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RESUMEN 

En el presente trabajo se tocarán temas de como Villa el Salvador ha sido, desde sus 
inicios, un distrito en constante planificación y estudio urbano con el objetivo de 
generar un nuevo modelo de ciudad, que si bien el distrito fue un referente de 
urbanización que hizo frente a las constantes invasiones informales que ocurrían en la 
zona, su planificación carecía de un aspecto esencial para el Desarrollo humano: la 
cultura.  

Es por ello que hoy en dia podemos ver la falta de mantenimiento en sus espacios 
públicos, lo cual, generó un notable deterioro en sus “áreas verdes”, que hoy no son más 
que espacios descuidados y que en algunos casos fomentan la informalidad e 
inseguridad de sus usuarios. Por otro lado, vemos como el distrito ha podido atender la 
demanda comercial de sus distintos sectores gracias a la ubicación estratégica de los 
focos comerciales existentes.  

Pero, ¿Existe alguna manera de poder atender el deficit de espacios para el desarrollo 
cultural mediante los espacios comerciales? ¿Se puede aprovechar el gran flujo 
comercial para la integración de espacios públicos? 
Por ello, nuestra investigación se centra en el mercado “Unión Progreso”, que está 
ubicado en el Sector 7 del distrito, y así, abordar temas de cómo este podría actuar como 
punto de interacción entre los vecinos del entorno inmediato y sus usuarios comerciales. 
Es así como se logran identificar una serie de problemáticas que se vinculan 
directamente a la falta de espacios idóneos para la interacción social y expresión 
cultural de los habitantes, además de un gran déficit de áreas verdes y espacios de 
recreación. Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, es que se 
origina un interés por generar un proyecto de carácter comercial que se adapte a las 
condiciones del lugar y pueda hacer frente a las problemáticas aprovechando su relación 
con el entorno. Es así como nace la idea de un Mercado Cultural en el Sector 7. 

Palabras Clave: Mercado, Cultura, Adaptable, Arquitectura, Modular, Villa el 
Salvador, Interacción, Social. 



ABSTRACT 

In the elaboration of this thesis, we will discuss about how Villa el Salvador has been 
since the beginnings a district in constant urban planning with the objective of 
generating a new city model, which although was a benchmark of urbanization that 
made in the face of the constant informal invasions that occurred in the area, its 
planning lacked an essential aspect for human development: culture. 

That is why today we can see the lack of maintenance in the public spaces, which 
generated a notable deterioration in so many "green areas", which today are nothing 
more than neglected spaces and that in some cases encourage informality and insecurity 
of his users. On the other hand, we see how the district has been able to meet the 
commercial demand of its different sectors thanks to the strategic location of the 
existing commercial centers. 

But, is there any way to address the deficit of spaces for cultural development through 
commercial spaces? Can the great commercial flow be taken advantage of to integrate 
public spaces? Therefore, our research focuses on the “Unión Progreso” market, which 
is located in Sector 7 of the district, and this address the issue of how it could act as a 
point of interaction between the residents of the immediate surroundings and his 
potential commercial users. This is how a series of problems are identified that are 
directly linked to the lack of suitable spaces for social interaction and cultural 
expression of the inhabitants, in addition to a large deficit of green areas and recreation 
spaces. Taking into account the aforementioned aspects, there is an interest in 
generating a commercial project that adapts to the conditions of the place and can 
address problems by taking advantage of its relationship with the environment. This is 
how the idea of a Cultural Market in Sector 7 was born. 

Keywords: Market, Culture, Adaptable, Architecture, Modular, Villa el Salvador, 
   Interaction, Social. 
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¿Como podemos, mediante el desarrollo de un Mercado Cultural, generar 

espacios que promuevan la interacción socio-cultural en Villa el 
Salvador a través de una arquitectura adaptable?

¿Como podemos, mediante el desarrollo de un Mercado Cultural, generar 

espacios que promuevan la interacción socio-cultural en Villa el 
Salvador a través de una arquitectura adaptable?
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MERCADO CULTURAL Z7

PROPUESTA
PROYECTUAL

Generar un Mercado Cultural que se vincule y a su vez repotencie los espa-
cios públicos existentes mediante espacios flexibles y adaptables que respon-

dan a las problemáticas del sector 7 en  Villa el Salvador en un determinado momen-

to/tiempo en que se encuentre.

De esta manera, el proyecto funciona como un generador de espacios de interac-
ción socio-culturales mediante la implementación de una arquitectura adaptable
-modular-, donde a su vez se genere el intercambio de bienes y servicios. Este se 

enfoca en relacionarse con estos 2 usos mediante un gran espacio público principal 

como eje articulador entre el proyecto y la zona.

[generar] espacios de convivencia e interacción con las personas de Villa el 

Salvador.

[dotar] de equipamiento cultural del sector 7 de Villa el Salvador

[componer] espacios adaptables, que respondan a las necesidades que 

presenta Villa el Salvador

[desarrollar] una zona de Villa el Salvador con espacios de interacción 

socio-cultural, debido a la falta o estado en deterioro de los existentes.

[descubrir] como el Mercado Cultural sería beneficioso, no solo para el sector 

7, si no, para todo Villa el Salvador.

[generar] un equipamiento urbano, que sea modular y replicable para aplic-

arse en diferentes zonas, según las necesidades.

[componer] un eje articulador con la alameda aledaña y aprovecharlo como 

conector entre el proyecto y su entorno.
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Debido a la falta de espacios para 
desarrollar actividades culturales. 
Además, los mercados actules cuentan 
con una mala infraestructura y organ-
ización.

por que?

Mercado Cultural que se 

arquitectura
adaptable
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DE ESTUDIO
HACIA LA ZONA

INTRODUCCIÓN

Pero, ¿Existe alguna manera de poder atender el 
deficit de espacios para el desarrollo cultural medi-
ante los espacios comerciales? ¿Se puede 
aprovechar el gran flujo comercial para la 
integración de espacios públicos?

Por ello, nuestra investigación se centra en el merca-
do “Unión Progreso”, que está ubicado en el Sector 7 
del distrito, y aborda temas de cómo este podría 
actuar como punto de interacción entre los vecinos 
del entorno inmediato y sus usuarios comerciales. Es 
así como se logran identificar una serie de prob-
lemáticas que se vinculan directamente a la falta de 
espacios idóneos para la interacción social y 
expresión cultural de los habitantes, además de un 
gran déficit de áreas verdes y espacios de 
recreación. Asimismo, se evidencian potencialidades 
existentes en el entorno que ayudan a poder com-
batir los aspectos negativos del lugar y repotenciar la 
zona mediante la integración del proyecto a su 
entorno, para fomentar la aparición de espacios que 
atiendan falta de espacios públicos de calidad. 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente 
mencionados, es que se origina un interés por 
generar un proyecto de carácter comercial que se 
adapte a las condiciones del lugar y pueda hacer 
frente a las problemáticas aprovechando su relación 
con el entorno. Es así como nace la idea de un 
Mercado Cultural en el Sector 7.

Villa el Salvador ha sido, desde sus inicios, un distri-
to en constante planificación y estudio urbano con 
el objetivo de generar un nuevo modelo de ciudad. 
Se desarrolló bajo una trama urbana que se organiz-
aba en grupos residenciales y que tomaba en 
cuenta 3 pilares claves para el desarrollo de su 
población: la salud, el comercio y la educación. 

Si bien el distrito fue un referente de urbanización 
que hizo frente a las constantes invasiones infor-
males que ocurrían en la zona, su planificación care-
cía de un aspecto esencial para el desarrollo 
humano: la cultura. En el plan urbano de V.E.S no se 
tenían previstos espacios para que sus habitantes 
puedan realizar expresiones artísticas y culturales. 
Asimismo, la falta de mantenimiento en sus espaci-
os públicos generó un notable deterioro en sus 
“áreas verdes”, que hoy no son más que espacios 
descuidados y que en algunos casos fomentan la 
informalidad e inseguridad de sus usuarios.

Por otro lado, vemos como el distrito ha podido 
atender la demanda comercial de sus distintos 
sectores gracias a la ubicación estratégica de los 
focos comerciales existentes. Así es como se logra 
evidenciar que el Sector 7 posee puntos de comer-
cio a una escala sectorial, que son accesibles a sus 
usuarios de manera peatonal o mediante el uso del 
transporte público de las grandes vías que lo 
rodean. 

La presente tesis desarrolla un 
proyecto arquitectónico que se 
enfoca en los usos faltantes o 
con posibilidad de mejora en la 
zona del Sector 7 de Villa el 
Salvador. Este, busca explora 
cómo intervenir la zona específi-
ca mediante una arquitectura 
adaptable, que logre generar 
espacios flexibles y de interac-
ción socio-cultural que integren 
a sus diversos usuarios. 

El terreno a intervenir es actual-
mente un centro de comercio 
que carece de una infraestruc-
tura para albergar a todos los 
comerciantes y compradores 
que frecuentan la zona. 
Además, tiene una determinada 
área destinada a áreas verdes 
que actualmente no es más que 
tierra donde los usuarios suelen 
amontonar basura. Es por esto 
que la iniciativa del proyecto es 
recuperar los espacios de com-
ercio y ocio que no funcionan 
correctamente, y a su vez 
integrar nuevos usos que son 
necesarios para el desarrollo 
juvenil y vecinal en la zona, a 
través de este proyecto que 
buscar repensar el formato de 
un mercado tradicional por uno 
que sea una “feria constante”* y 
cambiante a lo largo del tiempo.

usuariousuario

comerciocomercio

ciudadciudad

culturacultura
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Arquitectura adaptable 
como generador de 
espacios de interacción 
socio-cultural:
[Mercado Cultural de 
Villa el Salvador]
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Feria Constante*: iniciativa de promover los espacios de encuentro dentro del mercado, para que así los usuarios puedan   
                                disfrutar de una experiencia diferente a la que están acostumbrados en los modelos de mercado tradicionales.
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¿CUÁL FUE EL ROL
DE LA CULTURA?

COMO SE FORMARON LOS ESPACIOS CULTURALES

ESPACIOS CULTURALES ACTUALES

GRUPOS CULTURALES
JUVENILES DE V.E.S

Como se explicó 
anteriormente, desde 
el planteamiento 
urbano inicial del 
distrito en 1971, se 
tomaron en cuenta 
ejes principales de 
desarrollo como la 
salud, el comercio y la 
educación. El diseño 
urbano contaba con 
espacios dedicados a 
la recreación y otras 
actividades en el 
centro de los modu-
los replicables. Sin 
embargo, con el paso 
del tiempo, el distrito 
no generó una infrae-
structura adecuada 
para el desarrollo de 
la cultura.

Es así que en cada 
sector nacen comuni-
dades vecinales que 
proponen espacios 
para promover la 
cultura, el arte y el 
desarrollo personal 
de los jovenes habit-
antes.

CENTROS DE
ARTE Y CULTURA

JOVENES
COMITÉ VECINAL

ASAMBLEASCENTROS DE
ARTE Y CULTURA

Los grupos culturales juveniles han sido los principales impulsores de los espacios dedicados al arte y cultura 
en el distrito. Vemos así 2 referentes a nivel distrital de centros culturales adaptados por sus propios usuarios. 
Esto ha permitido que los niños y jovenes vecinos de Villa el Salvador puedan gozar de un espacio en el cual 
puedan expresar su arte y cultura.

SALUD COMERCIO

EDUCACIÓN

SECTOR 7

SECTOR 8

CULTURA

REACREACIÓN

COMUNIDAD

CENTROS JUVENILES

ESPACIO

INTERACCIÓN

CULTURACULTURATALLERES
DANZA

ARTE JOVENES
VECINOS

Análisis de la zona

Justificación Tem
a

Justificación del
Lugar

ROL DE LA CULTURA
Y EL MERCADO EN V.E.S

1.2.2.2
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Estos puntos culturales se encuentran en 
ciertos espacios itinerantes y otros fijos, lo 
cual nos da a saber la necesidad de este tipo 

de espacios donde se albergua la cultura.
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CENTROS DE ABASTOS EN EL DISTRITO

Por otro lado, desde el 
planteamiento urbano 
inicial del distrito en 
1971, el mercado ha 
sido un punto clave en el 
desarrollo urbano por su 
cercanía a las viviendas. 
Se planeó que cada 
sector del distrito cuente 
con diversos centros de 
abastecimiento para el 
consumo de sus habit-
antes. Es por ello que a 
lo largo del tiempo cada 
vez se han ido agregan-
do más puntos comer-
ciales, entre ellos 
informales.

Estos centros funcionan 
como espacios de 
interacción entre los 
distintos usuarios. Es un 
lugar que es frecuenta-
do con regularidad por 
los vecinos para poder 
realizar las compras del 
hogar. 
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ESPACIO

INTERACCIÓN

MERCADOMERCADOVECINOS COMERCIANTES

En los inicios de Villa el Salvador se 
generaron múltiples asambleas 
entre los comerciantes y las autori-
dades del distrito para poder 
llegar a un acuerdo sobre los espa-
cios destinados al comercio. Así 
fue que se formaron las asocia-
ciones de comerciantes de los 
distintos sectores. Estos grupos 
fueron los principales impulsores 
de los mercados que hoy en día 

siguen existiendo.

Actualmente, los espacios destina-
dos a comercio han aumentado en 
número. Sin embargo, se puede 
apreciar que las instalaciones en 
las que se desarrolla el comercio 
no son las más favorables, no 
cuentan con una infraestructura 
óptima. Los comerciantes que no 
alcanzan a tener un puesto formal, 
tienden a situarse a los alrede-
dores para comercializar de 
manera informal sus productos. 
Esto nos da a entender la falta de 
espacios comerciales en el distrito 
por no contar con el área necesar-
ia y por la mala distribución de los 
locales comerciales.

