendo una etapa de integración urbana.  

 Por otro lado, el distrito de la Victoria desarrolla su fragmentación como 

resultado de la invasión del Cerro San Cosme, según Rojas et al., en el 2020, el 

fenómeno de migración por parte de diferentes provincias del Perú hacia la Victoria, 

conformó el actual Asentamiento Humano San Cosme, esta barriada fragmentó el 

distrito por el lugar donde se colocó, pues la topografía del cerro volvió al lugar una 

zona aislada e inaccesible. De este caso, se infiere que, la expansión urbana 

informal, desordenada y descontrolada es otro factor determinante para la 

fragmentación de las ciudades, pues las nuevas urbanizaciones al no seguir un plan 

urbano carecen de los servicios básicos que ofrece toda habilitación urbana. 

Figura 7 

Cerro San Cosme, Cerro San Pedro, Cerro El Pino 

 
Fuente: Elaboración propia. 



10 
 

  Finalmente, respecto a Jorge Chávez, este es un distrito ubicado en el 

departamento de Cajamarca, provincia de Celendín, conformado por el Centro 

Poblado de Lucmapampa (donde se encuentra la mayor concentración poblacional 

del distrito) y a unos kilómetros por el Centro Poblado de Macas (constituido por al 

menos diez casas, un colegio, una losa deportiva, una capilla y un centro 

comunitario), estas dos partes de Jorge Chávez se encuentran separadas, dentro 

de las causas de este fenómeno se encuentran que, las vías de acceso a esta zona 

son caminos sin asfaltar que la vuelven inaccesible, la existencia de grandes 

terrenos rústicos sin uso y el desarrollo de un elemento natural ubicado en la parte 

central que aísla a dicho Centro Poblado del centro urbano.  
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Figura 8 

Zona urbana del distrito de Jorge Chávez 

 
Nota. El gráfico muestra la distribución de los Centros Poblados de Lucmapampa (A) y Macas (B) que conforman 

al distrito de Jorge Chávez, así mismo, se evidencia la ruptura urbana dada por un elemento natural (C) que se 

convierte en una barrera física. Fuente: Elaboración propia con apoyo del registro satelital de Google Maps.

B 

A C 
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 Pero, ¿cuál fue el proceso de conformación del Centro Poblado de Macas? 

y ¿por qué su ubicación al borde del distrito?, para conocer ello, a través de una 

visita técnica, se recogió información relevante. Acorde al testimonio de los 

habitantes de Macas, la ubicación de sus viviendas fue influenciada netamente por 

factores personales, algunos por el menor costo de los predios de la periferia y otros 

por la adquisición de terrenos heredados de los abuelos, además, comentan que, 

las autoridades locales no realizan proyectos urbanos ni sociales que los involucre 

al resto del pueblo, las mejoras de la infraestructura de su espacio deportivo ha sido 

gracias al aporte individual, más no por el financiamiento del gobierno local; 

además, no cuentan con los servicios públicos que ofrece el centro urbano 

(mantenimiento de calles y espacios verdes, transporte público, señal de teléfono, 

acceso a equipamientos de salud, recreación, participación en actividades 

culturales, etc.), por tanto, se sienten excluidos y han perdido identidad cultural con 

el distrito. 

 Una de las costumbres del distrito de Jorge Chávez, es rendir homenaje a la 

Virgen de la Natividad, cada mes de Setiembre todos los años, en dicha fecha, en 

la Iglesia ubicada al frente de la Plaza de Armas del pueblo, se llevan a cabo misas, 

asimismo, procesiones que van variando su recorrido por día, primero, por las calles 

principales del Barrio Alto, luego, por el Barrio Bajo. Finalmente, se organizan 

fiestas con la presencia de Orquestas en la Plaza de Armas al aire libre (con la 

finalidad de ser accesible para todo el pueblo). Sin embargo, tal es la percepción 

de exclusión de la población del Centro Poblado de Macas que han optado por 

modificar esta costumbre, ellos actualmente rinden tributo a una virgen distinta pero 

que lleva el mismo nombre, y de igual forma han realizado distintas actividades 

sociales (misas, campeonatos deportivos, procesiones y fiestas), separados del 

resto de “jorgechavinos” como si se tratara de dos distritos diferentes, lo que ha 

generado que ambas partes del distrito estén en constante competencia. Todo ello 

evidencia que, la fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez ha provocado 

la desigualdad de oportunidades y servicios urbanos para el Centro Poblado de 

Macas, así como la modificación de la identidad cultural de sus habitantes. 
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Figura 9 

Vista panorámica de Jorge Chávez 

 

Nota. En la figura se aprecia el distrito de Jorge Chávez. Fuente: 

Fotografía de Jhordan Sánchez. 

 Ante la problemática descrita, es necesario plantear estrategias para 

disminuir los problemas de la fragmentación de Jorge Chávez, es por ello que, el 

estudio plantea como recurso la incorporación de espacios comerciales, donde la 

población necesariamente tendrá que integrarse, pero espacios con elementos del 

diseño arquitectónico adecuados que permitan la integración tanto del tejido urbano 

como de los ciudadanos, teniendo en consideración que a la actualidad el distrito 

no cuenta con estos tipos de espacios, la única manera de adquirir productos de 

primera necesidad es a través de los comercios ubicados en la Provincia de 

Celendín, a media hora de Jorge Chávez. En consecuencia, se plantea la 

formulación del problema, es decir, la interrogante a la que es necesario dar 

respuesta: ¿Cuál es la importancia de los espacios comerciales para disminuir los 

problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez?  

 En cuanto a la justificación del estudio, en primer lugar, existe una 

justificación práctica pues la investigación ayudará en la toma de decisiones 

municipales, sobre la importancia de considerar como prioridad, dentro de los 
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planes urbanos de Jorge Chávez, la implementación y diseño de espacios 

comerciales en el distrito, teniendo en cuenta que existe una carencia de estos 

espacios; en segundo lugar, también existe una justificación teórica debido a que 

el estudio incluye el aporte de aspectos teóricos sobre los elementos del diseño que 

deben considerarse en espacios comerciales para integrar una urbe fragmentada; 

por último, existe una justificación social, pues los resultados de la investigación 

beneficiarán a la población “jorgechavina”, permitiéndoles conocer de qué modo el 

diseño de los espacios comerciales en su distrito podrían integrarlos al centro 

urbano y disminuir su percepción de exclusión espacial y social. 

 Por lo tanto, se proyectan los objetivos de la investigación, que conforme a, 

García & Sánchez (2020) son las acciones que se llevarán a cabo para alcanzar 

los conocimientos que darán respuesta al estudio. A continuación, el objetivo 

general: Identificar la importancia de los espacios comerciales para disminuir los 

problemas de fragmentación urbana de Jorge Chávez, asimismo, se proponen 

como objetivos específicos: (a) Establecer los criterios arquitectónicos necesarios 

para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las 

dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales; (b) Identificar la 

importancia del lenguaje sensorial de los espacios comerciales para la integración 

de los pobladores de Jorge Chávez; (c) Determinar los beneficios del desarrollo de 

espacios comerciales en Jorge Chávez; (d) Analizar las dimensiones que 

caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de 

Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado; y (e) Describir los 

fenómenos causados por la fragmentación urbana en Jorge Chávez. 

 Finalmente, se presenta la posible respuesta al problema de investigación, 

es decir, se muestra la hipótesis: Los espacios de uso comercial son importantes 

para disminuir los problemas de fragmentación urbana pues a través de sus 

elementos de diseño arquitectónico, como la forma, el volumen, la textura, la 

función, entre otros, se promueve la integración con el entorno. De igual forma, 

respecto a los ciudadanos, las actividades comerciales, sociales y culturales 

favorecen su cohesión, así mismo, estos espacios brindan a la población la opción 

de ofrecer sus productos, en este caso, la venta de sombreros hechos a mano (el 

distrito se caracteriza por ello), permitiéndoles mejorar su nivel económico y 
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recuperar la identidad cultural que se perdió. Los espacios de uso comercial 

influencian de manera positiva en el proceso de integración del centro urbano 

fragmentado de Jorge Chávez, impactan directamente a la ciudad mejorando las 

condiciones de vialidad del entorno. Además, ocupando áreas sin uso, con la oferta 

de esta infraestructura, se elimina la desconexión física y se conecta el tejido 

urbano fragmentado. Al mismo tiempo, los espacios comerciales generan 

beneficios a nivel económico, social y cultural en las ciudades.  
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II. MARCO TEÓRICO 

En el marco teórico según Hernández et al. (2014) se exponen los trabajos 

previos, teorías, conceptos y definiciones que constituyen la base teórica del trabajo 

de investigación, es decir, a través de este apartado se expresa el enfoque teórico 

del estudio, esta orienta el rumbo del mismo.  

 A continuación se muestran los antecedentes internacionales de la 

presente publicación, que conforme a Hernández et al. (2014) son los estudios que 

se han realizado con anterioridad en países extranjeros sobre el tema de estudio o 

relacionado a él, en otras palabras, son trabajos de investigación de países distintos 

al país original donde se desarrolla la exploración. 

 En España, Czerny & Czerny (2020) en su artículo nombrado “La ciudad 

hispanoamericana fragmentada versus sostenibilidad” presentado a la revista 

Semestre Económico, cuyo objetivo fue identificar los factores determinantes de la 

fragmentación de la ciudad hispanoamericana. Como parte de una metodología de 

investigación cualitativa, se efectuó la revisión documental y el análisis de los 

cambios espaciales sucedidos durante las cinco últimas décadas en las ciudades 

hispanoamericanas. Obteniendo la siguiente conclusión: los principales factores 

determinantes de la fragmentación en el espacio territorial hispanoamericano, son 

la fricción y la percepción de distancia (distancia psicológica, social y económica). 

 Del estudio se infiere que, las ciudades hispanoamericanas han desarrollado 

el proceso de fragmentación urbana no tanto por factores espaciales, sino en torno 

más al factor distancia, sin embargo, se trata de la idea de distancia tal y como es 

concebida por los ciudadanos a nivel psicológico, social y económico. 

 En Bolivia, Cabrera et al. (2019) en su artículo denominado “Cochabamba 

en fragmentos: un acercamiento al fenómeno de los barrios cerrados” presentado 

a la revista Investigación & Desarrollo, cuyo objetivo fue determinar el estado actual 

de los barrios cerrados del área metropolitana de Cochabamba en relación al 

fenómeno de fragmentación urbana. La investigación asumió un enfoque 

cualitativo, se desarrolló en cuatro etapas: primero, la identificación y cuantificación 

de los barrios cerrados; segundo, la elección de la muestra; tercero, el trabajo de 

campo en los barros seleccionados; y cuarto, el análisis de la información 
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recolectada, así como la redacción de los resultados. Alcanzando la siguiente 

conclusión: En base a las características espaciales, sociales y simbólicas de los 

barrios cerrados de Cochabamba, se evidencia, que dichas urbanizaciones 

cerradas aún no alcanzan la total fragmentación urbana a comparación de otras 

ciudades latinoamericanas.  

 Por tanto, si la fragmentación urbana es el resultado de la división del 

territorio en pequeñas unidades espaciales, para su total comprensión es necesario 

analizar y comparar las características de cada unidad, conocer la situación local 

permitirá proceder a plantear mejores soluciones, por ejemplo, en la tesis 

mencionada el análisis se efectuó a los barrios cerrados de Cochabamba en base 

a la dimensión espacial, simbólica y social. 

 En Colombia, Martínez (2018) en su tesis titulada “Arquitectura comercial 

como detonante de la Revitalización Urbana” presentada a la Universidad Católica 

de Colombia. Cuyo objetivo fue analizar los beneficios de diseñar estrategias de 

revitalización urbano-comercial para potencializar las actividades socioeconómicas 

del sector. Se realizó una descripción y análisis personal de la situación actual de 

la zona, como parte del enfoque cualitativo. Llegando a la siguiente conclusión: la 

actividad comercial se relaciona directamente con el desarrollo de la ciudad, en tal 

sentido, es necesario incluir dicha actividad en las estrategias de revitalización 

urbana, pues fortalece y suscita el dinamismo de los procesos tanto económicos 

como sociales de la colectividad.  

 La tesis anterior, demuestra el papel importante que juegan las actividades 

comerciales dentro de las ciudades, dentro de sus beneficios destaca la promoción 

de las actividades económicas y dinámicas de la sociedad, lo que finalmente 

conlleva a recuperar la vida y el valor de toda una urbe.  

 En Colombia, concretamente en Bucaramanga, Moreno (2017) en su tesis 

titulada: “Análisis de los beneficios económicos y sociales percibidos con la puesta 

en marcha de Cacique el Centro Comercial y de Negocios P.H. en Bucaramanga y 

su área metropolitana” presentada a la Universidad de Colombia. Cuyo objetivo fue 

analizar los beneficios económicos y sociales percibidos con la apertura del Centro 

Comercial Cacique en Bucaramanga y su área metropolitana. El estudio desarrolló 
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un enfoque cualitativo de alcance explicativo, conformado por tres partes, en primer 

lugar, se diseñó el instrumento de recolección de datos (la encuesta), luego, se 

aplicó dicho instrumento, se consolidó la información secundaria obtenida; y 

finalmente, se analizaron las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 

del escenario actual del centro comercial. Llegando a la siguiente conclusión: el 

centro comercial genera beneficios económicos a la ciudad por diversos motivos, 

entre ellos por la valorización de la zona, por la atracción de inversionistas, así 

mismo, genera beneficios sociales, pues crea empleos, apoya a empresas locales, 

concibe aportes a los gobiernos locales, promueve el desarrollo urbano y crea 

espacios para la participación ciudadana en actividades culturales.  

 Es decir, el principal beneficio que genera la construcción de centros 

comerciales en las ciudades, es el económico, el que, por estar ligado a la sociedad, 

a su vez promoverá beneficios sociales y urbanos.  

 En Argentina, Barreto et al. (2016) en su artículo denominado “Unidades 

espaciales residenciales homogéneas como factor de fragmentación social” 

presentado a la revista Conociendo, cuyo objetivo fue analizar el fenómeno de 

fragmentación urbana en sus dimensiones físicas y sociales mediante el estudio de 

las formas de producción del espacio residencial. Se aplicó un enfoque cualitativo 

exploratorio, en base al análisis combinado de estudios de gabinete y de campo a 

través del registro fotográfico satelital y fichas de observación. Consiguiendo la 

siguiente conclusión: El estudio permitió observar la mixtura de los agrupamientos 

residenciales que conviven en contigüidad unos de otros, se clasificaron tres 

grandes grupos según su forma de producción habitacional: informal, estatal y 

privado, dichos agrupamientos habitacionales mostraron características 

semejantes en su interior, pero desiguales en relación a los demás grupos entre sí. 

 En base al antecedente argentino, se demuestra que la manera en que se 

forma un espacio residencial en el territorio (que puede ser a través de gestión 

pública, privada e incluso informal) es un factor que determina las características 

sociales de los grupos habitacionales, siendo similares dentro de cada conjunto 

residencial, no obstante, distintas en comparación al resto de grupos, lo que genera 

la fragmentación social y urbana de la zona. 
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 De igual forma, se analizaron antecedentes nacionales, que según  

Hernández et al. (2014) son aquellos trabajos académicos sobre un tema o 

relacionado a él, elaborados con anterioridad en el país donde se lleva a cabo una 

investigación, es decir, son las investigaciones previas del país donde se realiza el 

estudio. 

 En Huánuco, Kohama (2020) en su tesis titulada “Los espacios públicos de 

los centros comerciales y la actividad de esparcimiento en la ciudad de Huánuco 

2019” presentada a la Universidad Nacional Federico Villarreal, Cuyo objetivo fue 

determinar la influencia de la arquitectura de los espacios comerciales en la 

actividad de esparcimiento de sus usuarios. Como parte del proceso del enfoque 

mixto de nivel descriptivo correlacional, de diseño no experimental, se aplicó una 

encuesta para obtener tanto datos estadísticos como datos cualitativos en relación 

a los usuarios de los centros comerciales Real Plaza y Open Plaza de Huánuco. 

Llegando a la siguiente conclusión: existe un 20.9% de influencia de la arquitectura 

de los espacios comerciales en la actividad de esparcimiento de sus usuarios, 

siendo el porcentaje de influencia del diseño un 23.7% y un 4.4% de influencia por 

parte del confort de los espacios comerciales.  

 Este estudio evidencia la baja influencia del diseño y el confort de los 

espacios comerciales en las actividades de esparcimiento de los consumidores, sin 

embargo, se desconocen los motivos propios del contexto local, es indudable que 

todo diseño novedoso de cualquier centro comercial evoca modernidad y tecnología 

a través de sus materiales, colores y formas, así mismo, si el confort es ofrecido en 

misma proporción en todos los espacios de la ciudad, entonces, el espacio 

comercial no generará ninguna influencia en especial. 

 En La Libertad, concretamente en la Esperanza, Rojas (2020) en su tesis 

titulada “Estrategias de integración al entorno urbano en el diseño de espacios de 

arquitectura para ventas al por menor en La Esperanza, La Libertad, Perú, 2020” 

presentada a la Universidad Privada del Norte, cuyo objetivo fue determinar la 

forma en que las estrategias de integración al entorno urbano condicionan al diseño 

de espacios para el comercio (respecto a forma, función y materialidad) en La 

Esperanza – La Libertad. Se realizó en primer lugar, la revisión documental de 

investigaciones científicas acorde al tema; luego, el análisis de los criterios de 
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diseño empleados en casos de proyectos arquitectónicos reales; finalmente, la 

descripción cualitativa y gráfica de los resultados; todo ello como parte del proceso 

de investigación del enfoque cualitativo, descriptivo, no experimental. Alcanzando 

la siguiente conclusión: para lograr la integración al entorno urbano el diseño de 

espacios comerciales en cuanto a forma, debe considerar volúmenes que 

jerarquicen los accesos principales, que generen ejes lineales conectados a áreas 

verdes y que permitan la iluminación y ventilación natural. Los volúmenes 

parcialmente deprimidos crean espacios intermedios, generan espacios verdes de 

fácil recorrido que conectan el interior con el exterior y permiten delimitar espacios 

públicos y privados. En cuanto a la función, se evidenció el uso de patios verdes 

como ejes de jerarquía lineal para el público y trabajadores, a su vez en todos los 

casos se apreció el uso de rampas, ascensores, puentes peatonales y escaleras, 

como generadores de dinamismo y creadores de pisos y medios pisos accesibles 

para el público. Finalmente, en relación a los materiales, se evidenció el uso de 

texturas en las fachadas para generar sensaciones de transición tanto dentro como 

fuera del proyecto arquitectónico, además se comprobó el uso de estructuras no 

convencionales (metal o madera) para conseguir amplitud dentro de los espacios 

comerciales.  

 Entonces, la investigación mencionada demuestra que, los espacios 

comerciales ejercen influencia sobre sus usuarios, son una potencial herramienta 

de integración al entorno, por tanto, es importante considerar adecuadamente los 

elementos de diseño arquitectónico de cada espacio. 

 En Trujillo, Villegas (2020) en su tesis titulada “Instrumentos espaciales del 

comercio ambulatorio y permeabilidad espacial aplicados en el diseño del Centro 

Comercial Especializado para comerciantes informales en el distrito de Trujillo” 

presentada a la Universidad Privada del Norte, cuyo objetivo fue determinar la 

manera en que la permeabilidad espacial (entendida como la capacidad del espacio 

de establecer conexiones entre lo privado y lo público, el interior y el entorno, con 

la finalidad de otorgar conexión física, visual y sensorial) condicionan el diseño del 

espacio comercial para ambulantes en Trujillo. Se realizó el estudio de casos 

arquitectónicos a través de la elaboración de fichas de análisis de casos de seis 

centros comerciales, como parte del enfoque cualitativo descriptivo. Alcanzando la 
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siguiente conclusión: la permeabilidad del espacio comercial de los casos 

analizados se logró a través de la aplicación de distintos criterios de diseño, entre 

ellos, el uso de plataformas secuenciales de integración cultural en las zonas de 

puestos fijos y transitorios (haciendo alusión a las plazas, que aparte de albergar 

comerciantes ambulantes también sirven para el intercambio cultural a la hora de 

comprar). Por otro lado, en la mayoría de casos, se efectuó la sustracción de 

volúmenes para lograr la continuidad de la trama y la integración en los espacios 

de venta, también, se organizó el espacio en base a ejes direccionales desde sus 

diferentes accesos para lograr circulaciones limpias, finalmente, se evidenció el uso 

de elementos estructurales flotantes de acero en las cubiertas.  

 En consecuencia, analizar casos existentes de centros comerciales, es un 

método de investigación útil, pues muestra los efectos que generan cada elemento 

arquitectónico sobre usuarios reales. En este caso, el uso de plataformas, la 

sustracción de volúmenes y el diseño de ejes direccionales, condicionan la 

integración del usuario al equipamiento y del equipamiento al entorno urbano. 

 En Lima, Santa-Cruz (2018) en su tesis titulada “Territorios fragmentados. El 

caso de la Costa Verde” presentada a la Universidad Católica del Perú, cuyo 

objetivo fue evidenciar la importancia de la dimensión política y espacial para 

desarrollar proyectos de escala metropolitana en el territorio para regenerar el tejido 

urbano fragmentado. Como proceso del enfoque cualitativo, se realizó el análisis 

documental de fuente primarias y entrevistas a los arquitectos responsables de las 

intervenciones de la Costa Verde. Llegando a la siguiente conclusión: El proceso 

de transformación del territorio de la Costa Verde en base a la dimensión espacial, 

fue producto de la intención de extender los balnearios del sur a toda Lima, sin 

embargo, si bien la vía expresa es una de las vías más importantes de Lima, 

también fragmenta el entorno urbano, son necesarios proyectos para establecer 

zonas de seguridad y espacios de interés para la población, entre las vías y el 

malecón. Sin embargo, la dimensión política del territorio (gobierno de Lima) no es 

capaz de ejecutar planes urbanos acordes a las necesidades de los ciudadanos. 

 Entonces, el estudio evidencia que la fragmentación urbana está 

condicionada en gran parte por factores gubernamentales, la ineficiencia del sector 

público y sus gobernantes repercute en la división del territorio y sus habitantes.   
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 En La Libertad, Vilela & Moschella (2017) en su artículo denominado “Paisaje 

y expansión urbana sobre espacios naturales en ciudades intermedias. El caso de 

Purrumpampa en Huamachuco, La Libertad, Perú” presentado a la revista Bulletin, 

cuyo objetivo fue estudiar las transformaciones del paisaje urbano producidas por 

la urbanización informal sobre el humedal de Purrumpampa. La investigación se 

desarrolló bajo el enfoque cualitativo, mediante la ejecución de mesas de trabajo y 

talleres participativos con vecinos, dirigentes y funcionarios locales. Llegando a la 

siguiente conclusión:  El territorio de Purrumpampa ha ido cambiando 

drásticamente por el uso ineficiente del suelo de los procesos de expansión urbana. 

El proceso de ocupación residencial del suelo de manera informal ya no es un 

proceso único de sectores pobres pues dicho fenómeno informal se ha 

generalizado en toda la ciudad. Lo que se agrava por la falta de políticas 

municipales para regular el uso del suelo y proteger la zona turística. En otras 

palabras, el antecedente mencionado, evidencia la importancia e influencia de las 

urbanizaciones informales en el territorio. 

 En este caso, el proceso de urbanización en una zona turística sin 

planeamiento urbano creó un área desabastecida de servicios urbanos, que 

fragmentó el tejido urbano local y segregó a las sociedades que lo conforman. 

 En seguida, se presenta el marco histórico en relación a los espacios 

comerciales. Moreno (2017) definió a este como la parte del trabajo de investigación 

donde se describe la reseña histórica del estudio, esto permite reconocer el 

contexto y sus características. En este caso, para desarrollar el marco histórico se 

hará uso de una línea de tiempo donde se identificarán los modos de comercio y 

los espacios donde estos se desarrollaron a través del tiempo. 
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Figura 10 

Evolución histórica del comercio y el espacio donde se desarrolló. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Villena, Cangalaza, Meza y Luna, 2017.
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 Así mismo, se tomaron ciertas teorías para poder comprender mejor el tema, 

de acuerdo con Hernández et al. (2014) estas teorías son el conjunto de conceptos 

sobre las variables de la investigación, en este caso, los subtemas relacionados a 

las categorías de estudio. Del mismo modo, se presentan las definiciones 

conceptuales de las subcategorías, indicadores y subindicadores, que constituyen 

la base teórica del trabajo de investigación. 

 En primer lugar, se ubica la categoría 1: espacios de uso comercial, según 

Lorite (2015) estos espacios son todas las infraestructuras o zonas correctamente 

habilitadas para llevar a cabo actividades comerciales, es decir, son lugares, áreas 

o equipamientos donde principalmente se produce el comercio. En adición, Medina 

(2006) determinó que, son zonas pensadas con la finalidad de compra y consumo 

donde las personas tienden a relacionarse, en pocas palabras, son lugares de 

consumo. Finalmente, Yin (2007) mantiene una postura similar a Medina, para el 

autor, los espacios de uso comercial son lugares donde no se lleva a cabo la 

producción de bienes, pero si el último proceso económico que es el consumo, 

además, son los nuevos espacios públicos, infraestructuras estandarizados 

producto de la necesidad de intercambio comercial, en este sentido, son espacios 

físicos o infraestructuras de carácter público planificadas para la compra y venta de 

productos. 

Figura 11 

Proceso económico 

 

Nota. Se aprecia la secuencia del proceso económico. Fuente: Elaboración propia. 

 Entonces, el fin principal de los espacios mencionados es el desarrollo del 

comercio, según Olaya (2010) esta es una actividad económica que requiere de 
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un conjunto de acciones para relacionar la etapa de producción con la de consumo, 

el consumo se concreta a través del intercambio de productos por dinero, en efecto, 

el comercio integra dos etapas del proceso económico que culminan con una 

transacción financiera. Por otro lado, Bautista (2006) reconoce el comercio como 

un proceso no solo económico sino también social, que consiste en la compraventa 

de bienes, pudiendo ser el cambio del producto por alguna otra cosa del mismo 

valor. Así mismo, cuando la venta es en pocas cantidades, el comprador es el 

consumidor final y el comercio es al menudeo, minorista o al detalle, mientras que, 

si la venta es en grandes cantidades, el comprador es un revendedor y el comercio 

es al mayoreo o mayorista, entonces, el comercio es una actividad socioeconómica 

que puede efectuarse al mayoreo o menudeo, también conocido como “retail”, 

siendo el que más se desarrolla en las ciudades, por eso se le distingue como 

comercio urbano. Por último, para los especialistas del Banco Mundial (2019) el 

comercio es una actividad que relaciona productores y compradores con fines 

lucrativos, a la vez, es un motor de crecimiento que genera oportunidades laborales 

y económicas; por tanto, se puede definir como un proceso lucrativo que relaciona 

y beneficia a los involucrados.  

 La rama de la arquitectura encargada de diseñar los espacios comerciales 

es la arquitectura comercial, según Jiménez & Caro (2006) desde el punto de 

vista empresarial, la arquitectura comercial también es reconocida como 

arquitectura corporativa, su fin es crear espacios que expresen una imagen 

corporativa, la que estimulara el consumo; involucra el diseño de locales 

comerciales para la venta minorista, desde stands, oficinas, mercados, malls  hasta 

plantas industriales, es así que, hasta los pequeños espacios comerciales son 

planificados. Al respecto, Hernández (2012) hace referencia a la arquitectura 

comercial como la disciplina que esboza los edificios que concentran 

establecimientos de ventas y servicios, dicho de otro modo, la arquitectura 

comercial es aquella que desarrolla tanto para vendedores como compradores 

espacios adecuados que respondan a sus necesidades. De igual manera, para 

Gonzáles (2020) la arquitectura comercial tiene como objetivo crear ambientes que 

sean por un lado funcionales y cómodos para las empresas o vendedores y por otro 

lado, que sean atrayentes y agradables para los consumidores. Sin embargo, la 

autora hace una diferencia entre esta disciplina y el diseño comercial, estableciendo 
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que, el diseño comercial tiene como fin decorar los espacios luego de haber sido 

diseñados por los profesionales de la arquitectura comercial; en pocas palabras, la 

arquitectura aplicada a los espacios comerciales utiliza todos los componentes 

espaciales y crea espacios equilibrados para cada usuario, con el objetivo principal 

de promover el comercio. Por otro lado, Olaya (2010) identificó 3 procesos del 

comercio: fabricación, compraventa y consumo, siendo la arquitectura comercial la 

encargada de proporcionar las condiciones para desarrollar cada proceso. 

Figura 12 

Local comercial de Edifica 

 

Nota. Se aprecia la fachada del local de Edifica. Fuente: Archello. 

 A continuación, se describen las tipologías de espacios de uso comercial 

según distintos autores, en primer lugar, quizá la más relevante es la establecida 

por la Norma Técnica. Arquitectura A.070. Comercio (2021) comprendida por los 

siguientes tipos. Locales comerciales individuales: tienda independiente (atención 

personalizada y venta para el consumo directo), locales de expendio de comidas y 

bebidas (restaurante, cafetería, local de comida rápida, local de venta de comidas 

al paso), locales de expendio de combustibles (grifo, gasocentro y estaciones de 

servicio para vehículos), locales bancarios y de intermediación financiera (bancos, 

entidad de seguros, etc.), locales de recreación y entretenimiento (salones de baile, 

bares, discotecas, casinos), locales de servicios personales (spa, sauna, 

gimnasios), tienda por departamentos (comercio por secciones, con cajas 

independientes), tienda de autoservicio (supermercado, tienda de mejora del hogar, 

otras tiendas de autoservicio). Locales comerciales agrupados: Mercados (bajo 

administración centralizada, ofrece productos de limpieza y cuidado del hogar, así 

mismo, comidas y bebidas, entre otros, pueden ser mercados mayoristas o 
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mercados minoristas), galería comercial (una sola edificación conformada por un 

grupo de establecimientos comerciales pequeños, organizados por corredores), 

centro comercial (grupos de locales comerciales congregados en un edificio o 

múltiples edificios, tienen un reglamento interno y una administración común), 

galería ferial (conjunto de locales comerciales establecidos de manera estacional). 

 Del mismo modo, existe una tipología según el radio de influencia, en base 

a Meza (2017), estas son: espacios comerciales metropolitanos (sirven a toda una 

ciudad, está ubicado estratégicamente), espacios comerciales sectoriales 

(abastecen a la población ubicada a más de 1 km, el usuario puede llegar a pie o 

en automóvil) y espacios comerciales vecinales (sirven a un barrio determinado, 

aproximadamente 1 km, se puede acceder fácilmente a pie). 

Figura 13 

Tipología de espacios comerciales según el radio de influencia 

 

Nota. Se aprecia el radio de influencia de los espacios comerciales.  

Fuente: Elaboración propia. 

 Así mismo, Meza (2017) clasifica los espacios de uso comercial según su 

función: mercado mayorista (ofrece productos al por mayor, también abastece a 

otros mercados), mercado minorista (ofrece productos al por menor), mercado 

público (gestionado por alguna entidad pública o grupo de comerciantes 
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organizados, ofrece los productos básicos del consumo local), mercado privado 

(gestionado por alguna entidad privada, supermercados, abarroterías, etc.), 

mercado ferial cubierto (funciona todos los días y ofrece productos básicos como 

menestras, carnes, frutas, etc.), mercado ferial descubierto (funciona en días 

específicos y puede ser cubierto o al aire libre). 

Tabla 1 

Clasificación de espacios comerciales según su función 

Mercado mayorista Mercado minorista 

Mercado público Mercado privado 

Mercado ferial cubierto Mercado ferial descubierto 

Nota. Elaboración propia con información de Meza, 2017 

 Por otro lado, Olaya (2010) clasificó los espacios de uso comercial según su 

estacionalidad en la zona donde se emplazan: itinerantes (están en constante 

movimiento para atraer consumidores), estacionarios (están transitoriamente en el 

espacio público) y permanentes (están de manera indefinida en territorios 

determinados). 

Figura 14 

Espacios de uso comercial según su estacionalidad 

 

Nota. Se aprecia la clasificación de espacios comerciales en base al tiempo 

en que se ubican en una determinada zona. Fuente: Elaboración propia. 
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 También, se clasifican en relación a sus dimensiones, Choque & Hinojosa 

(2018) identificaron así a los espacios comerciales; centros comerciales regionales 

(más de 40 000m2), centros comerciales grandes (entre 15 000 y 40 000m2), 

centros comerciales pequeños (entre 4000 y 15 000m2), galerías comerciales 

urbanas (hasta 4000m2), centros comerciales fundamentados en un Hipermercado 

(posee aproximadamente cuarenta locales comerciales junto con un hipermercado, 

los hipermercados tiene una superficie igual o mayor a 2500m2), tienda ancla (es 

un supermercado, o agrupación de locales comerciales grandes, el supermercado 

tiene una superficie menor o igual a 2500m2). Es decir, los espacios comerciales 

se pueden clasificar de acuerdo a su área, en total son seis tipos de espacios. 

Tabla 2 

Clasificación de espacios comerciales en función de sus dimensiones 

Centros comerciales regionales Más de 40 000 m2 

Centros comerciales grandes 15 000 a 40 000 m2 

Centros comerciales pequeños 4 000 a 15 000 m2 

Galerías comerciales urbanas Hasta 4 000 m2 

Hipermercado De 2 500 m2 a más 

Supermercado Menor a 2 500m2 

Nota. Elaboración propia con información de Choque & Hinojosa. 2018. 

 De igual manera, los espacios de uso comercial se pueden clasificar en base 

a su patrón de organización, conforme a Bautista (2006) existen centros 

comerciales organizados de manera lineal (se distribuyen en línea recta, 

generalmente tiene un tienda ancla al extremo y en frente un zona de 

estacionamientos), organización clúster (se distribuyen formando un rectángulo, a 

los alrededores se desarrollan los estacionamientos y en la parte central la tienda 

ancla), organización en “L” (las tiendas forman una “L” y a los extremos las tiendas 

anclas), organización en “T” (las tiendas anclas se ubican en cada extremo de la 

“T”, en las partes interiores de la “T” los demás zonas comerciales y en las 

exteriores, los estacionamientos), organización Dumbell (las tiendas comerciales 
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se encuentran a modo de franjas una frente a otra, y las anclas en cada extremo, 

pueden parecer dos “U”, ubicadas frente a frente, el parque se desarrolla en los 

alrededores), organización Dumbell doble (es como si se agrupara dos espacios 

comerciales de la organización Dumbell, en él se desarrollan hasta cuatro tiendas 

ancla, y los estacionamientos a los contornos). Esto quiere decir que, existen siete 

patrones de organización de los espacios comerciales que son reconocidos y 

desarrollados en la actualidad. 

Figura 15 

Espacios de uso comercial según su patrón de organización 

 

Nota. Se aprecia la clasificación de espacios comerciales en relación a su 

patrón de organización. Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, se presenta la categorización determinada por los miembros 

del Ministerio de la Producción (2021) a través de la Norma Técnica para el 

diseño de mercados de abastos minoristas, la cual toma como criterio base de 

clasificación el radio de acción y población atendida. 

Tabla 3 

Categorías de Mercado Minorista 

Mercado 

Minorista 

Categoría Zonificación Compatible Radio de 

Acción (m) 

Población atendida 

(hab.) 

1 Comercio Vecinal (CV) De 200 a 400 Menor de 5 mil 

2 Comercio Vecinal (CV) De 400 a 800 De 5mil a 10 mil 

3 Comercio Zonal (CZ) De 800 a 1200 De 10mil a 50mil 

4 Comercio Zonal (CZ) De 1200 a 1500 De 50mil a 200mil 

5 Comercio Metropolitano (CM) Mayor a 1500 De 200mil a más 

 

Nota. Elaborado con datos de la Norma Técnica para el diseño de mercados de 

abastos minoristas del Ministerio de la Producción del Perú. 
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 A nivel internacional se han tomado ejemplos de infraestructuras comerciales que están relacionadas a la investigación, 

esto corresponde al marco análogo. 

Figura 16 

Food Villa Market 

 

Nota. Fotografía obtenida de Archdaily. Fuente: https://acortar.link/S05vxD 
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Tabla 4 

Ficha N° 1 del primer caso análogo 

 

Nota. Contiene información de los datos generales del caso análogo 1. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 

Ficha N° 2 del primer caso análogo 

 

Nota. Contiene información de los aspectos generales del caso análogo 1. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 

Ficha N° 3 del primer caso análogo 

 

Nota. Contiene información de los aspectos generales del caso análogo 1. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 

Ficha N° 4 del primer caso análogo 

 

Nota. Contiene información del análisis funcional del caso análogo 1. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 

Ficha N° 5 del primer caso análogo 

 

Nota. Contiene información del análisis funcional del caso análogo 1. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 

Ficha N° 6 del primer caso análogo 

 

Nota. Contiene información del análisis formal del caso análogo 1. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 

Ficha N° 7 del primer caso análogo 

 

Nota. Contiene información del análisis formal del caso análogo 1. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 

Ficha N° 8 del primer caso análogo 

 

Nota. Contiene información del análisis formal del caso análogo 1. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 

Ficha N° 9 del primer caso análogo 

  

Nota. Contiene información del análisis constructivo del caso análogo 1. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17 

Mercado de Abastos de Curacautín 

  
Nota. Fotografía obtenida de Archdaily. Fuente: https://acortar.link/VbBHCT 
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Tabla 13 

Ficha N° 1 del segundo caso análogo 

  

Nota. Contiene información de los aspectos generales del caso análogo 2. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14 

Ficha N° 2 del segundo caso análogo 

 

Nota. Contiene información de los aspectos generales del caso análogo 2. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15 

Ficha N° 3 del segundo caso análogo 

 
Nota. Contiene información de los aspectos generales del caso análogo 2. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 

Ficha N° 4 del segundo caso análogo 

 

Nota. Contiene información del análisis funcional del caso análogo 2. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 

Ficha N° 5 del segundo caso análogo 

 

Nota. Contiene información del análisis funcional del caso análogo 2. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 

Ficha N° 6 del segundo caso análogo 

 

Nota. Contiene información del análisis formal del caso análogo 2. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 

Ficha N° 7 del segundo caso análogo 

 

Nota. Contiene información del análisis formal del caso análogo 2. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 

Ficha N° 8 del segundo caso análogo 

 

Nota. Contiene información del análisis formal del caso análogo 2. Fuente: Elaboración propia 



51 
 

Tabla 21 

Ficha N° 9 del segundo caso análogo 

 

Nota. Contiene información del análisis constructivo del caso análogo 2. Fuente: Elaboración propia.
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 A continuación, se presenta la sub categoría 1: dimensiones del ambiente 

del establecimiento comercial, conformada por todos los elementos tanto 

tangibles como intangibles que interactúan con los usuarios, tales generan ciertos 

estímulos sobre los consumidores (Zorrilla, 2002). Desde ese punto de vista, dichos 

elementos deben ser estudiados y analizados pues generan efectos en el público 

beneficiario. Por otro lado, las dimensiones del ambiente comercial hacen 

referencia a los componentes que configuran y definen los espacios comerciales 

(Baker, 1986), es así que, dependiendo de ellos se genera y se explican los 

comportamientos de los consumidores.  

 Igualmente, podemos señalar el indicador 1: diseño exterior, es la 

presentación externa de un establecimiento comercial, es el elemento que concibe 

la primera impresión al usuario, por tanto, es la parte que más influye en la decisión 

de ingresar o no a un local comercial (Zorrilla, 2002). Es decir, la parte del 

establecimiento comercial que entra en contacto antes que las demás partes con el 

cliente es el diseño exterior. Al respecto, Dȩbowska (2017) establece que el diseño 

exterior permite expresar la identidad del espacio comercial, esto quiere decir que, 

dichos espacios deben cumplir ciertos objetivos, tales como atraer al consumidor, 

generar interés, estimular la compra y suscitar el deseo de ingresar. Del mismo 

modo, Calvo (2018) define al diseño exterior como la primera imagen que perciben 

las personas; dicha parte capta la atención de los usuarios por un instante fugaz. 

Por tanto, debe mantenerse en perfecto estado de conservación para aprovechar 

al máximo ese momento. 

Figura 18 

Diseño exterior de un Restaurante 

 

Fuente: Web Dreamstime. 
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 Respecto al indicador 1, este contiene 4 subindicadores, entre ellos: el 

subindicador 1: rótulos, definido como el componente que se encarga de 

presentar a la infraestructura comercial, sirve como placa informativa que transmite 

la personalidad de la marca (Quintero & Díaz, 2013), en pocas palabras, se trata 

de la parte publicitaria del espacio comercial que atrae e informa a los 

consumidores, los letreros de distintas dimensiones que comunican los productos 

que se ofrecen en un establecimiento comercial, entonces, son los anuncios que 

informan sobre los servicios que se brindan. Por último, según Calvo (2018) los 

rótulos conforman la parte de todo espacio comercial que identifica la marca y lo 

diferencia del resto, generalmente lleva el logotipo del establecimiento, su función 

principal es ayudar a la ubicación, identificación y atracción del espacio, respecto 

al tamaño ideal del rótulo, este debe poseer las dimensiones necesarias para ser 

percibido desde la acera de enfrente. Esto quiere decir, que se trata del elemento 

ubicado en la parte externa de los espacios comerciales que permiten su 

identificación, cabe resaltar que por su ubicación deben estar fabricados con 

materiales perdurables en el tiempo y resistentes a las distintas condiciones 

climáticas del exterior. 

Figura 19 

Rótulo de un Supermercado 

 

Nota. Algunos rótulos pueden ser luminosos. Fuente: https://acortar.link/jzfrQ4 
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 También, se identifica al subindicador 2: escaparates, que en base a Calvo 

(2018) son las vitrinas donde se lucen los productos en venta, pueden ser frontales 

o de fachada, interiores o aislados en islas, y virtuales en tiendas online, sin 

embargo, en este caso, se hace referencia a los escaparates de la parte exterior de 

la edificación comercial.  

Tabla 22 

Tipos de escaparates 

Vitrina 

clásica 

Mientras más grande es la distancia entre el suelo y el inicio de la 

vitrina, más es el prestigio del producto ofrecido, esto se observa 

en las joyerías por ejemplo. 

Cajón 
Suelen ser pequeños, a 1.50m de altura y con gran iluminación, 

dan la impresión de sujetar tesoros. 

Pasillos 

interiores 

Se encuentran al interior del establecimiento comercial, 

conforman en conjunto un pasillo, concentran mayores 

transeúntes. 

Escaparates 

de interior 

Están al interior de la edificación, pueden ser móviles, 

empotrados, vitrinas pequeñas o armarios con transparencia 

totalmente cerrados. (vitrinas, paneles, tarimas, islas, etc.) 
 

 

Nota. Elaboración propia con información de Calvo, 2018. 

 Así mismo, conforme a Hernández (2012) el escaparate es un espacio 

integrado al comercio, en él se expone y se aprecia la mercancía que ofrece un 

establecimiento comercial para la venta, su composición, organización, color y 

diseño ambiental pueden influir para bien o para mal en el proceso de compra. Por 

esta razón, es relevante diseñarlos eficientemente. En consecuencia, los 

escaparates deben ser atractivos y capaces de mostrar en poco tiempo la 

mercancía de la mejor manera, pues el tiempo de atención del consumidor es tan 

solo de once segundos (Calvo, 2018). En este sentido, su forma no debe ser 

monótona, su diseño debe realizarse en relación a temáticas que se reorganicen 

cada cierto tiempo.  
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Figura 20 

Escaparate exterior de la marca Vans  

 

Fuente: https://acortar.link/gMqAtf 

 Por otro lado, está el subindicador 3: entrada, acorde a Calvo (2018) es la 

zona física para salir e ingresar de la calle al lugar de venta, esta debe poseer las 

dimensiones suficientes para evitar el tráfico de transeúntes. En muchos casos, la 

puerta no existe con el fin de invitar a las personas a ingresar al establecimiento, 

así mismo, cuando el predio cuenta con distintos frentes generalmente se ubican 

varios ingresos, sin embargo, cuando se desea controlar el ingreso con una sola 

entrada, esta debe ubicarse en la vía con mayor tránsito de personas. Todo ello, 

con el fin de contar con el mayor número de consumidores circulando por la entrada 

del espacio comercial. En adición, Palomares (2011) define la entrada como el 

punto de introducción al establecimiento, por tanto, su diseño debe facilitar el 

acceso. Esto quiere decir que, la entrada debe ser una invitación al espacio y no 

por el contrario una barrera, para ello debe ser amplia, sin escalones y con las 

puertas siempre abiertas o con elementos que permitan la visual hacia el interior. 
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Figura 21 

Entrada al Centro Comercial Tres Aguas 

 

Nota. En la figura se muestra el uso del elemento natural del agua como 

instrumento para dirigir y atraer a los transeúntes hacia la entrada. Fuente: 

https://acortar.link/YJv5QL 

 Finalmente, el subindicador 4: fachada, en esta parte, también se puede 

apreciar la presencia de los rótulos y escaparates mencionados anteriormente, sin 

embargo, la presente investigación enfoca este subindicador en relación a las idea 

de De la Rosa (2018) quién define la fachada como el límite del espacio comercial 

o la cara del edificio, en ella se desarrollan las ventanas y puertas principales. Es 

decir, involucra las aberturas y oclusiones principales de la infraestructura. Además, 

para Quintero & Díaz (2013) la fachada es la piel de una construcción, es el 

elemento por el cual el edificio se relaciona con el exterior, tiene como papel 

principal el cerramiento, en base a criterios estructurales, estéticos y funcionales. 

En otras palabras, es la parte que delimita el espacio comercial para darle una cierta 

privacidad y seguridad, sirve de protección ante los fenómenos climáticos del 

entorno donde se emplaza, por ello, deben considerarse el uso de materiales 

acordes a las exigencias del exterior. 
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Figura 22 

Fachada del Mercado Municipal Roma 

 

Fuente: http://ducolab.com/project/mercado-roma/ 

 A continuación, se expone el indicador 2: ambientación o condiciones 

ambientales, acorde a Zorrilla (2002) son todos los factores o fenómenos del 

entorno que permiten generar contextos a partir de recursos sensoriales no visibles. 

Estos recursos son, por ejemplo, el asoleamiento, el clima, la topografía, entre 

otros. Para los especialistas del Ministerio de Trabajo y Economía Social del 

Gobierno de España (2021) este indicador corresponde a las variaciones 

meteorológicas, estacionales y geográficas que afectan a los espacios y sus 

usuarios, son todos los parámetros del entorno o circunstancias físicas en las que 

se desarrollan las infraestructuras, en este sentido, tales pueden afectar o 

beneficiar el bienestar y la salud de las personas. Es por ello que, se tiene en 

consideración el estudio del entorno donde se emplazan los proyectos.  

 En este caso, el indicador 2, comprende 4 subindicadores, tales son: el 

subindicador 1: sonido, definido como el conjunto de vibraciones propagadas por 

el aire que son percibidas por el oído, el sonido afecta a quien lo percibe, por lo 

general, un sonido continuo conduce a la monotonía y un sonido discontinuo lleva 
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a la agitación e hiperactividad, la explicación a esta circunstancia guarda relación 

directa con el ritmo que hemos distinguido desde el vientre materno por el 

organismo biológico, por ejemplo, las vibraciones constantes provenientes del 

pulso, respiración, ritmo cardiaco y hasta de las frecuencias cerebrales. Existen 

algunos sonidos que de ser aplicados en la arquitectura crearían beneficios para 

sus usuarios, un claro modelo es el sonido del agua, tiene la capacidad de estimular 

el cerebro para producir calma y relajación (Diaz, 2019). Por esta razón, en la 

mayoría de centros comerciales se usa música grabada con ritmos constantes, que 

ralentizan y relajan a las personas con el fin de extender su permanencia en el lugar 

y al final inducir la compra de algún producto. Al respecto, Gonzáles (2019) definió 

el sonido como una conmutación del aire derivada de la vibración de un cuerpo. En 

otras palabras, todos los cuerpos vibran, seguido de esa vibración se forman ondas 

sonoras, y este es el sonido percibido por el oído humano. 

Figura 23 

Aplicación de elementos naturales para aprovechar su sonido 

 

Fuente: https://acortar.link/Y1yKWI 

 Luego, se establece el subindicador 2: aromas, en base a Billottet (2020) 

las moléculas aromáticas ingresan por las fosas nasales y suben hasta los 

receptores del olfato causando un efecto, el olfato es la única vía sensorial que llega 

de manera directa al cerebro, una vez recibido el estímulo al cerebro, este empieza 

a relacionarlo con las emociones, por este motivo, los aromas pueden liberar 
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recuerdos y modificar el comportamiento del ser que percibe tales olores. Además, 

el sistema olfativo desarrolla sus funciones en coordinación con la glándula 

pituitaria y el sistema endocrino, por ello, es capaz de generar la producción de 

hormonas que regulan el apetito, la insulina, la temperatura corporal, el 

metabolismo, el nivel de estrés y reacciones, por otro lado, el olfato también 

funciona en conexión con el sistema límbico, que influencia los pensamientos, 

motivaciones, estados de ánimo y la creatividad. Al respecto, Gómez (2017) 

determinó que el aroma hace referencia a los olores, propiedad de una sustancia u 

objeto que es capaz de activar el olfato. En adición, el autor ha identificado que los 

olores producidos por las flores, actúan como sedantes, mientras que, olores 

provenientes de la fresa, vainilla o moscatel son capaces de provocar una 

sensación agradable en el perceptor, que puede propiciar la permanencia en el 

lugar, es así que, los espacios con esas fragancias han evidenciado un mayor uso 

que otros sin aromatizar. 

 Figura 24 

Integración de flores en la zona de comidas del espacio comercial  

 

Nota. Integración de flores en el espacio comercial para evocar la relajación. 

Fuente: https://acortar.link/VXI1FV 

 A continuación, se presenta el subindicador 3: temperatura, conforme a 

Franco (2016) fundamentalmente es el estado de calor o frío, y uno de los 
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parámetros que se utilizan para describir el clima. Para su determinación influyen 

ciertos factores como la radiación solar, viento, materialidad de las superficies, 

variables de la situación geográfica como la altura sobre el nivel del mar, el relieve, 

la vegetación, topografía y hasta componentes meteorológicos, todo esto a su vez 

es influenciado por los cambios estacionales y diarios en un determinado territorio. 

Según el mismo autor, en arquitectura, el confort término guarda relación con el 

subindicador en mención, este es el estado donde se logra el bienestar, salud y 

comodidad en relación al ambiente, en este caso la temperatura del aire es el 

parámetro principal que establece el nivel de confort térmico de un espacio, esto 

quiere decir que, conociendo la temperatura del aire (Ta) se puede identificar si los 

espacios de las edificaciones se encuentran dentro de los rangos correctos para 

otorgar espacios confortables para las personas. En este sentido, el autor establece 

como aceptable para espacios interiores una temperatura de 26°C en verano y 

21°C en invierno, sin embargo, estas cantidades pueden variar según las 

actividades que se realicen en el espacio. Por otro lado, Juan Hernández (2018) 

define el rango de temperatura admisible para infraestructuras ventiladas entre un 

mínimo de 18°C y un máximo de 24°C. Del mismo modo, según Madrigal et al. 

(2018) el valor límite de temperatura para el logro del confort térmico en un espacio 

comercial es de 24°C. Por tanto, la temperatura aceptable para ambientes interiores 

oscilaría entre 18°C mínimo y máximo a 26°C. 

Figura 25 

Elementos que influyen en la temperatura de un espacio. 

 

Fuente: https://acortar.link/WlAQND 



61 
 

 Después, se identifica el subindicador 4: iluminación, entendida como la 

manera en que se maneja la luz dentro del establecimiento, además, algunas zonas 

del espacio comercial necesitan el uso de la luz para intensificar algunos elementos 

para darles vida y aumentar su atractivo (Sage, 2016), por ejemplo, las cosas 

brillantes se sienten más grandes y cercanas a diferencia de los objetos opacos. 

Por otro lado, Calvo (2018) define la iluminación como la acción de colocar y 

controlar la cantidad de luz en un lugar, el autor recomienda que el espacio 

comercial debe estar iluminado todo el día, para ello es mejor el uso de la luz natural 

producida por el sol, además, se debe cuidar el efecto de la luz artificial de la calle 

sobre el diseño exterior, esto quiere decir, que se debe analizar el tipo de 

iluminación del establecimiento, especialmente las partes donde se mostraran los 

productos, como la parte que abarca la fachada, y el efecto de las sombras o 

destellos que pueden provocar las farolas o luminarias del entorno urbano. 

Figura 26 

Iluminación del Mercado de Tirso de Molina 

 

Fuente: https://acortar.link/BHKDOn 

 Por último, el subindicador 5: limpieza, según Molina (2018) todo espacio 

comercial debe desarrollarse de manera ordenada y sobretodo limpia, estos 

componentes aumentan su atractivo, por tanto, cualquier infraestructura comercial 

por más que se esté bien diseñada pierde su valor si se encuentra sucia o poco 

cuidada. En adición, en base a los miembros del Ministerio de Vivienda, 
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Construcción y Saneamiento (2021) se deben considerar ambientes para acopio y 

evacuación de residuos, su área dependerá del porcentaje de área de venta de 

cada establecimiento comercial, así mismo, se deben contar con zonas para el 

lavado de los contenedores de basura y un espacio para el estacionamiento del 

camión recolector de residuos. Cabe resaltar que, dichas áreas deben estar un 

tanto alejadas del almacén, o mantener el ambiente muy bien ventilada, de esta 

manera, se evita el cruce de olores y contaminación de ambientes y productos. 

Figura 27 

Limpieza y orden del Mercado Municipal de Atarazanas en España 

 

Fuente: https://acortar.link/t1y4ys 

 De igual forma, se ubica al indicador 3: diseño interior, es la disciplina que 

desarrolla el proceso de formar el estilo del espacio interior, ello involucra la 

elección del mobiliario, materiales, colores, etc. (Zorrilla, 2002) esto quiere decir 

que, para el estudio del diseño interior es necesario entender factores tanto 

funcionales (tienen que ver con la organización de las secciones) como estéticos 

(tienen que ver con los recursos visuales) de los espacios. Por otro lado, Gonzáles 

(2018) determinó que el diseño interior es una rama de la arquitectura que tiene 

como fin diseñar espacios bien equipados, bajo conceptos espaciales, funcionales, 

artísticos, tecnológicos y económicos, todo ello para ofrecer espacios confortables, 

así mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.  
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 En relación al indicador 3, posee 2 subindicadores, en primer lugar, el 

subindicador 1: función, este involucra el análisis del diseño de la estructura 

interna del espacio comercial partiendo de la función y las actividades que se 

realizan en él. Según Sánchez (2017) para el correcto desarrollo de la función de 

una edificación comercial intervienen los siguientes elementos: la distribución de la 

superficie, la ubicación de secciones en base a los tipos de artículos ofrecidos, los 

pasillos con dimensiones adecuadas y la circulación de cada usuario en base al 

tiempo de uso y preferencias. La distribución más eficiente de la superficie es 

aquella que promueve el recorrido de los consumidores, reduce costos de mano de 

obra y eleva la venta; en relación al recorrido seguido por los clientes, generalmente 

este se realiza en sentido anti horario en el espacio. En adición a dichos elementos, 

los investigadores de la Universidad Ecotec (2019) determinaron parte del diseño 

interior de los establecimientos comerciales la identificación de distintos tipos de 

pasillos: pasillos principales, de acceso y de aspiración. La principal diferencia entre 

cada uno son las funciones que desempeñan y sus dimensiones. 

Tabla 23 

Elementos para diseñar la estructura comercial interna 

Superficie 

Puntos fríos Se produce la circulación natural 

Puntos calientes Se produce la circulación motivada 

     Punto caliente natural 
Arquitectura, mobiliario, zonas 

verdes. 

     Punto caliente artificial Iluminación, decoración, publicidad. 

Secciones 
Organización de artículos 

de la misma naturaleza  

Productos que se complementan 

deben estar cerca (frutería, 

carnicería, pescadería, etc.) 

Productos con similar peso, volumen 

y fragilidad deben estar agrupados,  

por ejemplo, es recomendable situar 

los artículos de gran volumen y peso 

cerca de los almacenes para la 

manipulación de los empleados. 

Los productos de primera necesidad 

se deben distribuir por todo el local, 

combinando otros productos, de esta 

manera el usuario se encontrará con 

artículos que no esperaba. 
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Compra reflexiva: Requiere ubicar 

los productos en espacios amplios 

donde el cliente pueda meditar y 

observarlos, libre de interrumpir la 

circulación. 

Compra impulsiva: No requiere de 

espacios amplios. 

Pasillos 

Pasillos principales 
Conduce a los consumidores a la 

sección principal del local. 

Pasillos de aspiración 

Dirigen o aspirar de manera 

psicológica a clientes desde la zona 

caliente a la zona fría. 

Pasillos de acceso 
Permite la entrada hacia los 

productos 

Circulación 

Itinerario Es la ruta que el consumidor sigue. 

Disposición del Mobiliario 

Disposición en parrilla 

Disposición en espiga 

Disposición libre 

Disposición cerrada 
 

Nota. Elaboración propia con información de Sánchez y de los investigadores de 

la Universidad Ecotec. 

 

 En cuanto a las secciones, según Villar (2017) se refiere a la agrupación de 

los mismos o similares productos ofrecidos para la venta en una zona específica 

del espacio comercial, esto quiere decir, que existen bienes que tienen la misma 

categoría por ejemplo carnes, frutas, verduras, etc., las que son equivalentes deben 

agruparse en la distribución del mercado, así mismo, al congregarlas se reconocen 

tres zonas, la zona húmeda, semi húmeda y seca. 

Tabla 24 

Zonas según secciones de mercadería 

Zonas Secciones 

Húmeda Sección de venta de carnes, aves, pescados, embutidos, y 

alimentos cocinados. 

Semi húmeda Sección de venta de frutas y hortalizas 

Sección de venta de hierbas, productos lácteos y huevos 

Seca Sección de venta de abarrotes, cereales, especias y productos 

no alimentarios como ropa, artículos para el hogar, entre otros. 

Nota. Elaboración propia con información de Villar. 
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 Por otra parte, Tracey (2003) estableció que en los establecimientos 

comerciales se desarrollan principalmente las siguientes funciones: movimiento de 

bienes y usuarios (compra y venta), llegada y descarga de productos, 

estacionamiento, vigilancia y limpieza o recolección de basura, administración y 

supervisión del personal, venta de alimentos preparados en el sitio y en algunos 

casos el desarrollo de actividades complementarias como las bancarias, culturales, 

y servicios públicos. Entonces, la infraestructura comercial debe estar diseñada de 

manera que se puedan ejecutar básicamente las actividades mencionadas. 

 En segundo lugar, se presenta el subindicador 2: forma, según Chiriboga 

(2019) la forma hace referencia a la concepción y orientación volumétrica que 

tienen los proyectos arquitectónicos, cabe resaltar que esta debe responder a la 

función y estructura de la edificación. Por ello, se considera que los proyectos 

deben ser concebidos de manera simultánea por un proceso conceptual de la forma 

y de las funciones que se llevaran a cabo dentro de la infraestructura. La forma es 

la representación física y visual del diseño arquitectónico, resultado de un estudio 

que involucra la función, materialidad y estructuras. Entonces, es evidente que el 

proceso de diseño debe realizarse teniendo en consideración la forma, pero 

también la función, si una forma responde a las exigencias de la función de manera 

adecuada estará bien, pero si eso no sucede, no se deben forzar dichas 

disposiciones formales. En complemento, Marcelo (2019) definió la forma, desde 

un enfoque arquitectónico, como la manera en que se enmarca un espacio en base 

a un volumen, su aspecto, cualidades materiales, escala y dimensiones. En otras 

palabras, la forma se reconoce y está determinada por los límites y características 

perceptibles que cada diseñador otorga a un espacio. 
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Figura 28 

Forma del Templo de Loto en Nueva Delhi 

 

Nota. La forma del Templo de Loto responde a la conceptualización de la religión 

de la población de Delhi. Fuente: https://acortar.link/gO2UNL 

 Luego, se muestra el indicador 4: dimensión social, tiene que ver 

principalmente con el papel que desempeñan los participantes del espacio (Zorrilla, 

2002). En este caso son los empleados y los clientes de los establecimientos 

comerciales. Por otra parte, en base a Di Carlo et al. (2020) la dimensión social 

explica la relación, características y comportamiento tanto de accionistas, 

empleados, proveedores, clientes y público en general que accede al espacio 

comercial. Es decir, en esta dimensión se incluyen todos los implicados que 

participen del proceso comercial en el establecimiento. 

 El indicador 4, contiene 2 subindicadores, el primero es el subindicador 1: 

clientes, en este caso, los clientes son las personas que consumirán los productos 

ofrecidos, estos son los usuarios del espacio comercial, para diseñar proyectos 

siempre es fundamental analizarlos, en otras palabras, es relevante identificar sus 

características (edad, sexo, ideas, costumbres), requerimientos (espaciales y 

personales), gustos, limitaciones (físicas, económicas, mentales) y el tiempo de 

permanencia en el espacio (Sinticala & Paye, 2019). De este modo, a través de 

estrategias arquitectónicas se resolverán sus necesidades. Al respecto, Quispe 
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(2021) determinó que los clientes son la razón de ser de la arquitectura, eje de los 

diseños y elemento principal de la sociedad, por ello, es obligatorio estudiarlos y 

analizarlos, este proceso sirve de base para la creación del programa arquitectónico 

de cualquier proyecto. En este sentido, algunos puntos a tener en consideración 

son: la edad, sexo, cultura, tradiciones, pasatiempos, ocupaciones y antropometría. 

Figura 29 

Clientes del espacio comercial  

 

Fuente: https://acortar.link/2z3iKw 

 Por otro lado, se ubica el subindicador 2: personal de ventas, Villar, (2017) 

identificó entre los usuarios del espacio comercial a los vendedores, entre ellos: el 

vendedor de puesto fijo (quién posee un puesto permanente, el diseño de este 

puesto depende de los productos que se vendan, este usuario asiste diariamente a 

la infraestructura comercial), vendedor canastero (quién se ubica generalmente en 

los pasillos de circulación del establecimiento, es decir, no posee una instalación 

como un local fijo), por último, se encuentra el vendedor canastero eventual (quién 

asiste desde 1 a 3 veces a la semana a la infraestructura comercial y tampoco 

ostenta un puesto fijo). Es decir, son tres los tipos de vendedores a considerar en 

los espacios comerciales, y a ellos también es importante analizar, para determinar 

sus características y necesidades. Tal es la importancia de estos usuarios, que, los 
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investigadores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2021) a 

través de la Norma Técnica A.070 de Comercio, determinaron un rango de personal 

de ventas para la dotación de servicios higiénicos y aforos de cada ambiente 

comercial. Cabe resaltar que dicho número del mismo modo va directamente 

relacionado al número de puestos existentes por edificación comercial. 

Figura 30 

Vendedor de puesto fijo 

 

Fuente: https://acortar.link/jtaQVo 

 Por último, se ubica el indicador 5: integración al entorno, este hace 

referencia a las intervenciones o consideraciones arquitectónicas que se deben 

tomar en cuenta para lograr la integración tanto del equipamiento al entorno 

inmediato, así como la integración de los usuarios a la edificación. Según los 

especialistas de NEUBAU Market Stall Architecture (2021), una manera de integrar 

un mercado minorista es a través del análisis de la accesibilidad al equipamiento, 

la implementación tanto de vegetación, como de espacios público, ya sean plazas 

u otros espacios donde se desarrollen actividades complementarias de interés de 

los potenciales usuarios, del mismo modo, la integración de las personas depende 

de la ubicación de mobiliario urbano que prolongue la estancia. Es decir, este 
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indicador establece y describe a aquellos elementos arquitectónicos que 

fomentaran la integración de los espacios dedicados a la actividad comercial, a la 

zona donde se ubica el establecimiento. 

 El indicador 5, contiene 3 subindicadores, el primero es el subindicador 1: 

accesibilidad, en este caso, se trata del análisis de la ubicación de accesos tanto 

vehiculares como peatonales, y la dotación de cajones de estacionamiento 

dependiendo del tipo de medio de transporte utilizado en la zona (NEUBAU Market 

Stall Architecture, 2021). Por ejemplo, en el distrito de Jorge Chávez, los medios de 

transporte más empleados por la población son en primer lugar, las motos lineales, 

seguido de la bicicleta, luego a pie y finalmente, medios de transporte automotriz 

como autos, camionetas, y minivans. Por tanto, será necesario precisar a través de 

este subindicador los requerimientos de cada usuario y su medio de transporte. 

Figura 31 

Accesibilidad al espacio comercial  

 
Nota. Se muestra la zona de estacionamiento itinerante del espacio comercial. Fuente: 

https://acortar.link/C1TkWZ 

Del mismo modo, se ubica el subindicador 2: mobiliario urbano, los 

miembros de NEUBAU Market Stall Architecture (2021) identificaron al mobiliario 

urbano como aquellos elementos, objetos o piezas urbanas emplazadas en una 

zona pública. Además, dichos autores reconocieron la importancia de seleccionar 

tanto el tipo de mobiliario urbano, así como su ubicación, en las edificaciones 

comerciales pues estos promoverán el uso y estancia de los espacios. En otras 

palabras, se debe elegir mobiliario urbano que fomente la integración de usuarios, 
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esta es una manera de invitar a la población a desarrollar otra actividad muy aparte 

de la de compra y venta, esta es la actividad de socialización. 

Figura 32 

Mobiliario urbano en el espacio comercial para la integración  

 

Fuente: https://acortar.link/5L1DwG 

Al final, se plantea el subindicador 3: arquitectura vernácula, este 

subindicador hace referencia al diseño de espacios comerciales con énfasis en el 



71 
 

uso de sistemas constructivos o materiales que ofrece el entorno (Klemm et al., 

2017). Es decir, implementar estrategias propias de la arquitectura local tiene como 

principal objetivo reducir costos de las edificaciones y con ello el impacto ambiental 

que implica la construcción, así como el funcionamiento de cualquier equipamiento. 

Figura 33 

Arquitectura vernácula aplicada al diseño de una edificación en Puno 

 

Fuente: https://acortar.link/AiI8xx 

 Seguidamente, se determina como sub categoría 2: lenguaje sensorial en 

el espacio comercial, entendido como la capacidad de incorporar elementos de la 

arquitectura para estimular uno o más de los cinco sentidos y mejorar la experiencia 

del espacio comercial para los usuarios (Spence, 2020). Por ello, a la actualidad se 

estudia el efecto de cada componente de la arquitectura sobre las personas, sus 

estados de ánimos, salud, etc., de esta manera se les puede ofrecer mayores 

beneficios. Por otro lado, Fernández & Almohalla (2017) definieron al lenguaje 

sensorial del espacio comercial como la manera en que un espacio provoca ciertos 

efectos o emociones en sus usuarios, modificando sus comportamientos. En este 

caso, en espacios comerciales el efecto que se quiere alcanzar es la ejecución de 

la compra. Finalmente, para Muzquiz (2017) todos los espacios transmiten 

significados, por ello pueden emplearse como herramientas para generar ideas o 
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estimular la imaginación, desde este punto de vista, el lenguaje sensorial de los 

espacios comerciales son concebidos como lugares de experiencia, cargados de 

emociones causadas por el propio entorno. 

 A su vez, explicamos el indicador 1: vista, en base a Muzquiz (2017) los 

espacios son percibidos a través de un proceso mental, donde intervienen los ojos, 

quiénes captan imágenes del entorno, la vista es el sentido que envía información 

al cerebro y es este último quién remite órdenes a las demás partes del cuerpo. En 

relación a ello, Fernández & Almohalla (2017) identificaron que la percepción del 

espacio a través del sentido de la vista es producto de imágenes, luces y colores 

de las experiencias vividas en determinados espacios. Sin embargo, según 

Dȩbowska (2017) el sentido de la vista no es un sentido capaz de percibir a 

profundidad todos los elementos de los espacios, pues no es lo mismo tocar a 

simplemente ver, pero, coincide con las teorías de los anteriores autores al enfatizar 

la importancia que tiene dicho elemento en el proceso de interpretación de la 

arquitectura. 

 En relación al indicador 1, contiene 2 subindicadores, estos son: 

subindicador 1: iluminación, es el conjunto de estrategias o métodos para ofrecer 

mayor o menor luz a determinados espacios (Sage, 2016), este grado de luz y 

sombra otorga valor, incluso es capaz de jerarquizar algunas formas. Según 

Kaheneko (2021) los seres humanos somos fototrópicas, por lo que se produce una 

atracción inconscientemente hacia cosas brillantes. Sobre la iluminación natural, el 

autor determinó que esta proviene de las radiaciones solares que llegan al suelo, 

que es absorbida, reflejada y dispersada por la atmósfera debido al movimiento de 

la Tierra y el sol. Las radiaciones electromagnéticas de espectro de diferentes 

longitudes de onda son las responsables de la percepción de color, cuando esta 

radiación ingresa al edificio además de proporcionar luz natural también calienta el 

espacio interior.  En este sentido, los diseñadores pueden usar la luz tanto artificial 

como natural para atraer la vista de las personas y guiar sus actividades. En adición, 

en base a Esquivias (2017) se debe priorizar la iluminación natural por cuestiones 

económicas y medioambientales, un espacio bien iluminado es capaz de mantener 

un equilibrio entre una adecuada iluminación natural y la protección solar. Es decir, 

controlar eficientemente el ingreso del sol no producirá efectos secundarios como, 
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por ejemplo, la exposición directa al sol que por periodos largos de tiempo afecta el 

confort térmico del lugar y la salud de los usuarios.  

 Continuando, se ubica al subindicador 2: color, este es un elemento que 

influye en estado de ánimo de las personas que lo perciben, los distintos matices 

existentes parten de tonos primarios como el amarillo, rojo y azul, de la combinación 

de estos es que surgen los demás colores, según Olazábal (2020) el color más que 

una función estética tiene una función práctica que va relacionada con la piscología 

del color, donde cada color influye de manera distinta en aquel que lo percibe. Por 

ejemplo: una zona de color claro entre áreas con colores oscuros es capaz de 

resaltar las formas, por otro lado, colores como el rojo, naranja y amarillo pueden 

otorgar la sensación de espacio caliente, mientras que, los azules y celestes puede 

generar una sensación de frio. Es así que, Blazquez et al. (2019) determinaron que 

el esquema de colores que contenga una edificación comercial contribuye a la 

creación de un ambiente cómodo y adecuado para diferentes marcas, 

generalmente, el uso de un color específico se relaciona con una marca, su imagen 

y su historia. 

Figura 34 

Iluminación y color en los espacios comerciales 

 

Fuente: https://acortar.link/ja33hf 
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 Por otra parte, identificamos como indicador 2: oído, este sentido percibe 

los espacios a través de la captación de los sonidos del entorno (Muzquiz, 2017). 

Tales sonidos pueden ser ruidos que perturben o por el contrario armonías capaces 

de generar satisfacción en los clientes. Al respecto, Fernández & Almohalla (2017) 

determinaron que el oído es el sentido que detecta las ondas sonoras del ambiente, 

así mismo, este sentido permite reconocer sonidos incluso en zonas donde no se 

tiene rango visual, relacionándolos con sensaciones anteriores y creando al final 

sentimientos y emociones en los usuarios.  

 Conforme a Dokmeci & Kang (2016) la acústica se ocupa de las ondas 

sonoras en gases, líquidos y sólidos y su aplicación está presente en casi todos los 

aspectos de la sociedad moderna. Por lo tanto, es de gran importancia considerar 

la investigación acústica y sus aplicaciones desde la perspectiva del entorno 

construido, en términos de confort acústico, urbanismo sonoro, diseños de 

envolventes de edificios, y productos acústicos.  

 En esta parte, el indicador 2, domina 2 subindicadores, tales son: 

subindicador 1: ruido ambiental, en base a Bruel & Kjaer (2000) algunos sonidos 

pueden ser placenteros y otro no, por ejemplo, los ruidos molestos provenientes del 

exterior de una edificación corresponden al ruido ambiental. Según Wang & 

Norbäck (2021) se consideran tres formas principales de contaminación ambiental: 

la contaminación acústica, junto con la contaminación del aire y del agua, siendo la 

contaminación acústica ambiental la que corresponde al ruido causado por el 

entorno, por causa de la carretera, el ferrocarril, el aeropuerto. tráfico, industria, 

construcción, así como algunas otras actividades al aire libre. En este sentido, 

generalmente todos los entornos tienen distintas fuentes que aportan al ruido 

ambiental, entre ellas se reconoce el ruido originario de las fábricas, del tráfico, 

entre otros.  

 Por otro lado, Rodríguez (2015) definió tal término como el ambiente sonoro 

del espacio, conformado por distintos sonidos que resultan fastidiosos, en este 

caso, se identifican sonidos producidos por los ferrocarriles, aviones, industria, el 

comercio, la actividad humada y la construcción. Es decir, el entorno ambiental 

posee un entorno sonoro y cuando este resulta molesto al oído humano se 
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convierte en ruido ambiental, siendo distintas las fuentes de ruido dependiendo del 

lugar o contexto donde uno realice el estudio. 

 En esta misma línea, Marcelo (2019) identificó seis fuentes del ruido: tráfico 

rodado (especialmente motocicletas), tráfico aéreo (cercanía con aeropuertos, 

estaciones de trenes), actividades industriales y de comercio (talleres), actividades 

domésticas (voces, saltos, volumen de aparatos o instrumentos musicales, etc.), 

actividades de ocio (discotecas, bares), y el ruidos producidos por animales 

(ladridos, maullidos, entre otros). Además, tales ruidos pueden generar problemas 

a la salud, por ejemplo: traumas acústicos agudos o crónicos, fatigas auditivas, 

aceleración del ritmo cardiaco o respiratorio, diminución del rendimiento cerebral, e 

incluso ralentizar el sistema digestivo, también, se puede producir irritación, 

angustia, estrés, dificultad para concentrarse o para conciliar el sueño, 

agotamiento, etc. En conclusión, el ruido ambiental es capaz de afectar la salud de 

las personas, sus efectos pueden ser auditivos o no auditivos, fisiológicos y hasta 

psicológicos. 

 Según Dokmeci & Kang (2016) el confort acústico es una parte importante 

del estado físico general. Si hay defectos acústicos en un espacio interior o exterior, 

los tratamientos correctivos suelen ser aún más costosos de que si se hubiera 

incorporado estrategias acústicas desde el inicio de la planeación de un espacio. 

En Londres, durante el bloqueo de COVID-19 el nivel de sonido disminuyó en 10-

15 dBA mientras que las quejas por ruido se duplicaron, esta situación evidencia 

que además de controlar el ruido, es importante introducir sonidos agradables. 

Además, la calidad acústica y el confort no sólo es importante en edificios acústicos 

como auditorios y estudios de grabación, sino también en construcciones como 

hospitales, escuelas, polideportivos, iglesias, bibliotecas y espacios comerciales.  
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Figura 35 

Ruido ambiental en zonas urbanas 

 

Fuente: https://acortar.link/GsGhMv 

 De mismo modo, se ubica el subindicador 2: experiencia auditiva creada 

por la arquitectura, según Muzquiz (2017) los edificios son cajas de resonancia, 

si se usan los materiales adecuados es posible crear lugares agradables para la 

percepción auditiva, por ejemplo, superficies duras como el hormigón o mármol 

evocan sonidos fuertes que pueden distraer al usuario, sin embargo superficies 

blandas o suaves como la de las alfombras, otros textiles y el corcho generan un 

silencio receptivo para la tranquilidad y relajación, ante lo mencionado, se puede 

concluir que, una experiencia auditiva potente creada por los elementos de la 

arquitectura es capaz de controlar y silenciar el ruido ambiental.  

 Al respecto, Rockwool (2018) identificó la lana de roca como un material 

aplicado en la estructura de muros para crear ambientes saludables y agradables 

a la percepción del oído, esto quiere decir que, este elemento puede regular el 

sonido y controlarlo. Otro elemento capaz de controlar el ruido conforme a las ideas 

de Marcelo (2019) es la vegetación, materiales de absorción alta del sonido son la 

fibra de vidrio y el PVC. Es decir, diversos materiales y productos acústicos, que 
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cumplen la función de absorbentes, aislantes, difusores, silenciadores y barreras 

acústicas, pueden tener un rendimiento similar de control acústico. Por ejemplo, 

respecto al uso de elementos de la naturaleza, superficies vegetales en fachadas y 

cubiertas de edificios, pilas de piedras enjauladas o gaviones, cinturones de 

vegetación de árboles, setos de arbustos y bermas de tierra (Dokmeci & Kang, 

2016). Esto significa que las estrategias de control acústico naturales sirven para 

oprimir el ruido y además contribuyen al desarrollo sostenible del proyecto. 

