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RESUMEN 

 

El informe de investigación se realizó con el objetivo general de determinar la 

relación entre Percepción de Inseguridad y Vulnerabilidad Social en modelos de 

mercados tradicionales en el sector 9 de Oasis del distrito de Villa el Salvador, 

2020. El tipo de investigación es descriptivo correlacional, no experimental, se 

trabajó con una muestra de 68 personas del sector 9 del distrito de Villa el 

Salvador. La técnica utilizada para la recolección de datos fue mediante una 

encuesta de 18 preguntas, el instrumento aplicado fue mediante el programa 

estadístico de SPSS que nos generó un resultado de confiabilidad de 0,973 y 

se obtuvo un grado de correlación positiva alta de 0,899 entre las variables de 

Vulnerabilidad social y Percepción de inseguridad en los modelos de mercados 

tradicional. 

Consecuentemente se llegó a la siguiente conclusión, que la vulnerabilidad 

social tiene una relación significativa con la percepción de inseguridad. 

 

Palabra clave: Vulnerabilidad social, Percepción de inseguridad, Villa el 

Salvador, 2020. 
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ABSTRACT 

 

The research report was carried out with the general objective of determining 

the relationship between Perception of Insecurity and Social Vulnerability in 

traditional market models in sector 9 of Oasis in the Villa El Salvador district, 

2020. The type of research is correlational descriptive, not experimental, we 

worked with a sample of 68 people from sector 9 of the Villa El Salvador district. 

The technique used for data collection was through a survey of 18 questions, 

the instrument applied was through the SPSS statistical program that generated 

a reliability result of 0.973 and a high degree of positive correlation of 0.899 was 

obtained between the variables of Social vulnerability and perception of 

insecurity in traditional market models. 

Consequently, the following conclusion was reached, that social vulnerability 

has a significant relationship with the perception of insecurity. 

 

Keywords: Social vulnerability, Perception of insecurity, Villa el Salvador, 2020
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde sus inicios hasta hoy en día el mercado tradicional cumple con dos 

funciones primordiales que es el abastecimiento de alimentos, productos y el de 

ser un punto de encuentro para los ciudadanos. El mercado tradicional es una 

parte fundamental de tradición en nuestra sociedad, cuyos espacios en sus 

inicios eran al aire libre donde se practicaba el trueque de bienes producidos y 

comercialización. 

A nivel internacional, los mercados tradicionales han sufrido un deterioro ante 

la falta constante de mantenimiento y mejoramiento; que ha generado a tener 

problemáticas como inseguridad, carencia de salubridad, la falta de planeación 

y distribución en el  incremento de sus áreas. Los mercados tradicionales han 

dejado de ser interesante para la ciudadanía, ante su competición con los 

establecimientos de autoservicio, supermercados y franquicias transnacionales. 

La comercialización de alimentos sigue avanzando hacia esquemas más 

desarrollados e integrados, en los que se destacan el uso de tecnología y los 

cambios en las relaciones entre agentes, en particular con las grandes cadenas 

de supermercados. En este escenario de vulnerabilidad social los mercados 

tradicionales deben empezar a ajustar sus estrategias y objetivos ante la 

competitividad. En  Colombia se observa como los mercados han tenido un 

desarrollo desigual lo cual conduce a un proceso de deterioro, tanto en su 

entorno urbano como en el accionar de los agentes, convirtiéndose en punto de 

abandono para los mercados tradicionales, señalo (FAO, pág. 9) 

A nivel nacional, Lima concentra el 74.7% de supermercados en el último 

quinquenio, al pasar de 261 a 456 entre 2014 y 2018, informo (PRODUCE, 

2019), también dio a conocer que la gran mayoría de los supermercados se 

concentran en Lima. Los supermercados han tenido un fuerte crecimiento, 

gracias a su desarrollo logístico operacional, que han transformado los hábitos 

de compra del usuario, con la creación de diferentes formatos de venta que lo 

ha llevado a posicionarse en una nueva preferencia de compra, esta nueva 

práctica está perdiendo ese potencial sociocultural; sin embargo los mercados 
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tradicionales se les ha caracterizado como espacios de socialización entre el 

agente comprador - vendedor, teniendo como debilidad la percepción de 

inseguridad por una infraestructura deteriorada.  

Esas características negativas a inducido que en las últimas décadas los 

mercados tradicionales hayan entrado en ciclos decadentes que en ocasiones 

han provocado su desaparición y cierre.  

Según el Censo Nacional de Mercados Abastos 2016, (INEI, 2016, pág. 40) se 

han registrado 2 mil 612 mercados de abastos a nivel Nacional; de los cual Lima 

concentra el 47,2% (1 mil 232) de mercados en el país. La cifra del censo 2016 

es menor, a los 4.000 registrados en 1996, habiendo una gran diferencia entre 

el año 1996 y 2016 y esto es debido a que muchos mercados de abastos 

cerraron, debido a las percepciones de inseguridad en la que se encuentran 

como, deterioro de infraestructura en los mercados, insalubridad y carencia de 

higiene. El portal web (PRODUCE, 2019) dio a conocer, que los supermercados 

incrementaron sus ventas un promedio 6.5% al año, entre 2014 y 2015 este 

crecimiento de los supermercados se debe a una vulnerabilidad social de los 

mercados tradicionales. 

A nivel local, Villa el Salvador es un distrito joven que alberga a mercados 

inseguros; según Defensa civil ha detectado 40 mercados que no cumplen con 

los requisitos que exigen, a causa de ello fueron cerrados temporalmente las 

percepciones de irregularidades que encontraron en los mercados de abastos 

del distrito, fueron cables expuestos de instalaciones eléctricas, insalubridad, 

precariedad de infraestructura y carencia en sistema de protección contra 

incendios, creando inseguridad en los clientes que acuden a mercados 

tradicionales de su localidad, afirmo (BARRENA, 2005, pág. 1) Jefe de Defensa 

Civil de Villa El Salvador. En villa el salvador existen 8 grandes supermercados, 

que cuentan con un desarrollo de modernización,  a diferencia con los mercados 

tradicionales que mantienen sus costumbres, cultura y su identidad social.  

El sector 9 de Oasis, fue un lugar de invasión y con el crecimiento urbano, unas  

de sus debilidades fue la figura de los mercados tradicionales, el cual ingreso 

en una etapa de deterioro y abandono, convirtiéndose en una uso de segunda 
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clase dando una percepción de inseguridad, ante el incremento de la 

competencia directa de los modelo de supermercados Estadounidense. 

En efecto con las realidades descritas, se pueden ver varios componentes de 

riesgo conformando una entorno de vulnerabilidad social, estos factores están 

asociado a la desigualdad entre los supermercados y el mercado tradicional, 

afectando en las percepciones de inseguridad que existen en el interior de los  

mercados tradicionales, a causa de ello se ve la preferencia hacia los nuevos 

hábitos compra de los mercados modernos.  

La formulación del problema general fue: ¿Existe relación entre percepción de 

inseguridad  y vulnerabilidad social en los modelos de mercados tradicionales 

en el sector 9 oasis del distrito de Villa el Salvador, 2020? 

La formulación del problema específico 1 fue: ¿Existe relación entre 

desigualdad y infraestructura en los modelos de mercados tradicionales en el 

sector 9 del distrito de V.E.S, 2020? 

Problema específico 2 fue: ¿existe relación entre transformación social y 

planificación en modelos de mercados tradicionales en el sector 9 del distrito de 

V.E.S, 2020? 

Problema específico 3 fue: ¿existe relación entre competitividad y salubridad en 

modelos de mercados tradicionales del sector 9 en el distrito de V.E.S, 2020? 

La justificación de la investigación fue poner en manifiesto las problemáticas 

que existen en los mercados tradicionales, frente al auge a los supermercados 

que ha generado un síndrome de vulnerabilidad social, este periodo de 

decadencia se ve reflejado en la percepción de inseguridad que existen en los 

mercados tradicionales, de lo cual el proyecto de investigación busca dar 

solución, dentro del espacio de intercambio. Permitirá aportar conocimientos a 

la comunidad científica tales como investigadores, universitarios, empresas 

puedan tomar como referencia para mejorar, resolver y brindar solución a la 

problemática de los mercados tradicionales. 

El objetivo general de la investigación fue: Determinar la relación entre 

percepción de inseguridad y vulnerabilidad social en modelos de mercados 

tradicionales en el sector 9 Oasis del distrito de Villa el Salvador, 2020. El 
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objetivo específico 1 fue: determinar la relación entre desigualdad y 

infraestructura en modelos de mercados tradicionales en el sector 9 del distrito 

de V.E.S, 2020. El objetivo específico 2 fue: determinar la relación entre 

transformación social y planificación en modelos de mercados tradicionales en 

el sector 9 del distrito de V.E.S, 2020. El objetivo específico 3 fue: determinar la 

relación entre competitividad y salubridad en modelos de mercados 

tradicionales en el sector 9 del distrito de V.E.S, 2020.  

La hipótesis general de la investigación fue: Existe relación significativa positiva 

entre percepción de inseguridad y vulnerabilidad social en modelos de 

mercados tradicionales en el sector 9 Oasis del distrito de Villa El Salvador, 

2020. 

La Hipótesis específica 1 fue: Existe relación significativa directa entre 

infraestructura y desigualdad en modelos de mercados tradicional en el sector 

9 de V.E.S, 2020. 

La hipótesis específica 2 fue: Existe relación significativa directa entre 

planificación y transformación social  en modelos de mercados tradicionales del 

sector 9 de V.E.S, 2020.  

La hipótesis específica 3 fue: Existe relación significativa directa entre 

salubridad y competitividad en modelos de mercados tradicionales del sector 9 

de V.E.S, 2020. 

 

Hipótesis Nula fue: no existe relación significativa positiva entre percepción de 

inseguridad y vulnerabilidad social en modelos de mercados tradicionales en el 

sector 9 del distrito de Villa el Salvador, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes de investigaciones cercanas de vulnerabilidad social y 

percepción de inseguridad; en mercados tradicionales, a nivel nacional e 

internacional: 

(SANGUINETTI, 2017), en su investigación titulada Vulnerabilidad Social. Tuvo 

como objetivo analizar la correlación existente entre oportunidades sociales y 

reproducción de la vulnerabilidad social en los hogares. El estudio de 

investigación concluyo que existen cambios en la estructura social, producto de 

la reestructuración de las relaciones entre capitalistas de producción y la 

globalización, creando crisis de identidad en una sociedad que está cambiando, 

los resultados sociales de un mundo en evolución hacia un nuevo aspecto 

social, el contexto social se caracteriza en una creciente desigualdad social que 

da enfoque a la vulnerabilidad social, que da referencia a la inseguridad y la 

adaptación en este escenario de transformación social. 

(CUEVAS, 2010), en su investigación titulada: Pobreza y Vulnerabilidad social. 

Tuvo como objetivo reconocer diferentes métodos de medición de la pobreza  y 

aspectos de vulnerabilidad social en Chile. Concluyendo que existe un nivel de 

desigualdad que inciden en la pobreza generando un factor de vulnerabilidad 

en la sociedad, la estructura de la vulnerabilidad social profundiza el 

conocimiento de las causas y sus limitaciones que influyen en la pobreza, 

analizando la movilidad e integración social que interviene en las personas o 

comunidades para optimizar su entorno social. 

(MARTINEZ J. R., 2016), en su investigación titulada El espacio urbano – 

arquitectónico sustentable como medio de regeneración en mercados 

tradicionales. Tuvo como objetivo de investigación Identificar los factores de 

conflicto urbano existente dentro de los mercados tradicionales, a fin de 

establecer una estrategia de mejora que permita reformar el área mediante el 

modelo de sustentabilidad. Concluyo que en esta sociedad actual los mercados 

tradicionales son vulnerables ante la desigualdad que existe con los mercados 

modernos, y que el renacer de los mercados tradicionales se encuentran en las 

manos de una moderna generación de consumidores y planificadores los cuales 
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desafían por nuevos modelos de intercambio de recursos que no están 

orientados en la reparación de lo tradicional, sabor y  aroma a nuestras raíces, 

que se contraponen a la cultura de comida rápida y los comercios sin 

personalidad. 

(CHUMPITAZI, 2018), su investigación titulada Estrategias de formulación de 

los Mercados de abasto y su influencia en la sociedad y cultura. El estudio tiene 

como conclusión, que los mercados tradicionales tienen una infraestructura 

antigua de comercialización que reside con los establecimientos moderno, 

como son los supermercados que cuentan con un gran desarrollo logístico 

operacional, posicionándose en el favoritismo de compra, perdiendo el potencial 

sociocultural de los mercados tradicionales, lo cual la investigación tiene 

medidas como: beneficios sociales, a través de la integración de comerciantes 

y vecinos; beneficios urbanos a través de la unificación con su entorno; y 

beneficios culturales a través de diferentes servicios con un valor adicionado, 

mejorando los servicio internos. 

(ALVARADO, 2013), en su investigación titulada Percepción de Inseguridad e 

higiene industrial de los mercados municipales en el departamento de 

Retalhuleu, Guatemala. Tuvo como objetivo de investigación, Determinar de 

qué  manera se aplican la seguridad e higiene en los mercados municipales. Se 

concluyó que los mercados presentan grandes deficiencias provocadas por la 

inadecuada disposición de la infraestructura, poca seguridad que no cuentan 

con medidas de higiene establecidas, deficiencia de iluminación, ventilación y 

no cuentan con una organización interno que vele por aplicar esas medidas, de 

lo cual  es necesario aplicar las medidas y de implementar  un programa de 

seguridad e higiene en  mercados, para evitar accidentes y enfermedades. 

(HERNANDEZ, 2015), en su investigación titulada La comunicación para el 

desarrollo desde los mercados populares: estudio de caso del mercado Santa 

Rosa, Chorrillos. Tuvo como objetivo, investigar de qué manera los asociados 

del mercado agregan la comunicación los comerciantes con sus clientes, desde 

una perspectiva de progreso de organización. Fue un estudio de tipo 

investigación explorativa, descriptiva, lo cual tuvo un enfoque cualitativo; 
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aplicando herramientas  como la observación, análisis  de entrevista. La 

muestra fue a mercaderes y clientes, como a personas que viven al entorno del 

mercado. Se concluyó mediante la investigación que los comerciantes se 

comunican través de la interacción, esta correlación se provee de un lenguaje 

propio de nuestra cultura, esto demuestran que el factor comunicacional es un 

integrador bajo un enfoque carente de planificación de los mercados 

tradicionales. 

(SALINAS, RIOS, & SALAZAR DIAZ, 2016), en su investigación titulada 

MODELOS DE GESTIÓN DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE 

MERCADOS TRADICIONALES. Tuvo como objetivo plantear un plan para 

mejorar la gestión de servicio para los mercados de abasto. Se concluyó que el 

sector comercio es importante en la economía de los países desarrollados, 

cumplen un papel muy valioso en el aspecto social y cultural, siendo un espacio 

de socialización y de intercambio cultural de los vecinos. Los consumidores de 

hoy, son exigentes que aspiran a servicios modernos, incursionando a nuevos 

formatos comerciales. Estos nuevos servicio modernos están afectando en una 

imagen negativa hacia los mercados tradicionales, por ello “es importante 

desarrollar acciones estratégicas que incorporen una gestión eficiente y 

competir con el formato de supermercados” respecto a la calidad del servicio. 

Teorías relacionadas a Vulnerabilidad Social: 

Como enfoque analítico la vulnerabilidad social se dio en la década de los 90 

con fuertes cambios en América Latina en  el contexto económico, social y 

cultural. El panorama social de CEPAL, habla de nuevo modelo de desarrollo, 

el inicio de mercados modernos, niveles de producción y social, acarrearon “un 

incremento de abandono e inseguridad para conjuntos de personas y familias 

que se encuentran expuestos a factores de riesgos” (CEPAL, 2000, pág. 52) 

La aplicación de un nuevo modelo de crecimiento, ha formado un fenómeno de 

vulnerabilidad del cual ha dado lugar a componentes que incurren en distintos 

acciones de bienestar social, estas unidades representan la reforman de la 

organización productiva, modos de gestión, precariedad laboral, fluctuación de 

salarios y perdis en las micro y pequeñas empresas. (CEPAL, 2000) 
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(PIZARRO, 2001), a inicios del siglo la vulnerabilidad se ha establecido en el 

rasgo social, su fenómeno social ha expuesto niveles de inseguridad e 

abandono que experimenta las comunidades y  personas, como resultado el 

impacto inducido por algún paradigma de evento económico-social. La 

vulnerabilidad social es la consecuencia del impacto provocado por el desarrollo 

moderno, además  enuncia la incapacidad de grupos frágiles de la sociedad 

para enfrentarlos y neutralizarlos ante la vulnerabilidad social.  

ORIENTACIONES SOBRE VULNERABILIDAD SOCIAL: 

La vulnerabilidad social constituye,  de un cuerpo teórico emergente que genera 

una interpretación de integración sobre el fenómeno de la desigualdad, que 

surgió a partir de los aspectos sociales que provocaron la inestabilidad 

económica de los países de desarrollo. 

El artículo titulado “La noción de vulnerabilidad social es un debate en torno a 

la desigualdad” (CROSSLEY, 2008) sostiene que se considera  la vulnerabilidad 

social como una situación de riesgo o indefensión, la suspicacia de padecer 

cierto tipo de daño. 