MERCADO

MEJOR

MAYAYA OR

LURIN
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ARQUTECTURA
ADAPTABLE

MODULAR

ESPACIO CONTENEDOR

PROPORCIONESPROPORCIONES
ADAPTABILIDADADAPTABILIDAD

DEFERENTES
ESCALAS?

USOS 
ESPECIFICOS

USOS 
ESPECIFICOS

CULTURAL
MODULOS ARTISTICOS

MODULOS DANZAS
MODULOS LECTURA

MODULOS VENTAS
MODULOS RESTAURANT
MODULOS ITINERANTES

MODULOS DESCANSO

MODULOS RECREACIÓN
MODULOS OCIO

COMERCIAL
URBANO

INTERCONNEXIÓNINTERCOONNEXIÓN

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ARQUITECTURA ADAPTABLE A UN ESPACIO DE 

INTERACCIÓN SOCIO-CULTURAL?

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ARQUITECTURA ADAPTABLE A UN ESPACIO DE 

INTERACCIÓN SOCIO-CULTURAL?

flexibilidad
Sabemos que la arquitectura modular es adaptable y se puede 
trabajar en diferentes escalas gracias a las proporciones. Además, 
lo modular puede responder a espacios cambiantes de usos 
específicos, como lo cultural, comercial y urbano. Por lo que se 
pueden tener módulos artísticos-itinerantes y de descanso que se 
interconectan gracias a su flexibilidad, y así poder tener multiples 
combinaciones modulares.

La implementación de arquitectura adaptable es una buena forma de poder diseñar espacios de interac-
ción socio-cultural por la forma en la que estos son creados. Un espacio adaptable va a responder a lo que 
en su momento se necesite, siendo este parte del cambio dentro de un proyecto o ambiente.
Esto nos ayuda a poder generar un proyecto que tenga ambientes flexibles a las necesidades cambiantes 
del momento, pudiendo así entablar una conexión entre 2 tipos de programas, mediante espacios de 
interacción a lo largo del proyecto.

VERSÁTIL
+ ADECUACIÓN

ARQUITECTURA
ADAPTABLE

=

adaptabilidad
adj.

[ [

[

La habilidad de permanecer plenamen-
te funcional mediante la adecuación a 
las circunstancias cambiantes (entorno, 
tiempo, espacio, personas).

sust.

[ [
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Luego de todo lo expuesto 
anteriormente, tenemos 
como intención el generar 
puntos de intercambio que no 
sean solo de carácter comer-
cial, sino que integre espacios 
de intercambio cultural. Poder 
ser un hito en la zona, donde 
se pueda tener la integración 
y conocimiento de la comuni-
dad. Esto debido a que 
actualmente no existen 
espacios destinados a estos 
usos, ya que el “corazón de las 
macromanzanas”, que fueron 
planeadas en 1971, no se 
lograron desarrollar complet-
amente.

La intención es generar una gran 
planta comercial que albergue 
estos espacios sociales de interac-
ción, donde se puedan generar 
actividades de diferentes índoles, 
que acompañen a la actividad del 
comercio. 
Y en la parte alta poder 
aprovechar el espacio para gener-
ar talleres culturales para los 
usuarios más jovenes.

El Centro Comercial actualmente 
cuenta con un solo nivel destinado 
al intercambio comercial. Posee 
pasillos y techos amplios, pero no 
va más allá en la espacialidad.

Actualmente el Centro Comercial Unión Progreso cuenta 
solo con espacios de intercambio comercial. Esto genera 
que el recorrido y la experiencia de los usuarios sea común 
y en ocasiones monótona. Lo que se busca es cambiar la 

dinámica del recorrido al momento de hacer las compras, 
así los vecinos tienen más actividades que realizar y el 
mercado se vuelve en un medio, por el cual, se cambia la 
manera de pensar el “ir a hacer las compras”.

La intención de generar una “feria” constante en el lugar 
nace desde la iniciativa de promover los espacios de 
encuentro dentro del mercado, para que así los usuarios 
puedan disfrutar de una experiencia diferente a la que están 

acostumbrados en los modelos de mercado tradicionales. La 
idea es poder identificar como es que el movimiento de los 
usuarios se geenra y colocar plazas de interacción cuando 
estos se cruzan, respondiendo así al movimiento propio.

INTERCAMBIO COMERCIAL
INTERCAMBIO CULTURAL+

TALLERES
CULTURALES

INTERCAMBIO
COMERCIAL

INTERCAMBIO
COMERCIAL

ESPACIOS DE
RECREACIÓN

COMERCIANTES

COMUNIDAD

COMUNIDAD

COMUNIDAD

ESPACIOS DE
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SALIDAESPACIOS
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MODELO ACTUAL DE RECORRIDO MODELO ACTUAL

INTENCIÓN

INTENCIÓN
2°

1°

1°

3°

INGRESO

INGRESO

COMERCIO COMERCIOCOMERCIO

COMERCIO

COMERCIO

COMERCIO

COMERCIO COMERCIO

RECORRIDO

PLAZA
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OCUPACIÓN

GASTOS EDUCACIÓN

Con la data recopilada se puede determinar que en 
Villa el Salvador, el principal gasto mensual por 
hogar es destinado a todo lo relacionado con 
alimentación, incluso superando a los gastos en 
vivienda y recreación. Esta cifra de 62.1% brinda una 
oportunidad en la zona para generar un punto 
referente a lo comercial, agrupando a los diversos 
tipos de productos que las familias necesitan. 
Además, se conoce que la mayoria de la población 
económicamente activa son trabajadores independ-

ientes: usuarios con su propio negocio que buscan 
emprender en un ambiente seguro. De esta manera 
se sustenta el posible uso de las instalaciones 
propuestas como medio para generar una serie de 
capacitaciones en temas de comercio y venta de 
productos. Adicionalmente se conoce que el 38% 
de la población cuenta con educación secundaria 
completa. Este dato responde al uso propuesto de 
espacios complementarios educativos que logra 
poteciar estas cifras.

ANÁLISIS DE
USUARIOS

Desde su fundación, Villa el Salvador siempre se ha caracterizado por su comunidad. Una población llena de ganas por 
sobresalir y emprender. Es por ello que se identifican fácilmente a cuatro tipos de usuarios característicos en la zona, que 
responden principalmente al abundante comercio y educación, y por otro lado los mismos vecinos y sus familias que 
buscan cultura entre tanto comercio informal existente.

*Representación gráfica de los usuarios
  en el mercado y su entorno 

Empleado
Obrero
Trabajador independiente
Empleador
Trabajador familiar no remunerado
Trabajador del hogar

Vestuario
Vivienda
Alimentación
Muebles

Salud
Recreación
Transporte
Otros

Sin educación
Inicial
Primaria
Secundaria

Superior incompleta
Superior completa
Universitaria incompleta
Universitaria completa

62.1%

10.7%

45.9%

7.2%

27.1%

0 5,000Comerciantes
Los comerciantes siempre 
han sido el motor de 
desarrollo del distrito. Sus 
propios vecinos luchadores 
que con esfuerzo sacan 
adelante a sus familias y al 
distrito.

Clientes
Los principales usuarios de 
la zona son clientes en 
busca de un bien o servicio 
en los comerciantes.

Vecinos de la zona
El usuario más importante es el 
vecino de la zona, el que se vería 
beneficiado con la implementa-
ción de un programa ordenador 

en el distrito.

Escolares
La gran cantidad de 
centros educativos en la 
zona produce un alto 
tránsito de escolares en 

el área de interés.

Fuente: Mi Entorno / https://www.mientorno.pe

Fuente: Mi Entorno / https://www.mientorno.pe Fuente: Mi Entorno / https://www.mientorno.pe

1 9

VILLA MARIA DEL TRIUNFO

SAN JUAN DE MIRAFLORES

CHORRILLOS

Justificación Tem
a

Justificación del
Lugar

1.2.3.1 JUSTIFICACIÓN
DESDE LOS USUARIOS

CA
PI

TU
LO

 1
VE

S CAPITULO
 1

VES

CHORRILLO

Trabajo de Suficiencia Profesional, Proyecto de Fin de Carrera -

TERRENO 
ESCOGIDO



OPORTUNIDADESEN
SE

CT
OR

7

LURIN

VILLA MARIA DEL TRIUNFO

CHORRILLOS

SAN JUAN DE MIRAFLORES

1313
7
3

1 9 2 0

45 PUNTOS
DE COMERCIO

Entre estos espacios comerciales  y culturales, podemos identificar un 
sistema de diversos equipamientos, -tanto de cultura, comercio o 
educativo- de estos, destacan los mercados de determinados sectores, 
agrupaciones de vendedores ambulantes y puestos de venta de 
bienes y servicios de los vecinos. Para la cultura, los mismos vecinos 
fueron creando agrupaciones culturales juveniles, Pero también se 
encuentran bibliotecas públicas y de universidades, así como teatros 
privados.

El distrito presenta un fuerte 
carácter comercial, un fuerte 
carácter educativo y una 
considerable ausencia de 
equipamientos culturales 
(solo 3 lugares cerca a la zona 
de interés). Villa el Salvador es 
el distrito de Lima Sur con la 
menor cantidad de equipami-
entos culturales. Cabe resaltar 
que dicho deficit está 
presente desde el planteami-
ento inicial del distrito, y que 
no se pudo corregir con el 
tiempo. Si bien los vecinos
han logrado generar 
movimientos culturales en la 
zona y generado sus propios 
espacios de encuentro y 
desarrollo, es un tema que no 
ha recibido el apoyo necesa-
rio. Por otro lado, en cuanto al 
comercio existente, se 
pueden encontrar lugares de 
acopio de vendedores infor-
males que se han ido posici-
nando con el tiempo como 
respuesta a los pocos espaci-
os que los centros comercial-
es o mercados de cada sector 
tiene. Además, al tener tantas 
áreas destinadas a parques 
sin desarrollar es que estos 
comerciantes invaden las 
“áreas verdes”, instalándose 
de manera informal y orgáni-
ca. En el siguiente mapeo de 
la zona se puede apreciar la 
cantidad de espacios dedica-
dos al comercio, educación y 
cultura existentes.

Mercado local
1ro de Marzo

Colegio Javier
Perez de Cuellar

Centro Juvenil de
Arte y Cultura

Áreas verdes
descuidadas

Mercado
Informal

Lucha y Tambo
Art Space

Universidad Nacional
Tecnologica Lima Sur

Alameda
200 Millas
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Fuente: INEI Censo Poblacional a Nivel Manzanas 2017
Elaboración: Propia
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ANÁLISIS DEL
MERCADO ACTUAL

LURIN

VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Radio de influencia 1km

En el estudio de la zona, se determinó que el merca-
do a intervenir posee un rango de influencia de 1km 
a la redonda, atendiendo así la mayor demanda del 
Sector 7 del distrito y los sectores aledaños. Se logró 
mapear 3 locales de mercado dentro del área de 
influencia, por lo que se procedió a hacer una 
comparativa ya que estos serían la competencia 
comercial del mercado de interés.

Área: 1.70 Ha
Capacidad: Media Alta
Tipo de comercio: Productos de primera necesidad,
productos domésticos, tiendas electrónicas, barberías, 
servicio técnico de celulares.
Área de influencia: Distrital
Niveles: 1 

Área: 350 m²
Capacidad: Baja
Tipo de comercio: Productos de 
primera necesidad, productos 
domésticos. 
Área de influencia: Vecinal
Niveles: 4

Área: 3205 m²
Capacidad: Media
Tipo de comercio: Productos de 
primera necesidad, productos 
domésticos. 
Área de influencia: Vecinal
Niveles: 1 

Área: 1967.08 m²
Capacidad: Media
Tipo de comercio: Productos de 
primera necesidad, productos 
domésticos.  
Área de influencia: Vecinal
Niveles: 2 

Se pudo observar que mediante la comparación, los 
mercados que se encuentran dentro del área de 
influencia, son de escalas menores a comparación 
del área a trabajar. Es asi como se define que el 
Centro Comercial Unión Progreso posee un alcance 
distrital debido a su ubicación de fácil acceso y a su 
jerarquía por sus dimensiones.

Mercado Santa Rosa de
Lima de Villa el Salvador

Mercado Las
Dunas de Villa

Centro Comercial
Talara

1

1

2

3

2

3

COMPARACIÓN DE MERCADOS CERCANOS

CENTRO COMERCIAL
UNIÓN PROGRESO

CENTRO COMERCIAL TALARA

MERCADO LAS DUNAS DE VILLA

MERCADO SANTA ROSA DE LIMA V.E.S
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MANIFESTACIONES
CULTURALES

LURIN
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Desde sus inicios, Villa el Salvador ha tenido puntos 
de epicentro artísticos y culturales donde los propi-
os vecinos han generado espacios idóneos para el 
desarrollo de sus habitantes. Muchos de estos 
puntos nacen con el fin de poder suprimir prob-
lemáticas arraigadas a la zona, para asi evitar que los 
jovenes pobladores caigan en el mal camino. Es así 
como la cultura toma un rol protagónico en los

distintos sectores del distrito. Vemos así, cómo en en 
los Sectores 4, 7 y 8 existen lugares de arte y cultura 
dedicado mayormente a la instrucción de disciplia-
nas juveniles como las danzas, musica, talleres y arte 
en general. La mayoría de espacios son al aire libre 
en las calles ya que no cuentan con una infraestruc-
tura apta para sus actividades, sin embargo han 
podido evolucionar en el tiempo.

Las agrupaciones culturales como la Casa Infantil Juvenil de Arte y Cultura (CIJAC), Asociación Cultural Arena y Esteras y 
Compañía Artistica Lucha y Tambo, comenzaron a desarrollar el arte urbano en el distrito desde muy temprano. En 1999 las 
juntas vecinales se pusieron de acuerdo para poder establecer puntos de desarrollo cultural que beneficie a los pobladores 
más jovenes, y fue así como estos espacios que comenzaron como pequeñas iniciativas, hoy son espacios consolidados. Sin 
embargo, no cuentan con una infraestructura en óptimas condiciones para el uso que brindan.