Figura 36 

Sonido reflejado por las superficies del espacio 

 

Nota. El sonido ingresa por las aberturas del espacio y este es reproducido 

en todo el lugar por efecto de reflexión. Fuente: https://acortar.link/FgCumH 

  

 Al final, determinamos como indicador 3: olfato, pues según Sitti-issara 

(2020) los experimentos psicológicos desarrollados a lo largo de la historia ha 

demostrado que la percepción y memoria del olfato es más profunda y duradera a 

comparación de la percepción y recuerdo visual.  Conforme a Fernández & 

Almohalla (2017) el sentido del olfato forma parte de las estrategias comerciales de 

algunos establecimientos, el valor olfativo de algunas zonas induce a la compra. 

Por otro lado, para Muzquiz (2017) todo objeto puede desprender partículas 

aromáticas, que se convierten en fuentes de información que por acción del viento 
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llegan a las cavidades nasales y producen efectos en los usuarios, en este caso 

dichos efectos dependen de los gustos y preferencias de las mismas personas. 

 Respecto al indicador 3, desarrolla 2 subindicadores, primero, el 

subindicador 1: propiedades olfativas de los materiales, todo material emana 

un olor característico, esto ocurre generalmente con los materiales naturales como 

las maderas. Dentro de las maderas que son excepcionalmente aromáticas se tiene 

la madera de olinalá, guacayán, sándalo, abura, alcanforero, entre otras (Morales, 

2015) Además, de la misma forma que ciertos materiales pueden desprender olor, 

otros son capaces de absorberlo. Al respecto, Larrea (2018) ilustró que el cuero y 

la madera son materiales que desprenden un olor característico, sin embargo, la 

vegetación desprende olores aún más fuertes, por ejemplo, la menta, que en 

algunas culturas como la árabe es muy utilizada en las entradas, colocadas en el 

piso de modo que cuando se pisaban se rompían y el olor era expulsado de manera 

inmediata. Esto demuestra, el valor histórico en algunas culturas de la naturaleza y 

el valor perceptivo como elemento aromatizador para lograr el confort olfativo. 

 En segundo lugar, se identifica el subindicador 2: olor ambiental, Mata-

Codesal (2018) definió este término como una propiedad inherente de algunos 

elementos del entorno que activan nuestra percepción olfativa, la reacción ante el 

olor percibido está condicionada por factores como experiencia, cultura, hasta por 

las emociones de cada individuo, se pueden distinguir olores procedentes del 

exterior de una edificación que ingresan por medio de las distintas aberturas 

existentes, dentro de los principales olores ambientales se reconocen el humo 

producido por autos, construcciones, derrames de químicos, el alcantarillado, 

desagües, depósitos de basura, entre otros. Entonces, estos olores en el ambiente 

afectan en primer lugar a la calidad del aire, y es a este estímulo al que emitimos 

una respuesta, cabe resaltar que, para determinar el confort olfativo en un lugar se 

analiza la calidad del aire del mismo. Una manera de intoxicar la calidad del aire, 

según Varini (2020) es a través de los contaminantes producidos por el dióxido de 

carbono, humedad, humo de tabaco, productos de limpieza, humos de automóviles, 

polvo, etc. 
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Figura 37 

Olor ambiental desagradable por acopio de basura 

 

Fuente: https://cutt.ly/ETEkPis 

 Para concluir con la primera categoría, se presenta la sub categoría 3: 

beneficios del desarrollo de espacios comerciales en ciudades, acorde a 

Choque & Hinojosa (2018) los espacios comerciales son importantes pues permiten 

el desarrollo e incremento de actividades comerciales en las ciudades, dinámica 

que otorga distintos beneficios a los ciudadanos. Adicionalmente, Chee (2013) 

estableció que los espacios comerciales desarrollados en ciudades de manera 

estratégica constituyen elementos de valor que influyen en el modo de vida de las 

clases sociales, su implantación es generadora de nuevas centralidades, espacios 

de integración, recreación, mayor dinamismo social, etc. 

 Así es que, se muestra el indicador 1: beneficios económicos, en este 

sentido, el comercio es una actividad económica y como tal es capaz de crear 

beneficios económicos tanto a sus proveedores como a sus consumidores y 

colectividades próximas al espacio comercial (Moreno, 2017). Respecto al tema, 

Weisbrot & Johnston (2010), identificaron que tales beneficios corresponden al 

incremento de los fondos monetarios, o de la riqueza, en beneficio de los distintos 

participantes del proceso comercial. Por último, según Choque & Hinojosa (2018) 

la economía en cualquier sociedad no puede desarrollarse y aumentar si la 
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actividad comercial interna no se lleva a cabo de manera activa, pues gracias a ella 

se crean empleos además de la venta de productos. 

En relación al indicador 1, contiene 2 subindicadores, estos son: 

subindicador 1: desarrollo económico, factor que mide el nivel de crecimiento 

en relación a la riqueza monetaria, Moreno (2017) determinó que la creación de 

espacios comerciales concibe beneficios económicos en las ciudades donde se 

emplazan, por distintas razones: por valorización, por impulsar la atracción de 

inversión, por permitir la mejora de la calidad de vida, por el impulso y apoyo a 

compañías locales, por la creación de aportes a los municipios a través de los 

impuestos, por el fomento del desarrollo urbano del sector, por la creación de 

espacios para actividades culturales, etc. Adicionalmente, Abertawe (2017) 

identificó los espacios comerciales como oportunidades de inversión, que generan 

la descentralización urbana para el desarrollo de todas la ciudades de un territorio. 

El Perú es reconocido como un modelo de desarrollo económico en relación a los 

líderes de América Latina por su inversión en espacios comerciales, en otras 

palabras, la creación de espacios comerciales aporta a la economía del sector 

donde estos se ubiquen.  

En consecuencia, se presenta el subindicador 2: núcleo de empleo, que 

va ligado directamente al desarrollo económico pues involucra una actividad 

económica necesariamente, al respecto, Moreno (2017) expuso que las 

infraestructuras comerciales generan empleos de calidad que a corto y largo plazo 

optimizaban las condiciones de vida de la sociedad. Por ejemplo, Riveros (2016) 

demostró la cantidad de personal que requerían ciertas tiendas comerciales, el 

promedio por tienda correspondió a 4 trabajadores, siendo los rubros de heladerías, 

farmacias, computación, libros y revistas las tiendas con mayor personal, seguido 

por los rubros de calzado, telefonía, perfumería, óptica y artículos deportivos, al 

final, se ubicaron las secciones de vestuario, joyería, relojería, música y accesorios, 

pues apenas requerían de un solo comerciante. 
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Figura 38 

Lista de empleos generados por Centros Comerciales 

 

Fuente: https://cutt.ly/lTEbZsE 

 Por otro lado, se establece como indicador 2: beneficios sociales, otro de 

los objetivos de la implementación de espacios comerciales es el beneficio de sus 

ciudadanos, según Chee (2013) dichos espacios se convierten en lugares de 

sociabilidad urbana, de recreación y diversión, capaces de integrar distintas partes 

de un mismo territorio.  

 De igual forma, para Choque & Hinojosa (2018) los beneficios sociales tienen 

que ver con la integración social que logran las edificaciones comerciales, pues 

incluye para su desarrollo el intercambio y relación entre distintos pueblos o 

ciudades. Por tanto, deben ser considerados en los planes urbanísticos la 

implementación de políticas para promover la creación de aquellas infraestructuras 

(como las comerciales) que impulsen el desarrollo social de los ciudadanos. 
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 Respecto al indicador 2, abarca 2 subindicadores, estos son: subindicador 

1: interacción ciudadana, según León-León (2020) la humanidad basa su 

desarrollo en la reciprocidad y relación entre individuos conforme las circunstancias, 

en la actualidad, esta capacidad de interactuar se ha visto afectada por el 

distanciamiento social obligatorio que surgió como medida para prevenir la 

propagación del Covid-19, además de restringirse el acercamiento entre personas 

en la primera fase de la pandemia se prohibió también la salida y exposición a 

espacios tanto abiertos como cerrados, esto afectó aún más el proceso de 

interacción social pues el lugar donde normalmente se lleva a cabo dicho proceso 

es en las ciudades, espacios concretos, colegios, institutos, centros de trabajo, 

lugares de recreación, entre otros.  

Algunos ejemplos de interacción social son: el agradecimiento, la coquetería, 

incluso situaciones de discusión, etc.  Incluso, la manera de interactuar en los 

espacios comerciales ha cambiado, Flores & Plenge (2020) mencionaron que, ante 

el desarrollo de la pandemia, los centros comerciales han creado plataformas 

virtuales donde sus consumidores pueden observar sus productos, conocer sus 

características, precios, entre otras cualidades, es decir, dichas escenarios online 

funcionan como estrategia para seguir vendiendo, no perder clientes y mantener su 

relación e interacción con ellos.  

Figura 39 

Método de interacción social ante la Pandemia 

 

Fuente: https://cutt.ly/kTER4zJ 
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Seguido, se presenta el subindicador 2: seguridad, según Miranda (2018) 

la seguridad es un estado o situación en donde el peligro y  los factores que pueden 

generar daños físicos, psicológicos o materiales están bajo control, con el fin de 

resguardar el bienestar y la salud. Cuando un territorio se fragmenta, los espacios 

públicos son cada vez menos ocupados hasta el punto de ser abandonados, esta 

circunstancia empieza a construir una percepción de inseguridad en la ciudad. Por 

otro lado, para Cara & López (2017) seguridad engloba los conceptos de 

tranquilidad pública y protección, para el logro de la seguridad en una ciudad desde 

el punto de vista de urbanistas y arquitectos se debe hacer énfasis en la 

materialidad del espacio en base a los efectos que puedan producir estos a la salud 

de sus beneficiarios, así mismo, para la prevención de desastres naturales, de igual 

forma, priorizar al peatón como usuario principal de los espacios y favorecer su 

movilidad de manera eficiente y segura, por último, crear una conexión visual entre 

el espacio público y privado. Cabe resaltar que, esta estrategia crearía un control 

visual del espacio público perceptible desde las fachadas de las edificaciones para 

el control de las áreas exteriores, lo que promovería la prevención del crimen. 

Figura 40 

Espacio público iluminado que expresa seguridad 

 

Fuente: https://cutt.ly/QTEACaH 
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 Finalmente, se expone el indicador 3: beneficios culturales, acorde a 

Chee (2013) son entendidos como el provecho que se obtiene en favor del 

desarrollo cultural, fomento de una identidad, valoración de costumbres y 

tradiciones, etc. Por otro lado, según Choque & Hinojosa (2018) tales beneficios 

son logrados gracias a la creación de espacios de exposición artísticas, 

restaurantes y bares, dentro de las infraestructuras comerciales, los que crean una 

identidad en la sociedad o lugar donde se emplazan. 

 En cuanto al indicador 3, alberga al subindicador 1: generador de 

identidad sociocultural, en base a Montoya & Boyero (2016) la identidad social 

hace referencia a la concepción que tiene cada persona sobre los grupos sociales 

con los que se ve reflejado, con los que guarda similitud de comportamiento, gustos 

o preferencias. Así mismo, la identidad cultural es la concepción de cada individuo 

sobre sí mismo, respecto a valores, tradiciones, creencias; ambos conceptos 

expresan el sentimiento de pertenencia de las personas a la sociedad o lugar donde 

viven. Respecto a los espacios comerciales, el autor, también hace énfasis en la 

conceptualización de tales infraestructuras bajo criterios que no guardan relación a 

las realidades de los entornos donde se implantan. En otras palabras, actualmente 

los espacios comerciales son una especie de módulos que se ubican en cualquier 

parte del mundo, idénticos o con similitudes, con materialidad fuera de contexto, 

que muchas veces no cumplen ni responden a las condiciones climáticas de la 

zona, de esta manera es que se pierde la identidad social y cultural de sus usuarios.  

 Para estimular la identidad sociocultural de las personas a través de la 

arquitectura y los espacios, Rao et al. (2017) estableció que es fundamental diseñar 

áreas que fomenten la participación ciudadana, asimismo, cada componente del 

edificio debe respetar las costumbres de los usuarios para los que son concebidos, 

incluso integrar la historia del lugar a la edificación, esto otorga un valor simbólico 

al establecimiento que fortalece la identidad social y cultural de cada individuo. 
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Figura 41 

Identidad cultural de Cajamarca expresada en el espacio público 

 

Fuente: https://cutt.ly/lTELHzJ 

 Ahora, se presenta la categoría 2: fragmentación urbana, este término 

conforme a Calderón et al. (2020) es la división del territorio en pequeños espacios, 

donde a diferencia de la aglomeración de servicios del centro urbano, se genera la 

desigualdad. Según, Sheng et al. (2017) la espacialidad o posición geográfica de 

los territorios urbanos condicionan su fragmentación urbana, lo que influye al final 

en el transporte, entorno urbano y en consecuencia, en el acceso a los recursos, 

cualidades y funciones de la ciudad. Al respecto, Verbeek & Tempels (2016) 

mencionaron que la fragmentación se entiende como un suceso espacial del 

paisaje o entorno urbano interpretado negativamente, donde el desarrollo urbano 

es contiguo pero desconectado y generalmente la infraestructura de transporte es 

deficiente, todo ello amenaza el bienestar humano y ambiental. Sin embargo, 

cuando se investigan temas de fragmentación es inevitable encontrar temas de 

segregación, ambos términos en relación a la arquitectura hacen referencia a 

fenómenos urbanos, sin embargo, a pesar de guardar relación no se trata de lo 
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mismo, por tanto, es importante establecer a detalle las diferencias conceptuales 

entre fragmentación y segregación.  

 En cuanto a la fragmentación, se refiere a un estado no integrado del 

espacio urbano. Es una especie de estado y proceso de formación “fragmentado”, 

que se caracteriza por la separación del espacio, la función y la sociedad (Yue et al., 

2022), esto quiere decir que, es una circunstancia en la que se desarrollan las 

ciudades a partir de dispersión tanto espacial como funcional y social. Por otro lado, 

la fragmentación hace referencia a factores espaciales y datos cualitativos, tiene 

que ver con el modo de organización en el espacio influenciado por elementos 

físicos que encierran a una urbe y la separan del resto. (Kozak, 2018). Es decir, el 

término de fragmentación urbana se refiere a la división y separación que sufren 

las ciudades por la existencia de barreras físicas producidas tanto por la naturaleza 

como por el hombre.  

 Por otro lado, la segregación analiza los patrones de localización de 

grupos sociales mediante datos cuantitativos, para medir la segregación urbana se 

deja de lado el propio espacio, no se consideran las barreras físicas, geografía del 

lugar u otras condiciones de accesibilidad, guarda más relación a factores sociales 

que espaciales (Kozak, 2018). En otras palabras, la segregación urbana constituye 

las desigualdades sociales que sufren algunas poblaciones, tales como niveles de 

empleo, exclusión social, acceso a infraestructuras y servicios urbanos, etc. Una de 

las causas de la segregación social es la fragmentación de las urbes, sin embargo, 

es posible que se produzca un fenómeno sin el otro, por ejemplo, un territorio puede 

estar separado por barreras físicas pero también puede mantener la igualdad en 

sus sociedades (Kozak, 2018).  En consecuencia, el término de fragmentación y 

segregación guardan una relación de causa y efecto, no obstante, logran 

desarrollarse independientemente. Por otra parte, para Whitacker & Mares (2019) 

la segregación es producto de la diferenciación social en el espacio, condicionada 

básicamente por la estructura socioeconómica de las sociedades. Es así que, 

según las autoras la segregación es un fenómeno que depende directamente de 

los niveles económicos y las clases sociales. 

 Un factor determinante que influye en la fragmentación urbana es el 

proceso de suburbanización, en base a Parussini (2012) la suburbanización es 
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un fenómeno de ocupación territorial, basado en el crecimiento de los cascos 

históricos de las ciudades a través del asentamiento de la población en la periferia. 

Cabe resaltar que, dicho proceso rompe el equilibrio de las áreas urbanas, debido 

a que genera un centro urbano o metrópoli con la mayoría de servicios urbanos y 

alrededor las famosas áreas periféricas o suburbanas que por su ubicación 

difícilmente acceden a los servicios de la metrópoli central. Por otro lado, Alzate 

(2009) definió la suburbanización como un proceso de expansión de la zona urbana 

a zonas rurales, donde las nuevas urbanizaciones son producto de la migración de 

una población, motivada por distintas razones, una de ellas es el deseo de un área 

menos densificada para vivir, y otra, la más común, es la búsqueda de nuevas 

oportunidades y recursos económicos. En dichas urbanizaciones se combina la 

forma de vida de campo con la forma de vida de la ciudad, al mismo tiempo, existe 

una mezcla en los usos de suelo, es como una ciudad regulada por sus propios 

miembros y no por una autoridad. Sin embargo, el proceso de suburbanización no 

debe ser comprendido como un proceso homogéneo para cualquier territorio pues 

por ejemplo en aquellas zonas alejadas de grandes aglomeraciones urbanas donde 

los distritos poseen menos de 15 mil habitantes, la diferencia entre lo rural y lo 

urbano es más una imposición ya que la forma de vida en estos lugares se concibe 

bajo dinámicas con características más rurales que urbanas, la  forma de ocupación 

del territorio está relacionada a las actividades productivas primarias que 

desarrollas sus habitantes como la agricultura, ganadería, explotación forestal, etc. 

 Por otra parte, en base a Espinosa (2019) las periferias son los bordes o 

alrededores de las zonas urbanas que contienen urbanizaciones irregulares tanto 

en cuanto a su forma como a su modo de asentamiento, motivo por el que son 

áreas con insuficiencia de servicios básicos, los que generalmente son otorgados 

por el Estado a través de la acción de autoridades locales, estas condiciones en 

conjunto originan el tejido urbano suburbano. Entonces, se definen como 

características básicas de un área suburbana, su ubicación en la periferia y la 

carencia de servicios tales como luz eléctrica, agua, desagüe, entre otros, además, 

estas zonas por lo general son detonantes de la fragmentación urbana de una 

metrópoli. 
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 Ante ello, a continuación, por medio de una línea de tiempo se detalla el proceso de conformación del territorio suburbano 

de Jorge Chávez a lo largo de la historia, con el objetivo de tener más alcance sobre el contexto real. 

Figura 42 

Proceso de conformación territorial del distrito de Jorge Chávez 

 

Nota. Elaboración propia con información de los siguientes portales web Boletín Informativo Cultural La Voz del Tingo, Asociación 

Movimiento de Unidad Sucrense y Municipalidad Provincial de Celendín.
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 En este punto, se muestra como sub categoría 1: dimensiones que 

caracterizan la fragmentación de un centro urbano, según Cabrera et al. (2019) la 

fragmentación urbana se puede caracterizar según tres dimensiones, tales son la 

dimensión espacial, social y simbólica. Esto quiere decir que, para determinar el 

nivel de fragmentación de una urbe es necesario el estudio e identificación de 

ciertas características espaciales, sociales y simbólicas. Al respecto, Sposito & 

Sposito (2020) hacen una caracterización en base a tres aspectos, entre ellos se 

ubican el aspecto social, físico y simbólico, cabe mencionar que esta metodología 

guarda completa similitud a la disposición del primer autor. Finalmente, conforme a 

Sheng et al. (2017) los estudios de fragmentación urbana deben considerar el 

análisis o caracterización de los contextos geográficos o espaciales, 

socioeconómicos y políticos o sociales, esto quiere decir que tales variables 

condicionan la ruptura del tejido urbano. 

  De esta manera, identificamos el indicador 1: dimensión espacial, que 

hace referencia a los aspectos físicos de los centros urbanos, estos pueden ser 

expresados por el emplazamiento, forma y estructura vial (Cabrera et al. (2019). 

Por tanto, el análisis de la estructura espacial permitirá identificar el nivel de 

continuidad de la trama urbana y el grado de integración existente entre los centros 

urbanos. Por otro lado, conforme a Vidal (1997) la dimensión espacial permite 

describir los atributos del espacio, a través de dicha investigación se determina el 

grado de fragmentación de la estructura y tejido urbano. 

 En relación al indicador 1, contiene cinco subindicadores, estos son: 

subindicador 1: emplazamiento, entendido como el lugar de ubicación o 

localización de un centro urbano, teniendo en cuenta las condiciones geográficas 

de la zona, como por ejemplo cercanía a fuentes de agua, zonas ecológicas 

protegidas, montañas, tipos de suelo, etc. (Cabrera et al., 2019). Es decir, este 

subindicador hace referencia al estudio de la situación geográfica del territorio 

donde se desarrollaron las ciudades. Al respecto, acorde a Baca (2016) el 

emplazamiento involucra el análisis de las circunstancias tanto naturales como 

artificiales del entorno donde se ubiquen las edificaciones. En otras palabras, deben 

tomarse en cuenta condicionantes como el clima, vientos, vegetación, fuentes de 
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agua, trayectoria solar, tipo de suelo, arborización y hasta las estructuras 

colindantes. 

Figura 43 

Aspectos que involucra la situación geográfica 

 

Fuente: https://cutt.ly/dTE2Epy 

 Luego, se ubica el subindicador 2: vías y movilidad, Cabrera et al. (2019) 

reconoció las vías como los caminos o rutas que posee un territorio, y la movilidad 

como la capacidad de desplazamiento de los distintos involucrados en la ciudad. 

Para el análisis de vías, se deben tener en cuenta aspectos como, cantidad de 

infraestructura vial, señalización vial, nivel de accesibilidad, estado de conservación 

y materialidad, por otro lado, para el estudio de la movilidad, se debe incluir 

aspectos como tipos de medios de transporte, cantidad de uso, formalidad y 

eficiencia. Partiendo de esta conceptualización, para el desarrollo de este 

subindicador será obligatorio analizar todo lo correspondiente a la accesibilidad vial 

y medios de transporte del distrito en cuestión. Actualmente, la contaminación 

ambiental es un problema que aqueja al mundo, una de las principales fuentes que 

produce ese problema son los medios de transporte y los distintos gases tóxicos 

que emanan, ante ese contexto surge el concepto de movilidad urbana sostenible, 

que según Gómez (2021) trata de la mejora de la forma y tiempos en que las 
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personas se mueven dentro de las ciudades. Entonces, se deben identificar los 

medios de transporte más utilizados y cuál es su impacto al entorno y al medio 

ambiente. 

 Así mismo, conforme a Dorier & Dario (2018) el estado del sistema de vías 

de un territorio urbano influye en la integración, la desvinculación económica del 

municipio de la gestión del mantenimiento vial provoca la desvalorización de los 

espacios públicos y generan la segregación urbana y social.  

Figura 44 

Vías y movilidad urbana 

 
Fuente: https://cutt.ly/6TE4Gn3 

 De igual forma, se presenta el subindicador 3: forma y espacio, que hace 

referencia al tipo de organización espacial del barrio o sector analizado, si posee 

elementos centrales, si son cerrados o abiertos, así mismo, se considera la forma 
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de la trama urbana y la manera de distribución de llenos y vacíos en el espacio 

(Cabrera et al., 2019). Entonces, en relación a la forma y espacio, se podría decir 

que para su estudio deben tomarse a consideración aspectos relacionados a la 

morfología de la estructura y el perfil del tejido urbano. Al respecto, Luna (2017) 

clasificó la forma de las manzanas de la siguiente manera: forma irregular, 

rectangular, lineal, edificios aislados de media y gran altura (condominios) y 

edificios aislados de baja altura. Es decir, son cinco las tipologías urbanas de las 

manzanas. 

Figura 45 

Morfología del tejido urbano de distintos países del mundo 

 

Fuente: https://cutt.ly/pTE6p2K 

 Por otra parte, se dispone del subindicador 4: equipamiento, este abarca 

a los espacios o edificaciones donde se realizan actividades humanas distintas a la 

de vivienda y laburo, para su estudio deben identificarse las características tanto 

cualitativas como cuantitativas de cada edificación (Cabrera et al., 2019). Esto 

quiere decir, que se deben considerar la caracterización de infraestructuras 
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educativas, comerciales, culturales, religiosas, de transporte, de seguridad, de 

salud, recreativas, deportivas, turísticas, etc., así mismo, verificar su estado de 

conservación, ubicación, cantidad, dimensiones, forma, materialidad, dotación de 

mobiliario, accesibilidad, calidad de servicios ofrecidos, población abastecida, y 

todo lo que involucre su correcto funcionamiento. En base a Tracey (2003) el 

equipamiento debe prestar servicios a la población pero también debe ser capaz 

de aportar a la cohesión social de un territorio, es decir, su aporte es promover la 

unión e integración de los habitantes de un municipio. 

Figura 46 

Equipamiento educativo Innova Schools 

 

Fuente: https://cutt.ly/VTRebeu 

 Por último, se desarrolla el subindicador 5: vivienda, en base a Cabrera 

et al. (2019) son las infraestructuras orientadas a satisfacer la necesidad de cobijo 

de las personas, son las zonas más íntimas donde los individuos desarrollan gran 

parte de su vida. Para el análisis de este subindicador se deben considerar la 

ubicación, el tipo de vivienda, composición familiar a la que abastece, materialidad, 

tipo de arquitectura, condición de uso o abandono, alturas, dimensiones, colores, 

estado de conservación, en relación al costo del suelo, identificar si se ofrece el 

servicio de alquiler de viviendas o venta, y los costos promedios. Por otro lado, 
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según Contreras et al. (2018) se entiende la vivienda como la forma en que se 

constituye el espacio doméstico en las ciudades, teniendo en cuenta variables 

como la tipología, estructura espacial, materialidad, lugar, temporalidad, y el 

contexto, ya sea cultural, artístico, social, económico, político, etc. Es decir, es el 

espacio donde se desarrollan los modos de habitar domésticos de la población. 

Figura 47 

Tipología típica de vivienda de la Sierra del Perú 

 

Fuente: https://cutt.ly/FTRrADb 

 Así mismo, se muestra el indicador 2: dimensión social, que acorde a 

Vidal (1997) no concierne únicamente a las relaciones entre los ciudadanos de un 

mismo centro urbano, sino también entre las relaciones entre estos y los miembros 

de otros centros urbanos. En adición, la dimensión social involucra la obtención de 

información tanto social como económica de la población y de las agrupaciones 

administrativas que conforman una ciudad (Cabrera et al. (2019). Al respecto, 

Moreno (2019) hace una diferenciación en la dimensión social, donde influye la 

integración social en tres niveles: funcional, simbólico y comunitario, el primer nivel, 

integración funcional se basa en el poder, las relaciones económicas, participación 

en el proceso democrático, acceso a servicios y equipamientos urbanos; el 

segundo, integración simbólica tiene relación con el sentido de pertenencia al lugar, 

finalmente, la integración comunitaria describe la existencia de lazos sociales, 

expresados en relaciones de amistad, solidaridad y familiar. El fin de esta dimensión 

es recopilar datos sobre las condiciones de los integrantes de una urbe. 
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 Dicho indicador 2, comprende 2 subindicadores, estos son: subindicador 

1: nivel socioeconómico, entendido como la circunstancia monetaria de una 

persona en relación a una sociedad, conforme a Cabrera et al. (2019) para su 

análisis se deben considerar rangos de edad, número promedio de miembros por 

familia, ingresos económicos mensuales, porcentaje de población que accede a la 

educación y salud. Al respecto, Vera & Vera (2013) reconocieron el nivel 

socioeconómico como la medida que combina el factor económico y social de una 

persona, este subindicador ubica en una posición a un individuo o sociedad a 

comparación de otros individuos o sociedades.  

 Por otro lado, se presenta el subindicador 2: organización 

administrativa, esta es el tipo de estructura funcionaria del sector que se crea para 

el logro de distintas funciones, por ejemplo, para seguridad, deportes, 

abastecimiento de agua, cultura, etc. (Cabrera et al., 2019). En relación a este 

subindicador, la organización administrativa en el distrito de Jorge Chávez está 

distribuida en torno a cinco aspectos básicos: la seguridad ciudadana, el acceso al 

agua, el acceso a programas de apoyo al ciudadano, y la participación en 

actividades religiosas. Adicionalmente, los investigadores peruanos de la 

Defensoría del Pueblo, (2006) definieron a las organizaciones administrativas como 

los grupos comunales o sociales que se crean para dirigir el poder con el fin de 

lograr un beneficio para el pueblo o sociedad. En este sentido, se hace mención a 

las rondas campesinas que tienen como fin velar por la justicia y la seguridad. 

Figura 48 

Comité Central de Rondas de Chota 

 

Fuente: https://cutt.ly/5TRyvih 
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 Luego, se expone el indicador 3: dimensión simbólica, tiene que ver con 

la búsqueda de información referente al conjunto de valores de los grupos sociales, 

estos pueden ser la percepción de integración social, la identificación étnica 

(Cabrera et al., 2019). En relación, Vidal (1997) identificó además de los valores de 

la población, las creencias, los conceptos ideológicos y los significados que pueden 

tener ciertos elementos o situaciones en las personas. Cabe resaltar que estos 

factores son influenciados por condiciones personales, es decir, dependen del 

punto de vista o percepción de cada individuo. 

 En este punto, se menciona el indicador 3, está conformado por 2 

subindicadores, estos son: subindicador 1: auto-identificación étnica, que hace 

referencia a la compatibilidad de cada persona con un determinado grupo social, 

esto puede ser en base a su condición económica, carga cultural ancestral, o 

simplemente preferencias actuales (Cabrera et al., 2019). Es decir, este 

subindicador abarca tres factores, la identificación étnica (mestizos, blancos, 

negros, quechuas, etc.), la identificación económica (clase social baja, media, alta), 

y la identificación religiosa (cristiano, ateo, católico, etc.). Para Angulo et al. (2019) 

el subindicador en mención, también es la manera en que una persona se identifica 

con un sector de la sociedad en base a su forma de vestir, pensar y actuar, pero, 

las personas desarrollan dicha identificación en base a un proceso construido con 

el tiempo que depende de una relación con el territorio. 

Figura 49 

Identificación étnica en el mundo 

 

Fuente: https://cutt.ly/WTRoWy8 
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 Para complementar, se expone el subindicador 2: integración social, 

según Cabrera et al. (2019) es la condición o sentimiento de pertenencia que 

pueden concebir las personas hacia un grupo social, se refleja a través del 

desarrollo de ciertas actividades donde se relaciona la población, por ejemplo, 

actividades de apoyo o solidaridad entre vecinos, actividades deportivas, 

actividades festivas, actividades de recreación como cursos instructivos para 

aprender a tocar instrumentos, etc. Entonces, la integración social concibe el 

sentido de pertenencia a un lugar, y esta circunstancia se puede evidenciar cuando 

un poblador recomienda a un foráneo dicho territorio como una zona para vivir. Por 

otra parte, Rao et al. (2017) definió la integración social como el vínculo entre 

grupos sociales que viven en una misma área, así mismo, el autor concibe que 

existen zonas o espacios construidos con características físicas especiales que son 

capaces de promover la socialización entre individuos. En este sentido, la 

arquitectura del espacio público es una herramienta para la integración social. 

Figura 50 

Celebración del Carnaval en Cajamarca 

 

Fuente: https://cutt.ly/zTRov8W 
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 Continuando, se define la sub categoría 2: fenómenos que generan la 

fragmentación urbana, conformada por todos los elementos que provocan la 

desintegración de un centro urbano (Camacho, 2017). Es decir, los elementos que 

producen que un territorio se desintegre. Así mismo, son todos los componentes 

físicos, sociales y políticos que con el paso del tiempo producen la fragmentación 

urbana (Cordero, 2010). Cabe resaltar, que la fragmentación de una urbe puede 

involucrar la distancia espacial pero no siempre la distancia social, es decir, un 

territorio puede separarse por su ubicación o por barreras, pero puede mantenerse 

unido en cuanto a relaciones sociales. 

 Para comprender mejor, se detalla el indicador 1: fenómenos espaciales, 

en base a las ideas de (Camacho, 2017) están considerados todos los aspectos 

expresados en el espacio urbano, por ejemplo, la separación física de los centros 

poblados o la discontinuidad de la trama urbana. De igual manera, Jirón & Mansilla 

(2014) identificaron el término en mención, comprendido como todos los elementos 

tangibles, es decir, aquellos hechos ocurridos en el territorio que fragmentan la 

ciudad. Así mismo, según Cordero (2010) se incluye en este punto, lo relacionado 

al medio construido y formas de consolidación residencial. Entonces, interviene 

todo lo relacionado al espacio tangible, forma, organización, etc. 

 En cuanto al indicador 1, contiene 2 subindicadores, tales son: 

subindicador 1: desconexión física, entendida como la falta de relación, unión o 

conexión entre centros urbanos (Giovannoni, 2021), esto quiere decir, que dos 

barrios o centros poblados se encuentran separados de manera material. Al 

respecto, para Sheng et al. (2017) la desconexión física incluye problemas de 

conexión en cuanto a accesos tanto peatonal como vehicular, incluso la no 

integración del espacio construido con el paisaje natural. Esto quiere decir que, la 

falta de continuidad de aceras se convierte en un determinante para la separación 

física del espacio y de sociedades.   

 Conjuntamente el subindicador 2: morfología urbana, conforme a 

Giraldo & Vásquez (2019) la morfología urbana tiene que ver con el estudio de la 

forma de las metrópolis, forma que cambia dependiendo del tejido urbano, resultado 

de la agrupación de espacios públicos, de circulación y permanencia, que, a la vez, 

agrupados conforman manzanas, luego bloques, predios y finalmente las formas 
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urbanas de la ciudad en base a seis sistemas, estos son: sistema vial, sistema de 

áreas verdes, sistema de equipamiento, sistema de servicios urbanos y mobiliario 

urbano, finalmente, un sistema de bordes y vacíos urbanos, donde influyen las 

políticas de gestión de cada territorio y el momento histórico en que se encuentren. 

Por otro lado, Mohamed et al. (2018) hace referencia a la morfología urbana como 

las relaciones entre la forma física, la estructura espacial y el carácter de la ciudad, 

su estudio depende de cuatro elementos que conforman el tejido urbano o forma 

urbana: Edificios (o espacio construido en base a tipo de planta, fachada); parcelas 

o lotes (tipo y relaciones); calles (tipo de calle) y el espacio abierto, es decir, la 

morfología urbana comprende el análisis combinado de las formas de los edificios, 

manifiesta la proceso evolutivo de la ciudad, su estudio y comprensión permite el 

reconocimiento de la identidad del sector y su realidad, por tanto, es relevante para 

la planificación urbana. 

Figura 51 

Sistema de áreas verdes  

 

Nota. En la figura se aprecia el sistema de áreas verdes desde el Centro de Lima hasta la 

entrada de Campoy y el Agustino. Fuente: Elaboración propia. 
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 De igual forma, definimos el indicador 2: fenómenos sociales, estos 

involucran los factores que afectan a los habitantes de determinado lugar  

(Camacho, 2017), por ejemplo, la ubicación inaccesible de la infraestructura y 

equipamientos es una circunstancia que afecta a las sociedades y las fragmenta. 

Por otro lado, para Jirón & Mansilla (2014) los fenómenos sociales que producen la 

fragmentación urbana tienen como base el repliegue comunitario, es decir, la 

retirada o ubicación de zonas residenciales en las periferias, que al final crea 

desigualdad de oportunidades y acceso a servicios urbanos. 

 En relación al indicador 2, contiene 2 subindicadores, estos son: 

subindicador 1: repliegue comunitario, que acorde a Ardilla (2020) trata de la 

acción defensiva de encerrarse o apartarse por parte de una sociedad, en este caso 

dicho repliegue se da como efecto de la exclusión a la que son sometidos algunos 

sectores urbanos por la separación territorial. Además, según los especialistas de 

NEUBAU Market Stall Architecture (2021) tal efecto es producto de una exclusión 

económica, de salud, legal, de accesos, de servicios, etc. Es decir, el acto de 

separarse de un grupo social es producto de acciones excluyentes que involucran 

aparte de factores sociales, a factores económico, entre otros. 

 Por otro lado, el subindicador 2: lógicas exclusivas, son las ideas o 

razonamientos de y para un sector determinado (Barreto & Abildgaard, 2016), se 

podría decir, que está enfocado a los servicios urbanos a los que pueden acceder 

ciertas zonas exclusivas de un lugar. Al respecto, Díaz & Forero (2006) 

reconocieron como algunas de las razones por las que una población excluye a 

otra, los motivos raciales y económicos. Cabe resaltar que pueden ser más las 

razones por las que algunas personas o sociedades excluyen a otras, por ejemplo, 

la edad, también alguna condición o discapacidad, etc. 
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Figura 52 

Zona vulnerable al repliegue comunitario 

 

Fuente: https://cutt.ly/eTRp78p 

 Por último, reconocemos como indicador 3: fenómenos políticos, en 

relación, Camacho (2017) identificó su relación con el modo de actuar de las 

autoridades administrativas de cada ciudad, ya que muchos lineamientos son 

establecidos de manera desigual para cada territorio. En adición, otro elemento 

generador de fragmentación urbana es la autonomización de los agentes 

administrativos (Jirón & Mansilla, 2014) pues, dicho factor debilita la capacidad de 

gestión y regulación urbana para algunas partes de ciertas metrópolis. 

 Este indicador 3, posee 2 subindicadores, el subindicador 1: 

autonomización de autoridades públicas, para poder comprender este 

subindicador es necesario definir el concepto de autonomía municipal o 

administrativa, en base a Padilla & Luna (2015) es la capacidad inherente de todos 

los gobiernos y autoridades municipales de tener potestad dentro de su jurisdicción 

para tomar decisiones en base a interés peculiares de la urbe, es decir, las 

autoridades que poseen dicha capacidad pueden gobernar y disponer del poder y 
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recursos sin ser interferidos por otros gobiernos o instituciones. Según los 

científicos del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (2010) 

es la acción de separar y otorgar poder a alguien más para que este represente y 

actúe en nombre de alguna autoridad pública. En este sentido, tal proceso algunas 

veces debilita la organización y genera distanciamiento entre los lineamientos y 

objetivos de las nuevas autoridades.   

 Respecto al subindicador 2: regulación urbana, Meza (2017) determinó 

que se trata de un proceso basado en el establecimiento de los límites de la ciudad. 

Cabe resaltar que, la regulación urbana reglamenta la expansión urbana y evita la 

ubicación y desarrollo de actividades incompatibles de manera continua en el 

territorio. Por otro lado, según Boccolini (2018) la regulación urbana es la práctica 

del control de la ocupación y uso del territorio urbano, que involucra también el 

inspección y creación de los planes de ordenamiento que estén vigentes, con el 

objetivo de lograr el desarrollo sostenible e inclusivo de las ciudades. 

Figura 53 

Ejemplo del proceso de regulación urbana 

 

Fuente: https://cutt.ly/ATRakd7 
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III. METODOLOGÍA 

El tercer capítulo pertenece a la metodología de investigación, que según Muñoz 

(2015) hace referencia a todos los procesos que se siguen para obtener el 

conocimiento y resolver un problema de investigación. En otras palabras, la 

metodología corresponde a las estrategias, herramientas e instrumentos que utiliza 

el investigador para llevar a cabo su estudio. Es así que, en este apartado se 

detallan el enfoque, tipo y diseño de investigación. 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio aborda un enfoque cualitativo, conforme a Hernández et al. 

(2014) dicho enfoque parte del análisis de las diferentes cualidades de un objeto de 

estudio, más no de datos estadísticos. Involucra la recolección de información en 

base a perspectivas y puntos de vista, así como a la interpretación del investigador 

de los datos obtenidos. Es decir, dicho enfoque se orienta al estudio de los atributos 

o características de algún fenómeno donde el investigador aplicará su capacidad 

reflexiva e interpretativa. 

 En relación al tipo, la investigación es de tipo aplicada, citando a Nicomedes 

(2014) dicho tipo está evocado a solucionar problemas derivados de cualquier 

actividad humana, solo se puede realizar un estudio aplicado después de que otros 

autores hayan realizado con anterioridad investigación básica, pues parte del 

conocimiento ya creado. Así mismo, utiliza métodos y técnicas de obtención de 

información como la observación o reflexión. Por tanto, se infiere que, el presente 

trabajo de estudio, utilizará conocimientos y criterios ya estudiados por otros 

autores, los que se aplicarán en un contexto problemático nuevo. 

 Por último, el diseño de la investigación es fenomenológico, según 

Katayama (2014) corresponde al estudio de los fenómenos ocurridos en la sociedad 

desde un enfoque subjetivo, es decir, hace referencia a la investigación que se 

realiza para conocer y describir distintos problemas desde la perspectiva y 

experiencia de cada individuo o grupo humano.  
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3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 

Por tratarse de una investigación con enfoque cualitativo, posee categorías, 

subcategorías y una matriz de categorización. Desde esta perspectiva se procede 

a definir cada término en base a autores. 

 Respecto a las categorías, son las propiedades presentes en una situación 

problemática, estas se van a medir, definir, describir o caracterizar e influyen 

directamente en el proceso de investigación (García & Sánchez, 2020). Es decir, 

las categorías son la estructura o columna vertebral del estudio que va a permitir 

organizar y orientar la investigación. En el caso de estudio, se plantea como 

categoría 1: espacios de uso comercial y como categoría 2: fragmentación urbana.  

 

Tabla 25 

Categorías de la investigación. 

Número de categoría Nombre de la categoría 

Categoría 1 Espacios de uso comercial  

Categoría 2 Fragmentación urbana 

Nota. elaboración propia. 

 Por otro lado, las sub-categorías, conforme a Marín et al. (2016) son 

elementos que surgen a partir de la categoría, permite profundizar el tema para 

comprenderlo mejor, es decir, son temas relacionados a las variables de estudio, y 

otorgan detalles específicos. Por tanto, respecto a la categoría 1, se concibe la sub-

categoría 1: dimensiones del ambiente del establecimiento comercial, la sub-

categoría 2: lenguaje sensorial en el espacio comercial y la sub-categoría 3: 

beneficios del desarrollo de espacios comerciales en ciudades; así mismo, a partir 

de la categoría 2, se propone la sub-categoría 1: dimensiones que caracterizan la 

fragmentación de un centro urbano y la sub-categoría 2: fenómenos que generan 

la fragmentación urbana. 
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Tabla 26  

Sub-categorías de la investigación.  

Nombre de la categorías Sub-categorías 

Espacios de uso comercial 

Dimensiones del ambiente del 

establecimiento comercial 

Lenguaje sensorial en el espacio 

comercial 

Beneficios del desarrollo de espacios 

comerciales en ciudades. 

Fragmentación urbana 

Dimensiones que caracterizan la 

fragmentación de un centro urbano 

Fenómenos que generan la 

fragmentación urbana 

Nota. elaboración propia.  

 Finalmente, la matriz de categorización, Cazau (2004) la define como un 

instrumento que sintetiza toda la estructura de la investigación, para ello es 

necesario en primer lugar, operacionalizar cada categoría, la matriz de 

categorización es la parte más importante del estudio. Es decir, resume los pasos 

a realizar y es producida de la operacionalización de variables o categorías, 

procedimiento que consiste en identificar las sub categorías, indicadores, técnicas 

e instrumentos de la investigación, entre otros datos, que nos permitirán observar 

y medir cada categoría de estudio. 

 

3.3. Escenario de estudio 

A continuación se describe el escenario de estudio, que conforme a Philippe (2011) 

son los lugares de la investigación, donde participan e interactúan ciertos 

individuos, producto de la manera en que perciben su mundo, en otra palabras, el 

escenario de estudio comprende las características de los participantes y de los 

recursos disponibles del lugar donde se llevará a cabo el estudio. 
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 El distrito de Jorge Chávez se fundó el 30 de septiembre de 1862. Se ubica 

en el departamento de Cajamarca, a 10.76 km de la provincia de Celendín, sus 

límites son, por el norte con Utco, por el oeste con José Gálvez y Sucre, por el este 

con Chachapoyas, por el sur con Oxamarca. Tiene una latitud de 6°56’29’’ Sur y 

longitud de 78°5’30’’ Oeste y una altitud de 2 630 msnm (DB-City, 2018). 

Figura 54 

Ubicación y localización del distrito de Jorge Chávez. 

 

Nota. La figura muestra la ubicación del distrito de Jorge Chávez. 

Fuente: elaboración propia. 

 El distrito de Jorge Chávez tiene una superficie de 5 400 hectáreas y está 

conformado por dos núcleos urbanos (el centro poblado de Lucmapampa, que  a 

su vez es la capital del distrito, y el centro poblado del Caserío de Macas), de igual 

forma, se desarrollan en su territorio distintas zonas rurales (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2017). 
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Figura 55 

Territorio del distrito de Jorge Chávez. 

 

Nota. La figura muestra los centros urbanos del distrito de Jorge Chávez. 

Fuente: elaboración propia. 

Según los investigadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(2017), Jorge Chávez ostenta una población de 597 habitantes (305 hombres y 

287 mujeres), siendo la población predominante la del rango de edad de 10 a 14 

años.  

Figura 56 

Población de Jorge Chávez, según grupos quinquenales de edad. 

 
Nota. La figura se elaboró con datos estadísticos del último Censo del 

2017. Fuente: elaboración propia. 

Centro Poblado de Macas Centro Poblado de Lucmapampa 
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Respecto a los principales productos agrícolas, en cuanto a hectáreas 

cosechadas, en primer lugar, se encuentra el trigo, seguido, la papa y en tercer 

lugar, el maíz amiláceo (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017). 

Figura 57 

Cosechas según principales productos agrícolas.  

 

Nota. La figura se elaboró con datos estadísticos del último Censo del 

2017. Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, respecto a las hectáreas sembradas, los principales 

productos agrícolas son: en primer lugar, la papa, luego, el maíz amiláceo y en 

tercer lugar, el trigo (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017). 

Figura 58 

Siembra según principales productos agrícolas 

 
Nota. Realizado con datos del Censo, 2017. Fuente: elaboración propia. 
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El distrito de Jorge Chávez posee un clima oceánico, los inviernos son fríos 

o templados y los veranos son templados y lluviosos. La temperatura máxima es 

de 16°C los meses de julio, agosto y septiembre, la temperatura mínima es de 5°C 

en julio. Así mismo, la precipitación máxima es de 211mm en marzo, la humedad 

media es del 77% y el Índice UV es 4. (DB-City, 2018). 

Figura 59 

Condiciones climáticas de Jorge Chávez.  
. 

 

 
Nota. Se muestran las condiciones climáticas del distrito.  

Fuente: https://www.cuandovisitar.pe/peru/celendin-2976364/ 

En cuanto a la velocidad del viento, tiene una medida máxima de 3 en la 

escala de Beaufort, que tiene una equivalencia de 12 a 19km/h, esto quiere decir 

que, normalmente se desarrolla una brisa ligera en dirección norte a sur 

(MeteoCast, 2021). 

El recorrido del sol se da de este a oeste, durante medio día el azimut es 

de 34.34° y la altitud de 81.21°, generalmente la salida del sol es a las 6:17 y la 

puesta del sol a las 18.23. 
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Figura 60 

Recorrido del sol en Jorge Chávez. 

  

Nota. La figura muestra el recorrido del sol en el distrito de Jorge Chávez. 

Fuente: https://drajmarsh.bitbucket.io/sunpath-on-map.html 

 En relación a la ubicación de la pobreza distrital de la Provincia de 

Celendín, conforme a los investigadores del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2017) el distrito de Jorge Chávez se ubica en el puesto número 10, de 

un total de 12 distritos. 

Respecto a la flora, en todo el departamento de Cajamarca, destacan las 

orquídeas, maderos como el cedro, la cascarilla, roble, nogal y aliso (Gobierno 

Regional de Cajamarca, 2011). Sin embargo, en el distrito de Jorge Chávez incide 

el crecimiento de guayo, chirimoyo, limonero, naranjo, palto, capulí y huarango 

(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017). 
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Figura 61 

Especies forestales de Jorge Chávez. 

 

Fuente: https://cutt.ly/gTRaOJK 

Según los miembros del Gobierno Regional de Cajamarca (2011) los 

componentes de la flora del distrito de Jorge Chávez, son atributos naturales que 

lo convierten en un territorio con potencial turístico y una zona con valor científico. 

El distrito posee un recurso suelo de gran valor, conformado por superficies 

agrícolas, pastos naturales para la ganadería y áreas forestales de montes y 

bosques, dichos elementos otorgan al distrito un potencial social y económico.  

En relación a la fauna, en el departamento de Cajamarca, se encuentran 

animales como el jaguar, el tigrillo, la nutria, el armadillo, el gato silvestre, el tapir 

de altura, el oso de anteojos y el gallito de las rocas. (Gobierno Regional de 

Cajamarca, 2011). Por otro lado, en el distrito de Jorge Chávez se pueden observar 

mamíferos, tales como zorros, cuys de montaña, vizcachas, conejo silvestres y 

venados. (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017). 
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Figura 62 

Mamíferos en Jorge Chávez. 

 

Fuente: https://cutt.ly/GTRaY9M 

Del mismo modo, es posible apreciar aves tales como huanchacos, santa 

rosas, zorzales, tucos, águilas, patos silvestres, garzas negras y gallaretas. 

Figura 63 

Aves en Jorge Chávez. 

 

Nota. Se muestra la biodiversidad de aves de Jorge Chávez. Fuente: 

http://www.atlascajamarca.pe/mapas/distrito/060305/060305_na_aves/index.html 
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Así mismo, en el distrito de Jorge Chávez prepondera la existencia de 

reptiles, se pueden encontrar desde lagartijas hasta culebras. 

Figura 64 

Reptiles en Jorge Chávez. 

 
Nota. Se muestra la biodiversidad de reptiles de Jorge Chávez. Fuente: 

http://www.atlascajamarca.pe/mapas/distrito/060305/060305_na_reptil/index.html 

Por otra parte, el riesgo ante desastres, en el distrito de Jorge Chávez está 

determinado principalmente por la producción de dos fenómenos naturales, los 

huaycos y las inundaciones. (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017). 

Figura 65 

Vulnerabilidad ante desastres en Jorge Chávez. 

 
Fuente: https://cutt.ly/ITRaBk9 
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Sin embargo, Jorge Chávez cuenta con niveles altos de vulnerabilidad, el 

distrito posee una infraestructura social y productiva limitada; por la falta de 

servicios, si bien presenta modos de vida relacionados a la agricultura de 

autoconsumo, estos están débilmente articulados al mercado. 

En relación al patrimonio cultural, el departamento de Cajamarca fue cuna 

de los Caxamarcas, lugar de los Incas y de dominio colonial. Así mismo, existen 

evidencias arqueológicas pre incas ubicadas en toda la región, manifestaciones 

prehispánicas y republicanas.  

Conforme a los estudiosos de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(2017) el distrito de Jorge Chávez tiene un valioso patrimonio natural conformado 

por bosques, caídas de agua, grutas, lagunas, miradores, pampas y ríos. Siendo el 

principal atractivo del distrito, los Miradores de Jorge Chávez. 

Figura 66 

Miradores de Jorge Chávez. 

 

Nota. Se muestran los miradores del distrito. Fuente: registro fotográfico propio. 

El patrimonio cultural también está referido a las costumbres y tradiciones, 

en este sentido, el distrito de Jorge Chávez, se caracteriza por la celebración de 

distintas festividades, entre ellas la celebración de los carnavales, donde suelen 

utilizar disfraces coloridos, pasear carros alegóricos, organizar yunzas, y sobre todo 

bailar los famosos carnavales cajamarquinos, arrojándose talco, agua e incluso 

pintura entre ellos. Así mismo, se rinde homenaje a la Virgen de la Natividad, 
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festividad que empieza cada 7 de septiembre con una duración de 4 días, con 

misas, procesiones y fiestas comunales en medio de la Plaza de Armas del distrito. 

La actividad que realizan la mayoría de mujeres campesinas del distrito es 

hilar la lana, mientras conversan o caminan, también confeccionan telares, 

ponchos, frazadas, mantas y chales tanto para uso propio como para la venta. Del 

mismo modo, se confeccionan los sombreros de paja, son característicos los 

utensilios de cocina hechos de madera, los muebles, los labrados en madera, las 

andas procesionales y las luces de los juegos pirotécnicos. 

Otra característica cultural de la población del distrito de Jorge Chávez son 

las rondas campesinas, que son organizaciones de grupos vecinales de creación 

campesina que surgió como alternativa para enfrentar la delincuencia en los 

caseríos y zonas rurales (Orrillo, 2010). 

 La accesibilidad al distrito se da por dos vías, en primer lugar, la vía 

denominada CA-1551 o Av. Purísima (color rojo), y la vía CA-1553 (color azul), cabe 

resaltar que ninguna es una vía asfaltada, son solo caminos de tierra. 

Figura 67 

Accesibilidad al distrito de Jorge Chávez. 

 

Nota. Se muestran las vías de acceso al distrito.  

Fuente: elaboración propia con datos de Drajmarsh map.  

En relación al transporte, solo en la ciudad de Celendín el servicio de 

transporte es de tres clases: Interprovincial, Interdistrital y local. El transporte 

interprovincial está constituido por microbuses que tienen distintas rutas. A nivel de 

transporte interdistrital, los distritos están intercomunicados con la Capital por 
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medio del uso de combis, sin embargo, Jorge Chávez cuenta únicamente con una 

empresa formal de transporte, por ello es de difícil acceso. Según Huaripata (2018) 

el transporte está ligado a las dinámicas económicas de las zonas, cuanto más 

alejado esté el distrito menor es la cantidad de Empresas que llegan; a menos que 

dicha zona tenga un mercado importante como ocurre en los distritos de Cortegana 

y Huasmín. Finalmente, respecto al servicio de transporte local, en el distrito las 

distancias a recorrer son cortas por ello predomina el uso de motos lineales, 

bicicletas, caballos e incluso el transporte a pie. 

Figura 68 

Empresa de transporte interdistrital 

  

Nota. Transporte que conecta a Celendín. Fuente: registro fotográfico propio. 

 En cuanto al uso de suelo, los centros poblados están constituidos 

predominantemente por zonas residenciales de densidad baja, es decir, viviendas 

de uno a máximo dos pisos, las cuales en su mayoría son construcciones 

tradicionales con materiales como el adobe, tapial y quincha, sin embargo, existen 

algunas excepciones, construcciones generalmente nuevas de material noble. 

Figura 69 

Viviendas del Centro poblado de Lucmapampa. 

 

Nota. Se muestran las viviendas contiguas a la Plaza 

de Armas. Fuente: registro fotográfico propio. 
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3.4. Participantes 

En el presente apartado, se identifican los participantes de la investigación. Acorde a Hernández et al. (2014) son todos los 

involucrados que son tomados como fuente de información, de ellos se obtiene el conocimiento requerido para la investigación, 

esto quiere decir, que los participantes pueden ser desde personas, material bibliográfico, hasta espacios y lugares determinados. 

Tabla 27 

Participantes de la categoría 1 

 

Categoría 1 Objetivo específico Técnicas 
Descripción de 

los participantes 
Participantes Código 

ESPACIOS 

DE USO 

COMERCIAL 

Establecer los criterios 

arquitectónicos necesarios 

para el diseño de espacios 

comerciales en Jorge 

Chávez, en base a las 

dimensiones del ambiente 

de establecimientos 

comerciales. 

Entrevista 

Arquitectos 

especialistas en 

Arq. comercial 

Arq. Díaz Chávez, Roberto Carlos. EAC.1 

Arq. Moreno Reyes, Luis Andrés EAC.2 

Arq. Romero Rivadeneyra, Daniela EAC.3 

Análisis 

documental 

2 artículos, tesis o 

libros por 

indicador  

Material bibliográfico 

ART1 ART2 ART3 

ART4 ART5 ART6 

ART7 … ART10 

Identificar la importancia 

del lenguaje sensorial de 

los espacios comerciales 

para la integración de los 

pobladores de Jorge 

Chávez 

Entrevista 

Arquitectos 

especialistas en 

Arq. comercial 

Arq. Díaz Chávez, Roberto Carlos. AEAC.1 

Arq. Moreno Reyes, Luis Andrés AEAC.2 

Arq. Romero Rivadeneyra, Daniela AEAC.3 

Análisis 

documental 

2 artículos, tesis o 

libros por 

indicador  

Material bibliográfico 
ART11 ART12 ART13 

ART14 ART15 ART16 

Determinar los beneficios 

del desarrollo de espacios 

comerciales en Jorge 

Chávez 

Entrevista 

Arquitectos 

especialistas en 

Arq. comercial 

Arq. Díaz Chávez, Roberto Carlos. EAC.1 

Arq. Moreno Reyes, Luis Andrés EAC.2 

Arq. Romero Rivadeneyra, Daniela EAC.3 

Análisis 

documental 

2 artículos, tesis o 

libros por 

indicador  

Material bibliográfico 
ART17 ART18 ART19 

ART20 ART21 ART22 

Nota. Datos de elaboración propia. 
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Tabla 28 

Perfil profesional y evidencias del entrevistado 1 

ENTREVISTADO 1 

CATEGORIA 1 Espacios de uso comercial 

EAC1 Arquitecto Díaz Chávez, Roberto Carlos. 

Arquitecto titulado con 5+ años de experiencia en diseño arquitectónico  

y gestión municipal. 

 

Fuente: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

  

Nota. Tabla de elaboración propia con capturas de pantalla del portal web de 

SUNEDU, WhatsApp personal y Formulario de Google. 
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Nota. Tabla de elaboración propia con capturas de pantalla del portal web de SUNEDU, Chat personal de LinkedIn y 

Formulario de Google. 

Tabla 29 

Perfil profesional y evidencias del entrevistado 2 

ENTREVISTADO 2 

CATEGORÍA 1 Espacios de uso comercial 

EAC2 Arquitecto Moreno Reyes, Luis Andrés 

Arquitecto titulado egresada de la UPC con 5+ años de experiencia en gestión y diseño de proyectos comerciales  

(Mallplaza, Mall Aventura, Aventura Plaza) 

  

Fuente: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Tabla 30 

Perfil profesional y evidencias del entrevistado 3 

ENTREVISTADO 3 

CATEGORÍA 1 Espacios de uso comercial 

EAC3 Arquitecta Romero Rivadeneyra, Daniela 

Arquitecta titulada egresada de la UPC con 5+ años de experiencia en gestión de proyectos comerciales,  

residenciales, supervisión de obra y diseño. 

  

Fuente: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 

  
Nota. Tabla de elaboración propia con capturas de pantalla del portal web de SUNEDU, Correo personal y Formulario de 

Google. 
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Tabla 31 

Participantes de la categoría 2 

Categoría 2 Objetivo específico Técnicas 
Descripción de 

los participantes 
Participantes Código 

FRAGMENTACIÓN 

URBANA 

Analizar las 

dimensiones que 

caracterizan la 

fragmentación urbana 

de los sectores que 

conforman el distrito 

de Jorge Chávez 

Observación 

Centros poblados 

de Lucmapampa y 

Macas  

Distrito de Jorge Chávez 
CPL 

CPM 

Entrevista 

2 Pobladores de 

Macas 

2 Pobladores de 

Lucmapampa  

Pobladores 

PM1 PL1 

PM2 PL2 

Describir los 

fenómenos que 

generan la 

fragmentación urbana 

en Jorge Chávez. 

Análisis 

documental 

2 tesis o artículos 

científicos por cada 

indicador   

Material bibliográfico 
ART4.1 ART4.2 ART4.3 

ART4.4 ART4.5 ART4.6 

Entrevista 

Arquitectos 

especialistas en 

Urbanismo  

Mgtr. Arq. Muñiz 

Velásquez, Carlos 
EU1 

Mgtr. Arq. Montenegro 

León, Javier 
EU2 

Mgtr. Arq. Morales Dávila, 

Carlos 
EU3 

Nota. Datos de elaboración propia. 
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Tabla 32 

Perfil profesional y evidencias del entrevistado 4 

ENTREVISTADO 4 

CATEGORÍA 2 Fragmentación Urbana 

EU1 
Mgtr. Planificación y Desarrollo 

Urbano - Reino Unido 
Muñiz Velásquez, Carlos 

Arquitecto, especialista en el proceso de planificación de la gestión, desarrollo de 

proyectos, políticas urbanas e instrumentos de valorización de la tierra para financiar el 

desarrollo urbano. Formado por la Unidad de Planificación del Desarrollo (Reino Unido). 

        
Fuente: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 

Nota. Tabla de elaboración propia con capturas de pantalla del portal web 

de SUNEDU, Chat personal de LinkedIn y Formulario de Google. 
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Tabla 33 

Perfil profesional y evidencias del entrevistado 5 

ENTREVISTADO 5 

CATEGORÍA 2 Fragmentación Urbana 

EU2 Magister, Arquitecto Montenegro León, Javier 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

  
Fuente: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

   

Nota. Tabla de elaboración propia con capturas de pantalla del portal web 

de SUNEDU, Chat personal de Facebook y Formulario de Google. 
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Tabla 34 

Perfil profesional y evidencias del entrevistado 6 

ENTREVISTADO 6 

CATEGORIA 3 Fragmentación Urbana 

EU3 Magister, Arquitecto Morales Dávila, Carlos Esteban 

Arquitecto con un máster en asentamientos humanos (urbanismo), especializado en 

temas urbanos (planes urbanos y consultoría urbana) 

 
Fuente: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 

    
 

Nota. Tabla de elaboración propia con capturas de pantalla del portal web de 

SUNEDU, WhatsApp personal y Formulario de Google. 
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Así mismo, se optó por un muestreo no probabilístico por conveniencia. 

Según Otzen & Manterola (2017) este tipo de muestreo se basa en la elección de 

individuos de acuerdo a los criterios del investigador, que sean más accesibles para 

él, es decir, no todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, pues son las 

características que establece el investigador las pautas que determinan si son 

elegidos o no para conformar la muestra del estudio. 

 

 Cabe resaltar que, para seleccionar la muestra o participantes, se consideró 

la aplicación de ciertos criterios de inclusión, entendidos como las características 

con las que deben contar los posibles participantes para ser elegidos y tomados 

como fuente de información para el estudio (Hernández et al., 2014). En este caso, 

se consideraron las siguientes cualidades: en cuanto a población, pobladores de 

los centros poblados del distrito de Jorge Chávez; en cuanto a arquitectos, 

arquitectos especialistas en arquitectura comercial y arquitectos especialistas en 

urbanismo; en cuanto a establecimientos comerciales, establecimientos 

comerciales exitosos a nivel mundial; finalmente, sobre los artículos científicos, se 

seleccionarán a aquellos artículos relacionados a las subcategorías de cada 

categoría. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 El estudio se valió del uso de ciertas técnicas e instrumentos para la 

recolección de información, a continuación, se presenta un cuadro síntesis de ello. 

 

Tabla 35 

Técnicas e instrumentos de la categoría 1 

Categoría 1 Objetivos específicos Técnica Instrumento 

ESPACIOS 

DE USO 

COMERCIAL 

Establecer los criterios 

arquitectónicos necesarios 

para el diseño de espacios 

comerciales en Jorge Chávez, 

en base a las dimensiones del 

ambiente de establecimientos 

comerciales. 

Entrevista Guía de entrevista 

Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

contenido 



126 
 

Identificar la importancia del 

lenguaje sensorial de los 

espacios comerciales para la 

integración de los pobladores 

de Jorge Chávez 

Entrevista Guía de entrevista 

Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

contenido 

Determinar los beneficios del 

desarrollo de espacios 

comerciales en Jorge Chávez 

Entrevista Guía de entrevista 

Análisis 

documental 

Ficha de análisis de 

contenido 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 

Tabla 36 

Técnicas e instrumentos de la categoría 2 

Categoría 2 Objetivos específicos Técnica Instrumento 

FRAGMENTACIÓN 

URBANA 

Analizar las 

dimensiones que 

caracterizan la 

fragmentación urbana 

de los sectores que 

conforman el distrito de 

Jorge Chávez 

Observación 
Ficha de 

observación 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Describir los fenómenos 

que generan la 

fragmentación urbana 

en Jorge Chávez. 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

de contenido 

Nota. Datos de elaboración propia. 

En este sentido, las técnicas son los procedimientos, métodos o formas en 

que el investigador obtiene información, le otorgan confiabilidad al estudio 

(Hernández et al., 2014). En otras palabras, son el conjunto de acciones que sigue 

de manera ordenada el autor de una investigación para reunir los datos 

relacionados a su tema de estudio. En este caso, se utilizarán cuatro técnicas de 

recolección de datos, tales son: la observación, el análisis documental y la 

entrevista. 

Como primera técnica a utilizar, se encuentra la observación, según 

Huaripata (2018) es el proceso en el que el observador recolecta información sobre 

la realidad objetiva percibida por él de un determinado fenómeno, esto quiere decir 
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que, esta técnica involucra la capacidad de interpretación del investigador en el 

proceso de recopilación de datos. 

La siguiente técnica implica un trabajo técnico, esta es el análisis 

documental, que conforme a Valles (1999) se efectúa un proceso intelectual para 

reunir información a partir de fuentes confiables y reconocidas, es decir, el análisis 

documental parte del proceso de extraer información de documentos con validez, 

tales como artículos científicos o tesis.  

Por último, se escogió la técnica de la entrevista, entendida como el 

procedimiento donde se desarrolla una especie de conversación profesional, se 

desarrollan preguntas abiertas de manera ordenada (Huaripata, 2018) es decir, 

esta práctica hace referencia a un diálogo entre dos personas, con el fin de obtener 

conocimientos especializados desde la experiencia del entrevistado. 

Por otro lado, los instrumentos corresponden a las herramientas físicas de 

las que se vale el investigador para recolectar información, sobre ellas se recolectan 

los datos (Katayama, 2014). Es decir, son todos los medios y materiales con los 

que se reúne información, además, todo instrumento está relacionado directamente 

al tipo de técnica que se aplique. La presente investigación hará uso de cinco 

instrumentos, estos son: la ficha de observación, la ficha de observación 

documental, la ficha de análisis de contenido y la guía de entrevista. 

 En primera instancia, se seleccionó la ficha de observación, que acorde a 

Huaripata (2018) es el instrumento que se utiliza para realizar la verificación 

presencial de los fenómenos involucrados en el tema de estudio. En este caso, es 

necesaria la observación de los Centros Poblados del distrito de Jorge Chávez para 

estudiar su fragmentación urbana. 

 En segundo lugar, se ubica la ficha de análisis de contenido, este es un 

documento donde se registra a manera de síntesis lo analizado de textos o 

documentos (Valles, 1999). Cabe resaltar que de esta manera el trabajo de 

investigación adquiere mayor validez, por basarse en información de buena fuente. 

 Finalmente, se eligió la guía de entrevista, conforme a Hernández et al. 

(2014) es el documento con el que se lleva a cabo la entrevista, contiene las 

preguntas que se realizarán al participante, dichas preguntas son elaboradas en 
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base a las categorías de una investigación, esto quiere decir, que este instrumento 

es columna vertebral de cualquier entrevista. 

3.6. Procedimiento 

 A continuación, se describirán los pasos a seguir para la obtención de la 

información necesaria, esta etapa de la investigación según Hernández et al. (2014) 

es la parte donde se aplican los instrumentos siguiendo una estructura ordenada 

de procesos, por tanto, detallar y estructurar el procedimiento de la investigación 

permitirá orientar y dirigir el estudio. 

Tabla 37 

Procedimientos según instrumento de investigación 

Instrumento Procedimiento 

Guía de 

entrevista 

- Respecto a la entrevista, en primer lugar, se diseñan las 

preguntas que serán aplicadas a los entrevistados. 

- Luego, se procede a la búsqueda y selección de los posibles 

especialistas que participaran, seguido, se coordina con los 

entrevistados elegidos la fecha, hora y medio por el cual se 

realizará la entrevista, así mismo, se les informa sobre la 

existencia y necesidad de firmar el documento de 

consentimiento informado, pues es de suma importancia que 

los entrevistados den permiso y dejen evidencia de la 

conformidad sobre su participación.  

- Después de acordar con los especialistas, se realiza la 

reunión y se procede a aplicar la guía de entrevista, en este 

caso, se entrevistará a 3 arquitectos especialistas en 

urbanismo (EU1, EU2 y EU3), de igual forma, serán 3 

arquitectos especialistas en arquitectura comercial (EAC1, 

EAC2 y EAC3), así mismo, se recurrirá a 4 pobladores del 

distrito de Jorge Chávez, de los que 2 corresponden al Centro 

Poblado de Lucmapampa y 2 al Centro Poblado de Macas 

(PL1, PL2, PM1, PM2). En el caso de los arquitectos el medio 

elegido por ser el más accesible ante la pandemia y por el 

tiempo de cada profesional es la plataforma de formularios de 
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google, de esta manera, será más fácil generar evidencia de 

la realización real de la entrevista. Sin embargo, en relación a 

los pobladores del distrito de Jorge Chávez, la entrevista se 

realizará de manera presencial pues la zona carece de 

acceso a internet, se escogerá un espacio público y se 

tomarán en cuenta todos los protocolos de bioseguridad, así 

mismo se hará uso de una grabadora de audio para dejar 

constancia de la entrevista. 

- Finalmente, se procede a transcribir las respuestas otorgadas 

en la guía de entrevista correspondiente a cada participante. 

Ficha de 

análisis de 

contenido 

- En relación a la ficha de análisis de contenido, en primer lugar, 

se realizará la búsqueda, selección y descarga de artículos 

en base a los indicadores del estudio, cabe resaltar que son 

2 revisiones de artículos por indicador, así mismo cada 

artículo poseerá un código en base a su subcategoría y 

número de sub indicador, en este caso la categoría 1 posee 

3 subcategorías, con un total de 24 sub indicadores, por tanto, 

se tendrán 48 artículos analizados. Por otro lado, la categoría 

2 goza de 2 subcategorías, pero solo en la segunda se 

aplicará la ficha de análisis de contenido, dicha subcategoría 

cuenta con un total de 6 sub indicadores, por ello serán 

analizados 12 artículos. En suma, son 60 sub indicadores, a 

lo que corresponderá analizar 60 artículos. 

- Una vez descargada la totalidad de material bibliográfico 

requerido por sub indicador, se procederá a observar cada 

artículo para sintetizar y transcribir la información más 

relevante a un formato de ficha de análisis de contenido, en 

total se obtendrán 60 fichas de análisis de contenido.  

Ficha de 

observación 

- En cuanto a la ficha de observación, primero, se identifican y 

seleccionan los lugares o elementos a observar. En este 

caso, se eligieron los sectores que conforman el distrito de 

Jorge Chávez, los cuales son: el Centro Poblado de 

Lucmapampa (CPL) y el Centro Poblado de Macas (CPM). 
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- Segundo, se elabora la ficha de observación en base a la 

categoría, subcategoría, indicadores y subindicadores del 

tema de estudio. En la presente investigación se tomaron 

como criterios de observación a los subindicadores 

correspondientes a la dimensión espacial que caracteriza la 

fragmentación urbana, estos son: el emplazamiento, vías y 

movilidad, forma y espacio, equipamiento e infraestructura, 

vivienda y arquitectura, finalmente los dispositivos de 

seguridad. 

- Tercero, se establece el día, hora y lugar para ir a la ubicación 

del objeto de estudio a observar. La observación de cada 

sector tendrá una duración de entre 10 a 15 minutos, por otro 

lado, se realizará aproximadamente el día 30 del mes de 

marzo, el medio elegido para movilizarse a los sectores del 

distrito de Jorge Chávez es el transporte privado, por ser 

accesible y el que más ahorra tiempo. 

- Seguido, un día antes al programado para la observación, se 

recopilan y alistan los instrumentos de apoyo tales como 

lapiceros, hojas, cámara fotográfica, celular, para el 

respectivo registro tanto de apuntes como fotográfico. 

- Por último, el día establecido se procede a ir al lugar a realizar 

la observación, acompañada del uso de los instrumentos de 

apoyo llevados, es decir, a la toma de fotos y apuntes para el 

final llenado de la ficha de observación. 

 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 Finalmente, la información obtenida será sometida a la triangulación, que 

conforme a Hernández et al. (2014) es una técnica para analizar datos que consiste 

en utilizar dos o más métodos de recolección de información para comparar y 

comprobar la concordancia o discrepancia de cada postura o enfoque de las 

fuentes de información a las que se recurrieron, en este sentido, el presente estudio 

hace uso de 2 técnicas de recolección de datos por cada subcategoría, con el fin 

de poder contrastar ambos resultados y obtener una conclusión confiable. 
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3.7. Rigor científico  
  

 En este apartado se hace referencia al rigor científico, este permite 

comprobar y confirmar la calidad y veracidad de la investigación, así como de sus 

resultados, a través de la especificación de 4 criterios. Acorde a, Erazo (2011) en 

una investigación cuantitativa el rigor científico corresponde a la validez y 

confiabilidad, sin embargo, el presente estudio pertenece a una investigación 

cualitativa, por tanto, es necesario describir los siguientes criterios: 

 El primer criterio es la dependencia o consistencia lógica de los 

resultados, esto quiere decir que si distintos investigadores recolectan información 

equivalente obtendrán resultados similares, según Hernández et al. (2014) existe 

una dependencia interna, esta contiene artículos donde los investigadores generan 

información similar, con los mismos resultados. Así mismo, se define la 

dependencia externa, que contiene estudios donde los investigadores conciben sus 

propios instrumentos y generan información similar o distinta, pero en el mismo 

ambiente y tiempo.  

 A continuación, se presentan los artículos o tesis con dependencia interna 

del presente trabajo de investigación según la variable de estudio, del mismo modo 

se establecen los criterios de similitud de cada investigación seleccionada. 

Tabla 38 

Tabla de similitud de dependencia interna 

Título Carátula Variable dependiente 

La fragmentación 

territorial y el 

desarrollo de las 

regiones del Perú 

 

Fragmentación urbana 

Similitud 

El estudio comparte similares 

lineamientos teóricos que la presente 

investigación, define la fragmentación 

urbana como la división del espacio 

urbano en pequeñas unidades 

territoriales constituidas por ley, con 

poca población, limitadas vías de 

comunicación y distancias que impiden 

el acceso a equipamientos urbanos. 

Autor 

Rene Alfredo, 

Calderón Vilca 

Año 

2019 

Lugar Fuente 

Arequipa - Perú http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/9999 
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Título Carátula Variable dependiente 

La ciudad 

hispanoamericana 

fragmentada versus su 

sostenibilidad 

 

Fragmentación urbana 

Similitud 

El estudio establece como la principal 

causa de la fragmentación urbana de un 

territorio urbano a la distancia física, 

psicológica y social. 

Así mismo, establece que la distancia 

física crea territorios urbanos 

fragmentados que no tienen acceso a 

servicios y equipamientos urbanos. 

Autor 

Miroslawa Czerny 

Andrzej Czerny 

Año 

2020 

Lugar Fuente 

Medellín https://doi.org/10.22395/seec.v23n54a3 

 

Título Carátula Ambas variables 

Plan de regeneración 

urbana integral como 

solución a la 

degradación y 

marginalidad urbana en 

el Pasaje San Antonio, 

distrito Chiclayo. 

 

Fragmentación urbana 

Espacios comerciales 

Similitud 

Es estudio propone el mejoramiento de 

los Barrios fragmentados a través de la 

implementación y conexión de 

equipamientos urbanos (en la tesis de 

desarrollaron básicamente la propuesta 

de Centros Educativos y Mercados) 

aportan a la integración de la población 

y a la mejora del acceso a servicios 

urbanos. 

Autor 

Enrique Alonso, 

Yi Ramos 

Año 

2018 

Lugar Fuente 

Chiclayo, Perú http://tesis.usat.edu.pe/xmlui/handle/20.500.12423/1403 

 

Título Carátula Variable independiente 

Mercado Municipal 

para El Municipio de 

Santa Cruz Verapaz, 

Alta Verapaz. 

 

Espacios comerciales 

Similitud 

La investigación diseña una propuesta 

de arquitectura comercial que logra el 

florecimiento cultural del distrito, en 

base a criterios como el color y texturas 

que deben tomarse en cuenta pues dan 

un aporte al edificio. 

Autor 

José Fernando. 