El inicial pensamiento asume que la vulnerabilidad es una condición de un 

individuo o comunidades, que están emparentados a situaciones de fragilidad y 

precariedad, estas realidades afectan los sucesos de integración y movilidad 

social. Estas condiciones están relacionadas con términos de exclusión social, 

que conlleva en aspectos sociales. La segunda situación se concentra en los 

componentes de riesgo que oprimen a varios factores sociales, confrontando 

con las concepciones actuales sobre la inseguridad. Una persona o comunidad 

es vulnerable ante las diversas situaciones de riesgo, que conforman un 

contexto de vulnerabilidad social, estas causas están asociadas a una 

distribución desigual de bienes y recursos, el foco está puesto en la manera en 

que distribuyen las situaciones de riesgo en una sociedad. 

Teorías relacionadas a Percepción de Inseguridad: 

La percepción de inseguridad es aún un tema sujeto a debates; la mayor parte 

de trabajos determinan escalas para que el encuestado decida, previa 

evaluación su nivel de percepción de inseguridad, otros lo han equiparado a 
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preocupaciones de sentir daño, temor, miedo en las personas y la preocupación 

por su seguridad. 

La percepción de inseguridad genera deterioro urbano, generando conflicto, 

una mala planificación del espacio en el entorno; porque la interacción de un 

individuo con el entorno es constante, este punto de equilibrio, dinámica y la 

sensación de inseguridad es un punto clave para entender el uso del espacio, 

para una calidad de vida de las personas. (GOMEZ, 2015)  

Estudios en la rama de psicología del riesgo ante la sensación de inseguridad, 

han identificado que la acumulación de amenazas sociales afecta a la salud, se 

ha probado recientemente que esta forma de medición de percepción de riesgo 

guarda una correlación con la vulnerabilidad de la persona. (DAWSON, 2016) 

Teoría de la incivilidad o de la desorganización social: 

Esta teoría nos muestra que la población que vive en espacios con caracteres 

de desorden social y deterioro físico, tienden a obtener ascendentes niveles de 

sensación de inseguridad. El elemento productor que opera en estos temas es 

los caracteres de incivilidad y desorden social que conciben una situación de 

deterioro de intervención, bajos niveles de relación social y abandono político, 

que incita a una mayor sensación de vulnerabilidad en la sociedad. 

Las señales incivilidad que existe con una similitud en los niveles de 

inseguridad, se encuentran en: circunstancias físicas, infraestructura 

deteriorada o en mal estado; presencia de conductas antisociales: cambio de 

población, proporción en número, como en estructura socioeconómica y étnica. 

Según (DURAN, 2016). La sensación de inseguridad es la predominio de las 

rasgos físicas y sociales; esta percepción de inseguridad en sus dimensión por 

los factores de experiencias vividas y emociones, descubrieron que el deterioro 

físico forja que los lugares sean desagradables y que se aprecien como un lugar 

inseguro. 

Conceptos de Vulnerabilidad Social: es fruto de los términos sociales que 

generan un factor desigual de inseguridades y situación de crisis frente a una 

desventaja social, es un término utilizado para describir desigualdades 
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económicas, políticas, sociales o culturales. Es expresada vulnerabilidad de una 

característica negativa o una debilidad de un espacio físico y entre grupos. 

Según Rosenzweig, vulnerabilidad social es un concepto, donde se puede 

precisar cómo, “la susceptibilidad de grupos de personas de sufrir daños ante 

la manifestación de perturbaciones, sindicadas  del  cambio de la sociedad, 

cedida por incapacidad de enfrentarlo”. (ROSENZWEIG, 2008) 

Según Chambers define, vulnerabilidad social al “riesgo que se ve contrapuesto 

una persona o un lugar, a perder su bienestar, agravando su condición; al verse 

enfrentado a distintas inseguridades por no contar con recursos necesarios para 

hacer frente ante una amenaza  a su bienestar”, (CHAMBERS, 2001, pág. 130) 

Desigualdad: condición o circunstancias de no tener una misma naturaleza, 

cantidad, calidad, valor o forma, y se da en los aspectos social, económico y 

tecnológico; la desigualdad social es un problema de las sociedades 

contemporáneas debido al desarrollo desigual y la imposición de unos por 

encima de otros. 

Transformación Social: referido a una serie de factores y causas que 

contribuyen al cambio de la identidad en la sociedad; la transformación es el 

efecto de hacer cambiar de forma o alguien es una alteración de las estructuras 

sociales, la transformación social puede producir un cambio de relaciones entre 

las personas, la transformación social influye con dos aspectos como el éxito y 

el fracaso en una sociedad esos fenómenos son causadas por la globalización, 

el desarrollo y el crecimiento económico es decir la transformación social 

consiste en la evolución de las sociedades desde cambios a gran escala hasta 

pequeñas alteraciones. 

Competitividad: la competitividad es la capacidad de competir y generar más 

beneficios que otros, en el ámbito de la economía la competitividad se refiere a 

la capacidad que tiene una persona o empresa para obtener una mayor 

preferencia y rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores 

mediantes las capacitaciones, la competitividad se ve afectada por distintos 

factores como  la calidad, la productividad y la vulnerabilidad  hacia otras 

personas o empresas. 
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Concepto de Percepción de Inseguridad: se define como una sensación de 

inseguridad de un individuo o una comunidad, que alcance atentar su seguridad, 

integridad física, que vulnere sus derechos al peligro, daño. 

Según Gómez define, la percepción de inseguridad es aquello que mide a 

sensación de un individuo frente a una situación de inseguridad en su entorno, 

como lo emocional que genera miedo, ansiedad, y en lo institucional 

desconfianza, incertidumbre, en su entorno de vida. La percepción de 

inseguridad afecta negativamente en la calidad de vida; y en la conducta de la 

sociedad frente a la competencia en la cuidad. (GOMEZ, 2015, pág. 1) 

Infraestructura: Es el resultado de muchos procesos, es la forma y el espacio 

de un conjunto de elementos unidos o servicios que se consideran necesarios 

para la creación y funcionamiento de una organización para que una actividad 

se desarrolle afectivamente con un confort adecuado. 

Planificación: es la acción de planificar, consiste en definir las metas de las 

organizaciones, establece una estrategia general para alcanzarlas y trazar 

planes para integrar  y brindar seguridad con una buena organización para 

alcanzar sus objetivos 

Salubridad: se hace referencia al estado de la salud y a la sanidad de un lugar. 

Existen diferentes situaciones que son las que nos indicarán la presencia de 

salubridad en una determinada persona o en un espacio, están ocurren a través 

de la ausencia de limpieza, la falta de mantenimiento y la presencia de bichos 

que se caracterizan como lugares insalubres. La salubridad se encuentra en 

íntima relación con otros términos como: limpieza, higiene, salud, sanidad y se 

opone directamente al término de insalubridad, que por supuesto implica la 

ausencia total de salud en una persona o en un hábitat. 
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3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

 

El diseño de la investigación fue No Experimental; según Sampieri 2014 “lo que 

se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como 

se dan en su contexto natural para después analizarlos”. (SAMPIERI, 

FERNANDEZ , & BAPTISTA, 2014, pág. 205). 

 

La investigación realizada fue de tipo descriptivo correlacional ya que se evaluó 

el grado de asociación entre variables a través de la medición de cada uno de 

ellas en término correlacional o en función de la relación causa-efecto. 

La recopilación de datos fue de tipo transversal, ya que se realizó en un solo 

momento, su único propósito es describir las variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado. 

 

A continuación, se muestra el esquema de diseño correlacional: 

 

                                        Donde:  

                                            M= Muestra que se va a encuestar. 

                             Xo= variable 1 o independiente que se va a observar 

                                    Yo = variable 2 o dependiente que se va a observar. 

               r= interrelación de las 2 variables. 

M 

Xo 

r 

Yo 

III. METODOLOGÍA      



 
 
 

 
 

3.2 Variables y Operacionalizacion: 

VARIABLES 
DEFINICION CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
VALOR / 

ESCALA 
RANGO INSTRUMENTO 

V 1 

Independiente 

PERCEPCIÓN 

DE 

INSEGURIDAD 

Es la sensación de inseguridad 

de un individuo o una 

comunidad, que alcance 

atentar su seguridad, 

integridad física y que vulnere 

sus derechos al peligro, daño 

INFRAESTRUCTURA 

CUBIERTA 

ESCALA DE 

LIKERT 

1.Nunca 

2.Casi  nunca 

3.A veces 

4.Casi  

siempre 

5.Siempre 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 

Variable 

Independiente 

PERCEPCIÓN 

DE 

INSEGURIDAD 

Dim. 1: 3 

Dim. 2 : 3 

Dim. 3 : 3 

PERCEPCIÓN 

CONFORT 

PLANIFICACIÓN 

DISTRIBUCIÓN 

ÁREAS 

SEGURIDAD 

SALUBRIDAD 

SALUD 

HIGIENE 

NORMATIVA 

V 2 Dependiente  

VULNERABILID

AD 

SOCIAL 

Según Rosenzweig, 

vulnerabilidad social es un 

concepto, donde se puede 

precisar cómo, “la 

susceptibilidad de grupos de 

personas de sufrir daños ante 

el cambio de la sociedad, 

cedida por la incapacidad de 

enfrentarlo”. También es 

referido a la inhabilitación de 

los derechos de las personas, 

organizaciones o sociedades 

en situaciones desiguales. 

DESIGUALDAD 

SOCIAL 

ESCALA DE 

LIKERT 

1.Nunca 

2.Casi  nunca 

3.A veces 

4.Casi  

siempre 

5.Siempre 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 

Variable 

Dependiente 

VULNERABILID

AD SOCIAL 

Dim. 1: 3 

Dim. 2 : 3 

Dim. 3 : 3 

ECONÓMICA 

TECNOLOGÍA 

TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL 

INTERACCIÓN 

FRECUENCIA 

IDENTIDAD 

COMPETITIVIDAD 

CAPACITACIÓN 

CALIDAD 

PREFERENCIA 

3.3 Población, Muestra y Muestreo: 

El escenario del estudio fue el sector 9 de Oasis del distrito de Villa el Salvador. 

La población del estudio para esta investigación se tomó a todas las personas 

físicas como comerciantes, clientes y todas las personas que habiten en el 

sector 9 de Oasis en el distrito de Villa el Salvador, alcanzando un total de 

población estimada de 5 660 personas, según INEI, 2017. 

La muestra fue de 68 personas según el resultado de fórmula aplicada, estas 

personas representan al sector 9 con el cual se llevó a cabo la investigación. 

Donde:  

n= representa muestra 

                                             N= población (5 660) 

                          P= probabilidad de acierto (0.10=10%) 

                      Q=probabilidad de error (0.10=10%) 

         Z= nivel de confianza (90%)          

n = 

𝑧2 pq N 

𝑁𝐸2 + 𝑧2 pq 



 
 
 

 
 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

TÉCNICA: encuesta.  

INSTRUMENTO: El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue 

la encuesta, donde se elaboró un cuestionario de 18 proposiciones con 

respuestas en escala Likert, donde se recogió los resultados de los datos de las 

dimensiones de las variables. 

CONFIABILIDAD: el fallo de la confiabilidad se dio a través del programa de 

SPSS y el análisis estadístico (Alfa de Cron Bach). Con una muestra de 68 

personas del sector 9 del Distrito de Villa el Salvador, obteniendo un resultado 

de 0,973 lo que significa que la confiabilidad del instrumento es bueno y 

aceptable. 

 

 

 

 

3.5 Procedimiento  

 

Se recolecto información mediante el cuestionario, de las cuales se obtuvieron 

datos que fueron ordenados en el programa SPSS siguiendo el orden de los 

ítems que fueron validados por los expertos, el programa SPSS nos arrojó 

tablas descriptivos de resultados de cada variable e indicador  y gráficos 

estadísticos, estos resultados fueron analizados y relacionados con las 

variables, dimensiones e indicadores para posteriormente describir e interpretar 

los datos obtenidos.  

                 Tabla 1 Validación de jurados 

EXPERTO CALIFICACION % DE APROBACION 

1. Mg. Arq. Gustavo 

Suarez Robles 
Aplicable 100 % 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cron 

Bach N de elementos 

,973 18 



 
 
 

 
 

2. Arq. Isis Bustamante 

Dueñas 
Aplicable 100 % 

3. Arq. Isaac Sáenz 

Morí 
Aplicable 100 % 

 

3.6 Método de análisis de datos  

El procedimiento del análisis de datos se realizó con la ayuda del programa 

estadístico SPSS, los datos obtenidos fueron ordenados en cuadros y gráficos 

estadísticos siguiendo el orden de los ítems y se realizaron tablas de frecuencia 

de las dimensiones donde se obtuvo los gráficos de los resultados. 

Batista 2014 nos indica, el investigador busca en primer término, describir sus 

datos y posteriormente efectuar análisis estadísticos para relacionar sus 

variables. Es decir realiza análisis de estadísticas descriptivas par cada una de 

las variables de la matriz (ítems o indicadores) y luego para cada una de las 

variables del estudio. (p.282).  

3.7  Aspectos éticos  

La investigación se ha elaborado bajo las normas APA, así como el uso de 

método y técnicas científico, los datos referenciales se han elaborado en 

cumplimiento con las normas requeridas, para aportar confiablidad de la 

investigación se citó a los autores a nivel nacional e internacional según la sexta 

edición y para la elaboración de la investigación se seleccionó trabajos de 

investigación relacionados con la investigación realizada, la encuesta se realizó 

con un muestra de 68 personas del sector 9 con la cantidad establecida que 

nos arrojó la muestra, con la aprobación de cada uno de ellos, siendo una 

encuesta anónima por la privacidad de los datos de los encuestados. El 

resultado de las 68 encuestas se pasó al programa SPSS. 

 

 

 



 
 
 

 
 

IV. RESULTADOS 

 

Contrastación de Hipótesis: 

Hipótesis general: 

Hipótesis alterna: Existe relación significativa positiva entre percepción de 

inseguridad y vulnerabilidad social en modelos de mercados tradicionales en el 

sector 9 Oasis del distrito de Villa El Salvador, 2020. 

H 0: No existe relación significativa positiva entre percepción de inseguridad y 

vulnerabilidad social  en modelos de mercados tradicionales en el sector 9 Oasis 

del distrito de Villa el Salvador, 2020. 

             Tabla 2 Correlación de Hipótesis General 

Correlaciones 

 
Vulnerabilidad 

social 

Percepción de 

inseguridad 

Vulnerabilidad social 

Correlación de Pearson 1 ,899** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 68 68 

Percepción de inseguridad 

Correlación de Pearson ,899** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

Como se observa en la tabla de correlación de Pearson, el resultado es de 0,899  

por lo que se determinó que existe una correlación positiva alta  entre la variable 

1 Percepción de inseguridad y variable 2 Vulnerabilidad social. Asimismo se 

evidencio que el nivel de significancia fue de (sig. = 0.000) es menor que el valor 

P < 0.5, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 

Esta correlación alta se ve respaldada con los resultados de las encuestas 

realizadas donde la pregunta 11 refleja que el 89,7 % de las personas del sector 

9 consideran que en los mercados tradicionales se percibe como un lugar 

inseguro y que estas sensaciones les hace vulnerables en la sociedad. (Ver 

gráfico 11). 



 
 
 

 
 

Hipótesis Específica 1:  

 

H1: Existe relación significativa directa entre infraestructura y desigualdad en 

modelos de mercados tradicional en el sector 9 de V.E.S. 

 

H0: No existe relación significativa directa entre infraestructura y desigualdad 

en modelos de mercados tradicional en el sector 9 de V.E.S. 

             Tabla 3 Correlación de Hipótesis Especifica 1 

Correlaciones 

 Desigualdad Infraestructura 

Desigualdad Correlación de Pearson 1 ,930** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 68 68 

Infraestructura Correlación de Pearson ,930** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

Como se observa en la tabla de correlación de Pearson, el resultado fue de 

0,930  por lo que se determinó que existe una correlación positiva muy alta entre 

la dimensión 1 Infraestructura y dimensión 1 Desigualdad. Asimismo se 

evidencio que el nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el valor P < 

0.5, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 

Esta correlación muy alta se debió a los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas donde la pregunta 01 refleja que el 95,59 % de las personas del 

sector 9 consideraron que perciben una desigual social entre los modelos de 

mercado tradicional frente a los modelos de supermercados. (Ver gráfico 01). Y 

la pregunta 10 que obtuvo un 100% donde consideraron que los mercados 

tradicionales son lugares inseguros por tener una infraestructura deteriorada. 

(Ver gráfico 10). 

 



 
 
 

 
 

Hipótesis especificas 2:  

 

H 1: Existe relación significativa directa entre planificación y transformación 

social en modelos de mercados tradicionales del sector 9 de V.E.S. 

 

H 0: No existe relación significativa directa entre planificación y transformación 

social  en modelos de mercados tradicionales del sector 9 de V.E.S. 

 
              Tabla 4 Correlación de Hipótesis Especifica 2 

Correlaciones 

 

Transformacion

Social Planificación 

Transformación Social Correlación de Pearson 1 ,642** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 68 68 

Planificación Correlación de Pearson ,642** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

Como se observa en la tabla de correlación de Pearson, el resultado fue de 

0,642  por lo que se determinó que existe una correlación positiva moderada 

entre la dimensión 2 Planificación y dimensión 2 Transformación social. 