Asociación Cultral
“Arena y Esteras”

Casa Infantil Juvenil
de Arte y Cultura

Lucha y Tambo
Compañía Artística

ARTE
ESCULTURASGRAFFITI

PINTURASMANUALIDADES

DANZAS
FOLKLORE HIP HOP

BAILES TIPICOSBAILES TIPICOS

TALLERES
VACIONALES ZANCOS

REPRESENTACIÓNTEATRO

MÚSICA
RAP CRIOLLOS

CLÁSICAIMPROVISACIÓN

COMPAÑÍA ARTISTICA
LUCHA Y TAMBO

A 1.92km

CENTRO INFANTIL
JUVENIL DE ARTE

Y CULTURA
A 755m

ASOCIACIÓN
CULTURAL

ARENA Y ESTERAS
A 1.12km

Leyenda
Lucha y Tambo
CIJAC
Arena y Esteras
Otras manifestaciones PUNTOS DE INTERACCIÓN
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¿Qué responsabilidad tiene un mercado?

Los mercados poseen una responsabilidad social y cultural debido a su impacto en el desarrollo de su determi-
nado contexto. No deben ser solo un punto de intercambio comercial, sino también ser un punto de encuentro 
social y cultural, en el que los vecinos de la zona puedan tener un desarrollo a nivel barrial.

¿Qué responsabilidad tiene la cultura?

Según la ONU, la cultura juega un rol importante en el desarrollo de las personas, tanto a nivel de la identidad 
que forman en comunidad, y su cohesión social, además de la expresión de su arte. “La cultura toma diversas 
formas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de iden-
tidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad.” Por lo que creemos que es 
la cultura debería ser tomada en cuenta en la propuesta a desarrollar en la presente tesis.

Tomando en cuenta estos datos, 
como se mencionó anteriormente 
el Mercado Cultural no solo debe 
ser de intercambio comercial, si no, 
un lugar en el cuál se pueda 
realizar diversas manifestaciones e 
interacciones que con ayuda del 
comercio, estas, se activen y sean 
parte de las actividades de los 
nuevos usuarios y las diversas 
personas de Villa el Salvador.

Los mercados de abasto es una de las infraestructuras más antiguas de comercialización que convive con el 
retail moderno, manteniendo su posicionamiento, gracias no solo a la ventaja competitiva del producto fresco 
sino a los impactos sociales y culturales que generan. (H. Elguera, 2018) Los mercados, desde sus inicios, 
siempre han estado relacionados con el desarrollo social de sus cercanías. Conocidos por ser un punto de 
interacción donde confluyen todo tipo de usuarios, desarrollando de manera espontánea las relaciones barri-
ales.

Los mercados poseen una responsabilidad social y 
cultural debido a su impacto en el desarrollo de su 
determinado contexto. No deben ser solo un punto 
de intercambio comercial, sino también ser un 
punto de encuentro social, en el que los vecinos de 
la zona puedan tener un desarrollo a nivel barrial. La 
cultura actúa como un valor agregado a la experien-
cia del usuario.

BENEFICIOS
SOCIALES,

COMERCIALES,
Y CULTURALES

¿qué responsabilidad tiene un mercado?

GENERA LAS INTERACCIONES ENTRE VECINOS
PROMUEVE EL DESARROLLO DE SUS HABITANTES
FOMENTA LA CULTURA EN JOVENES Y NIÑOS

Integración producción-comercialización
Desarrollo de categorías
comerciales según ubicación

Mejora de calidad de vida
mediante areas verdes dignas

Actividades culturales en días
festivos y fines de semana

Talleres nutricionales

Integración vecinos-usuarios

MERCADO
CULTURAL

VECINOS

USUARIOS

ESTUDIANTES

ESPACIO
PÚBLICO

ESPACIO
PÚBLICO

ESPACIO
CULTURALES

TALLERES
CULTURALES

+
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1.2.3.3
VILLA EL SALVADOR

LUGAR DE ESTUDIO
/ TERRENO ESCOGIDO

Fuente: https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html
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UBICACIÓN DEL
PROYECTO

2021 q1
[Primer Trimestre
2021 q1
[Primer Trimestre
2021 q1
del año]

2021 q3
[Tercer Trimestre
2021 q3
[Tercer Trimestre
2021 q3
del año]

El terreno escogido se ubica en el encuentro de la Av. 200 Millas y la Av. Maria Elena Moyano. Cuenta con una extensión de 
17,000 m2 y actualmente en él se ubica el Centro Comercial Unión Progreso. Este es un punto céntrico del Sector 7, por lo 
que es un lugar concurrido. Esto se evidencia en las agrupaciones informales que se generan en la Alameda 200 Millas, 
donde los comerciantes la usan como una extensión del mercado. Esto se genera ya que el Centro Comercial Unión Progre-
so no cuenta con la infraestructura necesaria para contener a todos los comerciantes. Sin duda un punto clave a tomar en 
cuenta en el proyecto a desarrollar, de modo que se mejore la situación actual de la Av. 200 Millas y los alrededores del 
mercado.

Como principal característica para aprovechar 
destacámos la formación informal de comercio en 
la Alameda 200 Millas, por lo que es un punto de 
partida a considerar al intervenir en el proyecto.

Lo que se busca con el proyecto es generar y 
reforzar la idea de comunidad que tiene Villa el 
Salvador y el centro de las Manzanas como espacio 
de encuentro. Es por ello que el proyecto busca 
generar espacios de interacción socio-cultural y de 
utilidad para los futuros usuarios de este proyecto, 
no solo, dandole una nueva vida al espacio que 
actualmente se encuentra allí, si no aportándole 
otras características y significados.

Por ello, es que nuestro proyecto busca que la cultura 
actúe como un valor agregado a la experiencia del 
comercio, ya que actualmente el comercio existente 
tiende a ser solamente para suplir las necesidades 
básicas. Así es como nace la intención de generar una 
“feria constante” que acompañe al usuario en su 
recorrido, a través de diferentes epacios a distintas 
alturas, distintos tamaños y distintos usos que gener-
en un flujo constante y reciproco entre el comercio, la 
cultura y el ocio propuesto.
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POTENCIALIDADES
DEL TERRENO
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Fuente: INEI Censo Poblacional a Nivel Manzanas 2017
Elaboración: Propia
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RUTA TURISTICA PARQUE ZONAL HUAASCAR
CICLOVÍAS EXISTENTE

HOSPITAL VES

ALAMEDA 200 MILLAS

PANAMERICANA SUR

LOMO DE CORVINA

1

CC. UNIÓN PROGRESO

Lugares que le pueden 
sumar a la Zona
Existen ciertos espacios e 
infraestructura, la cual puede 
ser beneficiosa tanto para la 
zona como para el proyecto a 
desarrollar próximamente.

Alameda 
La zona cuenta con una 
alameda -en mal estado- pero 
que puede ser tratada de una 
mejor manera para la 
inclusión tanto del peatón 
como del usuario que desee 
usarla.

Vecinos/Comunidad
En VES, vimos que hay una 
cierta cantidad de comuni-
dades, las cuales interactuán 
muy a menudo entre sí, y 
buscan espacios o eventos 
para poder recrearse y 
compartir uno con el otro.

Vías Principales Cercanas
El terreno a tratar, esta rodea-
do de 2 grandes Avenidas, las 
cuales una pasa por el costa-
do del sector y la otra pasa 
junto con la alameda, gener-
ando un gran flujo vehicular 
pero también peatonal.
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Actualmente en Villa el Salvador, encontramos que 
es un distrito que fue planeado, por ende, debería 
de tener todo lo que un ser humano necesita. Lo que 
pudimos rescatar del análisis realizado, es que un 
gran potencial son los espacios que hoy por hoy 
estan abandonados y sirven de conectores entre un 
vecino de V.E.S. y otro. Además de lugares, que 
creemos que ya estan bien desarrollados como el 
Parque Zonal Huascar, la cercanía a los comercios 
tanto distritales como vecinales, además de diversos 
equipamientos educativos que el distrito cuenta.



Fuente: INEI Censo Poblacional a Nivel Manzanas 2017
Elaboración: Propia

    1    2         3  4C A P

Introducción

Propuesta 
Proyectual

A
lcances y 

Lim
itaciones

Justificación del
Proyecto

Prim
eras 

A
proxim

aciones

A
nálisis de 

Referentes

N
orm

ativa 
A

plicada

Tom
a de Partido

Prim
eras 

A
proxim

aciones

D
esarrollo del 

Proyecto

3 3 3 4

PROBLEMÁTICAS
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Tienden a buscar espacios abandona-
dos sin un uso específico o impuesto, 
por ello es que invaden la alameda y 
generan un mercado itinerante en ella.

Debido al poco abastecimiento de 
agua por la zona, la unica área verde 
bien cuidada vendría a ser el Parque 
Zonal Huascar, ya que cuenta con un 
canal de regadío propio. Además de 
esto, no hay muchos lugares públicos 
para poder reunirse y socializar

La mayoría de vivienda y sobretodo 
comercios, no cuentan con una infrae-
structura muy buena, debido a que no 
toman en cuenta diversos factores que 
tiene la zona. 
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Comercio Informal (Invaciones)

Falta de Áreas Verdes/
Equipamiento Urbano

Infraestructura y lugares de 
reunión en mal estado

Trabajo de Suficiencia Profesional, Proyecto de Fin de Carrera -

Por otro lado, en el distrito de Villa el Salvador, hay 
varias oportunidades que se pueden llegar a explotar, 
pero nos damos cuenta que se a quedado estancado y 
solo piensa actualmente en 2 cosas: un lugar donde 
vivir y otro que abastezca a su vivienda. Es por eso que 
los lugares de reunión para las diversas comunidades y 
grupos de V.E.S. no cuentan con un lugar donde 
relacionarse e interactuar entre ellos, esa es una de las 
mayores problemáticas del distrito que hemos identifi-
cado.
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PERO POR QUE? PARA QUE ?

COMO MEJORAR?

PARA QUE?

ESPACIO 
INTERACTIVO

QUE NECESITA? QUE SE RELACIONA

Falta en las zonas de interac-
ción en el sector de Villa el 
Salvador, para reforzar el 

vínculo de la [comunidad].

Un punto comercial con 
carácter cultural que se estaría 
implementando en la zona a 
trabajar y se considere un 
equipamiento de uso mixto.

CON ESTO QUEREMOS

ADEMÁS DE .....

Para poder generar un eje 
articulador mediante diversos 
espacios públicos y así poder 
generar un vínculo entre 

[cultura, comercio y comu-
nidad].

Potenciar y reutilizar el sentimiento de 

[comunidad]. Para que este nuevo eje 
articulador funcione.

Con el repotenciar y reval-
orizar el comercio distrital del 
sector 7 de Villa el Salvador, 
para así, sumar usos que 
necesita la zona.

Por la falta de espacios de 
interacción cultural en diver-
sas zonas del distrito de Villa 
el Salvador,

Para reforzar, reactivar y 
potenciar el carácter cultural 
de la zona, que actualmente 

es poco o nulo. [sector 7].

Mediante espacios adaptables 
que generen interacción tanto 
en el proyecto arquitectónico 

como en el [espacio público] 
[comunidad].

[m
ás

]
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1.2.3.5 INTENCIONES A
DESARROLLAR
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MERCADO 
CULTURAL Z7 
GENERADOR DE
ESPACIOS INTERACTIVOS

MERCADO 
CULTURAL Z7 
GENERADOR DE
ESPACIOS INTERACTIVOS

Y ESTE DEBE DE..

ADEMÁS DE....ADEMÁS DE PODER

COMO LO VEMOS?

MEDIANTE......
QUE NECESITA?

PERO COMO?

PERO COMO?Generar un mejor [entorno]
para la zona y el distrito, 
debido al mal estado de la 
alameda 200 millas y varios 
espacios públicos.

Brindar oportunidades de generar estos 

[espacios de interaccion socio-cultur-
al] para los usuarios y a su vez brindar un 

espacio para las [familias] de V.E.S.

No lo vemos como solo un punto 
comercial, si no que, también se 

vería como un [espacio público 
de interacción]

PERO COMO?
Ser permeable y abierto para 
V.E.S. Además de ser un 

[articulador del comercio 
vecinal y zonal] que existe 
en la zona.

Con la implementación de 
módulos culturales y espaci-
os de este mismo uso, los 

cuales vendan [bienes y 
servicios recaudados de 
la cultura].

En resumen, buscamos un 
reactivante de la cultura en la 
zona, que se vincule con el 
comercio existente, pero a la 

vez genere un [nuevo espa-
cio de comercio y cultura].

Generando un [eje articu-
lador], que tenga [equipam-
iento modular 
urbano-comercial] que 
termine vinculandose con él. 

Mediante un [punto comer-
cial] que sea flexible en el 
espacio público y permanente 
en el mercado, para poder 
relacionarse entre si y que 
satisfaga las necesidades del 
momento.

Difundir la expresión artística 

y cultural que tiene la [comu-
nidad] de Villa el Salvador, 
sobretodo el sector 7.