Batz Cazún 

Año 

2020 

Lugar Fuente 

Guatemala http://www.repositorio.usac.edu.gt/13467/ 

Nota. Datos de elaboración propia. 
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 Consecutivamente, se enumeran los artículos o tesis con dependencia 

externa del presente estudio según el tipo de variable, en este caso se 

seleccionaron exploraciones realizadas en lugares cercanos al sector de estudio, 

no existen investigaciones del mismo sector, esto evidencia el abandono en el que 

se encuentra el distrito de Jorge Chávez en cuanto a interés de investigación. 

Tabla 39 

Tabla de similitud de dependencia externa 

Título Carátula Variable independiente 

Estrategias de 

integración al entorno 

urbano en el diseño de 

espacios de arquitectura 

para ventas al por menor 

en La esperanza, La 

Libertad, Perú, 2020 

 

Espacios comerciales 

Similitud 

El lugar de estudio corresponde 

al departamento de La 

Libertad, ubicado cerca de 

Cajamarca. 

El estudio implementó el diseño 

de un Mercado en base a 

criterios como color, alturas, 

texturas, etc., como estrategia 

de integración urbana  

Autor 

Geraldine Astrid, 

Rojas Segura 

Año 

2020 

Lugar Fuente 

Trujillo, Perú 
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUPN_bf

58d60734d6d6e8d43533ffeea28100 

 

Título Carátula Variable dependiente 

Nivel de relación de la 

fragmentación territorial 

con el desarrollo de las 

regiones del Perú 

 

Fragmentación urbana 

Similitud 

El estudio identifica que cuanto 

más fraccionado se encuentra 

el territorio regional mayor es el 

subdesarrollo de las regiones 

del Perú; igualmente, cuanto 

más está cohesionado un 

territorio urbano mayor es el 

desarrollo social. 

Autor 

René Alfredo Calderón 

Vilca, Flor Nelith Asillo 

Ruelas, Edwin Fredy 

Calderón Vilca 

Año 

2020 

Lugar Fuente 

Perú 
https://journal.ceprosimad.com/index.php/ceprosima

d/article/view/105 

Nota. Datos de elaboración propia. 
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 En este punto, para asegurar el alcance de dicho criterio, se enfatizó en la 

aplicación de un enfoque netamente objetivo del estudio, dejando de lado las 

creencias y opiniones propias especialmente durante el proceso de interpretación 

de los resultados de la investigación, así mismo, los instrumentos se aplicarán de 

la misma manera a los entrevistados que corresponda. 

 Por otro lado, la investigación se vuelve creíble a partir del momento en que 

se realizan las entrevistas, pues la experiencia y conocimiento de los entrevistados 

otorgan confiabilidad y calidad a los resultados y conclusiones del estudio, este es 

el criterio de credibilidad, que en base a, Suárez (2007) hace referencia a la 

capacidad de los investigadores para comprender e interpretar las opiniones de los 

distintos expertos a los que se consultaron durante el proceso de recolección de 

datos, este aspecto vuelve a los resultados fidedignos y fáciles de comprobar. 

Tabla 39 

Tabla de rigor científico - credibilidad 

Participantes Credibilidad 

Arq. Carlos Morales Dávila 

Las respuestas del arquitecto surgen de la experiencia como 

Arquitecto con un máster realizado en Bélgica sobre 

asentamientos humanos (urbanismo), especializado en 

temas urbanos (planes urbanos y consultoría urbana). 

Además los datos recolectados se sometieron a 

triangulación no solo con las demás opiniones sino también 

con las demás fuentes de información, que en este caso 

fueron artículos científicos 

Arq. Carlos Muñiz Velásquez 

Las respuestas del arquitecto surgen de la experiencia como 

Arquitecto especialista en el proceso de planificación de la 

gestión, desarrollo de proyectos, políticas urbanas e 

instrumentos de valorización de la tierra para financiar el 

desarrollo urbano. Formado por la Unidad de Planificación 

del Desarrollo del Reino Unido. 

Arq. Javier Montenegro León 

Las respuestas del arquitecto surgen de la experiencia como 

Arquitecto con maestría en Gestión Pública. Además los 

datos recolectados se sometieron a triangulación no solo 

con las demás opiniones sino también con las demás 

fuentes de información. 

Arq. Carlos Díaz Chávez 

Las respuestas del arquitecto surgen de la experiencia como 

Arquitecto con más de cinco años de práctica en diseño 

arquitectónico y gestión municipal. 

Arq. Daniela Romero Rivadeneyra Las respuestas del arquitecto surgen de la práctica 

profesional como Arquitecta con más de cinco años de 
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experiencia en gestión de proyectos comerciales, 

residenciales, supervisión de obra y diseño. 

Arq. Luis Moreno Reyes 

Las respuestas del arquitecto surgen de la práctica 

profesional como Arquitecta con más de cinco años de 

experiencia en gestión y diseño de proyectos comerciales  

(Mallplaza, Mall Aventura, Aventura Plaza). 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 En tercer lugar, se ubica la auditabilidad o confirmabilidad, criterio que 

conforme a las ideas de Suárez (2007) se refiere a la manera en que una 

investigación puede ser seguida y realizada con facilidad por otro investigador. Para 

el logro de este criterio, el presente trabajo detalla de manera específica y puntual 

los procesos que se siguieron, así como las fuentes a las que se recurrieron, 

también se precisa la documentación completa y ordenada de la estructura del 

estudio, para el uso y realización de futuras investigaciones. 

 Por último, se define el criterio de transferibilidad o aplicabilidad, este 

otorga a la investigación la capacidad de relacionar los resultados del escenario de 

estudio a otros escenarios similares (Erazo, 2011). Para ello, en el trabajo se 

describen a detalle los componentes, circunstancias y fenómenos ocurridos en el 

contexto donde se realiza la investigación, así poder transferir los resultados del 

escenario en cuestión a otros espacios con características lo más similares 

posibles. 

3.8. Método de análisis de la información 

 La presente investigación desarrollará distintos métodos de análisis, cada 

uno dependerá del proceso de recolección de datos aplicado y el instrumento, 

acorde a los investigadores de la Universidad del Sur (2021) esta es la etapa donde 

el investigador somete los datos recopilados a ciertos procedimientos con el fin de 

resolver los objetivos del estudio. A continuación, se detallan de manera ordenada 

las operaciones a realizar para analizar cada instrumento obtenido. 

Tabla 40 

Método de análisis de datos según instrumento  

Instrumento Método de análisis de la información 

Guía de 

entrevista 

 

- Una vez obtenidas las respuestas de la entrevista 

realizada, estas son interpretadas por el investigador, es 
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decir, son analizadas las respuestas, esto involucra la 

transcripción de la idea del entrevistado con otras palabras, 

pero sin perder el sentido original. 

- Finalmente, se comparan las respuestas de los distintos 

especialistas para revelar si existen características 

similares o diferentes desde el punto de vista de cada uno. 

Ficha de 

análisis de 

contenido 

- En este caso, para partir con el análisis de este instrumento 

es necesario contar con las fichas de análisis de contenido 

totalmente resueltas con datos de artículos confiables. 

- Luego, se procede a la comparación de los datos 

cualitativos obtenidos de cada artículo los que fueron 

sintetizados en cada ficha. 

- Finalmente, se establece un punto de vista, este puede ser 

la elección de una postura sobre un determinado artículo, o 

la integración del contenido de 2 o incluso los 3 artículos. 

Ficha de 

observación 

- En primer lugar, se deben tener todos los formatos de las 

fichas de observación completos. 

- En segundo lugar, se continúa con el análisis descriptivo de 

cada fotografía tomada en el proceso de observación, esto 

implica detallar las características, diferencias, 

particularidades, etc., de lo visualizado. 

- Finalmente, se realiza la organización de la descripción con 

el fin de recopilar lo más relevante. 
 

Nota. Datos de elaboración propia. 

3.9. Aspectos éticos 

 En este apartado, se especifican aquellos factores que determinan el valor 

de la investigación, según, Viorato & Reyes (2019) los aspectos éticos hacen 

referencia al proceso que siguió la investigación, donde el método científico pudo 

ser aplicado de manera ética, es decir, correctamente. Es así que se identifican los 

siguientes principios: beneficencia, autenticidad, veracidad, seguimiento del estilo 

APA, consentimiento informado. 

 Como primera evidencia ética del estudio, se ubica el principio de 

beneficencia, en base a las ideas de los estudiosos de la Dirección de 

Investigación del Gobierno de México (2017) dicho término involucra realizar 

cualquier acción con la intención principal de producir beneficios. Tal es el caso de 

esta investigación, pues se realiza con el objetivo de aportar a la solución de un 
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problema real ocurrido en el distrito de Jorge Chávez, ello conlleva a la concepción 

de diversos beneficios para sus habitantes. 

 Por otro lado, se evidencia el principio de autenticidad, que  comprende el 

no plagio ni autoplagio (Espinoza, 2020), esto quiere decir que no se han copiado 

ninguna de las partes del trabajo, ni con trabajos de investigación de diferentes 

autores ni con trabajos propios de anterioridad. 

 Así mismo, el trabajo de investigación expresa su veracidad, pues todos 

los datos determinados son reales y obtenidos producto de procedimientos 

realizados en un tiempo y contexto actual (Espinoza, 2020), en otras palabras, 

ninguno de los instrumentos del estudio fueron falseados. 

 De igual forma, se siguieron los lineamientos establecidos para la carrera 

de Arquitectura, principalmente el seguimiento de la estructura del estilo APA. Esta 

es una guía metodológica para redactar citas bibliográficas, referenciar figuras y 

tablas (Centro de Escritura Javeriano, 2020), esto permite otorgar el crédito 

correspondiente a los distintos autores por sus aportes teóricos al trabajo de 

investigación.  

 En adición, se presentó a cada participante el documento de 

consentimiento informado, actualmente dicho formato es parte indispensable de 

la ética de la investigación, expresa la conformidad del entrevistado en su 

participación en la investigación (Parra & Briceño, 2013), esto quiere decir que, solo 

de estar de acuerdo con los valores expresados en las guías de entrevista, los 

entrevistados serían parte del proceso de investigación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se exponen los resultados de la investigación en base a cada 

objetivo específico propuesto. Acorde a Sánchez et al. (2018) los resultados 

corresponden a la parte de la investigación donde se presentan los hallazgos 

producto del análisis de la información obtenida durante el estudio. Es decir, son 

los descubrimientos de la investigación, en este caso, los resultados provienen de 

una interpretación pues los instrumentos utilizados fueron cualitativos. En el 

presente estudio se usaron tres tipos de instrumentos de investigación tales como 

la Guía de entrevista semiestructura a diferentes especialistas, la Ficha de análisis 

de contenido de diferentes artículos científicos y la Ficha de observación de cada 

Centro Poblado del distrito de Jorge Chávez, cada instrumento permitió el recojo 

de información relevante para su consecuente interpretación y comparación. 

Del mismo modo, en este apartado se muestra la discusión, en base a las 

ideas de Arispe et al. (2020) este es un proceso en el que se contrastan los 

descubrimientos de la propia investigación con los de los antecedentes, es decir, 

que primero se obtienen los resultados y luego estos son interpretados para darles 

sentido; finalmente, estos hallazgos son contrastados con los resultados de 

estudios similares para establecer diferencias o similitudes, estas deben 

sustentarse con discursos bien fundamentados; en este caso se desarrolla la 

discusión en base a cada instrumento por cada objetivo específico e indicador, de 

esta etapa se desprenden las recomendaciones y conclusiones.  

Objetivo específico 1: Establecer los criterios arquitectónicos necesarios 

para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las 

dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

 Para el logro de este primer objetivo específico fue necesaria la 

implementación de una subcategoría con cinco indicadores, esto se puede apreciar 

en la siguiente tabla:  
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Tabla 41 

Subcategorías del objetivo específico 1 

SUBCATEGORÍA INDICADORES TÉCNICA  INSTRUMENTOS 

Dimensiones del 

ambiente del 

establecimiento 

comercial (Zorrilla, 

P. 2002) 

Diseño exterior 

Entrevista Análisis 

documental 
Guía de entrevista 

semiestructurada 

Ficha de 

análisis de 

contenido 

Ambientación 

Diseño interior 

Dimensión social 

Integración al 

entorno 

Nota. Elaboración propia 

 Para el análisis de la primera subcategoría: dimensiones del ambiente del 

establecimiento comercial y sus respectivos indicadores: diseño exterior, 

ambientación, diseño interior, dimensión social e integración al entorno, se 

aplicaron dos instrumentos de recolección de datos, tanto la guía de entrevista 

semiestructurada a arquitectos especialistas en diseño comercial como la ficha de 

análisis de contenido de artículos científicos de diferentes autores, los que nos 

permitieron generar los resultados del primer objetivo específico. 

 En este sentido, se expone la guía de entrevista semiestructurada, del 

indicador 1: diseño exterior, le corresponde solo una pregunta, la que fue 

aplicada a tres arquitectos especialistas en diseño comercial, así mismo, se 

presentan las interpretaciones por cada respuesta y la posterior comparación de 

las tres opiniones por pregunta.   

Tabla 42 

Ficha de guía de entrevista del indicador 1 del objetivo específico 1 

 Título 
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge 

Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge 

Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Categoría 1 Espacios de uso comercial Especialistas en Arquitectura Comercial (EAC) 

Sub-categoría 1 

Dimensiones del ambiente 

del establecimiento 

comercial (Zorrilla, P. 2002) 

EAC 1 Arq. Díaz Chávez, Carlos. 

EAC 2 Arq. Moreno Reyes, Luis Andrés 

Indicador 1 Diseño exterior EAC 3 Arq. Romero Rivadeneyra, Daniela 

PREGUNTA 1 
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Teniendo en cuenta la influencia del diseño exterior de los espacios comerciales sobre el éxito de los 

mismos. ¿Cuáles son las características en cuanto a forma, tamaño, color y materialidad, que 

deben tener los rótulos, escaparates, entradas y fachadas de un establecimiento comercial para 

una zona campestre como Jorge Chávez? 

RESPUESTAS 

EAC1 EAC2 EAC3 

1. Altura de 

edificación según 

contexto 

inmediato - 1 a 2 

pisos.  

2. Entre los 

materiales podrías 

jerarquizar el 

mármol por ser 

fuente principal de 

la Provincia - se 

puede apreciar en 

la plaza de armas 

de Celendín, 

además del agua 

ya que tenemos la 

Atuyunga, central 

hidroeléctrica. 

Es una pregunta compleja, en líneas generales un 

equipamiento comercial debe ser más grande que la 

edificación promedio ya que necesita ciertas alturas para 

implementar la arquitectura y especialidades que se 

requieren en este rubro y cierta longitud de recorridos 

horizontales para que funcione adecuadamente. En cuanto 

a forma, las áreas deben ser regulares, las formas 

extrañas no ayudan a implementar tiendas funcionales. Si 

se puede experimentar en circulaciones, espacios 

comunes y fachada. Es importante utilizar materiales de la 

zona y/o afines para que el edificio no se vea como algo 

extraño en la ciudad. La materialidad exterior debe ser en 

gran proporción sobria, pero con acentos de 

transparencias en los ingresos, se debe ver llamativo hacia 

el exterior y acogedor en el interior. Una vez dentro el 

espacio debe ser iluminado y limpio, no debe confundir al 

visitante, el recorrido debe ser casi intuitivo. Cada sector o 

rubro debe tener un color o material diferenciador, no es lo 

mismo una zona de restaurantes donde se puede usar 

ladrillo y madera, a una zona de juegos donde debe ser 

colorido y lúdico, etc. Aprovechando el entorno yo 

generaría espacios donde la vegetación pueda ser 

protagonista del equipamiento comercial, se podría 

trabajar en superficies de suelo como verticales. Existe un 

mundo infinito de posibilidades pero siempre se debe ser 

consecuente con la función y el entorno donde se emplaza 

un edificio. 

El edificio debería 

reflejar la identidad de 

los pobladores, se 

podrían utilizar 

materiales de la zona 

y respetar la escala 

del contexto, pero al 

mismo tiempo 

reflejando 

modernidad y una 

arquitectura 

interesante que invite 

a los pobladores a 

utilizar los espacios. 

Por tratarse de un 

espacio comercial en 

una zona rural, podría 

este ser más abierto e 

integrado al exterior y 

no un centro 

comercial como los 

que hay en la ciudad. 

INTERPRETACIÓN 

El arquitecto hace 

mención de 2 

aspectos 

importantes a 

considerar 

respecto al diseño 

exterior de un 

espacio comercial, 

estos son la altura, 

debe respetar el 

contexto 

inmediato; así 

mismo, la 

materialidad, 

proponiendo el 

uso de elementos 

propios de la zona 

como el mármol y 

la implementación 

de elementos de 

agua.  

El arquitecto hace mención de 5 aspectos indispensables 

a considerar en el diseño exterior de un establecimiento 

comercial, el primero corresponde al volumen, establece 

que la altura del elemento arquitectónico debe ser mayor a 

la del entorno promedio debido a los requerimientos 

espaciales de dicho equipamiento; así mismo, menciona 

que, debe poseer largos y anchos no muy cortos, pues es 

necesario crear recorridos y circulaciones limpias para que 

el establecimiento funcione. En segundo lugar, menciona 

la forma, según el arquitecto esta debe ser regular ya que 

las formas sinuosas impiden el correcto funcionamiento de 

las tiendas comerciales. En tercer lugar, el arquitecto se 

refiere a la materialidad, por ejemplo, para la zona de 

restaurantes propone el uso de ladrillo y madera, para los 

ingresos el uso de elementos transparentes. 

Seguidamente, menciona la aplicación del color, fachadas 

con tonos sobrios pero llamativos para el público, espacios 

interiores con tonos cálidos que acojan al usuario, y 

espacios de juego con tonos coloridos. Finalmente, el 

arquitecto se refiere a la integración de vegetación por ser 

un elemento existente en el entorno el cual debe 

aprovecharse. 

La arquitecta hace 

mención de 4 

aspectos a considerar 

para el diseño exterior 

de un establecimiento 

comercial. Primero, la 

identidad, la fachada 

debe reflejar las 

costumbres e historia 

del lugar, pero con un 

toque moderno. 

Luego, la 

materialidad, emplear 

elementos propios de 

la zona. En tercer 

lugar, las alturas, 

establece que debe 

respetarse la escala 

del entorno inmediato. 

Finalmente, propone 

el uso de espacios 

más abiertos que 

integren el exterior 

con el interior.  
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COMPARACIÓN 

Para esta pregunta, los 3 arquitectos EAC1, EAC2 y EAC3 coincidieron respecto a la materialidad, 

el hacer uso de elementos propios de la zona para las fachadas. Del mismo modo, el arquitecto 

EAC2 y EAC3 concuerdan en que se debe diseñar el equipamiento comercial de manera que este 

se integre al entorno a través de la creación de espacios más abiertos donde la vegetación existente 

sea protagonista. Sin embargo, en relación a la escala, los arquitectos EA1 y EA3, recomendaron 

respetar la altura de las edificaciones del entorno, mientras que, el arquitecto EA2 menciona que la 

altura de la edificación debe ser mayor que las edificaciones promedio. Por otro lado, los arquitectos 

se complementan pues la arquitecta EA3 hace mención de la identidad, que debe ser reflejada en 

el diseño exterior, así mismo, el arquitecto EA2 se refiere a que los recorridos y circulaciones no 

deben ser muy cortas, las formas deben ser regulares, los colores para el exterior deben ser sobrios 

pero llamativos y para interiores optar por colores cálidos y acogedores. 

 

En conclusión, para el diseño exterior de un establecimiento comercial en el distrito de Jorge Chávez 

debe considerarse: la altura del entorno inmediato (1 - 3 pisos); la materialidad debe proponerse en 

base a los insumos propios de la zona como el mármol, piedra, madera, agua; los volúmenes deben 

ser de preferencia regulares para el correcto funcionamiento de los locales comerciales; en cuanto 

al color, en la fachada se debe emplear colores neutros pero que sean capaces de atraer la atención 

del público y en zonas de juego o estancia colores cálidos con toques coloridos, por otro lado, 

proponer espacios exteriores con cierto grado de abertura que integre a la vegetación; finalmente, 

todo lo que se proponga debe expresar la identidad de los pobladores del distrito. 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 Acorde a la opinión de expertos, en relación a la primera subcategoría, e 

indicador 1: diseño exterior, es relevante el análisis del entorno inmediato para 

identificar alturas predominantes, sistemas constructivos más usados y materiales 

propios de la zona. Del mismo modo, respecto a la forma, se ha observado la 

preferencia por volúmenes rectangulares por la facilidad que otorgan estos para 

distribuir el mobiliario y las actividades comerciales; en cuanto al color, las fachadas 

deben poseer tonos neutros pero atrayentes para el transeúnte; finalmente, se 

recomienda la consideración de espacios abiertos al exterior que integren la 

vegetación.  

 Recapitulando, el diseño exterior transmite la primera impresión, por tal 

motivo, debe expresar directamente la identidad del distrito, esto se logra 

conservando las proporciones, modos de construir, materialidad, colores, formas, y 

hasta mediante el aporte del diseño de espacios exteriores al mantenimiento e 

integración de las especies forestales del lugar. 

 Extendiendo el análisis del primer indicador ya antes mencionado: se 

muestran las fichas de análisis de contenido, en este caso se consultaron dos 

artículos científicos. 
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Tabla 43 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 1 del OE1 (pág. 1) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC

N°1 
Título de investigación:  

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 1: Diseño exterior 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Shop Front & Commercial Frontage Referencia Bibliográfica 

Autor Abertawe, Dinas a Sir Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/SSULph 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Gales -  2017 

      

Fuente:  https://acortar.link/SSULph 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

NIVELES DE PERCEPCIÓN DE LOS ESCAPARATES Aporte a la investigación 

(1) La percepción de un edificio cambia a medida que 

uno se acerca. El ojo primero identifica el contorno y 
carácter general de la calle. Luego se observa la 
propiedad individual, su forma y proporciones. 
Finalmente se nota el estilo y detalles de puertas y 
ventanas, colores y texturas. Los diseñadores de 
escaparates deben considerar la percepción desde el 
nivel más amplio de la calle, hasta el más específico. 
Un diseño eficiente genera interés y armonía al 
espectador en cada etapa de percepción. 

(2) Los escaparates de la edificación comercial deben percibirse 

como una parte integral del edificio. La escala, las proporciones, el 
carácter y los materiales de los nuevos elementos (rótulos) deben 
relacionarse con los de todo el edificio y entre sí. Los frentes de las 
tiendas tradicionales generalmente tienen proporciones verticales y 
un marco sólido para aportar un marco fuerte a la ventana de 
visualización que complementa la apariencia general del edificio, 
los edificios que usan ventanas amplias con grandes áreas de 
acristalamiento en la planta baja, sin divisiones ni características de 
encuadre, dan una sensación incómoda donde los pisos de arriba 
parecen estar volando pues se ven sin soporte. 

Los autores del presente artículo hacen referencia a los niveles 
de percepción de una edificación, en este caso estos son tres 
y dependen de lo que se empieza a apreciar de una fachada 
conforme uno empieza a acercarse a la edificación. Los 
diseños de los escaparates deben plantearse teniendo en 
consideración cada nivel. En el último nivel donde se perciben 
los detalles de las puertas y ventanas debe tomarse en cuenta 
la elección de divisiones o elementos estructurales que sean 
capaces de enmarcar y dar una sensación de base al 
establecimiento, es decir, evitar áreas grandes de cristal pues 
estas no definen ni dan identidad a la fachada. 

1 

2 
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Tabla 44 
Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 1 del OE1 (pág. 2) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°1.1 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 1: Diseño exterior 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Shop Front & Commercial Frontage Referencia Bibliográfica 

Autor Abertawe, Dinas a Sir Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/SSULph 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Gales - 2017 

  

Fuente:  https://acortar.link/SSULph 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE ENTRADAS Aporte a la investigación 

(1) Las puertas plegables crean 
una conexión más abierta entre 
el interior y el exterior y permiten 
que las actividades sociales se 
desarrollen en la calle. (2) En las 
entradas, las divisiones 
horizontales y verticales como 
vigas y columnas agregan 
detalles y limitan la cantidad de 
vidrio que se reemplazará si se 
rompe. 

Las entradas deben garantizar el acceso 
para todos. Los usuarios de la edificación 
comercial incluyen personas con 
discapacidades, y también personas con 
sillas de paseo o cochecitos. El acceso debe 
relacionarse con aquellos que usan sillas de 
ruedas, aquellos con otros con problemas de 
movilidad como reumatismo o artritis, 
mujeres embarazadas y personas mayores, 
así como personas ciegas o deficientes 
visuales. 

Cuando las puertas tengan dos hojas, debe 
ser posible que una silla de ruedas, o un 
cochecito pueda entrar por una puerta sin 
tener que abrir ambas. Las puertas batientes 
bidireccionales son útiles para aquellos a 
quienes les resulta difícil abrir una puerta 
hacia ellos. Deben evitarse las puertas 
giratorias. Las puertas sólidas de entrada no 
permiten la visibilidad al interior de la tienda 
lo que desincentiva el uso y contribuye al 
problema de los frentes inactivos/muertos.  

Los autores del presente artículo hacen 
referencia a las consideraciones que se deben 
tener para el diseño de las entradas. Prohíben 
el uso de puertas giratorias, pero recomiendan 
el uso de puertas plegables traslucidas pues 
tienen la capacidad de dar una sensación de 
abertura, visibilidad e integración con el exterior, 
del mismo modo, plantean el uso de divisiones 
en los ingresos. Por otro lado, recomiendan 
incluir en el dimensionamiento de puertas la 
accesibilidad para todo tipo de usuario.  

1 2 



144 
 

Tabla 45 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 1 del OE1 (pág. 3) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°1.2 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 1: Diseño exterior 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Shop Front & Commercial Frontage Referencia Bibliográfica 

Autor Abertawe, Dinas a Sir Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/SSULph 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Gales - 2017 

 
Fuente:  https://acortar.link/SSULph 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE ENTRADAS EN ESQUINA Aporte a la investigación 

Las edificaciones comerciales en esquinas tienen un impacto particular en la calidad de la calle, ya que 
suelen ser las más destacadas por su doble fachada. Como tal, es particularmente importante que se 
diseñe una fachada de alta calidad en ambos lados. Al diseñar el frente de la tienda, se debe prestar 
exclusiva atención a proporcionar acceso en la parcela de la esquina (1). Siempre que sea posible, 
proporcionar la entrada en la esquina, pues llamará la atención de los peatones en ambas calles. Si se 
ha ubicado una entrada en la esquina, es aceptable proporcionar una entrada adicional a cada lado de 
la unidad. Las entradas mal colocadas reducen la legibilidad del edificio para los usuarios (2). 

Los autores del presente artículo hacen referencia la ubicación de las entradas en 
un lote situado en esquina, En este caso, se recomienda la creación de un ochavo 
en donde se emplazaría tal entrada, esta es una manera de atraer la atención de 
ambos lados de la calle, Además, hace énfasis en el hecho de que una fachada mal 
diseñada, con accesos mal ubicados degrada la imagen e identidad del 
establecimiento comercial y de la misma calle pues el consumidor adquiere la 
sensación de desorientación, lo que conlleva al no uso de los espacios.  

1 2 
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Tabla 46 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 1 del OE1 (pág. 4) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 

N°1.3 
Título de investigación:  

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 1: Diseño exterior 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Shop Front & Commercial Frontage Referencia Bibliográfica 

Autor Abertawe, Dinas a Sir Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/SSULph 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Gales - 2017 

  

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LAS ENTRADAS Aporte a la investigación 

(1) Las medidas de seguridad deben elegirse tanto por su eficacia como 

por su imagen. Se debe tener en cuenta el impacto de las medidas de 

seguridad en la calle por la noche. Es mejor si los escaparates de las 

tiendas son visibles por la noche e internamente iluminados con luz baja 

adecuada, esto mejora el aspecto de los escaparates y permite hacer 

compras fuera de horario. Así mismo, aumenta la seguridad y la 

protección al actuar como elemento disuasorio del robo. 

Las persianas enrollables sólidas (2) pueden dar la impresión de 

que un área es poco acogedora e insegura que puede ahuyentar a 

los compradores, el rodillo macizo también puede atraer grafitis lo 

que aumenta las percepciones negativas de la zona. Las persianas 

enrollables de ladrillo (3) proporcionan seguridad permitiendo 

vistas más activas en la tienda, mejorando la percepción de la calle 

y permitiendo 24 horas de visualización de artículos de escaparate. 

Los autores del presente artículo hacen 

referencia a la elección de elementos de 

seguridad con porcentajes de visibilidad al 

interior, pues los enrollables sólidos 

contribuyen a la transformación de la calle 

en zonas inseguras con baja iluminación.  

1 

2 3 



146 
 

Tabla 47 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 1 del OE1 (pág. 5) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC
N°1.4 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 1: Diseño exterior 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Shop Front & Commercial Frontage Referencia Bibliográfica 

Autor Abertawe, Dinas a Sir Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/SSULph 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Gales - 2017 

 

Para la elección de materiales y 
colores en fachadas, se debe 
tener en cuenta el estilo 
arquitectónico de la construcción 
y utilizar materiales apropiados y 
paletas de colores, de esta 
manera, diseños modernos a 
menudo pueden integrar con 
éxito la fachada general del 
edificio.  (2) Consideraciones 

tales como el uso apropiado del 
contraste de color entre el marco 
y la puerta, y la puerta y la manija 
promueven la identidad de la 
edificación y su entorno. 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

MATERIALIDAD Y COLORES EN FACHADAS Aporte a la investigación 

(2) El uso de materiales tradicionales como la madera es 

un punto de partida común para todos los escaparates. (1) 

Al utilizar una gama de materiales no complementarios y 

colores se da a la edificación una apariencia fragmentada. 

Se promoverá el uso de 
pavimentos táctiles en la entrada 
de un comercio para ayudar a las 
personas con discapacidad visual. 

Los autores del presente artículo hacen referencia al tipo de materiales 
a elegir para el tratamiento de fachadas, estos deben responder al 
estilo arquitectónico de la edificación y del entorno, y usar una paleta 
de colores complementarios para mantener una identidad y unidad. 

1 2 
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Tabla 48 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 1 del OE1 (pág. 6) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°1.5 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 1: Diseño exterior 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Shop Front & Commercial Frontage Referencia Bibliográfica 

Autor Abertawe, Dinas a Sir Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/SSULph 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Gales - 2017 

      
Alfombra. Fuente: https://www.c-
sgroup.es/blog/shopping-centre-

entrance-matting-for-bentall-centre/ 

Revestimiento de vinilo. Fuente: https://maderame.com/suelos-
vinilo-uso-comercial/ 

Piso de mármol. Fuente:  
https://www.tinostone.com/es/marmol-en-

centros-comerciales/ 

Piso de concreto. Fuente:  
https://psiconcreto.com/piso-de-concreto-guia-

completa/ 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

TIPOS DE REVESTIMIENTO PARA PISOS Y SU INFLUENCIA  Aporte a la investigación 

Los tipos de revestimientos predominantes para pisos en espacios comerciales son alfombras, pisos de vinilo, 
baldosas de cerámica o mármol. Cada tipo de superficie del piso da una impresión específica. Por ejemplo, los pisos 
de concreto simple (4) serán utilizados para transmitir una imagen sencilla y de bajo costo; los pisos de vinilo (2) 
transmiten una imagen de mayor o menor elegancia en función de su calidad, brillo, color y diseño. Las baldosas 
cerámicas y los suelos de mármol de buena calidad (3) generalmente proyectan una imagen de lujo o exclusividad, 
sin embargo, en Inda, esto lo proyectan las alfombras (1), pues sólo se usan en espacios comerciales exclusivos. 

Los autores del presente artículo hacen referencia a los tipos de 
revestimiento para suelo más utilizados y la imagen que refleja en 
cada espacio. Entre estos se definen la alfombra (para ingresos), el 
vinilo (zonas de transición o locales comerciales de venta de ropa), 
mármol (zonas comunes o espacios más que requieran expresar lujo 
y elegancia) y concreto o adoquines (zonas exteriores). 

1 2 3 4 
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Tabla 49 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 1 del OE1 (pág. 7) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC

N°1.6 
Título de investigación:  

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 1: Diseño exterior 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Shop Front & Commercial Frontage Referencia Bibliográfica 

Autor Abertawe, Dinas a Sir Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/SSULph 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Gales - 2017 

  

Fuente:  https://acortar.link/SSULph 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE FACHADAS COMERCIALES Aporte a la investigación 

Para establecer los criterios de diseño de la fachada del espacio 

comercial es necesario analizar el contexto de la calle. Comprender el 

contexto local ayuda a resaltar la escala, las proporciones y las 

características de la zona.  La calidad de una calle impacta sobre las 

personas a la hora de elegir visitar un área e influye en el tiempo que 

permanecen. Espacios comerciales que tienen uniformidad en su 

carácter (escala, proporciones, materiales, estilo y detalles) tienden a 

tener un sentido más fuerte de identidad y atraen a la gente. Por ello, 

es importante buscar patrones consistentes a lo largo de la calle o 

zonas adyacentes como la disposición repetida de columnas, pilares 

o ventanas, o la línea continua de vigas.  Una fachada mal diseñada 

puede degradar la calidad de una calle comercial. 

(1) Cuando el espacio comercial se 

ubica en una calle donde no se 

observan alturas de construcción y 

divisiones de lotes regulares, se debe 

identificar la edificación predominante 

en escala y proporción, este será el 

edificio clave con jerarquía en la calle 

o zona. Dicha jerarquía debe 

respetarse, por tanto, al diseñar los 

frentes, la escala de las inmuebles 

comerciales no debe ser mayor. 

(2) Cuando una fachada se 

extiende más de dos 

unidades de lotes en el 

primer nivel, los rótulos y 

fachadas deben dividirse del 

mismo modo en secciones 

en lugar de extenderse por 

todo el frente de la 

edificación, esta es una 

manera de mantener las 

proporciones de la calle. 

Los autores del presente artículo hacen referencia a la necesidad de 

analizar el contexto y configuración de la calle donde se propone 

edificar un equipamiento comercial, es indispensable conocer la 

escala, proporciones, materiales, estilo y detalles de las 

construcciones adyacentes, para implementar en la fachada del 

proyecto, componentes que respeten tal contexto, esto reforzará la 

identidad de la población.  La calidad del perfil de una calle determina 

su intensidad de uso. Cabe resaltar, que de no existir alturas regulares 

o edificaciones aledañas, se debe realizar el mismo proceso de 

análisis con las construcciones más cercanas con el fin de identificar 

la edificación de mayor jerarquía y con protagonismo del distrito, para 

utilizarlo como el componente arquitectónico clave a respetar. 

1 2 
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Tabla 50 

Ficha n°2 de análisis de contenido del indicador 1 del OE1 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°2 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 1: Diseño exterior 

Objetivo específico 1: Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 
Nombre del Documento Cambridge Market Square Concept Design Referencia Bibliográfica 

Autor NEUBAU Market Stall Architecture Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/C1TkWZ 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Inglaterra - 2021 

  

Fuente:  https://acortar.link/C1TkWZ 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

MÉTODO DE SELECCIÓN DEL COLOR PARA EL EXTERIOR Aporte a la investigación 

Independientemente del patrón o el material, 
los espacios comerciales del Mercado en 
Cambridge se han caracterizado por su color 
(1) (2), su atributo es ser colorido, esto otorga 
a la plaza del mercado una visual vitalidad. El 
objetivo de la propuesta fue perfeccionar los 
actuales colores matizando los colores 
originales. Así es que, los colores primarios 
se mezclaron con el blanco para dar como 
resultado tonalidades más suaves (3), lo que 
permitiría una correspondencia visual con las 
paletas de la arquitectura circundante (4), sin 
eliminar el colorido de los puestos. 

  

Los autores del presente artículo hacen referencia al proceso de 
elección de colores que siguieron para la restructuración del Mercado 
minorista de Cambridge. Este mercado está compuesto por puestos 
organizados en torno a una pileta, cada puesto tiene una cubierta de 
lino plastificado con franjas de color rojo, azul, naranja y verde. Parte 
de la propuesta de restructuración implica la reubicación de algunos 
de estos puestos, así como la modificación de dichos colores en las 
cubiertas. Para ello, se efectuó la observación de las edificaciones de 
la ciudad, así se estableció una gama de colores, los cuales en su 
mayoría correspondían a tonos pasteles, por tal motivo, la propuesta 
fue combinar los 4 colores primarios existentes con el color blanco 
para conseguir tonos más suaves que no rompan con la arquitectura 
del entorno y a la vez poder conservar la vitalidad visual del lugar. 

Fuente:  https://acortar.link/C1TkWZ 

3 4 

1 
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De acuerdo al análisis documental, en base a la primera subcategoría, e 

indicador 1: diseño exterior, se observaron consideraciones a tener en cuenta en 

relación a la concepción externa de un espacio comercial, en primer lugar, la 

manera en que se perciben las edificaciones comerciales desde el exterior se da a 

través de tres niveles, cada una depende de lo que se empieza a apreciar de un 

frente conforme uno se acerca, en este sentido, las fachadas deben plantearse 

teniendo en consideración cada nivel. En el último nivel se distinguen los detalles 

de las puertas y ventanas, aquí debe tomarse en cuenta la elección de divisiones o 

elementos estructurales capaces de enmarcar y dar una sensación de base al 

establecimiento. Así mismo, es indispensable conocer la escala, proporciones, 

paleta de colores, materiales, estilo arquitectónico y detalles de las construcciones 

adyacentes, para implementar en la fachada del proyecto elementos que respeten 

tal contexto, esto reforzará la identidad de la población. Una manera de seleccionar 

los colores es a través de la observación de las edificaciones de la ciudad, así se 

establecería una gama de colores, los cuales serían la base de tonos a utilizar. La 

misma importancia tienen los tipos de revestimiento para suelo, dentro de los más 

utilizados en espacios comerciales se encuentran: las alfombras (para ingresos), el 

vinilo (zonas de transición o locales comerciales de venta de ropa), mármol (zonas 

comunes o espacios que requieran expresar lujo) y concreto o adoquines (zonas 

exteriores), sin embargo, el contexto influye en esta elección. 

 En segundo lugar, respecto a las entradas, no es recomendable el uso de 

puertas giratorias, en su lugar, pueden ser puertas plegables traslucidas ya que dan 

una sensación de abertura, visibilidad e integración con el exterior. Por otro lado, si 

el predio está ubicado en esquina, se exhorta la creación de un ochavo en donde 

se situaría tal entrada, esto atraería la atención de ambos lados de la calle. 

En tercer lugar, sobre los elementos de seguridad para los locales 

comerciales que dan a la calle, deben elegirse persianas enrollables tipo reja con 

porcentajes de visibilidad al interior, pues los enrollables sólidos contribuyen a la 

percepción de inseguridad. 

En síntesis, el diseño exterior de un espacio comercial debe considerar 

aspectos como los distintos niveles de percepción desde fuera, la escala, 

proporciones, colores, materiales, estilos arquitectónicos y detalles de las 
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construcciones del entorno, los tipos de revestimiento para suelo y el uso de puertas 

plegables y persianas enrollables tipo reja que permitan la visibilidad al interior, 

pues la calidad de una fachada complementa la calidad del perfil de una calle y esta 

determina la intensidad de uso que se le dé. 

Discusión por indicador: diseño exterior 

Entonces, realizando un cotejo entre los resultados derivados de las 

opiniones de expertos y los resultados de la revisión de artículos, en torno al 

indicado 1: diseño exterior, de acuerdo a los especialistas existen cinco criterios 

a considerar en la etapa de planificación del espacio exterior y fachadas de un 

equipamiento comercial, abarcando desde la implementación de sistemas 

constructivos vernáculas, integración al entorno por medio de espacios abiertos con 

vegetación, conservación de la escala promedio de las edificaciones contiguas, 

preferencia por volúmenes regulares para facilitar la disposición del mobiliario, 

elección de tonos sobrios para las fachadas que provoquen el interés pero que se 

relacionen con el todo y colores cálidos para las zonas más sociales que transmitan 

cobijo al usuario, todo lo que en conjunto debe expresar la identidad de la población; 

por otra parte, del análisis documental, se han observado algunos criterios similares 

a los ya mencionados, por ejemplo, el hecho de determinar la escala, colores, 

materiales y estilo de la arquitectura colindante para respetar el contexto y reforzar 

la identidad del lugar. No obstante, la documentación relaciona el nivel de visibilidad 

hacia el interior como una estrategia de integración al exterior, desde esta 

perspectiva recomienda el uso de puertas y elementos de seguridad traslucidos, 

así mismo, contempla consideraciones adicionales tales como los tipos de 

revestimiento para suelos y la necesidad de conceptualizar las fachadas desde 

cada nivel de percepción. 

 En seguida, se presenta la guía de entrevista semiestructurada del 

indicador 2: ambientación, con sus respectivas interpretaciones y comparación, 

a este indicador le corresponden cinco preguntas, las cuales fueron aplicadas a los 

mismos especialistas en diseño comercial citados anteriormente. 
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Tabla 51 

Ficha de guía de entrevista del indicador 2 del objetivo específico 1 

Categoría 1 Espacios de uso comercial 

Indicador 2 Ambientación Sub-

categoría 1 

Dimensiones del ambiente del establecimiento 

comercial (Zorrilla, P. 2002) 

PREGUNTA 2 

Todo entorno posee ruidos molestos. Por ejemplo, en el distrito de Jorge Chávez tales ruidos son 

producto del sonido de las motos y los animales de granja. En su opinión ¿Qué estrategias 

arquitectónicas se pueden aplicar en un equipamiento comercial en Jorge Chávez para 

lograr el confort auditivo? 

RESPUESTAS 

EAC1 EAC2 EAC3 

1. Realizar estudio ambiental y ver 

el ruido a cuantos decibeles 

alcanza y verificar si está dentro 

de lo normado para este uso.  

2. Analizar dirección de vientos 

predominantes.  

3. Se puede hacer uso de cercos 

vivos para controlar el ruido.  

4. Considerar retiros. 

Si la idea es evitar que los 

ruidos exteriores ingresen 

al edificio, lo más adecuado 

es bloquear ese/esos lados 

con muros ciegos y 

vegetación. Lo ideal sería 

hacer un estudio acústico 

para determinar cómo debe 

ser la arquitectura. 

El paisajismo es una 

herramienta interesante para 

reducir la contaminación 

sonora, ciertos árboles cuando 

se ubican adecuadamente 

pueden ayudar a amortizar los 

ruidos molestos. Además, se 

pueden considerar materiales 

porosos en algunas paredes. 

INTERPRETACIÓN 

El arquitecto hace mención de la 

necesidad de un estudio del ruido 

en el distrito para determinar los 

niveles de decibeles a los que 

alcanza, en caso de que estos se 

encuentren en un rango elevado, 

propone la disposición de retiros, 

así como el análisis de los vientos 

predominantes para implementar 

cercos vivos en las zonas que lo 

requieran, es decir, el uso de la 

vegetación como barrera acústica. 

El arquitecto propone 

identificar las zonas 

exteriores donde se 

producen los ruidos más 

fuertes a través de un 

estudio del ruido, para 

ubicar en dichos lugares 

muros vegetales que sirvan 

de bloqueo acústico. 

La arquitecta hace mención del 

uso de la arquitectura 

paisajista como estrategia 

arquitectónica para controlar el 

ruido ambiental, así mismo, 

propone el uso de materiales 

porosos para las paredes de 

las zonas donde mayores 

ruidos molestos se presenten. 

COMPARACIÓN 

Para esta pregunta, los 3 arquitectos, EAC1, EAC2 y EAC3 coincidieron totalmente, todos los 

especialistas establecen la necesidad de un estudio acústico de la zona, así mismo, proponen como 

estrategias arquitectónicas para controlar el ruido ambiental, el uso de elementos vegetales propios 

de la arquitectura paisajista. Sin embargo, tanto el arquitecto EA1 como la EA3 complementan la 

estrategia ya mencionada pues propone otras más, por ejemplo, el arquitecto EA1 para aislar el 

ruido plantea la creación de retiros en las zonas que sean necesarias; del mismo modo, la arquitecta 

EA3 propone el uso de materiales porosos en paredes por su capacidad de absorción, lo que 

reduciría también el ruido. 

 

En síntesis, para controlar el ruido ambiental en un establecimiento comercial en el distrito, primero 

se debe realizar un estudio acústico con el  cual se determinarían los decibeles máximos a los que 

alcanza la zona, luego de haber identificado los puntos donde el ruido es mayor, se pueden aplicar 

estrategias arquitectónicas como: el uso de retiros, la implementación de barreras vegetales o 

criterios de la arquitectura paisajista, y la aplicación de materiales porosos en paredes. 
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PREGUNTA 3 

El distrito de Jorge Chávez se ubica en una zona rural, por ello una de las principales actividades que se 

realizan es la explotación y crianza de ganado, a esta situación, se le suma la proximidad de vertederos 

de basura, en acequias o bordes de ríos, ambas situaciones han generado la presencia de malos olores, 

que, aunque no son tóxicos, pueden provocar malestar y molestias respiratorias. A su criterio, ¿Qué 

estrategias arquitectónicas se pueden aplicar en una edificación comercial en Jorge Chávez para 

lograr el confort olfativo? 

RESPUESTAS 

EAC1 EAC2 EAC3 

1. Verificar si existe alguna planta de tratamiento de 

residuos sólidos administrados por la entidad 

municipal.  

2. Según la determinación del predio en donde se 

pretende edificar el proyecto verificar las 

pendientes para la adecuada evacuación de aguas 

de lluvia y así evitar el estancamiento de aguas.  

3. Cercos vivos.  

4. Uso de vegetación que emiten fragancias por las 

tardes. 

Se puede tomar en cuenta las 

zonas de malos olores para 

ubicar el edificio lo más lejos 

posible y/o controlar por medio 

de muros ciegos que ingrese. Sin 

embargo, los olores exteriores 

solo se controlan de 3 maneras; 

hermetizando el interior, filtrando 

el aire que ingresa al edificio y 

empleando aromas artificiales 

agradables. 

Se deben evaluar las 

fuentes de malos olores y 

evitar aberturas hacia esas 

zonas. Además, 

considerar vegetación en 

los exteriores como 

barrera y una buena 

ventilación dentro del 

centro. 

INTERPRETACIÓN 

El arquitecto hace mención de la necesidad de 

realizar un estudio previo sobre la existencia en el 

distrito de una planta de tratamiento de residuos 

sólidos de gestión municipal para la disposición de 

los residuos eliminados en acequias o bordes de 

ríos que emiten malos olores; también, establece 

indispensable el análisis de las pendientes del 

predio donde se ubicaría el equipamiento comercial 

para la correcta evacuación del agua de lluvia. En 

cuanto a estrategias arquitectónicas propone la 

implementación de vegetación pues está es capaz 

de emitir aromas agradables al olfato, además, la 

frondosidad de algunas especies sirve de barrera 

ante malos olores. 

El arquitecto hace mención de un 

estudio previo de las zonas con 

malos olores en el predio elegido 

y plantea la ubicación del 

equipamiento comercial en la 

parte más alejada de donde se 

originan estos olores. Así mismo, 

propone el uso de muros ciegos 

a modo de barrera del mal olor, 

también, la hermetizarían del 

espacio interior, la filtración del 

aire al interior y el uso de 

fragancias artificiales.  

La arquitecta hace 

mención de una 

evaluación previa de las 

fuentes de malos olores, 

en estas zonas propone el 

cerramiento de los 

volúmenes o espacios. Del 

mismo modo, propone 

como estrategias 

arquitectónicas para 

controlar el mal  olor, crear 

barreras vegetales en 

exteriores y espacios 

ventilados en interiores. 

COMPARACIÓN 

Para esta pregunta, los arquitectos EAC2 y EAC3 coinciden en la necesidad de una evaluación previa del  

predio donde se edificaría el establecimiento comercial en relación a las fuentes de malos olores del mismo 

modo, los arquitectos EAC2 y EAC3, coinciden en disponer en lo menos posible de aberturas en el volumen 

que se ubique en tal lugar, es decir en el cerramiento, sin embargo, el arquitecto EAC3 propone el alejamiento 

total del volumen principal de la zona donde se desarrollan malos olores. Por otro lado, los 3 arquitectos 

coinciden en la necesidad de ubicar vegetación y muros ciegos para controlar olores incomodos. En este caso, 

también, cada arquitecto complementa a los otros, por ejemplo, el arquitecto EAC1 va más allá de proponer 

solo arquitectura y plantea solucionar el problema de raíz, a través de la identificación de plantas de tratamiento 

de residuos sólidos para eliminas las fuentes de malos olores en el distrito, además, el mismo arquitecto, hace 

mención de la necesidad de establecer pendientes o medios para la evacuación de las aguas de lluvia, pues 

su estancamiento sería también una fuente de mal olor. Por otra parte, el arquitecto EAC2, plantea la filtración 

del aire al interior del establecimiento y el uso de aromas artificiales. Por último, la arquitecta EAC3 propone 

diseñar cuidadosamente los espacios con énfasis en los criterios de ventilación. 

 

En conclusión, para controlar los malos olores producidos por el entorno del distrito de Jorge Chávez se 

necesita primero, identificar las fuentes de dichos olores, luego, de ser posible disponer de una entidad pública 

para la correcta eliminación de los residuos sólidos, en caso los olores sean producidos por vertederos de 

basura en acequias, pero de no lograrse, se plantea el uso de fragancias tanto artificiales como naturales como 

lo son las barreras vegetales, el uso de muros ciegos, la aplicación en menor proporción de aberturas en los 

volúmenes, la filtración del aire ya sea de manera artificial (por medios mecánicos), o natural (a través de una 

ventilación eficiente). Así mismo, es importante diseñar con pendientes que permitan la evacuación de las 

aguas de lluvia de todo el establecimiento comercial. 



154 
 

PREGUNTA 4 

En cuanto a la temperatura, el distrito alcanza una temperatura máxima de 16°C y una mínima 

de 5°C. ¿Cuál es la temperatura mínima y máxima que debe tener un establecimiento 

comercial? ¿De qué manera se puede lograr dicha climatización en un equipamiento 

comercial en Jorge Chávez? 

RESPUESTAS 

EAC1 EAC2 EAC3 

1. A mi criterio un aprox. de 

15 grados es confortable.  

2. Se puede mantener esa 

temperatura. Por ejemplo, 

usando materiales propios 

del sector como con el adobe 

y/o tapial que son buenos 

conductores del calor sobre 

todo por la noche.  

3. Tener paneles solares.  

4. Aplicar efecto invernadero. 

Yo apostaría por 

arquitectura 

bioclimática, va a 

depender que tanto 

énfasis le otorguen al 

tema. Los especialistas 

pueden determinar 

formas y materiales que 

combinados van a 

permitir obtener un 

confort térmico 

adecuado. 

Las temperaturas interiores deberían 

estar dentro de los rangos de confort 

térmico establecidos. Además, para 

evitar el uso excesivo de calefacción 

hay ciertos criterios bioclimáticos que 

se deben considerar, como el 

asoleamiento, la dirección del viento y 

los materiales para las fachadas; 

teniendo esto como herramienta para 

generar un espacio más acogedor, que 

pueda brindar calor en las épocas frías 

sin usar tanta energía. 

INTERPRETACIÓN 

El arquitecto menciona que la 

temperatura confortable en 

un establecimiento comercial 

en el distrito, en base a su 

experiencia, sería 15°C. Así 

mismo, propone como 

estrategia para mantener 

dicha temperatura en los 

espacios comerciales, el uso 

de materiales constructivos 

como el adobe o tapial, pues 

tienen propiedades térmicas, 

también, plantea el uso de 

paneles solares e 

implementar la estrategia de 

efecto invernadero. 

El arquitecto hace 

mención del análisis e 

implementación de la 

arquitectura bioclimática 

como estrategia para 

lograr una temperatura 

confortable dentro de un 

establecimiento 

comercial en el distrito. 

La arquitecta menciona que la 

temperatura dentro de un 

establecimiento comercial debe 

encontrarse dentro de los rangos 

establecidos para el logro del confort 

térmico, pero no establece un mínimo 

definido. Por otro lado, se refiere a la 

implementación de criterios de la 

arquitectura bioclimática para la 

climatización del espacio, tales como el 

asoleamiento, vientos predominantes y 

materiales constructivos con capacidad 

de conducción térmica, pues por la 

temperatura del lugar se necesita 

aprovechar el calor del día para 

disminuir el frío por las noches. 

COMPARACIÓN 

Para esta pregunta, todos los arquitectos EAC1, EAC2 y EAC3 coinciden en que la climatización 

en un equipamiento comercial en el distrito se lograría a través de la implementación de criterios 

de la arquitectura bioclimática. Sin embargo, el arquitecto EAC1 da mayor aporte, pues menciona 

en base a su criterio una temperatura de 15°C para lograr el confort en la edificación comercial, así 

mismo, hace referencia sobre el uso de materiales con capacidad de conducción térmica como el 

adobe y tapial, y la estrategia de efecto invernadero, que también permite el calentamiento de un 

espacio. 

 

En conclusión, la temperatura mínima dentro de un establecimiento comercial es de 15°C, por otro 

lado, para el logro de una temperatura similar o superior en una zona fría como el distrito, pueden 

implementarse estrategias como el efecto invernadero, el diseño en base a las condiciones 

climáticas, o el uso de materiales con propiedades térmicas como el sistema tradicional de tapial y 

adobe. 
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PREGUNTA 5 
En cuanto a la iluminación ¿Qué tipo de luz recomienda para el diseño de espacios comerciales en 

el distrito de Jorge Chávez y de qué manera debería desarrollarse en el proyecto? 

RESPUESTAS 

EAC1 EAC2 EAC3 

1. Iluminación natural en 

espacios exteriores.  

2. Iluminación mecánica 

en los stands y áreas de 

servicio. 

Normalmente los edificios comerciales son 

cerrados hacia el exterior, pero con la gran 

potencia visual de la zona se debería buscar 

abrir en determinadas áreas los espacios 

sobretodo en pisos altos para que nada 

bloquee la visual. Es muy importante también 

trabajar la luz cenital. Sobre iluminación 

artificial, la disposición y cantidad de 

luminarias quedan a criterio del proyectista de 

iluminación, siempre bajo el criterio de no 

tener menos de 450 luxes en los espacios de 

circulación. 

La luz siempre es 

importante en retail. Los 

productos deben estar bien 

iluminados para que el 

cliente se sienta atraído a 

ellos. Cosas como el color 

de la luz son importantes 

también pues pueden 

hacer que los productos 

resalten y se vean mejor 

(se vean más ricos o 

sanos). 

INTERPRETACIÓN 

El arquitecto hace 

mención del 

aprovechamiento de la 

iluminación natural en 

espacios más abiertos a 

exteriores y la iluminación 

artificial para los locales 

comerciales y zonas 

complementarias. 

El arquitecto recomienda no cerrar los 

espacios ubicados en los pisos más altos, 

para no bloquear la visibilidad y sobre todo 

para aprovechar el ingreso de luz por la 

cubierta e iluminar de manera natural el 

interior. Así mismo, reconoce un mínimo de 

450 luxes para la iluminación de espacios de 

circulación interior, los cuales deben 

alcanzarse por medio del uso de iluminación 

artificial. 

La arquitecta menciona la 

importancia de la elección 

del tipo de luz a considerar 

en los proyectos 

comerciales, reconoce que 

el tipo de color reflejado por 

la luz sobre los productos, 

modifica la percepción de 

los usuarios ya sea para 

bien o para mal. 

COMPARACIÓN 
Para esta pregunta, los arquitectos EAC1 y EAC2 coinciden en que se debe aprovechar al máximo 

la iluminación natural en el equipamiento comercial, mientras que, el EAC1 propone la creación de 

más espacios al aire libre exteriores, el EAC2 plantea la concepción de espacios interiores 

descubiertos. Del mismo modo, ambos concuerdan en el uso de elementos artificiales para iluminar 

los locales comerciales, áreas de servicios y pasillos de circulación interior, incluso el EAC2 

determina bajo su experiencia una dotación mínima de 450 luxes para estos tipos de espacios. Por 

otro lado, la EAC3 aporta a las demás opiniones reconociendo la importancia del tipo de luz con 

que se iluminan la mercadería, el tipo de color que proyecte cada luminaria generará un impacto 

diferente sobre la percepción de cada usuario, que al final provocará la compra o no. 

 

En conclusión, lo luxes mínimos recomendados para zonas de circulación en espacios comerciales 

es de 450 luxes, por otro lado, se debe aprovechar al máximo la iluminación natural que ofrece el 

lugar, esto puede lograrse mediante la integración de espacios al aire libre, o mediante la omisión 

de cubiertas en algunas partes. Respecto a la iluminación artificial, es necesaria en todos los 

espacios con mayor cerramiento, especialmente en las zonas donde se exhibe la mercadería, pues 

influye en la elección de los consumidores. 

PREGUNTA 6 

En cuanto a la zona sucia ¿Dónde se recomienda ubicar los espacios de limpieza de los 

establecimientos comerciales para evitar el cruce de circulaciones y malos olores? 

RESPUESTAS 

EAC1 EAC2 EAC3 
1. Lejos de los stands, 

patios de comida, 

parques.  

2. Deberá contemplar 

acceso vehicular para 

camión recolector de 

basura.  

En los equipamientos comerciales 

siempre hay que ubicar una zona de 

carga y descarga, en dicha zona se 

ubican los cuartos de basura seca y 

húmeda. El volumen se calcula en 

función a la cantidad y tamaño de las 

tiendas, se ubica de preferencia en 

En lo posible debería existir un ingreso 

de servicio para la recepción de 

mercadería, abastecimiento, 

almacenaje y espacios de limpieza. Este 

debería tener una buena ventilación 

para evitar que los olores ingresen a las 

zonas públicas. Además, debería 
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3. Evaluar vientos 

predominantes. 

el primer nivel para que el servicio de 

recojo de residuos municipal no 

tenga mayor problema con su 

trabajo. 

encontrarse en la zona menos 

favorable, la que tiene menos visuales, 

altura o espacialidad, pero si accesible 

desde la calle. 

INTERPRETACIÓN 
El arquitecto hace 

mención de tres 

criterios a considerar 

para ubicar los 

espacios de limpieza 

o de recolección de 

residuos, en primer 

lugar, debe estar 

alejado de ambientes 

como puestos, patio 

de comidas y 

parques, luego, debe 

ubicarse en un área 

donde pueda ingresar 

el camión recolector 

de basura, 

finalmente, el lugar 

debe gozar de buena 

ventilación para ello 

se deben analizar la 

dirección de vientos. 

El arquitecto recomienda que los 

espacios de limpieza deben ubicarse 

en el primer nivel, en el área de 

carga y descarga, donde puede 

acceder con facilidad el camión de 

recolector de basura. Además, 

menciona dos tipos de basura en 

base a su composición, estos son 

residuos secos y residuos húmedos, 

por último, establece que el área de 

estos espacios se calcula en base al 

porcentaje de área de las tiendas. 

La arquitecta menciona que se debe 

considerar un ingreso independiente 

para la zona de servicio, esta zona debe 

contemplar la recepción de productos, 

áreas para el almacenamiento, y los 

espacios de limpieza, en cuanto a la 

ubicación de estos, la experta identifica 

tres criterios a tener en cuenta, el 

primero es que debe ser el área con 

mayor ventilación posible para la 

renovación continua del aire, segundo, 

debe ser la zona menos favorable en 

cuanto a visuales, altura y espacialidad 

pues otros ambientes son los que deben 

aprovechar estas condiciones, por 

último, debe ser el espacio más 

accesible desde el exterior para el 

recojo de los residuos y su posterior 

traslado. 

COMPARACIÓN 
Para esta pregunta, los tres arquitectos EAC1, EAC2 y EAC3 coinciden en que el primer criterio 

para ubicar los espacios de limpieza es la accesibilidad, pues debe ser fluido el modo de ingreso 

del camión recolector de basura al establecimiento. Del mismo modo, el EAC1 y EAC3 admiten 

como otro criterio la buena ventilación para ello se recomienda el análisis de vientos. Por otra parte, 

el EAC2 y EAC3 concuerdan en que los espacios de limpieza deben implementarse en la zona de 

carga y descarga o zona de servicio, lugar que debe tener un ingreso diferenciado e independiente. 

Finalmente, la EAC3 aporta y complementa las opiniones de los demás, pues determina un criterio 

adicional, según la especialista se debe considerar el área con menos beneficios en cuanto a 

visuales o espacialidad ya que la función del espacio requerido no lo demanda. 

 

En síntesis, es obligatorio el emplazamiento de los espacios de limpieza en la zona de carga y 

descarga o de servicio con un ingreso independiente, teniendo en cuenta que debe ser la parte 

más accesible para la entrada y salida del camión recolector de basura, la zona con mayor 

ventilación y la menos favorecida respecto a visuales o condiciones espaciales.  

Nota. Datos de elaboración propia. 

 De acuerdo, al análisis de las contestaciones de los expertos en diseño 

comercial, en relación al indicador 2: ambientación, existen cinco elementos que 

influyen en la ambientación de un establecimiento comercial, el primero, responde 

al sonido, para el control de ruidos en la zona deben identificarse los decibeles a 

los que alcanza la zona y los puntos donde el ruido es mayor, para la posterior 

ejecución de estrategias arquitectónicas, tales como: el uso de retiros, barreras 

vegetales o la aplicación de materiales porosos en paredes. 
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El segundo elemento está relacionado a los aromas, para el control de olores 

incomodos se debe identificar el origen, si los olores son producidos por vertederos 

de basura, disponer de un ente público para su eliminación, de lo contrario, se 

pueden incorporar algunas estrategias arquitectónicas como el uso de fragancias 

naturales derivadas de la vegetación, muros ciegos, la aplicación en menor 

proporción de aberturas en los volúmenes, la filtración del aire de manera natural 

por medio de una eficiente orientación hacia la dirección de los vientos y la 

consideración de pendientes para la evacuación de aguas en zonas donde llueve. 

Como tercer elemento interviene la temperatura dentro de un 

establecimiento comercial, esta debe ser como mínimo 15°C aproximadamente, 

para lograr ello en una zona fría, deben implementarse estrategias de la 

arquitectura bioclimática donde se aprovechen las condiciones climáticas del sector 

para la ganancia de calor en los espacios, por ejemplo, el uso de invernaderos, la 

orientación en base a asoleamiento, vientos o el uso de materiales con propiedades 

térmicas como el tapial y el adobe. 

En el cuarto lugar, intercede la iluminación, lo luxes mínimos recomendados 

para zonas de circulación en espacios comerciales es de 450 luxes, conviene 

aprovechar al máximo la iluminación natural, proponer mayores espacios al aire 

libre o eliminar las cubiertas en algunas partes internas. Por otro lado, en todos los 

espacios cerrados o interiores, especialmente donde se exhiben los productos es 

indispensable la proyección de sistemas de iluminación artificial. 

 Para finalizar, se considera el emplazamiento de los espacios de limpieza en 

la zona de carga y descarga o de servicio con un ingreso autónomo, debe ser la 

parte más accesible para la circulación del camión recolector de basura, con mayor 

ventilación y entornos menos favorables tanto visual como espacialmente. 

En resumen, para la ambientación del espacio comercial se contemplan 

aspectos como sonido, aromas, temperatura, iluminación y la ubicación de espacios 

de limpieza. Para abordarlos, todos requieren de un estudio previo según su 

condición, por ejemplo, el estudio de fuentes de contaminación acústica y ambiental 

en el caso de los dos primeros factores, el estudio del asoleamiento y tipos de luces 

en el caso de la iluminación y el análisis de la accesibilidad vial, vientos 
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predominantes y visuales en relación a la ubicación de los espacios de limpieza. 

Una vez obtenida dicha información se pueden plantear estrategias arquitectónicas 

ya sea para corregir las situaciones desfavorables o aprovechar las favorables, por 

ejemplo, el uso de retiros, barreras vegetales, aplicación de materiales porosos, 

muros ciegos, menor abertura en los volúmenes, filtración del aire de manera 

natural o artificial, son maneras de controlar el ruido y olores ambientales; así 

mismo, considerar la arquitectura bioclimática sirve para la climatización y 

temperatura del ambiente interior comercial; por otro lado, proponer espacios más 

abiertos promueve el aprovechamiento de la iluminación natural y la iluminación 

artificial en espacios de exhibición o circulación; finalmente, ubicar la zona más 

accesible, con mayor ventilación y menores condiciones favorables visuales nos 

permite ubicar de manera eficiente la zona de limpieza en una edificación comercial. 

 De la misma manera, en correspondencia al indicador 2; ambientación, se 

presentan las fichas de análisis de contenido, se vio conveniente el uso de cuatro 

fichas por la cantidad de información relevante para el estudio, pero las referencias 

corresponden solo a tres artículos científicos. 
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Tabla 52 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 2 del OE1 (pág. 1) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 

N°3 
Título de investigación:  

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 2: Ambientación 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Store layout and design Referencia Bibliográfica 

Autor Ignou Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/axX28r 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Estados Unidos - 2020 

  

Además de la vista, el 

oído tiene un mayor 

efecto sobre los 

sentidos de los usuarios 

del espacio comercial. 

Fuente:  https://acortar.link/FgNue7 Fuente:  https://acortar.link/5wKIta 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

ESTRATEGIA ARQUITECTÓNICA PARA LOGRAR EL CONFORT AUDITIVO Aporte a la investigación 

El uso de hilo musical en las tiendas minoristas se ha utilizado durante generaciones. Un fondo 

musical creará un ambiente más relajante y animará a los clientes a permanecer más tiempo 

en el espacio comercial. Por ejemplo, una tienda de ropa para hombres que vende ropa para 

adultos reproducirá música clásica, que es relajante y anima a los clientes a comprar más 

tiempo y seleccionar productos más caros. Pero, la misma música no será consistente en una 

tienda de moda que vende ropa deportiva a los más jóvenes. 

Los autores del presente artículo hacen referencia al uso de los distintos 

géneros musicales como herramienta para incitar a los consumidores a 

comprar, además, para disminuir los ruidos ambientales. Se observa que 

la elección de melodías depende directamente del rubro comercial del 

establecimiento y del tipo de usuario. 

MUSICA CLÁSICA MUSICA ELECTRÓNICA 
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Tabla 53 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 2 del OE1 (pág. 2) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 

N°3.1 
Título de investigación:  

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 2: Ambientación 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Store layout and design Referencia Bibliográfica 

Autor Ignou Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/axX28r 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Estados Unidos - 2020 

Árbol de limón provoca una sensación 

de pulcritud y frescor. 
El olor del Pino suscita confort y relajación. 

El olor de la canela favorece la actividad neuronal, 

y acaba con el cansancio. 

El aroma de la flor de lavanda reduce la 

ansiedad y sube el ánimo. 

Fuente:  https://acortar.link/XNYtPC Fuente:  https://acortar.link/A2wgfQ Fuente:  https://acortar.link/WergSF Fuente:  https://acortar.link/USjqOC 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

ESTRATEGIA ARQUITECTÓNICA PARA LOGRAR EL CONFORT OLFATIVO Aporte a la investigación 

El diseño efectivo de una tienda es aquel que apela a la vista, el oído, el olfato y el tacto. El olfato también tiene efecto 

sobre los sentidos del comprador, este sentido está más relacionado con la memoria y las emociones. Por lo tanto, 

los diseñadores de espacios comerciales lo utilizan para provocar en los clientes el "estado de ánimo" adecuado. Por 

ejemplo, en una empresa de Walt-Disney en EE. UU. se utiliza el olor de galletas recién horneadas para relajar a los 

clientes y proporcionarles una sensación de calidez. El confort olfativo se puede lograr a través de tres maneras: la 

reducción de olores desagradables, la ventilación de olores desagradables y la inserción de olores agradables. 

Los autores del presente artículo hacen referencia al uso de especies 

vegetales aromáticas (limón, pino, canela, lavanda) como 

herramienta para controlar olores molestos o simplemente para lograr 

el confort olfativo dentro o fuera de los establecimientos, además, se 

enumeran algunas especies vegetales especificando que tipo de 

sensación produce cada aroma. 
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Tabla 54 

Ficha n°2 de análisis de contenido del indicador 2 del OE1 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°4 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 2: Ambientación 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Shop Front & Commercial Frontage Referencia Bibliográfica 

Autor Abertawe, Dinas a Sir Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/SSULph 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Gales - 2017 

   
Mercado Tirso de Molina  Fuente:  https://acortar.link/N2Os19 

La iluminación debe considerarse como 
parte del diseño general y no como una 
adición posterior. (1) La iluminación sutil 
añade vitalidad a la escena nocturna de 
la calle, sin embargo, la iluminación mal 
pensada y diseñada puede producir lo 
contrario, se debe evitar la iluminación 
excesiva, ya que puede alterar el 
equilibrio de la luz al entrar, y producir un 
conflicto con alumbrado público, evitar 
los letreros luminosos de caja, son 
llamativos, pero no elegantes. Por lo 
general, las luces intermitentes, 
parpadeantes, las pantallas en 
movimiento, o iluminación dominante que 
crea centros de luz y áreas de sombra, 
no se considerarán aceptables. 

 
Mercado de Navidad de Vitoria-Gasteiz Fuente:  https://acortar.link/nBzel9 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

ILUMINACIÓN DE LAS FACHADAS Aporte a la investigación 

(1) La iluminación de 
escaparates contribuye a un 
entorno nocturno seguro. Se 
debe integrar la iluminación 
discreta para resaltar las 
características arquitectónicas 
del edificio. 

(2) Iluminación externa: idealmente, las fuentes de luz 
deben estar ocultas y dirigidas cuidadosamente hacia 
la fachada, evitando el deslumbramiento. Los tipos de 
lámparas adecuadas podrían incluir focos de 
tungsteno, lámparas de tungsteno de bajo voltaje y 
focos LED, brazos metálicos con cuello de cisne y tubos 
fluorescentes ocultos. 

Los autores del presente artículo hacen referencia al tipo de iluminación que debe proyectarse 
para las partes exteriores de las edificaciones comerciales. En este sentido, debe evitarse la 
iluminación recargada, parpadeante o en movimiento, el autor recomienda que la iluminación sea 
discreta, sutil y pareja pues no debe crear centros de luz con áreas de sombra, ya que esto 
promueve la percepción de inseguridad de la calle, es así que propone el uso de focos de 
tungsteno, lámparas de tungsteno de bajo voltaje y focos LED, brazos metálicos con cuello de 
cisne y tubos fluorescentes ocultos. 

1 

2 



162 
 

Tabla 55 

Ficha n°3 de análisis de contenido del indicador 2 del OE1 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 

N°5 
Título de investigación:  

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 2: Ambientación 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Recommended Lighting Levels in Buildings Referencia Bibliográfica 

Autor Archtoolbox Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/RvRoSJ 

Palabras claves  Lighting, architecture,design País - Año EE.UU. - 2021 

 
Fuente:   https://acortar.link/RvRoSJ 

 
Fuente:   https://acortar.link/RvRoSJ 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

ILUMINACIÓN Aporte a la investigación 

Proporciona los niveles de luz recomendados del Manual de iluminación de Illuminating 

Engineering Society of North America (IESNA) y los niveles de densidad de potencia de 

iluminación por espacio para el año 2021. 

Los autores del presente artículo hacen referencia a los niveles de luz recomendados según el 

tipo de espacio, por ejemplo para zonas de venta de comida, cocinas de 200-300lux, para zona 

de juegos de 300-500lux, corredores 50-100lux y zonas para ventas al por menor 200-500lux. 
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 En conformidad al proceso de revisión de artículos científicos que se realizó, 

acorde a la primera subcategoría, e indicador 2: ambientación, se utiliza el sonido 

de la música como herramienta para influir en la decisión de compra, y a la par, 

para disminuir los ruidos ambientales, la elección del género y melodías obedece 

al tipo de mercadería y tipo de consumidor, por otro lado, se adopta el uso de 

especies vegetales con aroma a modo de barreras como herramienta para controlar 

olores molestos o simplemente para lograr una comodidad olfativa dentro o fuera 

de los establecimientos, además, se enumeran algunas especies vegetales 

especificando que tipo de sensación produce el aroma de cada una, (limón: frescor, 

pino: relajación, canela: reduce el cansancio, lavanda: sube el ánimo); finalmente, 

se identifican los niveles de luz para espacios tales como corredores (50-100lux), 

zonas de venta de comida y cocinas (200-300lux), zona de juegos (300-500lux), y 

especialmente zonas para ventas al por menor (200-500lux); por tanto, se exhorta 

al uso de focos de tungsteno, lámparas de tungsteno de bajo voltaje, focos LED, 

brazos metálicos con cuello de cisne y tubos fluorescentes ocultos, las luminarias 

que convienen manejarse para las partes exteriores de las edificaciones 

comerciales, no debe ser recargada, parpadeante o en movimiento, se recomienda 

que sea oculta, tenue y pareja, no generar áreas de sombra, ya que esto suscita al 

aumento de la inseguridad. 

 En síntesis, se puede lograr el confort auditivo a través de la implementación 

de sonidos o música de distintos géneros, y el olfativo por medio de la proyección 

de vegetación aromática a modo de barrera; así mismo, conviene iluminar los 

espacios interiores con luz cenital o natural y los exteriores con luces tenues 

capaces de resaltar la arquitectura de la edificación y los productos que sean 

exhibidos en las fachadas, estos deben alanzar los niveles de luz recomendados, 

sin provocar núcleos de deslumbramiento o sombra, tampoco competir con el 

alumbrado público. 

Discusión por indicador: ambientación 

A continuación, se procede con la comparación de resultados derivados 

tanto de las guías de entrevista como de la revisión de artículos, en torno al 

indicador 2: ambientación, de acuerdo a los expertos, en cuanto a sonidos y 

aromas, en caso se perciba ruidos y malos olores, es importante identificar las 
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fuentes de origen y los puntos donde el problema es mayor, para la posterior 

ejecución de estrategias arquitectónicas, tales como: uso de música, uso de retiros, 

barreras vegetales aromáticas o la aplicación de materiales porosos en paredes y 

la ventilación natural; respecto a la temperatura dentro de una edificación comercial, 

debe ser como mínimo 15°C, en un clima frío deben implementarse técnicas para 

la ganancia de calor, como el uso de invernaderos, orientación en base al 

asoleamiento y vientos o el uso de materiales como el tapial y el adobe, por otro 

lado, para zonas de circulación se recomienda 450 luxes, de preferencia incorporar 

la iluminación natural; asimismo, se deben ubicar los espacios de limpieza en la 

zona de servicio o de carga y descarga con un ingreso separado, este lugar debe 

ser accesible, ventilado y en lo posible ubicarse en la zona menos propicia para 

otros ambientes; en este aspecto, en relación al análisis documental, se han 

observado algunos criterios similares a los ya mencionados, por ejemplo, el hecho 

de utilizar especies vegetales a modo de barreras como herramienta para controlar 

malos olores o simplemente para el confort olfativo dentro o fuera de los 

establecimientos. Sin embargo, la documentación revisada difiere en cuanto al nivel 

de luz recomendado para zonas de circulación, en este caso, se establece un nivel 

de 50-100lux, además, los autores de la documentación analizada, establecen 

alcances adicionales en comparación de las opiniones de los especialistas, por 

ejemplo, en cuanto al uso de la música como herramienta para influir en la decisión 

de compra y respecto a la iluminación, se recomienda específicamente el uso de 

focos o lámparas de tungsteno de bajo voltaje, focos LED, brazos metálicos con 

cuello de cisne y tubos fluorescentes. 

 En seguida, se exponen las guías de entrevista en relación al indicador 3: 

diseño interior, al que pertenece solo una pregunta. 

Tabla 55 

Ficha de guía de entrevista del indicador 3 del objetivo específico 1 

Categoría 1 Espacios de uso comercial Indicador 3 Diseño interior 

Sub-categoría 1 

Dimensiones del ambiente 

del establecimiento 

comercial (Zorrilla, P. 2002) 

Sub-indicadores 

Función 

Forma 

PREGUNTA 7 

Respecto al diseño interior del establecimiento comercial ¿Cuál de estos dos criterios: función o 

forma considera más relevante para diseñar espacios comerciales? ¿Por qué? 
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RESPUESTAS 

EAC1 EAC2 EAC3 

Ambos criterios son 

importantes de acuerdo al 

concepto 

Siempre es importante un equilibrio de 

ambos en cualquier tipo de proyecto. En 

retail aproximadamente es un 65% 

función y un 35% forma, este último 

porcentaje ha aumentado 

considerablemente con los años, las 

tendencias del retail van hacia el 

retailtainment donde claramente la 

experiencia del cliente gana 

protagonismo. 