Asimismo se evidencio que el nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que 

el valor P < 0.5, por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 

alterna. 

Esta correlación moderada se debió a los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas donde el indicador identidad y seguridad muestran dos situaciones 

diferentes que nos indican que a pesar de sentirse inseguros en los mercados 

tradicionales, las personas siguen concurriendo a dicho lugar, porque se sienten 

identificados con el modelo de mercado tradicional y que lo consideran como 

un lugar importante en nuestra sociedad. (Ver gráfico 6 – 15). 



 
 
 

 
 

Hipótesis especificas 3: 

 

H 1: Existe relación significativa directa entre salubridad y competitividad en 

modelos de mercados tradicionales del sector 9 de V.E.S. 

 

H 0: No existe relación significativa directa entre salubridad y competitividad en 

modelos de mercados tradicionales del sector 9 de V.E.S. 

 
                     Tabla 5 Correlación de Hipótesis Especifica 3 

Correlaciones 

 Competitividad Salubridad 

Competitividad Correlación de Pearson 1 ,825** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 68 68 

Salubridad Correlación de Pearson ,825** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 68 68 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación 

Como se observa en la tabla de correlación de Pearson, el resultado fue de 

0,825 por lo que se determinó que existe una correlación positiva alta entre la 

dimensión 3 Salubridad y dimensión 3 Competitividad. Asimismo se evidencio 

que el nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el valor P < 0.5, por lo 

que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 

Esta correlación alta se debió a la dimensión de competitividad por su alto 

porcentaje obtenido en las encuestas realizadas donde la pregunta 08 refleja 

que el 100% de las personas del sector 9 consideran que se siente satisfecho 

con la atención personalizada que le brinda los mercados tradicionales.(Ver 

gráfico 08). 

 



 
 
 

 
 

Tabla frecuencia n° 1 

1. Percibe usted desigualdad social entre los modelos de mercados 

tradicionales frente a los modelos de supermercados. 

                 Tabla 6 Resultados del Indicador Social 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 4,4 4,4 4,4 

Casi Siempre 30 44,1 44,1 48,5 

Siempre 35 51,5 51,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 
             Grafico 1 Resultados del Indicador Social 

 
Interpretación: 

Del grafico se observaron que el 51,5% de las personas del sector 9 si 

percibieron una desigualdad social entre los modelos de mercados tradicional y 

modelos de supermercados, un 44,1% casi siempre y un 4,41% a veces. Esto 

resultado nos indicó que hay un alto porcentaje que indicaron que los usuarios 

de los mercados tradicionales percibieron una desigualdad y que en nuestra 

sociedad los mercados tradicionales se sienten vulnerables por tener un 

desarrollo desigual frente a los supermercados, ya que las personas de los 

mercados tradicionales no son tratados de la misma manera. 

 



 
 
 

 
 

Tabla de frecuencia N° 2: 

2. Cree usted que los precios más accesibles están en los mercados 

tradicionales del sector 9 que en los supermercados. 

             Tabla 7 Resultados del Indicador Económica 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Siempre 16 23,5 23,5 23,5 

Siempre 52 76,5 76,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 
            Grafico 2 Resultados del Indicador Económica 

 
Interpretación: 

Del grafico se observó que un 76,5% de las personas del sector 9 indicaron que 

los precios más accesibles siempre estaban en los mercados tradicionales que 

en los supermercados y un 23,5% casi siempre. Este resultado nos indicó que 

existió una diferencia de precios entre el mercado tradicional y supermercados, 

ya que tienen el poder de adquirir productos más accesibles y esto género que 

las personas del sector 9 se sintieran menos vulnerables al tener precios 

accesibles.  



 
 
 

 
 

Tabla de frecuencia N° 3 

3. Considera usted que el mercado tradicional debería utilizar el mismo 
modelo de tecnología de los supermercados. 

              Tabla 8 Resultados del Indicador Tecnología 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 12 17,6 17,6 17,6 

Casi Siempre 37 54,4 54,4 72,1 

Siempre 19 27,9 27,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

             Grafico 3 Resultados del Indicador Tecnología 

 
Interpretación: 

Del grafico se observó que un 54,4% de las personas del sector 9 consideraron 

que casi siempre los mercados deberían utilizar el modelo de tecnología de los 

supermercados, un 27, 9% siempre y 17,6% a veces. Este resultado nos indicó 

que hubo un alto porcentaje de personas que consideraron que los mercados 

tradicionales debieron implementar la tecnología que usa los supermercados ya 

que no estaban asociados con los nuevos modelos de conservación de los 

productos y esto se vio reflejado que en nuestra sociedad las personas se 

sintieran vulnerables ante la disparidad que existía en nuestra sociedad actual 

que está relacionada con la tecnología. 



 
 
 

 
 

Tabla de frecuencia N° 4 

4. Considera usted, que en los mercados tradicionales existe una mayor 

relación entre las personas que en los supermercados. 

             Tabla 9 Resultados del Indicador Interacción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Siempre 20 29,4 29,4 29,4 

Siempre 48 70,6 70,6 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 
             Grafico 4 Resultados del Indicador Interacción 

 
 

Interpretación:  

Del grafico se observó que un 70,6% de las personas del sector 9 consideraron 

que los mercados tradicionales siempre existían una mayor relación entre las 

personas que en los supermercados y un 29,4% casi siempre. Este resultado 

nos indicó  que los mercados tradicionales es un lugar donde existía una 

interacción cercana entre las personas, donde los vendedores y clientes tenían 

una comunicación más estrecha que genera lazos que refuerzan su seguridad 

en los clientes. 

 



 
 
 

 
 

Tabla de frecuencia N° 5 

5. Con que frecuencia usted concurre al mercado de su sector. 

             Tabla 10 Resultados del Indicador Frecuencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Siempre 22 32,4 32,4 32,4 

Siempre 46 67,6 67,6 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 
             Grafico 5 Resultados del Indicador Frecuencia 

 
Interpretación:  

Del grafico se observó que un 67,6% de las personas del sector 9 siempre 

concurrían al mercado tradicional y un 32,4% casi siempre. Este resultado 

reflejo que hubo un alto porcentaje de personas que indicaron que los mercados 

tradicionales continúan siendo frecuentados a pesar del desarrollo en nuestra 

sociedad, esto genero una afinidad y confianza entre cliente y vendedor. 

 



 
 
 

 
 

Tabla de frecuencia N° 6 

6. Considera usted, que los modelos de mercados tradicionales son parte de 

nuestra identidad social. 

             Tabla 11 Resultado del Indicador Identidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Siempre 15 22,1 22,1 22,1 

Siempre 53 77,9 77,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 
             Grafico 6 Resultados del Indicador Identidad 

 
Interpretación:  

Del grafico se observó que un 77,9% de las personas del sector 9 considero 

que los modelos de mercado tradicional si eran parte de su identidad y un 22, 

1% considero que casi siempre. Este resultado nos indicó que hubo un alto 

porcentaje de personas que se identificaron con el modelo de mercado 

tradicional y que lo reconocieron como un lugar importante en nuestra sociedad 

esa percepción que tienen las personas del sector 9 hace que persista su 

continuidad a través de las transformaciones y cambios en nuestra sociedad. 



 
 
 

 
 

Tabla de frecuencia N° 7 

7. Cree usted que los mercados tradicionales deben potenciar sus habilidades 

capacitándose para desarrollar nuevas estrategias ante el auge de los 

supermercados. 

             Tabla 12 Resultado del Indicador Capacitación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Siempre 21 30,9 30,9 30,9 

Siempre 47 69,1 69,1 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

             Grafico 7 Resultados del Indicador Capacitación 

 
Interpretación: 

Del grafico se observó que un 69,1% de las personas del sector 9 consideraron 

que los mercados tradicionales si debieron potenciar sus habilidades 

capacitándose para que desarrollen nuevas estrategias ante su competencia de 

los supermercados y un 30,9% casi siempre. Este alto porcentaje nos indicó 

que los usuarios del mercado tradicional eran vulnerables por que no se 

proporcionaban capacitaciones para que adquirieran nuevos conocimientos y 

tengan una mayor eficiencia de generar mayor satisfacción a sus consumidores 

ante la competitividad que existía con los supermercados. 



 
 
 

 
 

Tabla de frecuencia N° 8 

8. Usted se siente satisfecho con la atención personalizada que le brinda los 

mercados tradicionales. 

             Tabla 13 Resultados del Indicador Calidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Siempre 30 44,1 44,1 44,1 

Siempre 38 55,9 55,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 
              Grafico 8 Resultados del Indicador Calidad 

 
Interpretación: 

Del grafico se observó que un 55,9% de las personas del sector 9 siempre se 

sentían satisfecho con la atención personalizada que le brindaban los mercados 

tradicionales y un 44,1% casi siempre. Este alto porcentaje nos indicó que la 

calidad de atención personalizada que le brindaba el mercado tradicional era 

una ventaja competitiva que esta enlazaba con una capacidad de fidelizar a sus 

clientes, generando una relación de mayor confianza y seguridad en las 

personas que acudían al mercado tradicional. 



 
 
 

 
 

Tabla de frecuencia N° 9 

9. Usted recomendaría realizar las compras en el mercado de su sector en 

lugar de los supermercados. 

             Tabla 14 Resultados del Indicador Preferencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Siempre 16 23,5 23,5 23,5 

Siempre 52 76,5 76,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

             Grafico 9 Resultados del Indicador Preferencia 

 
Interpretación:  

Del grafico se observó que un 76,5% de las personas del sector 9 indicaron que 

siempre recomendaban a realizar las compras en el mercado tradicional en 

lugar de los supermercados y un 23,5% casi siempre. Este alto porcentaje nos 

indicó que las personas del sector 9 tenían una preferencia hacia el mercado 

tradicional porque habían tenido una experiencia de atención y servicio 

agradable, esa satisfacción género que los clientes se sintieran incentivado a 

recomendar a otras personas a que realizaran sus compras en el mercado 

tradicional. 

 



 
 
 

 
 

Tabla de frecuencia N° 10 

10. Considera usted que los mercados tradicionales son lugares inseguros por 

tener techos de material de calamina. 

              Tabla 15 Resultado del Indicador Cubierta 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Siempre 16 23,5 23,5 23,5 

Siempre 52 76,5 76,5 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 
             Grafico 10 Resultados del Indicador Cubierta 

 
Interpretación:  

Del grafico se observó que un 76,5% de las personas del sector 9 considero 

que los mercados tradicionales siempre eran lugares inseguros por tener techos 

de material de calamina y un 23,5% considero casi siempre. Este alto porcentaje 

nos indicó que las personas que concurrían al mercado tradicional tenían una 

sensación de inseguridad al ver una cubierta en estado de deterioro, esta 

percepción visual que tenían las personas de sentir miedo e incertidumbre  les 

hacían vulnerables. 

 



 
 
 

 
 

Tabla de frecuencia N° 11 

11. Usted considera que dentro del mercado tradicional se puede percibir la 

sensación de un lugar seguro. 

               Tabla 16 Resultado del Indicador Percepción 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 27 39,7 39,7 39,7 

Casi Nunca 34 50,0 50,0 89,7 

A veces 7 10,3 10,3 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

              Grafico 11 Resultados del Indicador Percepción 

 
Interpretación:  

Del grafico se observó que un 50,0% de las personas del sector 9 consideraron 

que dentro del mercado tradicional casi nunca percibieron como un lugar 

seguro, un 39,7% considero que nunca y un 10,3% a veces. Este resultado 

demostró que en el interior del mercado tradicional las personas tenían una 

percepción de un lugar inestable, esta impresión negativa fue generada por una 

infraestructura deteriorada creando sentimientos de inseguridad y miedo en las 

personas. 



 
 
 

 
 

Tabla de frecuencia N° 12 

12. Considera usted que el mercado tradicional brinda comodidades que 

genere bienestar al cliente. 

               Tabla 17 Resultado del Indicador Confort 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 16 23,5 23,5 23,5 

Casi Nunca 37 54,4 54,4 77,9 

A veces 15 22,1 22,1 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

              Grafico 12 Resultados del Indicador Confort 

 
Interpretación: 

Del grafico se observó que un 54,4% de las personas del sector 9 consideraron 

que el mercado tradicional casi nunca les brindaban comodidades que le 

generen bienestar, un 23,5% consideraron nunca y un 22,1% a veces. Este 

resultado nos indicó que la percepción de las personas al estar en el interior del 

mercado tradicional fue de un lugar no confortable ya que no sentían esa 

comodidad  agradable que les permitiera realizar sus compras con seguridad, 

esto es ocasionado por tener una infraestructura inadecuada que generaba 

inseguridad en los clientes. 



 
 
 

 
 

Tabla de frecuencia N° 13 

13. Cree usted que el mercado del sector 9 tiene una apropiada distribución de 

sus espacios. 

               Tabla 18 Resultado del Indicador Distribución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 30 44,1 44,1 44,1 

Casi Nunca 38 55,9 55,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 
               Grafico 13 Resultados del Indicador Distribución 

 
Interpretación:  

Del grafico se observó que un 55,9% de las personas del sector 9 indicaron que 

el mercado tradicional no tiene una apropiada distribución de sus espacios y un 

44,1% indicaron nunca. Este resultado nos indicó que los mercados 

tradicionales no tenían una adecuada organización y ordenamiento de los giros 

comerciales, esta inadecuada planificación de los modelos de mercado 

tradicional género en los clientes la sensación de un lugar desordenado. 

 



 
 
 

 
 

Tabla de frecuencia N° 14 

14. Cree usted que las dimensiones de las áreas del mercado tradicional son 

adecuadas. 

               Tabla 19 Resultados del Indicador Área 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 31 45,6 45,6 45,6 

Casi Nunca 30 44,1 44,1 89,7 

A veces 7 10,3 10,3 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

               Grafico 14 Resultado del Indicador Área 

 
Interpretación:  

Del grafico se observó que un 45,6% de las personas del sector 9 consideraron 

que las dimensiones de las áreas del mercados tradicional no eran las 

adecuadas, un 44,1% indico casi nunca y un 10,3% a veces. Este alto 

porcentaje nos indicó que el diseño de las áreas de los puestos de venta del 

mercado tradicional no son las adecuadas ya que tienen dimensiones estrechas 

y no estaban diseñados según la  función y la actividad de cada uno de los 

puestos de venta, esto fue generado por una mala planificación que causo a los 

usuarios y clientes inseguridad. 



 
 
 

 
 

Tabla de frecuencia N° 15 

15. Usted se siente seguro dentro del mercado tradicional en caso hubiera un 

incendio. 

              Tabla 20 Resultados del Indicador Seguridad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 46 67,6 67,6 67,6 

Casi Nunca 22 32,4 32,4 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 

              Grafico 15 Resultado del Indicador Seguridad 

 
Interpretación:  

Del grafico se observa que un 67,6% de las personas del sector 9 nunca se 

sintieron seguros dentro del mercado tradicional en caso hubiera un incendio y 

un 32,4% casi nunca. Este resultado nos indicó que hubo un alto porcentaje de 

personas que se sentían inseguros en el interior del mercado tradicional ya que 

no contaban con una organización adecuada que le brindara seguridad 

generando que las personas se sintieran vulnerables al ver que su vida peligra. 

 



 
 
 

 
 

Tabla de frecuencia N° 16 

16. Considera usted que los mercados tradicionales ejecutan procedimiento de 

desinfección y limpieza de los productos e infraestructura. 

               Tabla 21 Resultado del Indicador Salud 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 19 27,9 27,9 27,9 

Casi Nunca 34 50,0 50,0 77,9 

A veces 15 22,1 22,1 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

              Grafico 16 Resultados del Indicador Salud 

 
Interpretación:  

Del grafico se observó que un 50,0% de las personas del sector 9 consideraron 

que casi nunca los mercados tradicionales ejecutaban procedimientos de 

desinfección y limpieza de los productos e infraestructura, un 27.9% considero 

nuca y un 22,1% a veces. Este alto porcentaje reflejo que los mercados 

tradicionales fueran catalogados como lugares insalubres por que no contaban 

con un mantenimiento diario de desinfección de productos y fumigación en el 

interior del mercado, estos factores de riesgo género que los clientes se 

sintieran inseguros al estar expuesto su salud. 



 
 
 

 
 

Tabla de frecuencia N° 17 

17. Considera usted que el mercado del sector 9 cumple con el higiene 

adecuado. 

               Tabla 22 Resultado del Indicador Higiene 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 24 35,3 35,3 35,3 

A veces 44 64,7 64,7 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 
               Grafico 17 Resultados del Indicador Higiene 

 
Interpretación:  

Del grafico se observó que un 64,7% de las personas del sector 9 consideraron 

que en algunas ocasiones el mercado cumplía con la higiene adecuado y un 

35,3% considero casi nunca. Este  porcentaje nos indicó que algunos usuarios 

del mercado tradicional no cumplían con el higiene correcto al momento de 

manipular los productos esto fue generado por los comerciantes que no 

practicaban los hábitos higiénicos y esto conllevo que los clientes se sintieran 

inseguros al ver que el mercado tradicional era un lugar  insalubre. 

 



 
 
 

 
 

Tabla de frecuencia N° 18 

18. Cree usted que el mercado del sector 9 ejecuta las normativas de 

salubridad. 