La relación de los tallere-
s/módulos culturales con 
caracter comercial:

 [COMERCIO-CULTURAL]

[generar]

[m
ás

]

[m
ás

]

[disminuir]
[componer]

[demostrar]
[descubrir]

[componer]
[disminuir][disminuir][disminuir]

[demostrar][demostrar]
[componer]

[generar]
[disminuir][disminuir]

Propuesta 
Proyectual
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a

Justificación del
Lugar
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DIAGNÓSTICO FINAL
DEL TERRENO

1.2.3.5
QUE NECESITA
    LA ZONA?
OPORTUNIDADES
[PROBLEMÁTICAS]
OPORTUNIDADES
[PROBLEMÁTICAS]
OPORTUNIDADES
[PROBLEMÁTICAS]

Con lo anteriormente expuesto, se pudo evidenciar que el sector 7, que es de 
interés para el presenta Trabajo de Suficiencia Profesional [Proyecto de Fin de 
Carrera], cuenta con una gran potencialidad de desarrollo, tanto por su 
ubicación en el distrito, como los equipamientos y ecosistemas con oportuni-
dad de repotenciación que lo rodean. De esta forma lo que se busca, es 
generar un proyecto que interactue con su entorno y  tenga un tipo de 
equipamiento modular comercial que acompañe en el espacio público y en 
cierto punto termine siendo parte del replanteamiento del mercado a desarr-
ollar. Este proyecto arquitectónico busca reactivar y darle importancia a la 
cultura de la zona, vinculando el comercio pre-existente del Sector 7 de Villa 
el Salvador.

Después de un análisis a profundi-
dad del distrito nos dimos cuenta 
que no sólo se necesita una mejor 
infraestructura comercial en 
donde se puedan seguir realizan-
do las actividades de hoy en día, 
sino que tambien se necesita un 
nuevo espacio de interacción que 
fomente el programa cultural 
como parte importante a desarol-
lar en la zona, además de 
brindarles un mejor espacio 
público, ya que actualmente no 
cuentan con uno.

DEPORTE
JUEGOS

ESTAR VERDE
VERDE ACTIVIDADES

EJE
ARTICULADOR

PAISAJE

MÓDULOSMÓDULOS
ITINERANTES

Propuesta 
Proyectual
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MERCADO CULTURAL Z7

1.3.1
ALCANCES
   DE LA
INVESTIGACIÓN

ALCANCES Y
LIMITACIONES

Se hará un análisis 
completo del entorno 
urbano y sus conec-
ciones con los usuarios 
de Villa el Salvador para 
poder generar un 
proyecto que no solo 
solucione la falta y 
deterioro del equipami-
ento urbano, si no que 
también de un espacio 
donde los usuarios 
interactúen [COMUNIDAD].

1.3.1
LIMITACIONES
     DE LA
I N V E S T I G A C I Ó N

1.3.2
ALCANCES
DEL PROYECTO

Buscamos un sistema 
integrador a nivel de 
uno de los sectores de 
Villa el Salvador, al 
articular el espacio 
público con el proyecto 
de arquitectura.

Se condiderará como 
público objetivo a todas 
las personas de V.E.S 
que necesiten de un 
espacio para desarrollar 
las diversas actividades 
culturales que se hacen 
hoy en día. Además, 
consideraremos a los 
vendedores y consumi-
dores que actualmente 
se encuentran el sector.

El proyecto busca 
relacionarse con el 
espacio público de la 
zona para poder desarr-
ollar espacios de 
interacción que foment-
en la interculturalidad 
que actualmente existe 
en Villa el Salvador.
[mercado no solo 
comercial, si no 
también, cultural]

Se realizará un análisis 
de referentes comercial-
es-culturales, para 
implementar buenas 
estrategias que 
funcionen en el distrito.  
A su ves, ver como sería 
el funcionamiento de 
este, como un proyecto 
de mejora para el distri-
to

Se piensa en revalorizar 
los espacios públicos y el 
mercado que está actual-
mente en el sector 7 de 
Villa el Salvador.
[pensándolo como un 
todo que se adapte y sea 
flexible al usuario y 
necesidad del momento]

1.3.2
LIMITACIONES
DEL PROYECTO

[COMUNIDAD].

Se cuenta con 
información limitada 
sobre el funcionamiento 
y distribución de la 
Alameda 200 millas y 
también con la distribu-
ción del Mercado Unión 
Progreso.

El espacio público a 
intervenir tendría que 
tener un mantenimiento 
cada cierto tiempo. 
Tener el mantenimiento
de vías, veredas y área 
verde, sobretodo el 
tema de área verde.

No se cuenta con 
información actualizada 
al último año debido a la 
pandemia iniciada en el 
2019. Además de no 
tener la información 
exacta sobre algunas de 
las preexistencias de 
ciertos locales comercial-
es e incluso el estado de 
ciertos espacios públicos 
como los patios centrales 
de la macromanzana.

El proyecto de arquitec-
tura no busca resolver a 
la sociedad, ni tampoco 
ser la solución a todos 
los problemas del distri-
to; pero si busca ser un 
medio de [interacción] 
en [comunidad].
Es por ello que el 
proyecto se centrará 
únicamente en el Sector 
7, debido a la magnitud 
que estos representan.

Se analizaran casos de 
referentes internacion-
ales de mercados cultur-
ales e intervención de 
espacio público debido 
a la falta de este tipo de 
proyectos en el país.

El mercado cultural 
propuesto no busca 
sumar más espacios 
comerciales de los que 
se encuentran ubicados 
actualmente en el Merca-
do Unión Progreso.

que estos representan.
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2.1.1 MARCO HISTÓRICO
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         LUGAR E USOS
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         LOS USUARIOS

2.1.1.1 arg.  desde desarrol lo y 
       comunidad
2.1.1.2 arg.  desde modelo urbano
2.1.1.3 arg.  desde el  equipamiento
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2.2 PRIMERAS APROXIMACIONES

2.2.1 INTENCIONES PROYECTUALES

2.2.1.2 estrategias proyectuales
2.2.1.1 concepto 

2.2.1.3 pref igura f inal

2.2.2 MATRIZ DE CONSISTENCIA

2.2.2.1 m. de consistencia general
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ASOCIACION  DE  COMERCIANTES  DEL

PROPIETARIO:

PROPIETARIO:

PROPIETARIO:
MERCADO  SECTORIAL  NUMERO TRES

MERCADO  SECTORIAL  NUMERO TRES

MERCADO  SECTORIAL  NUMERO TRES

MENSAJERO  DE  LA  PAZ

MENSAJERO  DE  LA  PAZCARPETA : C:/NOFI/2007/23-2007

CARPETA : C:/NOFI/2007/23-2007

PROYECTO :   2 3  - 2 0 0 7

PROYECTO :   2 3  - 2 0 0 7

AREA             = 4,573.17 m²

AREA             = 4,573.17 m²

PERIMETRO =    289.52 m.l.

PERIMETRO =    289.52 m.l.LINEA  MORADA

LINEA  MORADA

PUENTE  PEATONAL

PUENTE  PEATONAL

PUENTE  PEATONAL

PUENTE  PEATONAL

A B

N-1

125.00

5 6

9

9.609.609.60

3.8363.8363.833.833.833.833.833.8315.0015.0015.0015.0015.0015.00

62.3062.3062.3062.3062.30

77.4177.4177.41
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perímetro   220.3400

perímetro   220.3400

perímetro   220.3400

perímetro   220.3400

286,044.1421  8'649,220.6744

286,044.1421  8'649,220.6744

286,044.1421  8'649,220.6744

286,044.1421  8'649,220.6744

286,044.1421  8'649,220.6744

286,074.0888  8'649,166.0440

286,044.1421  8'649,220.6744

286,044.1421  8'649,220.6744

286,074.0888  8'649,166.0440

286,044.1421  8'649,220.6744

286,044.1421  8'649,220.6744

286,074.0888  8'649,166.0440

286,044.1421  8'649,220.6744

286,044.1421  8'649,220.6744

286,074.0888  8'649,166.0440

286,044.1421  8'649,220.6744
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286,044.1421  8'649,220.6744
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286,044.1421  8'649,220.6744

286,074.0888  8'649,166.0440

286,044.1421  8'649,220.6744

286,044.1421  8'649,220.6744

286,074.0888  8'649,166.0440

286,044.1421  8'649,220.6744

285,997.0000  8'649,159.0000

286,044.1421  8'649,220.6744

286,074.0888  8'649,166.0440

286,044.1421  8'649,220.6744

286,044.1421  8'649,220.6744

286,074.0888  8'649,166.0440

286,044.1421  8'649,220.6744

285,997.0000  8'649,159.0000

286,044.1421  8'649,220.6744

286,074.0888  8'649,166.0440

286,044.1421  8'649,220.6744

286,044.1421  8'649,220.6744
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286,044.1421  8'649,220.6744
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286,022.5916  8'649,204.4962
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286,031.4940  8'649,216.5689

286,031.4940  8'649,216.5689

286,031.4940  8'649,216.5689

286,031.4940  8'649,216.5689

286,022.5916  8'649,204.4962

286,031.4940  8'649,216.5689

286,022.5916  8'649,204.4962

286,022.5916  8'649,204.4962

286,031.4940  8'649,216.5689

286,022.5916  8'649,204.4962

286,022.5916  8'649,204.4962

286,031.4940  8'649,216.5689

286,022.5916  8'649,204.4962

286,022.5916  8'649,204.4962

286,031.4940  8'649,216.5689

286,022.5916  8'649,204.4962

286,034.7851  8'649,218.5278

286,034.7851  8'649,218.5278

286,034.7851  8'649,218.5278

286,034.7851  8'649,218.5278

286,031.4940  8'649,216.5689

286,034.7851  8'649,218.5278

286,031.4940  8'649,216.5689

286,031.4940  8'649,216.5689

286,034.7851  8'649,218.5278

286,031.4940  8'649,216.5689

286,031.4940  8'649,216.5689

286,034.7851  8'649,218.5278

286,031.4940  8'649,216.5689

286,031.4940  8'649,216.5689

286,034.7851  8'649,218.5278

286,031.4940  8'649,216.5689

47.6847.6847.6847.6847.68

  área   2558.0937

  área   2558.0937

         perímetro   220.3400

         perímetro   220.3400
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285,990.1210  8'649,193.1829
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285,990.1210  8'649,193.1829

285,993.4169  8'649,195.1338

285,990.1210  8'649,193.1829
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MARCO
HISTÓRICO

ARGUMENTACIÓN HISTÓRICA
DESDE EL DESARROLLO Y LA COMUNIDAD

Como se comentó anteriormente, V.E.S fue una 
ciudad planificada en 1971 por el Arq. Miguel 
Romero. Sin embargo, se sabe que nació informal-
mente de la nada y fueron los vecinos que rápida-
mente se organizaron y nombraron a sus primeros 
dirigentes. La frase ‘Porque nada tenemos, todo lo 
haremos’ se convierte en su grito de lucha para 
sobreponerse a la dureza del desierto. El modelo de 
organización social logra sus frutos: todos trabajan 
los fines de semana y los feriados para levantar 
colegios, iglesia, pistas, solucionar temas de agua y 
electricidad. Con el tiempo, ese modelo será admi-
rado. Esta organización social autogestionaria de 
manzanas, grupos residenciales y sectores, permite 
en 1974 que sus dirigentes se reúnan y funden la 
Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El 
Salvador (Cuaves).

Esta macro-organización les permitirá buscar 
soluciones mayores a los problemas de esta 
nueva sociedad en formación: darle un techo 
digno a sus hijos. Así, en 1982 se crea el Parque 
Industrial de Villa El Salvador y en junio de 
1983 la zona se convierte en el distrito de Villa 
El Salvador; Michel Azcueta fue el primer 
alcalde al año siguiente.

“Los microempresarios son el lado pujante del 
distrito, hay grupos artísticos que asumen el 
reto de llevar arte desde la autogestión. El 
distrito no se ha detenido. Sigue creciendo y 
retando a su histórica organización, con nuevos 
habitantes, nuevos asentamientos humanos, 

nuevos sueños por cumplir desde la arena.”

Sin embargo, durante los últimos años, ante la 
demanda de suelo para vivienda de las nuevas 
familias, en un marco de desactivación de las 
instancias de planificación y la ausencia de 
políticas públicas urbanas, algunas franjas 
destinadas al parque industrial o a la zona 
agropecuaria han sido urbanizadas sin seguir 
la trama urbana original que caracteriza a gran 
parte del distrito. Esto ha ocasionado que 
estas zonas carezcan de la calidad urbanística 
que distingue a Villa El Salvador en la zona 
planificada.

“ El proceso de crecimiento y ocupación del 
territorio de Villa El Salvador ha respetado en 

gran parte la traza urbana inicial. “
Fuente: La regularización de las barriadas: el caso de Villa El Salvador (Perú).

Castro, M., & Riofrío, G. 1996, Centro de estudios mexicanos y centroamericanos.

2.2.1.1

1971 1980 1983 20141983

[la ciudad INCONCLUSA]

[las macromanzanas]

[comunidad urbana autogestionaria 
de villa el salvador]

2014
[pueblo joven] [distrito] 

[c.u.a.v.e.s] 

[ciudad popular 
-moderna] 

[barrio 
popular]

un representante 
por macromanzana

creadas a partir de la 
relación entre el [esta-
do] y la [comunidad]

organismo importante 
en la definición 
[urbanística] del espacio

ZO
N
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U

STRIA
L
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N
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RESID

EN
CIA

L
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N

A
A

G
RO

PECU
A

RIA[c.u.a.v.e.s] 

resultado: el [estado 
actual del distrito]

[patios en des-uso]

[la falta de equipamien-
to público y cultural]

[espacios abandonados
y en mal estado]

falta de seguimiento de 
[ocupación habitacional]

falta de seguimiento de la 
[construcción]

dispositivo de [comunicación] 
desde la [población] y el [estado]

sin embargo, hubo una [falta del 
seguimiento comunicativo] 

[v.e.s] 
sistema de 
organización 
olvidado
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MARCO
HISTÓRICO

ARGUMENTACIÓN HISTÓRICA
DESDE EL ARTE Y SUS MANIFESTACIONES

2.2.1.1

Pasacalles,
Talleres artísticos 

Casa Infantil 
Juvenil de Arte y 
Cultura 

Taller de Educación y 
Comunicación a 
través del Arte 

1992 1999 2000 2001 19.04.2002 30.05.2002 2005 2008 2009

Asociacion Cultural 
Raíces Andinas

Folklórica Musoq
 Yawar

Centro Cultural de
Folklore Raymi

Cinco Minutos 
Cinco

Kilombo Artes
Escénicas

Motivación Inicial

[CIJAC]
Nace cuando un grupo de 
adolescentes y jóvenes provenientes 
de diferentes experiencias de 
organización comunitaria decidieron 
realizar una labor de animación para 
luchar contra el miedo bajo el lema 
«Por el Derecho a la Sonrisa». Salían a 
las calles organizando pequeños 
festivales en los barrios 

Es la violencia en sus diversas 
modalidades: violencia intrafamiliar, 
maltrato infantil, abandono, y la 
violencia juvenil especialmente, lo 
que motiva a un conjunto de jóvenes 
y adultos a constituir un espacio 
artístico.