Función. Es muy importante 

que un espacio comercial 

considere las necesidades 

de los vendedores, de lo 

contrario se creará desorden 

y los usuarios ya no tendrán 

una buena experiencia de 

compra. 

 INTERPRETACIÓN 

El arquitecto menciona que 

tanto la función, distribución 

interior y forma de un 

equipamiento comercial son 

criterios relevantes a 

considerar. 

El arquitecto ubica en primer lugar a la 

función con un 65% pues está de moda la 

tendencia de combinar actividades 

comerciales minoristas con actividades de 

entretenimiento donde la experiencia de los 

usuarios influye en su decisión de visita al 

lugar y compra; por otro lado, en segundo 

lugar ubica a la forma de los espacios 

comerciales con un 35%, sin  embargo, 

menciona el crecimiento constante que está 

teniendo su priorización en los últimos años. 

La arquitecta menciona que la 

función es más importante que 

la forma al momento de 

conceptualizar un proyecto 

arquitectónico comercial pues 

del diseño y distribución 

interior depende la experiencia 

de los usuarios así como del 

hecho de proponer espacios 

en base a sus necesidades. 

COMPARACIÓN 
Para esta pregunta, los arquitectos EAC2 y EAC3 coinciden en que la función es el factor más relevante para 

el diseño de una edificación comercial, pues de su desarrollo depende el programa arquitectónico con los 

ambientes establecido de acuerdo a las necesidades de cada usuario, así mismo porque cumplir la función es 

el primer objetivo del diseño arquitectónico. Por otro lado, el EAC1 difiere, y menciona que ambos criterios, es 

decir, tanto forma como función son importantes y se complementan. 

 

En síntesis, tanto la forma como la función son criterios importantes a contemplar durante el proceso de diseño 

de un equipamiento comercial, sin embargo, la función va ganando mayor peso pues el éxito de proyectos 

comerciales actualmente depende de la calidad y tipos de espacios que se ofrecen, las características 

espaciales, distribución, recorridos, integración al entorno, espacios para el entretenimiento y sociabilización 

que complementen la actividad de compra, mejoran la experiencia del usuario y aumenta su interés por volver. 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 De acuerdo, al análisis de las contestaciones de los expertos en diseño 

comercial, en relación al indicador 3: diseño interior, tanto la forma como la 

función son aspectos a deliberar durante el proceso de diseño interior de un 

establecimiento comercial, esto quiere decir que, ambos son de relevancia, pues 

todo proyecto es conceptualizado para cumplir una función que al final va satisfacer 

una necesidad, pero a la vez debe ser atractivo para su aceptación visual. La 

priorización de la función ante la forma, por ejemplo implica un proceso de diseño 

basado netamente en los aspectos tanto cualitativos como cuantitativos de los 

ambientes del programa arquitectónico, la zonificación, flujos, circulaciones, y el 

resultado final sería tal cual la forma, lo contrario ocurriría si la función siguiera a la 

forma, pues se plantearía primero un patrón formal y a este se incorporaría o 

adaptaría todos los aspectos antes mencionados de la función, sin embargo, para 
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espacios comerciales es más importante priorizar la función, pues al presente el 

éxito de este tipo de equipamientos proviene de su calidad y diversidad espacial, 

espacios que complementen la actividad comercial, optimizan la experiencia de 

compra de las personas, aumentan el interés y la frecuencia de uso del sitio. 

Así mismo, se muestran las fichas de análisis de contenido del presente 

indicador 3: diseño interior, por la importancia de la información encontrada se 

desarrollaron en total nueve fichas, pero fueron cinco los documentos consultados 

para este caso. 
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Tabla 57 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 3 del OE1 (pág. 1) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°6 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 3: Diseño interior 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Store layout and design Referencia Bibliográfica 

Autor Ignou Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/axX28r 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Estados Unidos - 2020 
 
 
 

       
Composición gráfica propia con imágenes de:  

https://acortar.link/YgdVHO, https://acortar.link/b5mfJ8,  
https://acortar.link/pW5szv 

Tipos de espacios requeridos: 
1) Locales comerciales con: 
- Espacio para mercadería en el piso: Área de venta principal donde se encuentra 
la mercadería pantalla, se requiere de góndolas u otro mobiliario. 
- Espacio para mercadería en la pared: Demanda el uso de accesorios como 
cascadas, sistema de suspensión para exhibir prendas, estantes de vidrio para 
guardas mercadería, en las paredes también se exhiben carteles. 
- Trastienda:  Es el área utilizada para la recepción de mercancías. Los grandes 
almacenes tenían hasta un 50% del espacio comercial asignado a la trastienda, lo que 
se ha reducido a un 20%. Las tiendas más pequeñas han ido reduciendo también este 
espacio al 10%, 5% o menos del espacio comercial. 
2) Pasillos, áreas de servicio y otras áreas no comerciales: Se debe prever un 
pasillo principal, este puede desarrollarse con sub-pasillos que dirijan a diferentes 
secciones y departamentos. El pasillo principal tiene que ser lo suficientemente ancho 
para el flujo de los usuarios durante las horas pico. En las tiendas grandes, el pasillo 
principal tiene un ancho de 4.50m. Los pasillos ocupan hasta el 15% del área total de 
venta al por menor.  
3) Oficina y otras áreas funcionales: Se deben prever oficinas y otros espacios 
funcionales, tales como cabina del gerente, oficina para asistentes y personal, sala de 
capacitación, sala de descanso para los asociados de ventas, comedor para el 
personal con autoservicio, dispensador de té/café/bebidas frías, instalaciones de baño 
para clientes y empleados, estos espacios están ubicados en el entrepiso, en la parte 
trasera o en las esquinas. 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR Aporte a la investigación 

El diseño de un espacio comercial debe ser de lo más acogedor. El espacio debe 
proporcionar organización, claridad y armonía entre los materiales y función de la 
edificación, se tiene que evidenciar las diferentes secciones según categorías. Esto 
hace la experiencia de compra de los consumidores divertida, fluida y efectiva. Por 
ejemplo, los siropes de chocolate estarán cerca de las secciones de helados y 
pasteles. En el caso de Mercados tradicionales se deben organizar los puestos en 
base a tres zonas:  la zona húmeda, semi húmeda, seca. 

Los autores del presente artículo hacen referencia sobre los tipos de espacios que deben considerarse dentro de 
un equipamiento comercial, enumerando en primer lugar, a los locales comerciales, estos están conformados por 
espacio para mercadería en piso, pared y la trastienda, en segundo lugar, menciona a los pasillos, áreas de servicio 
y otras áreas no comerciales; finalmente, identifica los espacios para oficinas y otras áreas como sala de descanso, 
comedor, servicios higiénicos para el personal, entre otros ambientes que aporten al funcionamiento de la 
edificación. Por otro lado, se hace referencia a las distribución interior de puestos por secciones o categorías de 
productos reconociendo tres zonas: la zona húmeda, semi húmeda, seca. 

1 

1 

2 

3 
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Tabla 58 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 3 del OE1 (pág. 2) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°6.1 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 3: Diseño interior 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Store layout and design Referencia Bibliográfica 

Autor Ignou Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/axX28r 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Estados Unidos - 2020 
 

 

 

 

Hay cuatro tipos básicos de diseño en 
base a la circulación: 
1) Flujo libre: lo utilizan las tiendas 
pequeñas que venden una sola 
categoría de producto. En este tipo de 
diseño, los accesorios y la mercancía 
se agrupan de manera libre, funciona 
para un área de hasta 460m2. 
2) Cuadricula: común en 
supermercados, farmacias y tiendas 
de conveniencia. En este diseño, los 
accesorios y los mostradores se 
colocan en largas filas. Los clientes se 
mueven a través de una fila de 
mostradores y entran en otra desde el 
punto adyacente. El cliente se ve 
obligado a ir por todo el espacio en 
busca de elementos específicos. 

Imágenes de:  https://acortar.link/WrGgIL 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

CIRCULACIÓN EN ESPACIOS COMERCIALES Aporte a la investigación 

La circulación en un establecimiento comercial se diseña según el tipo de productos en venta, una 
circulación bien definida ayuda a garantizar que los clientes se trasladen de una sección a otra de 
manera eficiente. Los clientes deben estar expuestos al máximo número de categorías de productos 
y departamentos durante su recorrido. 

Los autores del presente artículo hacen referencia al tipo de distribución interior de 
las tiendas o locales comerciales, en este caso se describen el tipo de flujo libre que 
no tiene una organización específica, y el tipo cuadricula, donde la distribución de los 
estantes se da en largas filas, por lo general se aprecian ejes. 

1 2 
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Tabla 59 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 3 del OE1 (pág. 3) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°6.2 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 3: Diseño interior 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Store layout and design Referencia Bibliográfica 

Autor Ignou Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/axX28r 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Estados Unidos - 2020 
 

 

 

 

3) Bucle: lo usan las tiendas 
departamentales. Cubre todo el perímetro 
de la tienda. Comienza desde la puerta 
principal o entrada, que es el pasillo 
principal, luego recorre todo el perímetro 
interno de la tienda, y termina en la parte 
delantera de la tienda. Esta distribución 
expone a los clientes a la mayor cantidad 
posible de mercancías, el ancho del 
pasillo debe permitir la apreciación de 
mercancía a ambos extremos y el flujo de 
clientes, con el fin de impulsar las 
compras cruzadas. 
4) La columna vertebral: combina el 
diseño de flujo libre, el diseño de 
cuadrícula y el diseño de bucle de cierta 
manera. En este diseño hay un solo 
pasillo que lleva a los clientes desde la 
entrada principal hasta la parte trasera de 
la tienda y es el mismo pasillo el que trae 
de vuelta a los clientes al frente. Es 
utilizado por tiendas de tamaño mediano, 
desde 185m2. Imagen de:  https://acortar.link/WrGgIL Dibujo de elaboración propia con imágenes de:  

https://acortar.link/WrGgIL 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

CIRCULACIÓN EN ESPACIOS COMERCIALES Aporte a la investigación 

La circulación en un establecimiento comercial se diseña según el tipo 
de productos en venta, una circulación bien definida ayuda a garantizar 
que los clientes se trasladen de una sección a otra de manera eficiente.  

Los autores del presente artículo hacen referencia al tipo de distribución interior de las tiendas o locales comerciales, 
en este caso se describen el tipo bucle, la circulación se da por el perímetro y al contorno de un espacio central, y 
el tipo columna vertebral, este es una combinación de todos los tipos de distribución ya mencionados. 

3 4 
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Tabla 62 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 3 del OE1 (pág. 4) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°6.3 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 3: Diseño interior 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Store layout and design Referencia Bibliográfica 

Autor Ignou Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/axX28r 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Estados Unidos - 2020 

  
    

Fuente: https://acortar.link/Xoggbm Fuente: https://acortar.link/2E011K Fuente: https://acortar.link/mrE6Qi Fuente:  https://acortar.link/xP5Z1t 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

TIPOS DE ACCESORIOS Y MOBILIARIO PARA EXPOSICIÓN DE MERCADERÍA Aporte a la investigación 

Existe variedad de accesorios para la exhibición de mercaderías: 
1) Estanterías: flexibles, fáciles de mantener 
2) Accesorios para colgar: se utiliza principalmente en prendas para colgar prendas en bastidores 
redondos, cuatro vías, barras instaladas en góndolas o en sistemas de pared. 
3) Accesorios de fijación: varillas pequeñas insertadas en góndolas o sistemas de pared, puede ser 
de labor intensiva para exhibir/mantener, pero da una apariencia limpia/ordenada. 

4) Accesorios plegables: para artículos de línea blanda, se puede plegar y apilar en estantes o mesas 
- crea una imagen de alta moda. 

El autor del presente artículo hace referencia a los tipos de accesorios y mobiliario 
para exposición de productos en las tiendas, identifica de esta manera a las 
estanterías, y a diversos tipos de accesorios, que se diferencian por el tipo de 
mecanismo y ubicación, por ejemplo se menciona a los accesorios para colgar, a 
los de fijación y por último a los plegables. 

1 2 3 
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Tabla 61 

Ficha n°2 de análisis de contenido del indicador 3 del OE1  

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°7 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 3: Diseño interior 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento International flagship stores: An exploration of store atmospherics and their influence on purchase behaviour Referencia Bibliográfica 

Autor Blazquez, Marta; Boardman, Rosy; Xu, Luyu Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/778Gpg 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Inglaterra -  2019 

  
Fuente:  https://acortar.link/wbcFaf Fuente:  https://acortar.link/4g15yh 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

SEÑALES ATMOSFÉRICAS QUE INFLUYEN EN LA FUNCIÓN DEL ESPACIO COMERCIAL Aporte a la investigación 

Existen un grupo de señales atmosféricas relacionadas con el diseño de los espacios comerciales, que influyen 
en los usuarios. Dentro de las principales que influenciaron de manera positiva a ciertos usuarios tenemos: el 
mobiliario para decorar y exhibir los productos (1), así mismo, los sofás y áreas de descanso (2). Los muebles y 
la forma en que se colocaron dentro de un espacio comercial juegan un papel importante en el diseño y en la 
experiencia de compra. Las áreas de descanso son importantes porque permiten a los consumidores relajarse y 
seguir comprando después de una pausa, también permiten que los amigos o familiares tengan la capacidad de 
descansar mientras los otros navegan.  

Los autores del presente artículo hacen referencia al grupo de señales 
atmosféricas de un espacio comercial, esto es nada más que los 
elementos del establecimiento que influyen de manera positiva en la 
experiencia de compra de los usuarios, se identificaron los siguientes: el 
mobiliario para decorar y exhibir los productos y el mobiliario para el 
descanso o estancia como los sofás, así como la distribución y forma de 
cada uno de ellos. 

1 
2 
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Tabla 62 

Ficha n°3 de análisis de contenido del indicador 3 del OE1 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 

N°8 
Título de investigación:  

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 3: Diseño interior 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Cambridge Market Square Concept Design Referencia Bibliográfica 

Autor NEUBAU Market Stall Architecture Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/C1TkWZ 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Inglaterra - 2021 

 
 

Fuente:   https://acortar.link/hYC6oi 

 
 

Fuente:  https://acortar.link/KuwWeB 

Es necesario incluir un grado de flexibilidad en 

los espacios para implementar distintos usos. 

Se deben identificar los usos potenciales, 

para luego, definir tanto los usos cotidianos 

como los no frecuentes. 

Usos potenciales:  

Usos de las artes y la tecnología.  

* Proyecciones de luz  

* Eventos de artes (pintura) 

* Naturaleza Oculta  

Usos de entretenimiento de temporada  

* Noches de cine/festival de cine  

* Eventos de temporada  

* Luces de Navidad  

* Eventos deportivos  

* Días de diversión familiar  

* Música en vivo/Conciertos  

Usos del titular del puesto de mercado  

* Mercados nocturnos o temáticos  

* Talleres/ferias 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

IDENTIFICACIÓN DE USOS COTIDIANOS Y USOS POTENCIALES  Aporte a la investigación 

Usos cotidianos a pequeña escala: se dan en cualquier momento del día: Áreas para sentarse y comer, pequeños eventos espontáneos (2). 

Usos que necesitan un área dedicada, se dan durante el día o la noche: Conferencias/eventos académicos, eventos del día de diversión familiar, 

eventos artísticos y proyecciones de luz interactivas  

Usos a gran escala: se necesita un área abierta grande para su uso después de las 6pm (1) El área de los puestos de mercado temporales 

sería despejada para crear un espacio de eventos: Gran cine al aire libre, eventos escenificados como conciertos, música en vivo, eventos deportivos 

Los autores del presente artículo hacen 

referencia a la necesidad de identificar 

los usos cotidianos y potenciales para 

proponer el programa arquitectónicos 

del establecimiento. 

1 2 
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Tabla 63 

Ficha n°4 de análisis de contenido del indicador 3 del OE1 (pág. 1) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°9 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 3: Diseño interior 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Planning and designing RURAL MARKETS Referencia Bibliográfica 

Autor Tracey, John Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/qGfS8V 

Palabras claves  stalls markets sections País - Año Roma - 2003 

 
 

Fuente:  https://acortar.link/EHHxNX 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: SECCIONES DE UN MERCADO  

Las diferentes secciones de un mercado se pueden configurar de la siguiente manera: 
1) zonas comerciales al por menor de frutas y hortalizas frescas. 
2) venta de carnes, pescados, aves y huevos. 
3) venta de abarrotes, cereales y especias. 
4) venta de alimentos cocinados. 

5) otras ventas no alimentarias, como ropa y artículos para el hogar. 
6) áreas de circulación general (interna y externa) 
7) otros usos, como almacenamiento, administración, estacionamiento y baños públicos.  
En la mayoría de los mercados rurales, el área de estacionamiento para las bicicletas, motocicletas y 
animales son una prioridad mayor que el estacionamiento para automóviles privados. 

1 3 2 4 5 
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Tabla 64 

Ficha n°4 de análisis de contenido del indicador 3 del OE1 (pág. 2) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°9.1 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 3: Diseño interior 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Planning and designing RURAL MARKETS Referencia Bibliográfica 

Autor Tracey, John Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/qGfS8V 

Palabras claves  stalls markets sections País - Año Roma - 2003 

  
Fuente:   https://acortar.link/qGfS8V 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

DISEÑO DE PUESTOS DE MERCADO  Aporte a la investigación 

El diseño de los puestos de mercado dependerá de si los locales son cerrados o abierto y qué método es habitual 
para la venta de productos. Una forma de entender esto es mirar la disposición y el espacio necesario como una 
sección transversal. Hay tres formas en que los vendedores pueden usar sus espacios de venta: 
A: El comerciante se para detrás de un puesto fijo o mesa de caballetes. Los productos se pueden almacenar y 
exhibir tanto bajo el puesto y detrás del comerciante. 
B: El comerciante se sienta en el puesto y atiende al cliente extendiendo el brazo sobre el producto. 
C: El comerciante se para en el pasillo y atiende al cliente desde mercaderías expuestas detrás. Estas disposiciones 
se pueden aplicar puestos fijos abiertos o con cerradura. El ancho mínimo de un puesto debe ser 1,5-1,8 metros.  

Los autores del presente artículo hacen referencia al diseño de los 
puestos de venta en un mercado, es así que mencionan tres tipologías 
en base a la ubicación de los productos y del vendedor. En primer lugar, 
el puesto donde el comerciante se ubica entre dos exhibidores de 
productos, la segunda, es el puesto donde el vendedor atiende sentado 
y su productos se exhiben delante en el piso y detrás de él, finalmente, 
el puesto donde el negociante se ubica parado delante de sus 
mercancías y vende. 
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Tabla 65 

Ficha n°5 de análisis de contenido del indicador 3 del OE1 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°10 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 3: Diseño interior 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Rediseño arquitectónico del Mercado Central de la ciudad Machala, Provincia de El oro. Referencia Bibliográfica 

Autor Molina, Pamela Tipo de documento Tesis 
https://acortar.link/T1PHVH 

Palabras claves  stalls markets sections País - Año Ecuador - 2018 

   

Fuente:  https://acortar.link/T1PHVH 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

SECTORIZACIÓN DE ÁREAS DEL MERCADO  Aporte a la investigación 

Tipos de puesto según la zona:  
Zona húmeda: Carnicería, pollería, mariscos, marranerías, lácteos, 
embutidos, comidas, comedores, refresquerías, venta de huevo.  
Zona semi húmeda: Frutas, verduras, hortalizas, flores. 
Zona seca: Tiendas de ropa y zapatos 

La autora del trabajo de investigación hace referencia a la sectorización de áreas de un mercado, estas se clasifican 
según zonas, zonas que se diferencias por la necesidad del recurso agua para la manipulación o mantenimiento de 
algunos productos, en primer lugar, la zona húmeda, conformada por los puestos de venta de carnes, aves, 
mariscos, cerdo y lácteos; en segundo lugar, la zona semi húmeda, que alberga a los puestos de venta de frutas, 
verduras, hortalizas y flores, por último, la zona seca, que comprende los puestos donde se venden ropa o zapatos. 
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 A continuación, sobre el indicador 3: diseño interior, se presenta como 

resultado del análisis de la bibliografía desplegada, que existe una dependencia 

directa de los espacios que se proponen en el programa arquitectónico con el 

correcto funcionamiento de una edificación comercial, por tal motivo, se debe 

realizar un análisis previo para identificar los usos tradicionales y potenciales de la 

población para establecer una propuesta que beneficie y sirva tanto a comerciantes 

como consumidores.  

 Específicamente se reconocieron ciertas zonas para un equipamiento 

comercial, estas son las zonas de venta, pasillos, áreas de servicio y otras áreas 

funcionales como almacenamiento, administración, estacionamiento y baños 

públicos. Es importante que las unidades de venta se sitúen en base a la categoría 

de los productos ofrecidos, es decir según secciones: la zona semi húmeda con 

tiene la sección de venta de frutas, hortalizas y la sección de venta de hierbas; la 

zona húmeda, a la sección de venta de carnes, aves, pescados, embutidos, 

productos lácteos y alimentos cocinados; y la zona seca, a la sección de venta de 

abarrotes, cereales, especias y productos no alimentarios como ropa, artículos para 

el hogar, entre otros.  

 Así mismo, se debe tener en cuenta el tipo de mobiliario para exhibición y 

para descanso en las zonas complementarias; del mismo modo, de acuerdo al 

contexto es necesario entender las modalidades de venta del lugar, para considerar 

el tipo de espacio comercial a proponer, estos pueden ser locales o puestos de 

venta, en caso de locales o tiendas, son cuatro los tipos de distribución del 

mobiliario (flujo libre, cuadricula, bucle y columna vertebral), en el caso de puestos 

de venta existen tres maneras de cómo se desarrolla la dinámica comercial (en 

vendedor se ubica parado entre dos módulos de exhibición, el vendedor se ubica 

sentado entre dos módulos de exhibición, y el vendedor se ubica delante de un 

módulo de exhibición). 

 En resumen, un equipamiento comercial, debe contener en su programación 

arquitectónica las siguientes zonas: zona de venta, pasillos, áreas de servicio, 

almacenamiento, administración, estacionamiento y baños públicos, también 

recordar que es necesaria la agrupación de las unidades comerciales en base al 
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tipo de secciones de la mercadería, estas secciones también pueden agruparse en 

base a zonas: zona seca, húmeda y semi húmeda, se diferencian porque ciertos 

productos necesitan de agua para su manipulación, mantenimiento y venta, por otro 

lado, seleccionar correctamente el tipo de mobiliario para exhibición y descanso así 

como su distribución en el espacio, todos estos aspectos intervienen en el 

funcionamiento eficiente de una edificación comercial por ello son importantes. 

Discusión por indicador: diseño interior 

Seguidamente, se exterioriza la confrontación de resultados de ambos 

instrumentos, estos son las guías de entrevista y las fichas de análisis de contenido, 

conforme al indicador 3: diseño interior, de acuerdo a los expertos, el diseño 

interior depende del énfasis que se le dé a la conceptualización tanto de la forma 

como de la función, sin embargo, para equipamientos comerciales es más 

importante priorizar la función, contemplando aspectos cualitativos y cuantitativos 

de los ambientes, zonificación, circulaciones, entre otra cosas, pues el éxito de 

estas construcciones proviene de su diversidad espacial, si un espacio funciona 

eficientemente, la experiencia de compra de los consumidores es mejor; criterios 

similares se pudieron observar del análisis documental, pues la información 

obtenida solo hace alusión a los aspectos que influyen en el funcionamiento de un 

equipamiento comercial, tales como la obligación de realizar un estudio previo en 

base a la modalidad de venta que se desarrollan en el sector, definición del tipo de 

uso comercial, tipos de mobiliario según los ambientes necesarios, caracterización 

de locales o puestos de venta y la agrupación de productos en base a las secciones 

según zona seca, húmeda y semi húmeda. 

A continuación, se expone la guía de entrevista en relación al indicador 4: 

dimensión social, correspondiéndole también una pregunta. 

Tabla 66 

Ficha de guía de entrevista del indicador 4 del objetivo específico 1 

Categoría 1 Espacios de uso comercial Indicador 4 Dimensión social 

Sub-

categoría 1 

Dimensiones del ambiente del 

establecimiento comercial (Zorrilla, 

P. 2002) 

Sub-indicadores 

Clientes 

Personal de ventas 
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PREGUNTA 8 

Para el diseño de todo proyecto se realiza en primer lugar el análisis de la dimensión social. En su opinión 

¿Quiénes son los usuarios a tener en cuenta para el diseño de un establecimiento comercial 

distrital? ¿Cuáles serían los requerimientos arquitectónicos de cada uno? 

RESPUESTAS 

EAC1 EAC2 EAC3 

1. Los usuarios: población 

de Jorge Chávez, sucre, 

José Gálvez y Macas.  

2. Mercado central. 

A nivel general y por la escala del 

distrito considero que todos los 

habitantes de Jorge Chávez son 

potenciales clientes. Yo me 

enfocaría en hacer un edificio 

inclusivo priorizando a los niños y 

ancianos en el diseño de accesos, 

circulación y espacios de ocio. 

La población del distrito. 

Específicamente: los trabajadores o 

vendedores: un puesto donde 

puedan realizar sus funciones con 

comodidad. Los proveedores: un 

ingreso por donde puedan entregar 

su mercadería de forma ordenada. 

Los visitantes o compradores: un 

espacio limpio, ordenado y que 

brinde una experiencia de compra 

agradable. 

INTERPRETACIÓN 
El arquitecto menciona que 

los usuarios potenciales 

para el proyecto comercial 

sería la población del 

distrito de Jorge Chávez, 

esto incluye a los 

habitantes de Macas y 

Lucmapampa, además, 

incluye a los ciudadanos 

del distrito cercado de 

Sucre y José Gálvez, así 

mismo, define como 

requerimiento 

arquitectónico el diseño de 

un Mercado central. 

El arquitecto menciona que los 

usuarios potenciales serían los 

ciudadanos del distrito de Jorge 

Chávez y sus respectivos centros 

poblados, en cuanto al 

requerimiento arquitectónico, 

recomienda el diseño de un 

establecimiento comercial 

inclusivo con espacios de ocio, 

pensando las circulaciones y 

accesos con  especial énfasis en 

las necesidades de niños y 

ancianos. 

La arquitecta menciona que los 

usuarios de un establecimiento 

comercial son los vendedores, los 

proveedores y los consumidores. 

Así mismo define los requerimientos 

espaciales para cada uno, el primero 

necesita de puestos cómodos, el 

segundo, ingresos para abastecer 

de mercadería y el tercero, espacios 

limpios y distribuidos de manera 

ordenada. 

COMPARACIÓN 
Para esta pregunta, todos los arquitectos EAC1, EAC2 y EAC3 coinciden en que los usuarios 

potenciales del equipamiento comercial serían los pobladores del distrito de Jorge Chávez, sin 

embargo, el EAC1 propone que la edificación tenga un alcance mayor, pues establece como 

usuarios a los distritos adyacentes, Sucre y José Gálvez. Por otro lado, en cuanto al 

requerimiento arquitectónico, el EAC1 recomienda el diseño de un Mercado Central, el EAC2 

no define el equipamiento, pero menciona el carácter inclusivo que debe tener el espacio 

comercial en relación a accesos y circulaciones para niños y ancianos, así mismo, la EAC3 no 

define un equipamiento, pero menciona la necesidad de puestos de venta, por tanto, hace 

alusión a un Mercado minorista. Cabe resaltar que, la EAC3, aporta mayor información pues 

enumero a tres potenciales usuarios y sus necesidades, vendedores (puestos de venta 

eficientes), proveedores (zonas para carga y descarga de mercadería) y compradores (un 

equipamiento de fácil acceso y circulación, correctamente distribuido).  

 

En resumen, los usuarios potenciales del espacio comercial serían los pobladores del distrito 

de Jorge Chávez, y distritos aledaños como Sucre y José Gálvez, incluyendo a personas de 

todas las edades, esto quiere decir, niños, adultos y ancianos, en cuanto al tipo de usuario, 

estos son los comerciantes, proveedores y consumidores. Así mismo, el tipo de edificación 

comercial sería un Mercado central o minorista inclusivo, con puestos de venta, zona de carga 

y descarga y circulaciones que permitan el tránsito fluido dentro y fuera. 

Nota. Datos de elaboración propia. 
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 De acuerdo, al estudio de las respuestas de los expertos, conforme al 

indicador 4: dimensión social, son tres los usuarios a tener en cuenta para el 

diseño de una edificación comercial, estos son los vendedores, proveedores y 

consumidores, del mismo modo, la población a la que abastecería sería a la del 

distrito de Jorge Chávez, distrito de Sucre y distrito de José Gálvez. Por otro lado, 

la necesidad arquitectónica es de un Mercado central o minorista en que se 

desarrollen puestos de venta minorista, espacios de carga y descarga accesibles, 

todo bajo una distribución de circulación fluida tanto para personas jóvenes como 

para adultos mayores. 

 En síntesis, el distrito requiere de la implementación de un Mercado 

minorista, este debe conceptualizarse bajo una dimensión social donde intervienen 

los proveedores, comerciantes y compradores, estos pueden ser del mismo distrito 

de Jorge Chávez o de los distritos adyacentes, tales como Sucre y José Gálvez, 

por su cercanía.  

 Continuando con el análisis del indicador 4: dimensión social, se 

presentan las fichas de análisis de contenido de este indicador, en este caso se 

realizaron seis fichas correspondientes a referencias de dos artículos científicos. 
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Tabla 67 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 4 del OE1 (pág. 1) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 

FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°11 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 4 : Dimensión social 

Objetivo específico 1:  Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 
Nombre del Documento Centro Mercantil de Abastos en Chincha Alta Referencia Bibliográfica 

Autor Yataco, Ángel Tipo de documento Tesis 
https://acortar.link/Je1Tn6 

Palabras claves  stalls markets sections País - Año Perú -  2022 

 
Fuente:   https://acortar.link/Je1Tn6      

Fuente: Registro fotográfico propio. 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS DEL ESPACIO COMERCIAL  

Usuarios internos: Son residentes del espacio comercial 
(1) Comerciantes 
(2) Personal de mantenimiento 
(3) Personal administrativo 

Usuarios externos: Son usuarios que permanecen de manera 
temporal. 
(4) Público 
(5) Proveedores 

 Usuarios internos/externos: 
(6) Personal de carga y descarga 
(7) Hijos 

1 2 4 
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Tabla 68 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 4 del OE1 (pág. 2) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 

FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 

N°10.1 
Título de investigación:  

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 4 : Dimensión social 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Centro Mercantil de Abastos en Chincha Alta Referencia Bibliográfica 

Autor Yataco, Ángel Tipo de documento Tesis 
https://acortar.link/Je1Tn6 

Palabras claves  stalls markets sections País - Año Perú - 2022 

 
Fuente:  https://acortar.link/Je1Tn6 

 
 

Fuente: https://acortar.link/Je1Tn6 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS DEL ESPACIO COMERCIAL  Aporte a la investigación 

Usuarios internos:  

(1) Comerciantes 

Son las personas que transcurren la 

mayor parte del día dentro de la 

edificación comercial (12 a 14 horas) 

Usuarios internos:  

(2) Personal de mantenimiento 

Son las personas que se encargan de la limpieza, 

seguridad, mantenimiento y recepción de productos. 

El autor de la investigación hace referencia a los comerciantes y personal de 

mantenimiento como usuarios internos del establecimiento comercial, del mismo modo, 

establece una secuencia de actividades que estos desarrollarían con sus respectivos 

ambientes. 
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Tabla 69 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 4 del OE1 (pág. 3) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 

FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°10.2 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 4 : Dimensión social 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Centro Mercantil de Abastos en Chincha Alta Referencia Bibliográfica 

Autor Yataco, Ángel Tipo de documento Tesis 
https://acortar.link/Je1Tn6 

Palabras claves  stalls markets sections País - Año Perú - 2022 

 
 

Fuente:  https://acortar.link/Je1Tn6 

 
 
 

Fuente:  https://acortar.link/Je1Tn6 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS DEL ESPACIO COMERCIAL  Aporte a la investigación 

Usuarios internos:  
(2) Personal administrativo 
Son los profesionales que se encargan de la 
planeación, organización y dirección de las 
actividades del equipamiento comercial. 

Usuarios externos:  
(4) Público 
Son las personas que asisten al establecimiento 
comercial para comprar, estos pueden ser temporales 
(van diario) o eventuales (van eventualmente). 

El autor de la investigación hace referencia a un usuario interno: el personal 
administrativo, y un usuario externo: el público o consumidores. Del mismo modo, 
identifica las actividades que realizan cada uno de ellos desde su ingreso hasta su 
salida, con los respectivos ambientes que se necesitan. 
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 Tabla 70 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 4 del OE1 (pág. 4) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 

FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°10.3 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 4 : Dimensión social 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Centro Mercantil de Abastos en Chincha Alta Referencia Bibliográfica 

Autor Yataco, Ángel Tipo de documento Tesis 
https://acortar.link/Je1Tn6 

Palabras claves  stalls markets sections País - Año Perú - 2022 

 
 
 

Fuente:  https://acortar.link/Je1Tn6  
Fuente:   https://acortar.link/tnAM3g 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS DEL ESPACIO COMERCIAL  Aporte a la investigación 

Usuarios externos:  
 (5) Proveedores 
Son las personas que se encargan de proveer de 
productos al mercado o establecimiento comercial. 

Por lo general, estas personas ingresan al 
establecimiento con camiones pues transportan 
mercadería, solo algunos comercios se encargan 
de su propio abastecimiento. 

El autor de la investigación hace referencia a las personas que se encargan de 
transportan la mercadería hacia el establecimiento comercial, estos requieren de 
una zona de carga y descarga de fácil acceso y salida. 
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Tabla 71 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 4 del OE1 (pág. 5) 

Nota. Datos de elaboración propia.

 

FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°10.4 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 4 : Dimensión social 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Centro Mercantil de Abastos en Chincha Alta Referencia Bibliográfica 

Autor Yataco, Ángel Tipo de documento Tesis 
https://acortar.link/Je1Tn6 

Palabras claves  stalls markets sections País - Año Perú - 2022 

 
 

Fuente:  https://acortar.link/Je1Tn6 

 
 
 

Fuente:  https://acortar.link/Je1Tn6 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS DEL ESPACIO COMERCIAL  Aporte a la investigación 

Usuarios internos/externos:  
 (6) Personal de carga y descarga 
Conformado por las personas que cargan y 
descargan la mercadería hacia la zona de 
servicio, y por los estibadores que transportan 
dicha mercadería hasta los puestos de venta. 

Usuarios internos/externos:  
 (7) Hijos: Son los hijos de los comerciantes, 
normalmente estas personas salen de estudiar y 
directamente se dirigen hacia la edificación 
comercial hasta que sus padres terminen 
completen su horario laboral. 

El autor de la investigación hace referencia a dos usuarios que son internos pero a la 
vez externos, pues pueden estar en el espacio comercial eventualmente, estos son 
el personal de carga y descarga y los hijos de los vendedores, quienes también 
requieren ciertos ambientes por ejemplo, el personal necesita vestuarios mientras 
que, a los hijos podría beneficiarles la incorporación de áreas comunes con mobiliario 
tipo académico para que desarrollen sus tareas. 



185 
 

Tabla 72 

Ficha n°2 de análisis de contenido del indicador 4 del OE1 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 

FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°11 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 4 : Dimensión social 

Objetivo específico 1:  
Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Nombre del Documento Rediseño arquitectónico del Mercado Central de la ciudad Machala, Provincia de El oro. Referencia Bibliográfica 

Autor Molina, Pamela Tipo de documento Tesis 
https://acortar.link/T1PHVH 

Palabras claves  stalls markets sections País - Año Ecuador - 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Composición gráfica propia 
 

Fuente:  https://acortar.link/T1PHVH 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

CLASIFICACIÓN DE LOS USUARIOS DEL MERCADO  Aporte a la investigación 

Administrador 
Secretario 
Contador 
Personal de mantenimiento 

Comerciantes 
Compradores: 
Locales (va diario), eventuales (va a veces), 
regionales (viene de otras ciudades). 

La autora de la investigación hace referencia a dos tipos de usuarios, estos son el personal que 
vela por el correcto uso de bienes económicos y materiales para el funcionamiento del 
establecimiento comercial: administrador, secretario, contador, de mantenimiento; y a los que 
intervienen en el proceso de venta: comerciantes, estos se clasifican según el tipo de mercadería, 
y compradores, estos pueden ser locales, eventuales y regionales. 

Administrador 

Secretario 

Contador 

Personal de 

mantenimiento 

Comerciantes 

Compradores 

Locales Eventuales Regionales 
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 En base al proceso de revisión de la literatura que se realizó, en relación al 

indicador 4: dimensión social, de la primera subcategoría, existen usuarios 

internos, son los que permanecen mayor parte del tiempo del día en la edificación 

comercial, así mismo, usuarios externos, que son las personas que hacen uso del 

establecimiento o asisten de manera temporal o flotante y finalmente, los 

internos/externos, que hacen uso del equipamiento pero no necesariamente para 

cumplir una función de compra o venta. En este sentido, se enumeran dentro de los 

usuarios internos al personal administrativo, de mantenimiento y los comerciantes; 

respecto a los usuarios internos, estos son el público que asiste sean o no 

compradores, y los usuarios internos/externos, son los proveedores o personal de 

carga y descarga y los familiares de los comerciantes que los acompañan durante 

su jornada laboral, especialmente hijos. 

 En resumen, dentro de la dimensión social de los espacios comerciales se 

consideran a todas las personas que hacen uso del equipamiento, tales como 

personal administrativo, personal de mantenimiento, personal de carga y descarga, 

consumidores, vendedores, proveedores, el público en general que puede asistir y 

personas que hacen uso del espacio únicamente como acompañantes de los 

comerciantes, hijos, sobrinos, hermanos, etc. 

Discusión por indicador: dimensión social 

 Posteriormente, se expone el cotejo de resultados de ambos instrumentos, 

estos son las guías de entrevista y las fichas de análisis de contenido, conforme al 

indicador 4: dimensión social, de acuerdo a los expertos, los usuarios de una 

edificación comercial son proveedores, compradores y vendedores, pertenecientes 

al distrito de Jorge Chávez, o aledaños como Sucre y José Gálvez, resultados 

similares se obtuvieron de la revisión de la literatura pues la información recolectada 

identifica a los mismos usuarios mencionados, pero adicionando al personal 

administrativo, de mantenimiento, de carga y descarga y a los hijos de los 

vendedores que asisten y permanecen en los puestos de venta como 

acompañantes, muchas veces estos sirven de apoyo o sustituyen al vendedor 

porque generalmente estas personas no tienen con quien dejar a sus hijos. 
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En seguida, se procede a presentar la guía de entrevista sobre el indicador 

5: integración al entorno, donde solo se aplicó una interrogante a los expertos. 

Tabla 73 

Ficha de guía de entrevista del indicador 5 del objetivo específico 1 

Categoría 1 Espacios de uso comercial Indicador 5 Integración al entorno 

Sub-

categoría 1 

Dimensiones del ambiente del 

establecimiento comercial 

(Zorrilla, P. 2002) 

Sub-indicadores 

Accesibilidad 

Mobiliario urbano 

Arquitectura vernácula 

PREGUNTA 7 

¿Qué estrategias arquitectónicas se deben considerar en una edificación comercial para lograr la 

integración al entorno e integración social? 

RESPUESTAS 

EAC1 EAC2 EAC3 

Respetar la arquitectura del 

entorno dónde se 

construirá y que los 

accesos sean para todo 

público, discapacitados. 

Para poder lograr la integración social con 

el entorno, pues lo primero es ver que el 

equipamiento no rompa con el entorno,  

tener en cuenta el diseño, los colores, el 

tamaño que no rompa con el nivel que ya 

existe en la zona o sus alturas, por otro 

lado, también crear espacios bien 

iluminados y ventilados en donde los 

visitantes puedan descansar (sentarse)  

quizás leer un poco, o áreas donde se 

pueda socializar así como son las áreas 

de juegos o comida al paso. 

La integración al entorno del 

equipamiento puede lograrse a 

través del uso de materiales 

locales, o por medio de la 

inclusión de colores y alturas 

de los edificios cercanos. La 

integración de las personas se 

puede lograr proponiendo 

espacios públicos donde ellos 

puedan descansar, o lugares 

de encuentro dentro del 

equipamiento. 

 INTERPRETACIÓN 

El arquitecto menciona que 

la integración al entorno y 

usuarios se logra a través 

del respeto de las 

características 

arquitectónicas de la zona, 

y por medio de la inclusión 

de elementos de la 

arquitectura universal. 

El arquitecto menciona que la integración 

al entorno de un equipamiento comercial 

se logra a través del respeto por las 

alturas, y características arquitectónicas 

típicas del lugar, respecto a la integración 

social, menciona que deben proponerse 

espacios para descansar, jugar o comer, 

correctamente iluminados y ventilados.  

La arquitecta menciona que la 

integración de la edificación al 

entorno se logra a través de la 

imitación de patrones de 

construcción tradicional de la 

zona, y algunas características 

más de las construcciones 

cercanas, por otro lado la 

sociedad puede sociabilizar a 

través de espacios de estar. 

COMPARACIÓN 

Para esta pregunta, todos los arquitectos EAC1, EAC2 y EAC3 coinciden en que la integración al entorno 

se alcanza a través del respecto por proporciones, materialidad y otras características formales y 

espaciales de las construcciones del contexto. Así mismo, el EAC2 y EAC3 concuerdan en que la sociedad 

puede integrarse y socializar por medio de la implementación de espacios que cumplan funciones siempre 

y cuando estos cuenten con buena iluminación y ventilación. Por otro lado, el EAC1 proporciona un criterio 

adicional, pues incluye a la arquitectura universal y accesibilidad como una estrategia para la integración 

de las personas al espacio. 

 

En síntesis, la integración de un equipamiento comercial a su entorno se logra a través de la composición 

de un edificio que contenga iguales o similares características arquitectónicas de la zona, uso de sistemas 

constructivos tradicionales con materiales vernáculas, del mismo modo, considerar la eliminación de 

barreras físicas en el espacio e incluir ambientes más sociales para el entretenimiento o simplemente 

descanso, fomenta la integración de los usuarios. 

Nota. Datos de elaboración propia. 
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 Conforme al análisis de las contestaciones de los expertos en diseño 

comercial, en relación al indicador 5: integración al entorno, una edificación 

comercial puede integrar a sus usuarios a través de la planificación de espacios 

para la socialización como áreas de juego, para comer o para el descanso, con una 

correcta dosificación de la luz, sol, vientos y con criterios básicos de accesibilidad 

y arquitectura universal; por otra parte, en relación a la integración al entorno, puede 

lograrse por medio de la mimetización e imitación de las características de las 

construcciones adyacentes, tales como tamaño, diseño, colores, incluso 

materialidad, estas peculiaridades expresan la identidad de la zona. 

 En resumen, la integración de una construcción al entorno urbano se logra a 

través del estudio del paisaje o contexto, para el reconocimiento de la tipología 

arquitectónica de los edificios y espacios públicos, con el fin de dotar a la edificación 

nueva con características idénticas o similares, así mismo deben integrarse 

ambientes accesibles, bien iluminados y ventilados, que guarden relación a las 

distintas actividades humadas desarrolladas en la zona para provocar una dinámica 

social activa y el uso del espacio. 

 En seguida, se presentan las fichas de análisis de contenido de este 

indicador 5: integración al entorno, en esta oportunidad se desarrollaron en total 

ocho fichas en base a cuatro artículos científicos distintos.  

 

 

 

 



189 
 

Tabla 74 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 5 del OE1 (pág. 1) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°12 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1:  Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 5: Integración al entorno 

Objetivo específico 1: Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 
Nombre del Documento Ten principles for rethinking the mall Referencia Bibliográfica 

Autor Beyard, Michael; Beth, Mary; Kramer, Anita; Pawlukiewicz, Michael y Bach, Alexa Tipo de documento Libro 
https://acortar.link/okjJE0 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Estados Unidos - 2006 

 

Un lugar de venta como isla, rodeado por un 
mar de estacionamiento y apartado de todo 
excepto de las autopistas, no cumple con las 
expectativas de los compradores del siglo XXI. 
Los compradores de hoy exigen una 
experiencia más urbana, tiendas minoristas 
amigables para los peatones. Esto se puede 
lograr a través de una conectividad mejorada, 
tanto dentro como fuera de la edificación 
comercial: 
1) Diseños viales y patrones de circulación 
mejorados; 
2) Áreas de estacionamiento estratégicamente 
ubicadas con conexiones en las aceras. 
3) Señalización que favorezca el movimiento 
interior y exterior. 
4) Mejorar los enlaces peatonales 
5) Proporcionar o mejorar el espacio público 
abierto 
6) Establecer usos comunitarios. 
La esencia de la comunidad es la conexión 
humana: un sentido de pertenencia a un grupo 
identificable. lugar y un ámbito público activo. 
Mejorar las conexiones permitirá que el espacio 
comercial pueda integrarse al entorno.  Downtown at the Gardens, en Palm Beach Gardens, Florida. Fuente:  https://acortar.link/okjJE0 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD Aporte a la investigación 

Proyectos que mejoran la conectividad incluyen:  
■ Proporcionar transporte público, fragmentación de grandes parcelas y reorientación 
de caminos y patrones de circulación de vehículos. 

La integración de usos y buenas conexiones requiere un desarrollo que involucre y nunca intimide al 
peatón, ofreciendo distancias fáciles de caminar entre un uso y otro, reduciendo así la cantidad de 
espacio que de otro modo sería necesario para estacionamiento en cada negocio. 
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Tabla 75 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 5 del OE1 (pág. 2) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°12.1 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1:  Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 5: Integración al entorno 

Objetivo específico 1: Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 
Nombre del Documento Ten principles for rethinking the mall Referencia Bibliográfica 

Autor Beyard, Michael; Beth, Mary; Kramer, Anita; Pawlukiewicz, Michael y Bach, Alexa Tipo de documento Libro 
https://acortar.link/okjJE0 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Estados Unidos - 2006 

Consideraciones para el 
estacionamiento: 
■ Dimensionar estacionamientos y 
estructuras de primer nivel para 
una demanda razonable. 
■ Use patrones de 
estacionamiento de acuerdo al 
contexto de un paisaje para evitar 
el deterioro visual. 
■ Hacer que la experiencia de los 
peatones sea más interesante 
fomentando actividades y usos a 
nivel del suelo alrededor del 
estacionamiento. 
■ Implementar un plan de 
estacionamiento compartido que 
servirá para diferentes usos en 
diferentes momentos. 
■ Considere el estacionamiento de 
bicicletas, motos u otros medios de 
transporte usado en el lugar.    

Fuente:  https://acortar.link/VDvCpn Mercado de Rubí. Fuente:  https://acortar.link/vauroa 
Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD 

El fácil acceso, la alta visibilidad, la sensación de seguridad personal y el estacionamiento adecuado son todas condiciones previas para una venta minorista exitosa. Sin ellos, es probable 
que fracase el proyecto. Durante años el estacionamiento se ha configurado como campos extensos de pavimento rayado (2). Los centros comerciales convencionales suelen utilizar tres 
veces más suelo para calles y aparcamientos en superficie que para ir de compras (2). Sin embargo, es esencial planificar y diseñar el estacionamiento para que desempeñe un papel de 
apoyo, en lugar de dominar el paisaje. El equipamiento, no el estacionamiento, debe ser el protagonista. Demasiado estacionamiento hace que el entorno sea menos amigable para los 
peatones.  Una vez estacionado el automóvil, el camino hasta los demás espacios debe ser agradable (1) la transición es parte importante de la experiencia del lugar. 

1 
2 
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Tabla 76 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 5 del OE1 (pág. 3) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 

N°12.2 
Título de investigación:  

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 5: Integración al entorno 

Objetivo específico 1: Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales.. 
Nombre del Documento Ten principles for rethinking the mall Referencia Bibliográfica 

Autor Beyard, Michael; Beth, Mary; Kramer, Anita; Pawlukiewicz, Michael y Bach, Alexa Tipo de documento Libro 
https://acortar.link/okjJE0 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Estados Unidos - 2006 

 
 

Fuente:  https://acortar.link/UXMlp7 

 
Fuente: htthttps://acortar.link/Agk8kG 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: ESTRATEGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN AL ENTORNO 

Una manera de unir o integrar a una población es proporcionar un elemento unificador: un elemento que exprese que se ha llegado a un lugar especial, este puede ser 
una escultura, una fuente, una plaza, el paisajismo también agrega valor y brinda identidad a una sociedad. 
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Tabla 77 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 5 del OE1 (pág. 4) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°12.3 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1:  Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 5: Integración al entorno 

Objetivo específico 1: Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 
Nombre del Documento Ten principles for rethinking the mall Referencia Bibliográfica 

Autor Beyard, Michael; Beth, Mary; Kramer, Anita; Pawlukiewicz, Michael y Bach, Alexa Tipo de documento Libro 
https://acortar.link/okjJE0 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Estados Unidos - 2006 

 
Fuente:  htthttps://acortar.link/Agk8kG 

Para la integración al entorno se 
debe garantizar el mantenimiento y 
conservación ecológica a largo plazo 
del sitio; crear un ambiente contra la 
expansión y la contaminación. Se 
debe trabajar con los sistemas 
naturales que se encuentran en la 
zona, usarlos para atraer y retener 
usuarios. Crear áreas de ocio y 
comedor junto a una zona 
descubierta (que también puede 
funcionar como drenaje del sitio); 
extender los sistemas de senderos 
locales a través de la edificación 
comercial; utilizar una arquitectura 
que refleje la cultura, el clima y el 
medio ambiente local; desarrollar 
parques y lugares de reunión que 
mejoren la función pública del 
equipamiento. 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

ARQUITECTURA PAISAJISTA Y VERNÁCULA EN EL ESPACIO COMERCIAL Aporte a la investigación 

Los hermosos paisajes son amortiguadores cuando las edificaciones comerciales 
son adyacentes a viviendas unifamiliares, además son espacios que ofrecen zonas 
peatonales, conexiones que ayudan a aumentar la habitabilidad de la comunidad. 

Los autores del artículo hacen referencia al uso del diseño de paisajes y áreas 
públicas con conexiones peatonales que permitan la continuidad desde el exterior 
como estrategia para la integración de un equipamiento comercial al entorno, 
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Tabla 78 

Ficha n°2 de análisis de contenido del indicador 5 del OE1 (pág. 1) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°13 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 5: Integración al entorno 

Objetivo específico 1: Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 
Nombre del Documento Retail design guidelines Referencia Bibliográfica 

Autor Dubai Multi Commodities Centre Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/ZoL6vr 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Dubái -  2020 

  

La relación entre la fachada 
comercial y la acera es un 
elemento clave del diseño, esta 
relación debe estar pensada 
para promover y apoyar la 
caminata, la interacción y la 
visibilidad de los productos. Es 
decir, la configuración del edificio 
con el entorno público debe 
permitir a los peatones pasear, 
mirar escaparates y parar para 
descansar o comer (2). Por ello, 
se deben albergar amenidades 
tales como árboles, muebles, 
entre otros mobiliarios. 

Fuente: https://acortar.link/ZoL6vr 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

TIPOS DE MOBILIARO PARA ESPACIOS EXTERIORES Aporte a la investigación 

El mobiliario en zonas al aire libre en 
espacios comerciales: 
• Se debe considerar la ubicación de 
mobiliario como mesas, sillas, 
estructuras de sombra, tachos de 
basura y plantas (2). 

• Las áreas de descanso deben 
contener una zona de asientos, 
esta debe ser atractiva y 
luminosa, debe permitir una 
clara visibilidad hacia adentro y 
hacia afuera (2).  

• Debe existir un espacio adecuado para que 
los clientes y el personal circulen. 
 • El mobiliario en el exterior y señalización 
se debe ubicar a un mínimo de 1,5 metros 
del frente del espacio comercial dejando un 
corredor de circulación despejado (2). 

Los autores mencionan que una manera de lograr la 
integración de las personas es mediante la habilitación 
de zonas para la estancia con el correcto mobiliario 
distribuido de manera eficiente, de manera que permita 
la circulación fluida de todos los usuarios. 

1 2 
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Tabla 79 

Ficha n°2 de análisis de contenido del indicador 5 del OE1 (pág. 2) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°13.1 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 5: Integración al entorno 

Objetivo específico 1: Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 
Nombre del Documento Retail design guidelines Referencia Bibliográfica 

Autor Dubai Multi Commodities Centre Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/ZoL6vr 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Dubái - 2020 

  
Fuente: https://acortar.link/ZoL6vr 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

TIPOS DE MOBILIARO PARA ESPACIOS EXTERIORES Aporte a la investigación 

• Los elementos de sombra pueden ser árboles o materiales textiles 
ligeros, delgados o sólidos, pero no deben obstruir la vista desde el 
nivel del suelo a los elementos de señalización ni ocupar áreas de 
circulación (2). También, se debe evitar cerrar el área de asientos (1). 

• El mobiliario es preferible que sea de 
material reciclado y/o material local. 
• El mobiliario no debe representar un 
peligro para la seguridad (1). 

Los autores del presente artículo hacen referencia a las 
consideraciones a tomar en cuenta para la 
caracterización de áreas de venta de comida exteriores, 
en relación a tipo de mobiliario, materialidad y 
distribución. 

1 2 
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Tabla 80 

Ficha n°3 de análisis de contenido del indicador 5 del OE1 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°14 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 5: Integración al entorno 

Objetivo específico 1: Establecer los criterios arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 
Nombre del Documento Cambridge Market Square Concept Design Referencia Bibliográfica 

Autor NEUBAU Market Stall Architecture Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/C1TkWZ 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Inglaterra - 2021 

  
Fuente:  https://acortar.link/8eeSYY 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

MOBILIARIO PARA ZONAS EXTERIORES Aporte a la investigación 

La arquitectura de los mercados actualmente no da la sensación de ser un lugar para quedarse, sentarse 
y pasar tiempo, es decir para desarrollar actividades de socialización distintas a comprar. Para lograr 
que un mercado se convierta en un espacio para la integración social debe contener cierta cantidad de 
mobiliario urbano con una ubicación estratégica. Ejemplo: asientos, obras de arte conmemorativas, 
señalización, soportes para bicicletas, cubos de basura (contenedores de reciclaje mixtos). 

Los autores hacen referencia al aporte que da la integración 
de mobiliario urbano dentro de las edificaciones comerciales, 
pues complementan la función de compra con otros usos, 
como la actividad de sentarse con bancas, estacionarse, con 
soportes para bicicletas, etc. 
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Tabla 81 

Ficha n°4 de análisis de contenido del indicador 5 del OE1 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°15 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 1:  Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial Indicador 5: Integración al entorno 

Objetivo específico 3: Determinar los beneficios del desarrollo de espacios comerciales en Jorge Chávez 
Nombre del Documento Planning and designing RURAL MARKETS Referencia Bibliográfica 

Autor Tracey, John Tipo de documento Libro 
https://acortar.link/qGfS8V 

Palabras claves  stalls markets sections País - Año Roma - 2003 

  
 

Fuente:   https://acortar.link/CqM675 
 

 
Fuente:  https://acortar.link/8kcTuA 

 
 

Fuente:   https://acortar.link/uiXSKP 

Es importante que un 
mercado sea un lugar 
animado para atraer clientes, 
para que tanto los 
comerciantes como los 
compradores se relajen se 
crean espacios para 
cafeterías y puestos de 
comida cocinada, que 
deberían concentrarse en los 
cruces de carreteras y 
caminos. Se necesitan 
instalaciones para que el 
establecimiento sea 
agradable para los 
consumidores. Los árboles 
de sombra existentes deben 
conservarse y plantarse 
nuevos árboles, así mismo 
se deben proporcionar 
asientos al aire libre, los 
muros bajos pueden 
proporcionar asientos 
apropiados. 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN EL ESPACIO COMERCIAL Aporte a la investigación 

Los edificios en las zonas rurales deben construirse utilizando materiales disponibles localmente (1). recursos tales como 
materiales, artesanos y trabajadores. Se deben evaluar los recursos disponibles y costos. Las construcciones 
tradicionales también son apropiadas para paredes, techos, enlucidos, y carpintería. Estos métodos sirven para crear 
estructuras de mercado simples, aunque no siempre es posible utilizarlos porque pueden requerir artesanos expertos.  

El autor del artículo hace referencia a la necesidad de espacios para la venta 
de comida, elementos de sombra naturales, asientos al aire libre, uso de 
materiales disponibles en el sector, todo ello para el logro de la integración del 
equipamiento al entorno inmediato y sus usuarios. 

1 
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 A partir de la revisión de la literatura que se desarrolló, conforme al indicador 

5: integración al entorno, la integración arquitectónica a un contexto urbano se 

logra a través de una buena conectividad entre el equipamiento y el exterior con 

priorización del usuario de a pie, por ejemplo, a través de la creación de caminos 

que continúen la dirección de calles. Del mismo modo, se puede lograr por medio 

del uso de materiales locales, para ello debe realizarse una evaluación de los 

recursos de la zona. Por otro lado, respecto a la integración de las personas, se 

logra a través de la implementación de usos complementarios al consumo, como 

zonas para la estancia y recreación donde el tipo de mobiliario y distribución toman 

un papel importante, del mismo modo, colocar algún elemento atractivo para la 

población como una escultura, fuente, plaza, hasta un diseño interesante del 

paisaje con visuales de calidad puede lograr que las personas socialicen en un 

espacio comercial, en los últimos años la arquitectura paisajista ha tomado 

importancia, añade valor al lugar y fortalece la identidad social. 

 En síntesis, la integración de un equipamiento comercial al entorno depende 

del nivel de conectividad y accesibilidad que tenga este, también depende del tipo 

de materiales constructivos, conviene utilizar materiales o sistemas constructivos 

tradicionales del sitio, combinar lo mencionado con el uso de elementos de la 

arquitectura paisajista otorgará un valor agregado, las áreas verdes otorgan 

diversos beneficios, entre estos son capaces de mejorar la calidad del aire y, por 

tanto, la experiencia dentro del espacio. Por otra parte, en relación a la integración 

social, esta obedece a las actividades que se propongan para el funcionamiento del 

equipamiento, actividades complementarias al comercio como la recreación o 

descanso con sus respectivos ambientes y mobiliario, fomentaran la participación 

de la comunidad en el espacio. 

Discusión por indicador: integración al entorno 

 A continuación, se expone la confrontación de resultados de ambos 

instrumentos, las guías de entrevista y las fichas de análisis de contenido, sobre el 

indicador 5: integración al entorno, según los especialistas, una construcción se 

vuelve parte de su contexto cuando su arquitectura incluye materiales, patrones, 

alturas, proporciones, formas, entre otras características arquitectónicas similares 

a las edificaciones del sector; en este aspecto, la documentación analizada, 
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concuerda con tales afirmaciones, y del mismo modo, recomienda el uso de 

materiales locales. Sin embargo, del material bibliográfico se obtuvieron mayores 

aportes, por ejemplo, para el logro de la integración al entorno, se propone como 

estrategia la planificación del diseño del paisaje, integrar y aprovechar el recurso 

natural vegetal en los espacios respetando el medio ambiente para asegurar la 

preservación ecológica del sitio, otra estrategia recomendada es la accesibilidad, 

se debe considerar el uso del espacio de usuarios que asisten tanto a pie como con 

automóvil, sin embargo, el espacio más llamativo debe ser el equipamiento más no 

los las áreas o caminos para el auto, en este sentido, debe conceptualizarse el 

diseño teniendo como protagonista a los peatones, desde niños, adultos y 

ancianos, con discapacidades o no. Por otro lado, respecto al logro de la integración 

social, los expertos y autores concuerdan en la propuesta de espacios para el ocio, 

entretenimiento, descanso o recreación con buena accesibilidad, iluminación y 

ventilación, así mismo, la dotación de estos espacios con mobiliario acorde a la 

función, teniendo en cuenta el clima del sector, y distribuidos de tal manera que no 

se interrumpa el flujo de circulación libre, ni se ponga en peligro a los usuarios. 

Discusión por objetivo: 

 De los resultados del objetivo específico 1: Establecer los criterios 

arquitectónicos necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge 

Chávez, en base a las dimensiones del ambiente de establecimientos 

comerciales, estos son:  

Para el diseño exterior de un equipamiento comercial, en primer lugar, se 

debe conceptualizar la fachada desde los tres niveles de percepción pues en cada 

uno se aprecia algo diferente del frontis, así mismo, considerar el uso de sistemas 

constructivos y materiales locales, siempre que sea accesible la mano de obra 

especializada, igualmente, crear espacios abiertos con vegetación, conservar la 

escala promedio contigua, preferir volúmenes regulares, elegir tonos sobrios para 

exteriores y cálidos para interiores sociales, usar puertas y elementos de seguridad 

traslucidos para aumentar el nivel de visibilidad hacia el interior, usar revestimiento 

para suelos como mármol, adoquines, alfombra o vinil dependiendo del contexto y 

ambiente a revestir, la composición final debe expresar la identidad del sitio. 
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Para la ambientación de una edificación comercial en cuanto a sonidos, el 

uso de la música es una herramienta para influir en la decisión de compra 

dependiendo el tipo de producto que este en venta, por otro lado, para contrarrestar 

los ruidos molestos se recomienda el uso de retiros, barreras vegetales, aplicación 

de materiales porosos en paredes y la dotación mayor de ventilación natural, 

respecto a los aromas, se recomienda utilizar especies vegetales aromáticas a 

modo de barreras ecológicas como herramienta para controlar malos olores o 

simplemente para el confort olfativo y la dotación de ventilación natural o artificial 

dentro y fuera del establecimiento;  respecto a la temperatura, debe ser como 

mínimo 15°C, además, en una zona como el distrito de Jorge Chávez donde 

predomina el clima frio debe priorizarse la ganancia de calor, para ello se 

recomienda el uso de invernaderos, estudios de asoleamiento y vientos o el uso de 

tapial y adobe, por otro lado, en relación a la iluminación, incorporar en los mayores 

espacios posibles la iluminación natural, los niveles convenientes de luz para zonas 

de venta de comida y cocinas es de 200-300lux, para zona de juegos 300-500lux, 

para corredores 50-100lux y para zonas de venta al por menor 200-500lux, al 

mismo tiempo, se exhorta el uso de focos o lámparas de tungsteno de bajo voltaje, 

focos LED y tubos fluorescentes, y respecto a los espacios de limpieza, deben 

ubicarse en la zona de servicio o de carga y descarga con un acceso independiente, 

accesible y ventilado, en la zona menos favorecedora para otros ambientes.  

Para el diseño interior, se debe conceptualizar tanto formal como 

funcionalmente el espacio comercial, pero priorizar la función, pues la experiencia 

de compra de los consumidores es mejor cuando los espacios funcionan 

fluidamente, por tanto, realizar un estudio de la modalidad de venta en el sector 

para definir el tipo de uso comercial, ambientes, tipos de mobiliario, flujos, 

circulaciones, así mismo, es importante especificar las características de los locales 

o puestos de venta y agrupar los productos en base a las secciones según zona 

seca, húmeda y semi húmeda, en otras palabras, divisar los aspectos tanto 

cualitativos como cuantitativos necesarios para la función correcta de los 

ambientes. 

 Respecto a la dimensión social, los usuarios de una edificación comercial 

son proveedores, compradores, vendedores, personal administrativo, de 
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mantenimiento, de carga y descarga y los hijos de los vendedores que frecuentan 

los puestos de venta y permanecen como acompañantes, en términos generales 

los usuarios del equipamiento comercial son todos los pobladores del distrito de 

Jorge Chávez, y distritos aledaños como Sucre y José Gálvez. 

 Para la integración al entorno, se deben incluir materiales, patrones de 

abertura, alturas, proporciones, formas, entre otras características arquitectónicas 

similares de las edificaciones contiguas; incluir en el diseño al paisaje, integrar y 

aprovechar el recurso natural vegetal para asegurar la preservación ecológica del 

sitio, así mismo, considerar el uso del espacio para usuarios de a pie y con auto, 

pero priorizar al peatón; por otro lado, proponer espacios para el ocio, 

entretenimiento, descanso o recreación con buena iluminación, ventilación y con 

criterios de accesibilidad para personas de distintas edades y personas con 

discapacidades; así mismo, plantear el tipo mobiliario, este debe ser coherente al 

uso del ambiente, y su distribución no debe ocupar áreas de pasillos para mantener 

una circulación libre, sus características o materialidad deben responder al entorno 

y conservación ambiental, ninguno de sus componentes debe poner en riesgo la 

seguridad de los beneficiarios. 

 Todo lo mencionado se puede comparar con los hallazgos de Rojas (2020), 

estos resultados son similares pues el estudio determinó que para el diseño de 

espacios comerciales debe priorizarse la integración al entorno, para ello usar 

volúmenes puros, favorecer la accesibilidad por medio de la jerarquización de los 

ingresos y creación de ejes lineales que conecten la circulación del exterior al 

interior, también se recomienda la implementación de áreas verdes con caminos 

fáciles de recorrer que sirvan para conectar el equipamiento con el entorno y a la 

vez para definir y diferenciar lo público de lo privado, así mismo, crear espacios 

dotados con iluminación y ventilación natural, incorporar elementos arquitectónicos 

para asegurar la circulación vertical y horizontal de la edificación tales como 

rampas, ascensores, puentes peatonales y escaleras. Finalmente, en cuanto a 

materiales, el estudio propone el uso de revestimientos distintos, múltiples texturas 

en las superficies tanto dentro como fuera hacen evidente la transición del exterior 

al interior y viceversa, sin embargo, a diferencia de nuestros resultados el autor 
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identificó que las estructuras más utilizadas para los espacios comerciales son las 

no convencionales con materiales como el metal y madera. 

 Ante lo mencionado, se concluye, que se está parcialmente de acuerdo 

con los hallazgos del antecedente, ideas de los entrevistados y artículos 

observados, pues es cierto que un equipamiento comercial debe diseñarse 

respetando todas las características arquitectónicas del entorno inmediato tales 

como alturas, colores, materiales, etc. Así mismo, es cierto que se debe diseñar 

teniendo en cuenta la vegetación existente y proponer en lo posible la creación de 

nuevos puntos verdes para la conservación del paisaje, también es importante 

incluir el uso de sonidos propios de la música u otras fuentes emisoras de melodías, 

el uso de aromas ya sean naturales o artificiales, el uso de la luz cenital para la 

máxima iluminación natural de los ambientes, del mismo, se comparte la opinión 

sobre la priorización del factor funcional del equipamiento sobre el formal, pues la 

distribución adecuada de los ambientes permite la rápida orientación de las 

personas en el espacio, y la programación de actividades complementarias al 

comercio como descanso, recreación o entretenimiento, con ambientes accesibles, 

con mobiliario urbano adecuado, mejora la experiencia de los usuarios.  

 Sin embargo, se considera que, si bien en la actualidad los materiales no 

convencionales como el metal y madera son los más utilizados para las estructuras 

de los espacios comerciales, no es una norma elegirlos ya que los materiales 

deberían corresponder a los insumos locales, si los costos de traslado y mano de 

obra foránea son muy elevados no es una estrategia de diseño viable, además los 

medios de transporte son las principales fuentes emisoras de CO2, este gas 

contamina el medio ambiente, por tanto, deberían utilizarse los sistemas 

constructivos tradicionales de la zona, o de lo contrario combinar lo tradicional y no 

tradicional de modo que el impacto negativo sea menor. 

 Todo lo mencionado se sustenta bajo las doctrinas de Kaheneko (2021) 

quién estableció que con el avance de la tecnología, los seres humanos disfrutan 

de beneficios pero también sufren de efectos negativos, pues el consumo 

energético excesivo destruye el entorno ecológico global, por tal motivo, las 

personas y profesionales están empezando a preocuparse por el entorno. Como 

resultado, surge el deseo de retornar a la naturaleza, reconstruir un hogar verde, 
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proteger el entorno ecológico de los edificios, aplicar materiales locales y utilizar 

coherentemente los recursos naturales. Muchos edificios hoy en día no responden 

a los cambios en el entorno, ignoran el calor, la luz natural y aire fresco. El uso de 

vidrios, luces eléctricas y acondicionadores de aire protegen contra el frío e 

iluminación, y hace que el ambiente interior sea confortable. Sin embargo, el 

consumo de energía y el daño al medio ambiente aumenta. Por lo tanto, tenemos 

que repensar algunas acciones, y buscar el equilibrio entre el entorno artificial 

hecho por maquinaria y la integración de la naturaleza en los proyectos 

arquitectónicos. 

 Por otro lado, se puede realizar un cotejo con los resultados de la 

investigación de Villegas (2020) donde se establecieron criterios de diseño 

similares para el diseño del espacio comercial, teniendo en cuenta que en este 

caso, el objetivo fue lograr la permeabilidad e integración al entorno, es así que, se 

reconoció el uso de plazas o espacios abiertos con mobiliario acorde a la 

necesidad, distribuidos secuencialmente en las zonas de puestos fijos y transitorios, 

para albergar a vendedores ambulantes y promover el intercambio cultural a la hora 

de consumir. Así mismo, otro criterio similar fue la conectividad, siendo una manera 

de lograrla el sustraer parte de los volúmenes, especialmente en las partes 

inferiores aledañas a las vías y organizar los espacios en base a ejes que permitan 

la continuidad del entorno desde sus diferentes accesos para lograr la integración 

con el tejido urbano. También, se observó el criterio de accesibilidad, es decir, 

diseñar espacios para el aparcamiento que no intimiden al peatón. No obstante, 

este estudio consideró un aspecto que no se observó en las opiniones de los 

expertos ni en los artículos observados, es el uso de elementos estructurales 

flotantes de acero en las cubiertas, ya que este material permite mayor abertura y 

flexibilidad en los espacios interiores. 

 Al respecto, se determina, que se está de acuerdo con lo observado del 

antecedente mencionado, las opiniones de los especialistas y artículos analizados, 

pues el diseño de los equipamientos comerciales debe fomentar la integración al 

entorno, independientemente de que alternativas se incorporen para ello, la 

principal es la creación de espacios públicos con actividades complementarias al 

comercio, espacios abiertos tipo plaza con vegetación en los lados colindantes a 
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las vías de acceso. Así mismo, se comparte la opinión sobre los beneficios de las 

estructuras de acero, al ser elementos prefabricados pueden cubrir grandes 

distancias en base a ciertos cálculos, estas distancias permiten la creación de 

espacios abiertos, ventilados, y con mayor facilidad para el cambio o 

multifuncionalidad de los ambientes. Por último, se admite la obligación de incluir 

espacios para estacionamientos y a la vez circulaciones que permitan el flujo libre 

y seguro de las personas a pie, esto se sustenta conforme a Al (2017) quién 

estableció que los espacios comerciales deben integrarse perfectamente al 

entorno, con estacionamientos con caminos rústicos y árboles, en lugar de ser 

espacios de solo asfalto, la vegetación permite el enfriamiento de las superficies y 

además es un sistema de sombra natural sobre todo para exteriores y climas 

calurosos. 

Objetivo específico 2: Identificar la importancia del lenguaje sensorial de los 

espacios comerciales para la integración de los pobladores de Jorge Chávez. 

 Para cumplir con el segundo objetivo específico se planteó el uso de una 

segunda subcategoría: lenguaje sensorial en el espacio comercial, con tres 

indicadores: vista, oído y olfato, lo mencionado se apreciar en la siguiente tabla:  

Tabla 82 

Subcategorías del objetivo específico 2 

SUBCATEGORÍA INDICADORES TÉCNICA  INSTRUMENTOS 

Lenguaje sensorial 

en el espacio 

comercial 

(Fernández, C. 

2017) 

Vista 

Entrevista 

Ficha de 

análisis de 

contenido 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

Ficha de 

análisis de 

contenido 
Oído 

Olfato 

Nota. Elaboración propia 

 Para el estudio de la subcategoría dos: lenguaje sensorial en el espacio 

comercial y sus respectivos indicadores: vista, oído y olfato, se emplearon dos 

instrumentos de recolección de datos, la guía de entrevista semiestructurada a 

arquitectos especialistas en diseño comercial y la ficha de análisis de contenido de 

distintos artículos científicos, a través de estos se generaron los resultados del 

mencionado objetivo específico. 
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 Por tanto, se expone la guía de entrevista semiestructurada, del indicador 

1: vista, al que le pertenece una pregunta, la que fue consultada a tres arquitectos 

especialistas en diseño de espacios comerciales, seguidamente, se presentan las 

interpretaciones y comparación de las tres respuestas.   

Tabla 83 

Ficha de guía de entrevista del indicador 1 del objetivo específico 2 

Título 

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito 

de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Objetivo específico 2 

Identificar la importancia del lenguaje sensorial de los espacios comerciales para la 

integración de los pobladores de Jorge Chávez 
Categoría 1 Espacios de uso comercial Indicador 1 Vista 

Sub-categoría 2 
Lenguaje sensorial en el espacio 

comercial. (Fernández, C. 2017) 

Sub-

indicadores 

Iluminación 

Color 

PREGUNTA 9 
La arquitectura posee un lenguaje sensorial, este es percibido por nuestros sentidos, algunos estímulos 

percibidos por la vista son aquellos derivados de los elementos como la iluminación y el color, 

estudios han demostrado la influencia positiva de dichos elementos en el uso de espacios comerciales. 

Desde su punto de vista ¿Cuál de estos dos componentes iluminación o color, considera más 

relevante para promover el uso de los espacios comerciales en el distrito de Jorge Chávez y 

consigo la integración de sus usuarios? ¿Por qué? 

RESPUESTAS 

EAC1 EAC2 EAC3 

El color, es muy 

importante ya que 

desde el color 

podemos 

representar y 

expresar 

sensaciones. 

En mi opinión, la luz es 

un elemento natural 

incomparable. La 

tendencia es usarla en 

la mayor proporción 

posible. Los 

equipamientos 

comerciales no son los 

más abiertos ni 

transparentes posibles 

pero esto está 

cambiando. 

Ambos son importantes y complementarios pues 

pueden generar distintas sensaciones en los usuarios, 

por ejemplo, si se quiere un espacio para que la gente 

se siente con calma y se relaje se van a usar otros 

colores y materiales a que si es un establecimiento de 

comida rápida. El color y la cantidad de la luz, los colores 

y las texturas se suman para generar un espacio que 

exprese un estado de ánimo y te invite a disfrutarlo de 

una manera en particular. En un centro como este 

podrían haber distintas zonas, una en donde haya más 

iluminación y colores más brillantes para que la gente 

compre y recorra rápidamente y otro con zona de 

mesas, colores tierra y materiales cálidos para que la 

gente descanse, almuerce, disfrute y se integre. 

INTERPRETACIÓN 
El arquitecto 

menciona que el 

aspecto más 

influyente en el 

uso de los 

espacios 

comerciales es el 

color pues sus 

variables 

transmiten 

sensaciones. 

El arquitecto menciona 

que la iluminación es el 

aspecto que más influye 

en el uso de los 

espacios comerciales 

pues estos requieren de 

distintos tipos de luz al 

ser espacios un tanto 

cerrados, además, 

recomienda la 

iluminación natural. 

La arquitecta menciona que ambos criterios tanto como 

iluminación como color son relevantes para aumentar el 

uso de un espacio comercial, la elección de colores varía 

dependiendo de la función de cada espacio, recomienda 

colores brillantes e iluminación mayor para inducir a la 

compra, y colores tierra con una luz cálida para 

promover el descanso. 

COMPARACIÓN 
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Para esta pregunta, ningún arquitecto coincidió, mientras que para la EAC3 tanto la iluminación como el 

color son factores importantes para promover el uso de los espacios comerciales, pues establece que 

son complementarios; para el EAC1, es de mayor jerarquía la consideración de los tipos de colores, del 

mismo modo, el EAC2 difiere con todos y menciona que la iluminación es más relevante debido a que la 

tipología comercial por lo general contiene espacios cerrados que requieren de la elección de distintos 

tipos de luz, pero recomienda el mayor aprovechamiento de la luz natural. 

 

En resumen, factores como iluminación y color son componentes de la arquitectura comercial que actúan 

como complemento, pues en conjunto son capaces de promover el mayor uso de estos espacios, un 

determinado color en combinación con mayor o menor iluminación generara distintas sensaciones a los 

usuarios, estos dependerán del espacio y el objetivo o función del mismo. 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 Entonces, según las opiniones de los arquitectos, sobre el indicador 1: 

vista, el diseño de los espacios comerciales en base a criterios de iluminación y 

color debe realizarse de manera conjunta, teniendo en cuenta que el tipo de 

iluminación puede modificar la manera en que se aprecia determinado color, es 

decir, las tonalidades pueden variar si se le aplica mayor o menor luz a un ambiente, 

esto conlleva también a provocar una sensación distinta en los usuarios, por tanto, 

deben proponerse de manera combinada y según la función del espacio. 