               Tabla 23 Resultado del Indicador Normativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 17 25,0 25,0 25,0 

Casi Nunca 32 47,1 47,1 72,1 

A veces 19 27,9 27,9 100,0 

Total 68 100,0 100,0  

 
              Grafico 18 Resultado del Indicador Normativa 

 
Interpretación:  

Del grafico se observó que un 47,1% de las personas del sector 9 consideraron 

que los mercados tradicionales casi nunca ejecutaban las normativas de 

salubridad, un 27,1% indico a veces y un 25,0% nunca. Este resultado nos 

indicó que en el mercado tradicional los usuarios no acataban con las medidas 

de salubridad que se exigían  las normativas vigentes del  reglamento sanitario 

de funcionamiento para mercados de abasto, este incumplimiento ocasiono que 

el mercado tradicional sea visto como un lugar insalubre. 



 
 
 

 
 

V. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos de la hipótesis general mediante el estadístico de 

correlación de Pearson se obtuvo un resultado 0,899, por lo que se determinó 

que existe una correlación positiva alta entre la variable percepción de 

inseguridad y Vulnerabilidad social, lo que significa que si baja la percepción de 

inseguridad en modelos de mercados tradicionales, se disminuye la 

vulnerabilidad social. Este hallazgo descrito confirma con el autor Dawson 

(2016) que nos indica que la sensación de inseguridad se ha identificado ante 

la acumulación de amenazas sociales, esta forma de medición de percepción 

de inseguridad guarda una correlación con la vulnerabilidad social. 

Este resultado confirma con la tesis titulada Vulnerabilidad social del autor 

Sanguinetti (2017) que concluyo que existen cambios en la estructura social, y 

que este contexto social se caracteriza en una creciente desigualdad social que 

enfoca a la vulnerabilidad social y esta da referencia a la percepción de 

inseguridad que existe en este escenario de transformación social. 

 

Los resultados de la primera hipótesis específica, indican que la dimensión 

desigualdad y infraestructura, según Pearson obtuvieron un resultado de 0, 930 

que determino que existe una correlación positiva muy alta, este resultado se 

debe alto porcentaje que obtuvieron en las encuestas realizadas, donde la 

dimensión desigualdad señala que el indicador social obtuvo un 95,59% de 

personas que indican que percibieron una desigualdad social entre los modelos 

de mercado tradicional y el modelos de supermercados, así mismo el indicador 

económico obtuvo un 100% donde consideraron que los precios más accesibles 

están en los mercados tradicionales; y la dimensión infraestructura señala que 

el indicador cubierta obtuvo un 100% donde consideraron que los mercados 

tradicionales son lugares inseguros por tener techos deteriorados, así mismo el 

indicador percepción obtuvo un 90% donde consideraron que en los mercados 

tradicionales se puede percibir la sensación de un lugar inseguro. Este resultado 



 
 
 

 
 

se ve respaldado con los datos obtenidos de Pearson que indican una 

correlación muy alta entre la dimensiones de desigualdad y infraestructura. 

Y a la vez este hallazgo confirma con la tesis titulada El espacio urbano 

arquitectónico como medio de regeneración de Mercados Tradicionales, del 

autor Martínez (2016) que concluyo que en esta sociedad actual los mercados 

tradicionales se sienten vulnerables ante la desigualdad que existe con los 

mercados modernos. 

 

Los resultados de la segunda hipótesis específica indican que la dimensión de 

transformación social y planificación, según Pearson obtuvieron un resultado 

0,642 que determino que existe una correlación positiva moderada, este 

resultado moderado es debido a los resultado de las encuestas realizadas 

donde se aprecia que existen dos indicadores, que nos dan respuesta del por 

qué Pearson indica que es una correlación moderada y esto es debido al 

indicador identidad de  la dimensión de transformación social que obtuvo un 

100% donde consideraron que los mercados tradicionales son parte de nuestra 

identidad social y el indicador seguridad de la dimensión de planificación que 

obtuvo un resultado igual de 100% donde consideraron que no se sienten 

seguros dentro del mercado tradicional en caso hubiera un incendio, esta 

comparación de los resultado de los indicadores se pueden ver dos situaciones 

diferentes que nos indican que a pesar de sentirse inseguros en los mercados 

tradicionales, las personas siguen concurriendo a dicho lugar, porque sienten 

identificados con el modelo de mercado tradicional y que lo consideran como 

un lugar importante en nuestra sociedad. 

Este resultado confirma con la tesis titulada La Comunicación para el desarrollo 

de los Mercados Populares, del autor Hernández (2015) que indica que los 

comerciantes se comunican a través de la interacción, esta correlación se da a 

través un lenguaje propio de nuestra cultura, y demuestra que el factor 

comunicacional es un integrador bajo un enfoque carente de planificación en 



 
 
 

 
 

los mercados tradicionales, que existe en este escenario de transformación 

social. 

 

Los resultados de la tercera hipótesis específica indican que la dimensión de 

competitividad y salubridad según Pearson obtuvieron un resultado 0,825 por lo 

que se determina que existe una correlación positiva alta, este resultado se 

debe al alto porcentaje que se obtuvo en las encuestas realizadas, como el 

indicador capacitación que obtuvo un resultado 100% donde consideraron que 

los mercados tradicionales deben potenciar sus habilidades capacitándose, 

asimismo el indicador calidad que obtuvo un resultado de 100% donde indicaron 

que se sienten satisfecho con la atención personalizada que le brinda el 

mercado tradicional; la dimensión  salubridad, señala que el indicador higiene 

tuvo un resultado intermedio de 65% considerando que el mercado tradicional 

algunas veces cumplen con el higiene adecuado, así mismo el indicador 

normativa que obtuvo un resultado de 70% donde consideraron que el mercado 

tradicional del sector 9 no ejecutan las normativas de salubridad. Esto significa 

que el alto coeficiente de correlación de 0,825 se debe a la dimensión de 

competitividad por su alto porcentaje obtenido en las encuestas realizadas y 

donde la dimensión salubridad tuvo un impacto regular, ya que los encuestados 

indicaron que los mercados tradicionales no aplican las normas ni las buenas 

prácticas de salubridad. 

Este resultado confirma con la tesis titulada Percepción de Inseguridad e 

Higiene en los mercados Municipales, del autor Alvarado (2013), que concluyo 

que en nuestra sociedad los mercados tradicionales compiten con los mercados 

modernos y que estos factores hacen que los mercados tradicionales se sientan 

más vulnerables ante la carencia de salubridad que hoy en día presentan. 

 

La metodología utilizada para  la investigación fue cuantitativa de las cuales 

unas de sus fortalezas es que se puede describir la realidad problemática tal 

como sucede, completa y detallada; otras fortaleza de la metodología utilizada 



 
 
 

 
 

son los instrumentos donde podemos medir las variables mediantes las 

encuestas las cuales nos permite inferir  la forma en la que piensa una población 

y obtener datos para poder analizarla. . 

 

Unas de las desventajas son causadas por la pandemia del Covid 19  de las 

cuales no nos permitió realizar una encuesta personal a las personas del sector 

9 del distrito de Villa el Salvador y ante esta situación de emergencia solo se 

realizó una encuesta vía virtual y esto género que las encuestas realizadas se 

tomaran más tiempo de lo debido ya que algunas de las dificultades fue en 

cuanto a la cobertura, que vienen dadas por el hecho de que las personas no 

tienen acceso a internet en sus hogares. 

 

La investigación titulada percepción de inseguridad vulnerabilidad social en 

modelos de mercados tradicionales en el sector 9 del distrito de Villa el Salvador 

es importante porque los mercados tradicionales son parte de nuestra identidad 

social y gracias a  esta investigación se da a conocer las problemáticas que 

tienen los mercados tradicionales en cuanto al deterior de sus infraestructura y 

como ese factor crea en las personas del sector 9 una percepción de 

inseguridad, también se da a conocer que ante el incremento de los 

supermercados  las personas se sienten vulnerables ante el desarrollo desigual 

que tienen en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

VI. CONCLUSIONES 

En relación al objetivo general de la presente investigación se concluye existe 

una relación significativa entre percepción de inseguridad y vulnerabilidad social 

en los modelos de mercado tradicional del sector 9 del distritito de V.E.S. Y se 

demuestra que los resultados de las encuestas realizadas, nos indican que los 

modelos de mercado tradicional son lugares inseguros y que ante estas 

percepciones las personas se sienten vulnerables; esto quiere decir que si se 

mejora la percepción de inseguridad en los mercados tradicionales ya no habrá 

vulnerabilidad social. 

En relación al primer objetivo específico de la presente investigación, se 

concluye que existe una relación significativa entre la dimensión desigualdad y 

infraestructura en los modelos de mercado tradicional en el sector 9 del distrito 

de V.E.S , y esto es debido al resultado de correlación de Pearson que obtuvo 

un resultado de 0, 930 que determina que existe una correlación positiva muy 

alta, es decir a mayor desigualdad en nuestra sociedad mayor carencia de 

infraestructura en los mercados tradicionales, ya se sienten vulnerables por 

tener un desarrollo desigual frente a los supermercados y que uno de los 

factores son por tener una infraestructura deteriorada.  

En relación al segundo objetivo específico de la investigación se concluye que 

existe una relación significativa entre la dimensión transformación social y 

planificación en los modelos de mercado tradicional, donde se obtuvo un 

resultado de 0,642 que determino que existe una correlación positiva moderada, 

donde se demostró que a mayor transformación en nuestra sociedad la 

planificación en los modelos de mercados tradicionales se debe cambiar. 

En relación al tercer objetivo específico de la investigación se concluye que 

existe una relación significativa entre la dimensión competitividad y salubridad, 

donde se obtuvo un resultado de 0,825 determinando que existe una correlación 

positiva alta, este resultado positivo es debido a que las personas sector 9 

coincidieron en sus opiniones en cuanto la dimensión competitividad y donde 

consideraron que los mercados tradicionales presentan carencia de salubridad.  



 
 
 

 
 

VII. RECOMENDACIONES 

Primera recomendación: El presente estudio de investigación en relación al 

primer hallazgo general de la investigación se evidencia que existe una 

correlación positiva entre percepción de inseguridad y vulnerabilidad social en 

modelos de mercados tradicionales, en base a este resultado se recomienda 

seguir con la investigación y tomando como base este estudio descrito para 

posteriores investigación donde se podría incluir entrevistas personalizadas y 

visitas a los mercados tradicionales, ya que por motivos de la pandemia del 

Covid 19 se tuvo limitación. 

Segunda recomendación: El presente estudio de investigación en relación al 

primer hallazgo específico de la investigación se evidencio que existe una 

correlación positiva entre las dimensiones de desigualdad y infraestructura, y 

donde el indicador tecnología obtuvo un resultado intermedio en las encuestas 

realizadas; en base a este resultado se recomienda profundizar más en el tema 

del indicador de tecnología, del cómo estas se relacionan en cuanto a los 

modelos de mercados tradicionales, ya que por motivos de la pandemia no se 

pudo ir a entrevistar a los comerciantes de los mercados tradicionales para 

saber que opinan del uso y los nuevos modelos de las tecnologías. 

Tercera recomendación: El presente estudio de investigación en relación al 

segundo hallazgo específico de la investigación se evidenció que existe una 

correlación moderada entre transformación social y planificación, y este 

resultado moderado es debido al resultado de las encuestas, se recomienda 

profundizar más en el tema de las dimensiones de transformación social y 

planificación en mercados tradicionales para posteriores investigaciones. 

Cuarta recomendación: En relación al tercer hallazgo específico de la 

investigación se evidencio que el indicador capacitación de la dimensión de 

competitividad obtuvo un resultado intermedio, en base al resultado se 

recomienda enfatizar más en el tema del capacitación en como esos nuevos 

conocimientos y herramientas pueden influir en los modelos de mercados 

tradicionales ante su competencia con los supermercados. 



 
 
 

 
 

VIII. PROPUESTA 

La presente investigación titulada percepción de inseguridad y vulnerabilidad 

social en modelos de mercados tradicional en la Urb. Pachacamac del distrito 

de Villa el Salvador, a través de la realidad problemática descritas se pretende 

solucionar y mitigar, mediante un equipamiento arquitectónico que es un 

Mercado Contemporáneo que les genere a las personas de la Urb. Pachacamac 

una sensación de un lugar seguro y que brinde espacios con confort. 

 

Se pretende crear un nuevo modelo de Mercado Contemporáneo que mire 

hacia el futuro sin perder sus raíces, y que  estas sean el renacer de los 

mercados tradicionales pero con un nuevo modelo que va de la mano con las 

transformaciones de nuestra sociedad y estas no pierda esa identidad social, 

ya que las personas se sienten identificados. 

 

La ubicación de la propuesta de un Mercado Contemporáneo estará situado 

dentro del sector 4 del distrito de Villa el Salvador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

ANTECEDENTES 

CONCEPCIÓN DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA  

Los mercados tradicionales han dejado de ser atractivos para la ciudadanía, 

ante su competencia con los mercados modernos como son los 

supermercados, este moderno modelo ha tenido un fuerte crecimiento a nivel 

distrital y nacional, que ha modificado los hábitos de compra del consumidor, 

posicionándolo en una nueva preferencia de compra. Esta nueva práctica 

está perdiendo ese potencial sociocultural que existe en los mercados 

tradicionales, que se les ha caracterizado como espacios de socialización 

entre comprador y vendedor, teniendo como debilidad el deterioro de su 

infraestructura y las percepciones de inseguridad que sienten al estar en el 

interior del mercado tradicional y sumado al comercio informal ambulatoria 

que existe en el entorno de los mercados, donde invaden espacios públicos 

que genera contaminación visual y ambiental, desorden y tráfico vehicular. 

      El presente proyecto arquitectónico MERCADO CONTEMPORANEO 

CON ESPACIOS DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE DANZA el cual está 

ubicado en el distrito de Villa el salvador, dentro del sector 4, uno de los 13 

sectores que conforman el distrito; presenta un diagnostico urbano el cual 

indica que los mercados tradicionales han sido olvidados en nuestra 

sociedad, ante la desigualdad que existe con los centros comerciales 

modernos, esto es debido a la infraestructura que presenta, insalubridad e 

inseguridad, esta última nace a partir de situaciones que se generan en parte 

por la falta de espacios culturales. En Villa el Salvador existe un gran 

porcentaje de jóvenes que realizan actividades artísticas como: danzas y 

bailes, sin embargo no cuentan con un ambiente adecuado para desarrollar 

y potenciar las habilidades que tienen y que actualmente son realizadas en 

las calles o lugares abiertos que ellos mismo encuentran y que adaptan para 

llevar a cabo dicha jornada. Por ello se pretende crear un nuevo modelo de 

mercado contemporáneo, que mire hacia el futuro sin perder sus raíces y a 

su vez sirva para integrar el aspecto cultural cubriendo la ausencia de 



 
 
 

 
 

espacios de difusión artística, siendo esta el renacer de los mercados 

tradicionales pero con un nuevo modelo que va de la mano con las 

transformaciones de nuestra sociedad sin perder su identidad social-cultural, 

para que las personas se sigan sintiendo identificadas. 

      La arquitectura contara con un radio de influencia de 550 m2, donde se 

destacara en mayor jerarquía la presencia de público joven y adulto, de esta 

manera se busca conectar ambas actividades mediante el edifico hibrido para 

potenciar y mejorar la zona, convirtiéndose en otro hito importante y 

representativo para Villa el Salvador. Así mismo se plantea dicho objeto 

arquitectónico, contando con diversos usos pero apuntando a un solo fin, ser 

la solución a una necesidad. 

 

DEFINICIÓN DE LOS USUARIOS  

      El MERCADO CONTEMPORANEO – CULTURAL está diseñado para 

brindar servicio de calidad a todos los usuarios consumidores del distrito y 

aledaños y a su vez a los jóvenes que tengan la iniciativa de fomentar el arte 

a través de sus danzas, mediante espacios habilitados que formaran parte 

del equipamiento.  

 

En el área comercial los perfiles de usuarios están clasificados en: 

 Comerciante: Aquel que se encarga de ofrecer y vender productos dentro 

del mercado. 

 Consumidor: Aquella persona que acude al mercado para realizar 

compras. 

 Consumidor local: Adquieren diariamente productos de primera 

necesidad al por mayor y menor en un mercado local. 

 Consumidor eventual: Persona que acude esporádicamente pudiendo 

ser una vez o dos veces a la semana para comprar en cantidades promedio. 

 Consumidor Minorista: Usuario que hace compras en cantidades grandes 

para abastecer su bodega. 



 
 
 

 
 

 Personal de servicio: Persona estable que trabajan en un equipamiento 

y que está a cargo de mantener limpio los ambientes del lugar. 

 

En la parte cultural los perfiles de usuarios están clasificados en: 

 Jóvenes: personas que asisten al equipamiento para realizar los 

diferentes tipos de danzas y actividades que hay o se promueven allí. 

 Joven escolar: Adolescente entre las edades de 13 a 18 años 

 Joven universitario: Joven entre las edades de 19 a 30 años 

 Visitantes: Personas que van eventualmente a ser testigo o presenciar 

cualquier tipo de evento que se da a cabo en el lugar. 