Sus Inicios
Raíces Andinas trabajó directamente 
con los niños y jóvenes del AA.HH. 
Edilberto Ramos de Villa El Salvador 
mediante la danza y música.
Durante su trayectoria artística ha 
participado en diferentes eventos 
locales y nacionales. 

Comienzos
Nace por inciativa de varios 
pobladores del distrito de Villa El 
Salvador difusores de nuestro 
folklore en el campo de la danza y la 
música.

Logros
Se coordinó con el Centro Cultural de 
España un micro proyecto, que 
consistía en solicitar el auditorio por 
4 días para realizar la exhibición del 
material que se pueda encontrar.

A partir de ese momento encontramos que 
hay muchas fortalezas y un gran 
hacercamiento al teatro de parte de ellos, 
una vez formada una pequeña red de padres 
y docentes esque se decide crear una 
experiencia que sirva de ayuda a los niños y 
jovenes para expresarse y hacer liderazgos.

Asociación Cultural 
Bigote de Gato
jóvenes líderes de su comunidad, 
entre ellos artistas, educadores y 
animadores socioculturales, se 
juntaron para demostrar a la 
sociedad que sí es posible hacer arte 
en V.E.S. con técnica, estética y sin 
dejar de lado el trabajo de valores, 
demostrando así que SER de ese 
distrito no es pretexto para HACER 
actividades sin calidad, sin 
profesionalismo y sin pedagogía.

Premios
ha recibido premios y reconocimien-
tos durante sus giras realizadas y, de 
igual manera, desde el año 2002 son 
organizadores de los concursos 
nacionales de danza a nivel de 
instituciones folklóricas y escolares.

Comienzos

Nace en mayo del año 1999, se ubica 
en el Parque Central del Grupo 2 del 
7º Sector de Villa el Salvador, 
Territorio VII de Villa El Salvador. 

Se empezó con un grupo de 8 personas 
y a través de estos 11 años ha ido

 promoviendo eventos en los diversos 
grupos residenciales y sobre todo 

acogiendo a jóvenes y niños que tenían los 
deseos de aprender y difundir este arte.

Organización
Mediante reuniones cada viernes

de cada mes a las 8:00 om

Comienzos
Surge como un proyecto en el 2005, 

que buscaba darle movilidad a una serie de 
cortometrajes producidos en las últimas 

décadas por directores peruanos y que
 ante la carencia absoluta de espacios de

 exhibición

[MUSOQ YAWAR]
se funda por el deseo de un grupo 
de jóvenes de promover la enseña 

de las danzas folklóricas a un sector 
que no tenia acceso a este tipo de 

actividades.

[TEATRO LA 
COMUNA DE VILLA]

nace como una experiencia que busca 
desarrollar y propiciar dialogos culturales en

 niños y adolescentes

Realización
de actividades

Donde se
encontraban?

Se realiza una reunión en donde se crea
 el Centro Cultural de Folklore «Raymi Perú»

 con la misión de recopilar, practicar y difundir
 nuestro folklore nacional en los campos de la 

música y danzas folklóricas.

Se encontraban almacenados en diversas 
instituciones o bajo la custodia de sus

 propios autores. 

COMIENZOS
Nace por por la iniciativa de un grupo 

de jóvenes artistas comunitarios de 
Villa el Salvador, quienes lo pensaron 

como un proyecto que permitiera la
 formación artística y también la

 generación de empleabilidad en
 jóvenes.

ASOCIACIONES SOSCIO-CULTURALES DE V.E.S.
-Haeguru Centro de desarrollo integral.
-Club de Madres Santa Rosa de Lima Con Sede Sector 2 Grupo 14
-Centro de Intervencion y Atencion Temprana Creciendo Feliz
-Asociacion Centro de Comercializacion Co
-Asociacion Orientadoras Legales de V.E.S
-Centro Promocion de la Mujer del Pueblo
-Vichama.Centro de Arte y Cultura
-Asoc.Centro Union Santa Cruz de Ayalca
-Camara Nacional de Empresarios del Peru
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ARGUMENTACIÓN 
DESDE EL MODELO URBANO

2.2.1.2

Una de las principales premisas planteadas en el inicio del distrito de Villa el 
Salvador, fue una división del distrito en 3 sectores diferenciados con el 
objetivo de generar empleos y espacios residenciales que eviten el plant-
eamiento de una ciudad dormitorio. Romero (1988), explica los objetivos 
principales que se plantearon al iniciar el desarrollo del plan urbano de 
1971.
Esto responde a que las personas ya necesitan algún tipo de organización 
-no necesariamente era la establecida por los parámetros de la ciudad-, 
debido a que la zona ya estaba comenzando a ser considerada una nueva 
"barriada", ya que, según la ONPU, (1955) comenta, Villa el Salvador estaría 
clasificada como una barriada tipo C -según la categorización de Ludeña- la 
cual es consideramos es  un barrio desarrollado en tierras invadidas, con 
grandes áreas, ubicadas a inicios de los cerros y con una alta densidad 
poblacional. Debido a esto se comenzó a tomar en cuenta las ideas iniciales 
de lo que querían hacer en este nuevo distrito y su organización. Esta como 
idea inicial fue la base de lo que hoy en día conocemos como Villa el Salva-
dor.
Por ende, al analizar a detalle la evolución en del terreno, en 1971 era un 
gran terreno que estaba ocupado por viviendas de esteras lleno de 
pobladores que recién llegaban a instalarse, empezando como un pueblo 
joven. Después, en el transcurso de ese año se ve que empiezan a confor-
marse viviendas más desarrolladas siguiendo un orden en cuanto a las 
manzanas se empiezan a formar los dos primeros sectores y así es como 
llegaron a desarrollar el distrito, teniendo en cuenta siempre al usuario.

[VILLA EL SALVADOR]
[asentamiento urbano de v.e.s.]

19
71

ARQUITECTO
MIGUEL ROMERO

MODELO URBANO
DE 1971

[zonificación urbana
planificada] con 
espacios para

desarrollar

[principales usos
articuladores] del la

vida diaria de la
poblaciónáreasverdes

equipam.educativo
mercados

vivienda

se distribuyó el
distrito en 

[3 zonas] 

equipamiento de
[baja densidad] para
la macromanzana 

[estructura modular]
planteada como un 
sistema articualdor 

zona agropecuaria
como principal [zona

productiva]

[espacios comunales]
con rol [articulador] 

componente 
[industrial productivo]
como generador 

de trabajoequipamiento 
urbano [planteado de

forma jerárquica]
como articulador
de la comunidad

[no] se plantearon
 [áreas libres] para 

desarrollar  [espacios
culturales]

zonaagro-pecuaria
zona residencial

zonaindustrial

centrodeeducación
club de las madres

áreasrecreativas

NO se planteo
una ciudad-
dormitorio

existen equipa-
mientos que rompen

esta 
conexión

ESPACIOS
COMUNALES 

NO se le dio la
importancia que
debía de tener

el [CORAZÓN]
de la macro-

manzana.

sin embargo

por lo que
creemos 

sectorlotes
macro

manzanda
grupo 

residencial

sin embargo

lo que nos
lleva a los

con

un fuerte uso comerical 
y educativo 

Dimensiones y áreas
Área del grupo residencial: 82 944 m² (288 m x 288 m)
16 manzanas de 24 lotes: 384 lotes de 7 m x 20 m
Parque central (equipamiento): 8464 m² (92 x 92 m)
Área de vivienda: 56 960 m² (68.68%)
Área de equipamiento: 8464 m² (10.20%)
Área de vías: 17 520 m² (21.12%) 

[13 sector=
24 grupos 

residenciales]
[1 grupo resid. =16 
macromanzanas] 
[1 macromanzana

= 24 lotes]

no hay ambientes
que capaciten

productivamente 

sin embargo

[ideas principales planteadas en el MODELO URBANO ORIGINAL 1971 como
PUNTO DE PARTIDA]

288m

Como parte de este modelo urbano, lo 
relacionamos a la teoria de lo replicable y 
adaptable, ya que estas nuevas macroman-
zanas fueron replicadas por todo el distrito 
se adaptada en algunas situaciones por el 
entorno en donde se encontraba.
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Justificación del Proyecto

OBJETIVOS DEL PROYECTO URBANÍSTICO:
Se formularon los siguientes objetivos del proyec-
to:
a. Diseñar un modelo territorial que contenga tres 
usos del suelo:

- Zona industrial y artesanal
- Zona residencial
- Zona agropecuaria y forestal

Y que además brinde opciones viables de desar-
rollo integral al asentamiento popular. Asimismo, 
que permita lograr la integración adecuada al 
sistema urbano metropolitano y al nivel de la 
microregión sur, mediante la localización de la 
zona industrial y artesanal aledaña, y en el radio 
de acción de los asentamientos del Cono Sur.

b. Formular una estructura urbana modular 
sencilla y homogénea que brinde apoyo al desar-
rollo de una organización comunal.

c. Optimizar el uso de los recursos físicos del 
territorio que constituyen el patrimonio inicial del 
asentamiento:

- Uso de los cerros como hitos naturales, que 
indicarán la localización de los equipamientos de 
mayor jerarquía.
- Uso de las aguas, previo reciclaje, del sistema de 
desagüe, para fines de regadío de la zona 
agropecuaria y forestal.
- Uso de la energía que producen los vientos 
dominantes de la zona.

Fuente: https://www.academia.edu/26785510/
DISEÑO_URBANO_Y_ORGANIZACIÓN_POPULAR_DE_VILLA_EL_SALVADOR

Fuente:Villa el Salvador, la ciudad de las generaciones
1971-2021 (pag 104)

ARGUMENTACIÓN 
DESDE EL MODELO URBANO

2.2.1.2 ARGUMENTACIÓN 
DESDE EL EQUIPAMIENTO 

2.2.1.3

[la ciudad de las generaciones]
[”la sociedad de VES hizo suyo 
el diseño propuesto y sus 
dirigentes velaron porque el 
orden estipulado se mantuviera”] En la organización física de Villa el Salvador, se 

declaró que, en el equipamiento a nivel de barrio, 
la unión de tres grupos y medio genera un barrio 
urbano. Este nivel de equipamiento fue plantea-
do en forma modular, tanto para la dimensión 
del espacio como para el desarrollo de las 
funciones comerciales, educación primaria y 
secundaria, equipamientos de salud como postas 
médicas de primer nivel, áreas de recreación y 
también el equipamiento religioso. El espacio 
ocupado es de 1/2 módulo residencial, que 
corresponde a unas 4 hectáreas.

El avance de este equipamiento es de aproxi-
madamente 70%. La propiedad de estos equipa-
mientos tiene carácter estatal para los temas 
educativos y de salud, propiedad privada para los
equipamientos de los mercados y comunal para 
los temas religiosos y recreativos. Este espacio 
de equipamientos es el que mayores cambios 
viene presentando en los últimos años y se está 
potenciando con el auge del comercio en Villa el 
Salvador.
El equipamiento construido en los espacios 
interiores de los 130 grupos residenciales de Villa 
el Salvador, aproximadamente 43 644 m² de área 
construida, comprende principalmente losas 
deportivas (70%), locales comunales (50%) 
módulos de servicios básicos integrados (35%) y 
bibliotecas municipales y comunales (9%).
La inversión total realizada en la construcción de 
este equipamiento se estima en 1.8 millones de 
dólares (Cidiag y Fovida, 1991).

“El capital social que Villa el Salvador
lleva en su ADN se mantiene latente, a
la espera de ser reactivado para volver
a progresar”

[equipamiento a NIVEL DE BARRIO]
[infraestructura básica elemental,
pero, qué es elemental?]

Carlos Mariategui Aragón
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Marco Teórico

MARCO
TEÓRICO

Jacobs (1961) teoriza que para que las calles gocen 
de una presencia constante (ciudad activada) es 
necesaria la existencia de dos funciones primarias y 
asi la calle es utilizada en distintos usuarios. Esta 
mezcla de funciones genera una relación entre las 
actividades propuestas y el entorno, creando asi,  
lugares dinámicos y complejos.

La ciudad espacial (1959-64), se trata de una 
propuesta teórica llevada a cabo por Yona Friedman, 
en la que se tratan, entre otros, los conceptos de 
movilidad, flexibilidad y variabilidad partiendo 
desde una infraestructura. Dichos conceptos los 
encontramos constantemente en la temática de lo 
que es la arquitectura.

ciudades dinámicas y complejas
Jane Jacobs (1961) Yona Friedman (1964)

1 la ciudad espacial2

“Muerte y vida de las grandes ciudades” (1961) va a 
rescatar las ricas preexistencias de la ciudad multi-
funcional, compacta y densa donde la calle, el barrio 
y la comunidad son vitales en la cultura urbana. 
“Mantener la seguridad de la ciudad es tarea princi-
pal de las calles y las veredas”. Para ella una calle 
segura es la que propone una clara delimitación 
entre el espacio público y el privado, con gente y 
movimiento constantes, manzanas no muy grandes 
que generen numerosas esquinas y cruces de calles; 
donde los edificios miren hacia la acera para que 
muchos ojos la custodien.