 En resumen, la elección de criterios de color y tipos de iluminación para 

fomentar el uso de un equipamiento comercial debe conceptualizarse de manera 

vinculada, ambos criterios son relevantes, uno tiene influencia sobre el otro, 

además, varían según las características espaciales (aberturas y cerramientos) y 

funcionales (venta, descanso, recreación, mantenimiento, etc.) de cada ambiente. 

 Posteriormente, se despliegan las fichas de análisis de contenido del 

presente indicador 1: vista, en total se plasmaron cuatro fichas sobre cuatro 

artículos científicos distintos.  
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Tabla 84 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 1 del OE2 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 

N°16 
Título de investigación:  

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 2: Lenguaje sensorial en el espacio comercial Indicador 1: Vista 

Objetivo específico 2: Identificar la importancia del lenguaje sensorial de los espacios comerciales para la integración de los pobladores de Jorge Chávez 
Nombre del Documento Store design: Visual complexity and consumer responses Referencia Bibliográfica 

Autor Jang, Ju Yeun; Baek, Eunsoo; Yoon, So Yeon; Choo, Ho Jung Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/xtNPbe 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año China -  2018 

  
Fuente:   https://acortar.link/xtNPbe 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: COMPLEJIDAD VISUAL DEL ESPACIO COMERCIAL 

La complejidad visual de una tienda se define por dos dimensiones, la estética, que se define por los patrones de paredes, pisos, techos o muebles y dimensión funcional, 

definida por la distribución de la tienda. Los consumidores exteriorizan un mayor entusiasmo en una tienda con alta complejidad visual (2), y menor en una de complejidad 

visual baja (1), por tanto, mientras más alta sea la complejidad visual en una tienda puede producirse un mayor impacto positivo en los consumidores.  

1 
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Tabla 85 

Ficha n°2 de análisis de contenido del indicador 1 del OE2 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°17 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 2: Lenguaje sensorial en el espacio comercial Indicador 1: Vista 

Objetivo específico 2: Identificar la importancia del lenguaje sensorial de los espacios comerciales para la integración de los pobladores de Jorge Chávez 
Nombre del Documento Retail store design and customer satisfaction of selected supermarkets in Kampala district Uganda Referencia Bibliográfica 

Autor Nakato, Sarah Tipo de documento Tesis 
https://acortar.link/mU6Lrb 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Uganda – 2012 

 
Fuente:  https://acortar.link/dqdimU 

 

 
 

Fuente:  https://acortar.link/9CTuNi 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

INFLUENCIA DEL COLOR EN LOCALES COMERCIALES Aporte a la investigación 

Se ha demostrado que las personas se sienten físicamente atraídas por los colores cálidos, por lo que los colores cálidos son 
una buena opción de color para atraer clientes a una tienda minorista. Los colores cálidos son apropiados para escaparates y 
entradas de tiendas, así como para situaciones de compra asociadas con compra por impulso. 

Los colores cálidos son la mejor 
opción para llamar la atención de los 
consumidores, prioridad en entradas. 
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Tabla 86 

Ficha n°3 de análisis de contenido del indicador 1 del OE2 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°18 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 2: Lenguaje sensorial en el espacio comercial Indicador 1: Vista 

Objetivo específico 2: Identificar la importancia del lenguaje sensorial de los espacios comerciales para la integración de los pobladores de Jorge Chávez 
Nombre del Documento Senses of place : architectural design for the multisensory mind Referencia Bibliográfica 

Autor Spence, Charles Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/e4h1qV 

Palabras claves  lighting color architecture País - Año Inglaterra - 2020 

 

Ver formas angulares, incluso brevemente, 
desencadena una respuesta de miedo en la 
amígdala, la parte del cerebro que está involucrada 
en la emoción. 

 
 

Fuente: https://acortar.link/DDoPY7 Fuente: https://acortar.link/e4h1qV 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: PERCEPCIÓN VISUAL DEL ESPACIO Y SU INFLUENCIA 

La luz natural mantiene nuestro bienestar psicológico, durante el periodo de invierno es cuando más necesitamos de este elemento natural. Los neurocientíficos han demostrado que tenemos una 
preferencia natural por las formas curvas, ya sea en el espacio interior o en el mobiliario. En este sentido, las formas curvilíneas promueven nuestro deseo de acercamiento que las formas rectilíneas, es 
decir, las formas angulares, son percibidas como amenazantes, y por lo tanto liberan una respuesta de evitación, del mismo modo, los objetos o mobiliario con formas angulares, son elegantes y 
sofisticados, pero reprimen los impulsos lúdicos y las formas redondas hacen lo opuesto. Por ejemplo, una mesa circular o elíptica convierte una sala de estar de un espacio para la interacción tranquila 
a un espacio para la conversación y el juego, la altura del techo también interviene sobre las respuestas de acercamiento o alejamiento. Sin embargo, también la percepción visual del espacio también 
está influenciada por el color y la iluminación. 

1 
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Tabla 87 

Ficha n°4 de análisis de contenido del indicador 1 del OE2 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°19 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 2: Lenguaje sensorial en el espacio comercial Indicador 1: Vista 

Objetivo específico 2: Identificar la importancia del lenguaje sensorial de los espacios comerciales para la integración de los pobladores de Jorge Chávez 
Nombre del Documento Interior Color and Psychological Functioning in a University Residence Hall Referencia Bibliográfica 

Autor Costa, Marco; Frumento, Sergio; Nese, Mattia; Predieri, Iacopo Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/DDoPY7 

Palabras claves  Color, architecture País - Año Italia - 2018 

  
Fuente:   https://acortar.link/DDoPY7 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: COLOR EN EL ESPACIO Y SU INFLUENCIA 

El estudio dio como resultado la preferencia de la población por tonos azules en lugar de tonos amarillos (2). La explicación parte del aprecio por las cosas que tiene un significado para 
nosotros. Por ejemplo, el agua es importante para sobrevivir y el agua tiende a ser azul, por ello es un color preferido; del mismo modo, la comida podrida es peligrosa para la salud y los 
alimentos podridos tienden a ser verdosos- amarillo, por ello, este color es en gran parte poco apreciado. Los colores púrpura y amarillo fueron calificados como los que más distraen (1), y 
el blanco como el que menos distrae. Los colores interiores con peores efectos en el estudio eran rojo y naranja, estos tonos son colores de onda larga por tanto pueden causar mayor 
excitación, este estado podría afectar negativamente el desempeño en tareas donde se requiere de concentración, pero son recomendados para espacio lúdicos (3) (4).. El color azul con un 
nivel de luminosidad adecuado y un techo blanco es preferido en las áreas de estudio. 

2 1 3 4 
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 Partiendo de la revisión de la literatura elaborada, en base al indicador 1: 

vista, de la segunda subcategoría, los espacios comerciales pueden desarrollar 

una complejidad visual, esta comprende la parte estética, que tiene que ver con la 

caracterización de las superficies del espacio, así como de los muebles; por otra 

parte, se encuentra la parte funcional, que tiene que ver con la distribución de los 

elementos ya mencionados. Locales comerciales con mayor complejidad visual 

influyen positivamente en los consumidores.  

 En relación a la influencia de los colores sobre las personas, las personas 

prefieren los colores cálidos, son recomendados para atraer clientes, son 

adecuados para escaparates y entradas de tiendas, así como para promover la 

compra por impulso, es por ello, que los colores rojo y naranja causan mayor 

exaltación, esto influye negativamente en lugares donde se requiere de 

concentración, pero son convenientes para espacios de juego o entretenimiento. 

Por otro lado, los colores que más distraen son el púrpura y amarillo el que menos 

distrae es el blanco. Así mismo, las personas prefieren tonos azules en lugar de 

tonos verdosos – amarillos para espacios de estudio o para la lectura. 

 En relación a la iluminación, la luz natural promueve el bienestar psicológico, 

espacios donde se aprovecha este elemento natural son preferidos por las 

personas, especialmente en la estación de invierno donde los espacios interiores 

tienen a oscurecerse más.  

 Otro factor influyente que es percibido por la vista es la forma, se ha 

demostrado que las personas prefieren las formas curvas, ya sea en el espacio 

interior o en el mobiliario. En este sentido, las formas curvilíneas promueven 

nuestro deseo de acercamiento a diferencia de las formas rectilíneas o angulares, 

pues estas son percibidas como amenazantes, y por lo tanto provocan una 

respuesta de evitación, del mismo modo, los objetos o mobiliario con formas 

angulares, son elegantes y sofisticados, pero reprimen las actividades lúdicas, el 

efecto contrario producen las formas curvilíneas. Por ejemplo, una mesa redonda 

convierte una sala de estar, de un lugar para la participación tranquila a un espacio 

para la conversación y el juego, sin embargo, esta percepción visual también 

depende del color, altura e iluminación del espacio. 
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 En síntesis, en la percepción visual del espacio comercial intervienen los 

colores, formas, alturas e iluminación del espacio, cabe resaltar que la forma incluye 

tanto la forma de los elementos estructurales como del mobiliario. Específicamente, 

los usuarios prefieren colores cálidos como rojo y naranja para zonas de circulación, 

zonas de recreación y entretenimiento, este color también es capaz de inducir la 

compra impulsiva por tanto se recomienda su implementación en los espacios para 

la venta, por otro lado, para espacios tranquilos donde se puede desarrollar la 

lectura o simplemente la observación conviene el uso de colores en tonos azules o 

blancos. Es usual también que los usuarios prefieran espacios con iluminación 

natural, con formas y mobiliarios curvilíneos, pues estos inducen el acercamiento 

al ambiente. Las combinaciones de todos los elementos mencionados en un 

espacio comercial expresan un nivel de complejidad visual, la documentación 

refiere que se prefieren los ambientes con complejidad visual alta, esto quiere decir, 

que las personas eligen interactuar con espacios que tengan patrones estéticos 

(formas, colores, alturas, iluminación del espacio y mobiliario) y funcionales 

(distribución) complejos.  

Discusión por indicador: vista 

 En esta parte, se presenta el cotejo de los hallazgos de los instrumentos 

utilizados, es decir, de las guías de entrevista y las fichas de análisis de contenido, 

en torno al indicador 1: vista, conforme a los arquitectos, el color y la iluminación 

de un espacio comercial influye de manera conjunta en el comportamiento de los 

usuarios, ambos criterios son relevantes, sin embargo, su elección dependerá de 

las características espaciales (aberturas y cerramientos) y funcionales (venta, 

descanso, recreación, mantenimiento, etc.) de los espacios; al respecto, de la 

revisión de la literatura, se obtuvieron resultados similares, pues la influencia de los 

colores sobre las conductas de las personas varia cuando un determinado color se 

mezcla con distintos tipos de iluminación, formas, alturas o aberturas, así como, 

con distintos tipos de organización de los mobiliarios. Cabe resaltar, que ambos 

resultados coinciden en la recomendación de tonos cálidos entre rojos y naranjas 

para espacios comerciales. 
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 Continuando con la investigación, se expone la guía de entrevista 

semiestructurada, correspondiente al indicador 2: oído, con dos preguntas, 

luego, se muestran las interpretaciones y cotejo entre las opiniones de los expertos.   

Tabla 88 

Ficha de guía de entrevista del indicador 2 del objetivo específico 2 

Categoría 1 Espacios de uso comercial Indicador 2 Oído 

Sub-

categoría 2 

Lenguaje sensorial en el espacio 

comercial. (Fernández, C. 2017) 

Sub-

indicador 1 
Ruido ambiental 

PREGUNTA 10 

En cuanto a la percepción del sentido del oído, algunos sonidos pueden ser placenteros y otro no, por 

ejemplo, los ruidos molestos provenientes del exterior de una edificación corresponden al ruido 

ambiental. Como se indicó anteriormente, en Jorge Chávez tales ruidos son producto del sonido de las 

motos y los animales de granja. En su opinión ¿De qué manera, afectaría a los usuarios del distrito, 

el no controlar el ruido ambiental en los espacios comerciales? 

RESPUESTAS 

EAC1 EAC2 EAC3 

1. Si no hay confort por la 

existencia de ruido la 

población que ocupe este 

edificio se retirará y de esta 

manera no sería sostenible 

nuestro proyecto comercial. 

Los espacios comerciales deben 

permitir al cliente abstraerse por un 

momento del exterior, en ese sentido 

si no se controla el ruido molesto 

exterior la experiencia del visitante 

no será la mejor y esto puede 

determinar el éxito de la propuesta. 

Si el ruido es muy fuerte puede 

generar molestias en los usuarios 

y hacer que no quieran 

permanecer mucho tiempo en 

esos espacios, es por esto que es 

importante encontrar soluciones 

arquitectónicas para controlarlo. 

INTERPRETACIÓN 

El arquitecto hace mención 

a la necesidad obligatoria 

de controlar el ruido, pues 

este provocaría el fracaso 

de la edificación comercial, 

pues la población evitaría el 

uso de dichos espacios. 

El arquitecto hace mención a la 

necesidad obligatoria de controlar el 

ruido ambiental, pues este interviene 

en el logro del correcto 

funcionamiento del establecimiento, 

entendiendo este equipamiento 

como un espacio en el que los 

usuarios deben olvidarse por un 

momento de las condicionantes de 

fuera.  

La arquitecta hace mención a la 

necesidad obligatoria de controlas 

el ruido ambiental a través de 

estrategias arquitectónicas, de lo 

contrario provocaría 

incomodidades en los usuarios 

durante el proceso de compra, lo 

que al final, generaría el desuso de 

los ambientes. 

COMPARACIÓN 

Para esta pregunta, todos los arquitectos EAC1, EAC2 y EAC3 coincidieron, pues 

determinaron que el ruido ambiental en el equipamiento comercial influye de manera negativa 

en el funcionamiento del espacio, provoca la incomodidad de los usuarios, destruye la imagen 

urbana y finalmente, induce el olvido y abandono de la edificación. Por tanto, deben diseñarse 

soluciones viables mediante el uso de la arquitectura. 

 

En síntesis, el ruido producido por el entorno urbano ingresa a los espacios comerciales, de 

modo que, afecta la percepción auditiva de los usuarios, por tal motivo, deben proponerse 

estrategias arquitectónicas para disminuir tales ruidos o eliminarlos por completo, de lo 

contrario, las personas no harían uso de la edificación. 
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Categoría 1 Espacios de uso comercial Indicador 2 Oído 

Sub-

categoría 2 

Lenguaje sensorial en el espacio 

comercial. (Fernández, C. 2017) 

Sub-

indicador 2 

Experiencia auditiva creada 

por la arquitectura 

PREGUNTA 11 

Sabemos que ciertos componentes de la arquitectura emiten sonidos, tales estimulan e influencian el 

comportamiento de sus usuarios. En este sentido ¿De qué forma la experiencia auditiva creada por 

los elementos que componen la arquitectura en un espacio comercial en Jorge Chávez podría ser 

un aspecto importante para la integración de sus ciudadanos? 

RESPUESTAS 

EAC1 EAC2 EAC3 

1. El sonido del silencio, la 

música es el arte que da paz al 

alma. Y por ende confort y vida 

a cualquier edificio. 

Se podría implementar alguna forma de 

utilizar a favor el sonido de la lluvia que es 

relajante. Dicho sonido varía dependiendo 

de la superficie en la que cae, además se 

podría trabajar la recolección y caída de 

agua a favor 

Evitar que el sonido de 

equipos o máquinas este 

por las zonas públicas. 

INTERPRETACIÓN 

El arquitecto hace mención a 

dos estrategias arquitectónicas 

para el control del ruido 

ambiental, en primer lugar, la 

hermetización de los espacios 

con mayor ruido para lograr el 

silencio y la integración de 

música en el edificio comercial.   

El arquitecto hace mención al uso del 

sonido de un elemento natural como la 

lluvia para su aprovechamiento, es decir, 

provocar el sonido positivo de la 

naturaleza para reemplazar el negativo 

del entorno, este se puede implementar 

por medio de su recolección y caída a 

modo de cascadas o piletas.  

La arquitecta hace 

referencia no a la 

creación de sonidos 

positivos en la 

edificación, sino al simple 

alejamiento de los ruidos 

de las zonas públicas, 

producidos por maquinas 

o equipos mecánicos. 

COMPARACIÓN 

Para esta pregunta, los arquitectos EAC1 y EAC2 concuerdan, pues proponen una estrategia 

que consiste en la incorporación de un sonido agradable para contrarrestar un ruido, en caso 

del EAC1 plantea el uso de la música, mientas que el EAC2 propone el uso del sonido de la 

lluvia. Así mismo, el EAC2 y EAC3 coinciden pues proponen una estrategia diferente que se 

basa en la eliminación del ruido por medio de barreras o el alejamiento de tal ruido, el EAC2 

plantea el cerramiento del espacio más cercano a dicho ruido, y la EAC3 plantea el 

distanciamiento de zonas donde se coloquen dispositivos mecánicos. 

 

En resumen, el ruido ambiental puede dosificarse a través de la experiencia auditiva creada 

por componentes de la arquitectura, de tal modo que no perjudique al funcionamiento tanto 

interior como exterior de los espacios de la edificación comercial, esto se puede dar ya sea 

por medio del cerramiento o alejamiento de la zona donde es mayor el problema acústico o a 

través de la incorporación de sonidos producidos por la naturaleza, en este caso, por la lluvia. 

  Nota. Datos de elaboración propia. 

 A continuación, en base a las opiniones de los especialistas en diseño 

comercial, conforme al indicador 2: oído, el ruido ambiental es el sonido producido 
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por fuentes del entorno que causa incomodidad en las personas que lo perciben, 

especialmente si estos ingresan a un equipamiento de envergadura comercial y 

social, incluso puede provocar el desuso de los espacios por más bien distribuidos 

que se encuentren, por tanto, es importante incluir un estudio previo de las fuentes 

de ruido para proponer estrategias arquitectónicas acústicas a favor de la 

experiencia auditiva del sitio. En este escenario, el ruido ambiental puede 

controlarse por medio de la experiencia sensorial creada por la arquitectura, por 

ejemplo, por medio de la menor abertura de los volúmenes donde el ruido sea 

mayor, o la separación de la edificación central de la zona más ruidosa, así mismo, 

se puede agregar nuevos sonidos al interior para disimular los del exterior, una 

fuente de percepción positiva acústica es la naturaleza, por ejemplo, en zonas 

donde llueve si se integran espacios sin cobertura este sonido podrá ser percibido 

y aprovechado, en zonas donde no llueve, se puede integrar formas de caída de 

agua artificiales como piletas o cascadas que funcionan por acción mecánica.  

 En suma, existen ruidos provocados por circunstancias o actividades 

humanas que se desarrollan en el entorno, tales afectan al uso de las edificaciones 

y el espacio público, por tal motivo, el diseño de espacios, en este caso comerciales 

debe pensarse teniendo en cuenta la percepción acústica tanto interior como 

exterior, pues este sentido actúa de manera conjunta con los demás sentidos para 

generar una respuesta de aceptación o rechazo del espacio. Una de las soluciones 

para controlar el ruido ambiental es el emplazamiento de zonas abiertas lo más 

alejado posible de los sonidos molestos y aquellos espacios cercanos deben poseer 

menor proporción de aberturas, el cerramiento actúa como barrera acústica, la otra 

manera, es a través de la integración de nuevo sonidos, desde música hasta 

sonidos de la naturaleza (agua). 

 Consecutivamente, se presentan las fichas de análisis de contenido 

correspondientes al indicador 2: oído, en este caso se realizaron sólo dos fichas 

en base a dos artículos científicos diferentes. 
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Tabla 89 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 2 del OE2 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 

FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°20 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 2: Lenguaje sensorial en el espacio comercial Indicador 2: Oído 

Objetivo específico 2: Identificar la importancia del lenguaje sensorial de los espacios comerciales para la integración de los pobladores de Jorge Chávez 
Nombre del Documento Senses of place : architectural design for the multisensory mind Referencia Bibliográfica 

Autor Spence, Charles Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/DDoPY7 

Palabras claves  lighting color architecture País - Año Inglaterra - 2020 

 
Paley Park, New York, por Zion y Breen. Fuente:  https://acortar.link/DDoPY7 

 
Fuente: https://acortar.link/LGj1xR 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: PERCEPCIÓN ACÚSTICA DEL ESPACIO Y SU INFLUENCIA 

El uso de los sonidos de la naturaleza, por ejemplo, el sonido del agua, ayuda a disfrazar otros sonidos. Las personas creen que los sonidos de enmascaramiento, pueden influir en alivio. En un 
experimento realizado por los autores a grupos de control, al primer grupo se les informó que podía escuchar el ruido de maquinaria industrial, mientras que al segundo grupo se le dijo que podían 
escuchar sonidos de la naturaleza, basados en una cascada; la aceptación subjetiva fue significativamente mayor en los que creían que estaban escuchando los sonidos de la naturaleza que en aquellos 
que pensaron que escuchaban ruido industrial. Paley Park en Nueva York es una solución al problema del ruido de tráfico no deseado del entorno, en 1967, el lote baldío como resultado de la demolición 
del Stork Club, se convirtió en un pequeño parque público, el espacio fue desarrollado por Zion y Breen, en este espacio acústico, dicho ruido es enmascarado por la presencia de una cascada en el 
extremo del lote. Además, las sillas pueden moverse, esto permite al visitante acercarse a la cascada en caso de querer reducir más el ruido urbano, la vegetación que crece a lo largo de las paredes 
también ayudan a absorber el ruido de la ciudad. 
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Tabla 90 

Ficha n°2 de análisis de contenido del indicador 2 del OE2 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 

FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°21 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 2: Lenguaje sensorial en el espacio comercial Indicador 2: Oído 

Objetivo específico 2: Identificar la importancia del lenguaje sensorial de los espacios comerciales para la integración de los pobladores de Jorge Chávez 
Nombre del Documento International flagship stores: An exploration of store atmospherics and their influence on purchase behaviour Referencia Bibliográfica 

Autor Blazquez, Marta: Boardman, Rosy; Xu, Luyu Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/xtNPbe 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Inglaterra - 2019 

 

 

Fuente:  https://acortar.link/2xRK6g Fuente:   https://acortar.link/bUuGRw 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

PERCEPCIÓN ACÚSTICA DEL ESPACIO Aporte a la investigación 

En el estudio se consideró el ruido y la música como uno de los elementos 
influyentes en la arquitectura comercial, pues los participantes comunicaron 
preferir un ambiente tranquilo con música suave. Así mismo, señalaron que la 

música debe ser coherente con la imagen de la marca y productos ofrecidos. 

Los autores del presente artículo hacen referencia a la influencia positiva de la música suave dentro de 
los espacios comerciales, pues dotan el espacio de tranquilidad en oposición al bullicio de los grupos 
sociales aglomerados en el espacio, tales sonidos deben responder a la mercadería. 
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 Desde la revisión de la literatura ya expuesta, en torno al indicador 2: oído, 

de la segunda subcategoría de la investigación, las personas perciben los espacios 

comerciales también desde el sentido del oído, el sonido del agua es comúnmente 

empleado para enmascarar los ruidos molestos del entorno en espacios públicos, 

el mismo papel cumple la vegetación ubicada de manera estratégica en grupo como 

barreras o individualmente como encapsuladores del ruido urbano. Así mismo, la 

música suave influye de manera positiva en los usuarios de los espacios 

comerciales, pues es otro elemento que enmascara el bullicio producido por la 

dinámica social propia de tales espacios. 

 En resumen, la percepción acústica del espacio comercial influye de manera 

positiva en los consumidores si esta experiencia integra sonidos placenteros, estos 

pueden ser introducidos de manera artificial por medio de la música tranquila, o por 

medios naturales, propios del sonido del agua, tener en cuenta que este tipo de 

equipamiento integra a grandes aforos por lo tanto es importante incluir en el diseño 

elementos que permitan enmascarar los ruidos producidos por conversaciones por 

ejemplo, además de los ruidos que puedan ser generados desde el exterior, la idea 

es mejorar la experiencia sensorial de los usuarios para la aceptación del espacio. 

Discusión por indicador: oído 

 A continuación, se expone la comparación de los resultados de las guías de 

entrevista y las fichas de análisis de contenido, conforme al indicador 2: oído, en 

base a las opiniones de los expertos, la introducción de ruidos del exterior en los 

espacios interiores comerciales impacta directamente en el uso e integración de los 

usuarios, el oído es capaz de percibir distintos sonidos a la vez, por ende, el diseño 

de espacios comerciales debe incluir el estudio acústico de la zona. En este sentido, 

los expertos recomiendan la ubicación estratégica de espacios públicos alejados 

de los ruidos inoportunos, así mismo, aquellos espacios que forzosamente se 

ubiquen cerca de las zonas más ruidosas, debe procurarse el cerramiento del 

volumen a modo de defensa acústica, por otra parte, se recomienda también la 

integración de sonidos más agradables para disfrazar los otros sonidos, con música 

o sonidos originarios de elementos naturales como el agua, pues son los que más 

beneficios generan en las personas. Así mismo, de la revisión de la literatura, se 
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hallaron teorías y estrategias similares, por ejemplo, el uso de agua como fuente 

acústica agradable, o de la música suave sobretodo en interiores. 

 A partir de esta sección, se presenta la guía de entrevista 

semiestructurada, sobre el indicador 3: olfato, a este indicador le corresponden 

dos interrogantes, las que fueron aplicadas a los especialistas en diseño comercial, 

así mismo, se muestran las interpretaciones y comparación de respuestas.   

Tabla 91 

Ficha de guía de entrevista del indicador 3 del objetivo específico 2 

Categoría 1 
Espacios de uso 

comercial 
Indicador 3 Olfato 

Sub-categoría 2 

Lenguaje sensorial en el 

espacio comercial  

(Fernández, C. 2017) 

Sub-indicador 1 
Propiedades olfativas 

de los materiales 

PREGUNTA 12 
Conociendo que todo material posee propiedades olfativas, y estas son percibidas por el sentido del 

olfato ¿Qué materiales deberían utilizarse en un espacio comercial en el distrito de Jorge Chávez 

para fomentar la socialización de sus usuarios? 

RESPUESTAS 

EAC1 EAC2 EAC3 

Integrar elementos 

naturales o vegetación en 

un patio de comidas. 

La mayoría de materiales en su 

estado natural puede emitir olores, 

pero cuando hablamos de 

materiales de construcción el olor no 

es una de las características 

representativas. 

Podrían utilizarse materiales 

cálidos como la madera para 

fomentar una sensación de calidez 

y plantas de distintos tipos para 

purificar el aire y darles un aroma 

especial a los espacios. 

INTERPRETACIÓN 
El arquitecto hace mención 

del uso de elementos 

naturales como la 

vegetación en zonas 

sociales como el patio de 

comidas, de esta manera 

propone que lograría la 

integración social a través 

de la influencia aromática 

de las plantas. 

El arquitecto se limita a mencionar 

que los materiales de construcción 

no son capaces de emitir olores. Por 

lo tanto, no se puede promover la 

integración social por medio del uso 

de ninguno material. A menos que 

se consideren únicamente su 

integración en estado natural. Sin 

embargo, no hace alusión a ningún 

material. 

La arquitecta hace mención al uso 

de materiales percibidos como 

cálidos, entre la madera y la 

vegetación, además hace 

referencia a los efectos de dichos 

materiales, por ejemplo, la madera 

transmite calidez mientras que las 

especies vegetales, olores 

agradables. 

COMPARACIÓN 
Para esta pregunta, los arquitectos EAC1 y EAC3 concuerdan, pues proponen el uso de la 

vegetación como componente aromático en espacios comunes que tengan como función o 

actividades la recreación, descanso o entretenimiento, para promover el uso del equipamiento 

y consigo la integración de las personas. Sin embargo, el EAC2 considera que los materiales 

en arquitectura no tienen la capacidad para transmitir olor por lo tanto su uso no influirá en 

ningún aspecto en la percepción olfativa de los usuarios. 

 

En síntesis, es posible hacer uso de materiales como la madera o la vegetación en espacios 

exteriores o interiores de los establecimientos comerciales para aprovechar sus propiedades 

olfativas, los olores agradables son aromas que influyen positivamente en las personas, por 
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tanto, generan una respuesta de atracción por parte de quien lo percibe, de esta manera, 

puede fomentarse la integración social dentro de un espacio comercial. 

Categoría 1 Espacios de uso comercial Indicador 3 Olfato 

Sub-categoría 2 

Lenguaje sensorial en el 

espacio comercial. 

(Fernández, C. 2017) 

Sub-indicador 2 Olor ambiental 

PREGUNTA 13 

Anteriormente se mencionó que, en el distrito de Jorge Chávez un elemento desagradable percibido por 

el olfato es producto de la explotación y crianza de ganado, y la proximidad de vertederos de basura, en 

acequias o bordes de ríos. En su opinión, ¿de qué manera, no controlar el olor ambiental puede 

afectar la integración de las personas en los espacios comerciales en Jorge Chávez? 

RESPUESTAS 

EAC1 EAC2 EAC3 

Afectaría con la no 

concurrencia de la 

población beneficiaria. 

Sería totalmente desagradable 

que el olor de animales y 

vertederos ingrese al espacio 

comercial. Definitivamente se 

debe evaluar este problema 

adecuadamente antes de 

siquiera desarrollar el proyecto. 

Para que las personas quieran 

permanecer en un espacio y socializar, 

este debe cumplir con ciertas 

características de confort, de lo 

contrario solo realizarán las actividades 

necesarias (como comprar sus 

alimentos) y saldrán de ahí lo más 

rápido posible. 

INTERPRETACIÓN 

El arquitecto hace 

mención al desuso y 

abandono de un 

establecimiento 

comercial como efecto 

por no controlar el olor 

desagradable que puede 

producirse en un 

determinado entorno. 

El arquitecto hace mención a la 

calificación desagradable de un 

establecimiento comercial en 

caso no se controlen olores 

provenientes de las 

deposiciones de animales o de 

vertederos de basura. 

La arquitecta hace mención al uso 

limitado del espacio comercial en caso 

no se controlen los olores 

desagradables pues para lograr la 

socialización dentro de cualquier 

espacio es necesario en primer lugar, 

dotar de confort especialmente el 

olfativo al espacio comercial. 

COMPARACIÓN 

Para esta pregunta, los arquitectos todos los arquitectos EAC1, EAC2 y EAC3 coinciden, los 

tres concluyen en que no controlar aquellos olores provenientes del exterior que sean 

incomodos o molestosos, convergerá en el no uso o uso limitado y momentáneo, donde 

únicamente se accederá para comprar por necesidad y retirarse, ambos escenarios implican 

de todas maneras la no integración de las personas en los espacios comerciales. 

 

En resumen, es necesaria la acción de control respecto a olores desagradables del entorno 

urbano, pues estos influyen de manera negativa a través de dos escenarios, el primero donde 

las personas solo ingresaran únicamente ante la necesidad de adquirir productos, pero de 

manera inmediata, esto evidentemente priva de la posible integración entre consumidores, por 

otro lado, el segundo escenario es aún más dramático y perjudicial pues incluye la no 

concurrencia a la edificación comercial. 

  Nota. Datos de elaboración propia. 
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 En seguida, conforme a las respuestas de los expertos, en relación al 

indicador 3: olfato, es relevante el control de olores desagradables producidos por 

el entorno urbano, debido a que estos intervienen de manera negativa en el 

funcionamiento de la edificación comercial, la primera situación desfavorable que 

se generaría es donde los usuarios harán uso limitado y único de los espacios de 

venta solo por la necesidad de adquisición de productos, sin embargo, el uso 

limitado del espacio por parte de vendedores, provocaría el desabastecimiento total 

del equipamiento; la segunda situación desfavorable incluye el abandono de la 

edificación comercial, ambas situaciones concebirían a largo plazo lo mismo, un 

espacio comercial inservible que en vez de integrar a la población la fragmentara 

más, obligándolos a buscar nuevos espacios para vender sus productos.  

 En síntesis, la percepción olfativa del espacio comercial influye de manera 

negativa en los consumidores si esta experiencia incluye olores desagradables, 

algunos entornos urbanos son focos de contaminación ambiental, de no identificar 

las fuentes de origen y plantear acciones para el control o eliminación de los olores 

incomodos, la edificación que se emplaza en dicha zona será rechazada por los 

usuarios, todo espacio busca alcanzar el confort, el confort olfativo forma parte del 

confort humano, el objetivo es optimizar la experiencia sensorial de las personas 

para fomentar el deseo de permanencia y estancia en el espacio, lo que conllevaría 

a la integración social. 

 A continuación, se exponen las fichas de análisis de contenido 

correspondientes al indicador 3: olfato, se realizaron tres fichas sobre tres 

artículos científicos distintos. 
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Tabla 92 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 3 del OE2 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 

FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°22 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 2: Lenguaje sensorial en el espacio comercial Indicador 3: Olfato 

Objetivo específico 2: Identificar la importancia del lenguaje sensorial de los espacios comerciales para la integración de los pobladores de Jorge Chávez 
Nombre del Documento International flagship stores: An exploration of store atmospherics and their influence on purchase behaviour Referencia Bibliográfica 

Autor Blazquez, Marta: Boardman, Rosy; Xu, Luyu Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/xtNPbe 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Inglaterra - 2019 

Fuente:  https://acortar.link/5ieFY6 
 

Fuente:  https://acortar.link/E6acoA 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

INFLUENCIA DEL OLOR EN LA EXPERIENCIA DE COMPRA O CONSUMO Aporte a la investigación 

El olor agradable de los espacios de venta constituye una señal atmosférica que influye significativamente en 
la experiencia de compra de las personas, induce a conductas de acercamiento o evitación a los productos.  

La percepción sensorial olfativa de aromas influye en la 
experiencia de compra y uso de los espacios. 
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Tabla 93 

Ficha n°2 de análisis de contenido del indicador 3 del OE2 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 

FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°23 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 2: Lenguaje sensorial en el espacio comercial Indicador 3: Olfato 

Objetivo específico 2: Identificar la importancia del lenguaje sensorial de los espacios comerciales para la integración de los pobladores de Jorge Chávez 
Nombre del Documento Senses of place : architectural design for the multisensory mind Referencia Bibliográfica 

Autor Spence, Charles Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/e4h1qV 

Palabras claves  smell architecture País - Año Inglaterra - 2020 

 
Fuente:  https://acortar.link/CZ2Is7 

Un edificio que se 
menciona a 
menudo por su 
diseño olfativo es 
la Casa Silicon de 
los arquitectos 
SelgasCano, 
situado en las 
afueras de Madrid, 
se enfatiza lo 
olfativo a través de 
los olores de las 
plantas y a la vez 
en los elementos 
táctiles del diseño. 

Fuente:   https://acortar.link/I3zlDG 
Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: PERCEPCIÓN OLFATIVA DEL ESPACIO  

Los paisajes olfativos de las ciudades han ayudado a llamar la atención sobre los paisajes olfativos que pueden ofrecer los espacios urbanos y sus efectos en las personas, el concepto de 
jardín curativo ha resurgido en los últimos años, y los beneficios giran en torno al efecto curativo o restaurador del olor a flores y plantas. El elemento olfativo del diseño puede ser utilizado 
para influir positivamente en el cambio del comportamiento, por ejemplo, las personas tienden a participar en más comportamientos de limpieza cuando hay un toque de cítricos en el aire. 
En el futuro, se pueden imaginar espacios públicos llenos de flores aromáticas y árboles, con el objetivo de desalentar a las personas de tirar basura, e incluso reducir el vandalismo. En 
términos del mecanismo cognitivo, se plantea que el olor influya sobre el comportamiento, al oler un aroma ambiental este se asocia con un concepto, luego dicho concepto se activa y se 
expresa en una acción. 
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Tabla 94 

Ficha n°3 de análisis de contenido del indicador 3 del OE2 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 

FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°24 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 2: Lenguaje sensorial en el espacio comercial Indicador 3: Olfato 

Objetivo específico 2: Identificar la importancia del lenguaje sensorial de los espacios comerciales para la integración de los pobladores de Jorge Chávez 
Nombre del Documento Architecture Nose. Towards multisensory architecture, an exploration of the sense of smell Referencia Bibliográfica 

Autor Billottet, Camille Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/5CIrux 

Palabras claves  Smell architecture País - Año Holanda - 2020 

Fuente:  https://acortar.link/XPoKJO 
 

Fuente:  https://acortar.link/wSwr8b 

Lavanda: ayuda a disminuir el estrés y la 
ansiedad, también mejora el sueño, 
calma el dolor y cura quemaduras y 
heridas más rápido. 
Menta: el efecto de la menta durante 
pruebas matemáticas y cognitivas, 
utilizando electroencefalografía. 
Determinó el aumento significativo en 
tareas visuales y también mostró una 
mejora en la calidad del trabajo 
Salvia esclarea, geranio y tomillo: 
ayuda al equilibrio de estrógeno, 
progesterona, niveles de cortisol, tiroides 
y testosterona. 
Orégano: inmuno estimulador, antiviral 
con propiedades antibacterianas debido 
a dos compuestos carvacrol y timol que 
tienen propiedades antimicrobianas 
Incienso: el aceite esencial de incienso 
es un estimulante inmunológico con 
propiedades antivirales y 
antibacterianas. 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: EFECTO DEL AROMA ACEITES ESENCIALES EN LA SALUD PARA DISMINUIR LOS CONTAGIOS POR COVID EN ESPACIOS COMERCIALES 

Los seres humanos pueden discriminar al menos un billón de estímulos, sin embargo, sólo del 15 al 
20% de las moléculas tratadas por el cerebro se utilizan, el olfato necesita prestar atención a su 
entorno y la nariz necesita ser entrenada y educada para explotar más de ellos. Y como pasamos el 
87 % de nuestro tiempo en interiores y respiramos 33000 veces al día, los diseñadores deben ser 
conscientes del potencial de los aromas, considerando nuestro entorno construido no sólo como una 
entidad construida, sino como un entorno percibido y vivido. 

Es posible utilizar fragancias para el bienestar y la salud, o para resaltar la experiencia de los 
visitantes en un espacio. Estas propiedades de plantas y olores para inducir un cambio en nuestro 
estado de ánimo, salud o bienestar son cada vez más investigadas, Judith Amores de MIT Media 
Lab17 explora varios dispositivos olfativos portátiles para difundir un aroma diferente dependiendo 
de la situación, especialmente en la actualidad que el principal objetivo mundial es evitar la 
propagación de la covid 19 en espacios de uso público.  
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 Desde la revisión de la literatura presentada, sobre el indicador 3: olfato, 

de la segunda categoría del estudio, la percepción de la arquitectura comercial 

desde el sentido del olfato influye en la experiencia de compra y uso de los 

espacios, así mismo, modifica el comportamiento de los usuarios. Todos los 

espacios urbanos son capaces de ofrecer paisajes olfativos con composiciones 

aromáticas que benefician a las personas, por ejemplo, es posible utilizar aromas 

para inducir un cambio en nuestro estado de ánimo, salud o bienestar, actualmente 

se reconocen varios dispositivos olfativos portátiles que permiten la difusión de un 

aroma diferente dependiendo del objetivo de cada espacio, aceites esenciales de 

orégano e incienso provocan efectos antivirales y antibacterianos, en la actualidad 

su uso debe ser aplicado pues aportaría a la disminución de contagios de covid 19 

en espacios de uso público. Los jardines curativos, por medio del olor a flores y 

plantas producían efectos curativos o restauradores de la salud, otro efecto del 

elemento olfativo del diseño es el cambio en la conducta, por ejemplo, ante el 

estímulo olfativo cítrico, las personas generan comportamientos de limpieza, bajo 

este razonamiento, se pueden proponer espacios públicos con vegetación 

aromática, para reducir el arrojo de la basura, en este sentido, oler un aroma 

ambiental asocia en nuestro cerebro un concepto, después dicho concepto se 

activa y se expresa por medio de un comportamiento.  

 En resumen, la percepción de distintos aromas en espacios comerciales 

influye significativamente en la salud, en los comportamientos y en la experiencia 

de compra y uso del equipamiento, el estudio de los olores de las plantas y árboles 

permite su adecuada implementación en los proyectos para beneficiar a los 

usuarios, el olor al ser percibido actúa directamente en nuestro cerebro, y este 

responde según el tipo de aroma inhalado. El disfrute de un espacio por los 

beneficios que brindan sus cualidades olfativas provocará el mayor uso del 

equipamiento, por ende, es más viable que la población socialice en el lugar. 

Discusión por indicador: olfato 

 Seguidamente, se presenta el balance de los hallazgos de las guías de 

entrevista y las fichas de análisis de contenido, en relación al indicador 3: olfato, 

en base a las opiniones de los expertos, los olores desagradables dentro de una 

edificación comercial influyen de manera negativa en sus usuarios, algunos 
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ambientes urbanos albergan puntos de contaminación ambiental críticos, estos se 

deben identificar para proponer estrategias que minimicen dichos olores, de lo 

contrario la edificación será abandonada, optimizar la experiencia sensorial olfativa 

fomentará la permanencia en el espacio, y la integración de la sociedad. Desde 

esta perspectiva, de la revisión de la literatura, se encontraron resultados 

equivalentes, por ejemplo, el hecho de que los aromas son responsables directos 

de la experiencia del lugar, la principal actividad que realiza nuestro cuerpo es 

respirar, por tanto, percibimos los espacios de manera inconsciente desde sus 

aromas, del mismo modo, inconscientemente nuestro cuerpo responde al estímulo 

olfativo con una acción, las respuestas generalmente están relacionadas a la salud, 

el bienestar o al comportamiento, si un ambiente se percibe positivamente este se 

convierte en un espacio aceptado, que probablemente uno volverá a visitar, y el 

uso continuo de una edificación condiciona la integración de sus usuarios. 

Discusión por objetivo: 

 De los resultados del objetivo específico 2: Identificar la importancia del 

lenguaje sensorial de los espacios comerciales para la integración de los 

pobladores de Jorge Chávez: Todo espacio es percibido sensorialmente, esto 

quiere decir que nuestros sentidos son los encargados de recibir estímulos a los 

que respondemos positiva o negativamente, percibir el espacio comercial implica 

especialmente el uso del sentido de la vista, oído y olfato.  

 La percepción de la vista se logra a través de estímulos tanto estéticos como 

funcionales de los ambientes, esto incluye el tipo de color, iluminación, formas y 

distribución espacial. Los tonos cálidos entre rojos y naranjas, las formas 

curvilíneas y la organización libre del espacio y mobiliario, influyen de manera 

positiva e inducen a la compra en los espacios comerciales.  

 La percepción del oído se da por medio de estímulos acústicos tanto del 

exterior como de los elementos compositivos del equipamiento, los ruidos del 

exterior en los espacios interiores comerciales influyen negativamente y disminuyen 

el uso e integración de los usuarios, por ello es importante la ubicación estratégica 

de espacios públicos alejados de los ruidos desagradables, así mismo, el 

cerramiento de aquellos espacios que forzosamente se ubican junto de los lugares 
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problemáticos, o la integración de sonidos agradables, tal como música o sonidos 

provocados por elementos de la naturaleza, ejemplo, el agua, estos elementos 

acústicos pueden enmascarar los sonidos perturbadores del entorno, además 

benefician a las personas ofreciendo calma y tranquilidad.  

 La percepción del olfato se desarrolla en base a estímulos odoríferos tanto 

del exterior como de los elementos compositivos de una construcción, estos 

influyen en factores de salud, bienestar y comportamiento, los olores desagradables 

dentro de una edificación comercial afectan negativamente a sus usuarios, la 

mayoría de entornos urbanos alojan puntos de contaminación graves, estos se 

deben reconocer para plantear soluciones que mermen tales olores, de lo contrario 

el equipamiento será desatendido hasta su abandono, una buena experiencia 

olfativa impulsará la permanencia en el espacio, si un ambiente se percibe 

positivamente este se reconoce y asimila como bueno, por tanto se volverá a visitar, 

la asistencia constante a un espacio permite la integración con los demás usuarios. 

 Lo mencionado se puede comparar con los resultados de Kohama (2020), 

los hallazgos guardan cierta relación pues a pesar de que el estudio determinó un 

bajo porcentaje de influencia de la arquitectura de los espacios comerciales en las 

actividades de esparcimiento e integración de sus usuarios (20.9%), siendo la 

influencia del diseño un 23.7% y la influencia por parte del confort de los espacios 

comerciales solo un 4.4%, se evidencia que sí existe una influencia que se relaciona 

directamente con la percepción visual, acústica y olfativa de cada usuario en 

relación a las características del equipamiento comercial, ocurre que los 

porcentajes pudieron variar debido a las circunstancias del contexto local, por 

ejemplo, si en el entorno urbano todos los equipamientos evocan modernidad y 

tecnología a través de sus materiales, colores y formas, todos ofrecerán diseños 

novedosos como estímulo visual, así mismo, si todos ofrecen espacios confortables 

acústica y olfativamente, entonces, el espacio comercial no generará ninguna 

influencia en especial en la población de una ciudad pues todos los equipamientos 

brindan los mismo beneficios, por tanto, la integración social se puede lograr en 

cualquiera.  

 Ante lo señalado, se concluye, que se está de acuerdo con los hallazgos del 

antecedente e ideas de los entrevistados, pues la importancia del lenguaje sensorial 
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de los espacios comerciales radica en la influencia positiva o negativa que se 

provoque en los usuarios, tal influencia depende de, primero, los tipos de estímulos 

que ofrece la arquitectura de las edificaciones de este tipo al sentido de la vista, 

oído y olfato; segundo, el impacto depende también del contexto de la zona y las 

cualidades visuales, acústicas y olfativas de los demás equipamientos. De todas 

formas, el diseño de una arquitectura comercial con criterios sensoriales creará 

espacios más agradables con experiencias de compra y estancia más placenteras, 

que fomentarán la intensificación del uso del espacio y consigo la integración de la 

sociedad.  

 Por ejemplo, en relación al sentido del olfato conforme a las ideas de Billottet 

(2020) ciertos olores impactan y benefician el bienestar y la salud de los usuarios, 

en el diseño arquitectónico puede influir el olor producido por las moléculas 

aromáticas de sus componentes, por ejemplo, el olor a lavanda disminuye el estrés, 

la ansiedad, mejora el sueño y calma el dolor; por otro lado, los olores producidos 

por materiales tales como el granito, y caliza, son agradables cercanos al petricor, 

es decir al olor a tierra mojada u olor a lluvia, el que es del agrado de las personas.  

 Además, conforme a Belkayali & Ayan (2017) los materiales de construcción 

a utilizar en una zona que evocan el sentido del olfato en el ambiente, debe elegirse 

en relación al agua, vida silvestre, variedad vegetal, del mismo modo, ciertos olores 

peculiares asociados al lugar deben volverse más dominante para evocar esa 

sensación en los visitantes.  

 Adicionalmente, conforme al sentido de la vista, acorde a Sage (2016) la 

iluminación en superficies y objetos verticales es un método eficaz para inducir a 

las personas a desplazarse hacia una zona específica, ya sea a través de 

iluminación artificial o natural. Siendo esta última, una fuente de luz especial que 

nos conecta con el mundo natural, es así que, dentro de sus beneficios se 

encuentran: evitar la depresión, sintetizar la vitamina D, relajación, vigorización del 

espíritu y energía. La naturaleza estática de la luz artificial mal desarrollada es uno 

de sus aspectos más deprimentes, a diferencia de la luz del día que es dinámica 

por los cambios durante el día y las estaciones. Ideas que comparte Dȩbowska 

(2017) pues menciona que la luz es uno de los elementos de la arquitectura capaz 
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de modificar estados de ánimo y construir emociones, debido a que desde la 

antigüedad este ha sido un determinante para el desarrollo de la vida.  

 Finalmente, sobre el sentido del oído, según Ercakmak & Dokmeci (2019) la 

calidad del ambiente acústico interior es uno de los temas que más influye en el 

alcance del bienestar de las personas por la cantidad de tiempo que pasan dentro 

de un espacio, en base a Kang (2020) de tal influencia se reconoce que, los 

estímulos de sonidos negativos, identificados como ruidos pueden causar efectos 

en la salud, los que pueden ser auditivos: tinnitus (silbido en los oídos) y pérdida de 

la audición; respecto a los efectos no auditivos se incluyen los trastornos del sueño, 

trastornos mentales (estrés, cambios de humor), efectos físicos (fatiga, dolor de 

cabeza), efectos cognitivos (dificultad del aprendizaje), efectos cardiovasculares, 

entre otros. Por tanto, conforme a los investigadores de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) se establecieron decibeles mínimos para determinados espacios, 

por ejemplo, menos de 30 dBA en dormitorios, menos de 35 dBA en salas de clases 

y 55 dBA como niveles aceptables de ruido en las zonas exteriores más expuestas 

de una construcción. 

 En relación, conforme a Dokmeci & Kang (2016) el entorno sonoro de los 

espacios cerrados se puede analizar a través de las características arquitectónicas 

y espaciales que están presentes en un lugar. Donde influyen las variables sonoras 

tales como: el sonido del entorno, sonidos producidos por la entidad construida y la 

experiencia contextual, es decir, las concepciones psicológicas de cada individuo 

que percibe el espacio. Por tales razones, es que, el lenguaje sensorial de las 

construcciones debe tenerse en cuenta en todo el proceso de diseño arquitectónico. 

Objetivo específico 3: Determinar los beneficios del desarrollo de espacios 

comerciales en Jorge Chávez. 

 Para alcanzar el tercer objetivo específico fue obligatoria la incorporación de 

una tercera subcategoría: beneficios del desarrollo de espacios comerciales en 

las ciudades, con tres indicadores: económico, social y cultural, como se puede 

observar en la siguiente tabla:  
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Tabla 95 

Subcategorías del objetivo específico 3 

SUBCATEGORÍA INDICADORES TÉCNICA  INSTRUMENTOS 

Beneficios del 

desarrollo de 

espacios 

comerciales en las 

ciudades (Choque, 

D. & Hinojosa, H. 

2018) 

Económico 

Entrevista 
Análisis 

documental 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

Ficha de 

análisis de 

contenido 

Social 

Cultural 

Nota. Elaboración propia 

 Para el estudio se aplicaron dos instrumentos de recolección de datos, tanto 

la guía de entrevista semiestructurada a arquitectos especialistas en diseño 

comercial como la ficha de análisis de contenido de artículos científicos de distintos 

investigadores, para al final generar los resultados de este objetivo específico. 

 En este sentido, se expone la guía de entrevista semiestructurada, del 

indicador 1: económico, al que le corresponde dos preguntas, estas fueron 

aplicadas a los arquitectos especialistas en diseño comercial mencionados con 

anterioridad, del mismo modo, se exponen las interpretaciones de cada respuesta 

y su comparación.   

Tabla 96 

Ficha de guía de entrevista del indicador 1 del objetivo específico 3 

Título 

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito 

de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1 Espacios de uso comercial Indicador 1 Económico 

Sub-categoría 3 

Beneficios del desarrollo de 

espacios comerciales en las 

ciudades (Choque, D. & Hinojosa, 

H. 2018) 

Sub-indicador 1 
Desarrollo 

económico 

Objetivo específico 3 

Determinar los beneficios del desarrollo de espacios comerciales en Jorge Chávez. 

PREGUNTA 14 

En la jurisdicción de Jorge Chávez se observa la ausencia de un equipamiento comercial, esto 

obliga a los pobladores a movilizarse hasta la Provincia de Celendín para acceder a la compra 

de productos, cada viaje tiene un costo de 5 soles y una duración aproximada de media hora 

en auto. En esta situación ¿De qué manera la construcción de un equipamiento comercial 

en Jorge Chávez aportará al desarrollo económico de los pobladores del distrito? 

RESPUESTAS 
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EAC1 EAC2 EAC3 

1. Generación de 

trabajo a la población 

de J. Ch.  

2. Reducir el gasto 

innecesario de 

transporte hasta la 

ciudad capital de 

Celendín.  

3. Empoderar al distrito 

de J. Ch. en el sector 

sur de la provincia. 

Definitivamente un equipamiento 

comercial genera desarrollo 

económico en diversas escalas 

de la economía y en diferentes 

etapas; desarrollo, licitación, 

adjudicación, construcción y 

operación. Una vez en 

funcionamiento será el centro de 

abastecimiento de la población a 

mayor escala y se convertirá en 

centro de distribución de 

mercancías a minorista. La 

mayoría de desplazamientos a 

Celendín para realizar 

transacciones comerciales ya no 

serán necesarios. 

La construcción de un espacio 

comercial importante para la 

zona siempre trae consigo la 

aparición de establecimientos 

complementarios. Se necesita 

una tienda ancla que haga que la 

gente llegue a esa zona para que 

luego vayan apareciendo 

establecimientos 

complementarios, como por 

ejemplo restaurantes, bares, 

tiendas de artesanías; locales 

que por sí solos no atraerían 

tanta gente, pero al estar en 

conjunto hacen que la zona se 

potencie y atraiga a más gente 

aún. 

INTERPRETACIÓN 

El arquitecto menciona 

que el aporte que 

ofrecerá la 

implementación de un 

equipamiento comercial 

en el distrito de Jorge 

Chávez será a través de 

la creación de empleos 

para los pobladores, así 

mismo, por medio de la 

disminución del gasto en 

movilidad para llegar a un 

equipamiento comercial 

más cercano a su 

vivienda, y el 

empoderamiento como 

distrito con potencial 

comercial en relación a la 

provincia de Celendín. 

El arquitecto menciona que para la 

construcción de un equipamiento 

comercial es necesario seguir una 

serie de etapas, estas son 

desarrollo, licitación, adjudicación, 

construcción y operación, teniendo 

en cuenta ello, la edificación 

generará un desarrollo económico 

para el distrito en cada una de 

dichas etapas pues se requiere de la 

incorporación de materiales y mano 

de obra. Finalmente, el 

equipamiento construido servirá 

como fuente de abastecimiento para 

la población, esta cercanía eliminará 

los gastos en transporte hacia la 

provincia. Del mismo modo, el 

distrito asumirá dentro de sus 

fortalezas la capacidad de 

abastecimiento comercial minorista. 

La arquitecta menciona que el 

desarrollo económico se logra a 

través de la inclusión de una 

edificación comercial capaz de 

atraer a consumidores a la zona, ello 

se logra por medio de la 

incorporación dentro del 

equipamiento de tiendas anclas, 

estas tiendas producirán la 

ejecución de nuevas edificaciones 

complementarias tales como 

restaurantes, bares, locales para la 

venta de artesanía o productos 

locales, que en conjunto 

dinamizaran la economía del distrito. 

COMPARACIÓN 

Para esta pregunta, los arquitectos EAC1, EAC2 concuerdan, pues mencionan que la construcción de 

un equipamiento comercial aportará al desarrollo de la economía por medio de la creación de empleos 

durante todas sus etapas, durante su planeamiento, su construcción y en periodo de funcionamiento. Del 

mismo modo, ambos coindicen en que la nueva construcción de un espacio comercial distrital minorista 

en el sector eliminará los costos dirigidos al transporte urbano, además, promoverá el reconocimiento 

del distrito como cuna de comerciantes, un distrito mercantil capaz de abastecer su población y la de los 

distritos aleñados. Finalmente, la arquitecta EAC3 difiere, pero aporta de manera diferente, pues 

establece que el aporte a la economía se da por medio de la dinamización social del sector, pues el 

equipamiento comercial atraerá nuevos equipamientos, espacios complementarios al comercio que en 

conjunto producirán mayores ingresos económicos. 

 

En resumen, el aporte de la construcción de una edificación comercial a la economía del distrito se da 

por la empleabilidad de los pobladores, por la eliminación de gastos en transporte hacia la provincia, por 

el reconocimiento como distrito comercial y por el nuevo dinamismo social y económico que se creara 

con la implementación de nuevos equipamientos que complementaran al espacio comercial construido, 

a través de distintas actividades como recreación o esparcimiento. 

Categoría 1 Espacios de uso comercial Indicador 1 Económico 
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Sub-categoría 3 

Beneficios del desarrollo de 

espacios comerciales en las 

ciudades (Choque, D. & 

Hinojosa, H. 2018) 

Sub-indicador 2 
Núcleo de 

empleo 

PREGUNTA 15 
Si bien el distrito de Jorge Chávez no es considerado como pobre, existe un grupo de personas jóvenes 

desempleadas. En este sentido, la creación de una edificación comercial mejoraría los niveles de 

empleabilidad del distrito. En su opinión ¿Cuáles y cuántos puestos de trabajo aproximadamente 

generaría la implementación de una edificación comercial distrital en Jorge Chávez? 

RESPUESTAS 

EAC1 EAC2 EAC3 

De acuerdo al tipo de 

edificación comercial que se 

plantee y de acuerdo a la 

capacidad de servicios que 

contemple. 

Los puestos de trabajo van en función al 

proyecto en sí, depende las categorías 

de negocio, de la cantidad y tamaño de 

los locales comerciales. Por ejemplo, en 

Mall Aventura Santa Anita hay 90 

000m2 de área arrendable y se generan 

3000 puestos de trabajo directos. 

Depende del metraje, pero se 

generarán puestos de 

trabajos desde que inicia la 

construcción. 

INTERPRETACIÓN 

El arquitecto menciona que la 

cantidad de empleos que 

ofrece la construcción de una 

edificación comercial varía 

según el tipo de 

equipamiento y aforo.  

El arquitecto menciona que los puestos 

de trabajo que crea la construcción de 

un espacio comercia varía según el tipo 

de equipamiento y de la dotación 

cuantitativa de los puestos o locales 

comerciales. Así mismo, proporciona 

una escala a modo de ejemplificación, 

una edificación comercial de 90 mil m2 

genera 3mil empleos. 

La arquitecta menciona que 

la cantidad de empleos que 

genera un equipamiento 

comercial depende de su 

área y del requerimiento 

cuantitativo de personal en 

cada etapa de la 

construcción. 

COMPARACIÓN 

Para esta pregunta, los arquitectos EAC1 y EAC2 concuerdan, pues mencionan que la cantidad de 

empleos que crea un edificio comercial obedece al tipo de equipamiento y capacidad de aforo, Por otro 

lado, la EAC3 aporta a las demás opiniones pues determina que le número de puestos de trabajo guarda 

relación a el área del espacio comercial. Finalmente, los EAC2 y EAC3 coinciden pues mencionan el 

factor cuantitativo tanto de los puestos como del personal durante cada etapa de construcción del 

equipamiento comercial. Así mismo, el EAC3 ejemplifica la relación entre el área y la dotación de 

empleos, para un área de 90mil m2 se genera un total de 3mil empleos. 

 

Recapitulando, la cantidad de empleos que crea una edificación comercial dependen del área, tipología, 

aforo, cantidad de puestos, cantidad de personal necesario durante todo el proceso de construcción. 

Como ejemplo, para un área de 90 000 m2 se brindan 3 000 puestos de trabajo. 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 Continuando con la investigación, en base a las contestaciones de los 

especialistas, sobre el indicador 1: económico, una edificación comercial en el 

distrito de Jorge Chávez aportará a la economía del sector, ya sea a través de la 

empleabilidad, o por la eliminación del gasto por traslado desde el distrito hasta la 

provincia de Celendín que se generaba diariamente para la adquisición y/o venta 

de productos básicos. Así mismo, el distrito en cuestión adquirirá jerarquía en la 

provincia por su capacidad de abastecimiento minorista, será una nueva jurisdicción 
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comercial, esto promoverá el dinamismo social que se convierte al final en 

dinamismo económico pues el funcionamiento del equipamiento comercial 

construido en consecuencia promoverá la implementación de nuevos 

equipamientos complementarios, en donde también se concebirán transacciones 

comerciales. Sobre la empleabilidad, según los expertos, la edificación de un 

establecimiento comercial requiere de personal y mano de obra, la cantidad de 

puestos de trabajo obedecerán al área construida, a la tipología de comercio, al 

aforo y cantidad de puestos, por ejemplo, un espacio comercial con superficie de 

90 000 m2 brinda aproximadamente 3 000 empleos. 

 En resumen, dentro de los beneficios económicos concebidos por los 

espacios comerciales en el distrito de Jorge Chávez, se reconoce la reducción de 

gastos en pasajes que ya no serán necesarios, el desembolso económico promedio 

de las familias en relación a transporte excede actualmente y esto los limita para 

satisfacer sus demás necesidades, el otro beneficio económico involucra la mejora 

de las condiciones financieras de las familias del distrito, mediante la apertura de 

nuevos empleos, mientras más capacidad y área tenga le edificación comercial, 

mayor será el número de puestos de trabajo generados. 

 Posteriormente, se exteriorizan las fichas de análisis de contenido 

correspondientes al indicador 1: económico, se realizaron tres fichas sobre tres 

artículos científicos distintos. 



233 
 

Tabla 97 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 1 del OE3 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 

FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°25 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 3: Beneficios del desarrollo de espacios comerciales en las ciudades Indicador 1: Económico 

Objetivo específico 3: Determinar los beneficios del desarrollo de espacios comerciales en Jorge Chávez 
Nombre del Documento Ten principles for rethinking the mall Referencia Bibliográfica 

Autor Beyard, Michael; Beth, Mary; Kramer, Anita; Pawlukiewicz, Michael y Bach, Alexa Tipo de documento Libro 
https://acortar.link/okjJE0 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Estados Unidos - 2006 

  

Poblamiento disperso. Fuente:   https://acortar.link/DDASrn Poblamiento concentrado. Fuente:  https://acortar.link/70fy1h 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación; DESARROLLO ECONÓMICO DEL ENTORNO DEL ESPACIO COMERCIAL 

Los autores del presente estudio mencionan que la construcción de centros comerciales en medio de suburbios provocó la urbanización de tal sitio. Lo que una vez fueron lugares en el borde 
del área metropolitana con bajos costos de la tierra, desarrollo residencial de baja densidad y espacios comerciales locales con limitados productos (1), ahora son lugares más urbanos, más 
densificados, con precios de suelo más altos, más servicios urbanos y una combinación mayor de usos. Por tanto, se observa que tal equipamiento ha provocado una serie de nuevas 
opciones de desarrollo (2) que no estaban disponibles cuando no existían los equipamientos comerciales. 

1 

2 



234 
 

Tabla 98 

Ficha n°2 de análisis de contenido del indicador 1 del OE3 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 

FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°26 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 3: Beneficios del desarrollo de espacios comerciales en las ciudades Indicador 1: Económico 

Objetivo específico 3: Determinar los beneficios del desarrollo de espacios comerciales en Jorge Chávez 
Nombre del Documento Planning and designing RURAL MARKETS Referencia Bibliográfica 

Autor Tracey, John Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/qGfS8V 

Palabras claves  stalls markets sections País - Año Roma - 2003 

  
Fuente: registro fotográfico propio Fuente:  https://acortar.link/a9I7vj 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL ENTORNO DEL ESPACIO COMERCIAL Aporte a la investigación 

Mercados minoristas con frecuencia cumplen una importante función social. agricultores en muchos países 
prefieren llevar sus propios productos al mercado en lugar de venderlos a los comerciantes. La visita al centro 
rural les brinda la oportunidad de comprar artículos no disponibles en sus pueblos y ponerse al día con las noticias 
locales. En muchos países, los mercados funcionan como algo más que simplemente un espacio para el 
intercambio comercial, proporcionan un lugar importante donde la gente puede reunirse. Mercados que son 
lugares atractivos para hacer negocios atraen compradores y vendedores por igual. Se promueve la competencia 
entre vendedores y al mismo tiempo los vendedores tienen una gran cantidad de clientes potenciales. 

El autor del presente artículo menciona que el aporte al desarrollo 
económico de los espacios comerciales, es mediante la facilitación de 
estructuras o espacios adecuados donde los agricultores y artesanos 
locales pueden ofrecer sus productos, con una cartera amplia de 
potenciales clientes, locales, distritales interdistritales y hasta regionales. 
Lo mismo ocurre respecto al consumir, pues tendrá diversidad de precios. 

1 3 
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 A partir de la revisión de la literatura expuesta, conforme al indicador 1: 

económico, de la tercera subcategoría del estudio, el aporte de un equipamiento 

comercial al desarrollo económico del lugar donde este se emplace parte de la 

urbanización del sitio, con la implementación de estos espacios el valor de la tierra 

aumenta, así mismo, los productos ofrecidos por los comercios locales son más 

diversos, la combinación de usos de suelo vuelven al espacio más densificado, 

también, se incrementan o mejoran los servicios urbanos. En adición, otro aporte al 

desarrollo económico, se da por la dotación de espacios propicios para que 

agricultores y artesanos del distrito puedan vender su mercadería, el espacio 

comercial permite a vendedores acceder a potenciales clientes provenientes de 

diversas zonas, y a consumidores, acceder a distintos precios, de los cuales puede 

elegir el que más le convenga en base a su economía.  

 En síntesis, cuando una edificación comercial se instala en un determinado 

territorio urbano este ejerce influencia en su entorno, si el lugar es de densidad baja, 

donde el suelo vale poco y los servicios urbanos son inaccesibles, lo que generará 

dicho equipamiento es exactamente la mejora de tales condiciones, primero, la 

densificación, en consecuencia, el valor de la tierra subirá, del mismo modo, los 

servicios urbanos irán optimizándose, por otra parte, el equipamiento no solo influye 

sino también ofrece servicios, en este caso, brinda espacios permanentes y 

formales donde la población puede vender lo que produce o elabora, el beneficio 

económico de la edificación comercial se ve reflejado en la mejora financiera de los 

pobladores. 

Discusión por indicador: económico 

 A continuación, siguiendo con el estudio se presenta la comparación de los 

resultados de las guías de entrevista y las fichas de análisis de contenido, en torno 

al indicador 1: económico, conforme a las respuestas de los especialistas en 

diseño comercial, el principal beneficio económico de la creación de edificaciones 

comerciales en el distrito de Jorge Chávez sería el aumento de empleabilidad de la 

población, así mismo, la erradicación del presupuesto orientado al transporte, el 

que podrá ser destinado para otras necesidades, finalmente, el reconocimiento 

como potencia comercial en relación a la provincia de Celendín. De los resultados 

del análisis de la documentación, se observaron escenarios similares, donde los 
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beneficios económicos parten dela mejora de los servicios urbanos del sitio, la 

densificación y aumento de usos, condiciones que responden al aumento del valor 

del suelo; así mismo, los espacios comerciales ofrecen lugares propicios para la 

venta de productos artesanales tradicionales de gran valor, lo que promueve el 

aumento del ingreso económico de las personas, el mismo efecto es generado por 

la diversidad de productos y precios que brindará el equipamiento. 

 Consecutivamente, se presenta la guía de entrevista semiestructurada, 

del indicador 2: social, al que le conciernen dos interrogantes, las que se 

consultaron a tres arquitectos especialistas en diseño comercial, al final, se 

exponen las interpretaciones de las respuestas y su respectiva comparación.   

Tabla 99 

Ficha de guía de entrevista del indicador 2 del objetivo específico 3 

Categoría 1 Espacios de uso comercial Indicador 2 Social 

Sub-categoría 3 

Beneficios del desarrollo de espacios 

comerciales en las ciudades (Choque, D. & 

Hinojosa, H. 2018) 

Sub-indicador 

1 

Interacción 

ciudadana 

PREGUNTA 16 

La interacción ciudadana es la acción de relacionarse y se ejerce recíprocamente entre dos o más 

individuos. En relación a ello, ¿De qué forma los espacios comerciales promoverían la interacción 

entre los ciudadanos de Jorge Chávez? 

RESPUESTAS 

EAC1 EAC2 EAC3 

En la interacción 

de compra venta. 

Actualmente, existe una seria discusión acerca 

de si los centros comerciales y su 

posicionamiento pueden ser considerados 

como espacios públicos. Lamentablemente en 

muchas zonas del país son las únicas 

infraestructuras que cuentan con espacios de 

distracción y esparcimiento para los habitantes 

debido al poco desarrollo urbano de las 

ciudades. La interacción se genera si o si, por 

ejemplo, en los centros comerciales de Mall 

Aventura 3 de cada 5 visitantes realiza una 

transacción comercial, es decir 2 personas van 

simplemente a distraerse. 

Para que se genere interacción 

entre los usuarios, debería haber 

espacios que propicien distintas 

actividades de recreación. Los 

espacios flexibles son 

importantes para esto, pues se 

pueden adaptar a los distintos 

tipos de eventos y necesidades 

que pueda tener la comunidad y 

que van surgiendo con el tiempo 

y serán complementarios a las 

actividades comerciales. 

INTERPRETACIÓN 
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El arquitecto 

menciona que los 

espacios 

comerciales en el 

distrito de Jorge 

Chávez 

promoverían la 

interacción a 

través de la 

compra y venta de 

productos. 

El arquitecto menciona que se mantiene una 

discusión sobre si los equipamientos 

comerciales son espacios públicos, así mismo, 

el experto hace referencia a la falta de espacios 

para el esparcimiento en muchas ciudades 

poco urbanizadas, siendo los espacios del 

equipamiento comercial los que suplen esta 

carencia. Finalmente, asegura en base a su 

experiencia que de cada 5 usuarios de un 

espacio comercial, 3 realizan un intercambio 

comercial y 2 solo hacen uso del espacio a 

modo de distracción. 

La arquitecta menciona la 

implementación de espacios 

flexibles para el desarrollo de 

actividades o eventos 

complementarios al comercio, en 

base a las necesidades de la 

población, a través de estos es 

que el espacio comercial lograría 

la interacción entre los 

ciudadanos del distrito de Jorge 

Chávez. 

COMPARACIÓN 

Para esta pregunta, los arquitectos EAC2 y EAC3 concuerdan, pues mencionan que, para promover la 

interacción ciudadana en los equipamientos comerciales, estos deben incluir en su programación 

actividades complementarias al comercio, tales como recreación o entretenimiento, por medio de 

espacios flexibles que pueden acondicionarse a las distintas necesidades de las personas. Por otra parte, 

tanto el EAC1 como el EAC2 hacen alusión al desarrollo de la interacción ciudadana dentro de los 

espacios comerciales, especificando que la interacción que generalmente se consuma es la interacción 

por compra y venta, en adición, el EAC2 menciona el desarrollo de otro tipo de interacción, en este caso 

se refiere a la interacción propiamente social, donde los usuarios hacen uso del espacio simplemente 

para recrearse o entretenerse. 

 

En síntesis, los espacios comerciales promueven la interacción ciudadana gracias a las características 

de sus ambientes, por ejemplo, los puestos de venta promueven la interacción a través de la compra y 

venta, así mismo, los espacios para la recreación o esparcimiento promueven la interacción a través del 

entretenimiento y socialización. 

Categoría 1 Espacios de uso comercial Indicador 2 Social 

Sub-

categoría 3 

Beneficios del desarrollo de espacios comerciales 

en las ciudades (Choque, D. & Hinojosa, H. 2018) 

Sub-indicador 

2 
Seguridad 

Pregunta 17 

Jorge Chávez es un distrito con tradiciones, que desarrolla sus actividades diarias de manera rústica, 

no evidencia niveles de peligrosidad, pero un factor de la inseguridad es la baja iluminación en la 

mayoría de su territorio. Conociendo que el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y 

crear entornos seguros que mejoren su calidad de vida. ¿Cómo considera usted que impactaría la 

creación de un equipamiento comercial en la seguridad ciudadana del distrito de Jorge Chávez? 

Respuestas 

EAC1 EAC2 EAC3 

Sería muy relevante 

para mejorar la 

seguridad 

ciudadana ya que 

en la zona sur de la 

provincia no existe 

mercado alguno. 

Los equipamientos comerciales tienen alto 

flujo de clientes y operan en rangos largos del 

día y la noche, esto permite tener la afluencia 

suficiente de personas para de alguna 

manera condicionar la actividad delictiva. Los 

equipamientos comerciales regeneran la 

zona donde se implantan, promueven 

cambios tangibles en las calles aledañas y 

constituyen nuevas zonas seguras en la 

ciudad. 

Un espacio comercial debe tener 

buena iluminación en sus vías de 

ingreso y esto va a ayudar a la 

falta de iluminación en la zona. 

Además de que va a traer 

movimiento y gente, lo que hace 

que haya más seguridad 

también. 

Interpretación 
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El arquitecto afirma 

el impacto en la 

seguridad 

ciudadana que 

provocaría la 

creación de un 

equipamiento 

comercial en el 

distrito de Jorge 

Chávez sería 

positivo, debido que 

este tipo de 

edificación no existe 

en toda la zona sur 

de la provincia. 

El arquitecto menciona que la creación de un 

equipamiento comercial en el distrito de 

Jorge Chávez significa la creación de una 

nueva zona segura en el sector, por tal 

afirmación, es evidente que el impacto sobre 

la seguridad ciudadana es positivo, el flujo de 

clientes en distintos horarios tanto de día 

como de noche eliminaría el desuso de una 

zona, estos tipos de espacios tienen un 

efecto regenerativo, pues cambian 

perceptiblemente las calles y entornos del 

proyecto comercial. 

La arquitecta menciona que el 

impacto de un espacio comercial 

sobre la seguridad ciudadana es 

positivo pues la construcción 

implica el mejoramiento de 

iluminación de las vías de 

acceso, así mismo, la capacidad 

de aforo del establecimiento 

otorgara a la zona el flujo 

constante de personas durante 

distintos momentos del día. 

COMPARACIÓN 

Para esta pregunta, todos los arquitectos EAC1, EAC2 y EAC3 concuerdan, pues mencionan 

que la creación de un equipamiento comercial en el distrito disminuiría el nivel de inseguridad 

de la zona, pues su construcción involucra el mejoramiento del entorno inmediato en cuanto a 

sistemas de iluminación, imagen urbana y percepción de la calle, además, el equipamiento 

intensificará el flujo de personas, por tanto, el espacio que no era habitado, usado y ni mucho 

menos valorado, con el proyecto comercial será regenerado. 

 

En resumen, la construcción de un nuevo equipamiento comercial revitaliza su entorno, 

empezando por el proceso de optimización lumínica del exterior, además de la intensificación 

de movimiento peatonal y vehicular en la zona, por tanto, vías y veredas también serán 

mejoradas, en otras palabras, todo el entorno urbano y social mejora con la implementación 

de un nuevo equipamiento de este tipo, una de esas mejorar involucra la disminución de la 

percepción de inseguridad ciudadana. 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 Ahora, conforme a las respuestas de los entrevistados, sobre el indicador 

2: social, un equipamiento comercial en el distrito de Jorge Chávez aportará al 

desarrollo social del sector, a través del fomento de la interacción ciudadana gracias 

a las características de sus espacios, puestos de venta para la interacción de 

compra y venta, y espacios para la recreación o esparcimiento para la interacción 

de entretenimiento y socialización. Por otro lado, la construcción de un nuevo 

equipamiento comercial es una estrategia de generación urbana, por tanto, 

influencia en su contexto de manera positiva, especialmente en la seguridad 

ciudadana, este espacio mejora la iluminación exterior, además intensifica de 

movimiento de personas y vehículos en el sector y gracias a ello, vías y aceras 

también son mejoradas. 

 En pocas palabras, los beneficios sociales de la implementación de espacios 

comerciales en el distrito de Jorge Chávez responden a la mejora del entorno 
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urbano en cuanto a iluminación, flujo de personas en horas del día y la noche, 

optimización de vías de acceso tanto vehiculares como peatonales, así mismo, 

beneficia a las ciudades pues promueve la interacción entre ciudadanos, lo que 

finalmente, repercute positivamente en la disminución de percepción de 

inseguridad de la zona.  