 

AMBIENTES

NOMBRE P T

SECTOR MERCADO CONTEMPORANEO

Puesto de abarrotes 2 5

Puesto de plastico 2 3

Puesto de piñateria 2 3

Puesto de zapateria 2 3

Puesto de ropa 1 4

Puesto de jugueteria 2 4

2 4

Vender juguetes Atender, despachar *Niño escolar    

*Adolescente escolar  

(5 - 18 años)
Liberia escolar

Vender utiles 

escolares
Atender, despachar

Articulos del hogar
Vender articulos del 

hogar
Atender, despachar 2 5

3 5

Venta de ropa Atender, probarse

Puesto de tecnologia
Venta de aparatos 

tecnologicos
Atender, despachar 2 3

Recepcionar zapatos Reparar, coser, pegar

Puesto de confeccion y 

costura

Recepcionar prendas 

de vestir

Remendar, coser y 

hacer prendas 

2 3

Puesto de calzado Venta de zapatos Atender, probarse 1 4

Venta de piñatas Atender, despachar

Ferreteria
Vender materiales 

ferreteros
Atender, despachar

Servicio Tecnico
Reparar TV o 

computadoras

Reparar TV o 

computadoras
2 3

Productos de limpieza
Vender materiales 

de limpieza
Atender, despachar 1 3

3

Puesto de confiteria Vender de dulces Atender, despachar 2 4

Atender, despachar

Puesto de merceria
Venta de 

manualidades
Atender, despachar 2

ZONAS FUNCION ACTIVIDAD
USUARIOS

ZONA SECA

Vender abarrotes Atender, despachar

*Consumidor local  

*Consumidor eventual 

*Consumidor mayorista                                                            

*Comerciante                                                          

*Joven universitario     

(18 - 55 años)  

Venta de plastico



 
 
 

 
 

 

 

 

AMBIENTES

NOMBRE P T

SECTOR MERCADO CONTEMPORANEO

Puesto de floreria 1 3

2 3

Vender flores y rosas Atender, despachar

Alimento y accesorios 

para mascotas

Vender alimento de 

mascotas
Atender, depachar

2 4

Puesto de herboristeria
Venta de plantas 

medicionales
Atender, despachar 1 3

2 4

Puesto de frutas Vender furtas Atender, pesar 2 4

ZONA SEMI 

HUMEDA

Puesto de verduras Vender verduras Atender, pesar

*Consumidor local  

*Consumidor eventual 

*Consumidor mayorista                                                            

*Comerciante                                               

(18 - 55 años)   

*Adolescente escolar  

(13 - 18 años)

Puesto de especeria Venta de especeria Atender, despachar

ZONAS FUNCION ACTIVIDAD
USUARIOS

AMBIENTES

NOMBRE P T

SECTOR MERCADO CONTEMPORANEO

Puesto de embutidos 2 3Atender, cortar

2 4

Vender carne de 

cerdo

Atender, cortar, 

embolsar y pesar
2 3

Atender, cortar, 

embolsar y pesar

*Consumidor local  

*Consumidor eventual 

*Consumidor mayorista                                                            

*Comerciante                                               

(18 - 55 años)   

2 4

Vender carne de res
Atender, cortar, 

embolsar y pesar
2 4

Vender pescado
Atender, cortar, 

embolsar y pesar

ZONA 

HUMEDA

Puesto de avicola

Puesto de carne de res

Puesto de pescado

Puesto de carne de 

cerdo

Vender carne de 

pollo

Vender embutidos

ZONAS FUNCION ACTIVIDAD
USUARIOS

AMBIENTES

NOMBRE P T

SECTOR MERCADO CONTEMPORANEO

Hall 2 5

Kitchenette 2

Sala de monitero 2

Sala de reuniones 10

Pasadizo 4

1

Reunion Reunirse

Circulacion Acceso

Fisiologicas
Hacer necesidades 

fisiologicas

Contabilizar y 

declarar

Registrar y analizar 

operaciones
2

Cobranza
Realizar cobros y 

pagos
2

Recepcionar Esperar

*Presidente/a del 

mercado                                

*Tesorero/a                             

*Personal 

administrativo                                        

*Comerciante                     

(18 - 55 años)                                             

Administar
Administar el buen 

funcionamiento
2

Preparar Preparar, calentar

Monitero de camaras Monitero de camaras

ZONAS FUNCION ACTIVIDAD
USUARIOS

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA

Oficina administrativa

Oficina de contabilidad

Oficina de tesoreria

SS.HH personal 

administrativo



 
 
 

 
 

 

AMBIENTES

NOMBRE P T

SECTOR MERCADO CONTEMPORANEO

Patio comida 8 60Comer

2

Vender jugo
Preparar y consumir 

bebidas nutritivas
2 2

Vender pan y torta
Atender, preparar y 

servir
2 2

2

Vender comida
Preparar, servir y 

comer
2 3

Vender pollo a la 

brasa

Atender, preparar, 

cortar y servir
4 3

Jugueria

Panaderia y pasteleria

Vender café e 

infusiones
Atender, despachar

*Consumidor local  

*Consumidor eventual 

*Consumidor mayorista                                                            

*Comerciante                                                                     

*Adolescente escolar  

*Joven universitario     

(13 - 55 años)  

2

Vender helado Preparar y comer 2

Comer

ZONAS FUNCION ACTIVIDAD
USUARIOS

ZONA 

GASTRONO-

MICA

Cafeteria

Restaurantes

Polleria

Heladeria

AMBIENTES

NOMBRE P T

SECTOR MERCADO CONTEMPORANEO

Caseta de seguridad *Personal de seguridad 1

Pasadizo

Control, establecer, 

desplazamiento

Control de energia, 

establecer energia, 

control de agua y 

circulacion

*Personal Tecnico 2 1

2

Fisiologicas
Hacer necesidades 

fisiologicas
*Empleados 1

Desplazamiento Circulacion

*Todos los usuarios
Fisiologicas

Hacer necesidades 

fisiologicas
3

Exponer, observar, 

guardar obejtos, 

hacer necesidades 

fisiologicas, preparar 

y cortar

*Todos los usuarios                                           55 10

Vigilar

2 4

Recolectar organicos 

e inorganicos
Desechar *Personal de limpieza 2

1 5

Aprender, 

entretener, 

descansar, lactar, 

cocinar, gestionar, 

almacenar, 

fisiologicas

Buscar, aprender, 

dormir, dar de lactar, 

lavar, administrar, 

guardar y fisiologicas

*Comerciante                                       16

SS.HH General publico

SS.HH Empleados

Area tecnica

Recepcionar, 

guardar, consultas, 

fisiologias y 

almacenar

Guardar medicina, 

diagnosticar, 

fisiologicas

*Todos los usuarios                                           

Corte y tratamiento 

capilar

Cortar, pintar y tratar 

el cabello

Presentar, observar, 

guardar, fisiologicas 

y cocinar

ZONAS FUNCION ACTIVIDAD
USUARIOS

ZONA DE 

SERVICIO 

GENERAL

Topico

Guarderia

Peluqueria

Cuarto de basura 

SUM



 
 
 

 
 

 

 

 

AMBIENTES

NOMBRE P T

SECTOR MERCADO CONTEMPORANEO

Caseta de registro 2

Patio de maniobras 3

Jardin 25 50

Plaza de recepcion 25 40

Estacionar bicicleta 1

Area verde Descansar

Integrar Interrelacionarse

Maniobrar

*Todos los usuarios                                           

Estacionar Parquear auto 1

Estacionar Parquear auto 1

Registrar ingreso

*Proovedores                                           
Descargar

Descargar 

mercaderia
3

ZONA 

EXTERIOR

Area de descarga

Estacionamiento 

vehicular 

Estacionamiento 

discapacitados

Estacionamiento de 

bicicletas

Registrar

Maniobrar

Estacionar

ZONAS FUNCION ACTIVIDAD
USUARIOS

AMBIENTES

NOMBRE P T

SECTOR CULTURAL

Salon de baile urbano 25 1

Salon de baile moderno 25 1

Salon teorico 28 1

Vestuario hombres 4

Vestuario mujeres 4

Vestirse Cambiarse la ropa

Vestirse Cambiarse la ropa

Bailar Practicar, ensayar

*Adolescente escolar                    

*Joven Universitario        

*Porfesor                              

(13 - 30 años)

Bailar Practicar, ensayar

Aprender Aprender

USUARIOS

ZONA DE 

BAILE

ZONAS FUNCION ACTIVIDAD

AMBIENTES

NOMBRE P T

SECTOR CULTURAL

Salon teorico 28 1Aprender Aprender

Hacer musica
Componer, tocar, 

ensayar
4 1

Hacer musica
Componer, tocar, 

ensayar
4 1

USUARIOS

ZONA DE 

MUSICA

Salon de cuerda, 

guitarra y violin

Salon de viento, 

saxofon y flauta

Salon de percusion, 

bombo

Hacer musica
Componer, tocar, 

ensayar
*Adolescente escolar                    

*Joven Universitario                                    

*Marco musical                  

(13 - 30 años)

4 1

ZONAS FUNCION ACTIVIDAD



 
 
 

 
 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 
OBJETIVO GENERAL 

Construir un MERCADO CONTEMPORANEO CON ESPACIOS DE 

EXPRESIONES ARTISTICAS DE DANZA en la urbanización Pachacamac 

de Villa el Salvador como espacio de socialización y difusión cultural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Lograr que el equipamiento se convierta en un hito urbano y 

representativo para el distrito. 

 

2) Que el Mercado Contemporáneo logre ser un lugar de intercambio 

comercial-social-cultural en el distrito. 

 

3) Lograr que el Mercado Contemporáneo se inserte con el entorno urbano. 

 

 

 

AMBIENTES

NOMBRE P T

SECTOR CULTURAL

Anfiteatros pequeños 25 30

SS.HH Hombres 3 2

SS.HH Mujeres 3 2

Vestuario hombres 4

Vestuario mujeres 4

Almacen 2

Vestirse Cambiarse de ropa

Almacenar Guardar

ZONA DE 

DANZA

Danzar Practicar, ensayar
*Adolescente escolar                    

*Joven Universitario        

*Visitantes                            

*Marco musical                  

(13 - 55 años)

Fisiologicas Fisiologicas

Fisiologicas Fisiologicas

Vestirse Cambiarse de ropa

ZONAS FUNCION ACTIVIDAD
USUARIOS

AMBIENTES

NOMBRE P T

SECTOR CULTURAL

SS.HH Hombres 3 2

SS.HH Mujeres 3 2

Almacen 2

2

Almacenar Guardar

ZONA DE 

SERVICIO 

GENERAL
Pasadizo

Fisiologicas Fisiologicas
*Adolescente escolar                    

*Joven Universitario                                   

*Marco musical                  

(13 - 55 años)

Fisiologicas Fisiologicas

Desplazamiento 

horizontal
caminar, circular

ZONAS FUNCION ACTIVIDAD
USUARIOS



 
 
 

 
 

ASPECTOS GENERALES 

UBICACIÓN  

1) Ubicación geográfica: 

 Dirección    :   Lima 

 Zona     :   V 

 Tipo de inmueble :   Predio Urbano 

 Uso del predio    :   Actualmente el predio es: Comercio 

 Metodología     :   Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

Departamento Lima 

Provincia Lima 

Distrito Villa el Salvador 

Localidad   Urbanización Pachacamac 

 

2) Ubicación del proyecto: 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

El equipamiento se encuentra ubicado en el cruce de las Avenidas las lomas 

con Revolución, sector V, distrito de Villa el Salvador, provincia Lima, 

departamento de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO (SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DEL 

TERRENO) 

 Accesos:  

El terreno de estudio se encuentra ubicado en el cruce de dos avenidas 

principales: Av. Revolución y Av. Las Lomas, estas permiten que la 

accesibilidad desde cualquier parte del sector, incluido los distritos aledaños 

sea fácil y rápido, además limita con una calle amplia hacia el sur. Otra de 

las formas por las que se podrá acceder al equipamiento será mediante la 

ciclovia que desde ya está planteada como propuesta, así mismo y con el fin 



 
 
 

 
 

de evitar congestión vehicular en este cruce importante de avenidas se 

establecerán paraderos autorizados para autobuses de transporte público y 

la entrada de vehículos particulares hacia el Mercado Contemporáneo 

Cultural será por la Av. V .La Av. Revolución está conformada por dos vías 

de ida y retorno, de igual manera ocurre con la Av. Las Lomas y en la calle 

colindante la vía es de un solo sentido. 

 Aspectos Climatológicos: 

 

Clima 
Subtropical y en diferentes épocas 
del año semi cálido, árido y nuboso 

Temperatura 
Media anual que oscila entre los 

15 °C Y 23 °C 

Vientos 
En el día: norte a suroeste 
En la noche: suroeste a norte 

Precipitaciones 
Cuenta con una precipitación de 
10% 

Humedad 
Relativa media y varía entre 80% 
y 100% 

 

 Emplazamiento:  

En el entorno del terreno a un radio de 150 m, lo primero que veremos y lo 

bordea son las avenidas La Lomas y Revolución, la calle “x” y el pasaje 

cerrado que separa en la parte posterior al terreno del equipamiento 

colindante. El transporte particular y público que ayuda a que una 

accesibilidad buena, también es parte del emplazamiento. Por otro lado en la 

calle “X” está ubicado un parque que actualmente no tiene tratamiento y hacia 

el lado del pasaje hay una iglesia que cuenta con colegio propio. Frente al 

terreno existe comercio local, pero este no genera informalidad por lo que el 

transito no se ve afectado, además de viviendas de Residencial media con 

construcciones que varían de uno a tres niveles. A unos 120 metros está 

situado el paradero de la línea de trasporte “Sol de oro” – Ruta A. 



 
 
 

 
 

El distrito está conformado por trece sectores, el terreno propuesta se aloja 

en el sector 04 que es la Urbanización Pachacamac y los sectores que lo 

colindan son: 

      Sector 03 

      Sector 07 

      Sector 10 

      Sector 11 

 

 Asoleamiento:  

Es importante tener en cuenta el recorrido solar que existe en torno al terreno 

donde se plantea la propuesta arquitectónica. Al amanecer el sol se sale por 

el este y al atardecer el sol se oculta por el oeste, por ello se pretende ubicar 

el equipamiento hacia el “x” con el fin de recibir y aprovechar al máximo la luz 

natural en la mayor parte del tiempo y evitar que por las tardes el sol caliente 

demasiado los ambientes, de esta manera el edifico tendrá el confort que 

necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

                    Asoleamiento en inverno                        Asoleamiento en verano       

 
Fuente: Imagen sacada de google  

Orientación Actividad 

Este 
Actividades temporales realizadas por 
las mañanas  

Oeste Actividades al aire libre 

Norte 
Ambientes que requieren de luz solar 
tenue 

Sur 
Ambientes que no requieren de luz 
solas 

 

 Vientos:  

El viento es otro factor importante para el desarrollo del proyecto ya que 

permite tener una adecuada ventilación para que lo ambientes obtengan una 

refrigeración natural y el usuario se sienta cómodo al realizar sus actividades 

tanto en el interior como en el exterior del edificio. En la zona donde está 

ubicado el Mercado Contemporáneo Cultural la dirección del viento durante 

el día es de norte a suroeste y por las noches de suroeste a norte. Para la 

propuesta se usaran los siguientes tipos de ventilación: 

 

 

 



 
 
 

 
 

Ventilación Natural:  

Debido a que el proyecto es un equipamiento, va a tener una amplia y mayor 

circulación, iluminación y ventilación, esta última será a través de ventanas 

altas ubicadas de manera que se logre ganar el fluido natural del aire y ayude 

a liberar el calor interno de los ambientes, se aprovechara que la mayor parte 

de las fachadas estarán libres. Según el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) en villa el Salvador la temperatura máxima en épocas 

de verano podría llegar a 30° C 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilación Cruzada: 

La ventilación cruzada es un concepto utilizado por la arquitectura 

bioclimática y una de las maneras más sencillas de ventilación dentro de este 

grupo porque solo utilizan dos ventanas en las fachadas que al abrirlas al 

mismo tiempo provocan movimientos de aire, estas son arrastradas hacia el 

exterior logrando el intercambio de temperatura, tener en cuenta que el aire 

que ingresa debe ser menor al que está saliendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Figura 6. Interior del mercado Las Brisas 

 

Fuente: Guía de diseño para la eficiencia energética para la vivienda social 2009 (p. 5) 

 

 Topografía:  

El terreno elegido para el proyecto no tiene una pendiente pronunciada, lo 

que quiere decir que el desnivel en su totalidad es de 1 metro, desde el inicio 

hasta el final de terreno. De acuerdo a la topografía se determinara y 

proyectara la construcción de esta manera podrá adaptarse a ella o 

viceversa. El tipo de suelo en el lugar es arenoso y se recomienda la 

construcción de muros y columnas más fuertes 

               Fotos: 

Figura 6. Frente del mercado Las Brisas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Fuente: Foto sacada de google maps  
 
 

Figura 6. Espalda del mercado Las Brisas 
 

Fuente: Foto sacada de google maps  
 
 

Figura 6. Vista Area del mercado Las Brisas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Figura 6. Interior del mercado Las Brisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: Foto sacada de google maps  
 

Figura 6. Interior del mercado Las Brisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto sacada de google maps  



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Tiene como límites: 

 Por el Este  : Villa María del Triunfo. 

 Por el Oeste : Chorrillos y el Océano Pacífico. 

 Por el Norte : San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. 

 Por el Sur     : Lurín 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

ESTUDIO DE CASOS ANÁLOGOS 



 
 
 

 
 

Estudio de caso análogos 2 



 
 
 

 
 

Estudio de caso análogos 3 



 
 
 

 
 

Estudio de caso análogo 4 



 
 
 

 
 

Estudio de caso análogo 5 



 
 
 

 
 

LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES EN LA PROPUESTA 

URBANO  ARQUITECTÓNICA. 

El reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), son normas y requisitos 

mínimos los cuales sirven para el diseño y ejecución de habilitaciones 

Urbanas y edificaciones, en este caso utilizaremos la Norma A0.70 - 

comercio. Según el Art. 1 indica que se designa edificación comercial a las 

actividades de comercialización de bienes y servicios.  

 

Condiciones de habitualidad y funcionalidad: 

 En el art. 5 nos indica que las edificaciones comerciales deben contar 

con iluminación natural y artificial que certifique la clara visibilidad de los 

productos. 

 En el art. 8 y 9 nos indica que el aforo en una edificación comercial se 

establecerá de acuerdo al área de venta de los puestos, en este caso para 

los Mercado Minorista será de 2.0 m2 por individuo, y la altura mínima será 

de 3.00m de piso terminado a cielo raso. 

 

Características de los componentes: 

 En el art. 10 nos indica que las edificaciones comerciales deben tener 

como mínimo con una entrada viable para las personas discapacitadas. 

 En el art. 11 nos indica que los vanos de las puertas deben tener las 

siguientes dimensiones para puertas de paso y salida se dispondrá según los 

ambientes y al usuario que las utilizara. 

 



 
 
 

 
 

 En el art. 13  y 14 nos indica que el ancho mínimo de las áreas de 

circulación deberán ser de 2.40 y las circulaciones principales un ancho 

mínimo de 3.00m, deben de permanecer libres de cualquier inconveniente, y 

los pisos deben ser de material impermeable y antideslizantes que sean 

factibles de limpiar, teniendo una pendiente de 1.5% como mínimo y que esta 

inclinación valla en dirección hacia los sumideros de desagüe. 

 

 En el art. 17 nos indica que los puestos de venta de los mercados se 

edificarán de material no inflamable y los espacios que estén en contacto 

directo con los productos deben ser posibles de limpiar y desinfectar. La 

distribución de los puestos de venta es según al tipo de producto y sus áreas 

mínimas de los puestos son de acuerdo a los giros comerciales que van a 

desarrollar : 

 

 

 

 El art. 18 nos indica que el espacio de producción de alimentos debe ser 

de un material : 

 

 

Estos materiales deben ser factibles de limpiar y deben tener una inclinación 

suficiente hacia los desagües que acceda la evacuación de agua y otros 

resultantes. 

 

Dotación de servicio:  

 

 En el art. 20 nos indica que los servicios higiénicos deben situarse cerca 

de los accesos y circulaciones. 



 
 
 

 
 

 En el art. 23 nos indica que los mercados estarán dotadas de servicios 

sanitarios para empleados, donde se considerara 10 m2 por persona: 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se proporcionará servicios sanitarios para el público en 

general en base al siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 En el art. 30 nos indica que las edificaciones comerciales deben contar 

con espacios de estacionamiento donde el número mínimo de 

estacionamiento se establecerá en base al cuadro: 

 

 

 

 

 En el art. 31 nos indica que en las edificaciones comerciales dispondrán 

de un patio de maniobras para los vehículos de carga y descarga conforme 

con el recibimiento de mercadería. También se debe de ubicar un espacio de 

L= lavatorio, u= urinario, l= inodoro 



 
 
 

 
 

estacionamiento mínimo para vehículos de carga de acuerdo al análisis de 

ingresos de vehículos de carga, en caso no contar con el análisis se empleara 

la siguiente Tabla: 

 

 

 

 

 

 

 En el art. 32 nos indica que en los mercados minoristas deben considerar 

espacios para almacén de mercadería, cuya área debe ser como mínimo el 

25% del área de venta, se proporcionará cámaras frigoríficas para carnes y 

pescados: 

 

 

 

 

 En el art. 33 nos indica que el área mínima del espacio de acopio y 

evacuación de residuos, se establecerá de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

 

 

Norma A.120 Accesibilidad para personas con  discapacidad y adultos 

mayores. 

 Debe tener rutas accesibles que permitan el desplazamiento. 



 
 
 

 
 

 En las áreas de acceso en edificaciones debe cumplirse lo siguiente: 

 

 

 El ancho mínimo de una rampa será de 90cm, y debe mantener los 

siguientes rangos de pendientes máximos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los pasamanos de las rampas y escaleras estarán a una altura de 80 

cm. 

  



 
 
 

 
 

 Las dimensiones del interior de los ascensores debe tener una medida 

mínima será de 1.20m de ancho y 1.40 m de profundidad. 

 

Reglamento Sanitario de funcionamiento de Mercado de Abasto – Ministerio 

de Salud, establece condiciones y requisitos sanitarios que deben cumplir 

todos los mercados de abasto para asegurar la calidad sanitaria y alimentos. 

 Los mercados deben estar ubicados en lugares autorizados por la 

municipalidad y deben están libres de plagas, polvo, malos olores o cualquier 

otro foco de contaminación. Debe contar con una infraestructura que 

garantice la seguridad del público en general. 

 

 Los mercados deberán ser de edificación sólido y seguro, los materiales 

utilizados deben ser fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión e no 

inflamable. Los mercados se construirán teniendo en cuenta con lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las puertas de acceso deben ser  2 como mínimo en mercados de 150 

puestos o menos y deben ubicarse en puntos extremos y se debe aumentar 

una puerta por cada 100 puestos adicionales. 

 



 
 
 

 
 

 Los pasadizos tendrán un ancho suficiente para asegurar el transito fluido 

y no debe ser menor a 2 m y por ningún motivo los pasadizos se debe utilizar 

como áreas de almacenamiento temporal, ni de exhibición de los alimentos. 

Los pasadizos deben estar conectados unos con otros de manera que exista 

fluidez hasta las puertas de salida. 

 Los puestos de venta serán distribuidos según tipo de alimento de tal 

manera se evitara la contaminación cruzada.  

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS APLICABLES A LA PROPUESTA 

URBANO ARQUITECTÓNICA. 

 Licencia de edificación modalidad C aprobación de proyecto con 

evaluación previa por la comisión técnica. (EDIFICACIÓN PARA 

MERCADOS) – MVES. 

Requisitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Documentación Técnica en 3 juegos originales y el estudio de mecánica 

de suelos e archivo digital compuesto por: 

 

 

 

 

 

 

 Conformidad de obra y declaratoria de edificación para la modalidad C – 

MVES  

Requisitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 Licencia de funcionamiento para Mercados de Abastos (Licencia 

Corporativa). 

Requisitos: 

Solicitud de licencia de funcionamiento con carácter de declaración 

jurada que incluya: 

 

Requisitos especiales: 

 

Para la ITSE previa al otorgamiento de licencia de funcionamiento el 

propietario debe presentar conjuntamente con la solicitud de licencia y 

los documentos técnicos que se indican a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 Documentación Técnica 

Requisitos: 

Presentar el documento técnico en copia simple, firmado por el 

profesional o empresa responsable, cuando corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA URBANO ARQUITECTONICO 

 

DESCRIPCIÓN DE NECESIDADES ARQUITECTÓNICAS  

El Mercado Contemporáneo – Cultural, se distribuyó en dos zona como la zona 

de Mercado Contemporáneo y la zona de difusión cultural, las cuales cada zona 

tienen su programa de necesidades arquitectónicas. 

 

ZONA MERCADO CONTEMPORANEO 

ZONA SECA 

En la zona seca se encuentran puestos de venta de comercialización de 

productos empaquetados o donde no hay la necesidad de utilizar el agua. Estos 

puestos de venta son ubicados en una sola área donde podemos encontrar los 

puestos de abarrotes, plásticos, ferretería, calzado, zapatería, confección, 



 
 
 

 
 

servicio técnico, piñatería, mercería, confitería, limpieza, artículos del hogar, 

ropa, juguetería y librería escolar. 

Organigrama de ambientes y función de la Zona Seca:  

 

ZONA HÚMEDA  

En la zona húmeda se encuentran puestos de venta donde se comercializa todo 

tipo carnes, donde utilizan el agua para una adecuada limpieza de las carnes y 

pescados y el mantenimiento del puesto de venta. Estos puestos de venta son 

ubicados en una sola área donde podemos encontrar puestos de carne de pollo, 

carne de res, carne de cerdo y pescados y mariscos. 

Organigrama de ambientes y función de Zona Húmeda. 

 

  



 
 
 

 
 

ZONA SEMI HUMEDA 

En la zona semi húmeda se encuentran puestos de venta que solo utilizan el 

agua para la limpieza de cada puesto y para la preparación de alimentos. Estos 

puestos de venta son ubicados en una sola área donde podemos encontrar 

puestos de verdura, fruta, plantas medicinales, alimentos de mascota, 

especería y peluquería. 

Organigrama de ambientes y actividades de Zona Semi Húmeda 

 

 

 

ZONA GASTRONÓMICA 

En la Zona Gastronómica se encuentran locales de preparación de diversos 

alimentos, que ofrece una variedad de comidas y bebidas. Estos locales de 

venta son ubicados en una sola área donde los comensales pueden encontrar 

cafetería, restaurantes, pollería, heladería, jugueria y patio de comida.  

 

 



 
 
 

 
 

Organigrama de ambientes y actividades de Zona Gastronómica. 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

La zona administrativa es un área que ocupa para gestionar el buen 

funcionamiento la zona del mercado contemporáneo. Estos ambientes 

administrativos  están ubicados en una sola área donde se pueden encontrar la 

oficina administrativa, oficina  de contabilidad, oficina de tesorería, sala de 

monitoreo y sala de reuniones.  

Organigrama de ambientes y actividades de Zona Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

ZONA EXTERIOR 

La zona exterior es un área libre que está dividida por dos zonas como el área 

de estacionamiento de vehículo pesado, ligero y el área verde donde las 

personas y niños puedan jugar, caminar, descansar. En estas dos zonas se 

encuentran la caseta de seguridad, área de descarga, patio de maniobra, 

estacionamiento vehicular, estacionamiento de bicicleta, área verde, área de 

juegos y plazas. 

 

Organigrama de ambientes y actividades de Zona Exterior. 

  

 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

La zona de servicio general es un área destinada para el personal de servicio 

de limpieza y los socios del mercado contemporáneo. En estas áreas se 

encuentran la guardería para los hijos de los socios, tópico, área técnica, caseta 

de seguridad, cuarto de basura y el zum que es para eventos festivos. 

 

Organigrama de ambientes y actividades de Servicios Generales. 

 



 
 
 

 
 

 

 

ZONA CULTURAL 

ZONA DE DANZA 

La zona de danza es un área exclusivamente para las personas que difunden y 

practican la danza folclórica tradicionales donde realzan las costumbres y 

tradiciones de cada pueblo en forma de baile, que están organizados por 

agrupaciones folclóricas. En esta área de danza se encuentra anfiteatros 

pequeños, área de baile, vestuarios, almacén, aulas teóricas y servicios 

higiénicos. 

Organigrama de ambientes y actividades de Zona de Danza. 

 

 

 



 
 
 

 
 

ZONA DE BAILE 

La zona de baile es un área exclusivamente para las personas que practican el 

baile urbano y moderno. En esta área de baile se encuentran el salón de baile 

urbano, salón de baile moderno, vestuarios y servicios higiénicos. 

Organigrama de ambientes y actividades de Zona de Baile. 

 

ZONA DE MUSICA 

La zona de música es un área exclusivamente para personas que practican y 

difunden las músicas tradicionales de cada parte del Perú que mayormente 

están organizados por marco musicales de cada agrupación folclórica. Esta 

área de música tiene ambientes como salón de cuerda, salón de viento, salón 

de percusión y salón teórico. 

Organigrama de ambientes y actividades de Zona de Música. 



 
 
 

 
 

ZONA DE SERVICIO GENERAL 

La zona de servicio general es un área destinada para las personas que ocupan 

la zona cultural, en esta área de servicio general se encuentran los servicios 

higiénicos y almacén.  

 

Organigrama de ambientes y actividades de Zona de Servicio General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE AMBIENTES Y ÁREAS 

El mercado contemporáneo – cultural tiene tres bloques arquitectónicos de los 

cuales cada bloque tiene una función según las zonas en que están distribuidas, 

en total son 11 zonas dentro de ellas se encuentran los siguientes ambientes: 



 
 
 

 
 

 

 

 

NOMBRE N°

Puesto de abarrotes 10 138,75 m2

Puesto de plastico 6 83,25 m2

Puesto de piñateria 8 101,00 m2

Puesto de zapateria 6 93,75 m2

Puesto de ropa 9 140,00 m2

Puesto de jugueteria 7 183,75 m2

8

Puesto de confeccion y 

costura
8

Puesto de merceria 8

Puesto de confiteria 4

Productos de limpieza 8

125,00 m2

236,25 m2

236,25 m2

183,75 m2

ZONAS
AMBIENTES

111,00 m2

60,00 m2

90,00 m2

101,00 m2

Articulos del hogar 9

Liberia escolar 7

ZONA SECA

Servicio Tecnico 8

Puesto de calzado 9

Puesto de tecnologia 9

Ferreteria

AREA FINAL

125,00 m2

140,63 m2

NOMBRE N°

Puesto de floreria 9 101,25 m2

9

Puesto de herboristeria

ZONAS
AMBIENTES

ZONA SEMI 

HUMEDA

Alimento y accesorios 

para mascotas
7

9

Puesto de verduras 9

Puesto de frutas

AREA FINAL

124,88 m2

124,88 m2

124,88 m2

124,88 m2

9

Puesto de especeria

105,00 m2

NOMBRE N°

Puesto de embutidos 7 87,50 m2

9

ZONAS
AMBIENTES

ZONA 

HUMEDA Puesto de pescado

Puesto de avicola 9

Puesto de carne de res

AREA FINAL

9

Puesto de carne de 

cerdo
9

124,88 m2

124,88 m2

124,88 m2

112,50 m2

NOMBRE N°

Patio comida 1 162,50 m2

ZONAS
AMBIENTES

ZONA 

GASTRONO-

MICA

Cafeteria 2

Restaurantes 10

Panaderia y pasteleria 2

AREA FINAL

Polleria 2

Heladeria 2

Jugueria 2

581,25 m2

162,75 m2

65,00 m2

65,00 m2

65,00 m2

93,00 m2

NOMBRE N°

Hall 1 12,25 m2

Kitchenette 1 1,50 m2

Sala de monitero 1 15,00 m2

Sala de reuniones 1 37,50 m2

Pasadizo 1 11,50 m2

ZONAS
AMBIENTES

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA

Oficina administrativa 1

Oficina de contabilidad 1

Oficina de tesoreria

AREA FINAL

1

SS.HH personal 

administrativo
2

23,25 m2

23,25 m3

23,25 m4

5,25 m2



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE N°

Caseta de registro 1 6,25 m2

Patio de maniobras 2 90,00 m2

Jardin

Plaza de recepcion 2 800,00 m2

ZONAS
AMBIENTES

ZONA 

EXTERIOR

Area de descarga 2

Estacionamiento 

vehicular 
70

4,00 m2
Estacionamiento de 

bicicletas
12

AREA FINAL

Estacionamiento 

discapacitados
2

62,50 m2

1093,75 m2

47,50 m2

NOMBRE N°

Caseta de seguridad 2 12,50 m2

Pasadizo 4 45,00 m2

SS.HH General publico

35,00 m2

156,25 m2

183,75 m2

12

SS.HH Empleados 2

ZONA DE 

SERVICIO 

GENERAL

ZONAS
AMBIENTES

Area tecnica 4

SUM 1

Peluqueria 7

Guarderia 1

AREA FINAL

Topico 1

Cuarto de basura 1 15,00 m2

193,75 m2

450,00 m2

5,00 m2

125,00 m2

NOMBRE N°

Anfiteatros pequeños 3 1650,00 m2

SS.HH Hombres 1 37,50 m2

SS.HH Mujeres 1 37,50 m2

Vestuario hombres 1 15,00 m2

Vestuario mujeres 1 15,00 m2

Almacen 1 9,38 m2

ZONAS
AMBIENTES

ZONA DE 

DANZA

AREA FINAL

NOMBRE N°

Salon de baile urbano 3 262,50 m2

Salon de baile moderno 3 262,50 m2

Salon teorico 1 61,00 m2

Vestuario hombres 1 15,00 m2

Vestuario mujeres 1 15,00m2

ZONAS
AMBIENTES

ZONA DE 

BAILE

AREA FINAL

NOMBRE N°

Salon teorico 1 58,50 m2

ZONAS
AMBIENTES

ZONA DE 

MUSICA

Salon de cuerda, 

guitarra y violin
1

Salon de viento, 

saxofon y flauta
1

Salon de percusion, 

bombo
1

AREA FINAL

25,00 m2

20,00 m2

21,88 m2
NOMBRE N°

SS.HH Hombres 1 37,50 m2

SS.HH Mujeres 1 37,50 m2

Almacen 2 18,75 m2

11,25 m2

ZONA DE 

SERVICIO 

GENERAL
Pasadizo 1

AREA FINALZONAS
AMBIENTES



 
 
 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 

Idea Rectora  



 
 
 

 
 

Conceptualización



 
 
 

 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO  

Memoria descriptiva Arquitectura 

1. Área de los Niveles 

El proyecto está comprendido por los siguientes cinco niveles: 

 

 Sótano el cual cuenta con área de: 

 Primera planta, el cual cuenta con un área de: 

 Segunda planta, el cual cuenta con un área de: 

 Tercera planta, el cual cuenta con área de: 

 Cuarta planta, el cual cuenta con un área de: 

 

2. Niveles de uso 

 

Se representan mediante la zonificación que tendrá cada nivel, de acuerdo 

al uso que se les vaya a dar o pueda tener. 