La flexibilidad arquitectónica se define como una 
respuesta a la variación del medio edificado a las 
necesidades del hombre, es decir, a la modificación 
en los ambientes de un área de trabajo según el 
crecimiento o modificaciones que pudiese tener la 
empresa en un futuro. La tecnología de hoy en día 
nos lleva a tener construcciones cada vez más 
duraderas y el hecho que no sean flexibles hace que 
muchas veces sea más rentable demoler y generar 
una nueva construcción ya que los cambios impre-
visibles se producen cada vez más rápido.

muerte y vida de las grandes ciudades
Jane Jacobs (1961) Richard Larry (1979)

3 flexibilidad arquitectónica4

“La arquitectura adaptable es un movimiento inicia-
do en los años cincuenta del siglo XX y que se ocupa 
de las cuestiones relacionadas con la adaptación de 
una obra a las necesidades actuales del hombre, 
cuya base principal es la construcción ligera y 
flexible.”

Se explica el concepto de “continuum urbano” entre 
el proyecto híbrido y la ciudad, el cual busca incor-
porar el suelo público dentro de la estructura medi-
ante un proceso mutuo de asociación. Debe gener-
arse un vinculo entre el proyecto poroso y la ciudad 
para lograr numerosos vínculos entre el peatón y su 
entorno. La porosidad es un elemento clave.

arquitectura adaptable
Gustavo Gili (1974) Santos-Fernandez (2012)

5 “continuum urbano”6

Villa el Salvador representa un modelo de ciudad 
dispersa y fragmentada. Es por esa razón que se 
plantea una solución modular, que pueda recuperar 
los espacios públicos perdidos a través de los años, 
y asu vez genere nuevos espacios culturales idóneos 
para su desarrollo social, así como los espacios 
comerciales.

HOLL + JACOBS + GEHL

TEORÍAS APLICABLES AL PROYECTO

CASTELLS + MONTGOMERY

la ciudad dispersa y fragmentada

problemáticas de un modelo
de crecimiento no sosteniblediversidad

programática

MÓDULOS COMO
LUGAR DE CONSUMO

AMPLIO

miniciudad
dentro de
la ciudad

fuerte poder de
atracción en la sociedad

contemporánea

módulos como estructuras
que buscan albergar la

complejidad de la vida urbana

estimulación y potenciamiento
de usos que generan...

atrae actores
urbanos externos

mayor potencial
para generar vida
peatonal y urbana

en el entorno

interacción de agentes externos
con vecinos del sector

concentración
de funciones

espacios públicos
para los peatones

7

La principal preexistencia: Mercado Unión Progreso, 
presenta un lugar de consumo amplio al ser un 
punto generador de comercio. Se busca el replant-
eo mediante la implementación de dos diferentes 
carácteres: cultura y comercio. De este modo se 
genera una diversidad social dentro de la misma 
macromanzana atrayendo actores externos que 
permiten que el proyecto alcance una escala distri-
tal.

un lugar de consumo amplio8

Villa el Salvador es un distrito que alberga diferentes 
tipos de interacciones en diferentes escenarios, por 
lo que sería bueno poder dotarlo de módulos 
adaptables y flexibles de actividades culturales, 
espacios y actividades comerciales para suplir las 
necesidades de sus habitantes, además de poder 
estimular y potenciar los diversos usos que implica.

Las teorías citadas previamente ayudan a comple-
mentar el discurso modular y flexible que se busca 
en el proyecto, ligando a su vez al contexto que lo 
rodea e integrandolo en el planteamiento. Además, 
que al aplicarse ciertas teorías al modelo del distrito 
y sus interacciones ayuda a comprender, junto con 
su historia, qué es lo que sucede y qué es lo que se 
necesitaría para brindar una mejor calidad de vida.LYNNE B. SAGALYN

una mini-ciudad dentro de v.e.s

CONCLUSIONES

9

+

+

++

+

CIUDAD DISPERSA
Y FRAGMENTADA

ACACA

TCTC

IVIDADAD D COCOC MERCIA
L

comercio
cultura
descanso
ocio

diversidad
social

actividades
culturales

módulos
adaptables y 

flexibles

espacio
público

actividades
comerciales

intensidad
urbana

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA
DESDE DIVERSAS TEORIAS

2.1.3
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MERCADO
CULTURAL
MODULAR

escala
forma

sociabilidad

programa

densidad mezcla de usos

retroalimentación
entre la vida

privada y pública

accesibilidad

actividad de
cambio constante

abierto a
la ciudad

intensifíca los
diversos uso del

distrito

densifíca
la relaciones

existentes

favorece el contacto
entre integrantes de una

misma comunidad

múltiples
programas

relación con
el entorno

relación
función-forma

fragmentación

integración

superposición de
programas

la apropiación
de la superficie

reclama

uso de los
parámetros

urbanos

entornos densos con
limitaciones para la
ocupación del suelo como solución a...

que responde a...

que se adapta a...

actividades
fijas

explícita

implícita

un lugar
de consumo

amplio

la ciudad
dispersa y

fragmentada

mini ciudad
dentro de

V.E.S
módulos

contenedores

módulos
contenidos

mejorar las
condiciones
del comercio

revitalizar
el entorno
donde se
encuentra

permeabilidad
respecto a la ciudad

implementación
de los

equipamientos
modulares

actividades
itinerantes

+

+

+ +

En la cultura occidental no es habitual el plantear una 
arquitectura alterable, con la posibilidad de mudar 
los usos, modificar los espacios o adaptarse a los 
usuarios, aunque si que es un comportamiento que 
ha estado presente a través de la historia.

Llegar a conseguir producir un proyecto de arquitec-
tura adaptable tiene diferentes caminos, y se pueden 
utilizar numerosas estrategias. Hay quienes conside-
ran que la flexibilidad, la conformabilidad, la variabili-
dad, la movilidad o la sotenibilidad son formas de 
adaptabilidad cuando hablamos de arquitectura.

Actualmente la adaptabilidad ha ido evolucionando 
de diversas formas, aplicando inclusive nuevas 
soluciones y abarcando distintos rangos de adaptabi-
lidad.

Arquitectura Adaptable

m
ed
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nt

e 
un

a
ar

qu
ite

ct
ur

a 
ad
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at
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e

Marco Teórico

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA
DESDE LAS INTENCIONES

2.1.3
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MARCO TEÓRICO
ARQUITECTURA ADAPTABLE

Precedentes
Prácticos

Las
Vanguardias

1900 1910 1920 1930 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Movimiento
Moderno Team X

Propuestas
utópicas

Futuristas

De Stijl
Arquitectura ligera, desmontable y 
transportable

Manifiesto de la Arquitestura de 
Sant’Elia (1914)
Movimiento, temporalidad y
nuevas tecnologías

Organicismo
Arquitectura orgánica
Espacios flexibles en armonía
con el entorno

Archigram
Superestructuras flexibles y
móviles de alta tecnología
The Plug-in-City (1964)
Walking City (1964) 

Open
Building
Concepto arquitectónico
derivado de Habroken y la
fundación S.A.R.

Toyo Ito
Arquitectura y diseño de
producto futurista para la
sociedad cosmopolita.
PAO for the Tokio nomad Girl
(1985)

Bernard Tschumi
Evolución formal de la 
arquitectura. Esperimentación 
y organización urbana
a gran escala.
Parc de la Vilette (1987)

Shigeru Ban
Arquitectura social adaptable y
de emergencia. Sistemas 
tradicionales aplicadas a una
nueva arquitectura.
Naked House (2000)

Richard
Buckminster
Fuller
Arquitectura científico-adaptable
Diseño dinámico universal global
Eficiencia y tecnología
Casa Dymaxion (1929)

Racionalismo
Rechazo del estilo clásico, hacia

formas geométricas simples,
los avances de la técnicas

Estructuralismo
Holandes

Aldo van Eyck
Le Corbusier

Sistema Dominó
Los 5 puntos de la nueva arquitectura

moderna
Villa Savoye (1929) 

Mies van der Rohe
Arquitectura simple y atemporal

Espacios flexibles
Crown Hall (1956)

Pabellón de Barcelona (1929)

Frank Lloyd Wright
Armonía entre la arquitectura y la naturaleza
Descomposición de la caja
Casa Robie (1909)

Alvar Aalto
Humanización de la arquitectura
Relación entre la naturaleza y el 
ser humano
Villa Mairea (1940)

Flexibilidad, funcionalidad y 
economía de medios y materiales
Theo van Doesburg
Piet Mondrian
Gerrit Rietveld
Casa Schroder (1924) 

Nomadismo

Simplicidad formal y ligera, 
flexibilidad en el uso del espacio, 
integración con el entorno

Casa japonesa

Nuevas teorías y nuevos materiales 
Crystal Palace (1851)

Industrialización

Formas geométricas y desjerarquización de
los espacios

Metabolistas
Arquitectura dinámica, de gran

escala y transformable
Nakagin Capsule Tower (1972)

Frei Otto
Arquitectura ligera y eficiente

Arquitectura como proceso
dinámico e interdisciplinar

Tenso-estructuras
Pabellón alemán (1975)

Habraken
& Fundación SAR

Sistema abierto e inacabado
dividido en dos partes
Teoría de los soportes

Los Smithson
Adaptación de la arquitectura al

entorno y a las necesidades
Marcas de ocupación
Sistema layers-vacíos

Casa del Futuro (1956)

Bakema
Responsabilidad social

Sentido antropológico del
habitar

Calle comercial Lijnbaan
(1948)

Arquitectura flexible y variabilidad funcional
Adaptación a lo individual y lo particular

Claridad laberíntica
Orfanato Municipal de Amsterdam (1960)

Herman Hertzberger

Yona
Friedman

Foster
+ Partners

Formas geométricas puras y claridad estructural
Espacio polivalente y varibilidad funcional

Centraal Beheer (1974)

Una arquitectura móvil
en manos del usuario

Compromiso social y sostenibilidad
La Ciudad Espacial (1959-64)

Tecnología punta aplicada a
la arquitectura.

Espacios polivalentes.
Sainsbury Centre (1973)

PAO + PIDO
Impacto social a través de la
arquitectura móvil y diseño

de productos.
Trycicle House & Garden

En la siguiente linea temporal aparecen los diferentes arquitectos y movimientos más relevantes sobre el tema.

La adaptabilidad no se plantea como un movimiento 
estilístitco o una búsqueda formal, sino como un concepto 
integral que abarca la totalidad de la obra arquitectónica 
para la generación de edificaciones que responden a una 
manera comprometida a un tiempo social, ambiente y 
tecnológico de grandes y urgentes exigencias.

El concepto actual de adaptabilidad busca constructiva-
mente estructuras ligeras de fácil transporte y montaje, 
eficiencia en la minimalización de utilización de recursos y 
energía, y modulación e industrialización mediante 
sistemas de fácil producción de los componentes.

Marco Teórico

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA
DESDE PRESCEDENTES HISTÓRICOS

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA
DESDE PRESCEDENTES HISTÓRICOS

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA2.1.3

VILLA MARIA D

CHORRILLOS

SAN JUAN DE MIRAFLORES
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3.2.1.3 ANÁLISIS DE LA ZONA 
 COMO PUNTO DE PARTIDO 

MÁS DE 10
PARQUES EN
MAL ESTADO
EN LA ZONA 

1 ÁREA
RECREATIVA Y

DE 
INTERACCIÓN

1 CENTRO
COMERCIAL/

MERCADO
EN LA ZONA 

CERCANÍA
A GRANDES 

ECOSISTEMAS 
DEL DISTRITO

ESTUDIO DE CALIDAD
DE LA ZONA

Toma de Partido    1    2         3  4
P

R
O

T
E

C
C

IÓ
N

C
O

N
F

O
R

T
P

LA
C

E
R

Á
R

E
A

S
V

E
R

D
E

S
/E

S
P

A
C

IO
S

P
Ú

B
L

IC
O

S

Protección del Crimen y Violencia

Oportunidades para mirar

Oportunidades para hablar

Escala Paisaje Clima

Oportunidades para el juego y ejercicio

Oportunidades para permanecer Oportunidades para caminar

Oportunidades para sentarse

Protección del transito y accidente Protección desde malas experiencias sensoriales Parques

Alamedas

Lugares de Interacción

Lugares de Recreación

- Iluminación de noche y de 
día.
-Puestos de comercio con 
mayor tránsito de personas 
en la zona.

- Varias calles con bajo 
tránsito de personas.
-Rejas vecinales entre las 
calles internas debido a la 
inseguridad.

- Vías de 1 carril que reducen la 
velocidad del tránsito.
- Vías principales con un ancho 
bondadoso.

- No hay delimitación entre la verma 
y las vías.
-No hay semáforos ni cruces peaton-
ales.

- Iluminación de noche y de día. - No hay protección de las 
precipitaciones.
- Pendientes  con grandes 
alturas.

- Gran espacio público en el 
centro de cada uno de los grupos 
residenciales.

- Falta de mantenimiento y cuidado 
de estos, además de algunos de 
ellos estar enrejados y en mul mal 
estado.

- No hay un buen paisaje/vis-
uales en el entrono de la zona, 
además de no contar con 
proyectos llamativos (centros 
comerciales 
de calidad).

- No hay fachadas o visuales que 
inviten a permanecer.
- Las vías son continuas sin paradas 
de bus o mobiliarios de permanen-
cia.

- Grandes Parques, solo para 
uso peatonal.
- Iluminación de noche y de día

- No hay fachadas intere-
santes, ni centros de comer-
cio.
-Acceso restringido a algunos 
parques debido a rejas.