 A continuación, se presentan las fichas de análisis de contenido conforme al 

indicador 2: social, de este indicador se desarrollaron cuatro fichas en base a la 

revisión de tres artículos científicos diferentes. 
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Tabla 100 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 2 del OE3 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°27 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 3: Beneficios del desarrollo de espacios comerciales en las ciudades Indicador 2: Social 

Objetivo específico 3: Determinar los beneficios del desarrollo de espacios comerciales en Jorge Chávez 
Nombre del Documento Sprawl and public space: redressing the mall Referencia Bibliográfica 

Autor National Endowment for the Arts Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/P5aCPg 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Estados Unidos - 2002 
 

 

 

Composición gráfica propia con imágenes de:  https://acortar.link/ZDk6C1 y https://acortar.link/8Xp6Tn 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: ESPACIOS COMERCIALES COMO INNOVADORES CÍVICOS 

En la década de 1980, Ron Sher, encargado del proyecto del Mall en Crossroads en Bellevue, adquirió un centro comercial convertido en un centro de delincuencia, inseguridad y tráfico de drogas (1). 
Sher basó su adquisición bajo la idea de que el entorno podría recuperarse si el establecimiento comercial se adaptaba a la comunidad, por tanto, modificó el programa de actividades de la edificación, 

combinó una serie de tiendas (incluida una tienda de comestibles) (4) con usos útiles para los vecinos, que alentaría la vida en comunidad. Entre las actividades, el centro comercial incluyó espacios 

para el entretenimiento en vivo en fines de semana (2), para foros comunitarios de candidatos (2) y para un club de lectura, entre otros espacios exteriores dirigidos a niños (3). Sher revitalizó el centro 

comercial (5) convirtiéndolo en algo más que un comercio, a través de la incorporación de más espacios cívicos y comunitarios en la edificación, en consecuencia, favoreció tanto la integración de la 

población como la disminución de percepción de inseguridad del sector. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Tabla 101 

Ficha n°2 de análisis de contenido del indicador 2 del OE3 (pág. 1) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°28 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 3: Beneficios del desarrollo de espacios comerciales en las ciudades Indicador 2: Social 

Objetivo específico 3: Determinar los beneficios del desarrollo de espacios comerciales en Jorge Chávez 
Nombre del Documento Ten principles for rethinking the mall Referencia Bibliográfica 

Autor Beyard, Michael; Beth, Mary; Kramer, Anita; Pawlukiewicz, Michael y Bach, Alexa Tipo de documento Libro 
https://acortar.link/okjJE0 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año EE.UU. - 2006 

 

Los espacios comerciales necesitan atraer clientes. Hay muchas maneras de hacer esto. Combinar 
usos cívicos, como bibliotecas o centros de recreación; lugares de entretenimiento, como salas de 
cine o teatros; y tiendas, estos espacios han promovido con éxito la venta minorista. La clave es saber 
lo que quiere el mercado y proponerlo en el sitio. 

   

Fuente:  https://acortar.link/XWWnRa Fuente:  https://acortar.link/d5Febg Fuente:  https://acortar.link/KspQ89 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: USOS NO TRADICIONALES EN LOS ESPACIOS COMERCIALES PARA LA INTEGRACIÓN CIUDADANA 

Vale considerar los usos minoristas no tradicionales del distrito. Oportunidades de entretenimiento pueden complementar los usos comerciales. Cada vez más desarrollos minoristas se están 
mezclando con usos no tradicionales para aumentar su atractivo. Un ejemplo extremo es el proyecto Xanadu, en Madrid, España, donde el centro comercial incluye una pista de esquí 
cubierta y una pista de conducción para mini-autos de carrera. Tal mix no funcionará en todas partes, el punto es que cuando los diseñadores incluyan usos únicos, más personas querrán 
venir a un proyecto. El análisis de mercado eficaz ayudará a determinar cuándo la inversión en una combinación inusual de usos podría dar sus frutos. 
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Tabla 102 

Ficha n°2 de análisis de contenido del indicador 2 del OE3 (pág. 2) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°28.1 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 3: Beneficios del desarrollo de espacios comerciales en las ciudades Indicador 2: Social 

Objetivo específico 3: Determinar los beneficios del desarrollo de espacios comerciales en Jorge Chávez 
Nombre del Documento Ten principles for rethinking the mall Referencia Bibliográfica 

Autor Beyard, Michael; Beth, Mary; Kramer, Anita; Pawlukiewicz, Michael y Bach, Alexa Tipo de documento Libro 
https://acortar.link/okjJE0 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año EE.UU. - 2006 

  

El éxito de un centro comercial 
depende tanto del sentimiento de 
comunidad que crea como de la calidad 
y el carácter de su espacio público y de 
la experiencia de compras. Algunos 
observadores han sugerido que el 
sentido de comunidad que se puede 
establecer y fomentar en un centro 
comercial es, la nueva ancla. A medida 
que el centro comercial se convierte 
más en un centro comunitario, asume 
el papel de un "tercer lugar", un lugar 
de reunión pública donde las personas 
pueden interactuar cómodamente y 
pasar tiempo con los demás, en un 
entorno que no es ni trabajo ni hogar. A 
diferencia de las ciudades, la mayoría 
de las comunidades suburbanas tienen 
pocos o ningún tercer lugar, lo que 
significa que los centros comerciales, 
como lugares públicos, tienen una gran 
oportunidad para llenar el vacío. 

Fuente: https://acortar.link/okjJE0 Fuente:   https://acortar.link/PmTDqQ 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación : USOS NO TRADICIONALES PARA INCLUIR EN LOS ESPACIOS COMERCIALES  

Crear un sentido de lugar y un sentimiento de comunidad es una tarea multidimensional que requiere una comprensión profunda del comportamiento, las necesidades 
y las expectativas humanas. Planifique primero para las personas. Recuerde que mientras la gente viene al centro comercial a comprar, también viene a reunirse en un 
lugar que ofrece un significado más profundo y una experiencia de mayor calidad un lugar donde las tiendas seleccionan la mercancía para reflejar un punto de vista 
que coincida con el suyo, y un entorno que se hace eco de sus vidas y aspiraciones. 
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Tabla 103 

Ficha n°3 de análisis de contenido del indicador 2 del OE3  

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°29 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 3: Beneficios del desarrollo de espacios comerciales en las ciudades Indicador 2: Social 

Objetivo específico 3: Determinar los beneficios del desarrollo de espacios comerciales en Jorge Chávez 
Nombre del Documento Fragmentação socioespacial, mobilidade urbana e cotidiano na Bahia, Brasil Referencia Bibliográfica 

Autor Whitacker, Arthur M.; Mares, Rizia M. Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/id0q9h 

Palabras claves  retail market,  urban fragmentation País - Año Brasil - 2019 
  

 La creación de grandes 
estructuras comerciales 
actúa como difusor de la 
expansión urbana, se 
deben seleccionar las 
zonas en las que se 
implementará 
equipamiento comercial 
para fomentar el 
desplazamiento a estos 
nuevos espacios a través 
del consumo. Consumo 
que se produce de forma 
diferente para cada grupo 
social, pues factores como 
la ubicación residencial y 
laboral influyen en las 
condiciones de movilidad 
y, por tanto, en las 
prácticas espaciales. 

 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: ESPACIOS COMERCIALES Y LA MOVILIDAD URBANA 

Para garantizar el uso de los espacios comerciales es relevante invertir en la accesibilidad, esta promoverá la integración ciudadana en el equipamiento. En el caso de los sistemas 
de transporte, la movilidad indica el movimiento a áreas de interés para la población. Tal desplazamiento se debe a la ubicación de servicios y equipamientos urbanos en 
determinadas zonas, cuando se crea un nuevo equipamiento comercial en un sector donde no existe este tipo de edificación, donde normalmente se realizan grandes 
desplazamientos para acceder a la comprar de productos básicos, la accesibilidad mejora y la dinámica de la movilidad urbana se comprime a un sector más pequeño, es decir, 
el gran desplazamiento a zonas comerciales se reduce, liberando aquellos contextos urbanos recargados y creando una nueva dinámica social en zonas que lo requieren. 

El desplazamiento de la población a un 

solo sector para acceder a un servicio. 

urbano. 

El sector destino del 
desplazamiento se congestiona y el 

sector de origen es abandonado. 

Crear un equipamiento en el sector de origen descongestionará la 
zona recargada y dinamizará la abandonada. 

Fuente: Composición gráfica propia 
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 Desde el análisis de la literatura presentada, en base al indicador 2: social, 

de la tercera subcategoría de la investigación, la creación de un establecimiento 

comercial es capaz de recuperar una zona con niveles altos de delincuencia, 

inseguridad y tráfico de drogas, para ello, el espacio comercial debe responder a 

las preferencias y necesidades de una comunidad, debe ser algo más que un 

comercio, debe crear también un sentido de pertenencia y un sentimiento de 

comunidad, debe incorporar más espacios cívicos y comunitarios para la 

integración de la población. Mezclar espacios para la venta minoristas con usos no 

tradicionales aumenta el atractivo del lugar, si bien la gente asiste al equipamiento 

comercial a comprar, también acude a reunirse y compartir con amigos o familiares. 

Así mismo, la creación de espacios comerciales beneficia a la sociedad por 

medio del mejoramiento de la accesibilidad al lugar, cuando se crea un nuevo 

equipamiento comercial en un sector donde no existe otro similar, donde 

normalmente se realizan grandes desplazamientos para comprar productos 

básicos, la accesibilidad mejora y el gran desplazamiento a zonas comerciales se 

reduce, esto libera a aquellos contextos urbanos saturados y crea una nueva 

dinámica social en lugares que lo requieren. Los equipamientos comerciales 

también actúan como promotores de la expansión urbana, por tanto, se deben 

elegir muy bien las zonas en las que se implementarán, pues fomentarán el 

desplazamiento a estos nuevos espacios a través del consumo, si se desea 

densificar una zona esta es una buena estrategia.  

 En resumen, el desarrollo de espacios comerciales en el distrito de Jorge 

Chávez beneficia a la sociedad pues sus espacios públicos, privados y sociales 

permiten la integración de la población, del mismo modo, reducen el nivel de 

percepción de inseguridad, por otra parte, estos espacios mejoran los sistemas de 

accesibilidad del sector, mejoran el entorno urbano, finalmente, la edificación 

comercial es causante de la expansión urbana o densificación urbana, pues donde 

se ubique atraerá nuevas construcciones y hasta la creación de distintos 

equipamientos, que complementaran la actividad comercial. 
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Discusión por indicador: social 

 Posteriormente, se expone la comparación de los resultados de las guías de 

entrevista y las fichas de análisis de contenido, en torno al indicador 2: social: 

sobre las respuestas de los expertos, el principal beneficio social de la creación de 

edificaciones comerciales en el distrito de Jorge Chávez sería el mejoramiento del 

entorno urbano y vías de acceso tanto vehiculares como peatonales a través de la 

dotación de iluminación y el aumento del flujo de personas durante el día y la noche, 

lo que promoverá la interacción entre los ciudadanos y disminuirá la percepción de 

inseguridad del lugar. Al respecto, del análisis de revisión de la literatura, se 

observaron resultados similares a los mencionados, por ejemplo, el hecho de que 

los espacios públicos, privados y sociales de la edificación comercial permitirán la 

integración de la población, por otra parte, estos espacios mejorarán los sistemas 

de accesibilidad de la zona, y, por último, promoverán la expansión o densificación 

urbana, pues son capaces de atraer nuevas construcciones.  

 Consecutivamente, se presenta la guía de entrevista semiestructurada, 

del indicador 3: cultural, al que le competen dos preguntas, consultadas a tres 

arquitectos especialistas en diseño comercial, del mismo modo, se muestran las 

interpretaciones de las respuestas y su pertinente comparación.   

Tabla 104 

Ficha de guía de entrevista del indicador 3 del objetivo específico 3 

Categoría 1 Espacios de uso comercial Indicador 3 Cultural 

Sub-categoría 3 

Beneficios del desarrollo de espacios 

comerciales en las ciudades (Choque, 

D. & Hinojosa, H. 2018) 

Sub-

indicadores 

Generador 

de identidad 

sociocultural 

Pregunta 18 

Teniendo en cuenta que Jorge Chávez es un distrito arraigado a sus costumbres y 

tradiciones, con un alto nivel de identificación social y cultural ¿De qué manera la creación 

de una edificación comercial en el distrito de Jorge Chávez puede potenciar dicha 

identidad sociocultural en sus usuarios? 

Respuestas 

EAC1 EAC2 EAC3 
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Con la 

implementación 

del turismo. 

Si el diseño es adecuadamente 

centrado en la colaboración participativa 

de los diversos representantes del 

distrito, la influencia será positiva y las 

directrices principales estarán alineadas 

a la cultura de Jorge Chavez. A nivel de 

infraestructura se puede tomar en 

cuenta los principales o más 

representativos elementos de la 

arquitectura y/u otras manifestaciones 

culturales para que formen parte del 

concepto de diseño y se puedan hacer 

reinterpretaciones del lenguaje 

arquitectónico de la ciudad. 

Si es un espacio que responde 

a la identidad de la zona, la 

gente se va a sentir cómoda 

estando en ese lugar, pero es 

importante que la propuesta 

arquitectónica considere las 

costumbres, los materiales y 

las actividades que se realizan 

para que los espacios 

respondan a eso y de esta 

manera se puedan generar 

vínculos de pertenencia con el 

lugar, incentivando el 

sentimiento de comunidad e 

integración. 

INTERPRETACIÓN 

El arquitecto 

menciona que la 

edificación 

comercial puede 

reforzar la 

identidad social y 

cultural de la 

población a 

través de la 

promoción del 

turismo en el 

distrito. 

El arquitecto menciona que la 

edificación comercial puede reforzar la 

identidad social y cultural de la 

población a través de su concepto y 

lenguaje arquitectónico, se deben 

integran elementos arquitectónicos 

locales y otras manifestaciones 

culturales representativas del distrito. 

La arquitecta menciona que 

para reforzar la identidad social 

y cultural de la población, la 

edificación comercial debe 

generar conexiones y sentido 

de pertenencia en los usuarios, 

para ello, el lenguaje 

arquitectónico de la 

construcción debe responder a 

las costumbres, materialidad y 

actividades predominantes de 

la comunidad, en otras 

palabras, debe expresar la 

identidad del distrito. 

COMPARACIÓN 

Para esta pregunta, los arquitectos EAC2 y EAC3 coinciden, pues mencionan que es posible 

reforzar la identidad sociocultural de la población de Jorge Chávez a través de la interpretación 

y seguida incorporación de elementos arquitectónicos, materialidad, costumbres, actividades, 

sobre el concepto de diseño, que al final debe ser expresado por el lenguaje arquitectónico de 

la edificación. Por otro lado, el EAC1 difiere, y hace referencia a que la edificación comercial 

puede reforzar la identidad sociocultural de la población no por su arquitectura sino a través 

del fomento del turismo en el distrito. 

 

En resumen, construir una edificación comercial en el distrito de Jorge Chávez puede potenciar 

la identidad sociocultural en sus usuarios por medio del desarrollo de un sentido pertenencia 

de la población al espacio, que estas personas reconozcan y acepten la construcción como 

un lugar que representa sus costumbres e identidad, logrará que ellos mismos afiancen su 

identidad social y cultural. Así mismo, si el establecimiento es capaz de potenciar la zona como 

un destino turístico, la población se sentirá orgullosa de su cultura y la apreciará más. 

  Nota. Datos de elaboración propia. 
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 Ahora, conforme a las respuestas de los entrevistados, sobre el indicador 

2: social, un equipamiento comercial en el distrito de Jorge Chávez potenciará la 

identidad cultural de los pobladores del lugar, a través del sentido de pertenencia 

que puede generar el lenguaje arquitectónico de la edificación, así como el alcance 

de reconocimiento como un lugar comercial que promueve el turismo, ambos 

aspectos influyen en la valoración de costumbres, actividades tradicionales e 

historia de la población,  

 En síntesis, si el equipamiento comercial es capaz de expresar la cultura del 

distrito de Jorge Chávez a través de sus componentes arquitectónicos, los usuarios 

del lugar lo aceptaran como un elemento representativo importante, del mismo 

modo, si es capaz de aumentar el turismo en la jurisdicción, la población 

redescubrirá el valor de sus costumbres, historia e identidad. 

 En seguida, se exponen las fichas de análisis de contenido sobre el 

indicador 3: cultural, donde se desarrollaron dos fichas en base a la revisión de 

dos artículos científicos distintos. 
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Tabla 105 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 3 del OE3  

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°30 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 3: Beneficios del desarrollo de espacios comerciales en las ciudades Indicador 3: Cultural 

Objetivo específico 3: Determinar los beneficios del desarrollo de espacios comerciales en Jorge Chávez 
Nombre del Documento Ten principles for rethinking the mall Referencia Bibliográfica 

Autor Beyard, Michael; Beth, Mary; Kramer, Anita; Pawlukiewicz, Michael y Bach, Alexa Tipo de documento Libro 
https://acortar.link/okjJE0 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Estados Unidos - 2006 

   
Fuente:  https://acortar.link/id2HWI Fuente:  https://acortar.link/eJ65Ms Fuente: Registro fotográfico propio 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: PREFERENCIAS ESPACIALES DE LOS CONSUMIDORES RELACIONADAS A SU CULTURA 

Mientras que las preferencias de compra se vuelven más diversas, el diseño de los espacios comerciales, se vuelven más estandarizados, con diseños arquitectónicos, 
acabados, entornos y tiendas predecibles (1). Los clientes ahora están en búsqueda de espacios con autenticidad y un sentido más profundo de conexión con su 
comunidad, cultura, clima y vida cotidiana (3). Actualmente, tanto en centros nuevos como en distritos comerciales más antiguos, muchos compradores, están optando 
por preferir experiencias de compra al aire libre, frente a la calle (2), y espacios que se integren mejor con otras actividades diarias. Sin embargo, pocos de los centros 
comerciales de hoy en día proveen tales entornos (1). 

2 

1 3 
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Tabla 106 

Ficha n°2 de análisis de contenido del indicador 3 del OE3  

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°31 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 3: Beneficios del desarrollo de espacios comerciales en las ciudades Indicador 3: Cultural 

Objetivo específico 3: Determinar los beneficios del desarrollo de espacios comerciales en Jorge Chávez 
Nombre del Documento Shopping mall attraction and social mixing at a city scale Referencia Bibliográfica 

Autor Beiró, Mariano G., Bravo, Loreto, Caro, Diego, Cattuto, Ciro, Ferres, Leo, Graells-Garrido, Eduardo Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/lC4J1C 

Palabras claves  shopping malls, social País - Año Argentina - 2018  

  
Fuente:  https://acortar.link/RimdBI Fuente:  https://acortar.link/LtzSrM 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: PREFERENCIAS ESPACIALES DE LOS CONSUMIDORES RELACIONADAS A SU CULTURA 

Los espacios comerciales son lugares a los que las personas pueden acceder libremente, están siendo usados de la misma manera que se usaban las plazas públicas 
en el pasado, por ello están siendo reconocidos como los nuevos espacios públicos donde se promueve la mezcla social.  Las edificaciones comerciales son un hito 
importante de las ciudades para el fomento de la cultura pues dentro de la gama de ambientes que ofrece se realizan eventos culturales que representan sus tradiciones 
y cultura, como: exposiciones de obras artísticas, concursos de pintura, música, espectáculos callejeros, ferias artesanales, ferias gastronómicas, etc. Por todo lo 
mencionado, los espacios comerciales deben ser aprovechados por sus propiedades de atracción para utilizarlas como promotores culturales 
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 Desde la revisión de la literatura presentada, sobre el indicador 3: cultura, 

de la tercera subcategoría del estudio, hoy en día los espacios comerciales 

preferidos por las personas son aquellos que establecen una conexión con la 

comunidad, cultura y actividades cotidianas del distrito, espacios que ofrezcan 

experiencias de compra al aire libre, por tal motivo, dichos espacios se han visto en 

la necesidad de integrar zonas más públicas donde se promueva la mezcla social, 

con espacios donde se puedan realizan eventos culturales que respondan a sus 

tradiciones y cultura, como exposiciones de obras artísticas, concursos de pintura, 

música, espectáculos callejeros, ferias artesanales, ferias gastronómicas, etc. En 

este sentido, las edificaciones comerciales son equipamientos importantes capaces 

de fomentar la cultura.  

 En síntesis, los espacios comerciales pueden potenciar la identidad cultural 

de la población mediante el ofrecimiento de ambientes para el desarrollo de 

actividades culturales, tales como exposiciones artísticas, ferias artesanales y 

gastronómicas, entre otras actividades que expresen las tradiciones, costumbres y 

actividades diarias de la sociedad donde se ubique el equipamiento comercial. 

Discusión por indicador: cultura 

 Consecutivamente, se expresa la comparación de los hallazgos de las guías 

de entrevista y las fichas de análisis de contenido, en relación al indicador 3: 

cultura, conforme a las respuestas de los especialistas, los equipamientos 

comerciales pueden potenciar la identidad cultural de una población a través de sus 

componentes arquitectónicos, estos deben ser el reflejo de las tradiciones e historia 

del sitio, así mismo, otra manera es a través del aumento del turismo, esta actividad 

permite el intercambio cultural entre la población del distrito y de otras zonas. Desde 

esta perspectiva, de la revisión de la literatura, se encontraron resultados muy 

similares, la documentación establece que los espacios comerciales actualmente 

integran espacios para actividades más comunitarias y de integración social, 

orientados al aspecto cultural, desarrollando eventos basados en las actividades 

tradicionales de la población de un determinado sector, ya sea en zonas 

independientes o flexibles del equipamiento comercial. 
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Discusión por objetivo: 

 De los resultados del objetivo específico 3: Determinar los beneficios del 

desarrollo de espacios comerciales en Jorge Chávez: los beneficios de la 

creación de espacios comerciales en el distrito de Jorge Chávez parten desde tres 

niveles: económico, social y cultural. 

 En cuanto al aspecto económico, la creación de espacios comerciales 

aumenta el valor del suelo, apertura puestos de trabajo, lo que aumenta la 

empleabilidad de la población, proporciona lugares propicios para la venta de 

productos artesanales tradicionales, aumenta la diversidad de productos y precios 

en el mercado para consumidores lo que aumenta el ingreso económico de la 

población, así mismo, ante la ausencia de este tipo de equipamiento en el distrito, 

el proyecto comercial erradica el presupuesto orientado al transporte hacia otras 

localidades donde si existe este servicio urbano, así mismo, la zona se identificará 

como hito comercial en relación a la provincia de Celendín. 

 En cuanto al aspecto social, la creación de edificaciones comerciales mejora 

la iluminación de la calle, optimiza los sistemas de accesibilidad a la zona, mejora 

el entorno urbano y vías de acceso vehiculares y peatonales, así mismo, mediante 

distintas actividades organizadas durante el día y noche, aumenta el flujo de 

personas, promueve la interacción entre ciudadanos, por último, promueve la 

expansión o densificación urbana del distrito, pues atrae nuevas construcciones,  

ante este nuevo dinamismo en el distrito, disminuye la percepción de inseguridad. 

 En cuanto al aspecto cultural, los equipamientos comerciales potencian la 

identidad cultural de la población del distrito a través de sus componentes 

arquitectónicos, para ello estos deben ser el reflejo de las tradiciones e historia del 

sitio, así mismo, los espacios comerciales aumentan el turismo, actividad que 

permite el intercambio cultural entre pobladores del sector y aledaños, finalmente, 

es capaz de ofrecer espacios para actividades tradicionales del distrito, como por 

ejemplo, la venta de comida típica o artesanía de la zona, exposiciones de pintura 

o música, entre otros concursos y competencias tradicionales del distrito. 

 Lo mencionado puede compararse con los resultados de Martínez (2018), ya 

que sus hallazgos guardan completa relación, partiendo de que la actividad 
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comercial promueve el desarrollo de la ciudad donde se desenvuelve, fortalece y 

promueve el desarrollo de los procesos tanto económicos como sociales de la 

colectividad, por ello suele incluirse en las estrategias de revitalización urbana. 

Desde lo económico, modifica la valorización del suelo, y desde lo social, suscita la 

integración social a través de la dotación de espacios para la comunidad y lo que 

se conoce como bordes blancos, espacios intermedios entre lo público (la calle) y 

lo privado (el equipamiento), como áreas verdes, zonas para la venta de comida al 

aire libre y zonas para el descanso, dependiendo de las necesidades del entorno. 

 Frente a lo estipulado, se concluye, que se está de acuerdo con los 

resultados del antecedente y opiniones de los expertos, ya que desde la antigüedad 

la actividad comercial ha sido factor determinante para el crecimiento y desarrollo 

de las ciudades, de ahí, la necesidad de crear estructuras físicas para apoyar su 

desenvolvimiento. Con el paso del tiempo, estos equipamientos tomaron mayor 

importancia al punto de convertirse en hitos urbanos, sus espacios comerciales y 

comunitarios promueven las transacciones económicas, dinámicas sociales y el 

intercambio y potenciación de la identidad cultural de los usuarios, como lo 

establece Gómez (2021) los espacios comerciales actualmente son espacios 

privados que están reemplazando las funciones de los espacios públicos pues 

permiten no solo la compra de productos sino también la interrelación social entre 

sus usuarios, siendo la percepción de seguridad del interior el factor que atrae a los 

consumidores. 

 Así mismo, los resultados mencionados anteriormente guardan relación con 

los hallazgos de Moreno (2017) pues su estudio determinó que el espacio comercial 

genera beneficios económicos a la ciudad por diversos motivos, entre ellos por la 

valorización de la zona, por la atracción de inversionistas, por la creación de 

empleos, por el apoyo a empresas y aporte a los gobiernos locales y por promover 

el desarrollo urbano, así mismo, genera beneficios sociales, pues crea espacios 

para la participación ciudadana en actividades culturales, además, al mejorar el 

entorno urbano disminuye la percepción de inseguridad.  

 Ante lo descrito, se concluye, que se está de acuerdo con los hallazgos del 

antecedente e ideas de los entrevistados, pues es cierto que los espacios 

comerciales generan múltiples beneficios económicos en los sectores urbanos 
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donde funcionan, la principal razón radica en cumplen la función de transacción 

económica, además que combinan una sería de actividades complementarias al 

comercio que atraen a las personas, estas ideas están sustentadas por Hovsepyan 

(2018) quien determinó que la llegada o construcción de espacios comerciales 

minoristas crea centros urbanos atractivos, esto promueve el aumento en los 

precios de la tierra, lo que conduce al crecimiento económico del sector. Del mismo 

modo, se concuerda en que los espacios comerciales promueven beneficios 

sociales pues ofrecen espacios para el comercio combinadas con espacios para el 

ocio y entretenimiento, como lo determinó Gryczyńska (2019), quien hace 

referencia a los equipamientos comerciales como lugares no solo para comprar, 

sino también para el entretenimiento, reunión y relajación, pues no solo se 

encuentran tiendas, se pueden encontrar cafeterías, restaurantes, salones de 

belleza, pabellones deportivos y teatros.  

Objetivo específico 4: Analizar las dimensiones que caracterizan la 

fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge 

Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

 Este objetivo corresponde a la categoría 2: fragmentación urbana, para 

cumplir con este cuarto objetivo específico se hizo uso de una primera 

subcategoría: dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro 

urbano, con tres indicadores: dimensión espacial, dimensión social y 

dimensión simbólica, esto se puede apreciar en la siguiente tabla:  

Tabla 107 

Subcategorías del objetivo específico 4 

SUBCATEGORÍA INDICADORES TÉCNICA  INSTRUMENTOS 

Dimensiones que caracterizan la 

fragmentación de un centro 

urbano (Cabrera, J., Escobar, 

A., Ugarte, M. 2019) 

Dimensión espacial Observación Ficha de observación 

Dimensión social 
Entrevista Guía de entrevista 

semiestructurada 
Dimensión simbólica 

Nota. Elaboración propia 

 Para el estudio de la subcategoría cuatro: dimensiones que caracterizan 

la fragmentación de un centro urbano y sus respectivos indicadores: dimensión 

espacial, dimensión social y dimensión simbólica, se emplearon dos 
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instrumentos de recolección de datos, la ficha de observación y la guía de entrevista 

semiestructurada aplicada a los pobladores del distrito de Jorge Chávez, a través 

de estos se generaron los resultados del mencionado objetivo específico. 

 Por tanto, se expone la ficha de observación, del indicador 1: dimensión 

espacial, en este caso se vio conveniente también el uso de subindicadores, siendo 

el subindicador 1: emplazamiento, del cual se desarrollaron nueve fichas de 

observación sobre ambos centros poblados que conforman el distrito de Jorge 

Chávez, es decir, del Centro Poblado de Lucmapampa y Centro Poblado de Macas.
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Tabla 108 

Ficha n°1 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°01 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 1: Emplazamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Nombre  Centro Poblado de Lucmpampa 

Superficie 

 

983 546m2 

Población 

339 habitantes 

(según datos 

estadísticos) 

Distrito 

Jorge Chávez 

Ubicación 

Zona 

consolidada 

del distrito 

Descripción 
Es la capital del distrito, es la zona consolidada, cuenta con vías principales y secundarias, la mayoría son de concreto, las construcciones más antiguas 
son de adobe y tapial, pero, las más modernas, son de ladrillo y concreto armado. La altura promedio de las edificaciones es de 1 a 3 pisos. 

Observaciones 
La base de datos de INEI registra en total 339 habitantes, sin embargo, existen 145 unidades habitacionales, asumiendo que las familias estuvieran 
conformadas por un mínimo de 3 personas, el total correspondería a 435 habitantes, esto evidencia dos cosas: personas viviendo en el Centro Poblado 
registradas en otros lugares, o actualmente viviendas sin usuarios. 

Área 

construida 
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Tabla 109 

Ficha n°2 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°02 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 1: Emplazamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Nombre  Centro Poblado de Lucmpampa 

Superficie 

 

741 417m2 

Población 

258 habitantes 

(según datos 

estadísticos) 

Distrito 

Jorge Chávez 

Ubicación 

Zona 

periférica o de 

expansión 

urbana 

Descripción 
Ubicado al norte del distrito de Jorge Chávez, corresponde a viviendas de 1 a 3 pisos, tiene accesos vehiculares de tierra, y muy pocos caminos, los 
existentes también son de tierra. Las construcciones más antiguas son de adobe y tapial, y las más modernas, de ladrillo y concreto armado. 

Observaciones 
La base de datos de INEI registra en total 258 habitantes, sin embargo, existen 111 unidades habitacionales, asumiendo que las familias estuvieran 
conformadas por un mínimo de 3 personas, el total correspondería a 333 habitantes, esto evidencia dos cosas: personas viviendo en el Centro Poblado 
registradas en otros lugares, o a la actualidad viviendas sin usuarios, es decir, en abandono. 

Área 

construida 
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 Tabla 110 

 

Nota. Datos de elaboración propia. 

Ficha n°3 de observación del indicador 1 del OE4 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

FO 
N°03 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del 

distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: 
Fragmentación urbana 

Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la 
fragmentación de un centro urbano 

Indicador 1: 
Dimensión espacial 

Subindicador 1: 
Emplazamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que 
conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

Nombre  Ubicación geográfica 

Centro 

Poblado de 

Lucmapampa  
 

Altitud:  

2624 msnm. 

 
Entre colinas 

 

 
Descripción 

El lugar donde se emplaza el Centro Poblado de Lucmapampa corresponde a una zona llana 
entre cerros, el 1 es conocido como Cerro Peña Blanca, sin embargo, del 2 se desconoce 
su denominación. La conformación de ambos es a base de tierra, con zonas forestales, cabe 
resaltar que en el cerro 1 se ha implementado un circuito de miradores; en el caso del cerro 
2, solo contiene zonas forestales y algunas zonas agrícolas. 

Conclusiones 

En este aspecto, el Centro Poblado de Lucmapampa tiene una ubicación privilegiada, 
emplazarse entre colinas o cerros le ha otorgado una excelente calidad ambiental y 
visuales hacía el paisaje, además, este Centro Poblado a través de la implementación 
de un circuito de miradores en el Cerro Peña Blanca, ha promovido el turismo y 
dinamismo en su sector. 

1 

1 
2 

2 
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Tabla 111 

 

Nota. Datos de elaboración propia. 

Ficha n°4 de observación del indicador 1 del OE4 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

FO 
N°04 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del 

distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: 
Fragmentación urbana 

Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la 
fragmentación de un centro urbano 

Indicador 1: 
Dimensión espacial 

Subindicador 1: 
Emplazamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que 
conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

Nombre  Ubicación geográfica 

Centro 

Poblado de 

Lucmapampa  
 

Altitud:  

2624 msnm. 

 
Entre colinas 

 
 

 
Descripción 

El lugar donde se emplaza el Centro Poblado de Macas, también corresponde a una zona 
llana entre cerros, el nombre exacto de estos elementos naturales es desconocido. Es 
importante resaltar que el cerro 3 es una cantera, de esta se extrae actualmente piedra 
chancada. Por otro lado,, el cerro 4 tiene menores proporciones y esta conformado de tierra, 
con algunas zonas forestales. 

Conclusiones 

En este aspecto, el Centro Poblado de Macas tiene una ubicación privilegiada, 
emplazarse entre colinas o cerros le ha otorgado una excelente calidad ambiental 
y visuales hacía el paisaje. 

3 
4 

3 

4 
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Tabla 112 

 

Nota. Datos de elaboración propia. 

Ficha n°5 de observación del indicador 1 del OE4 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

FO 
N°05 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del 

distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: 

Fragmentación urbana 

Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la 

fragmentación de un centro urbano 
Indicador 1: Dimensión 

espacial 
Subindicador 1: 
Emplazamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que 
conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

Nombre  Centro Poblado de Macas Caída de agua 

Ubicación en el plano Descripción 

 

Un ojo de agua, es también 
conocido como manantial o 
naciente, son flujos naturales 
de agua que surgen del 
interior de la tierra desde un 
solo punto, el brote de agua 
proviene de zonas donde 
existen aguas subterráneas. 

 

Descripción 

Del Centro Poblado de Macas 
sobresale su emplazamiento 
en una zona todavía rural en el 
distrito de Jorge Chávez con 
acceso a suficiente agua, este 
sector goza de un elemento 
natural como es el ojo de agua, 
hecho que permitió la 
construcción de dos fuentes de 
las que brotan agua durante 
todo el día y todo el año. A 
estas fuentes puede acceder 
cualquier poblador, 
normalmente se puede 
apreciar a personas lavando su 
ropa o incluso aseándose.  

 

Conclusiones 

Lo observable es que, el 
Centro Poblado de Macas no 
presenta escasez de agua a 
comparación del Centro 
Poblado de Lucmapampa, 
donde en algunos meses del 
año es necesario el corte de 
agua en determinados 
horarios, especialmente los 
meses en que no llueve, 
estos son Setiembre, 
Octubre, Noviembre, 
Diciembre, Enero, Febrero, 
Marzo y Abril. 
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Tabla 113 

 

Nota. Datos de elaboración propia. 

Ficha n°6 de observación del indicador 1 del OE4 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

FO 
N°06 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del 

distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: 

Fragmentación urbana 

Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la 

fragmentación de un centro urbano 

Indicador 1: 

Dimensión espacial 

Subindicador 1: 

Emplazamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que 
conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

Nombre  Ubicación en el plano 

Centro 

Poblado de 

Lucmpampa 

 
Bosque 

 

 
Descripción 

El Centro Poblado de Lucmapampa se emplaza en medio de colinas, algunas de estas contienen zonas forestales que 
conforman bosques, predominando el crecimiento de pinos y eucaliptos con alturas aproximadas de 20 metros, capaces 
de crear microclimas naturales, esto quiere decir que, el clima en las áreas circundantes a espacios con cobertura vegetal 
difiere del clima de otros entornos, además de un paisaje y aire de calidad. Por esta condición geográfica, el sector goza 
de una buena ubicación. 

Conclusiones 

En este aspecto, el Centro Poblado tiene un emplazamiento privilegiado, con zonas de bosques que además de 
crear microclimas naturales, controlan o reducen el riesgo de erosión del suelo, deslizamientos de tierra y 
avalanchas, ayudan a mantener las condiciones ambientales necesarias para la producción agrícola. 
Los bosques tienen un importante rol en la protección de los hogares y las comunidades de personas y 
animales, incluso la calidad del aire depende de estos lugares que atraviesan un escenario crítico a nivel nacional 
y mundial. 
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Tabla 114 

 

Nota. Datos de elaboración propia. 

Ficha n°7 de observación del indicador 1 del OE4 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

FO 
N°07 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del 

distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: 

Fragmentación urbana 

Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la 

fragmentación de un centro urbano 

Indicador 1: 

Dimensión espacial 

Subindicador 1: 

Emplazamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que 
conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

Nombre  Ubicación en el plano 

Centro 

Poblado de 

Macas 

 
Bosque 

 

 
Descripción 

El Centro Poblado de Macas se sitúa en medio de cerros, en algunos de estos se han desarrollado zonas forestales 
de bosques, con especies vegetales de gran altura, se pueden apreciar principalemente pinos, eucaliptos y pencas, 
capaces de crear microclimas naturales, esto decir, el clima en las áreas circundantes a estos espacios con cobertura 
vegetal es diferente al clima de otros entornos, además, el paisaje y aire es de calidad. Por esta condición geográfica, 
el sector tiene una buena ubicación. 

Conclusiones 

En este aspecto, el Centro Poblado tiene un emplazamiento privilegiado, con zonas de bosques 
que además de crear microclimas naturales, controlan o reducen el riesgo de erosión del suelo, 
deslizamientos de tierra y avalanchas, ayudan a mantener las condiciones ambientales 
necesarias para la producción agrícola. Los bosques tienen un importante rol en la protección 
de los hogares y las comunidades de personas y animales, incluso la calidad del aire depende 
de estos lugares que atraviesan un escenario crítico a nivel nacional y mundial. 
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Tabla 115 

 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 

Ficha n°8 de observación del indicador 1 del OE4 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

FO 
N°08 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del 

distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: 
Fragmentación urbana 

Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan 
la fragmentación de un centro urbano 

Indicador 1: 
Dimensión espacial 

Subindicador 1: 
Emplazamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que 
conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

Nombre  Ubicación en el plano 

Centro 

Poblado de 

Lucmpampa 

 
Ríos 

 
Descripción 

Los ríos secos son elementos naturales tipo caminos que solo acogen agua por tiempos reducidos, o 
durante los días que llueva fuerte en la zona, por tanto, casi siempre se mantienen secos 

Conclusiones 

Este elemento natural ubicado en el C.P. de Lucmapampa es de gran dimensión, puede perjudicar la 
calidad del paisaje pues al parecer un hueco es un lugar potencial para el arrojo de desperdicios o 
vertido de líquidos residuales que pueden ser peligrosos o contaminantes, del mismo modo, puede ser 
un lugar peligroso para caminantes y hasta para vehículos. 
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Tabla 116 

Ficha n°9 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

FO 

N°09 

Título de investigación:  

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del 

distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: 

Fragmentación urbana 

Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan 

la fragmentación de un centro urbano 

Indicador 1: 

Dimensión espacial 

Subindicador 1: 

Emplazamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que 

conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

Nombre  Ubicación en el plano 

Centro 

Poblado de 

Macas 

 
Ríos 

 

 
Descripción 

Los ríos secos son quebradas que solo contienen agua por periodos cortos, máximo un día o mientras 

se desarrollen fuertes lluvias en la zona, es decir, generalmente se mantienen sin caudal. 

Conclusiones 

Estos elementos naturales ubicados en el C.P. de Macas son de menor ancho que los del C.P. de 

Lucmapampa, pero de mayor profundidad, también pueden perjudicar la calidad del paisaje pues al más 

hondas son lugares potenciales para el arrojo de desperdicios o vertido de líquidos residuales que 

incluso pueden ser peligrosos o contaminantes. 
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 Desde la observación de ambos Centros Poblados, sobre el indicador 1: 

dimensión espacial y subindicador 1: emplazamiento, se pudo apreciar que, en 

relación a población, el C.P. de Lucmapampa tiene 81 habitantes más que el C.P. 

de Macas, así mismo, respecto a la ubicación geográfica, el C.P. de Lucmapampa 

goza de un buen emplazamiento, dentro de su espacio geográfico podemos 

encontrar algunos elementos que impactan de manera positiva y otros 

negativamente, a continuación, se reconocen los componentes positivos, primero, 

la existencia de cerros, este C.P. se ubica en medio de colinas, una de ellas le ha 

servido para construir un circuito turístico de miradores; segundo, presencia de 

zonas boscosas, con abundante vegetación, estas permiten la creación de 

microclimas, dotación de una excelente calidad del aire y del paisaje, disminución 

del peligro de deslizamiento de la tierra, mantenimiento de condiciones para la 

producción agrícola y subsistencia de la biodiversidad. Así mismo, se reconocen 

los componentes negativos, generalmente las zonas rurales acceden al recurso 

hídrico gracias a afluentes naturales, en este caso el C.P. no cuenta con una 

conexión a fuentes de agua naturales subterráneas lo que limita el acceso al 

territorio del agua potable, sin embargo, transcurre un río, pero su condición de río 

seco con bajo o nulo caudal convierte al lugar en una zona tentadora para el arrojo 

de basura, o la eliminación de líquidos. 

 Respecto al C.P. de Macas, también goza de un buen emplazamiento, dentro 

de su espacio geográfico podemos encontrar algunos elementos similares ya 

mencionados, por ejemplo, dentro de los componentes positivos, primero, la 

existencia de cerros, este C.P. también se desarrolla entre cerros, uno de estos es 

una cantera de afirmado, pero el propietario es una persona natural, por lo tanto, 

no genera ningún beneficio al distrito; segundo, la presencia de bosques, que 

permiten la creación de microclimas, buena calidad del aire y paisaje, disminución 

del riesgo de deslizamientos de la tierra, optimización de entornos para la 

producción agraria y conservación de la flora y fauna; tercero, la existencia de un 

ojo de agua, este ha sido canalizado hasta dos fuentes ubicadas en la vía pública, 

donde todo el día durante todo el año corre agua y cualquier poblador puede 

acceder, este hecho evidencia que el C.P. cuenta con agua siempre. Por otra parte, 

se mencionan los componentes negativos, tal es el caso de la presencia de un río 
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seco, lastimosamente su estado durante los meses que no llueve, vuelve a la zona 

un lugar para el arrojo de desperdicios, o vertedero de líquidos contaminantes. 

 En síntesis, los dos C.P. se ubican entre colinas, razón por la que ambos 

cuentan con una excelente calidad ambiental y visuales hacía el paisaje. Por otra 

parte, en relación a fuentes de agua, por ambos territorios transcurren ríos secos, 

es decir vertientes que continuamente están secas porque no están conectadas 

con aguas subterráneas, solo arrastran agua en temporadas de fuertes lluvias, 

lamentablemente estas quebradas fomentan la creación de vertederos de basura, 

o afluentes líquidos; otra fuente de agua del distrito es el ojo de agua, sin embargo, 

solo el C.P. de Macas cuenta con uno, motivo por el que no presenta escasez de 

agua a comparación del C.P. de Lucmapampa, donde es obligatorio el corte de 

agua en determinados horarios, especialmente en setiembre, octubre, noviembre, 

diciembre, enero, febrero, marzo y abril, meses en que no llueve. Por último, en 

relación a la presencia de bosques, ambos C.P. tienen un emplazamiento 

privilegiado, con zonas de bosques que además de crear microclimas naturales, 

reducen el riesgo de erosión del suelo, deslizamientos de tierra y avalanchas, 

ayudan a mantener las condiciones ambientales necesarias para la producción 

agrícola. Los bosques tienen un importante rol en la protección de los hogares y las 

comunidades de personas y animales, incluso la calidad del aire depende de estos. 

 Seguidamente, se presentan las fichas de observación conforme al 

subindicador 2: vías y movilidad, de este indicador se desarrollaron cuatro fichas 

de observación en total de ambos Centros Poblados del distrito en cuestión.
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Tabla 117 

Ficha n°10 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

FO 
N°10 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del 

distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: 
Fragmentación urbana 

Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la 
fragmentación de un centro urbano 

Indicador 1: 
Dimensión espacial 

Subindicador 2: Vías 
y movilidad 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que 
conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

Nombre  Vías vehiculares 

Centro 

Poblado de 

Lucmpampa 

  

Sección vial 

 

 

Descripción 

La mayoría de vías fueron inauguradas 
en mayo del presente año 2022, son de 
concreto, y a pesar de su poco uso, se 
puede evidenciar  el desvanecimiento 
de la señalización horizontal (cruceros 
peatonales), así mismo, se puede ver la 
inexistencia de señalización vertical 
(placas o postes al lado de la vía). 

Materialidad Concreto 

Ancho 6 a 7 metros 

Estado Bueno 

Señalización Desbaneciendose 

Vías peatonales 

 

Sección peatonal 

 

 

Descripción 

Lo mismo ocurre con las vías 
peatonales, la mayoría fueron 
inauguradas en mayo del presente año 
2022 y son de concreto. Se puede 
apreciar que estas vías son de 
dimensiones reducidas y no responden 
a ningún reglamento, solo se sustentan 
bajo la modalidad de uso de la 
población, pues actualmente es muy 
poco el flujo vehicular, por ello las 
personas son las que utilizan las vías 
vehiculares más que las peatonales. 
Materialidad Concreto 
Ancho 90 cm a 1 metro 
Estado Bueno 
Señalización No existe 

Conclusiones 

Ambas tipologías de vías del C.P. de Lucmapampa son de construcción reciente, de concreto armado, 
esto refleja la preocupación de la autoridad local y su accionar en relación al desarrollo urbano de este 
sector; respecto a la señalización, a pesar de ser una obra nueva, se evidencia que no existe un 
mantenimiento de la señalización horizontal, y sobre la señalización vertical, no fue implementada, quizá 
al ser una zona un tanto rural con bajo tránsito vehicular, se consideran innecesarias estas medidas. 
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Tabla 118 

Ficha n°11 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

FO 
N°11 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del 

distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: 
Fragmentación urbana 

Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la 
fragmentación de un centro urbano 

Indicador 1: 
Dimensión espacial 

Subindicador 2: Vías 
y movilidad 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que 
conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

Nombre  Vías vehiculares 

Centro 

Poblado de 

Macas 

  

Sección vial 

 

 

Descripción 

Todas las vías vehiculares del sector 
son de tierra, algunas con ripio, en la 
mayoría cuando llueve se forman 
charcos y profundas marcas de rodadas 
de vehículos pesados. 

Materialidad 
Algunos de tierra y 
otros con ripio 

Ancho 6 a 7 metros 

Estado 
Malo, su condición 
dificulta el paso. 

Señalización No existe 

Vías peatonales 

 

Sección peatonal 

 

 

Descripción 

Todas las vías peatonales del sector 
son de tierra, en algunas incluso se 
puede apreciar el crecimiento de pasto, 
cuando llueve se forman charcos y 
barro, lo que dificulta el tránsito. 

Materialidad Tierra y grass 

Ancho 
1 metro a 2.50 
metros 

Estado 
Malo, su condición 
dificulta el paso. 

Señalización No existe 

Conclusiones 

Ambas tipologías de vías del C.P. de Macas son de tierra, son muy pocas las vías vehiculares ripiadas 
y ninguna de concreto o asfalto, esto manifiesta la despreocupación de la autoridad local en relación al 
desarrollo urbano de este sector; respecto a la señalización, no existe. Debido a la informalidad de las 
vías es posible que vehículos hagan uso de los caminos peatonales, su ancho lo permite, sin embargo, 
en periodos de lluvia es complicado el hacer uso de ambas vías, incluso es peligroso. 
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Tabla 119 

Ficha n°12 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

FO 
N°12 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del 

distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: 
Fragmentación urbana 

Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la 
fragmentación de un centro urbano 

Indicador 1: 
Dimensión espacial 

Subindicador 2: Vías 
y movilidad 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que 
conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

Nombre  Medios de transporte 

Centro 
Poblado de 
Lucmpampa 

1) Automóvil privado 2) Transporte público 

  
Frecuencia de uso 10% Frecuencia de uso 30% 

Descripción Descripción 

El automóvil privado es poco usado en el Centro 
Poblado de Lucmapampa, apenas 10 personas 
de 100 lo utilizan, pues existen otro medios de 
transporte más sostenibles económicamente de 
preferencia de los pobladores. 

El transporte público esta compuesto por 
colectivos, donde autos, minivans, vans, hasta 
camionetas, transportan de 4 a 15 personas por 
viaje, 30 de cada 100 personas usan este medio 
de transporte, requiere de una inversión de 5 
soles por persona por cada desplazamiento. 

3) Moto lineal 4) A pie 

  
Frecuencia de uso 50% Frecuencia de uso 10% 

Descripción Descripción 

La moto lineal es el medio de transporte más 
empleado en el C.P. de Lucmapampa, 50 de 
cada 100 personas lo utilizan, el motivo es el 
menor costo, facilidad para transitar en vías en 
mal estado, además la ausencia de transporte 
público durante ciertas horas ha obligado a la 
población a buscar su propio medio de transporte 
de acuerdo a su economía. 

Movilizarse a pie es normal en el C.P. de 
Lucmapampa, generalmente lo hacen aquellas 
personas que llevan a su ganado hacia los cerros 
o lugares donde puedan comer, pero también es 
usado como única opción, cuando no se ha 
podido encontrar algún otro medio de transporte, 
10 de cada 100 personas optan por la caminata. 

Conclusiones 

La preferencia por distintos medios de transporte en el Centro Poblado de Lucmapampa responde 
principalmente a dos factores, estos son, la dotación de medios de transporte públicos, existen 
periodos en que es imposible encontrar colectivos para movilizarse, esto evidencia la falta de este 
medio, pero esto está relacionado a la características y estado de las vías, por último, interviene el 
costo y posibilidades económicas de los pobladores, siendo el medio más utilizado la moto lineal. 
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Tabla 120 

Ficha n°13 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

FO 
N°13 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del 

distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: 
Fragmentación urbana 

Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la 
fragmentación de un centro urbano 

Indicador 1: 
Dimensión espacial 

Subindicador 2: Vías 
y movilidad 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que 
conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

Nombre  Medios de transporte 

Centro 
Poblado de 

Macas 

1) Automóvil privado 2) Transporte público 

  
Frecuencia de uso 10% Frecuencia de uso 20% 

Descripción Descripción 

El automóvil privado es poco utilizado en el 
Centro Poblado de Macas, apenas 10 personas 
de 100 lo usan, generalmente aquellas personas 
que volvieron al C.P. desde otras provincias con 
ingresos económicos más altos acceden a este 
medio de transporte, pero existen otros más 
sostenibles económicamente para la población. 

El transporte público abarca colectivos, donde 
autos, minivans, vans y camionetas, trasladan de 
4 a 15 personas por viaje, 20 de cada 100 
personas usan este medio de transporte, 
requiere también de una inversión de 5 soles por 
persona por cada viaje. 

3) Moto lineal 4) A pie 

  
Frecuencia de uso 50% Frecuencia de uso 20% 

Descripción Descripción 

La moto lineal es el medio de transporte más 
utilizado en el C.P. de Macas, 50 de cada 100 
personas lo utilizan, en este caso el principal 
motivo es la facilidad para transitar en las vías en 
mal estado, además el menor costo y la ausencia 
de transporte público durante ciertas horas. 

Cuando no existen otros medios de transporte el 
único es a pie, esto es frecuente en el C.P. de 
Macas, pero también lo hacen aquellas personas 
que llevan a su ganado hacia lugares donde 
pueden comer, en este caso, 20 de cada 100 
personas optan por caminar. 

Conclusiones 

La preferencia por distintos medios de transporte en el Centro Poblado de Macas responde 
principalmente a dos factores, estos son, la escasez de medios de transporte públicos, estado de las 
vías, y la inversión económica que implica movilizarse, siendo el medio más utilizado la moto lineal. 
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 A partir de la observación de ambos Centros Poblados, sobre el indicador 

1: dimensión espacial y subindicador 2: vías y movilidad, el C.P. de 

Lucmapampa tiene vías tanto vehiculares como peatonales que fueron inauguradas 

recientemente, la gestión y accionar del alcalde permitió la realización de tal obra, 

El material es el concreto, sin embargo, a apenas un año de uso la señalización 

horizontal esta borrosa por falta de mantenimiento, y la señalización vertical ni 

siquiera existe. Peor es la situación del C.P. de Macas, pues sus vías tanto 

vehiculares como peatonales son de tierra, aún no existen planes por parte de la 

autoridad local para mejorar estas estructuras, situación que dificulta el tránsito por 

este sector del distrito. 

 En cuanto a la movilidad, los medios de transporte más utilizados por ambos 

Centros Poblados es la moto lineal, es un medio más asequible en cuanto a 

inversión económica y acceso a zonas en mal estado, sobre todo en temporadas 

de lluvia; el segundo es el transporte público, abastecido básicamente por 

colectivos donde el costo por viaje varía entre 1 a 5 soles por persona dependiendo 

de la distancia; el tercero es a pie, ambos Centros Poblados tienen como costumbre 

caminar mucho, es una actividad compartida desde generaciones anteriores debido 

a la necesidad de llevar a sus animales a zonas con abundante vegetación; por 

último, se ubica el transporte privado, este medio es usado mayormente por 

aquellas personas con ingresos económicos mayores al promedio del distrito, 

personas que vivieron en otras provincias y volvieron al Centro Poblado por la 

pandemia o por otras razones. 

 En resumen, en cuanto a estado de vías, existen una gran diferencia entre 

ambos Centros Poblados, el que mayor atención ha recibido por parte de la 

autoridad local ha sido el Centro Poblado de Lucmapampa, quizá por contener el 

centro histórico del distrito; y respecto a movilidad, ambos Centros Poblados 

prefieren usar motos lineales y muy poco utilizan transporte privado, la condición 

económica de la población es la que determina esta preferencia. 

 A continuación, se muestran las fichas de observación sobre el 

subindicador 3: forma y espacio, en total se desarrollaron cuatro fichas de 

observación entre ambos Centros Poblados del distrito de Jorge Chávez.
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Tabla 121 

Ficha n°14 de observación del indicador 1 del OE4 

 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN 
FO 

N°14 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del 

distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: 
Fragmentación urbana 

Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la 
fragmentación de un centro urbano 

Indicador 1: 
Dimensión espacial 

Subindicador 3: 
Forma y espacio 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que 
conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

Nombre  Centro Poblado de Lucmpampa 

 
 
 
 
 

Leyenda 

 

Trama urbana 

 

Descripción 
La trama es ortogonal, organizada en torno a un espacio central. La zona donde se ubican las 
construcciones es llana sin pendientes. Estas edificaciones, poseen formas normalmente regulares y 
tienden al diseño ortogonal. 

Conclusiones 

El Centro Poblado de Lucmapampa se ubica en una zona llana, posee una trama ortogonal, existe 
una similitud con el Damero de Pizarro pues se puede apreciar una zona principal que es la Plaza de 
Armas, y alrededor equipamientos importantes como el Palacio Municipal, y la Iglesia. Del mismo 
modo, se observan edificaciones con formas regulares de diseño ortogonal, y una mezcla de 
poblamiento continuo y discontinuo, lo que permite el reconocimiento de solo una parte del Centro 
Poblado de Lucmapampa como una unidad. 

Área 

construida 



272 
 

Tabla 122 

Ficha n°15 de observación del indicador 1 del OE4 

 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN 
FO 

N°15 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del 

distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: 
Fragmentación urbana 

Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la 
fragmentación de un centro urbano 

Indicador 1: 
Dimensión espacial 

Subindicador 3: 
Forma y espacio 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que 
conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

Nombre  Centro Poblado de Macas 

 
 
 
 
 

Leyenda 

 

Trama urbana 

 

Descripción 
En este caso no existen vías transversales que definan una trama, sin embargo, se puede apreciar 
una distribución irregular y desordenada de los predios. Algunas edificaciones se ubican en zonas 
llanas y otras en pendientes, este hecho, determina la regularidad o irregularidad de las formas. 

Conclusiones 

El Centro Poblado de Macas se ubica en una zona llana, posee una trama irregular y desordenada o 
también conocida como distribución lineal, donde los predios se ubican a lo largo de un eje lineal, no 
se puede apreciar una zona principal a diferencia del C.P. de Lucmapampa. Del mismo modo, se 
observan edificaciones con formas regulares de diseño ortogonal, sin embargo, en este caso, se 
aprecia un poblamiento más discontinuo, lo que hace que el Centro Poblado de Macas no se pueda 
reconocer como una unidad, sino como pequeños y diferentes sectores. 

Área 

construida 
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Tabla 123 

Ficha n°16 de observación del indicador 1 del OE4 

 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

FO 

N°16 

Título de investigación:  

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del 

distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: 

Fragmentación urbana 

Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la 

fragmentación de un centro urbano 

Indicador 1: 

Dimensión espacial 

Subindicador 3: 

Forma y espacio 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que 

conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

Nombre  Centro Poblado de Lucmpampa 

 

 

Alturas 

promedio 

Predominan las construcciones desde 1 piso hasta máximo 3 pisos, con alturas desde 3 

metros hasta 10 metros. 

Conclusiones 

El Centro Poblado de Lucmapampa se caracteriza por tener una densidad baja, sus 

construcciones son mayormente de 1 a 3 pisos, apenas 3 unidades son de 3 pisos, sin 

embargo, algunas edificaciones poseen grandes alturas, desde 3 hasta 10 metros. 
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Tabla 124 

Ficha n°17 de observación del indicador 1 del OE4 

 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN 
FO 

N°17 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del 

distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: 
Fragmentación urbana 

Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la 
fragmentación de un centro urbano 

Indicador 1: 
Dimensión espacial 

Subindicador 3: 
Forma y espacio 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que 
conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

Nombre  Centro Poblado de Macas 

 

 

Alturas 
promedio 

Predominan las edificaciones desde 1 piso a máximo 2 pisos, con alturas desde 3 metros 
hasta 8 metros. 

Conclusiones 

El Centro Poblado de Macas también se caracteriza por tener una densidad baja, sus 
construcciones son mayormente de 1 a 2 pisos, sin embargo, son edificaciones de grandes 
alturas, que van desde 3 hasta 10 metros. 
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 Desde la observación de ambos Centros Poblados, sobre el indicador 1: 

dimensión espacial y subindicador 3: forma y espacio, la zona construida del 

C.P. de Lucmapampa se sitúa en una zona plana, su trama es ortogonal, similar a 

la distribución del Damero de Pizarro con Plaza de Armas, y equipamientos 

importantes alrededor como el Palacio Municipal, y la Iglesia. Del mismo modo, sus 

construcciones tienen formas regulares y ortogonales, en cuanto al poblamiento, es 

una combinación de poblamiento continuo y discontinuo, solo una parte del Centro 

Poblado de Lucmapampa parece una unidad. 

 Por otro lado, la zona construida del C.P. de Macas a pesar de que también 

se ubica en una zona llana, su trama es irregular y desordenada, la mayoría de las 

edificaciones se ubican a lo largo de un eje lineal, la vía principal, en este caso, a 

diferencia del C.P. de Lucmapampa no existe una zona principal. En relación a la 

forma de las construcciones, también son formas regulares de diseño ortogonal, sin 

embargo, a diferencia del otro Centro Poblado, el poblamiento aquí es discontinuo, 

por tanto, no se puede reconocer como una unidad, parecen pequeños fragmentos. 

 En síntesis, tanto el Centro Poblado de Lucmapampa como Macas se ubican 

en territorio plano, sus construcciones son de forma regular y ortogonales, la 

diferencia ocurre en relación a la trama y tipo de poblamiento, mientras que el C.P. 

de Lucmapampa tiene trama ortogonal y poblamiento tanto continuo como 

discontinuo, el C.P. de Macas posee trama irregular y poblamiento totalmente 

discontinuo, esta condición influyen en la manera de apreciare el todo como una 

unidad, en el C.P. de Macas se aprecian fragmentos urbanos. 

 En seguida, se exponen las fichas de observación sobre el subindicador 4: 

equipamiento, de este indicador se elaboraron cuatro fichas de observación en 

total de los dos Centros Poblados del distrito de Jorge Chávez.
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Tabla 125 

Ficha n°18 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°18 Título de investigación: Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 4: Equipamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Ubicación: Centro Poblado de Lucmapampa Equipamiento educativo I.E. N° 82415 

  

Descripción Nivel Primaria - Mixto 

El terreno donde se ubica la 
institución tiene una ligera 
pendiente, su perímetro es 
irregular, colinda con una vía 
y solo cuenta con un ingreso, 
al interior solo la parte 
delantera tiene construcción, 
y en la parte trasera áreas 
verdes y zonas recreativas. 

Turnos Mañana - Tarde 

Mobiliario urbano No se aprecia 

Materialidad 

Paredes de ladrillo. 
Estructuras de concreto armado.  
Cubiertas, losa aligerada inclinada con teja. 
Carpintería de madera. 

Estado de 
conservación 

Bueno: Se aprecia paredes bien pintadas, 
puerta y ventanas en buen estado. 

Uso o abandono Actualmente tiene otro uso 

Muros perimetrales  Si 

Población abastecida Lucmapampa – 20 alumnos 

Accesibilidad Forma Colores 

   
Descripción Descripción Descripción 

El acceso se da por una sola vía, las aceras son de 
concreto pero no existe una rampa o elemento que 
permita el traslada desde la pista al ingreso, peor aún el 
poste de luz ocupa espacio en la acera esto dificulta el 
paso de una persona en silla de ruedas.  

La construcción se acopla a la forma y pendiente del terreno, el 
volumen es ortogonal y regular, las ventanas siguen un patron 
similar, parecido a los elementos de la arquitectura cajamarquina 
y cusqueña, también, se ve una separación continua y repetitiva 
de las aberturas, pero sin simetria.  

La edificación cuenta con la siguiente paleta de colores: 
mostaza, negro, blanco y lacre. 
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Tabla 126 

Ficha n°19 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°19 Título de investigación: Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 4: Equipamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Ubicación: Centro Poblado de Lucmapampa Equipamiento educativo Jardín sin nombre 

  

Descripción Nivel Inicial - Mixto 

El terreno donde se ubica la 
institución es llano y de 
perímetro irregular, colinda 
con 2 vías pero solo cuenta 
con un ingreso, al interior 
solo la parte delantera es 
una construcción, y la parte 
trasera al parecer es área 
libre para la recreción. 

Turnos Mañana 

Mobiliario urbano 
Cuenta con bancas de cemento con 
vegetación en la parte central. 

Materialidad 
Adobe con puertas de fierro 
Cubierta de calamina 

Estado de conservación 
Bueno: Se aprecia paredes bien 
pintadas, puerta y ventanas en buen 
estado. 

Uso o abandono Actualmente en uso 

Muros perimetrales  Si 

Población abastecida Lucmapampa – 15 alumnos 

Accesibilidad Forma Colores 

   
Descripción Descripción Descripción 

El predio se ubica en esquina, colinda con dos vías, pero el 
ingreso se da por solo una, esta es la via peatonalizada 
recientemente este año 2022, en este caso tampoco se 
aprecia una rampa o elemento que permita el paso desde la 
via a la acera o viceversa, teniendo en cuenta la presencia de 
acequias para la evacuación de lluvias, no es accesible. 

La construcción se acopla a la forma del terreno, el 
volumen es ortogonal y regular, las ventanas siguen un 
patron repetitivo de figuras geometricas puras, también, 
se ve una separación continua y repetitiva de las 
aberturas, pero no existe una simetria. 

La edificación cuenta con la siguiente paleta de colores: 
mostaza, turquesa y blanco. 
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Tabla 127 

Ficha n°20 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°20 Título de investigación: Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 4: Equipamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Ubicación: Centro Poblado de Lucmapampa Equipamiento educativo  

  

Descripción Nivel Secundaria – Actualmente ninguno  

Este equipamiento tuvo 
como objetivo acoger a los 
estudiantes del nivel 
secundario de los 2 Centros 
poblados, por ese motivo se 
ubicó en el centro de ambos 
sectores, sin embargo, por 
disposición de la autoridad 
local no se concluyó su 
construcción. 

Turnos Ninguno 

Mobiliario urbano No existen 

Materialidad Tapial 

Estado de conservación 
Bueno: A pesar de no recibir 
mantenimiento, la estructura se 
encuentra en perfectas condiciones. 

Uso o abandono En abandono 

Muros perimetrales  No existen 

Población abastecida Ninguna 

Accesibilidad Materialidad Forma 

  
Descripción Descripción Descripción 

Debido a que la obra quedó 
inconclusa, no cuenta con vías 
peatonales de acceso, ni siquiera el 
perímetro cuenta con veredas. 

Esta construido a base de tapial, este es un sistema 
constructivo compuesto por un encofrado de madera y 
tierra arcillosa vaciada y apisonada por capas, con un 
espesor de 60 cm. La cubierta es a base de una 
estructura de manera con calaminas. 

Básicamente tiene forma rectangular simple, tiene dos frentes, uno interior y otro exterior. Se 
puede apreciar un ritmo a través de la repetición proporcional de los mismos patrones para 
las ventanas, son formas geométricas puras, el eje central es la abertura de la puerta. En el 
volumen predomina la horizontalidad. 
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Tabla 128 

Ficha n°21 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°21 Título de investigación: Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 4: Equipamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Ubicación: Centro Poblado de Macas Equipamiento educativo I.E. N° 82416 

  

Descripción Nivel Primaria - Mixto 

El terreno donde se ubica la 
institución es llano pero de 
perímetro irregular, colinda 
con 2 vías pero solo cuenta 
con un ingreso, al interior 
solo la parte superior cuenta 
con construcciones, y en la 
parte delantera una losa 
deportiva. 

Turnos Mañana – Tarde (Actualidad: mañana) 

Mobiliario urbano No cuenta con mobiliario urbano 

Materialidad 

Paredes de ladrillo. 
Estructuras de concreto armado. 
Cubiertas inclinadas de teja. 
Carpintería de madera. 

Estado de conservación 
Regular: Se aprecia paredes y 
columnas decolorados, reja oxidada. 

Uso o abandono Actualmente en uso 

Muros perimetrales  Si 

Población abastecida Macas – 25 alumnos 

Accesibilidad Forma Colores 

   
Descripción Descripción Descripción 

Al establecimiento se accede por caminos de tierra y grass, no existen 
aceras ni mucho menos rampas. El predio cuenta con 3 fachadas, sin 
embargo, solo tiene un acceso en la esquina, en esta parte existe un 
retiro pero no cumple ninguna función, además se evidencia la falta 
de mantenimiento pues el grass esta invadiendo esta zona. La 
limitación del equipamiento se da por un muro perimetrico, este tiene 
rejas que permiten la visibilidad al interior. 

La edificación mantiene una forma rectangular en planta y 
elevación, en su fachada trasera se puede apreciar el ritmo y 
repetición pues existe un cambio regular de elementos 
verticales. Así mismo, en las ventanas se repite un patrón que 
resalta la verticalidad del equipamiento; en la fachada 
delantera de este volúmen, se aprecia otro patrón de abertura 
para las ventanas, aquí predomina la horizontalidad. 

La edificación cuenta con la siguiente paleta de colores: blanco, 
celeste pastel, amarillo pastel y lacre. 
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Tabla 129 

Ficha n°22 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°22 Título de investigación: Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 4: Equipamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Ubicación: Centro Poblado de Macas Equipamiento educativo NOMBRE 

  

Descripción Nivel Inicial - Mixto 

El terreno donde se ubica la 
institución es llano y su 
perímetro regular, colinda 
con 2 vías pero solo cuenta 
con un ingreso, al interior en 
la parte central se desarrolla 
la construcción, no se 
aprecian espacios exteriores 
educativos. 

Turnos Mañana  

Mobiliario urbano Tachos de basura 

Materialidad 

Paredes de ladrillo. 
Estructuras de concreto armado. 
Cubiertas inclinadas de teja. 
Carpintería de madera. 

Estado de conservación 
Bueno: Las paredes conservan su color 
el cerco está en buenas condiciones. 

Uso o abandono Actualmente en uso 

Muros perimetrales  Si 

Población abastecida Macas – 15 alumnos 

Accesibilidad Forma Colores 

   
Descripción Descripción Descripción 

Existen veredas de concreto, sin embargo, no existen rampas. El 
terreno cuenta con 2 frentes, pero, el acceso se da por la vía 
secundaria que no tiene veredas, no se aprecia ningun retiro, la 
construcción se encuentra delimitada por un lado con un cerco de 
malla metálica protegida contra la corrosión, por ello se observa su 
buen estado, este permite la visibilidad al interior. Sin embargo, por 
la otra vía, el perímetro tiene un muro de ladrillo. 

La edificación esta conformada por 2 primas octagonales 
unidos por un espacio rectangular, en su fachada principal se 
puede apreciar un eje central, los mismos patrones de  
aberturas tanto para ventanas como puertas se ubican a la 
izquierda y a la derecha, esto evidencia la simetría.  

La edificación cuenta con la siguiente paleta de 
colores: blanco, celeste pastel, amarillo pastel y 

lacre. 
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Tabla 130 

Ficha n°23 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°23 Título de investigación: Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 4: Equipamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Ubicación: Centro Poblado de Lucmapampa Equipamiento comercial Conclusiones 

  

Descripción Tipo Bodegas 

La mayoría de las bodegas 
se ubican alrededor de la 
plaza de armas del distrito, 
sólo 1 bodega se ubica a una 
cuadra de este espacio. 
Todas son ambientes dentro 
de las viviendas, casi 
siempre la atención se da 
desde la puerta. 

Cantidad 4 

Productos 

Productos de primera necesidad (arroz, 
azúcar, leche, conservas, aceite), 
algunas frutas, verduras, golosinas, 
gaseosas, detergente.  

Integración  No tienen espacios exteriores 

Materialidad 
Sistema constructivo de adobe y ladrillo 
Techos a dos aguas con tejas. 
Carpintería de madera y fierro. 

Colores predominantes Blanco, celeste, verde y lacre 

Población abastecida Centro poblado de Lucmapampa 

Bodega 1 Bodega 2 Bodega 3 Bodega 4 

    
Descripción Descripción Descripción Descripción 

Está en un ambiente de la casa, los productos 
son: bebidas gaseosas, galletas, frugos y 
productos de limpieza; organizados en 
vitrinas, mesas y estantes de elaboración del 
propietario, la construcción es de adobe, el 
piso de tierra y las paredes celestes. 

Está en un ambiente de la casa, 
productos: bebidas gaseosas, galletas, 
arroz, azucar, huevos, frutas y productos 
de limpieza; organizados en vitrinas, 
estantes y mesas, la construcción es de 
adobe, y paredes verdes. 

Está en un ambiente de la casa, los 
productos son: yogurts, galletas, café, 
frutas y productos de limpieza; 
organizados en vitrinas y mesas, la 
construcción es de adobe, el piso de tierra 
y paredes celestes. 

Está en un ambiente de la casa, productos: 
bebidas gaseosas, galletas y productos de 
limpieza; organizados en vitrinas, estantes y 
mesas, la construcción es de adobe, y 
paredes celestes. 
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Tabla 131 

Ficha n°24 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°24 Título de investigación: Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 4: Equipamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Ubicación: Centro Poblado de Macas Equipamiento comercial Conclusiones 

  

Descripción Tipo Bodegas 

La mayoría de las bodegas 
se ubican a lo largo de la vía 
principal, Todas son 
ambientes dentro de las 
viviendas, casi siempre la 
atención se da desde la 
puerta, sólo dos tienen 
espacios al exterior para la 
estancia y el consumo. 

Cantidad 3 

Productos 

Productos de primera necesidad (arroz, 
azúcar, leche, conservas, aceite), 
algunas frutas, verduras, golosinas, 
gaseosas, detergente.  

Integración  Áreas exteriores con mesas y sillas 

Materialidad 
Sistema constructivo de adobe 
Techos a dos aguas con tejas. 
Carpintería de madera y fierro. 

Colores predominantes Blanco y lacre 

Población abastecida Centro poblado de Macas 

Bodega 1 Bodega 2 Bodega 3 

   
Descripción Descripción Descripción 

Está en un ambiente de la casa, los productos son: bebidas 
gaseosas, galletas, frutas y productos de limpieza; organizados 
en vitrinas, mesas y estantes, la construcción es de tapial, el piso 
de tierra y las paredes blancas, esta bodega cuenta con una zona 
al exterior para sentarse, pero el acceso a la zona es por medio 
de un camino de tierra y grass. 

Está en un ambiente de la casa, los productos son: 
bebidas gaseosas, galletas, bebidas acoholicas y 
productos de limpieza; organizados en vitrinas, 
mesas y estantes, la construcción es de adobe, el 
piso de tierra y las paredes blancas, el nivel de 
accesibiliad es bajo pues son caminos de tierra. 

La bodega está en un ambiente de la casa, los productos 
son: bebidas gaseosas, galletas, bebidas acoholicas y 
productos de limpieza; organizados en vitrinas, mesas y 
estantes, la construcción es de adobe, el piso de mayolica 
y las paredes blancas. Se puede apreciar una zona exterior 
donde generalmente se ubican mesas y sillas. 
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Tabla 132 

Ficha n°25 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°25 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 4: Equipamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Ubicación: Centro Poblado de Lucmapampa Equipamiento religioso Iglesia 

  

Descripción Mobiliario urbano   

Se ubica al frente de la plaza 
de armas, es una 
construcción inconclusa en 
cuanto a acabados.. 

Aberturas 
En su mayoría ventanas con arcos y 
alargadas verticalmente. 

Materialidad 
Ladrillo, columnas, vigas y losa 
aligerada, cubierta de tejas, carpintería 
de madera.. 

Estado de conservación 
Bueno, pues se conserva tanto la 
carpintería y estructura, al interior las 
paredes están correctamente pintadas. 

Uso o abandono En uso 

Muros perimetrales  No existen 

Población abastecida Distrito de Jorge Chávez. 

Accesibilidad Forma Materialidad 

   
Descripción Descripción Descripción 

A la construcción se accede por una sola via, no cuenta con 
rampas, tiene un desnivel por lo que se usan cuatro pasos, 
es decir, unas cuantas gradas, esta zona tiene un espacio 
previo al ingreso que esta descubierta, por tal exposición a 
lluvias es que los pisos parecen desgastados. 

Tiene caracteristicas similares a las iglesias románicas 
con planta de cruz latina, se puede apreciar como parte 
de la distribución, un retiro, el portico o torre 
campanario, las naves laterales y principal, el transepto, 
y el altar en la parte final.  

Está construido a base de materiales nobles, tales como 
ladrillo y concreto armado, tiene losas aligeradas cubiertas 
con tejas tradicionales, la carpintería de puertas es de cedro 
y las ventanas son vitrales coloreados. Al exterior se aprecia 
postes de luz con luminarias ovalares. 
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Tabla 133 

Ficha n°26 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°26 Título de investigación: Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 4: Equipamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Ubicación: Centro Poblado de Lucmapampa Equipamiento de salud Puesto de Salud de Jorge Chávez 

  

Descripción Nivel Puesto de salud 

El terreno donde se ubica la 
institución es llano pero de 
perímetro irregular, colinda 
con 2 vías pero solo cuenta 
con un ingreso, al interior la 
construcción se ubica en la 
parte central, cuenta con 
espacios al aire libre y 
vegetación, esta delimitado 
por un muro perimetral. 

Horarios Solo atienden hasta las 6pm 

Mobiliario urbano Solo en la parte interior tiene bancas 

Materialidad 
Material noble 
Cubierta de calamina 
Puertas y rejas de fierro 

Estado de conservación 
Regular: Se aprecia en algunas 
paredes el desgastamiento por 
humedad y paredes decoloradas. 

Uso o abandono En uso 

Muros perimetrales  Sí 

Población abastecida Lucmpampa y Macas 

Accesibilidad - Forma Colores 

  
Descripción Descripción 

Al equipamiento se accede por una sola vía, se puede apreciar una rampa que aunque es 
para vehiculos puede facilitar el traslado de personas con silla de ruedas, del mismo modo, 
existen aceras de concreto en aparente estado de conservación regular por el desgaste que 
se aprecia por humedad. Por otro lado, la forma de la edificación se acopla al terreno y su 
pendiente, el volumene es regular y ortogonal, predominan las aberturas cuadradas regulares 
y repetitivas así como las ventanas y puertas de fierro. 

La edificación cuenta con la siguiente paleta de colores: mostaza, beige, blanco y negro. 
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Tabla 134 

Ficha n°27 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°27 Título de investigación:  Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 4: Equipamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Ubicación: Centro Poblado de Lucmapampa Equipamiento recreativo Parque infantil 

  

Descripción Usuarios Niños 

El terreno donde se ubica es 
llano pero, no colinda con 
ninguna vía definida, por el 
lado este y norte delimita con 
áreas verdes, por el lado sur 
con el cerro Peña Blanca y 
por el oeste con una losa 
deportiva.  

Mobiliario urbano En total 6 juegos infantiles  

Materialidad 
Acero inoxidable 
Grass natural 
Veredas de concreto 

Estado de conservación 
Bueno: El mobiliario está 
correctamente pintado. 