Como primera instancia el proyecto contara con un sótano que será usado 

para el estacionamiento vehicular del mismo. 

El primer nivel del Mercado contemporáneo estará distribuido en los 

siguientes usos: zona seca, zona húmeda, zona de servicio que contendrá; 

la zona administrativa, los servicios auxiliares y el sum, además del exterior 

donde se ubicara el área de carga y descarga, juguerias y la  zona de 

danzas y presentaciones. 

El segundo nivel está distribuido en los siguientes usos: zona seca, zona 

semi húmeda y zona gastronómica 

El tercer nivel, estará distribuido en los siguientes usos: zona cultural, zona 

gastronómica y zona seca. El cuarto nivel estará distribuido en un solo uso 

que es el de la guardería. Todos los niveles estarán integrados entre sí, ya 

sea mediante áreas de socialización como las terrazas o los ingresos que 

tendrá el Mercado Contemporáneo 



 
 
 

 
 

3. Descripción de los pisos 

 

1) Sótano 

El acceso vehicular al sótano será por la avenida Las lomas, este 

ingreso se encontrara cerca al ingreso secundario o la puerta 

número dos del mercado Contemporáneo, la salida del 

estacionamiento será por el mismo lugar. Desde el sótano podrán 

llegar al primer nivel mediante la escalera o el ascensor, este 

espacio contara con una caseta de vigilancia y estacionamiento 

para autos y motos. 

 

2) Primera Planta 

El ingreso principal del Mercado Contemporáneo será por la 

avenida Revolución, así mismo contara con dos ingresos más, uno 

por la avenida las Lomas y el otro por la calle sin nombre, estos 

últimos será de categoría secundarios. 

Lo primero que se observara al llegar al mercado serán las zonas 

de danzas, estas zonas son plazas y estarán ubicadas en los 

exteriores del equipamiento recibiendo al público e invitándolos a 

ingresar, las juguerias también formaran parte del exterior y estarán 

hacia la avenida las lomas. 

Al ingresar podremos ver en la parte central del mercado una plaza 

principal donde se realizaran presentaciones de danzas o música, 

frente a este se ubicara el bloque de servicio, este bloque contara 

con una zona de administración que tendrá como ambientes: una 

recepción, una oficina de tesorería, una oficina administrativa, una 

oficina de contabilidad, una área técnica, una sala de reuniones, un 

kitchenette y servicios higiénicos para el personal. Otra zona será 

la del tópico, los baños  públicos, el salón de usos múltiples (Sum) 

una escaleta integrada con ascensor y el servicio auxiliar, que 



 
 
 

 
 

tendrá ambientes como: almacenes generales, baños y vestuarios 

para el personal de limpieza, un cuarto de grupo electrógeno, un 

cuarto de tableros y una sub estación. 

 

Desde el ingreso principal se podrá elegir hacia donde ir primero, si 

al bloque de la zona seca el cual estará ubicado hacia el lado 

izquierdo o al bloque de la zona húmeda ubicado hacia el lado 

derecho, en caso se eligiera ir a la zona seca, se podrá encontrar 

los siguientes giros: en el ingreso de este bloque estará el giro de 

confitería el cual tendrá cuatro puestos del mismo, un pequeño 

espacio de descanso con áreas verdes, seguido el giro de piñatería 

que contara con ocho puestos comerciales, el giro de puesto de 

limpieza que contara con ocho puestos comerciales, seguido el giro 

de abarrotes, que contara con diez puestos comerciales, en frente 

el ss.hh público que tendrá cinco inodoros, tres lavamanos y dos 

mingitorios, al costado una escalera integrada con ascensor que 

será usada por fuera, pero que pertenece al bloque en descripción 

y un cuarto de tableros. Continuando, el giro de plásticos que 

contara con seis puestos comerciales, luego el giro de mercería que 

contara con ocho puestos comerciales, una escalera de 

emergencia, un ascensor y una zona de descanso con área verde. 

 

En el bloque de la zona húmeda, se podrá encontrar los siguientes 

giros: en el ingreso de este bloque estará el giro de carne de ave 

que contara con diez puestos comerciales, un espacio de descanso 

con áreas verdes, seguido el ss.hh público que tendrá cinco 

inodoros, tres lavamanos y dos mingitorios, al costado una escalera 

integrada con ascensor que será usada por fuera, pero que 

pertenece al bloque en descripción y un cuarto de tableros. 

Continuando, el giro de carne de res que contara con ocho puestos 



 
 
 

 
 

comerciales, el giro de carne de pescado que contara con siete 

puestos comerciales, luego el giro de embutidos que contara con 

nueve puestos comerciales, una zona de descanso con áreas 

verdes, una escalera de emergencia y un ascensor. 

 

3) Segunda Planta 

Se llega a la segunda planta mediante tres escaleras integradas 

(con ascensores) exteriores pertenecientes cada una a un bloque; 

húmedo seco o de servicio. Empezando por el bloque de la zona 

seca tendrá dos ingresos y una salida que conectara con el bloque 

se servicio mediante una terraza, debajo de este será el ingreso 

número dos del mercado.  

Estando en este punto se encontraran los siguientes giros: el  giro 

de librería escolar que contara con ocho puestos comerciales, giro 

de juguetería que contara con ocho puestos comerciales, seguido 

el giro de tecnología que contara con siete puestos comerciales, el 

giro de calzado que contara con siete puestos comerciales, una 

zona de descanso con áreas verdes, SS.HH público que tendrá 

cinco inodoros, tres lavamanos y dos mingitorios, al costado una 

escalera integrada con ascensor que será usada por fuera, pero que 

pertenece al bloque en descripción y un cuarto de tableros. 

Continuando, el giro de ropa que contara con siete puestos 

comerciales, una escalera de emergencia, un ascensor y una zona 

de descanso con área verde. 

Saliendo de este bloque se llegara a la zona de servicio que solo 

estará conformado por la zona gastronómica, donde se encontraran 

los siguientes puestos de comida: cuatro cafeterías, tres heladerías, 

tres juguerias, una panadería, SS.HH público que tendrá cinco 

inodoros, tres lavamanos y dos mingitorios, al costado una escalera 

de emergencia, un corredor con montacargas, un patio de comidas 



 
 
 

 
 

y tres restaurantes. 

Conectado al bloque de servicio se podrá acceder al bloque de semi 

húmedo, al ingresar encontraremos una escalera de emergencia y 

un ascensor, en frente un pequeño espacio de descanso con áreas 

verdes, seguido el giro de florería que contara con nueve puestos 

comerciales, el giro de frutas que contara con siete puestos 

comerciales, seguido el giro de verduras que contara también con 

siete puestos comerciales, ss.hh público que tendrá cinco inodoros, 

tres lavamanos y dos mingitorios, al costado una escalera integrada 

con ascensor que será usada por fuera, pero que pertenece al 

bloque en descripción y un cuarto de tableros. Continuando, el giro 

de herboristería que contara con diez puestos comerciales y el giro 

de especería que contara con ocho puestos comerciales.  

 

4) Tercera Planta 

Para llegar a la tercera planta será de igual forma mediante las tres 

escaleras integradas (con ascensores) exteriores pertenecientes 

cada una a un bloque; húmedo seco o de servicio. Empezando por 

el bloque de la zona húmeda, en el tercer nivel del mismo se ubicara 

la zona cultural que estará conformado por: salones de baile urbano 

y moderno, salones de música, un área grande de socialización, 

una cafetería, ss.hh público que tendrá cinco inodoros, tres 

lavamanos y dos mingitorios, vestidores de hombres y mujeres y 

una escalera de emergencia con ascensor. 

Saliendo se podrá ir a bloque de servicio o al bloque se zona seca, 

si se decía ir por el segundo se encontraran los siguientes giros: 

giro de costura y confección que contara con ocho puestos 

comerciales, luego el giro de servicio técnico el cual estará 

conformado por ocho puestos comerciales, seguido el giro de 

ferretería que contara con siete puestos comerciales, el giro de 



 
 
 

 
 

artículos del hogar que contará con seis puestos comerciales y una 

escalera de emergencia con ascensor. 

Finalmente estará el bloque de servicio que contará con la segunda 

zona gastronómica, esta zona se conformara por siete restaurantes, 

una pollería, ss.hh público que tendrá cinco inodoros, tres 

lavamanos y dos mingitorios, al costado una escalera de 

emergencia, un corredor con montacargas y un patio de comidas. 

 

5) Cuarta Planta 

Esta es la última planta de todo el Mercado y el único acceso será 

por la escalera integrada del mismo bloque de servicio, esta zona 

será una guardería para uso de los comerciantes, ellos podrán dejar 

a sus hijos allí y realizar sus actividades de ventas con tranquilidad. 

La Guardería estará conformada por: una recepción, una sala de 

espera, un cuarto de cunas, un lactario, un salón para niños de un 

año, dos salones para niños de dos a tres años, un comedor, un 

montacargas, ss.hh para niños que tendrá cinco inodoros, tres 

lavamanos y dos mingitorios, una escalera de emergencia, un salón 

para niños de cuatro a cinco años, una zona de juegos y una terraza 

en el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Imágenes 3D de la Propuesta “Mercado Contemporáneo con Espacios de 

Expresiones Artísticas de Danzas Folclóricas” 

 Imagen 1: ingreso principal del mercado contemporáneo y espacios al aire libre 

donde ensayan los integrantes de cada agrupación folclórica que se encuentran 

al borde de todo el proyecto. 

 Imagen 2: ingreso secundario N° 03 al ingresar se encuentra en un punto medio 

entre la zona húmeda y la zona administrativa es un punto de conexión entre 

los dos bloques que representa la unión mediante un espacio que es el hall de 

estos dos bloques de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 Imagen 03: vista aérea del Proyecto Mercado Contemporáneo con Espacios de 

Expresiones Artísticas de Danzas Folclóricas , donde se puede apreciar los tres 

bloques que representa cada zona y diferenciados por colores primarios, 

teniendo como núcleo de estos bloques la parte central donde está ubicado el 

escenario artístico y como también los espacios circulares donde ensayan los 

danzantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 04: ingreso secundario N°2 por la AV. Las Lomas, donde también se 

encuentra el ingreso vehicular que está en el sótano.  

 



 
 
 

 
 

Cuadros de los diferentes espacios del proyecto de mercado contemporáneo 

con espacios artísticos, en cada zona se encuentran los ambientes según su 

función y necesidades.   

 

 

 

NOMBRE N°

Puesto de abarrotes 10 138,75 m2

Puesto de plastico 6 83,25 m2

Puesto de piñateria 8 101,00 m2

Puesto de zapateria 6 93,75 m2

Puesto de ropa 9 140,00 m2

Puesto de jugueteria 7 183,75 m2

8

Puesto de confeccion y 

costura
8

Puesto de merceria 8

Puesto de confiteria 4

Productos de limpieza 8

125,00 m2

236,25 m2

236,25 m2

183,75 m2

ZONAS
AMBIENTES

111,00 m2

60,00 m2

90,00 m2

101,00 m2

Articulos del hogar 9

Liberia escolar 7

ZONA SECA

Servicio Tecnico 8

Puesto de calzado 9

Puesto de tecnologia 9

Ferreteria

AREA FINAL

125,00 m2

140,63 m2

NOMBRE N°

Puesto de floreria 9 101,25 m2

9

Puesto de herboristeria

ZONAS
AMBIENTES

ZONA SEMI 

HUMEDA

Alimento y accesorios 

para mascotas
7

9

Puesto de verduras 9

Puesto de frutas

AREA FINAL

124,88 m2

124,88 m2

124,88 m2

124,88 m2

9

Puesto de especeria

105,00 m2

NOMBRE N°

Puesto de embutidos 7 87,50 m2

9

ZONAS
AMBIENTES

ZONA 

HUMEDA Puesto de pescado

Puesto de avicola 9

Puesto de carne de res

AREA FINAL

9

Puesto de carne de 

cerdo
9

124,88 m2

124,88 m2

124,88 m2

112,50 m2

NOMBRE N°

Anfiteatros pequeños 3 1650,00 m2

SS.HH Hombres 1 37,50 m2

SS.HH Mujeres 1 37,50 m2

Vestuario hombres 1 15,00 m2

Vestuario mujeres 1 15,00 m2

Almacen 1 9,38 m2

ZONAS
AMBIENTES

ZONA DE 

DANZA

AREA FINAL
NOMBRE N°

Salon de baile urbano 3 262,50 m2

Salon de baile moderno 3 262,50 m2

Salon teorico 1 61,00 m2

Vestuario hombres 1 15,00 m2

Vestuario mujeres 1 15,00m2

ZONAS
AMBIENTES

ZONA DE 

BAILE

AREA FINAL



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE N°

Patio comida 1 162,50 m2

ZONAS
AMBIENTES

ZONA 

GASTRONO-

MICA

Cafeteria 2

Restaurantes 10

Panaderia y pasteleria 2

AREA FINAL

Polleria 2

Heladeria 2

Jugueria 2

581,25 m2

162,75 m2

65,00 m2

65,00 m2

65,00 m2

93,00 m2

NOMBRE N°

Hall 1 12,25 m2

Kitchenette 1 1,50 m2

Sala de monitero 1 15,00 m2

Sala de reuniones 1 37,50 m2

Pasadizo 1 11,50 m2

ZONAS
AMBIENTES

ZONA 

ADMINISTRA

TIVA

Oficina administrativa 1

Oficina de contabilidad 1

Oficina de tesoreria

AREA FINAL

1

SS.HH personal 

administrativo
2

23,25 m2

23,25 m3

23,25 m4

5,25 m2

NOMBRE N°

Caseta de registro 1 6,25 m2

Patio de maniobras 2 90,00 m2

Jardin

Plaza de recepcion 2 800,00 m2

ZONAS
AMBIENTES

ZONA 

EXTERIOR

Area de descarga 2

Estacionamiento 

vehicular 
70

4,00 m2
Estacionamiento de 

bicicletas
12

AREA FINAL

Estacionamiento 

discapacitados
2

62,50 m2

1093,75 m2

47,50 m2

NOMBRE N°

Caseta de seguridad 2 12,50 m2

Pasadizo 4 45,00 m2

SS.HH General publico

35,00 m2

156,25 m2

183,75 m2

12

SS.HH Empleados 2

ZONA DE 

SERVICIO 

GENERAL

ZONAS
AMBIENTES

Area tecnica 4

SUM 1

Peluqueria 7

Guarderia 1

AREA FINAL

Topico 1

Cuarto de basura 1 15,00 m2

193,75 m2

450,00 m2

5,00 m2

125,00 m2

NOMBRE N°

Salon teorico 1 58,50 m2

ZONAS
AMBIENTES

ZONA DE 

MUSICA

Salon de cuerda, 

guitarra y violin
1

Salon de viento, 

saxofon y flauta
1

Salon de percusion, 

bombo
1

AREA FINAL

25,00 m2

20,00 m2

21,88 m2 NOMBRE N°

SS.HH Hombres 1 37,50 m2

SS.HH Mujeres 1 37,50 m2

Almacen 2 18,75 m2

11,25 m2

ZONA DE 

SERVICIO 

GENERAL
Pasadizo 1

AREA FINALZONAS
AMBIENTES



 
 
 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA  

Para la correcta realización del Mercado Contemporáneo Cultural en 

el distrito de Villa el Salvador, será necesario respetar cada paso y 

proceso constructivo, por ello se le encargara esta tarea de 

supervisión a la persona idónea, siendo este un Arquitecto o 

Ingeniero Civil. 

 

El proyecto estará basado en la programación, la cual contendrá los 

ambientes con su respectivo cuadro de áreas. De acuerdo a lo 

estudiado el nuevo Mercado estará ubicado en el que actualmente 

es el mercado “Las Brisas” de la Urb. Pachacamac y el que de 

acuerdo a la zonificación sería un comercio zonal, lo que indica que 

su abastecimiento seria para todos los habitantes que se les haga 

accesible y cómodo llegar a este establecimiento. 

Se buscara considerar los requerimientos necesarios para lograr el 

adecuado desarrollo en el equipamiento, respetando los parámetros 

y reglamentos (RNE) de acuerdo al diseño para el que haya sido 

destinado. 

 

 Materiales 

En el caso de los materiales, estos deberán ser pedidos con 

anticipación de acuerdo al contrato establecido, cabe resaltar que 

deben ser nuevos, con un certificado que corrobore y respalde al 

mismo y en las entregas se deberá realizar la supervisión 

respectiva para asegurar que todo está en buen estado (sin fallas) 

y completo (sin faltas) a la lista requerida antes de firmar como 

conforme. 

Para su almacenamiento, se tendrá que adecuar y acondicionar 

un lugar de acuerdo al tipo por el que será guardado hasta el día 



 
 
 

 
 

de su uso, también es necesario tener en cuenta que no se 

encuentren expuestos a la humedad para evitar daños o deterioros 

que perjudiquen en cuanto a uso o rendimiento. 