- Diversas alamedas, ubicadas 
dentro de todo el sector.

- No hay aprovechamiento de ellas 
como espacio público a utilizar, 
además de la falta de cuidado del 
área verde. 

- La Falta de Espacios Públicos, 
tanto de recreación como de 
interacción.

- Debido al bajo tránsito de 
autos, hay bajos niveles de 
ruido (en algunas zonas).

- No hay espacios para 
conversar (falta de mobiliario 
y espacios urbanos).

- Parques con canchas de fútbol.
- Zonas de ejercicio.

- Mal estado de las canchas de 
fútbol y cualquier zona recreativa 
ubicada en la zona.

- No hay mobiliario para 
sentarse en los parques o en 
la calle.
- No hay mobiliario de 
descanso en los barrios.

- Gran Parque Zona Huascar, 
donde hay un paisaje natural, 
además de diversas actividades.

- Vviendas aledañas entre 1 a 
3 niveles, siendo una escala 
proporcional al peaton.

- Fachadas de ladrillo exterior sin 
tarrajear o mantenimiento alguno.
- Material de la calle: pistas sin 
pavimento, parques en descuido.
- No hay equipamientos ni árboles 
agradables para la visual.

- Las viviendas causan poca 
sombra que no favorecen el 
tránsito de los peatones.

- El Estadio Ivan Elias Moreno, es 
uno de los lugares en donde la 
gente y comunidad de VES 
comienza a interacctuar.

- Estan en un mal estado, además 
de muchos otros espacios que 
sirven para que la comunidad sea 
una comunidad e interaccionen.
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Marco Contextual

Por otro lado, el comercio se concentra en puntos cercanos 
a los parques centrales de las manzanas, donde se desarrol-
lan las manifestaciones culturales más relevantes del distri-
to. Entre ellas desatacan sus usos como talleres de arte, 
música, danza, etc. Tienen un radio de influencia relativa-
mente corto por su ubicación, que suele ser por sector.

 comercial         cultural       espacio público          vivienda

USOS Y REDES
COMERCIALES

Zona con presencia comercial

SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7 SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7

En el análisis de nodos, se aprecia como es que los puntos 
de comercio influyen en una cierta área circundante, así 
vemos las distintas jerarquías que presentan. Los más 
relevantes suelen situarse en las avenidas con mayor flujo 
como son las Avenidas 200 Millas y Jose Carlos Mariategui. 
Estos dotan de un carácter comercial a su entorno directo, 
lo que vuelve sus alrededores en zonas de comercio formal 
e informal.

Por otro lado, vemos como es que la cultura también 
presenta un radio de influencia en los parques centrales de 
las manzanas. Estos tienden a abarcar una menor área ya 
que son puntos de desarrollo cultural vecinal de escala 
pequeña, con instalaciones de poco aforo. Sin embargo, se 
aprecia un patrón entre estos que no supera los 2km de 
distancia entre si.

Los puntos de comercio y 
cultura generan diferentes 
niveles de manifestaciones. 
En el comercio podemos ver 
reflejada la incoporación de 
comercio, valga la redundan-
cia, en las viviendas, y en lo 
cultural se evidencian mani-
festaciones artísitcas en los 
alrededores del distrito.

Tras realizar el análisis contextual de los usos predomi-
nantes, se puede llegar a la conclusión que existe evidente-
mente un fuerte carácter comercial generado a partir del 
eje comercial de la Av. Jose Carlos Mariategui. El equipami-
ento comercial pre-existente funciona como punto de inicio 
de una red de comercio zonal que se extiende a lo largo de 
los sectores, y que está distribuido equitativamente entre 
diferentes escalas comerciales. Por lo general suelen 
agruparse tiendas de rango pequeño en ejes de avenidas 
por los flujos que poseen.

Zona con presencia cultural Áreas verdes
Comercio zonal
Comercio vecinal Punto cultural Flujos vehiculares/peatonalesTerreno a Intervenir

9% 2% 17% 72%

ARGUMENTACIÓN CONTEXTUAL
DESDE LOS USOS ACTUALES DE LA ZONA

2.1.2

SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7SECTOR 7

Terreno

Parque

Cultura

Terreno a Intervenir

Vivienda

M
an

ife

staciones

Cultura
le

s

Co
m

er
cio

vecinal
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Marco Contextual

MARCO CONTEXTUAL
MOVILIDAD/VIAS

El distrito de Villa el Salvador (V.E.S.) cuenta con diversas 
vías las cuales, en su mayoría son colectoras, pero hay una 
pequeña cantidad estas que estan consideradas como 
vías arteriales, como Av. Mariano Pastor, Av. Jose Carlos 
Mariategui, etc.
Esto se debe a que son vías que recorren todo el distrito 
además de tener un flujo medio, tanto de autos como de 
transporte público. Además, algunas vías colectoras 
cuentan con un flujo igual o mayor a las vias arteriales, un 
ejemplo es la Av. 200 millas, la que esta situada en la 
esquina con Av. Mariano Pastor y esta cuenta con un 
paradero de transporte público, además de obtener ese 
flujo vehicular, tenemos el flujo peatonal debido al 
comercio que se encuentra en la Avenida 200 Millas.

CONCENTRACIÓN DE CARGAS 
VEHICULARES

CICLOVÍAS EXISTENTES

ALIMENTADOR DEL 
METROPOLITANO

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

FLUJO VEHICULAR ALTO
5 500 - 7 500 vehículos/hora

5 000 - 5 500 vehículos/hora

1 500 - 1 999 vehículos/hora

FLUJO VEHICULAR BAJO
Vías locales importantes

4 000 - 4 999 vehículos/hora

3 000 - 3 999 vehículos/hora

2 000 - 2 999 vehículos/hora

FLUJO VEHICULAR MEDIO

VÍAS COLECTORAS
Av. 200 Millas
Av. María Elena Moyano
Av. Separadora Agro Industrial
Av. Micaela Bastidas
Av. Universitaria
Av. Velasco Alvarado
Av. Vallejo
Av. Modelo
Av. Iglesias
Av. San Juan
Av. Billinghurst
Av. Canevaro
Av. Pedro Miotta
Av. Alipio Ponce
Av. Proceres
Av. 1 de Mayo
Av. El Sol
Av. Lima
Av. Jose Olaya
Av. Mariategui
Av. Las Magnolias
Av. Chincheros
Av. Canevaro
Av. Defensores

VÍAS ARTERIALES
Av. Mariano Pastor Sevilla
Av. Jose Carlos Mariategui
Av. Revolución
Av. Maria Reiche

Av. 200 Millas
Av. Maria Elena Moyano
Calle E
Avenida 16
Calle 3
Calle C

Paraderos y ruta

VÍAS CON ALTO FLUJO
PEATONAL

Fuente: INEI Censo Poblacional a Nivel Manzanas 2017
Elaboración: Propia

PARQUE ZONAL HUASCAR

PANAMERICANA SUR

Conclusión

ARGUMENTACIÓN CONTEXTUAL
DESDE LA CALLE

2.1.2

Nodos de Agrupación de Personas Ruta Turística Paraderos
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En el levantamiento fotográfico 
realizado, se pudo identificar el 
tipo de perfil urbano que 
presenta nuestro contexto, así 
como las actividades que se 
desarrollan en los primeros 
niveles, siendo una zona con 
predominante comercio familiar 
en las puertas que dan a la Av. 
200 Millas y al mismo mercado.

Esto es una constante que se 
repite en sectores de abundante 
comercio formal e informal, 
debido a los altos flujos peaton-
ales que existen por la cercanía 
al mercado.

Además, se puede apreciar que 
las viviendas de los vecinos más 
próximos al mercado poseen 
una altura que varía entre 1 a 3 
niveles + azotea.

Marco Contextual

LEVANTAMIENTO
FOTOGRÁFICO

2

1

3
PARQUE ZONAL HUAASCAR

HOSPITAL VES

CC. UNIÓN PROGRESO

PANAMERICANA SUR

0 100 500

1

2

3

Av. 200 millas

Leyenda:

Av. Maria Elena Moyano

Ca. Las Rozas 

2

CA
PI

TU
LO

 2
VE

S

Comercio Local Comercio Local Comercio Local

Av. Maria Elena Moyano

Sector 7

6m

3m

AV
. 2

00
 M

ILL
AS

  

Estacionamiento

Calle: flujo medio

Vivienda
Infraestructura 
en mal estado.

Av. 200 millas2

Sector 7

3m

9m
6m

AV
. M

AR
IA

EL
EN

A 
M

O
YA

NO

CA
LL

E 
AL

ED
AÑ

A

Comercio Local Mercado Lugar en Des-uso

Viviendas
+ Boticas

Viviendas
+ Boticas

Calle: alto flujo1

Infraestructura 
en mal estado.

Comercio Variado 
de la zona

Viviendas
+ Boticas

Av. 200 millas2

Sector 7

6m

3m

9m 9m

CA
LL

E 
AL

ED
AÑ

A

CA
LL

E 
AL

ED
AÑ

A

AV
. P

AS
TO

R 
SE

VI
LL

A

Vivienda

Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda

Calle: alto flujo
1 Infraestructura 

en mal estado.

Vivienda + 
Comercio Vecinal

ARGUMENTACIÓN CONTEXTUAL
DESDE LA CALLE

2.1.2

Conclusiones:
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Primeras Aproximaciones

INTENCIONES
PROYECTUALES
2.2.1.1 CONCEPTO

DEL PROYECTO

cubo Κ ύ β ο ς
sust.

[ [

flexibilidad[flexibilidad[flexibilidad

[
adaptabilidad[ [

Un cubo es un fragmento o pieza central en donde se ajustan o 
se acoplan los radios de una rueda. También este término suele 
utilizarse en matemáticas para hacer mención a dichas cuentas, 
con el fin de multiplicar un número tres veces por sí mismo.

CON EL FIN DE
[MULTIPLICAR]

por que un cubo?
POR LA CAPACIDAD 
DE SER [UNA] Y
[VARIAS FORMAS]
A LA VEZ.

Y/O AJUSTAR /
[ACOPLAR]

OBTENIENDO ASÍ
[PUNTOS DE 
CONEXIÓN]
CON DIVERSAS
[CONFIGURACIONES]

CON UNA [GRILLA]

GENERANDO ASÍ
UN NUEVO VOLÚMEN 
[ARTICULADOR]

PUED
E

T
E

NER

DIVERSA
S

FORM
A

S

D E EXPRESAR

LO CUADRADO NO
SIEM

PRE

ES REGULAR
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Primeras Aproximaciones

PREFIGURA DEL
PROYECTO

2.2.1.2 CONFIGURACIONES
ESTRATEGIAS PROYECTUALES

[COMO OBTENER ESTOS
PUNTOS DE INTERACCIÓN
EN NUESTRA ARQUITECTURA?]

[POR QUE EL CUBO?][POR QUE EL CUBO?]

[VARIEDAD ESPACIAL]
[TRANSPARENCIA VISUAL]

[VARIEDAD ESPACIAL]
[TRANSPARENCIA VISUAL]

[COMO OBTENER ESTOS
PUNTOS DE INTERACCIÓN
EN NUESTRA ARQUITECTURA?]

Mediante un espacio que [contenga] nuestras 3 
preocupaciónes: 
- Cultura
- Usuarios [Puntos de Conexión]
- Comercio
Este puede tener diversas formas de ser/contener, 
una de ellas que el comercio contenga puntos 
de conexión y la cultura, la segunda que la cultu-
ra contenga al comercio y el puntos de conex-
ión y la tercera, que los puntos de conexión 
contenga al comercio y cultura.

Con esto generamos un espacio que llegue a  
tener una gran variedad [espacial] y 
[diversas experiencias] en diferentes 
partes del proyecto.
Además, gracias a estos dos factores, 
podríamos generar espacios de convivien-
cia e interacción  con las personas tanto 
dentro como fuera de él.

Obteniendo así un espacio con una 
y creando una 

Un cubo, por más cuadrado que parezca o se 
vea, este, es una de las formas más [adapt-
ables y flexibles] que puede existir.
Se puede empezar con un cubo perfecto, 
para luego ir dividiendolo en pequeñas
partes que estan conformadas dentro de él. 
A esto lo nominamos una [arquitectura 
adaptable].

Se
com

plementan

e interactuan entre
ellos

Puede
rotar o variar

Puederotarovariar

COMERCIO

CULTURA

PUNTOS DE CONEXIÓN

CULTURA

COMERCIO

PUNTOS DE CONEXIÓN

Se
com

plementan

e interactuan entre
ellos

COMERCIO

CULTURA

Se
com

plementan

e interactuan entre
ellos

PUNTOS DE CONEXIÓN
ESPA

CIO
S

D
E

IN
TERA

CCIÓ
N

Gracias a la flexibilidad de este volúmen 
podemos generar diversos [módulos] que 
respodan a diversas necesidades del distri-
to, tanto comerciales como culturales.
Al obtener el módulo base, este puede ser 
adaptado tanto espacial como volúmetrica-
mente, por ello es que respondería tanto al 
proyecto como a los puntos de conexión 
generando así una [feria constante].

[MÓDULO REPLICABLE][MÓDULO REPLICABLE]Generando así un PU
ED

E
SER

A
D

A
PTA

D
O

cr
ec

er
puede ser

o esto

esto

separar

EN RESPUESTA AL 
LUGAR Y SUS 
NECESIDADES

PUEDE SER
DESCOMPUESTO

Al generar un sistema articulado por diversos 
módulos y ser parte de un todo se pueden 
adaptar a lo que las circunstancias requieran. Es 
así como nace la [permeabilidad]  en el 
concepto del proyecto, que logra controlar 
según su contexto a los módulos, para permitir el 
ingreso de flujos mediante un eje articulador y 
demás, aparte de poder responder a diversas 
necesidades.