Uso o abandono En uso  

Muros perimetrales  No, fomenta la integración social 

Población abastecida Lucmapampa 

Accesibilidad - Forma Colores 

  
Descripción Descripción 

Cuenta con aceras de concreto que delimitan el espacio de juegos pero el acceso se da 
por caminos de grass, no se aprecian rampas que faciliten el traslado de personas en 
silla de ruedas. Por otro lado, el espacio se organiza en torno a un elemento circular, 
este es uno de los juegos, la composición final esta delimitada por un rectangulo. El 
equipamiento cuenta con un volumen rectangular donde se ubican los servicios 
higienicos publicos, este es de material noble y los juegos de acero inoxidable. 

Este espacio contiene mobiliario urbano pintado con la siguiente paleta de colores: 
turquesa, verde, rojo y amarillo. 
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Tabla 135 

Ficha n°28 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°28 Título de investigación: Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 4: Equipamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Ubicación: Centro Poblado de Macas Equipamiento recreativo Parque infantil 

  

Descripción Usuarios Niños 

El terreno donde se ubica es 
llano pero, por el lado este y 
sur delimita con áreas 
verdes, por el lado norte con 
una vía y por el oeste con 
una losa deportiva. 

Mobiliario urbano En total 7 juegos infantiles  

Materialidad 
Acero inoxidable 
Grass natural 
Veredas de concreto 

Estado de conservación 
Bueno: El mobiliario está 
correctamente pintado. 

Uso o abandono En uso  

Muros perimetrales  No, fomenta la integración social 

Población abastecida Macas 

Accesibilidad - Forma Colores 

  
Descripción Descripción 

Cuenta con aceras de concreto que delimitan el espacio de juegos pero el acceso se da por 
caminos de tierra, piedras y grass, no se aprecian rampas que faciliten el traslado de personas 
en silla de ruedas. Por otro lado, el espacio también se organiza en torno a un elemento circular, 
este es uno de los juegos, la composición final esta delimitada por un rectangulo. El 
equipamiento cuenta con un volumen rectangular donde se ubican los servicios higienicos 
publicos, este es de material noble y los juegos de acero inoxidable. 

Este espacio contiene mobiliario urbano pintado con la siguiente paleta de colores: 
turquesa, verde, rojo y amarillo. 
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Tabla 136 

Ficha n°29 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°29 Título de investigación: Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 4: Equipamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Ubicación: Centro Poblado de Lucmapampa Equipamiento deportivo Losas deportivas 

   

Cantidad 2 

Mobiliario urbano 
La número 2 cuenta con graderías para 
los espectadores con una cubierta 
metálica, esto no se ve en el número 1. 

Materialidad Losas de concreto y arcos metálicos 

Estado de conservación 
Regular: Se aprecia el desgaste de las 
superficies por las lluvias. 

Uso o abandono La más usada es la número 2 

Muros perimetrales  No existen 

Población abastecida Centro Poblado de Lucmapampa 

Losa deportiva 1 Losa deportiva 2 

  
Descripción Descripción 

Esta losa deportiva no cuena con cequias para la filtración del agua, por tal motivo, en 
epoca de lluvia todo el périmetro se llena de agua, tipo un pantano, en este contexto, 
acceder es un poco dificultuoso especialmente para personas adultas. Este equipamiento 
deportivo no cuenta con espacios para la estancia u observación establecidos por 
elementos físicos, sin embargo, en epocas donde no llueve generalmene las zonas de 
grass son usadas para este fin. Finalmente, se aprecia que no cuenta con iluminación, 
esto igualmente obstaculiza el uso a partir de las 6pm, hora en que empieza a oscurecer. 

Es la losa deportiva utilizada con más frecuencia en campeonatos organizados por la 
autoridad local. El acceso se da por una vía peatonal y 2 caminos de grass, tiene un muro 
con rejas que delimitada el área solo por la zona aledaña a la vía. Cuenta con graderías 
de concreto, estas fueron expuestas a lluvias desde su inauguración, por tal motivo se 
encuentran en deterioro, recién este año 2022 se colocó la cubierta metálica que se puede 
apreciar en la fotografía. Por otro lado, se observa la ausencia de iluminación, este factor 
aumenta la probabilidad de abandono del equipamiento desde las 6pm. 

1 
2 
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Tabla 137 

Ficha n°30 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°31 Título de investigación: Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 4: Equipamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Ubicación: Centro Poblado de Macas Equipamiento deportivo Losas deportivas 

   

Cantidad 2 

Mobiliario urbano 
Ambas cuentas con graderías techadas 
para los espectadores, servicios 
higiénicos, tachos para los residuos. 

Materialidad 
Losas de concreto, graderías de 
concreto y madera, arcos, tachos y 
cubierta de metal. 

Estado de conservación 
Regular: Se aprecia el desgaste de las 
superficies por las lluvias. 

Uso o abandono La más usada es la número 2 

Muros perimetrales  No  existen 

Población abastecida Centro Poblado de Macas 

Losa deportiva 1 Losa deportiva 2 

  
Descripción Descripción 

Este equipamiento deportivo cuenta con graderías para la estancia u observación ubicados en 
ambos lados de la losa, construidos a base de concreto, pintado de blanco,  para los asientos 
se usaron planchas de madera. También se puede apreciar que este espacio no cuenta con 
iluminación, lo que obstaculiza el uso a partir de las 6pm, hora en que empieza a oscurecer. Al 
fondo se observa una construcción de material noble, estos son los servicios higienicos 
acondicionados para el público en general. Aquí no existen muros perimétricos, por ello, uno 
puede acceder desde todos los lados de la losa. 

Es la losa deportiva es utilizada con más frecuencia en los campeonatos organizados por la 
autoridad local. El acceso se da por una vía peatonal y caminos de grass, no existe un muro 
perimétrico. Cuenta con graderías de concreto, con una cubierta metálica. Por otro lado, en este 
equipamiento si se observa la existencia de luminarias, este factor permite el uso del espacio 
durante todo el día.  Al fondo se observa una construcción de material noble, estos son los 
servicios higienicos acondicionados para todo el público en general. 

1 2 
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Tabla 138 

Ficha n°31 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°31 Título de investigación: Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 4: Equipamiento 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Ubicación: Centro Poblado de Lucmapampa Equipamiento turístico Miradores 

 
 

Descripción Cantidad 2 

Es un circuito turístico 
desarrollado a lo largo del 
cerro Peña Blanca, se 
accede por escalinatas de 
concreto, primero se ubica el 
Mirador de la Virgen 
Natividad, y en la parte final, 
el Mirador inaugurado el 
presente año 2022. 

Mobiliario urbano  A lo largo del camino se ubican bancas. 

Iluminación 
Solo se ilumina en el mes de la fiesta 
patronal (Setiembre). 

Materialidad Concreto armado, fierro y piedra 

Estado de conservación Bueno, recién inaugurado. 

Uso o abandono En uso 

Muros perimetrales  No 

Población abastecida 

Distrito de Jorge Chávez y distritos 
aledaños como Sucre, José Gálvez, 
hasta desde la provincia de Celendín 
hacen visita de los miradores 

Mirador 1 Mirador 2 

   
Descripción Descripción Descripción 

Este es el primer mirador del distrito, las graderias son de concreto, la 
explanada es de concreto con mamposteria de piedra con la 
representación artistica de la Virgen de la Natividad, en la parte posterior 
se ubica una gruta o cueva donde se ubica una escultura de la propia 
Virgen de la Natividad, principal divinidad del distrito. 

Este mirador, empezó a construirse en el 2021 y se concluyó el presente 
año 2022. Es el punto final del circuito turistico del distrito, las graderias 
son de concreto, toda la construcción es a base de concreto armado, las 
barras verticales de los parapetos asemejan su forma a la madera, y a 
los balcones tradicionales de la provincia de Celendín. 

También cuenta con una plataforma de contención de piedra, en la 
parte superior se reconoce una cruz, toda la estructura es de 
concreto coloreado de blanco, en su forma predominan las curvas, 
además, se desarrolla en tres niveles. 

1 

2 
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 A partir de la observación realizada de ambos Centros Poblados, sobre el 

indicador 1: dimensión espacial y subindicador 4: equipamiento, el Centro 

Poblado de Lucmapampa cuenta con tres equipamientos educativos (inicial, 

primaria y secundaria) sin embargo, la edificación destinada para secundaria no es 

una obra concluida pues la autoridad en su momento decidió otorgar la resolución 

de la institución a otra población; así mismo, cuenta con equipamiento comercial 

vecinal, en total existen cuatro bodegas que ofrecen productos muy básicos para el 

consumo de la población; del mismo modo, existe una iglesia, un puesto de salud, 

un parque infantil, dos losas deportivas y un circuito de miradores, la mayoría de 

equipamientos no cuentan con rampas, muchos son volúmenes rectangulares, los 

patrones de aberturas casi siempre son cuadrados, los cuales se repiten de manera 

regular en las fachadas, los colores preferidos son los pasteles, la mayoría de 

construcciones cuentan con muros perimétricos este es un factor que promueve la 

fragmentación espacial, que al final influye en la fragmentación social, pues la 

población no puede hacer uso libremente de los espacios que ofrece el sector.  

 Por otro lado, Centro Poblado de Macas cuenta con dos equipamientos 

educativos (inicial y primaria); así mismo, cuenta con equipamiento comercial 

vecinal, en total hay tres bodegas que ofrecen productos muy básicos, del mismo 

modo, existe un parque infantil, dos losas deportivas, la mayoría de equipamientos 

no cuentan con rampas para la accesibilidad universal, casi todos son volúmenes 

rectangulares, los patrones de aberturas casi siempre son cuadrados o rectángulos, 

los cuales se repiten de manera regular, los colores preferidos son los pasteles, no 

muchos equipamientos cuentan con muros perimétricos y las que tienen son de 

materiales que permiten la visibilidad al interior, este factor promueve la integración 

con el entorno y fomenta la mezcla social. 

 En resumen, el C.P. de Lucmapampa contiene mayores servicios urbanos 

de equipamiento, por ejemplo, cuenta con equipamiento religioso, de salud, y 

turísticos, además en ese territorio se localiza el Palacio Municipal; en relación a 

los demás equipamientos, ambos se encuentran en las mismas condiciones. 

 Posteriormente, se presentan las fichas de observación sobre el 

subindicador 5: vivienda, se elaboraron dos fichas en total de los dos Centros 

Poblados del distrito de Jorge Chávez.
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Tabla 139 

Ficha n°32 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°32 Título de investigación: Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 5: Vivienda 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Ubicación: Centro Poblado de Macas Viviendas Características generales 

  

Descripción Niveles 1 a 3 

Las viviendas por lo 
general son de 1 a 3 pisos, 
entre los colores 
predominan los colores 
pasteles y blancos, la 
distribución casi siempre 
contiene patios interiores 
centrales o traseros. 

Sistema constructivo Adobe, tapial y material noble 

Carpintería Madera y fierro 

Aberturas Rectangulares, cuadrados y con arcos. 

Estado de conservación Algunas en buen estado y otras regular. 

Uso o abandono 
La mayoría están en uso pero con pocos 
habitantes. 

Muros perimetrales  No existen murallas ni barrios cercados. 

Arquitectura 
Uso de balcones, patios interiores. 
Predomina la horizontalidad. 

Colores 
Blanco, lacre, marrón, celeste, entre otros 
tonos pasteles. 

Distribución interior Vivienda 1 Vivienda 2 

 

 

  
Descripción Descripción Descripción 

La distribución interior de las viviendas se caracteriza por 
organizarse en base a un patio central, algunas edificaciones 
contienen arcos, otras balcones, por lo general son volumenes 
rectangulares, techos inclinados, los más tradicionales de adobe 
o tapial y los más modernos de ladrillo. 

Esta vivienda tiene su fachada de color celeste pastel y 
amarillo, es común utilizar colores pasteles y colores 
fuertes con los que contrasten, predomina la simetria en 
cuanto a ubicar la puerta y a los lados las mismas 
aberturas, que son cuadrados o rectangulares. 

Esta vivienda tiene su fachada de color blanco, puertas verdes y 
ventanas pequeñas con vidrio y fierro, es común encontrar 
viviendas completamente blancas con ventanas diminutas en las 
construcciones de adobe o tapial. 
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Tabla 140 

Ficha n°33 de observación del indicador 1 del OE4 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE OBSERVACIÓN FO 
N°33 Título de investigación: Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 1:  Dimensiones que caracterizan la fragmentación de un centro urbano Indicador 1: Dimensión espacial Subindicador 5: Vivienda 

Objetivo específico 4:  Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
Ubicación: Centro Poblado de Macas Viviendas Características generales 

  

Descripción Niveles 1 a 2 

Las viviendas por lo 
general son de 1 a 2 pisos, 
entre los colores 
predominan los colores 
pasteles y blancos, la 
distribución casi siempre 
contiene patios interiores 
centrales o traseros. 

Sistema constructivo Adobe y material noble 

Carpintería Madera y fierro 

Aberturas Rectangulares, cuadrados y con arcos. 

Estado de conservación Algunas en buen estado y otras regular. 

Uso o abandono 
La mayoría están en uso pero con pocos 
habitantes. 

Muros perimetrales  No existen murallas ni barrios cercados. 

Arquitectura 
Uso de balcones, patios interiores. 
Predomina la horizontalidad. 

Colores 
Blanco, lacre, marrón, celeste, entre otros 
tonos pasteles. 

Vivienda 1 Vivienda 2 Vivienda 3 

 

 

  
Descripción Descripción Descripción 

Esta vivienda tiene su fachada de color blanco, las ventanas 

y puertas tiene contornos color lacre, es común utilizar 

colores pasteles y colores fuertes con los que contrasten, 

en este caso las ventanas tienen arcos, la carpinteria es de 

madera, la construcción es de tapial y los techos inclinados. 

Esta vivienda tiene su fachada de color blanco, con zocalo sin 

colorear, las ventanas son de fiebrro y puertas de manera 

color celeste, es común utilizar colores pasteles y colores 

fuertes con los que contrasten, la construcción es de adobe 

con revestimiento de cemento y los techos inclinados. 

Esta vivienda es de tapial, su fachada tiene algunas 

partes de color blanco, las ventanas y puertas son de 

madera, se puede apreciar un balcón de madera 

exterior sin concluir, los techos son inclinados. 

Aparenemente nadie utiliza la vivienda. 
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 Desde la revisión de la observación realizada, sobre el indicador 1: 

dimensión espacial y subindicador 5: vivienda, las viviendas del Centro Poblado 

de Lucmapampa son de 1 a 3 niveles, el material predominante es de adobe, tapial 

y algunas construcciones nuevas de material noble; la carpintería por lo general es 

de madera o fierro; las aberturas para ventanas y puertas suelen ser rectangulares, 

cuadrados y algunas poseen arcos; algunas viviendas se conservan en buen 

estado pues se aprecia que están siendo utilizadas; respecto a la distribución, se 

pudo observar el uso de patios interiores, uso de balcones, del mismo modo, en las 

fachadas predomina la horizontalidad, por otro lado, no existen muros perímetros o 

cercos en los predios, este es un factor que promueve la fragmentación urbana; por 

último, los colores más utilizados son los tonos pasteles, blanco, lacre, marrón, 

celeste. 

 Respecto a las viviendas del Centro Poblado de Macas, estas son en su 

mayoría de 1 a 2 niveles, el material predominante es adobe y algunas de material 

noble; en cuanto a la carpintería, aberturas y colores, son las mismas 

características de las viviendas del C.P. de Lucmapampa, del mismo modo, la 

mayoría están en uso y buen estado, así mismo, no existen muros perimétricos o 

barrios cerrados, que fomenten la segmentación del territorio urbano. 

 En síntesis, las viviendas de ambos Centros Poblados presentan 

características similares, comparten similitud en relación a alturas (1 a 3), material 

predominante (adobe, tapial, material noble), carpintería (madera y fierro), patrones 

de aberturas para puertas y ventanas (cuadrados y rectángulos), colores (pasteles), 

estado de conservación (bueno a regular), uso (en uso), incluso en la no 

delimitación o cerramiento de predios con muros o cercos. 

Discusión por indicador: dimensión espacial 

 Consecutivamente, se expresan los hallazgos de las fichas de observación 

presentadas anteriormente, en relación al indicador 1: dimensión espacial, de la 

primera subcategoría de la segunda categoría del estudio, en primer lugar, del 

emplazamiento se concluye que, los dos C.P. se ubican entre colinas, por ello 

ambos cuentan con buenas visuales hacía el paisaje. Por otro lado, por ambas 

áreas transcurren ríos secos, este factor puede convertirse en algo negativo pues 
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pueden usarse para vertederos de basura; otro factor es que solo el C.P. de Macas 

cuenta con un ojo de agua, motivo por el que no presenta escasez de agua a 

comparación del C.P. de Lucmapampa, Por último, ambos C.P. cuentan con zonas 

de bosques que además de crear microclimas naturales, reducen el riesgo de 

deslizamientos de tierra, apoyan la producción agrícola. 

 En cuanto vías y movilidad, existe una gran diferencia, el C.P. que mayor 

atención ha recibido por parte de la autoridad local ha sido el C.P. de Lucmapampa, 

y respecto a movilidad, ambos Centros Poblados prefieren usar motos lineales. 

 En relación a forma y espacio, ambos Centros Poblados se ubican en zonas 

planas, sus construcciones son ortogonales, sin embargo, mientras que el C.P. de 

Lucmapampa tiene trama ortogonal y poblamiento continuo y discontinuo, el C.P. 

de Macas posee trama irregular y poblamiento discontinuo, esta condición influye 

en la manera de apreciar el todo como una unidad. 

 En cuanto a equipamiento, el C.P. de Lucmapampa contiene mayores 

servicios urbanos de este tipo, cuenta con equipamiento religioso, de salud, y 

turísticos, además allí se localiza el Palacio Municipal; los que no tiene el C.P. de 

Macas, en relación a los demás equipamientos, ambos tienen al menos uno. 

 Sobre las viviendas, ambos C.P. comparten similitud en relación a alturas, 

material predominante, carpintería, patrones de aberturas, colores, estado de 

conservación, uso, incluso en la ausencia de muros perimetrales. 

 Continuando con la investigación, se exponen las guías de entrevista 

semiestructurada, del indicador 2: dimensión espacial, al que corresponde dos 

preguntas, las cuales fueron aplicadas a dos pobladores del Centro Poblado de 

Lucmapampa y dos pobladores del Centro Poblado de Macas. 

Tabla 141 

Ficha de guía de entrevista del indicador 2 del objetivo específico 4 

Título 

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito 

de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Objetivo específico 4 

Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que 

conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 
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Categoría 2 Fragmentación urbana 

Pobladores del C.P. Lucmapampa 
Sub-categoría 1 

Dimensiones que caracterizan la 

fragmentación de un centro 

urbano (Cabrera, J., Escobar, 

A., Ugarte, M. 2019) 

Indicador 2 Dimensión social PL1 

Sub-indicador 1 Nivel socioeconómico PL2 

Pregunta 1 

¿Considera usted que existen diferencias socioeconómicas entre los pobladores de Macas y los 

pobladores de Lucmapampa? ¿Cuáles son? 

Respuestas 

PL1 PL2 
Sí, pero no es mucha la diferencia porque en 

ambos lugares  hay personas con ingresos altos, 

también con ingresos medios y hasta con ingresos 

bajos, es diversa el nivel socioeconómico de los 

pobladores del distrito. 

Hay de todo, muy pobres, pobres, con buena 

posición económica y muy muy buena posición 

económica. 

INTERPRETACIÓN 
El PL1 menciona que si existen diferencias 

socioeconómicas entre ambos C.P. porque hay 

personas de todos los niveles económicos.  

El PL2 menciona que existe una diversidad de 

niveles económicos en el distrito. 

COMPARACIÓN  
Sobre esta pregunta, tanto el PL1 y PL2 mencionan que existe una diversidad de niveles económicos en 

el distrito, ambos lugares cuentan con personas de altos, medios y bajos ingresos económicos.  

 

En síntesis, existen diferencias socioeconómicas dentro de los Centros Poblados pero ambos se 

mantienen en la misma situación, es decir, con todo tipo de nivel económico. 

Categoría 2 Fragmentación urbana Indicador 2 
Dimensión 

social 

Sub-categoría 1 

Dimensiones que caracterizan la 

fragmentación de un centro 

urbano (Cabrera, J., Escobar, A., 

Ugarte, M. 2019) 

Sub-indicador 2 
Organización 

administrativa 

Pregunta 2 

¿La organización administrativa del distrito de Jorge Chávez establece tanto normas como planes 

urbanos y los regula de igual forma tanto en Macas como en Lucmapampa? ¿Por qué? 

Respuestas 

PL1 PL2 
No, cuando el alcalde proviene del Centro Poblado 

de Lucmapampa, el alcalde hace más obras para 

esta zona, y cuando el alcalde proviene del Centro 

Poblado de Macas, las mayores obras son para ese 

sector, esto es lo que está ocurriendo en los últimos 

años, que la autoridad que siempre gana las 

elecciones es de Macas. 

Si, a mi parecer, y conforme la gestión actual, el 

alcalde ha procurado realizar obras tanto en 

Lucmapampa como en Macas. 

INTERPRETACIÓN 
El PL1 menciona que la autoridad del distrito no 

establece tanto normas como planes urbanos y 

tampoco los regula de la misma manera para cada 

Centro Poblado, esta gestión responde a la 

procedencia del candidato ganador, ya sea 

Lucmapampa o Macas. 

El PL1 menciona que en este periodo municipal, 

el alcalde si ha ejercido sus planes y obras de 

manera equilibrada para ambos Centros 

poblados. 

COMPARACIÓN 
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Sobre esta pregunta, tanto el PL1 y PL2 concuerdan y mencionan que la organización administrativa del 

distrito no realiza sus acciones de manera proporcionada o equivalente en ambos Centros Poblados. 

 

En resumen, la autoridad no cumple éticamente ni responsablemente con sus funciones de planificación, 

gestión y ejecución en ambos Centros Poblados, su trabajo obedece a intereses personales. 

Categoría 2 Fragmentación urbana 

Pobladores del C.P. Macas 
Sub-categoría 1 

Dimensiones que caracterizan la 

fragmentación de un centro 

urbano (Cabrera, J., Escobar, 

A., Ugarte, M. 2019) 

Indicador 2 Dimensión social PM1 

Sub-indicador 1 Nivel socioeconómico PM2 

Pregunta 1 

¿Considera usted que existen diferencias socioeconómicas entre los pobladores de Macas y los 

pobladores de Lucmapampa? ¿Cuáles son? 

Respuestas 

PM1 PM2 
Si hay diferencias socioeconómicas pero también 

hay de todo, ambos Centros Poblados cuentan con 

todo tipo de personas y economías, esto lo puedes 

notar incluso solo con ver las construcciones, 

algunas de mejores acabados, pinturas, puertas, 

que otras. 

Somos un pueblo con diferencias económicas, no 

todos tenemos las mismas posibilidades ni 

estudios, algunos vivimos de la chacra o de 

animales y otros de sus estudios. 

INTERPRETACIÓN 
El PM1 menciona que si existen diferencias 

socioeconómicas, pero que no es solo un tipo de 

nivel económico, sino que en ambos Centros 

Poblados existen pobladores con recursos 

económicos distintos, factor que se puede 

demostrar por el tipo de construcciones en cada 

sector. 

El PM1 menciona que si existen diferencias 

socioeconómicas pues las oportunidades no son 

las mismas para todos. 

COMPARACIÓN  

Sobre esta pregunta, tanto el PM1 y PM2 concuerdan y mencionan que en ambos Centros Poblados hay 

personas tanto consideradas como pudientes, otras menos pudientes y finalmente las de recursos 

limitados, es cuestión de observar las tipologías de viviendas para poder darse cuenta. 

 

En síntesis, según los pobladores de Macas, existen diferencias socioeconómicas porque no existe un 

solo tipo de economía en el distrito, así como no existen fachadas culminadas con los mismo materiales 

que otras, o tipo de sistemas constructivos, acabados, iluminación, colores, etc. 

Categoría 2 Fragmentación urbana Indicador 2 
Dimensión 

social 

Sub-categoría 1 

Dimensiones que caracterizan la 

fragmentación de un centro 

urbano (Cabrera, J., Escobar, A., 

Ugarte, M. 2019) 

Sub-indicador 2 
Organización 

administrativa 

Pregunta 2 

¿La organización administrativa del distrito de Jorge Chávez establece tanto normas como planes 

urbanos y los regula de igual forma tanto en Macas como en Lucmapampa? ¿Por qué? 

Respuestas 

PM1 PM2 
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No, el alcalde realiza más obras en la zona central 

del distrito, es decir en Lucmapampa, eso se puede 

ver por ejemplo, con la calidad de calles que cuenta 

esa zona a comparación de la nuestra. 

No, el alcalde casi siempre prioriza las obras para 

Lucmapampa por ser la zona histórica del distrito, 

además ahí está la plaza de armas. 

INTERPRETACIÓN 

El PM1 menciona que la autoridad del distrito no 

establece tanto normas como planes urbanos y 

tampoco los regula de la misma manera para cada 

Centro Poblado, además, enfatiza que casi todas las 

acciones del gobiernos están orientadas a la zona 

principal del distrito que es Lucmapampa 

El PM2 menciona que la autoridad del distrito 

según su percepción ha desarrollado más obras 

para Lucmapampa por ser el centro histórico. 

COMPARACIÓN 

Sobre esta pregunta, tanto el PM1 y PM2 concuerdan y mencionan que la organización administrativa 

del distrito no realiza sus acciones de manera proporcionada o equivalente en ambos Centros Poblados, 

pues donde se ubica Lucmapampa cuenta con mejores servicios urbanos a diferencia de Macas. 

 

En síntesis, según los pobladores de Macas, la autoridad municipal no cumple equitativamente sus 

funciones de planificación, gestión y ejecución en ambos Centros Poblados, pues mayor interés le da a 

la zona históricos donde se ubica la capital y la municipalidad. 

Nota. Datos de elaboración propia. 

Discusión por indicador: dimensión social 

 Ahora, conforme a las respuestas de los entrevistados, sobre el indicador 

2: dimensión social, según los pobladores de ambos C.P., ambos acogen a 

personas con diferencias socioeconómicas. Así mismo, ambos C.P. perciben que 

las autoridades locales prestan mayor atención al C.P. opuesto, es decir, los 

pobladores de Macas expresan que el beneficio es para Lucmapampa, mientras 

que, los pobladores de Lucmapampa respondieron que el beneficio era para Macas. 

 En síntesis, ambos pobladores manifiestan que los dos Centros Poblados 

acogen a personas de distintos niveles económicos, esto quiere decir, que, no se 

trata de que uno es más rico o pobre que el otro; así mismo, ambos pobladores 

manifestaron su sentido de desigualdad en cuanto a la ejecución de la función de 

la organización administrativa del distrito. 

 En seguida, se exponen las fichas de análisis de contenido sobre el 

indicador 3: dimensión simbólica, al que corresponde dos preguntas, las cuales 

fueron aplicadas a los mismos pobladores tanto del Centro Poblado de 

Lucmapampa como del Centro Poblado de Macas. 
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Tabla 142 

Ficha de guía de entrevista del indicador 3 del objetivo específico 4 

Título 

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito 

de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Objetivo específico 4 

Analizar las dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que 

conforman el distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

Categoría 2 Fragmentación urbana 

Pobladores del C.P. Lucmapampa 
Sub-categoría 1 

Dimensiones que caracterizan la 

fragmentación de un centro 

urbano (Cabrera, J., Escobar, 

A., Ugarte, M. 2019) 

Indicador 3 Dimensión simbólica PL1 

Sub-indicador 1 Auto-identificación étnica PL2 

Pregunta 1 

¿Con qué grupo étnico se identifica? ¿Por qué? 

Respuestas 

PL1 PL2 
Bueno mi familia, mis antepasados son de tez 

blanca, y yo igual, por esto me identifico con 

ellos.  

Soy de piel blanca, por mi mamá y papá que 

son de Celendín. 

INTERPRETACIÓN 

El PL1 manifiesta que se identifica como 

blanco pues su familia tiene esta 

característica en común. 

El PL2 manifiesta que se identifica como 

blanco por sus familiares. 

COMPARACIÓN  
Sobre esta pregunta, tanto el PL1 y PL2 concuerdan y se identifican con la gente de tez blanca 

debido a las características de sus antepasados. 

 

En resumen, según los pobladores de Lucmapampa, estos son de tez blanca, gracias a sus 

generaciones pasadas. 

Categoría 2 Fragmentación urbana Indicador 2 
Dimensión 

simbólica 

Sub-categoría 1 

Dimensiones que caracterizan la 

fragmentación de un centro 

urbano (Cabrera, J., Escobar, A., 

Ugarte, M. 2019) 

Sub-indicador 2 
Integración 

social 

Pregunta 2 

¿Por qué los pobladores del Centro Poblado de Macas organizan y desarrollan diferentes actividades 

sociales y culturales en su territorio, en lugar de participar en las actividades que se realizan en el 

Centro Poblado de Lucmapampa? 

Respuestas 

PL1 PL2 

Yo creo que hacen eso porque siempre quieren 

demostrar que son mejores que nosotros. 

Copiaron nuestra virgen y eligieron fechas 

similares para celebrar su festividad. 

Supongo que es porque se conocen entre 

ellos porque viven cerca, en cambio a 

nosotros no nos conocen mucho y prefieren 

pasar tiempo con sus conocidos. 

INTERPRETACIÓN 
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El PL1 menciona que los pobladores del C, P, 

de Macas organizan y realizan actividades 

separados de Lucmapampa porque quieren 

demostrar que son superiores a ellos. 

El PL2 menciona que los pobladores del 

C.P. de Macas organizan y realizan 

actividades separados de Lucmapampa 

porque se conocen entre ellos. 

COMPARACIÓN 

Sobre esta pregunta, el PL1 y PL2 no concuerdan, mientras que, el PL1 menciona que las 

personas del C.P. de Macas quieren ser mejores que ellos, y no depender de sus actividades, 

tiempo y mucho menos de sus espacios, el PL2 solo atribuye sus actividades separadas por 

la preferencia de pasar tiempo con sus conocidos. 

 

En resumen, según los pobladores de Lucmapampa, por una parte se evidencia la 

competencia que existe entre ambos Centros Poblados, a tal grado que se compite por las 

mejores fiestas, mejores actividades deportivas, mejores equipamientos, etc., por otro lado, 

simplemente la elección de pasar tiempo con personas que conoces. 

Categoría 2 Fragmentación urbana 

Pobladores del C.P. Macas 
Sub-categoría 1 

Dimensiones que caracterizan la 

fragmentación de un centro 

urbano (Cabrera, J., Escobar, 

A., Ugarte, M. 2019) 

Indicador 2 Dimensión simbólica PM1 

Sub-indicador 1 Auto-identificación étnica PM2 

Pregunta 1 

¿Con qué grupo étnico se identifica? ¿Por qué? 

Respuestas 

PM1 PM2 

Yo me identifico como blanco, porque eso es 

lo que soy, además tengo familiares con los 

mis rasgos de la gente blanca. 

Blanco, porque es mi color de piel. 

INTERPRETACIÓN 

El PM1 menciona que se reconoce como 

blanco en base a sus características físicas y 

familiares. 

El PM2 menciona que se identifica como 

blanco porque ese es su color de piel. 

COMPARACIÓN  

Sobre esta pregunta, tanto el PM1 y PM2 concuerdan y se identifican con la gente de tez blanca 

debido a sus propias características y la de sus antepasados. 

 

En resumen, según los pobladores de Macas, son de tez blanca, gracias a sus antepasados. 

Categoría 2 Fragmentación urbana Indicador 2 
Dimensión 

simbólica 

Sub-categoría 1 

Dimensiones que caracterizan la 

fragmentación de un centro 

urbano (Cabrera, J., Escobar, A., 

Ugarte, M. 2019) 

Sub-indicador 2 
Integración 

social 

Pregunta 2 

¿Por qué desarrollan diferentes actividades sociales y culturales en su territorio, en lugar de participar 

en las actividades que se realizan en el Centro Poblado de Lucmapampa? 

Respuestas 

PM1 PM2 
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Porque siempre se le ha dado prioridad a 

Lucmapampa, ellos tiene todos los servicios a 

su alcance, en cambio, nosotros hemos sido 

olvidados, por eso nos vemos en la obligación 

de crear nuestras propias actividades, no 

queremos depender de un lugar al que no le 

interesamos. 

Porque nos gusta participar en actividades 

tanto deportivas como religiosas, pero la 

distancia hasta Lucmapampa impide que 

podamos realizarlas allá, más fácil para 

nosotros es programar actividades aquí y 

realizarlas.  

INTERPRETACIÓN 

El PM1 menciona que el C.P. de Macas debido 

a la desigualdad de oportunidades y acceso a 

servicios en relación al C.P. de Lucmapampa 

se ha visto en la necesidad de auto gestionarse 

para no depender de nadie. 

El PM2 menciona que ellos programan 

actividades en su jurisdicción porque la 

distancia hasta Lucmapampa impide que 

ellos puedan ir a participar. 

COMPARACIÓN 
Sobre esta pregunta, tanto el PM1 y PM2 no concuerdan, mientras que, el PM1 manifiesta su 

percepción de abandono, motivo por el que crean sus propios servicios, el PM2 expresa que 

no participan en las actividades en Lucmapampa por la distancia a la que se encuentra. 

 

En resumen, según los pobladores de Macas, demuestran su sentimiento de abandono, 

además que, la distancia hasta el C.P. de Lucmapampa impide su integración, por ello, se han 

vuelto un territorio un tanto independiente respecto al C.P. de Lucmapampa. 

Nota. Datos de elaboración propia. 

Discusión por indicador: dimensión simbólica 

 A partir de las respuestas de los entrevistados, sobre el indicador 3: 

dimensión simbólica, ambos pobladores del C.P. de Lucmapampa y Macas se 

reconocen como blancos, debido a su tez clara y a las características de sus 

familiares; así miso, se evidencia un sentimiento de abandono y desigualdad de 

acceso a servicios urbanos por parte de los pobladores del C.P. de Macas. 

  En resumen, no existen diferencias en cuanto a la auto identificación étnica, 

pero si en cuanto a la percepción de atención, integración y dotación de servicios 

urbanos por parte del Centro Poblado de Macas, además reconocen que la 

distancia entre centros poblados impide su conexión, es por ello que optan por 

aislarse del C.P. de Lucmapampa, y se reconoce como una sociedad 

autosuficiente. 

Discusión por objetivo: 

 De los resultados del objetivo específico 4: Analizar las dimensiones que 

caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el 
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distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado: 

En cuanto a la dimensión espacial, los dos C.P. poseen un emplazamiento 

privilegiado, se ubican entre colinas, ambos cuentan con zonas de bosques que 

además de crear microclimas naturales, reducen el riesgo de deslizamientos de 

tierra, apoyan la producción agrícola y favorecen la dotación de buena calidad de 

aire y paisaje; así mismo, solo el C.P. de Macas cuenta con un ojo de agua, motivo 

por el que no presenta escasez de agua a comparación del C.P. de Lucmapampa. 

Por otro lado, por ambas áreas transcurren ríos secos, estos pueden afectar las 

zonas pues pueden utilizarse para vertederos de basura. Sobre vías y movilidad, el 

C.P. que cuenta con vías en buen estado es el C.P. de Lucmapampa, esto muestra 

el aporte de la autoridad local a esta zona, respecto a movilidad, ambos Centros 

Poblados utilizan mayormente motos lineales, pues no existe un sistema de 

transporte público que permita reducir costos en desplazamiento. 

 En relación a forma y espacio, ambos Centros Poblados se ubican en zonas 

planas, con edificaciones ortogonales, sin embargo, el C.P. de Lucmapampa tiene 

trama ortogonal y poblamiento mixto, el C.P. de Macas posee trama irregular y 

poblamiento discontinuo. En cuanto a equipamiento, el C.P. de Lucmapampa 

contiene mayores servicios urbanos, tiene equipamiento religioso, de salud, y 

turísticos, además el Palacio Municipal; equipamientos que no tiene el C.P. de 

Macas, en relación a los demás equipamientos, ambos tienen la misma dotación. 

Sobre las viviendas, ambos C.P. comparten características similares, tales son 

alturas, materialidad, patrones de aberturas, colores, hasta la ausencia de muros 

perimetrales. 

 En cuanto a la dimensión social, los pobladores tanto de Macas como de 

Lucmapampa manifiestan que los dos Centros Poblados acogen a personas de 

distintos niveles económicos, esto evidencia, que uno es más rico o pobre que el 

otro; del mismo modo, ambos pobladores manifestaron su sentido de desigualdad 

en cuanto a la ejecución de las funciones de la autoridad local. 

 Por último, conforme a la dimensión simbólica, no existen diferencias en 

cuanto a la auto identificación étnica, pero si hay una diferenciación en cuanto a la 

percepción de atención, integración y dotación de servicios urbanos por parte del 
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Centro Poblado de Macas, es por ello que crea y desarrolla actividades 

tradicionales separados de Lucmapampa. 

 Lo mencionado puede compararse con los resultados de Cabrera et al. 

(2019), ya que sus hallazgos guardan relación, partiendo de que las características 

tanto espaciales, sociales y simbólicas de los fragmentos urbanos permiten conocer 

la situación de cada territorio. Además, en la tesis mencionada se realizó el mismo 

análisis, pero a los barrios de Cochabamba en base a las tres dimensiones. Sin 

embargo, en ese caso, se evidencia que, existían barreras físicas construidas por 

el hombre, tales como cercos o muros perimetrales que fueron instalados para 

mayor seguridad de algunas residencias, estas barreras fragmentaron el territorio, 

pero dichas urbanizaciones cerradas aún no alcanzaron la total fragmentación 

urbana pues gozaban de características positivas tanto sobre emplazamiento, vías 

y movilidad, forma y espacio, equipamientos y vivienda, es decir, los barrios 

estaban fragmentados por una barrera física pero dependían unos de otros, por 

tanto el distanciamiento social no se había dado del todo. En la presente 

investigación, la fragmentación se dio por un elemento natural, este es un cerro en 

medio de ambos Centros Poblados, y la misma situación se ha observado, pues 

aunque haya distancia física, los pobladores de un sector dependen del otro y 

viceversa porque existen servicios urbanos en un territorio que se complementan 

con los servicios del otro, además aún conservan características similares en 

cuanto a arquitectura, esta es una manera de expresar la identidad y la unidad de 

un pueblo, y a pesar de que algunos pobladores manifiesten su percepción de 

abandono o desigualdad, las costumbres son las mismas, pero eso sí, es necesaria 

la pronta intervención del municipio para establecer acciones que permitan la 

mejora de las circunstancias desfavorables de cada Centro Poblado. Por otro lado, 

en dicho estudio, se evidenció que la movilidad urbana en el territorio se dependía 

del transporte público masivo y en menor proporción del privado, mientras que, en 

la investigación sobre Jorge Chávez, se demuestra que la movilidad depende del 

uso de motos o sistemas particulares de transporte, lo que conlleva a aumentar el 

gasto en transporte, circunstancia que perjudica la movilización de un C.P. a otro, 

lo que al final aporta a la no interacción y distanciamiento entre pobladores. 
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 Por tanto, se concluye, que se está de acuerdo con los resultados del 

antecedente, fichas de observación y respuestas de los entrevistados, en relación 

a por ejemplo, el hecho de que pueda darse la fragmentación urbana pero no la 

fragmentación social o viceversa, pues dos territorios urbanos pueden estar 

separados por alguna barrera física pero esto no involucra que las personas sigan 

relacionándose, este concepto está sustentado bajo los aportes de Kozak (2018) 

pues este determinó que la fragmentación urbana no necesariamente ocurre a la 

vez que la fragmentación social o viceversa y tampoco uno produce lo otro, son dos 

fenómenos independientes. Además, es evidente que la fragmentación parcial tiene 

relación con la influencia positiva del sistema de transporte público masivo en 

Cochabamba para la integración de sus barrios, según Rao et al. (2017) la acción 

del Estado de proveer a la urbe conexiones de transporte publico de alto volumen 

permite la sostenibilidad económica de estos territorios urbanos, e integra el 

comercio minorista y otras actividades sociales con el diseño de un ciudad más 

productiva, transitable, equilibrada y resiliente. 

 Del mismo modo, los resultados pueden compararse con los de Barreto 

et al. (2016) este estudio permitió observar la mixtura de las viviendas que conviven 

en cercanía unas de otras, se clasificaron tres grandes grupos según su forma de 

producción habitacional: informal, estatal y privado, dichos agrupamientos 

habitacionales mostraron características semejantes en su interior, pero desiguales 

en relación a los demás grupos entre sí. En el caso de Jorge Chávez las viviendas 

se agruparon de manera informal y de gestión privada, pues no existen reglamentos 

estipulados propiamente para el distrito, fueron los propios pobladores los que 

diseñaron sus calles y la distribución de sus lotes, sin embargo, en comparación 

con el antecedente, aquí las características de las viviendas son iguales tanto al 

interior de cada Centro Poblado como en comparación de un Centro Poblado a otro, 

circunstancia que demuestra que aún se conserva una unidad. 

 Entonces, se concluye, que se está en desacuerdo con los resultados del 

antecedente, pues la manera en que se forma un espacio residencial en el territorio 

no es un factor determinante para conocer las características sociales de barrios o 

territorios urbanos cercanos, bajo las ideas de Warshawski (2021) pueden haberse 

poblado las zonas de distintas maneras, continua o discontinua y las características 
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de las sociedades pueden ser distintas pero también pueden ser iguales en 

comparación al resto de grupos, por tanto, no siempre la manera de asentamiento 

en el territorio genera la fragmentación social y urbana de una zona. 

Objetivo específico 5: Describir los fenómenos que generan la fragmentación 

urbana en Jorge Chávez. 

 Para cumplir con el quinto objetivo específico de la segunda categoría se 

hizo uso de una segunda subcategoría: fenómenos que generan la 

fragmentación urbana, con tres indicadores: fenómenos espaciales, 

fenómenos sociales y fenómenos políticos, esto se puede observar en la 

siguiente tabla:  

Tabla 143 

Subcategorías del objetivo específico 5 

SUBCATEGORÍA INDICADORES TÉCNICA  INSTRUMENTOS 

Fenómenos que 

generan la 

fragmentación 

urbana (Camacho, 

M. 2018) 

Fenómenos 

espaciales 

Entrevista Análisis de 

contenido 
Guía de entrevista 

semiestructurada 

Ficha de 

análisis de 

contenido 

 

Fenómenos 

sociales 

Fenómenos 

políticos 

Nota. Elaboración propia 

 En este caso, se emplearon dos instrumentos de recolección de datos, la 

guía de entrevista semiestructurada y la ficha de análisis de contenido. Por lo tanto, 

a continuación se expone la guía de entrevista semiestructurada, del indicador 

1: fenómenos espaciales, a la cual le corresponde dos preguntas, las cuales se 

aplicaron a tres profesionales especialistas en urbanismo
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Tabla 144 

Ficha de guía de entrevista del indicador 1 del objetivo específico 5 

Título 

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito 

de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Objetivo específico 5 

Describir los fenómenos que generan la fragmentación urbana en Jorge Chávez. 

Categoría 2 Fragmentación urbana 
Especialistas en Urbanismo (EU) 

Sub-categoría 2 
Fenómenos que generan la 

fragmentación urbana 

(Camacho, M. 2018) EU1 Arq. Muñiz Velásquez, Carlos 

Indicador 1 Fenómenos espaciales EU2 Arq. Montenegro León, Javier 

Sub-indicador 1 Desconexión física EU3 Arq. Morales Dávila, Carlos  

Pregunta 1 

La fragmentación urbana es el proceso de división de un territorio en pequeños espacios o zonas. Una 

de las causas de dicho fenómeno, es la falta de relación, unión o conexión entre centros urbanos, esto 

se conoce como desconexión física. En su opinión, ¿Por qué considera usted que se produce la 

desconexión física en territorios urbanos? 

Respuestas 

EU1 EU2 EU3 
La desconexión física del territorio se 

da por diversos factores, pero 

considerando uno de los más 

comunes dentro del desarrollo urbano 

del Perú; este fenómeno surge debido 

a que las ciudades no son 

policentricas, por lo tanto, los 

servicios, equipamientos e 

infraestructura urbana se concentra 

en una sola determinada zona, 

denominando esta área como un 

centro o centralidad. En ese sentido, y 

debido a que todos los servicios y 

desarrollo económico se concentran 

en esta, el desarrollo territorial termina 

siendo desequilibrado. Así, una zona 

es más desarrollada que otra 

desencadenando procesos de 

segregación, además que la inversión 

en infraestructura de conectividad a 

otras zonas no se prioriza. Finalmente, 

en la fragmentación urbana vemos 

ciudades con más inversión pública y 

privada qué otras. 

Porque no 

diseñamos 

ciudades 

integradas, 

crecemos 

desordena 

mente, no 

existe un plan 

territorial ni 

sectorial. 

La fragmentación urbana entre centros 

urbanos no ocurre solamente por la falta de 

conexión vial, sino que dentro de un mismo 

núcleo urbano puede existir fragmentación 

urbana debido a condiciones geográficas 

específicas (un río, un cerro, etc., o por el 

modelo de desarrollo urbano (segregación 

social e injusticia espacial), por dar 

ejemplos adicionales. En contextos 

predominantemente rurales como el 

presentado, considero que para 

comprender el origen y las causas de la 

desconexión físico-espacial que pueda 

haber es importante reconocer la evolución 

y relación histórica de la población con su 

territorio, así como también la cosmovisión 

de la sociedad que la habita. Recordemos 

que las lógicas de habitar el territorio en el 

Ande son distintas a las de la Costa y la 

Selva, por lo que es importante también 

interpelarnos sobre los criterios, métodos, 

técnicas o instrumentos con los cuales 

medimos o evaluamos diversas realidades. 

INTERPRETACIÓN 
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El arquitecto menciona que la causa 

de la desconexión física de territorios 

urbanos es porque los servicios 

urbanos se ubican únicamente en un 

punto de manera céntrica y es a partir 

de esta circunstancia que no existe 

una proporcionalidad en relación a las 

demás partes de la ciudad, lo que 

desencadena la segregación. 

También porque no hay inversión en 

infraestructura vial que permita la 

conexión entre distintas urbes. 

El arquitecto 

menciona que 

la desconexión 

física en 

territorios 

urbanos se da 

porque las 

ciudades no 

obedecen a 

una 

planificación 

integrada. 

El arquitecto menciona que la desconexión 

física se da por condiciones geográficas 

específicas que separar el territorio urbano, 

así mismo determina que para entender el 

origen de la desconexión física del distrito de 

Jorge Chávez es importante conocer la 

historia y modos de poblamiento de la 

población. 

COMPARACIÓN  
Sobre esta pregunta, ningún arquitecto ha coincidido, tanto el EU1, EU2 y EU3 identificaron razones 

distintas de porque se produce la desconexión física en entornos urbanos. Es así que, el EU1 reconoce 

como principal causa el centralismo, pues todos los servicios urbanos normalmente se ubican en un 

punto central al que la población de los suburbios difícilmente puede acceder por deficiencias en la 

infraestructura vial. Por otro lado, el EU2 hizo referencia a que el motivo partía de la mala planificación 

urbana, por último, el EU3 menciona que una causa también proviene de las condiciones geográficas de 

la zona, pues la existencia de algún elemento natural es capaz de separar el territorio urbano. 

 

En resumen, la desconexión física de territorios urbanos se da por ejemplo, por la aglomeración de todos 

los servicios urbanos en un solo punto, si se fomentara el policentrismo, la movilidad urbana sería más 

sostenible, y el acceso a servicios urbanos sería más equilibrado para todas las partes de la ciudad; otra 

causa la existencia de elementos geográficos como ríos, cerros, etc.), o por modelos de poblamiento: 

finalmente, por la ausencia de una planificación urbana integral. 

Categoría 2 Fragmentación urbana Indicador 1 
Fenómenos 

espaciales 

Sub-categoría 2 

Fenómenos que generan la 

fragmentación urbana 

(Camacho, M. 2018) 

Sub-indicador 2 
Morfología 

urbana 

Pregunta 2 

La morfología urbana hace referencia a la forma y evolución del tejido urbano en base a: un sistema 

vial, sistema de áreas verdes, sistema de equipamiento, sistema de servicios urbanos y mobiliario 

urbano, finalmente, un sistema de bordes y vacíos urbanos. En este sentido, ¿Cuáles considera 

usted que son las características morfológicas urbanas de un distrito fragmentado? 

Respuestas 

EU1 EU2 EU3 
Claramente al ser un 

centro urbano 

desconectado y por lo 

tanto en carencia de 

inversión pública y 

privada, el tejido urbano 

termina siendo uno con 

déficit en sistemas de 

infraestructura. Sin 

embargo, los tejidos 

urbanos son definidos en 

base los planes de 

desarrollo urbano. Todo 

ello en sentido que un 

tejido urbano puede estar 

sin plan urbano pero 

tener bastante inversión; 

lo que terminaría 

definiendo un tejido 

Para que exista 

una ciudad 

fragmentada, 

es porque no 

existe una 

solución 

integral en los 

ejes 

mencionados 

en tu pregunta. 

Es decir no 

existe o no está 

solucionado el 

sistema vial, 

los 

equipamientos, 

etc. 

El urbanismo nos permite analizar y proyectar 

asentamientos humanos (en el sentido más amplio de 

la palabra), y nos brinda herramientas para caracterizar 

el territorio. Gracias a ello podemos, por ejemplo, 

analizar el tejido urbano (trama o grano urbano), 

conocer la relación de llenos y vacíos (nolli), identificar 

la densidad urbana (habitantes/superficie), reconocer 

relieve del territorio (topografía/pendientes), entre otros. 

No obstante, considero que la ecología y el paisaje 

también nos pueden brindar herramientas y "lentes" 

complementarios para comprender esa conformación 

morfológica: fragmentación del hábitat, unidades del 

paisaje, conectividad ecológica, estructura de paisaje, 

ecotonos, etc. Finalmente, considero que es importante, 

también, reconocer los roles, dinámicas y/o procesos 

que los fragmentos urbanos están teniendo de manera 

independiente, como conjunto y en su relación con el 

territorio circundante, para así identificar si existen 
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urbano desordenado y no 

funcional 

relaciones de competitividad, complementariedad o 

sujeción a un centro dinamizador de mayor jerarquía.  

INTERPRETACIÓN 

El arquitecto menciona 

que el tejido urbano de 

un distrito fragmentado 

es desordenado y no 

funcional, un espacio 

desconectado sin 

inversión pública con 

carencias de 

infraestructuras 

El arquitecto 

menciona que 

un distrito 

fragmentado y 

deficiente en 

cuanto a 

sistema vial, 

áreas verdes, 

equipamientos, 

servicios 

urbanos y 

mobiliario y 

bordes y vacíos 

urbanos 

El arquitecto menciona que las características 

morfológicas de un territorio urbano fragmentado pueden 

determinarse en base al análisis de la trama urbana, 

llenos y vacíos, nivel de densidad, relieves topográficos, 

estructura y unidades del paisaje, así mismo, involucra el 

estudio del comportamiento y evolución de cada 

fragmento. Sin embargo, no especifica cuáles podrían ser 

tales características. 

COMPARACIÓN 

Sobre esta pregunta, solo el EU1 y EU2 han concordado, mencionando que un territorio urbano 

fragmentado tiene todos sus sistemas desordenados y funcionando de manera deficiente y 

desconectada, tanto en sistema vial, áreas verdes, equipamientos, servicios urbanos, y bordes y vacíos 

urbanos, incluso en algunos casos la inversión pública es nula y el déficit de infraestructuras empeora la 

condición de desigualdad para las partes de una ciudad. Por otro lado, el EU3 no especifico cuales era 

las características morfológicas de un territorio fragmentado, únicamente se limitó a mencionar métodos 

para reconocer tales características. 

 

En síntesis, un distrito fragmentado tiene como característica principal el desarrollo desordenado y 

funcionamiento deficiente, sus sistemas urbanos trabajan de manera desconectada, esto conlleva al 

aumento de la segregación social, creando entornos que no pueden acceder a servicios urbanos. 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 Ahora, conforme a las respuestas de los entrevistados, sobre el indicador 

1: fenómenos espaciales, se reconocen cuatro causas por las que un territorio 

urbano tiene una desconexión física con alguna de sus partes, primero, por la 

aglomeración de todos los servicios urbanos en un solo punto, esto es el 

centralismo típico en las ciudades latinoamericanas, si se promoviera el poli 

centrismo, todos los centros urbanos gozarían de servicios urbanos e incluso la 

movilidad urbana sería más sostenible; segundo, la presencia de elementos 

geográficos que actúan como barreras físicas en el espacio, tales como ríos, cerros, 

etc.); tercero, por modelos de poblamiento, en zonas rurales el poblamiento se da 

de manera continua o discontinua, el crecimiento de manera discontinua aumenta 

las posibilidades de crear entornos desconectados; finalmente, cuarto, por la 

ausencia de una planificación urbana integral. 

 En pocas palabras, la desconexión física se da por las siguientes causas, el 

centralismo, las condiciones geográficas del lugar, modelos de poblamiento 

discontinuo, y por la ausencia de planificación territorial en la mayoría de ciudades. 
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 Posteriormente, se presentan las fichas de análisis de contenido conforme 

al indicador 1: fenómenos espaciales, de este indicador se desarrollaron cuatro 

fichas en base a la revisión de tres artículos científicos diferentes.  
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Tabla 145 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 1 del OE5 (pág. 1) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°32 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 2: Fenómenos que generan la fragmentación urbana Indicador 1: Fenómenos espaciales 

Objetivo específico 5: Describir los fenómenos que generan la fragmentación urbana en Jorge Chávez. 
Nombre del Documento Urban containment planning: Is it effective? The case of Portland, OR Referencia Bibliográfica 

Autor Giovannoni, Giulio Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/LWeeTt 

Palabras claves  
urban   containment;   urban   
growth,  fragmentation 

País - Año Estados Unidos/Portland -  2021 

  

El término expansión urbana tiene 
correlación entre la expansión urbana y 
ciertas características de los 
asentamientos dispersos. La expansión 
puede estar asociada con varias 
configuraciones de asentamiento. La 
reducción de la densidad se relaciona con 
la distancia entre los núcleos urbanos. 
Para reconocer la expansión, como algo 
negativo se debe evaluar sus efectos. El 
término “expansión” está asociado con las 
principales configuraciones de 
asentamiento: desarrollo de baja densidad, 
desarrollo de cinta, desarrollo disperso y 
salto de rana. Causas de la dispersión. El 
desarrollo Leapfrog consiste en el 
desarrollo en que se deja sin uso partes del 
territorio urbano, esto puede ocurrir, por 
dificultades o condiciones espaciales, o 
también por lineamientos, que prohíben 
nuevas construcciones, o propietarios que 
no quieren construir. Poblamiento disperso. Fuente:  https://acortar.link/zmFRLU Fuente:  https://acortar.link/fH4DHy 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: EXPANSIÓN URBANA COMO CAUSA DE LA DESCONEXIÓN FÍSICA 

El desarrollo disperso puede ser un producto de la espera especulativa de los pobladores que retiran no ponen en venta sus terrenos, con la esperanza de recibir una mayor remuneración 
en el futuro. Si una ciudad está experimentando un crecimiento significativo, el desarrollo a saltos puede ser eficiente a largo plazo cuando las áreas subdesarrolladas vuelvan al mercado. 
Pues, el cambio de densidad de las ciudades puede necesitar la remodelación de áreas internas, esto es más difícil si no hay vacíos que llenar. La expansión también puede provenir de una 
zona que no permite un continuo desarrollo urbano, el crecimiento urbano tiende a realizarse en zonas más baratas. Esta es una de las principales causas de la expansión en ciudades. 
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Tabla 146 

Ficha n°2 de análisis de contenido del indicador 1 del OE5 (pág. 2) 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°33 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 2: Fenómenos que generan la fragmentación urbana Indicador 1: Fenómenos espaciales 

Objetivo específico 5: Describir los fenómenos que generan la fragmentación urbana en Jorge Chávez. 
Nombre del Documento Ten principles for rethinking the mall Referencia Bibliográfica 

Autor Beyard, Michael; Beth, Mary; Kramer, Anita; Pawlukiewicz, Michael y Bach, Alexa Tipo de documento Libro 
https://acortar.link/okjJE0 

Palabras claves  retail market, exterior design País - Año Estados Unidos - 2006 

  
Fuente:  https://acortar.link/MU552d Fuente:  https://acortar.link/SbjxyS 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: RED VIAL DESAGREGADA 

Un territorio urbano fragmentado ubicado en periferia o suburbio por lo general contiene grupos de fraccionamientos de viviendas con una sola entrada y salida, que con rapidez se 
congestionan por la falta de rutas alternas. Una de las razones es que las redes de carreteras se desarrollan en beneficio de proyectos individuales. Mejorar sistema de red de carreteras 
interconectadas permitirá el acceso para vehículos de emergencia y el uso de vías alternas en caso de bloqueos. A medida que el tráfico vehicular se disminuye, los conductores, ciclistas y 
peatones se vuelven más seguros. Para evitar crear fraccionamientos desagregados, es indispensable planificar y crear una red de vías vehiculares con conexiones para peatones, ciclistas, 
espacios comunes y espacios abiertos.  
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Tabla 147 

Ficha n°3 de análisis de contenido del indicador 1 del OE5 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 

N°34 
Título de investigación:  

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 2: Fenómenos que generan la fragmentación urbana Indicador 1: Fenómenos espaciales 

Objetivo específico 3: Determinar los beneficios del desarrollo de espacios comerciales en Jorge Chávez 
Nombre del Documento Fragmentação socioespacial, mobilidade urbana e cotidiano na Bahia, Brasil Referencia Bibliográfica 

Autor Whitacker, Arthur M.; Mares, Rizia M. Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/id0q9h 

Palabras claves  retail market,  urban fragmentation País - Año Brasil - 2019 

 

 

 
Fuente:  https://acortar.link/UmlJdX 

 

 

Fuente:  https://acortar.link/7604QK Fuente:  https://acortar.link/siH9vb 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: SISTEMA DE TRANSPORTE DEFICIENTE  

Los territorios urbanos por lo general contiene a poblaciones como ingresos insuficientes, así mismo, poseen una deficiente estructura de transporte y vías de circulación, además, si el 

fragmento menos favorecido se ubica desconectado físicamente del fragmento que cuenta con mayores servicios urbanos, el transporte obedece a un alto costo tarifario, estos factores 

determinan la agrupación social o poblamiento continuo, por lo general, el barrio más perjudicado es aquel que no tiene permitida la circulación a otras áreas del ciudad en la frecuencia 

deseada por las condiciones viales y económicas del sector. 
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 Desde la revisión de la literatura presentada, sobre el indicador 2: 

fenómenos espaciales, una de las causas de que territorio urbano se encuentre 

desconectado físicamente de otro responde al poblamiento disperso de la 

población, es decir, de la ubicación y construcción de viviendas dejando ciertos 

predios vacíos; así mismo, otra condicionante es la expansión, si el centro urbano 

que es el que posee los mejores servicios urbanos tiene costos elevados del suelo, 

las personas no construirán allí sino buscaran los lugares más económicos, estos 

por lo general, son aquellos terrenos que se ubican en las periferias, es así que las 

agrupaciones residenciales en suburbios o periferias debido a su bajo costo de la 

tierra es la zona con menos beneficios urbanos.  

 Por tanto, una zona urbana fragmentada tiene como características, 

poblaciones como ingresos insuficientes, un sistema vial con una sola entrada y 

salida, sin rutas alternas, y carreteras desconectadas que muchas veces se 

encuentran en mal estado. Para evitar crear fraccionamientos desagregados, es 

indispensable planificar y crear una red de vías vehiculares con conexiones para 

todos los usuario y espacios, entre peatones, ciclistas, espacios comunes y 

espacios abiertos. Del mismo modo, el sistema de transporte es deficiente o 

inexistente, esto limita la circulación a otras áreas de la ciudad y por tanto segrega 

a la población. 

 En resumen, la desconexión física entre espacios urbanos se da por 

patrones de poblamiento, en las zonas rurales es común observar el poblamiento 

disperso, esto de por si crea un distanciamiento entre viviendas de un mismo sector, 

otro causante es el fenómeno de expansión urbana que siempre se da hacia los 

suburbios o bordes ya que el costo de la tierra es menor ahí, sin embargo, los 

servicios urbanos son menores también. Por otra parte, las características 

principales de un territorio urbano fragmentado es la deficiencia en transporte 

urbano, vías y circulaciones en mal estado, e ingresos económicos bajos. 

Discusión por indicador: fenómenos espaciales 

 Seguidamente, se muestra la comparación de los hallazgos de las guías de 

entrevista y las fichas de análisis de contenido, en relación al indicador 3: 

fenómenos espaciales, conforme a las respuestas de los especialistas, la 
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desconexión física de zonas urbanas se da, por el centralismo, esto implica la 

agrupación de los servicios urbanos en un solo sector, la descentralización hacia 

un poli centrismo promovería la igualdad de oportunidades para todas las 

poblaciones, además la movilidad urbana sería más sostenible; así mismo, otra 

causante es la presencia de componentes geográficos que separan el territorio, 

como ríos, cerros, etc.), finalmente, por los modelos de poblamiento o por la falta 

de políticas integrales para la planificación urbana.  

 En complemento, un distrito fragmentado se desarrolla de manera 

desordenada y no funciona eficientemente, sus sistemas urbanos trabajan de 

manera desconectada, esto al final promueve la segregación social, pues algunos 

entornos tienen menores oportunidades para acceder a ciertos servicios urbanos a 

diferencia de otros, ya sea por su ubicación, desconexión física, separación por 

elementos naturales o creados por el hombre, etc. Es así que, conforme a la 

revisión de la literatura, se encontraron resultados muy similares, en relación a la 

desconexión física, esta es producto de los modelos de poblamiento, por la 

expansión urbana siempre emplazada en periferias, zonas desabastecidas y 

precarias. Así mismo, ambos hallazgos concuerdas en que un territorio urbano 

fragmentado se caracteriza por poseer un sistema de transporte urbano deficiente 

o con déficit, y vías de circulación sin mantenimiento. 

 A continuación, se presenta la guía de entrevista semiestructurada, del 

indicador 2: fenómenos sociales, con dos preguntas, las cuales se aplicaron a 

los mismos profesionales especialistas en urbanismo. 

Tabla 149 

Ficha de guía de entrevista del indicador 2 del objetivo específico 5 

Categoría 2 Fragmentación urbana Indicador 2 
Fenómenos 

sociales 

Sub-categoría 2 

Fenómenos que generan la 

fragmentación urbana 

(Camacho, M. 2018) 

Sub-indicador 1 
Repliegue 

comunitario 

Pregunta 3 

Toda circunstancia que involucre al entorno físico, involucrará también al entorno social que se 

desarrolle en él. Por ejemplo, el territorio del Centro Poblado de Macas, no posee un sistema de vías 

adecuadas, por ello se encuentra separado del resto del centro urbano, esto produce el repliegue de la 

comunidad, es decir, la acción defensiva por parte de los pobladores de encerrarse o aislarse del resto 

ante la exclusión que sufren. Pero, este fenómeno concebirá mayores secuelas.  En función de lo 

mencionado. ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias a largo plazo del repliegue social o 

aislamiento de la comunidad del Centro Poblado de Macas? 
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Respuestas 

EU1 EU2 EU3 

El 

desequilibrio 

territorial, lo 

que termina 

definiendo 

una zona 

más 

desarrollada 

que otra, por 

lo tanto, los 

desarrollos 

sociales de 

las 

poblaciones 

también 

serán 

desiguales. 

Que una ciudad este 

aislada de otras, genera 

muchos sentires, tanto 

emocionales, 

económicos, etc. Es que 

el estado en su mayoría 

no tiene un plan 

estratégico de generar 

ciudades, son los mismos 

ciudadanos que generan 

ciudades, y obviamente 

estas no tienen ninguna 

base científica de cómo 

hacerlo, es por ello que, 

en el transcurso del 

camino, los mismos 

ciudadanos sufren por 

tales características 

mencionadas. 

Es preciso indicar que las comunidades no se aíslan por 

completo, más aún en el medio rural. Puede que el modus 

vivendi particular que tienen lleve a las personas a habitar 

zonas muy desoladas (pensemos, por ejemplo, en aquellas 

comunidades que viven "aisladas" por encima de los 4,000 

msnm) pero nunca están aisladas por completo. Esto 

debido a que, en el caso del Ande, si se trata de una 

comunidad productiva (dedicada a la agricultura, la 

ganadería, la explotación forestal, la silvicultura y/o el 

pastoreo), van a requerir si o si de otros medios 

complementarios a su actividad: fertilizantes, acceso a 

mercados, energía, por dar solo algunos ejemplos. El 

desarrollo (a nivel social, ambiental, económico y urbano) 

de una comunidad requiere del reconocimiento de que esta 

es parte de un todo (un conglomerado urbano, un distrito, 

una ciudad, una región, un país), un sistema que funciona -

o debería funcionar- de manera integral y unificada, y cuyo 

funcionamiento y crecimiento debe darse en equilibrio o 

armonía con el soporte territorial en el que se inserta. 

INTERPRETACIÓN 

El arquitecto 

menciona 

que el 

desarrollo 

del distrito 

se refleja en 

el desarrollo 

de los 

pobladores, 

por tanto, si 

se aísla al 

C.P. de 

Macas, se 

produciría el 

desequilibrio  

urbano y 

social. 

El arquitecto menciona 

que el aislamiento social 

del C.P. de Macas que se 

produce por la 

fragmentación urbana del 

distrito, afecta a los 

pobladores tanto 

emocional como 

económicamente, pero, 

como en estas zonas no 

se ejecutan planes 

territoriales urbanos por 

parte de las autoridades 

locales, siendo las 

mismas personas las que 

hacen ciudad, son ellas 

mismas las causantes de 

su mal. 

El arquitecto menciona que a pesar de la fragmentación del 

distrito, el C.P. de Macas no se aísla por completo, pues todo 

centro urbano requiere de otro para satisfacer de sus 

necesidades, por ejemplo aquellas personas dedicadas a la 

agricultura, van a requerir en algún momento fertilizantes, 

por tal motivo, tendrá que integrarse a un entorno y 

obtenerlo, ningún pueblo puede desarrollarse de manera 

independiente pues siempre necesitará de complementos y 

la pertenencia a un todo. 

COMPARACIÓN 

Sobre esta pregunta, todos los arquitectos respondieron bajo distintas perspectivas, por ejemplo, el EU1, 

menciona que el aislamiento del C.P. de Macas produce un desbalance en cuanto a servicios urbanos de 

ambos fragmentos, mayores diferencias en cada territorio urbano, siendo el menos favorecido Macas, lo 

que afectará en el desarrollo social de sus habitantes; en el caso del EU2, este menciona que los efectos 

responden en la afectación de emociones y cuestiones económicas. Finalmente, el EU3 menciona que no 

siempre una sociedad puede aislarse de otra del todo, porque siempre es necesaria la relación pues se 

depende de actividades complementarias para lograr el desarrollo social y urbano.   

 

En resumen, el aislamiento social puede darse en niveles, pues no es posible aislarse de un territorio 

urbano del todo, porque siempre serán necesarias actividades complementarias, sin embargo, cuando el 

nivel de aislamiento es mayor se afecta a la población, por ejemplo, por la desigualdad de oportunidades 

para la integración, acceso a equipamientos, etc., así mismo, el aislamiento influye de manera negativa 

en lo emocional y económico. 
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Categoría 2 Fragmentación urbana Indicador 2 
Fenómenos 

sociales 

Sub-categoría 2 

Fenómenos que generan la 

fragmentación urbana 

(Camacho, M. 2018) 

Sub-indicador 2 
Lógicas 

exclusivas 

Pregunta 4 

Las lógicas exclusivas son las ideas concebidas por algunas personas respecto a que algunas zonas 

son de uso exclusivo para ciertos grupos sociales en base a su ubicación en el territorio. Esto ocurre con 

los habitantes del centro poblado de Lucmapampa, pues se ubican en la zona central del distrito, y 

muchas veces discriminan a las personas provenientes del centro poblado de Macas. A su criterio, ¿De 

qué manera se puede abordar la exclusión social para disminuir la fragmentación urbana en el 

distrito de Jorge Chávez? 

Respuestas 

EU1 EU2 EU3 

La exclusión social, en 

este caso, se da por qué 

se ha generado una 

centralidad. Cuando las 

zonas urbanas tienen 

varios centros entonces 

todos se desarrollan de 

igual manera. Ahora, lo 

que se busca es generar 

inclusión social por medio 

de la inversión equilibrada 

en infraestructura en 

todos las zonas urbanas. 

La 

integración 

social 

mejora 

estas 

circunstanc

ias. 

El planeamiento urbano debe prever la dotación y 

el acceso de servicios de toda la comunidad. 

Cuando hay sectores no cubiertos con 

equipamientos e infraestructura se dice que hay un 

déficit o brecha de cobertura, lo cual nos lleva a 

pensar en relación a la desigualdad urbana 

presente en el lugar de estudio. Algunas 

consecuencias derivadas de la no atención a 

dichas demandas puede ser la aparición 

desordenada de actividades urbanas en 

contradicción con la clasificación y calificación de 

suelo prevista, y el consecuente requerimiento de 

nuevos equipamientos e infraestructuras de 

servicios que no serán debidamente cubiertos, 

agravando la fragmentación urbana. 

INTERPRETACIÓN 

El arquitecto menciona 

que la exclusión social se 

debe por la centralización 

de los servicios urbanos, 

por tal motivo, una 

manera de abordarla es a 

través de la inversión y 

ejecución de obras en 

ambos sectores con el fin 

de crear nuevos centros y 

equipamientos. 

El 

arquitecto 

menciona 

que la 

exclusión 

social se 

aborda con 

estrategias 

para la 

integración 

social. 

El arquitecto menciona que la exclusión social se 

debe a la manera desigual en que ciertos territorios 

acceden a servicios urbanos a comparación de 

otros, por tanto, los profesionales de la planificación 

urbana responsables en cada municipio deben 

prever la dotación de equipamientos e 

infraestructura suficiente para todas las 

poblaciones. De no cumplirse esto, se empeoraría la 

situación, pues los usos urbanos se desarrollaran de 

manera desordenada. 

COMPARACIÓN 
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Sobre esta pregunta, todos los arquitectos coincidieron de cierta manera, pues todos 

mencionaron medios para lograr un mismo fin, en este caso, el EU1 hace referencia a la 

necesidad de crear nuevos centros urbanos, para él la causa de la exclusión social está 

relacionada a la agrupación de equipamientos e infraestructura en una sola zona, lo que dificulta 

el acceso para aquellas personas emplazadas más a las periferias. Es precisamente el EU3 

quien hace mención a todas estas condiciones, y determina que los profesionales de la 

planificación urbana de las ciudades deben optimizar dichas situaciones, para fomentar lo 

opuesto, que es la integración social, precisamente esta es la respuesta del EU2, generar 

estrategias para la integración de la población. 

 

En resumen, el problema de la exclusión social se puede aminorar mediante la poli 

centralización, esto involucra la creación de centros urbanos nuevos, dotar con el equipamiento 

necesario para el desarrollo urbano por cada fragmento del territorio urbano, así mismo, utilizar 

cualquier estrategia que involucre la integración social. 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 A continuación, en base a las opiniones de los expertos, conforme el 

indicador 2: fenómenos sociales, el aislamiento social no se da por completo en 

ninguna situación, pues siempre serán necesario participar en algún momento en 

las actividades complementarias de otros territorios urbanos, sin embargo, cuando 

el aislamiento se da por más mínimo que sea, este aqueja a la población, 

generando desigualdad de oportunidades para la integración, dificultad acceso a 

servicios urbanos, así mismo, afecta en lo emocional y económico. Respecto a la 

exclusión social, puede aminorarse promoviendo la poli centralización, es decir, la 

implementación de nuevos centros urbanos, y dotación de cada fragmento 

desfavorecido con el equipamiento necesario para el desarrollo urbano y la 

integración de los habitantes. 

 En resumen, tanto el aislamiento social como las lógicas exclusivas son 

fenómenos que se dan parcialmente, para evitar que se desarrollen en los territorios 

urbanos fragmentados, es necesario dotar de equipamiento e infraestructura a 

todos los sectores, de lo contrario, se afectara a la población en cuanto al desarrollo 

desequilibrado de servicios urbanos, y tanto emocional como económicamente. 

 Consecutivamente, se muestran las fichas de análisis de contenido conforme 

al indicador 2: fenómenos sociales, de este indicador se desarrollaron dos fichas 

en base a la revisión de dos artículos científicos diferentes.  
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Tabla 150 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 2 del OE5 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 

N°35 
Título de investigación:  

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 2: Fenómenos que generan la fragmentación urbana Indicador 2: Fenómenos sociales 

Objetivo específico 3: Determinar los beneficios del desarrollo de espacios comerciales en Jorge Chávez 
Nombre del Documento Spatial fragmentation and self-organisation : a negative relationship in Brazilian metropolises Referencia Bibliográfica 

Autor Moreno, Igor Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/CiUJcY 

Palabras claves  urban fragmentation País - Año Brasil - 2019 

  
Necesidad de mano de obra. Fuente:  https://acortar.link/gXcTGr Necesidad de fertilizantes para la agricultura. Fuente:   https://acortar.link/8jsqL 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: INTEGRACIÓN SOCIAL SOLO POR FUNCIONALIDAD  

En el entorno urbano brasileño no sólo existen barreras físicas, sino también las desigualdades financieras, que dificultan la conexión de los residentes con el entorno 

construido. las urbes con un alto grado de desigualdad y fragmentación espacial se relacionan más funcionalmente, esto quiere decir que, solo lo hacen por necesidad 

para cumplir alguna función o actividad. Por ejemplo, lo residentes de los asentamientos informales y los residentes de barrios cerrados se integran funcionalmente 

cuando las comunidades cerradas dependen de la mano de obra de los pobladores de los asentamientos informales para hacer trabajos de baja calificación. 
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Tabla 151 

Ficha n°2 de análisis de contenido del indicador 2 del OE5 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 

N°36 
Título de investigación:  

Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 1: Espacios de uso comercial Subcategoría 2: Fenómenos que generan la fragmentación urbana Indicador 2: Fenómenos sociales 

Objetivo específico 3: Determinar los beneficios del desarrollo de espacios comerciales en Jorge Chávez 
Nombre del Documento The Urban Enclave, a Spatio–Temporal Logic of the Urbanized Periphery: Effects on Residential Segregation and Urban Fragmentation Referencia Bibliográfica 

Autor Capron, Guénola; Esquivel, María Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/bMm5K7 

Palabras claves  urban fragmentation País - Año México - 2016 

  

Cuando un territorio urbano se 

encuentra fragmentado, las 

urbes tienen diferentes 

condiciones urbanas, esto se 

expresa no solo en el deterioro 

urbano, donde el entorno, los 

parques, equipamientos y las 

calles, son víctimas del 

descuido municipal y de la falta 

de planeación urbana, sino 

también en el deterioro social, 

pues las personas perciben la 

exclusión social, por lo que 

muchas familias no logran 

identificarse con el lugar y por 

tanto, lo abandonan o 

empiezan a aislarse o 

encerrarse. 
Arquitectura hostil. Fuente:  https://acortar.link/5bSXvx Integración funcional, económica y social. Fuente:   https://acortar.link/jg9HkF 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: LAS LÓGICAS EXCLUSIVAS NO EVITAN LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

Desde la perspectiva de habitantes de las comunidades tradicionales, la población nueva no busca integrarse a ellos e, incluso, para evitar los contactos se aíslan y encierran. Sin embargo, 

cuando estas personas demandan de mano de obra, productos y servicios de la población del lugar, los habitantes que se aislaron generan oportunidades de trabajo en actividades domésticas 

o como peones o albañiles. En este proceso se evidencia que a pesar de que una sociedad se aislé por decisión propia, siempre habrá integración funcional, económica y social, situación 

que es similar en el distrito de Jorge Chávez.  
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 Desde la revisión de la literatura presentada, sobre el indicador 2: 

fenómenos sociales, la fragmentación urbana genera la desigualdad de servicios 

urbanos en unas zonas respecto a otras, cuando esto se produce, los habitantes 

del sector menos favorecido, pierden identidad y empiezan a aislarse del resto, 

incluso implementan elementos de cerramiento hostiles. A pesar de ello, cuando 

estos individuos necesitan mano de obra, productos y servicios de los demás, es 

decir, de la población de la zona, recurren obligatoriamente. Esto evidencia que, en 

las urbes con un alto grado de desigualdad y fragmentación espacial a pesar que 

sus habitantes se aíslen, siempre se relacionarán funcional, económica y 

socialmente, escenario parecido al del distrito de Jorge Chávez. 