 

 Plan de seguridad y Salud 

En la ejecución de obra, se deberá contar con un plan de 

seguridad para los operarios y trabajadores en general con el fin 

de garantizar la salud del personal en cualquier ambiente en el que 

se encuentre trabajando. Lo recomendable es que se supervise el 

uso de los accesorios de seguridad antes de entrar a obra para 

evitar accidentes y se logre un correcto desarrollo en el proceso 

constructivo. 

 

 Elementos del Plan 

- Exponer el sistema que se usara para proteger la salud y 

asegurar la seguridad de todos los trabajadores de la empresa. 

- Conocer cuáles serían los requerimientos legales respecto a 

seguridad y salud con los que cuenta el lugar donde se 

realizara la obra. 

- Informar a los trabajadores a través de charlas para orientarlos 

en temas de medidas de seguridad. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTRUCTURAS 

La estructura del proyecto en los tres bloques  comprende de: 

Platea de Cimentación: 

Para la realización de la plateas de cimentación primero se aplana el suelo 

y se coloca una capa de hormigo, impermeabilizante y una capa de 

afirmado, la platea de cimentación  tienen un espesor de 0.90 y cuenta con 

dos losas armadas inferior y superior; la losa inferior con malla de fierro en 



 
 
 

 
 

doble sentidos de 3/8” cada 0.20 cm, losa superior con malla de fierro en 

doble sentido de ½” cada 0.20 cm y vigas de perimetrales de 0.40 x 0.90 

y vigas de cimentación de 0.30 x 0.90. 

Columnas: 

En los tres bloques del proyecto, se tiene un solo tipo de columna de 

concreto de 0.40 x 0.60 y con el siguiente proceso constructivo: 

 Colocación 

 Encofrado 

 Vibrado  

 Desencofrado 

 Curado  

 

Losa Aligerada:  

La losa aligerada en los tres bloques del proyecto cuentan con vigas 

peraltadas de concreto armado tiene una dimensiones de 0.40 cm x 0.75 

cm, la disposición de la losa es concreto armado compuesto por piedra 

chancada, arena gruesa, agua, concreto y reforzado con varillas de acero, 

para aligerar el pesa  se coloca ladrillos con huecos para techo aligerado, 

la disposición de la losa aligerada está compuesta por vigueta de 0.10 cm 

de 1 Φ ½” y ladrillo de 0.20 x 0.30 x 0.30. 

 El fierro positivo y negativo son de 1 Φ ½”, con fierro de refuerzo de  3/8” 

y tiene el siguiente proceso constructivo: 

 Encofrado 

 Colocación de ladrillo  

 Refuerzo de acero 

 Instalaciones 

 Concreto  

 Vibrado  

 Curado   



 
 
 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELÉCTRICAS 

La presente comprende las instalaciones eléctricas normadas en el Código 

Nacional de Electricidad y de las cuales se efectuarán desde la instalación 

de la acometida hasta los puntos correspondientes. El funcionamiento de 

las instalaciones eléctricas deberá cumplir lo establecido en el Código 

Nacional de Electricidad y Reglamento Nacional de Edificaciones, 

respetando todas y cada una de sus prescripciones, particularmente 

aquellos puntos en los que se hace énfasis a la protección contra el riesgo 

eléctrico para la seguridad de las personas, por ello el contratista o 

persona encargada de considerar el cumplir de manera estricta el Decreto 

Supremo N° 009-2005-TR, y de la RM N° 111-2013-MEM/DM Reglamento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, siendo este el único 

responsable en caso suceda algún accidente durante el proceso de 

construcción. De la misma forma, la persona encargada de dicho trabajo 

deberá contar con una póliza de seguro y riesgo para su seguridad y salud. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES SANITARIAS 

El proyecto entiende de diseños de instalaciones sanitarias de agua y 

desagüe, en base a los planos de arquitectura. 

Agua Fría 

El proyecto mercado contemporáneo con espacios de expresiones 

artísticas de danza, se abastecerá de agua fría que llega de la red pública 

que existe en la Urbanización Pachacamac, a través de una conexión de 

1/2" para luego ingresar a la cisterna. 

Aparatos Sanitarios 

Inodoros con Fluxómetro:  

Los inodoros serán con fluxómetro con una incorporación de sistema de 

cierre para mayor control, su material es de bronce con acabado de 

cromado estampado y la manija de acero inoxidable.  



 
 
 

 
 

Lavabos tipo Ovalin: 

Lavabos de diseño ovalado de sobreponer en una mesada es de material 

de loza vitrificada, los accesorios del lavabo ovalin son: 

 

 Trampa para lavabo  

 Extensión  

 Chupón universal  

 Llaves de control para tubería roscada  

 Conectores flexibles  

 Cinta selladora  

 

Cisterna: 

La cisterna tiene una capacidad de 170m3 con una profundidad de - 4.00 

mt y cuenta con el sistema de bombeo hidroneumático para una mejor 

fluidez de agua que abastecerá a todo el proyecto, el sistema 

hidroneumático está compuesto por: 

 

 Válvula check de pie con canastilla  

 Brida rompe agua  

 Unión universal 

 Bomba  

 Purga  

 Válvula check  

 Válvula de compuerta  

 Manómetro  

 Presostato  

 Tanque hidroneumático  

 Tuberías PVC 

 



 
 
 

 
 

Al salir del tanque hidroneumático estará conectado con tuberías de PVC 

que realizaran un recorrido hasta llegar a las válvulas y llaves de paso de 

cada espacios del primer nivel como son los servicios higiénicos y los 

puestos de venta, donde controlaran el agua que llega de la cisterna y a 

su vez el recorrido de las tuberías llega a las montantes donde las tuberías 

de PVC subirán mediante la presión y donde abastecerá a los niveles 

superiores. 

 PVC 1 ¼ , ½ , ¾  

Desagüe  

Todas las instalaciones de las tuberías de desagüe y de ventilación se han 

planteado en base a los planos de arquitectura, se ha considerado tuberías 

de PVC para el drenaje de los distintos servicios higiénicos y puesto de 

venta. Las tuberías de desagüe procedentes de los espacios de niveles 

superiores bajaran por las montantes de tuberías de PVC que llegaran al 

primer nivel, donde estarán las cajas de registro y de estas cajas se 

realizara un recorrido hasta llegar al colector público. 

Ventilación 

Las tuberías de ventilación estarán en forma vertical e interconectada con 

las tuberías de desagüe, estas tuberías de PVC terminaran a nivel de la 

azotea con el fin de restringir las fluctuaciones de la presión de aire dentro 

de la tubería de desagüe 

 Trampa para desagüe  

 Sumidero 

 Codo  

 Yee 

 Montantes  

 Tubería de ventilación  

 Cajas de registro 

 Reducción  

 .PVC 4”, 2” 



 
 
 

 
 

ANTEPROYECTO 

PLANTEAMIENTO INTEGRAL  

Plano de ubicación y localización (Norma GE. 020 artículo 8) (Lamina  U – 01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Plano perimétrico – topográfico (Lamina  TP – 01) 
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Maestro (Lamina  PIA – 01) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

10.1.4. Plot Plan (Lamina  PIA – 01) 



 
 
 

 
 

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO  

Planos de distribución por sectores y niveles. (Lamina  AA – 01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Planos de techos. (Lamina  AA – 01) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Plano de elevaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

Plano de cortes 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

Vistas 3D - Esquemas tridimensionales 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

PROYECTO 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

Planos de distribución del sector por niveles. (Zona 1) 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

Planos de distribución del sector por niveles. (Zona 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Plano de cortes (Zona 2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

Planos de detalles arquitectónicos (Zona 2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Planos de detalles arquitectónicos (Zona 1) 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

Planos típicos de detalles arquitectónicos de servicios higiénicos   



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

Cuadro de Acabados de Vanos y Puertas  



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

Cuadro de Acabados de Pisos  



 
 
 

 
 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Planos de Diseño Estructural – a nivel de pre dimensionamiento. (Lamina  E – 01 al E - 08) 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

    



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

  



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

  



 
 
 

 
 

Planos de Instalaciones Sanitarias. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

Planos de Instalaciones eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

PLANOS DE SEGURIDAD  

Planos de señalética. (Ver Lamina  S – 01, 02, 03, 04 y 09, 10 y 11) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

Planos de evacuación. (Ver Lámina  E – 05, 06, 07, 08 y 12, 13 y 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Animación virtual (Recorridos o 3Ds del proyecto) 

(Ver Recorrido 3D del proyecto) 
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ANEXO 3 

 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD  DEL ASESOR 

 

Yo  

Docente de la facultad / escuela de pregrado                                                    y 

Escuela profesional / programa académico                              de la universidad  

Cesar Vallejo Lima Norte (Filial o sede), revisor (a) del trabajo de investigación 

titulada: “Percepción de  inseguridad y Vulnerabilidad social en modelos de 

mercados tradicionales en el sector 9 del distrito de Villa el Salvador, 2020 “del 

estudiante: Katherine Oxana Huillca Cahuana 

Constato que la investigación tiene un índice de similitud de           % verificable 

en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin 

filtros, ni exclusiones. 

 

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias 

detectadas no constituyen plagia. En tal sentido asumo la responsabilidad que 

corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los 

documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto 

en las normas académicas vigentes de la Universidad Cesar Vallejo. 

 

Lugar y Fecha: LIMA 22 DE JUNIO DEL 2020 

 

 

 

Firma 

Apellidos y nombres del docente: 

Mg. Arq. Suarez Robles, Gustavo Francisco 

DNI: 09760134



 
 
 

 
 

ANEXO 4 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: PERCEPCION DE INSEGURIDAD Y VULNERABILIDAD SOCIAL  EN MODEOS DE MERCADOS TRADICIONAL EN EL SECTOR 9 DE VILLA EL SALVADOR, 2020. 
Autor: KATHERINE OXANA HUILLCA CAHUANA 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 

 
Problema General: 
 
¿Existe relación entre la 
vulnerabilidad social y 
percepción de 
inseguridad en los 
modelos de mercados 
tradicionales en el sector 
9 del distrito de villa el 
salvador, 2020? 
 
Problemas Específicos: 
 
¿Existe relación entre 
desigualdad y 
infraestructura en 
modelos de mercados 
tradicionales en el sector 
9 del distrito de V.E.S, 
2020? 
 
¿Existe relación entre 
transformación social y 
planificación en modelos 
de mercados 
tradicionales en el sector 
9 del distrito de V.E.S, 
2020? 
 
¿Existe relación entre 
competitividad y 
salubridad en modelos de 
mercados tradicionales 
en el sector 9 del distrito 
de V.E.S. 2020? 

 
Objetivo general: 
 
Determinar la relación 
entre vulnerabilidad 
social y percepción de 
inseguridad en modelos 
de mercados 
tradicionales en el sector 
9 del distrito de villa el 
salvador, 2020. 
 
Objetivos específicos: 
 
Identificar si existe 
relación entre 
desigualdad y 
infraestructura en 
modelos de mercados 
tradicionales en el sector 
9 del distrito de V.E.S, 
2020. 
 
Identificar si existe 
relación entre 
transformación social y 
planificación en modelos 
de mercados 
tradicionales en el sector 
9 del distrito de V.E.S, 
2020. 
 
Identificar si existe 
relación entre 
competitividad y 
salubridad en modelos 
de mercados 
tradicionales en el sector 
9 del distrito de V.E.S, 
2020.  
 

 
Hipótesis general: 
 
Existe relación significativa 
entre vulnerabilidad social 
y percepción de 
inseguridad en modelos de 
mercados tradicionales en 
el sector 9 del distrito de 
V.E.S, 2020. 
 
 
Hipótesis específicas: 
 
Existe relación significativa 
entre desigualdad y 
infraestructura en modelos 
de mercados tradicionales 
en el sector 9 del distrito 
de V.E.S, 2020. 
 
Existe relación significativa 
entre transformación social 
y planificación en modelos 
de mercados tradicionales 
en el sector 9 del distrito 
de V.E.S, 2020. 
 
Existe relación significativa 
entre competitividad y 
salubridad en modelos de 
mercados tradicionales en 
el sector 9 del distrito de 
V.E.S, 2020. 
 

Variable 1: VULNERABILIDAD SOCIAL 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  

Niveles o 
rangos 

DESIGUALDAD 
SOCIAL 
ECONÓMICA 
TECNOLOGÍA 

 
1,2 
2,3 
3,4 
 
 
 
4,5 
5,6 
6,7 
 
 
7,8 
8,9 
9,10 
 

ORDINAL 

 

TRANSFORMACION 
SOCIAL 

 
INTERACCION 
FRECUENCIA 
IDENTIDAD 
 

ALTO 
MEDIO 
BAJO 

COMPETITIVIDAD 

CAPACITACION 
CALIDAD 
PREFERENCIA 

 

Variable 2: PERCEPCION DE INSEGURIDAD 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
valores 

Niveles o 
rangos 

INFRAESTRUCTURA 
CUBIERTA 
PERCEPCION 
CONFORT 

 
10,11 
11,12 
12,13 
 
 
13,14 
14,15 
15,16 
 
 
 
16,17 
17,18 
18,19 

ORDINAL 

 

PLANIFICACION 
DISTRIBUCION 
ÁREAS 
SEGURIDAD 

ALTO 
MEDIO 
BAJO 

SALUBRIDAD 
SALUD 
HIGIENE 
NORMATIVA 

 



 
 
 

 
 

ANEXO 5: OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE VULNERABILIDAD SOCIAL. 

DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS CATEGORIA NIVEL 

1) Desigualdad 

 
Social 
 
 
Económica 
 
 
Tecnológica



Cree usted que nuestra sociedad existe una desigualdad entre los 
modelos de mercados tradicionales frente a los modelos de 
supermercados. 
 

 
Nunca 
Casi Nunca 
A Veces 
Casi 
Siempre 
Siempre 
 
 

  

  
  

Cree usted que los precios más accesibles están en los mercados 
tradicionales de su sector que en los supermercados. 

  
  
  
  

Considera usted que el mercado tradicional debería utilizar el 
mismo modelo de tecnología de los supermercados. 

  

2) 
Transformación 
social 

 
Interacción 



Frecuencia 





Identidad

Considera usted, que en los mercados tradicionales existe una 
mayor relación entre las personas que en los supermercados. 

 
Nunca 
Casi Nunca 
A Veces 
Casi 
Siempre 
Siempre 

  

  

Con que frecuencia usted concurre al mercado de su sector. 
  

  

Considera usted, que los modelos de mercados tradicionales son 
parte de nuestra identidad social 

  

  

3) Competitividad 

 
Capacitación 
 



Calidad 
 



Preferencia

Cree usted que los mercados tradicionales deben potenciar sus 
habilidades capacitándose para desarrollar nuevas estrategias 
ante el auge de los supermercados Nunca 

Casi Nunca 
A Veces 
Casi 
Siempre 
Siempre 

  

  

Usted se siente satisfecho con la atención personalizada que le 
brinda los mercados tradicionales   

Usted recomendaría realizar las compras en el mercado de su 
sector en lugar de los supermercados 

  

  
     

 



 
 
 

 
 

 ANEXO 6: OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE  PERCEPCION DE INSEGURIDAD 

DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS CATEGORIA NIVEL 

1) Infraestructura 

 
 
 

Cubierta 
 
 
Percepción  
 
 
Confort 



Considera usted que los mercados tradicionales son lugares 
inseguros por tener techos de material de calamina. 

 
Nunca 
Casi Nunca 
A Veces 
Casi 
Siempre 
Siempre 
 
 

  
  
  

Usted considera que dentro del mercado tradicional se puede 
percibir la sensación de un lugar seguro.   

  
  
  

Considera usted que el mercado tradicional brinda comodidades 
que genere bienestar al cliente. 

  

2) Planificación  

 
Distribución  



Áreas  



Seguridad 

Cree usted que el mercado del sector 9 tiene una apropiada 
distribución de sus espacios. 

 
Nunca 
Casi Nunca 
A Veces 
Casi 
Siempre 
Siempre 

  

  

Cree usted que las dimensiones de las áreas del mercado 
tradicional son adecuadas. 

  

  

Usted se siente seguro dentro del mercado tradicional en caso 
hubiera un incendio. 

  

  

3) Salubridad  
Salud 
 



Higiene  





Normativa 

Considera usted que los mercados tradicionales ejecutan 
procedimiento de desinfección y limpieza de los productos e 
infraestructura. 

Nunca 
Casi Nunca 
A Veces 
Casi 
Siempre 
Siempre 

  

  

Considera usted que el mercado del sector 9 cumple con el higiene 
adecuado.   

Cree usted que el mercado del sector 9 ejecuta las normativas de 
salubridad. 

  

  
     



 
 
 

 
 

ANEXO 7: VALIDACION DE INSTRUMENTO ARQUITECTO SAENZ MORI ISAAC 



 
 
 

 
 

ANEXO 8: VALIDACION DE INSTRUMENTO Mg. ARQUITECTO  GUSTAVO FRANCISCO SUAREZ ROBLES 

 



 
 
 

 
 

ANEXO 9: VALIDACION DE INSTRUMENTO ARQUITECTA ISIS BUSTAMANTE DUEÑAS 

 



 
 
 

 
 

ANEXO 10: CUESTIONARIO DE LA VARIABLE VULNERABILIDAD SOCIAL 



 
 
 

 
 

ANEXO 11: CUESTIONARIO DE LA VARIABLE PERCEPCION DE INSEGURIDAD 