 En síntesis, respecto al repliegue comunitario y lógicas exclusivas, 

fenómenos sociales que generan la fragmentación urbana, por más barreras físicas 

que separen un sector de otro, siempre ambos sectores se van a relacionar al 

menos de manera funcional por la necesidad de algún producto o servicio. 

Discusión por indicador: fenómenos sociales 

 Consecutivamente, se expresa la comparación de los hallazgos de las guías 

de entrevista y las fichas de análisis de contenido, en relación al indicador 3: 

fenómenos sociales, conforme a las respuestas de los especialistas, el 

aislamiento social y las lógicas exclusivas son fenómenos que se producen 

parcialmente, pues la necesidad de bienes o productos del entorno es permanente; 

esto mismo, lo describen los artículos revisados, pues no es posible aislarse de un 

sector urbano, aún más si en conjunto con él se forma un territorio urbano de mayor 

jerarquía, esta unión se conoce como integración funcional. Por otro lado para evitar 

el deterioro de territorios urbanos fragmentados, es necesario dotar de 

equipamiento e infraestructura equitativamente a los sectores, de lo contrario, se 

afectara a la población en cuanto al desarrollo desequilibrado de servicios urbanos, 

emocional y financieramente; circunstancia que también se observa de la revisión 

de la literatura, pues una de las consecuencias es propiamente el intento de 

aislamiento por parte de la población que no se ha podido identificar con la zona. 
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 En seguida, se detallan la guía de entrevista semiestructurada, del 

indicador 3: fenómenos políticos, del mismo modo, en este caso son dos 

preguntas, que se aplicaron a los mismos profesionales especialistas en urbanismo. 

Tabla 152 

Ficha de guía de entrevista del indicador 3 del objetivo específico 5 

Categoría 2 Fragmentación urbana Indicador 3 Fenómenos políticos 

Sub-categoría 2 
Fenómenos que generan 
la fragmentación urbana 
(Camacho, M. 2018) 

Sub-
indicador 1 

Autonomización de 
autoridades públicas 

Pregunta 5 

Actualmente, se desprenden y crean nuevos cargos administrativos en los gobiernos locales, esto 
quiere decir, que se le otorga poder a nuevas personas para que estas representen y actúen en 

nombre de alguna autoridad. En su opinión ¿Cuáles son los ventajas y desventajas de la 
autonomización de autoridades públicas municipales para la organización, reglamentación, 

planificación del desarrollo urbano y ejecución de obras de infraestructura local? 

Respuestas 

EU1 EU2 EU3 
El problema central es que 
no se da una planificación 
urbana participativa, donde 
todos los actores participen 
en las decisiones del 
desarrollo urbano. Entonces, 
cuando se dan poderes a 
nuevos cargos públicos para 
desarrollar la ciudad se sigue 
contribuyendo a un 
desarrollo que solo prioriza 
las decisiones del 
gobernante y no se hace 
consulta pública o concurso 
para elegir a los ciudadanos 
y profesionales a desarrollar 
la ciudad. 

En lugares de baja densidad 
de habitantes, donde se 
conocen las características de 
los pobladores, es bueno 
democráticamente escoger a 
quien será su representante 
municipal. Y este debe de ser 
una persona idónea, donde 
tenga visión de ciudad. 
Ventajas: La población conoce 
de sus virtudes y actitudes. 
Desventajas: Muchos pueden 
escoger porque les agrada y 
no obstante tenga virtudes. 

Las personas consideran que si la zona donde 
viven se convierte en un nuevo distrito sus 
necesidades serán resueltas, incluso que los 
recursos serán mayores para ejecutar obras. Sin 
embargo, esto no es así, los recursos no aumentan 
y por el contrario son menores, pues se 
fragmentan, así mismo, se crean nuevos cargos 
públicos, que lo único que hacen es debilitar las 
capacidades para poder gobernar eficientemente 
un territorio. La autonomización política, disminuye 
la capacidad administrativa de los distritos, esto 
impacta en la gestión y ejecución de obras. Por 
tanto, crear un nuevo distrito o una provincia no 
solucionará las insuficiencias de los barrios como 
agua, vías, equipamientos, etc. 

INTERPRETACIÓN 

El arquitecto menciona que 
son solo desventajas, pues 
desde el inicio de las 
gestiones públicas se 
priorizan los intereses de los 
gobernantes, sin considerar 
las opiniones de expertos en 
el tema y menos de los 
ciudadanos 

El arquitecto menciona que si 
se tienen en cuenta las 
necesidades y características 
de la población, la 
autonomización de 
autoridades tiene como ventaja 
que se pueden otorgar cargos 
a personas con capacidades. 

El arquitecto menciona que la autonomización o 
creación de nuevos cargos solo trae desventajas a 
la urbe, pues no se aumentan ni los recursos ni las 
capacidades, al contrario, de disminuyen, porque 
cada uno actúa de manera independiente, esto 
debilita el poder y la planificación integral de la 
zona. 

COMPARACIÓN 
 
Sobre esta pregunta, el EU1 y EU3 concuerdan, pues determinan que la creación de nuevos puestos públicos para 
la gestión del suelo urbano solo genera desventajas, como sustento el EU1 menciona que esto se debe a la corrupción 
en los municipios, donde se priorizan los intereses de los gobernantes y no se consideran ni la experiencia de 
profesionales ni las opiniones de la comunidad. Al respecto el EU3 menciona que no es ventajosa la autonomización 
de autoridades ni la división de territorios urbanos para formas nuevos distritos, pues a través de este proceso de 
disminuye la capacidad de gestión, además los recursos son menores, esta medida no es viable para la atención de 
las necesidades de una población, menos si se encuentra fragmentada. Por otro lado, el EU2, menciona que sería 
una ventaja si en caso se eligieran a personas con capacidades para los cargos que conozca los requerimientos y 
características de la población. 
 
En resumen, la autonomización de autoridades públicas presenta más desventajas que ventajas, la única ventaja está 
condicionada por la ética del profesional que asuma el cargo, si se escogen personas con capacidades pues sería 
beneficioso para el distrito; sin embargo, las desventajas parten del conocimiento público del actuar de la mayoría de 
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autoridades, que se rigen bajo sus intereses, en este sentido, la creación de nuevos cargos solo favorecería a la 
nueva autoridad más no al pueblo, del mismo modo, se creen que los recursos aumentarían, por el contrario, estos 
se dividen entre más territorios urbanos, la solución no es la división pues esto debilita la capacidad de gestión y 
ejecución. 

Categoría 2 Fragmentación urbana Indicador 3 Fenómenos políticos 

Sub-categoría 2 
Fenómenos que generan 
la fragmentación urbana 
(Camacho, M. 2018) 

Sub-indicador 2 Regulación urbana 

Pregunta 6 
La regulación urbana es el proceso que consiste en establecer el límite imaginario de hasta dónde puede llegar a 

crecer una ciudad. La planificación urbana busca evitar la ubicación continua de actividades que no son 
compatibles. Sin embargo, al día de hoy estos procesos no están cumpliéndose de manera eficiente, especialmente 

en zonas rurales. El Centro Poblado de Macas, por ejemplo, se consolidó en el extremo derecho del distrito de 
Jorge Chávez, el principal motivo fue el menor costo y herencia de los predios, pero no se analizaron factores como 

accesibilidad, servicios básicos, etc., es decir, no se siguió ningún reglamento. En este sentido, con el fin de 
disminuir la dispersión o separación de los grupos urbanos y la localización de nuevas urbanizaciones en la periferia 

con suelos pobres e inaccesibles ¿De qué manera se puede mejorar el proceso de regulación urbana del 
distrito de Jorge Chávez? 

Respuestas 

EU1 EU2 EU3 

Primero empoderando 
la sociedad civil para 
que conozca y lidere 
los cambios del 
desarrollo de la ciudad, 
sus ventajas y 
desventajas. 
Posteriormente, ellos 
mismo exigir planes 
urbanos lo que les 
daría acceso a pedir 
financiamiento público 
de distintas intuiciones 
del país. 

Cabe resaltar que las 
carreteras llamados 
arteriales pertenecen o 
están bajo la 
jurisdicción del MTC, 
no obstante cada 
representante debe de 
tener un proyecto de 
ciudad. 

La planificación y gestión urbana depende de muchos factores: 
recursos económicos, disponibilidad de información, marco 
normativo y de gestión, capital humano capacitado, entre 
muchos otros, y todas ellas implican aspectos cruciales para 
una administración pública y planificación urbano-territorial 
adecuada. No obstante, en lo personal, considero que, además 
de los aspectos administrativos señalados, nuestros 
instrumentos de planificación y de gestión urbana tienen 
limitaciones operativas, dado que estos no permiten recoger 
y/o abordar la problemática o particularidades que existen a lo 
largo y ancho de nuestro territorio. La recientemente Ley 31313 
- Ley DUS aprobada ha ofrecido algunos avances en materia 
de principios e instrumentos para ámbitos urbanos, pero creo 
que aún mantiene una deuda para la actuación y/o intervención 
en ámbitos rurales. 

INTERPRETACIÓN 

El arquitecto menciona 
que se puede mejorar 
el proceso de 
regulación urbana en 
el distrito mediante el 
empoderamiento de la 
población, para exigir 
proyectos urbanos y su 
financiamiento. 

El arquitecto no 
menciona ninguna 
manera en que se 
puede mejorar el 
proceso de regulación 
urbana, pero hace 
referencia a que la 
autoridad local debe 
contar con proyectos 
para la ciudad. 

El arquitecto menciona que la planificación y gestión urbana 
eficiente depende de factores como recursos económicos, 
disposición de la información, normativas, capital humano con 
capacidades. Sin embargo, el arquitecto menciona que 
actualmente en el Perú el marco normativo de planificación 
territorial no responde a entornos con determinadas 
características, tal es el caso de zonas rurales.  

COMPARACIÓN 

Sobre esta pregunta, todos los arquitectos respondieron desde perspectivas distintas, el EU1 menciona que la 
regulación urbana puede mejorarse mediante la intervención de la población mediante la exigencia de proyecto, por 
otro lado, el EU2, no menciona ninguna forma para mejorar tal proceso pero determina que toda autoridad tiene 
proyectos específicos para su territorio, finalmente, el EU3, reconoce que para mejorar la planificación y gestión 
urbana, el municipio debe contar con recursos económicos y capital humano, así mismo, debe existir un registro de 
información de la zona accesible, también deben conocerse las normativas actuales, sin embargo, el arquitecto 
menciona que según su experiencia la normativa peruana para planificación territorial no responde a las necesidades 
de una zona rural como el distrito de Jorge Chávez. 
 
En síntesis, para mejorar la planificación y gestión urbana en el distrito es necesario lo siguiente: la participación de 
la población en cuanto a expresar sus necesidades, capital financiero y humano, información de la zona de fácil 
acceso, y el conocimiento de la normativa vigente. 

Nota. Datos de elaboración propia. 
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 Posteriormente, conforme a las opiniones de los expertos, sobre el 

indicador 3: fenómenos políticos, la autonomización de autoridades públicas 

presenta como única ventaja la opción de elegir como autoridad a un profesional 

capacitado, sin embargo, su desempeño está condicionado por la ética profesional 

que tenga; por otro lado, en relación a las desventajas están son dos, primero, por 

la corrupción que existe en el país las autoridades solo actúan bajo sus intereses, 

en este sentido, la creación de nuevos cargos favorecería únicamente al ocupante 

del cargo, pero no a la urbe.  

 Por otro lado, cuando un territorio está aislado físicamente de otro se suele 

observar como este se independiza, pues se cree que los recursos aumentan 

cuando se crea un nuevo distrito o provincia, pero, por el contrario, estos recursos 

se dividen, por tanto, el medio no es la segmentación ni espacial ni política pues 

esto debilita la capacidad de gestión y ejecución urbana. Para mejorar estas 

acciones es relevante, por ejemplo: la participación de la población, dotación de 

capital financiero y humano, información de la zona, y la comprensión de la 

normativa actual. 

 En síntesis, la autonomización de autoridades públicas se reconoce como 

un procedimiento desventajoso para mejorar el proceso de planificación y gestión 

urbana, para su optimización se deben tener en cuenta las necesidades y 

características de la población, se debe contar con recursos financieros y capital 

humano, del mismo modo, la autoridad debe contar con acceso a información de la 

zona, y debe comprender a cabalidad la normativa actual relacionada a la 

planificación de los territorios urbanos. 

 A continuación, se muestran las fichas de análisis de contenido conforme al 

indicador 3: fenómenos políticos, de este indicador se desarrollaron cinco fichas 

en base a la revisión de cinco artículos científicos diferentes. 
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Tabla 153 

Ficha n°1 de análisis de contenido del indicador 3 del OE5 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°37 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 2: Fenómenos que generan la fragmentación urbana Indicador 3: Fenómenos políticos 

Objetivo específico 5: Describir los fenómenos que generan la fragmentación urbana en Jorge Chávez. 
Nombre del Documento Urban containment planning: Is it effective? The case of Portland, OR Referencia Bibliográfica 

Autor Giovannoni, Giulio Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/LWeeTt 

Palabras claves  
urban   containment;   urban   
growth,  fragmentation 

País - Año Estados Unidos/Portland - 2021 

 
 

Fuente:  https://acortar.link/BAJW9H Fuente:   https://acortar.link/xHeIfi 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: POLÍTICAS URBANAS DESCENTRALIZADAS Y NO FRAGMENTADAS 

Los patrones de crecimiento urbano están influenciados por políticas urbanas, cada una con distintos objetivos, sin embargo, es factible que la 
fragmentación política reduzca su eficacia. Para regular la expansión urbana es conveniente desarrollar una planificación descentralizada, pues cuando 
se planifica en torno a una centralidad lo único que se hace es aumentar el valor del suelo y promover aún más la extensión a los perímetros donde el 
suelo tiene menor costo. Las políticas públicas, deben prever siempre que sea posible, el impacto de los precios en la expansión, con el fin de maximizar 
los beneficios y disminuir las condiciones negativas del poblamiento disperso. 
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Tabla 154 

Ficha n°2 de análisis de contenido del indicador 3 del OE5 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°38 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 2: Fenómenos que generan la fragmentación urbana Indicador 3: Fenómenos políticos 

Objetivo específico 5: Describir los fenómenos que generan la fragmentación urbana en Jorge Chávez. 

Nombre del Documento 
Peri-Urbanization and Land Use Fragmentation in Mexico City. Informality, Environmental Deterioration, 

and Ineffective Urban Policy Referencia Bibliográfica 

Autor Aguilar, Adrian; Flores, Miguel; Lara, Luis  Tipo de documento Artículo científico https://fjfsdata01prod.blob.core.windows.net/articles/files/790474/pubmed-zip/.versions/1/.package-
entries/frsc-04-790474/frsc-04-790474.pdf?sv=2018-03-

28&sr=b&sig=QHMLweU4l3WKBpYVycpWlpxAHTh8TfAT8jxVJOW%2FWSA%3D&se=2022-05-
22T18%3A13%3A32Z&sp=r&rscd=attachment%3B filename%2A%3DUTF-8%27%27frsc-04-

790474.pdf Palabras claves  urban fragmentation, physical disconnection País - Año México - 2022 

 
Fuente:  https://acortar.link/S9vBUA 

 
Fuente:  https://acortar.link/Oe5g0e 

La fragmentación urbana 
implica una serie de 
procesos urbanos y 
ambientales que influyen 
negativamente a ciertas 
sociedades, beneficiando 
a otras. Es necesaria la 
planificación urbana y un 
gobierno inclusivo que 
busque formas de abordar 
la desigualdad social por 
medio de la integración y 
cohesión social, con una 
ciudadanía participativa e 
informada que pueda 
participar en el desarrollo 
de su distrito. Una 
prioridad política urbana es 
gestionar la expansión o 
poblamiento de forma más 
compacta y continua. 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: APORTES PARA MEJORAR LAS POLÍTICAS URBANAS 

Se necesita un gobierno capaz de generar un nuevo pacto social, que logre la preservación ambiental a la par de la expansión urbana; para ello es necesario hacer convenios con los dueños 
de predios para promover las subdivisiones legales y correctas. Esto puede impedir que las zonas rurales se conviertan en asentamientos informales pobres; del mismo modo, es importante 
abreviar los procesos para suscribir títulos de propiedad, ofrecer servicios urbanísticos y programas sociales. Por último, se debe incorporar el medio ambiente en todos los planes 
gubernamentales. Todas estas acciones harán que el distrito sea más productivo, accesible, inclusivo y sostenible. 
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Tabla 155 

Ficha n°3 de análisis de contenido del indicador 3 del OE5 

Nota. Datos de elaboración propia. 

 FICHA DE ANALISIS DE CONTENIDO FAC 
N°39 

Título de investigación:  
Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

Categoría 2: Fragmentación urbana Subcategoría 2: Fenómenos que generan la fragmentación urbana Indicador 3: Fenómenos políticos 

Objetivo específico 5: Describir los fenómenos que generan la fragmentación urbana en Jorge Chávez. 
Nombre del Documento Sustainable Land Management in a European Context Referencia Bibliográfica 

Autor 
Weith, Thomas; Barkmann, Tim; Gaasch, Nadin; Rogga, 
Sebastian; Strauß, Christian; Zscheishchler, Jana 

Tipo de documento Artículo científico 
https://acortar.link/hOV9A2 

Palabras claves  urban fragmentation, urban regulation País - Año EE.UU. - 2021 

 
Fuente:   https://acortar.link/iJO0Cm 

 

 
 

Fuente:  https://acortar.link/KHrEs8 

Descripción del concepto abordado y del aporte al indicador seleccionado 

Aporte a la investigación: NO HAY INTERACCIÓN ENTRE AUTORIDADES  

La gobernanza involucra una variedad de procesos administrativos y actividades disciplinarias, que, casi siempre no tienen integración. Si bien se requiere la concepción para plantear planes 
urbanos desde perspectivas más funcionales, los poderes territoriales y sectoriales dominantes deberían alinear sus acciones. Pues existe una incongruencia entre los ecosistemas 
observables y las designaciones de las autoridades. Las decisiones actuales sobre el uso de la tierra se basan en una comprensión personal desde la posición de cada autoridad, y del nivel 
de acceso a la información sobre el territorio urbano.  
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 Desde la revisión de la literatura presentada, sobre el indicador 3: 

fenómenos políticos, las políticas urbanas influencian los patrones de crecimiento 

urbano, sin embargo, la autonomización de autoridades reduce la eficacia de tales 

políticas, generalmente, las gestiones diferentes en espacio y tiempo no tienen 

integración. Si bien se requiere la planeación más funcional, los poderes territoriales 

y sectoriales deberían alinear sus acciones. Las disposiciones actuales sobre el 

uso de la tierra se basan en una comprensión personal de cada autoridad, y del 

nivel de acceso a la información sobre el territorio urbano. Sin embargo, esto no 

basta para una gestión eficiente, por ejemplo, para regular la expansión urbana es 

conveniente desarrollar una proyección descentralizada, para no promover aún 

más la extensión a los perímetros donde el suelo tiene menor costo, las políticas 

públicas deben lograr la preservación ambiental a la par de la expansión urbana; 

para ello es necesario hacer convenios con los dueños de terrenos para suscitar 

las subdivisiones legales, esto impedirá que las zonas rurales se conviertan en 

asentamientos informales pobres; del mismo modo, es importante apresurar los 

procesos para obtener títulos de propiedad, ofrecer servicios urbanos y programas 

sociales equitativamente en el territorio. De esta manera, el distrito será más 

productivo, menos fragmentad, accesible, inclusivo y sostenible. 

 En síntesis, la autonomización de autoridades públicas es un proceso que 

perjudica la gestión integral de los territorios, si de la manera actual en que actúan 

las autoridades no se observan beneficios, tal condición empeorará si se segmenta 

el poder. Por otro lado, respecto a la regulación urbana, se necesita de un gobierno 

que proponga estrategias descentralizadas para controlar la expansión urbana 

dispersa, así mismo, integrar en todas las acciones al medio ambiente para 

fomentar el desarrollo del distrito en equilibrio con la preservación ecológica, por 

último, las autoridades deberían facilitar el acceso a los títulos de propiedad y 

subdivisión de predios para facilitar la ocupación formal de aquellos predios sin uso, 

esto favorecería a la densificación y compacidad del distrito para volver a conectar 

ambos Centro Poblados. 

Discusión por indicador: fenómenos políticos 

 Consecutivamente, se expresa la comparación de los hallazgos de las guías 

de entrevista y las fichas de análisis de contenido, en relación al indicador 3: 
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fenómenos políticos, conforme a las respuestas de los especialistas, la 

autonomización de autoridades públicas no es conveniente para mejorar el proceso 

de planificación y gestión urbana, para mejorar este proceso se recomienda 

conocer las necesidades y características de los habitantes del distrito o sector en 

cuestión, también, contar con capital financieros y humano, del mismo modo, la 

jurisdicción debe contar con información de la zona actualizada, y debe comprender 

las normas actuales para la planificación de los territorios urbanos. Desde esta 

perspectiva, de la revisión de la literatura, se encontraron resultados muy similares, 

por ejemplo la documentación también establece que, la autonomización de 

autoridades públicas perjudica la gestión integral de los territorios, por otro lado, en 

relación a la regulación urbana, la gobernanza debe plantear estrategias 

descentralizadas para controlar la expansión urbana dispersa, del mismo modo, 

integrar en sus acciones al medio ambiente para fomentar el desarrollo del distrito 

en equilibrio con la preservación ecológica, por último, las autoridades deben 

optimizar los procedimientos para obtener títulos de propiedad y para la subdivisión 

de predios, esto promoverá la ocupación formal en el territorio, para densificar y 

convertir al distrito en una urbe más compacta, en este caso el distrito lo requiere, 

al aumentar la densidad no vertical sino horizontal se podrá conectar nuevamente 

ambos sectores de la jurisdicción. 

Discusión por objetivo: 

 De los resultados del objetivo específico 5: Describir los fenómenos que 

generan la fragmentación urbana en Jorge Chávez: 

 En cuanto a los fenómenos espaciales, la desconexión física ocurre en 

primer lugar, por la presencia de componentes geográficos que separan la urbe, 

como ríos, cerros, etc., otro motivo, es el centralismo, pues los servicios urbanos 

se concentran en un solo sector, así mismo, por los modelos de poblamiento y por 

la falta de políticas integrales para la planificación urbana. Por otra parte, un 

territorio fragmentado desarrolla todos sus sistemas urbanos de manera 

desordenada, funcionando de manera desconectada, un sistema de transporte 

urbano deficiente o con déficit, y vías de circulación sin mantenimiento, lo que 

suscita la segregación social.  
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 Respecto a los fenómenos sociales, el aislamiento social y las lógicas 

exclusivas se producen parcialmente, pues siempre hay bienes o productos del 

exterior que son necesarios; es decir, no es posible aislarse del todo de un sector 

urbano, esta dependencia a bienes o servicios del exterior se conoce como 

integración funcional. Una manera de disminuir la exclusión social es por medio de 

la dotación de equipamiento e infraestructura de manera equitativa en ambos 

sectores, pues las desigualdades frente a la fragmentación afectan a los 

ciudadanos por el desarrollo desequilibrado de los servicios urbanos, por lo 

emocional y económico. 

 Sobre los fenómenos políticos, no se recomienda la autonomización de 

autoridades públicas como medio para mejorar el proceso de planificación y gestión 

urbana, en su lugar, las autoridades existentes deben orientar sus esfuerzos a 

fomentar la participación ciudadana para conocer sus necesidades, otra 

condicionantes para una buena gestión urbana es la existencia de capital 

económico y humano, del mismo modo, la jurisdicción debe tener acceso a 

información del sector, también debe tener conocimiento de las normativas 

vigentes. Para mejorar las estrategias de regulación urbana, la gobernanza 

descentralizar los servicios urbanos, e integrar en sus acciones al medio ambiente 

para fomentar el desarrollo del distrito a la par con la preservación ecológica, por 

último, las autoridades deben agilizar la generación de títulos de propiedad y la 

subdivisión de terrenos, para la ocupación formal, densificar y convertir al distrito 

en una urbe más compacta, esto permitirá conectar ambos sectores. 

 Esto puede compararse con los resultados de Czerny & Czerny (2020) ya 

que sus hallazgos guardan relación, partiendo de que la desconexión física del 

territorio estudiado por el autor fue el factor determinante de su fragmentación 

urbana, pues los barrios se ubicaban a gran distancia, esta distancia física favoreció 

a la segmentación del territorio, a la centralización los servicios urbanos, y al 

desarrollo desigual, lo que a su vez favoreció al distanciamiento social y económico 

de los habitantes, proponiéndose a modo de disminuir la fragmentación la 

densificación compacta de la zona y descentralización de servicios.  

 Frente a lo mencionado, se concluye, que se está de acuerdo con los 

resultados del antecedente, ya que el distanciamiento también es una de las causas 
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de la fragmentación urbana del distrito que se estudió en la presente investigación, 

incluso según Matossian (2016) la dispersión espacial de un municipio, terrenos y 

paisaje montañoso limitan la funcionalidad y la cohesión interior de una ciudad lo 

que conlleva a la fragmentación de dicho territorio urbano. Esta distancia puede 

reducirse a través de la densificación de la zona, esta estrategia combinada con la 

descentralización permite la proximidad a viviendas y mejor acceso a servicios y 

equipamientos urbanos, esto se sustenta bajo las ideas de Teller (2021) quien 

determina que el ordenamiento territorial mixto dota a las ciudades de una mejor 

accesibilidad a servicios básicos a distancias prudentes.  

 Así mismo, los resultados mencionados anteriormente guardan relación con 

los hallazgos de Santa-Cruz (2018) pues su estudio determinó que la 

fragmentación urbana es producto no solo de elementos naturales, sino también 

por estructuras construidas por el hombre, como en este caso que el proceso de 

transformación  del territorio de la Costa Verde, empezó de la intención de extender 

los balnearios del sur a toda Lima, pero la estructura vial termino fragmentando el 

entorno urbano, siendo necesaria la implementación de proyectos para crear zonas 

de seguridad para la personas entre las vías y el malecón. Sin embargo, la 

dimensión política del territorio no ha ejecutado planes urbanos acorde a las 

necesidades de los ciudadanos, por el contrario, ha presentado propuestas que no 

se integran al entorno, ni promueven la preservación ambiental y ecológica de la 

zona.  

 Ante lo descrito, se concluye, que se está de acuerdo con los hallazgos del 

antecedente, pues, en primer lugar, la fragmentación urbana puede darse tanto por 

barreras físicas naturales como por las creadas por el hombre, en este caso las 

vías también pueden segmentar en dos partes a las ciudades, esto se respalda bajo 

las ideas de Schumacher & Deilmann (2019) quién determinó que a pesar de que 

las rutas de tráfico sirven para interconectar diferentes lugares también son 

capaces de fraccionar un área en dos "lados" del camino, esto significa que, las 

principales rutas de tráfico pueden segmentar el espacio urbano. Estas al actuar 

como barreras perjudican la calidad de vida en las áreas contiguas y promueven a 

la separación de la comunidad.  
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 En segundo lugar, es cierto que la fragmentación urbana está condicionada 

en parte por principios gubernamentales, la inacción de las autoridades públicas y 

gobernantes repercute en la segmentación del territorio y la exclusión social de sus 

habitantes, esta condición empeora cuando la ejecución de planes territoriales 

perjudica la ecología del entorno en lugar de integrarla al proyecto. En base a Teller 

(2021), toda acción por parte del gobierno debe prever la provisión de 

infraestructuras verdes, sobre todo en una ciudad tan densa como Lima, esto es 

crucial para el beneficio de los habitantes y ecosistemas. Aún más en estos años 

que hemos sido afectados por la pandemia de Covid-19. Así mismo, según 

Freemark et al. (2020) para mitigar los efectos de la fragmentación urbana que 

promueven la desigualdad, las políticas y acciones de las autoridades locales 

deben diseñarse reconociendo los aspectos específicos del territorio urbano y las 

zonas estructurantes que alimentan dicha desigualdad. 

 Por último, nuestros resultados pueden compararse con los de Vilela & 

Moschella (2017) pues su estudio determinó que el proceso de ocupación 

residencial del suelo de manera informal (que ha promovido la expansión urbana 

desordenada), el uso del suelo ineficiente y el déficit de políticas municipales 

alineadas para regular la gestión del territorio y proteger la zona turística, han traído 

como consecuencia la fragmentación de la región, con áreas desabastecidas de  

servicios urbanos. 

 Frente a lo mencionado, se concluye, que se está de acuerdo con los 

resultados del antecedente, debido a que en la dimensión espacial los procesos de 

ocupación o poblamiento del suelo permiten conocer las características de las 

zonas construidas, lo que nos facilita entender de qué manera se produjo la 

fragmentación y que sector es el más desfavorecido. En este caso, la expansión 

urbana en una zona turística sin planificación alguna demuestra que la intervención 

de las autoridades públicas influye directamente en los procesos de fragmentación, 

según Moreno (2019) los municipios deben ofrecer mejores condiciones para que 

los ciudadanos puedan desarrollarse, así mismo, las iniciativas, planes o acciones 

deben responder a una estructura integrada en base a las demás autoridades 

sectoriales o regionales. 
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V. CONCLUSIONES 

En este apartado se exponen las conclusiones derivadas de los resultados de la 

investigación. Según Surbhi (2020) se trata de la respuesta final a la pregunta del 

estudio, en su desarrollo se demuestra la importancia de los hallazgos. Es el 

capítulo donde se desarrolla una síntesis de los temas abordados durante todo el 

trabajo de investigación, sin obviar o añadir información adicional, con énfasis en 

algunas ideas de mayor importancia, la que demuestran la aprobación o negación 

de la hipótesis planteada al inicio del estudio. Es así que, se presentan las 

conclusiones específicas, las que dependen de cada objetivo específico. 

1. Conforme al objetivo específico 1: establecer los criterios arquitectónicos 

necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en 

base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

Se concluye según la investigación que, para el diseño de espacios 

comerciales en el distrito de Jorge Chávez, en base a la primera dimensión del 

ambiente comercial, que es el diseño exterior, el primer criterio arquitectónico a 

considerar es la conceptualización a partir de los tres niveles de percepción de las 

fachadas, que incluye la percepción del perfil urbano, percepción de la calle o 

avenida y la percepción directa del propio edificio, conservar la escala promedio 

contigua es una manera de integrarse al perfil urbano; por otra parte, la 

materialidad de las fachadas o superficies exteriores debe responder a sistemas 

constructivos y materiales de la zona, siempre que la mano de obra especializada 

sea viable; así mismo, el revestimiento para suelos más propicio para el uso 

comercial responde al mármol, adoquines, alfombra o vinil obedeciendo al tipo de 

ambiente a recubrir; del mismo modo, los espacios exteriores abiertos permiten la 

integración de la vegetación y atraen a la población; en cuanto al color, los tonos 

sobrios para exteriores son llamativos para el público mientras que, los cálidos en 

interiores permite la socialización; en cuanto a la forma, el uso de volúmenes 

regulares facilita el desarrollo de la función comercial con mayor fluidez que otras 

formas más caprichosas; sobre la seguridad, el uso de puertas y elementos de 

cerramiento traslucidos aumentan el nivel de visibilidad hacia el interior, esto 

permite la permeabilidad al equipamiento y la diminución de la percepción de 
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inseguridad, al final la composición debe ser capaz de expresar la identidad del 

sitio.  

Respecto a la segunda dimensión del ambiente comercial: ambientación, en 

cuanto a sonidos, los criterios a considerar son: el uso de la música dependiendo 

el tipo de producto que este en venta para influir en la decisión de compra, el uso 

de retiros, barreras vegetales, aplicación de materiales porosos en paredes y la 

dotación mayor de ventilación natural para contrarrestar los ruidos molestos; 

respecto a los aromas, considerar el uso de especies vegetales aromáticas como 

herramienta para controlar malos olores o simplemente para el confort olfativo y la 

dotación de ventilación natural o artificial dentro y fuera del establecimiento;  

respecto a la temperatura, el distrito de Jorge Chávez puede alcanzar 5°C, siendo 

15°C el mínimo valor para ofrecer un espacio agradable, debe priorizarse la 

ganancia de calor, por tanto es importante el estudio del asoleamiento, vientos o el 

uso de tapial y adobe, por otro lado, sobre la iluminación, los espacios con 

iluminación natural son los preferidos por los usuarios, los niveles convenientes de 

luz para zonas de venta de comida y cocinas es de 200-300lux, para zona de juegos 

300-500lux, para corredores 50-100lux y para zonas de venta al por menor 200-

500lux, y respecto a los espacios de limpieza, normalmente se ubican en la zona 

de servicio o de carga y descarga con un acceso independiente, accesible y 

ventilado. 

Sobre la tercera dimensión del ambiente comercial: diseño interior, tanto la 

forma como función son relevantes, sin embargo, el espacio comercial debe tener 

como prioridad la funcionalidad, pues de esta depende la experiencia de compra 

de los consumidores, en este sentido, el estudio de la modalidad de venta en el 

distrito permitirá definir el tipo de uso comercial, ambientes, tipos de mobiliario, 

flujos, circulaciones, características de los locales o puestos de venta para poder 

agrupar los productos en base a las secciones conforme a la zona seca, húmeda y 

semi-húmeda. 

 En relación a la cuarta dimensión del ambiente comercial: dimensión social, 

se concluye que los usuarios de una edificación comercial son los siguientes: 

proveedores, compradores, vendedores, personal administrativo, de 

mantenimiento, de carga y descarga y los hijos de los vendedores que frecuentan 



333 
 

los puestos de venta y permanecen como acompañantes, así mismo, los 

beneficiarios del equipamiento comercial son todos los pobladores del distrito de 

Jorge Chávez, y distritos colindantes como Sucre y José Gálvez, pues son sectores 

con la misma demanda de esta edificación. 

 Finalmente, sobre la quinta dimensión del ambiente comercial: integración al 

entorno, los criterios a considerar parten de la inclusión de materiales, patrones de 

abertura, alturas, proporciones, formas, entre otras características arquitectónicas 

similares de las edificaciones contiguas; así mismo, el paisaje es un elemento que 

debe incluirse en el diseño del equipamiento comercial, integrar y aprovechar el 

recurso natural vegetal asegura la preservación ecológica del sitio, por otra parte, 

el diseño debe considerar el uso del espacio para usuarios tanto de a pie como en 

auto, pero la prioridad es siempre para el peatón; por otro lado, el diseño debe 

considerar la inclusión de espacios para el ocio, entretenimiento, descanso u otras 

actividades complementarias al comercio, con criterios de iluminación, ventilación 

y accesibilidad universal; por último, el mobiliario debe ser coherente a la función 

del espacio y ninguno de sus componentes ni forma de distribución debe poner en 

riesgo la seguridad de los beneficiarios o del ambiente. 

2. De los resultados del objetivo específico 2: Identificar la importancia del 

lenguaje sensorial de los espacios comerciales para la integración de los 

pobladores de Jorge Chávez. 

Se concluye que, la importancia del lenguaje sensorial de los espacios comerciales 

para la integración de los usuarios, radica en el hecho de que, todo espacio es 

percibido sensorialmente, esto significa que nuestros sentidos reciben ciertos 

estímulos a los que respondemos positiva o negativamente, lo que al final 

promoverá el uso e integración social o por el contrario el abandono e aislamiento 

del equipamiento, en la investigación se analizó la percepción del espacio comercial 

desde el sentido de la vista, oído y olfato.  

 Respecto a la vista, se perciben estímulos estéticos y funcionales de los 

ambientes comerciales, lo que incluye el tipo de color, iluminación, formas y 

distribución espacial. Las respuestas positivas que inducen a la compra e 

integración social en los espacios comerciales corresponden a estímulos de color 
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entre tonos cálidos rojos y naranjas, espacios con iluminación natural, formas 

curvilíneas y la organización libre del espacio y del mobiliario. 

 Conforme al oído, se perciben estímulos acústicos tanto del entorno urbano 

como del propio equipamiento, los ruidos del exterior influyen negativamente en el 

espacio interior y disminuyen el uso e integración de los usuarios. La ubicación 

estratégica de espacios públicos alejados de los ruidos desagradables, el 

cerramiento de aquellos espacios que forzosamente se ubican junto de los lugares 

problemáticos, o la integración de sonidos agradables, tal como música o sonidos 

provocados por elementos de la naturaleza, ejemplo, el agua, son estrategias que 

permiten la enmascaración de los sonidos perturbadores del entorno, además 

generan beneficios psicológicos y emocionales a las personas tales como calma, 

relajación, frescura y tranquilidad.  

 Por último, el olfato, es el sentido que percibe estímulos odoríferos tanto del 

exterior como de la construcción, los que influyen en la salud, bienestar y 

comportamiento, los olores desagradables afectan negativamente a sus usuarios, 

una buena experiencia olfativa del espacio comercial impulsa la permanencia en él, 

si un ambiente se percibe positivamente este se reconoce y asimila como bueno, 

por tanto se vuelve a visitar, esta asistencia constante a un espacio promueve la 

integración con otros usuarios. 

3. Sobre el objetivo específico 3: Determinar los beneficios del desarrollo de 

espacios comerciales en Jorge Chávez. 

 Se concluye que, estos beneficios responden a tres dimensiones: la 

económica, social y cultural, es así que, en relación al aspecto económico, dichos 

beneficios son: el aumento del valor del suelo, creación de puestos de trabajo, 

mayor nivel de empleabilidad, lugares propicios para la venta de productos 

artesanales tradicionales, mayor diversidad de productos y precios en el mercado 

para consumidores lo que aumenta el ingreso económico de la población, así 

mismo, el proyecto comercial eliminaría el gasto en transporte hacia otras 

localidades donde si existe este servicio urbano, y la zona será un nuevo hito 

comercial para la provincia de Celendín. 
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 En cuanto a la dimensión social, la creación de edificaciones comerciales 

ofrece los siguientes beneficios: sistemas de iluminación de la calle y sistemas de 

accesibilidad tanto peatonal como vehicular a la zona más óptimos, así mismo, 

mayor flujo de personas, lo que promueve la interacción entre ciudadanos, por 

último, el equipamiento comercial es capaz de atraer nuevas construcciones lo que 

promueve la expansión o densificación urbana del distrito, este nuevo dinamismo 

disminuye la percepción de inseguridad durante las horas de la noche. 

 Y sobre la dimensión cultural, los beneficios que brindan los equipamientos 

comerciales son: si las edificaciones a través de sus componentes arquitectónicos 

son el reflejo de las tradiciones e historia del sitio permitirán la potenciación o 

recuperación de la identidad cultural de la población del distrito, así mismo, se 

aumentaría el turismo, actividad que permite el intercambio cultural entre 

pobladores del sector y aledaños, con espacios para actividades tradicionales del 

distrito, como por ejemplo, la venta de comida típica o artesanía de la zona, 

exposiciones de pintura o música, entre otros concursos. 

4. En relación al objetivo específico 4: Analizar las dimensiones que 

caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el 

distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro 

Poblado. 

Para caracterizar la fragmentación de un centro urbano se identificaron tres 

dimensiones, la primera corresponde a la dimensión espacial, contemplando el 

emplazamiento de los centros urbano en estudio, en este aspecto, tanto el Centro 

Poblado (C.P.) o de Lucmapampa como Macas poseen un emplazamiento 

privilegiado, se ubican entre colinas, ambos cuentan con zonas de bosques que 

además de crear microclimas naturales, reducen el riesgo de deslizamientos de 

tierra, apoyan la producción agrícola y favorecen la dotación de buena calidad de 

aire y paisaje; sin embargo, solo el C.P. de Macas cuenta con un ojo de agua, 

motivo por el que no presenta escasez de agua a comparación del C.P. de 

Lucmapampa. Por otro lado, por ambas áreas transcurren ríos secos, estos son 

potenciales zonas para vertederos de basura lo que perjudica el entorno urbano. 

Otro aspecto de la dimensión espacial es el análisis de las vías y movilidad, en 

este caso, el C.P. que cuenta con vías en buen estado es el C.P. de Lucmapampa, 
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esto evidencia el accionar de la autoridad local sobre esta zona, respecto a la 

movilidad, ambos Centros Poblados ocurren situaciones similares, donde como 

primer medio de transporte se ubican las motos lineales, seguido por los colectivos, 

transporte a pie y al final automóviles privados. El siguiente aspecto es la forma y 

espacio, en este rubro, ambos Centros Poblados se ubican en zonas planas, con 

edificaciones ortogonales, sin embargo, mientras que el C.P. de Lucmapampa 

posee una trama ortogonal y poblamiento mixto, el C.P. de Macas posee trama 

irregular y poblamiento discontinuo, esto marca una diferencia en cuanto al 

proceso de urbanización, además, evidencia la formalidad de un C.P. e 

informalidad del otro. Así mismo, se analizó el equipamiento, siendo el C.P. de 

Lucmapampa el que contiene mayores servicios urbanos, con la presencia de 

equipamiento religioso, de salud, y turísticos, además del Palacio Municipal; 

edificaciones que no existen en el C.P. de Macas, en relación a los demás 

equipamientos, ambos tienen la misma dotación. Por último, sobre las viviendas, 

ambos C.P. comparten características similares, tales son alturas, materialidad, 

patrones de aberturas, colores, hasta la ausencia de muros perimetrales, esto 

demuestra que si bien ambos C.P. se encuentran fragmentados por la distancia 

física, existencia de una barrera física natural y por el poblamiento discontinuo, 

esta fragmentación aún no es del todo, pues las características de la arquitectura 

de ambos C.P. comparten similitudes. 

 Luego, la segunda dimensión es la social, donde se analizaron las opiniones 

de los pobladores, de las que se concluye que, los pobladores tanto de Macas como 

de Lucmapampa manifiestan que ambos Centros Poblados acogen a personas de 

distintos niveles económicos, esto evidencia, que en todo el territorio urbano 

siempre hay una persona con más recursos económicos que otro, pero esta 

diferenciación ocurre por igual en ambos lugares; del mismo modo, tanto los 

pobladores de Macas como los de Lucmapampa manifestaron una percepción de 

desigualdad en cuanto a la ejecución de las funciones de la autoridad local. 

 Después, la tercera dimensión responde a la dimensión simbólica, no existen 

diferencias en cuanto a la auto identificación étnica, todos se identifican como 

blancos, pero si hay una diferenciación por parte del Centro Poblado de Macas en 

cuanto a la percepción de atención, integración y dotación de servicios urbanos, es 
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por ello que demuestra su autosuficiencia a través de la creación y desarrollo de 

actividades tradicionales separados de los pobladores del C.P. de Lucmapampa. 

5. Según el objetivo específico 5: Describir los fenómenos que generan la 

fragmentación urbana en Jorge Chávez. 

 Se reconocieron tres tipos de fenómenos producidos por la fragmentación 

urbana en el distrito de Jorge Chávez, el primero concierne a los fenómenos 

espaciales, del análisis se concluye que, el fenómeno de la desconexión física se 

produce por la presencia de componentes geográficos que separan la urbe, como 

ríos, cerros, etc., otro motivo, es el centralismo, pues los servicios urbanos se 

concentran en un solo sector, así mismo, por los modelos de poblamiento y por la 

falta de políticas integrales para la planificación urbana. Por otra parte, un territorio 

fragmentado desarrolla todos sus sistemas urbanos de manera desordenada, 

funcionando de manera desconectada, un sistema de transporte urbano deficiente 

o con déficit, y vías de circulación sin mantenimiento, lo que suscita la segregación 

social.  

 Respecto al segundo fenómeno, se ubicaron a los fenómenos sociales, 

produciéndose en el distrito el aislamiento social y las lógicas exclusivas de manera 

parcial, pues no es posible aislarse del todo de un sector urbano, siempre hay 

bienes o productos del exterior que son necesarios, esta dependencia a bienes o 

servicios del exterior se conoce como integración funcional. Una manera de 

disminuir la exclusión social es por medio de la dotación de equipamiento e 

infraestructura de manera equitativa en ambos sectores, pues las desigualdades 

frente a la fragmentación afectan a los ciudadanos por el desarrollo desequilibrado 

de los servicios urbanos, por lo emocional y económico. 

 El último fenómeno corresponde a lo político, sobre este aspecto el distrito 

de Jorge Chávez expresa deseos de independización del territorio de Macas, este 

hecho responde a la autonomización de autoridades públicas como un medio para 

mejorar el proceso de planificación y gestión urbana, sin embargo, se concluye que, 

este proceso no atrae resultados positivos, por el contrario, crear nuevos cargos 

divide el presupuesto y la capacidad de gestión de los municipios. La 

descentralización de los servicios urbanos, la ocupación formal, y la densificación 
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urbana son herramientas para transformar el distrito en una urbe más compacta, lo 

que al final favorecerá la conexión entre ambos Centros Poblados. 

 Por tanto, se expone la conclusión general del estudio que corresponde al 

objetivo general: Identificar la importancia de los espacios comerciales para 

disminuir los problemas de fragmentación urbana de Jorge Chávez, en este 

sentido, se afirma y corrobra la hipótesis inicial, pues los espacios de uso comercial 

son importantes para disminuir los problemas de fragmentación urbana ya que a 

través de sus elementos de diseño arquitectónico, como la forma, el volumen, la 

textura, la función, ambientes, materialidad, entre otros, se promueve la integración 

con el entorno. De igual forma, respecto a los ciudadanos, las actividades 

comerciales, y complementarias entre sociales y culturales que se desarrollan 

dentro de estos equipamientos favorecen su cohesión, así mismo, estos espacios 

brindan a la población la opción de ofrecer sus productos, en este caso, la venta de 

productos agrícolas, ganado o prendas de vestir como ponchos, sombreros, etc., 

que son hechos a mano, permitiéndoles mejorar su nivel económico y recuperar la 

identidad cultural que se perdió.  

 Al mismo tiempo, se ha demostrado que los espacios comerciales generan 

beneficios desde el nivel económico, social hasta el cultural. Del mismo modo, los 

espacios de uso comercial influencian de manera positiva en el proceso de 

integración del centro urbano fragmentado de Jorge Chávez, impactan 

directamente a la ciudad mejorando las condiciones de vialidad e iluminación del 

entorno. Además, al ocupar áreas sin uso con la oferta de esta infraestructura, se 

atraerá la construcción de nuevas edificaciones, promoviendo la densificación del 

sector, lo que promoverá el turismo y disminuirá la desconexión física conectándose 

el tejido urbano fragmentado, teniendo en cuenta que a la actualidad la 

fragmentación urbana del distrito se da de manera parcial, pues aún se conservan 

conexiones sociales entre los pobladores y sus actividades, en esta etapa aún es 

posible disminuir los efectos urbanos de la segmentación del territorio, tales como 

la desconexión física, la autonomización de autoridades o el aislamiento social.  
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VI. RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan las recomendaciones, estas conforme a las ideas de 

Cookson & Stirk (2019) son las medidas específicas que se proponen y pueden 

seguirse para la solución de algún problema o situación problemática, surgen de 

los resultados y conclusiones de la investigación, en otras palabras, son las 

posibles soluciones, estrategias o intervenciones para abordar las situaciones 

descubiertas producto del estudio, estas se alinean con los resultados y 

conclusiones. 

1. Acorde al objetivo específico 1: establecer los criterios arquitectónicos 

necesarios para el diseño de espacios comerciales en Jorge Chávez, en 

base a las dimensiones del ambiente de establecimientos comerciales. 

 Se recomienda tanto a profesionales, autoridades como a cualquier 

persona interesada en adquirir conocimientos o diseñar espacios comerciales bajo 

un enfoque de integración urbana, tomar en cuenta los criterios detallados en la 

presente investigación, tanto en la etapa preliminar del diseño, durante el propio 

proceso de diseño, durante la construcción y después de ella, es decir, durante el 

funcionamiento del equipamiento. Esencialmente considerar lo siguiente: 

 

- En cuanto al diseño exterior, en las fachadas y exteriores, se recomienda 

plantear proporciones, colores, sistemas constructivos, materialidad, 

revestimientos, acordes a las características predominantes del entorno, así 

mismo, considerar la integración de áreas verdes, elegir elementos de 

cerramiento traslucido para la permeabilidad y el aumento de la percepción 

de seguridad de la calle, la composición final debe expresar la identidad del 

sitio desde los tres niveles de percepción desde fuera. 

 

- Del mismo modo, sobre ambientación, se recomienda emplear estrategias 

acústicas, ya sea música, o la combinación de retiros, mayor ventilación, 

barreras vegetales o materiales porosos, para absorber o reflejar aquellos 

ruidos ambientales, con el fin de mejorar la experiencia de compra de los 

usuarios. Del mismo modo, respecto a los aromas, se invita a considerar la 

ventilación natural o artificial dentro y fuera del establecimiento, analizar las 
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características aromáticas de las especies vegetales de la zona, para 

proponer áreas con distintos olores, y crear según su perfume una identidad 

reconocible para cada espacio;  respecto a la temperatura, se exhorta a 

realizar un estudio previo del asoleamiento, vientos y materiales para la 

ganancia de calor; sobre la iluminación, se recomienda el diseño de espacios 

con iluminación natural; y respecto a los espacios de limpieza, se aconseja 

su localización en la zona de servicio o de carga y descarga con un acceso 

independiente, accesible y ventilado. 

 

- En relación al diseño interior, se exhorta la priorización de la funcionalidad 

del equipamiento sobre la forma, esto implica la necesidad de realizar un 

estudio previo sobre la modalidad de venta en el distrito para definir el tipo de 

uso comercial, zonas, ambientes, mobiliario y circulaciones. 

 

- De igual forma, sobre la dimensión social, se encomienda la inclusión de las 

necesidades espaciales y funcionales de los siguientes usuarios del espacio 

comercial: proveedores, compradores, vendedores, personal administrativo, 

de mantenimiento, de carga y descarga, así mismo, se recomienda realizar 

una investigación más a profundidad con entrevistas hacia los pobladores 

para conocer las preferencias comerciales de los pobladores del distrito de 

Jorge Chávez, y distritos cercanos como Sucre y José Gálvez para proponer 

una programación arquitectónica más acertada. 

 

- Para lograr la integración con el entorno, se exhorta a diseñar bajo un 

enfoque paisajista, incluir materiales, patrones de abertura, alturas, 

proporciones, formas, entre otras características arquitectónicas similares de 

las edificaciones del distrito; también se aconseja esbozar circulaciones y 

espacios para el vehículo sin poner en riesgo la seguridad del usuario de a 

pie, así mismo, se recomienda incluir espacios para el ocio, entretenimiento, 

descanso u otras actividades sociales que intensifiquen el uso de 

equipamiento en distintos horarios, por último, se encomienda la búsqueda 

de mobiliario coherente a la función de cada espacio. 

 



341 
 

2. Sobre el objetivo específico 2: Identificar la importancia del lenguaje 

sensorial de los espacios comerciales para la integración de los 

pobladores de Jorge Chávez. 

 Respecto a la importancia del lenguaje sensorial de los espacios 

comerciales para la integración de sus usuarios, se recomienda tanto a autoridades 

locales como a ciudadanos, la valoración adecuada a esta disciplina, actualmente, 

el ser humado pasa la mayor parte del tiempo en espacios construidos. La 

percepción de los espacios y sus componentes es inevitable pues por naturaleza 

nuestros sentidos responden ante los estímulos del entorno, tales como acústicos, 

visuales u odoríferos, sin embargo, muchas edificaciones comerciales no 

contemplan los efectos de dichos estímulos, generando problemas o respuestas 

negativas, ya sea problemas psicológicos o físicos, expresados en experiencias de 

compra poco placenteras, por tanto, es necesario realizar estudios previos para 

conocer los efectos e influencia del lenguaje sensorial de los espacios comerciales 

para aprovecharlos pues ellos nos otorgan distintos beneficios, entre ellos, 

beneficios sociales, económicos y a la salud. De igual forma, se exhorta de manera 

independiente a Instituciones como institutos, universidades, etc., a enfocar o incluir 

en sus programas curriculares temas relacionados al lenguaje sensorial de los 

espacios, de este modo, todo profesional tendrá clara la importancia de su 

influencia sobre el comportamiento de sus usuarios, además, será capaz de aplicar 

en su vida cotidiana y profesional estrategias arquitectónicas sensoriales a sus 

proyectos. 

3. Conforme al objetivo específico 3: Determinar los beneficios del desarrollo 

de espacios comerciales en Jorge Chávez. 

 Se recomienda especialmente a las autoridades del distrito de Jorge 

Chávez, en primer lugar, reconocer los beneficios de la creación de espacios 

comerciales en el sector, del mismo modo, se propone incluir en los planes urbanos 

del distrito, la implementación de proyectos arquitectónicos comerciales, pues son 

un recurso que promueve el desarrollo económico, la integración social, y hasta el 

turismo y la recuperación de la identidad cultural de la población; finalmente, se 

aconseja compartir la información obtenida del presente estudio a la localidad del 
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distrito para que esta pueda aprobar la construcción de este tipo de equipamiento, 

así como, apoyar su conservación y mantenimiento posterior. 

4. En relación al objetivo específico 4: Analizar las dimensiones que 

caracterizan la fragmentación urbana de los sectores que conforman el 

distrito de Jorge Chávez para conocer la situación de cada Centro Poblado. 

 Se aconseja a futuros investigadores incluir en los estudios de 

fragmentación urbana variables relacionadas a los procesos de expansión urbana, 

tipos de poblamiento y densidad urbana, para obtener información del territorio 

urbano a lo largo de la historia, en la presente investigación no fue posible obtener 

dichos datos debido a que no existe registro catastral ni del territorio urbano pasado 

ni actual del distrito, estos datos pudieron haber ofrecido un panorama más amplio 

de la situación e incluso pudieron otorgar respuestas a los modos de asentamiento 

de la población y preferencia de la parte periférica de Jorge Chávez.  

 De igual manera, ante la fragmentación parcial del distrito, se exhorta a las 

autoridades municipales del distrito, a proponer estrategias urbanas que equilibren 

la desigualdad actual de servicios urbanos, velar por el diseño de proyectos que 

fomenten la integración social, con ambientes y actividades que permitan la 

participación de ambos Centros Poblados, pues son más exitosos y reciben mayor 

aceptación. Así mismo, mejorar las condiciones del sistema de vías del Centro 

Poblado de Macas para mejorar la conectividad, del mismo modo, ofrecer un 

sistema de transporte público masivo capaz de abastecer en distintos horarios a la 

localidad. Aún los Centros Poblados mantienen características similares, esta 

circunstancia demuestra que mediante la incorporación de planes urbanos aún es 

posible la integración del distrito. 

5. Según el objetivo específico 5: Describir los fenómenos que generan la 

fragmentación urbana en Jorge Chávez. 

 Se recomienda a las autoridades del distrito de Jorge Chávez identificar los 

posibles efectos y causas directas de los fenómenos provocados por la 

fragmentación urbana del distrito, a través de la realización de una investigación 

más exhaustiva en el sector, así mismo, se aconseja integrar al personal municipal 

profesionales con experiencia y conocimientos de planificación urbana, e 
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infraestructura para proyectar acciones acordes a la problemática y necesidades 

reales de la población. 

 También, se exhorta a los pobladores a reconocer la importancia de su 

participación e integración social para el desarrollo integral del distrito, así mismo, 

se les pide encarecidamente no fomentar la división mayor de la urbe, pues como 

se evidenció en la investigación, el distrito ha seguido lineamientos de subdivisión 

continua, que al final, no han aportado a ninguna de las partes divididas, es 

importante reconocer que la creación o independización de un distrito según los 

hallazgos del estudio, en vez de optimizar los recursos del sector, lo que hace es 

disminuirlos aún más, además de debilitar el potencial de gestión municipal. 
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Lo recomendado luego de realizada la investigación se expresa en una 

propuesta arquitectónica, que fue trabajada a través de fichas descriptivas y fichas 

técnicas, partiendo desde el contexto, la problemática, la propuesta arquitectónica, 

los criterios de ubicación del equipamiento, así mismo, los tipos de usuarios con 

sus necesidades y ambientes requeridos, lo que llevó a un programa arquitectónico 

y a un esquema de zonificación.  

Por otra parte, también se elaboraron fichas sobre la normatividad para el 

diseño de espacios comerciales, fichas técnicas sobre las consideraciones para el 

tipo de mobiliario y algunos detalles sobre los ambientes arquitectónicos del 

proyecto, entre estos se ubica la materialidad de las cubiertas, el sistema de 

captación de lluvia, la implementación de especies vegetales nativas frutales, el uso 

de mármol por ser un distrito productor de este material, la integración de una zona 

multifuncional complementaria a los ambiente comerciales con la función de cine al 

aire libre, espacio para eventos artísticos y como mural artístico donde se mostraría 

una pintura representativa de la historia del distrito, del mismo modo, la 

implementación de estatuas a base de piedra generando empleo a la Asociación 

de Artesanos de Cajamarca. 

Del mismo modo, producto de la investigación se determinó el tipo de 

elementos de seguridad para los locales comerciales tanto exteriores como 

interiores, así mismo, el tipo de mobiliario de la zona de juegos; el tipo de paneles 

para el armado de los corrales de la zona de venta de ganado, el sistema de 

funcionamiento de las fuentes ornamentales; al final, se muestran fichas sobre cada 

componente de la propuesta de diseño en relación a los indicadores de la 

investigación.   
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ANEXOS 

ANEXO A: Matriz de categorización 
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ANEXO B. Guías de entrevistas a arquitectos especialistas en diseño comercial. 
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También, se procede a presentar la siguiente ficha síntesis sobre el perfil de la población 

del distrito de Jorge Chávez como consumidores del espacio comercial. 
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

Título de la Investigación: Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de 
fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

 

Entrevistador (E) : Banda Castañeda, Lilian Mishell 
Entrevistado (P)  :  
Ocupación del entrevistado  : Arquitecto 
Fecha :  
Hora de inicio :  
Hora de finalización :  
Lugar de entrevista  :  

 

PREGUNTAS 
TRANSCRIPCIÓN DE 

RESPUESTAS 

CATEGORIA 1: Espacios de uso comercial 

SUBCATEGORÍA 1: Dimensiones del ambiente del establecimiento comercial 

INDICADOR 1: Diseño exterior 

E: Teniendo en cuenta la influencia del 
diseño exterior de los espacios comerciales 
sobre el éxito de los mismos. ¿Cuáles son 
las características en cuanto a forma, 
tamaño, color y materialidad, que deben 
tener los rótulos, escaparates, entradas y 
fachadas de un establecimiento comercial 
para una zona campestre como Jorge 
Chávez? 

 

INDICADOR 2: Condiciones ambientales 

E: Todo entorno posee ruidos molestos. Por 
ejemplo, en el distrito de Jorge Chávez tales 
ruidos son producto del sonido de las motos y 
los animales de granja. En su opinión ¿Qué 
estrategias arquitectónicas se pueden 
aplicar en un equipamiento comercial en 
Jorge Chávez para lograr el confort 
auditivo? 
 
 
E: El distrito de Jorge Chávez se ubica en una 
zona rural, por ello una de las principales 
actividades que se realizan es la explotación 
y crianza de ganado, a esta situación, se le 
suma la proximidad de vertederos de basura, 
en acequias o bordes de ríos, ambas 
situaciones han generado la presencia de 
malos olores, que, aunque no son tóxicos, 
pueden provocar malestar y molestias 
respiratorias. A su criterio, ¿Qué estrategias 
arquitectónicas se pueden aplicar en una 
edificación comercial en Jorge Chávez 
para lograr el confort olfativo? 
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E: En cuanto a la temperatura, el distrito 
alcanza una temperatura máxima de 16°C y 
una mínima de 5°C. ¿Cuál es la temperatura 
mínima y máxima que debe tener un 
establecimiento comercial? ¿De qué 
manera se puede lograr dicha 
climatización en un equipamiento 
comercial en Jorge Chávez? 
 
 
E: En cuanto a la iluminación ¿Qué tipo de 
luz recomienda para el diseño de espacios 
comerciales en el distrito de Jorge Chávez 
y de qué manera debería desarrollarse en 
el proyecto? 
 
E: En cuanto a la zona sucia ¿Dónde se 
recomienda ubicar los espacios de 
limpieza de los establecimientos 
comerciales para evitar el cruce de 
circulaciones y malos olores? 

INDICADOR 3: Diseño interior 

E: Respecto al diseño interior del 
establecimiento comercial ¿Cuál de estos 
dos criterios: función o forma considera 
más relevante para diseñar espacios 
comerciales? ¿Por qué? 

 

INDICADOR 4: Dimensión social 

E: Para el diseño de todo proyecto se realiza 
en primer lugar el análisis de la dimensión 
social. En su opinión ¿Quiénes son los 
usuarios a tener en cuenta para el diseño 
de un establecimiento comercial distrital? 
¿Cuáles serían los requerimientos 
arquitectónicos de cada uno? 

 

INDICADOR 5: Integración al entorno 

E: ¿Qué estrategias arquitectónicas se 
deben considerar en una edificación 
comercial para lograr la integración del 
entorno e integración social? 

 

SUBCATEGORÍA 2: Lenguaje sensorial en el espacio comercial 

INDICADOR 1: Vista 

E: La arquitectura posee un lenguaje 
sensorial, este es percibido por nuestros 
sentidos, algunos estímulos percibidos por la 
vista son aquellos derivados de los elementos 
como la iluminación y el color, estudios han 
demostrado la influencia positiva de dichos 
elementos en el uso de espacios comerciales. 
Desde su punto de vista ¿Cuál de estos dos 
componentes iluminación o color, 
considera más relevante para promover el 
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uso de los espacios comerciales en el 
distrito de Jorge Chávez y consigo la 
integración de sus usuarios? ¿Por qué? 

INDICADOR 2: Oído 

E: En cuanto a la percepción del sentido del 
oído, algunos sonidos pueden ser placenteros 
y otro no, por ejemplo, los ruidos molestos 
provenientes del exterior de una edificación 
corresponden al ruido ambiental. Como se 
indicó anteriormente, en Jorge Chávez tales 
ruidos son producto del sonido de las motos y 
los animales de granja. En su opinión ¿De 
qué manera, afectaría a los usuarios del 
distrito, el no controlar el ruido ambiental 
en los espacios comerciales? 
 
E: Sabemos que ciertos componentes de la 
arquitectura emiten sonidos, tales estimulan e 
influencian el comportamiento de sus 
usuarios. En este sentido ¿De qué forma la 
experiencia auditiva creada por los 
elementos que componen la arquitectura 
en un espacio comercial en Jorge Chávez 
podría ser un aspecto importante para la 
integración de sus ciudadanos? 

 
 

INDICADOR 3: Olfato 

E: Conociendo que todo material constructivo 
posee propiedades olfativas, y estas son 
percibidas por el sentido del olfato ¿Qué 
materiales deberían utilizarse en un 
espacio comercial en el distrito de Jorge 
Chávez para fomentar la socialización de 
sus usuarios? 
 
E: Anteriormente se mencionó que, en el 
distrito de Jorge Chávez un elemento 
desagradable percibido por el olfato es 
producto de la explotación y crianza de 
ganado, y la proximidad de vertederos de 
basura, en acequias o bordes de ríos. En su 
opinión, ¿de qué manera, no controlar el 
olor ambiental puede afectar la integración 
de las personas en los espacios 
comerciales en Jorge Chávez? 

 

SUBCATEGORÍA 3: Beneficios del desarrollo de espacios comerciales en las 
ciudades 

INDICADOR 1: Económico 

E: En la jurisdicción de Jorge Chávez se 
observa la ausencia de un equipamiento 
comercial, esto obliga a los pobladores a 
movilizarse hasta la Provincia de Celendín 
para acceder a la compra de productos, cada 
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viaje tiene un costo de 5 soles y una duración 
aproximada de media hora en auto. En esta 
situación ¿De qué manera la construcción 
de un equipamiento comercial en Jorge 
Chávez aportará al desarrollo económico 
de los pobladores del distrito? 
 
E: Si bien el distrito de Jorge Chávez no es 
considerado como pobre, existe un grupo de 
personas jóvenes desempleadas. En este 
sentido, la creación de una edificación 
comercial mejoraría los niveles de 
empleabilidad del distrito. En su opinión 
¿Cuáles y cuántos puestos de trabajo 
aproximadamente generaría la 
implementación de una edificación 
comercial distrital en Jorge Chávez? 

INDICADOR 2: Social 

E: La interacción ciudadana es la acción de 
relacionarse y se ejerce recíprocamente entre 
dos o más individuos. En relación a ello, ¿De 
qué forma los espacios comerciales 
promoverían la interacción entre los 
ciudadanos de Jorge Chávez? 
 
E: Jorge Chávez es un distrito con tradiciones, 
que desarrolla sus actividades diarias de 
manera rústica, no evidencia niveles de 
peligrosidad, pero un factor de la inseguridad 
es la baja iluminación en la mayoría de su 
territorio. Conociendo que el Estado tiene la 
obligación de proteger a sus ciudadanos y 
crear entornos seguros que mejoren su 
calidad de vida. ¿Cómo considera usted 
que impactaría la creación de un 
equipamiento comercial en la seguridad 
ciudadana del distrito de Jorge Chávez?  

 

INDICADOR 3: Cultural 

E: Teniendo en cuenta que Jorge Chávez es 
un distrito arraigado a sus costumbres y 
tradiciones, con un alto nivel de identificación 
social y cultural ¿De qué manera la creación 
de una edificación comercial en el distrito 
de Jorge Chávez puede potenciar dicha 
identidad sociocultural en sus usuarios? 
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ANEXO C. Guía de entrevistas a arquitectos especialistas en Urbanismo 
 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  
 

Título de la Investigación: Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de 
fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 
Entrevistador (E) : Banda Castañeda, Lilian Mishell 
Entrevistado (P)  :  
Ocupación del entrevistado  : Arquitecto Urbanista 
Fecha :  
Hora de inicio :  
Hora de finalización :  
Lugar de entrevista  :  

 

PREGUNTAS TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 

CATEGORIA 2: Fragmentación urbana 

SUBCATEGORÍA 2: Fenómenos que generan la fragmentación urbana 

INDICADOR 1: Fenómenos espaciales 

E: La fragmentación urbana es el proceso 
de división de un territorio en pequeños 
espacios o zonas. Una de las causas de 
dicho fenómeno, es la falta de relación, 
unión o conexión entre centros urbanos, 
esto se conoce como desconexión física. 
En su opinión, ¿Por qué considera 
usted que se produce la desconexión 
física en territorios urbanos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E: La morfología urbana hace referencia 
a la forma y evolución del tejido urbano 
en base a: un sistema vial, sistema de 
áreas verdes, sistema de equipamiento, 
sistema de servicios urbanos y mobiliario 
urbano, finalmente, un sistema de bordes 
y vacíos urbanos. En este sentido, 
¿Cuáles considera usted que son las 
características morfológicas urbanas 
de un distrito fragmentado? 

 

INDICADOR 2: Fenómenos sociales 
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E: Toda circunstancia que involucre al entorno 

físico, involucrará también al entorno social 

que se desarrolle en él. Por ejemplo, el 

territorio del Centro Poblado de Macas, no 

posee un sistema de vías adecuadas, por ello 

se encuentra separado del resto del centro 

urbano, esto produce el repliegue de la 

comunidad, es decir, la acción defensiva por 

parte de los pobladores de encerrarse o 

aislarse del resto ante la exclusión que sufren. 

Pero, este fenómeno concebirá mayores 

secuelas.  En función de lo mencionado. 

¿Cuáles cree usted que son las 

consecuencias a largo plazo del repliegue 

social o aislamiento de la comunidad del 

Centro Poblado de Macas? 

 

E: Las lógicas exclusivas son las ideas 

concebidas por algunas personas respecto a 

que algunas zonas son de uso exclusivo para 

ciertos grupos sociales en base a su 

ubicación en el territorio. Esto ocurre con los 

habitantes del centro poblado de 

Lucmapampa, pues se ubican en la zona 

central del distrito, y muchas veces 

discriminan a las personas provenientes del 

centro poblado de Macas. A su criterio, ¿De 

qué manera las lógicas exclusivas pueden 

agravar el fenómeno de fragmentación 

urbana en el distrito de Jorge Chávez? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR 3: Fenómenos políticos 

E: Actualmente, se desprenden y crean 

nuevos cargos administrativos en los 

gobiernos locales, esto quiere decir, que se le 

otorga poder a nuevas personas para que 

estas representen y actúen en nombre de 

alguna autoridad. En su opinión ¿Cuáles son 

los ventajas y desventajas de la 

autonomización de autoridades públicas 

municipales para la organización, 

reglamentación, planificación del 

desarrollo urbano y ejecución de obras de 

infraestructura local? 

 

 

 

E: La regulación urbana es el proceso que 

consiste en establecer el límite imaginario de 

hasta dónde puede llegar a crecer una ciudad. 

La planificación urbana busca evitar la 

ubicación continua de actividades que no son 

compatibles. Sin embargo, al día de hoy estos 

procesos no están cumpliéndose de manera 

eficiente, especialmente en zonas rurales. El 

Centro Poblado de Macas, por ejemplo, se 

consolidó en el extremo derecho del distrito 
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de Jorge Chávez, el principal motivo fue el 

menor costo y herencia de los predios, pero 

no se analizaron factores como accesibilidad, 

servicios básicos, etc., es decir, no se siguió 

ningún reglamento. En este sentido, con el fin 

de disminuir la dispersión o separación de los 

grupos urbanos y la localización de nuevas 

urbanizaciones en la periferia con suelos 

pobres e inaccesibles ¿De qué manera se 

puede mejorar el proceso de regulación 

urbana del distrito de Jorge Chávez?  
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ANEXO D. Guía de entrevista a pobladores de Jorge Chávez  
 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  
 
Título de la Investigación: Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de 
fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, en la provincia de Celendín, Cajamarca. 
 
Entrevistador (E) : Banda Castañeda, Lilian Mishell 
Entrevistado (P)  :  
Ocupación del entrevistado  : Poblador de Jorge Chávez  
Fecha : 
Hora de inicio : 
Hora de finalización : 
Lugar de entrevista  : 

 

PREGUNTAS TRANSCRIPCIÓN DE RESPUESTAS 

CATEGORIA 2: Fragmentación urbana 

SUBCATEGORÍA 1: Dimensiones que caracterizan la fragmentación urbana 

INDICADOR 2: Dimensión social 

E: Teniendo en cuenta que el distrito de Jorge 

Chávez a través de estudios del INEI, al año 2017, 

ha sido identificado como un distrito con niveles 

económicos medios, es decir, no pobre. 

¿Considera usted que existen diferencias 

socioeconómicas entre los pobladores de 

Macas y los pobladores de Lucmapampa? 

¿Cuáles son? 

 

E: Si bien el Palacio Municipal se encuentra ubicado 

en el Centro Poblado de Lucmapampa y no en 

Macas. En su opinión ¿La organización 

administrativa del distrito de Jorge Chávez 

establece tanto normas como planes urbanos y 

los regula de igual forma tanto en Macas como 

en Lucmapampa? ¿Por qué? 

 

INDICADOR 3: Dimensión simbólica 

E: La auto identificación étnica es la forma como una 

persona se percibe a sí misma en base a sus 

costumbres y antepasados y se siente parte de un 

grupo étnico (ejemplo: quechua, mestizo, entre 

otros). En este sentido ¿Con qué grupo étnico se 

identifica? ¿Por qué? 

 

E: Parte de la tradición de Jorge Chávez, es celebrar 

distintas festividades. Sin embargo, en su opinión 

¿Por qué los pobladores del Centro Urbano de 

Macas organizan y desarrollan diferentes 

actividades sociales y culturales en su territorio, 

en lugar de participar en las actividades que se 

realizan en el Centro Urbano de Lucmapampa? 
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ANEXO E. Consentimiento informado de entrevistados 
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ANEXO F: Planos 
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ANEXO G: Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO Espacios de uso comercial para disminuir los problemas de fragmentación urbana del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Cajamarca. 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPOTESIS 
CATEGORÍAS E 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 

La población del Caserío de 
Macas ha optado por 

modificar sus costumbres, 
de igual forma han realizado 

distintas actividades 
sociales (misas, 

campeonatos deportivos, 
procesiones y fiestas), 
separados del resto de 

“jorgechavinos” como si se 
tratara de dos distritos 
diferentes, lo que ha 

generado que ambas partes 
del distrito estén en 

constante competencia. 
Todo ello evidencia que, la 
fragmentación urbana del 

distrito de Jorge Chávez ha 
provocado la desigualdad 

de oportunidades y servicios 
urbanos para el caserío de 

Macas, así como la 
modificación de la 

identidad cultural de sus 
habitantes. En 

consecuencia, se plantea la 
formulación del problema, 

es decir, la interrogante a la 
que es necesario dar 

respuesta: ¿Cuál es la 
importancia de los espacios 
comerciales para disminuir 

los problemas de 
fragmentación urbana de 

Jorge Chávez? 

Objetivo general 
Los espacios de uso comercial son 

importantes para disminuir los 
problemas de fragmentación 
urbana pues a través de sus 

elementos de diseño 
arquitectónico, como la forma, el 
volumen, la textura, la función, 

entre otros, se promueve la 
integración con el entorno. De 

igual forma, respecto a los 
ciudadanos, las actividades 

comerciales, sociales y culturales 
favorecen su cohesión, así mismo, 
se brinda a la población la opción 
de ofrecer sus productos, en este 

caso, la venta de sombreros 
hechos a mano (el distrito se 

caracteriza por ello), 
permitiéndoles mejorar su nivel 

económico y recuperar la identidad 
cultural que se perdió. Los 
espacios de uso comercial 

influencian de manera positiva en 
el proceso de integración del 

centro urbano fragmentado de 
Jorge Chávez, impactan 

directamente 
a la ciudad mejorando las 
condiciones de vialidad del 

entorno. Además, ocupando áreas 
sin uso, con la oferta de esta 
infraestructura, se elimina la 

desconexión física y se conecta el 
tejido urbano fragmentado. 

CATEGORÍA 1 
ESPACIOS DE USO 

COMERCIAL 
Sub categoría 1 

Dimensiones del ambiente 
del establecimiento comercial 

Indicadores 
Diseño exterior 

Condiciones ambientales 
Diseño interior 

Dimensión social 
Sub categoría 2 

Lenguaje sensorial en el 
espacio comercial 

Indicadores 
Vista, oído, Olfato 
Sub categoría 3 

Beneficios del desarrollo de 
espacios comerciales en las 

ciudades 
Indicadores 

Económico, Social y Cultural 
CATEGORÍA 2 

FRAGMENTACIÓN 
URBANA 

Sub categoría 1 
Dimensiones que 

caracterizan la fragmentación 
de un centro urbano 

Indicadores 
Espacial, social y simbólica 

Sub categoría 2 
Fenómenos que generan la 

fragmentación urbana 
Indicadores 

Espaciales, sociales y políticos 

Enfoque Enfoque cualitativo 
Identificar la importancia de 

los espacios comerciales para 
disminuir los problemas de 
fragmentación urbana de 

Jorge Chávez 

Tipo 
Investigación de tipo 

aplicada 

Objetivos específicos Diseño Fenomenológico 

Establecer los criterios 
arquitectónicos necesarios 
para el diseño de espacios 

comerciales en Jorge Chávez, 
en base a las dimensiones del 
ambiente de establecimientos 

comerciales. 

Técnicas 
Entrevista 

Análisis documental 
Observación 

Instrumentos 

Guía de entrevista 
Ficha de análisis de 

contenido 
Ficha de observación 

Identificar la importancia 
del lenguaje sensorial de los 

espacios comerciales 
para la integración de los 

pobladores de Jorge Chávez 

Muestreo 
Muestreo no 
probabilístico 

por conveniencia 

Determinar los beneficios 
del desarrollo de espacios 

comerciales en Jorge Chávez 

Participantes 

Arquitectos 
especialistas 

en arquitectura 
comercial 

Arquitectos 
especialistas 
en urbanismo 

Pobladores del 
distrito de Jorge 

Chávez 
Artículos o tesis. 
Distrito de Jorge 

Chávez 

Analizar las dimensiones 
que caracterizan la 

fragmentación urbana de los 
sectores que conforman el 
distrito de Jorge Chávez 

Describir los fenómenos 
que generan la 

fragmentación urbana en 
Jorge Chávez. 
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