[PERMEABLES]
[POROSOS][POROSOS]
[PERMEABLES]Integrar espacios que sean 

PERMEABILIDAD
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Al sumar todas estas variables [per-
meabilidad, porosidad, variedad 
espacial, elemento articulador, 
piel] , creemos que el espacio no 
solo debe responder a eso, si no, 
debe de ser 

Junto con la premisa de que el espacio 
debe y puede ser permeable viene de la 
mano la variedad espacial.
Con esto no solo jugamos con las visua-
les y la espacialidad tanto fuera como 
dentro del volúmen, si no, generamos 
diversos lenguajes en diferentes espa-
cios según este lo requiera. Uno de ellos 
es el uso del mismo esqueleto del cubo 
como cerramiento virtual [dentro-fue-
ra][estructura], otro serían las dimensio-
nes generadas y el espacio abierto o 
cerrado [semiprivado-público], este 
último se relaciona muy bien con la 
permeabilidad

El proyecto al estar conformado con 
estas diversas configuraciones y ya que 
responde  a lo que el distrito y la comu-
nidad de Villa el Salvador necesita, lo 
vemos como el elemento articulador 
modular que faltaba en la zona, gene-
rando diversas interacciones tanto 
sociales como culturales.
Además, al estar hecho de módulos 
replicables vemos la posibilidad de 
generar diversas intenciones dentro del 
proyecto que lo beneficien a este y a la 
zona.

Se plantea el uso del cubo como figura 
base, pero lo que más hemos visto como 
una oportunidad es no usar solo el cubo 
puro si no usar el esqueleto de este [la 
piel/estructura]. 
Al ver esto como una oportunidad, gene-
ramos diversos tipos de interacciones 
visuales y espaciales. Una de ellas es la 
permeabilidad, usando el esqueleto del 
cubo como base para ver que necesita 
ser lleno y que debe ser permeable. Con 
esto se generaría un lenguaje no solo 
espacial si no visual, además de la porosi-
dad entre ambientes para nuevos flujos.

un espacio en donde se generen diversos puntos de 
conexión e interacción tanto fuera como dentro del 
elemento arquitectónico a desarrollar, en diferentes 
niveles y oportunidades a lo largo de este.
Por ello creemos que este proyecto debe responder 
a la necesidad de un lugar de interacción en el distrito 
con un eje articulador de interacción en un proyecto 
contenedor, generando la unión de diversos progra-
mas, dentro de ese espacio para su comunidad.
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cr
ec

er

separar

2.2.1.3 PREFIGURA
FINAL

[puntos de conexión][variedad espacial][permeable/poroso][permeable/poroso][elemento articulador][elemento articulador]
distrito-comunidad

[variedad espacial] [puntos de conexión]
[patio interno]
abierto o cerrado

cerramiento 
virtual

juego con 
alturas

+ privado

- privado

adentro y
afuera

se adapta

permeabilidad
controlada

permeabilidad
visual

porosidad
espacial

SCAN
ME

SCAN

G
E

N
E

R
A

N
D

O
 A

SI
M

ER
C

A
D

O
 C

.Z
7

M
ER

C
A

D
O

 C
.Z

7

puntos de
interacción

espacios
de
interacción

interacción
dentro y 
fuera
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 Grilla

 13 Sectores

 Sector 7
 con enfoque:

- Vivienda
- Comercio
- Salud

- Educación
- Cultura?

- Espacios Públicos?
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Objetivos

Hipótesis

Mercado Cultural Z7 en Villa el Salvador

Variables

Zona 7

espacio
público

infraestructura
adecuada

arq.
adaptable

Arq.
Adaptable

Barrio

Espacio
Público

lugar de
interacción

los espacios
públicos
dignos

Alameda 200
Millas sin uso para el comercio

y la cultura

que perjudica
a los espacios
comerciales

debido a la prioridad
de vivienda

(feria constante)
que albergue

nuevos usuarios

la topografía y posea
una diversidad espacial

según su programa

punto de
interacción

lo público
y lo privado

espacios
transformables

beneficia el
intercambio

socio-cultural

topografía
del lugar

infraestructura
adecuada

mediante una arquitectura
que se abra a su entorno e

incorpore al espacio público

según el programa
a usarse lo requiera

(apilar, unir, conectar/
dividir, seccionar)

Espacios Culturales
+

Mercado con buena
infraestructrua

+
Espacios Públicos

=
Interacciones sociales a nivel

barrial que genera un entorno
seguro y espacios activos

atrayendo a
nuevos usuarios

(no tradicionales) resolviendo
los problemas

cumpliendo
los objetivos

y cómo lo
logramos?

qué queremos
lograr

para generar
interacciones a nivel barrial

(entorno-comunidad) Jan Gehl: Vida urbana y ciudades
para la gente

  Jordi Borja: Espacio público y derecho
  a la ciudad

  David Sim: Soft City

  Pablo Vega: Las formas espaciales
  de lo urbano

   Jane Jacobs: Muerte y vida de las
   grandes ciudades

Wiley Ludeña: Barrio y ciudad:
Historiografía urbanística y la
cuestión del dominio de referencia

          Richard Larry: Vida urbana y ciudades
          para la gente

     Graziella Trovato: Definición de ámbitos de
     flexibilidad para una vivienda versátil,
     perfectible, móvil y ampliable

Robert Kronenburg: Arquitectura Portable

desde el
enfoque

que se pueda desarrollar
en diversas escalas

(modular) y responda 
a sus diferentes usos

1.

H1

H2

H3

2.

3.

4.

1.

2. 3.

4.

repotenciar

proponer

generar una

convertir
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SOBRE EL PROYECTO

propuesta del Ayuntamiento es dotar a los ciudadanos 
de un centro multifuncional enfocado sobre todo a 
eventos culturales. El proyecto de rehabilitación del 
mercado de abastos contempla dos plantas más un 
sótano con un total de 750 metros cuadrados útiles. En 
su distribución la primera planta acoge el vestíbulo, un 
gran espacio diáfano polivalente, salas de servicio y 
almacén, en la segunda planta dos aulas de conferen-
cias y zonas comunes, y en la planta sótano, zona de 
almacenaje e instalaciones. Además de las escaleras y 
un ascensor, un montacargas también comunica estos 3 
niveles.

Por esta razón creemos que este es uno de los proyec-
tos más importantes que podemos tomar como 
referencia ya que trata de revalorizar un mercado ya 
existente, pero dando u n  plus a la zona con un 
programa cultural. Además, creemos que es un proyec-
to que la función y la forma van muy ligadas, ya que al 

que necesita el ambiente para desarrollar un mercado 
pero también cultura.CE

N
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O 
CU

LT
U

RA
L 

A-
CE

RO
 /

 E
SP

AÑ
A

3.1.1.1 ANÁLISIS DE
REFERENTES 
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COMMON
GROUND

SOBRE EL PROYECTO
El diseño y la construcción del proyecto tienen como 
objetivo activar el espacio urbano ocioso. El proyec-
to utiliza métodos de prefabricación para producir 
módulos en la fábrica y luego transportarlos al sitio 
para su construcción y montaje. El tiempo de 

㎡ puede ser reducido 
en 5 meses. Para maximizar el uso de la base rectan-

conectados por una plaza central.

arquitectónica de los módulos de contenedores 
apilados es muy atractiva para las personas. Los 

Teniendo esto en cuenta, vemos que la mayor 
-

able al tiempo y las necesidades del usuario, por ello 
vemos la relación forma-entorno-programa una 
parte importante a desarrollar en este proyecto.SE
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3.1.1.2 ANÁLISIS DE
REFERENTES 1er nivel

2do nivel

3er nivel

COMERCIO

COMERCIO COMERCIO

COMERCIO

COMERCIO
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COMERCIO CULTURA
CULTURA
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3.1.2 ANÁLISIS
NORMATIVO

NORMATIVA
APLICADA

Normativa Aplicada    1    2         3  4

AFORO

NORMATIVA DE MERCADOS DE ABASTOS

Trabajo de Suficiencia Profesional, Proyecto de Fin de Carrera -

En cuanto a los criterios de diseño, los puestos deben tener un mínimo de 3.00m de altura libre entre 
piso y cielo raso. El área mínima para los puestos es de 6m2. En el caso de pasillos se deberán contem-
plar la circulación fluida de aire y evitar la acumulación de olores, teniendo como mínimo 3.00m de 
ancho. En el caso de rampas, se tendrán que diseñar los criterios de accesibilidad universal expuestos 
en la norma A.120 del RNE.

Para el diseño de los techos, se deberá considerar las condiciones climáticas del entorno del mercado, 
tales como lluvias, asoleamiento, entre otros.
El aforo se calcula en base a la norma A.070 del RNE. Siendo un mercado de abastos minorista, se 
calcula según la siguiente tabla: 

namientos, lactario y sala de usos múltiples (SUM).
• Área de energía y mantenimiento: Cuarto de máquinas, cuarto de mantenimiento.
• Área de residuos sólidos: Depósitos de residuos sólidos y área de reciclaje.

Como punto de partida para el desarrollo del programa comercial se tomó como base las 
Normas A.010, A.070, A.120 y A.130 del RNE y el documento “NORMA TÉCNICA PARA EL 
DISEÑO DE MERCADO DE ABASTOS MINORISTAS” realizado por el programa nacional de 
diversificación productiva e implementado por el Ministerio de la Producción del Perú en 
2021.
Actualmente el mercado Unión Progreso cuenta con 160 puestos comerciales que van 
desde la comercialización de productos frescos como carne, aves, pescados, entre otros, 
hasta la comercialización de ropa, servicio técnico, barbería, etc. Según la cantidad preexis-
tente el mercado es catalogado como Categoría 4 - Comercio Zonal, llegando a alcanzar 
una escala zonal sirviendo entre 50,000 a 200,000 de habitantes, con un radio de influen-
cia de 1200 a 1500m a la redonda.

Tabla 4.2.1
Categorías de Mercados de Abastos

Según la Norma Técnica para el Diseño de Mercado de Abastos Minoristas (2021) la 
composición de un mercado de abastos minorista se define en base a los espacios 
funcionares para su operatividad (p. 7), éstos son los siguientes:
• Área de comercialización: Tales como puestos húmedos, puestos semihúmedos, 
puestos secos y servicios higiénicos.
• Área de comercialización complementaria: Puestos de productos no comestibles, 
puestos de bazar, zona gastronómica, áreas de esparcimiento para eventos/ferias.
• Área de abastecimiento: Patio de descarga, área de almacenamiento de productos, 
área de refrigeración y control de calidad.
• Área de administración y servicios complementarios: Área administrativa, estacio
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3.2.1.1 INTENCIONES 
ARQUITECTÓNICAS 

INTENCIONES 
ARQUITECTÓNICAS 

INTENCIONES 

PUNTOS DE INTERCACCIÓN

RELACIONES ESPACIALES ENTRE VOLUMENES

RECORRIDO PÚBLICO
INTERIOR

GENERAR CAMINOS MODULARIDAD

GRILLARELACIONES PROGRAMÁTICAS

PERMEABILIDAD
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PROYECTO 

Un proyecto contenido en la cobertura propuesta, con 
diversas conexiones, recorridos  y experiencias dentro de él. VILLA EL

SALVADOR

MERCADO 
CULTURAL Z7 
GENERADOR DE
ESPACIOS INTERACTIVOS

MERCADO 
CULTURAL Z7 
GENERADOR DE
ESPACIOS INTERACTIVOS
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3.2.1.3 ANÁLISIS DE LA ZONA 
 COMO PUNTO DE PARTIDO 

ESTUDIO PROYECTUAL
DE LA ZONA

La zona de interés ubicado en el sector 7 del distrito presenta calles 
de flujo vehicular, con vías como 200 Millas de hasta 3 carriles, en 
las que transitan tanto transporte público como privado. Además 
de vías más domésticas al interior de las manzanas donde el flujo 
tiende a ser más privado.

flujOS VEHICULARES

El terreno y la alameda 200 Millas Sur presentan flujos peatonales 
que son utilizados diariamente por los usuarios y vecinos de la 
zona. Se puede encontrar un patrón recurrente que realizan los 
usuarios para cruzar la alameda, así como poder cruzar el actual 
mercado y el área verde en mal estado. 
A su vez cuenta con un flujo menos marcado hacia el parque 
central que se encuentra al interior de las macromanzanas .

FLUJOS PEATONALES

Siguiendo los flujos peatonales marcados por los usuarios, 
notamos que se generan puntos de intersección donde interactúan 
entre si. Tomamos dichos puntos como pontenciales lugares de 
encuentro en el proyecto. Así se establecen puntos estratégicos 
para el desarrollo e interacción socio-cultural.

PUNTOS DE INTERACCIÓN

Con todo lo anteriormente analizado, tenemos como resultante 
una figura que responde tanto a los flujos más relevantes, además 
de que alberga los puntos de interacción necesarios para que el 
proyecto este siempre activo. Con estas características encontra-
das, se piensan como una tentativa de estrategias base para 
intervenir el terreno.

NUEVOS FlujOS

Además de la forma que responde a los flujos y puntos relevantes, 
también pensamos en una alameda que no solo se cruce transver-
salmente, sino que se pueda recorrer a través de ella. Con esto 
planteamos unos posibles bloques que respondan a actividades 
como el ocio, deporte y áreas verdes, aprovechando la gran 
amplitud de la alameda y las posibles veredas a plantear en el 
proyecto. 
Además de poder ordenar mejor las vías en cuestión, ya que se le 
esta dando una grán área al auto, dejando al peatón de lado.

CONEXIÓN CON ALAMEDA

Y siguiendo el plan urbano original, se plantea un camino de 
conexión entre el terreno y el parque central. Esto con el fin de 
revivir el corazón de la macromanzana mediante el nuevo mercado 
cultural a proponer en el terreno.

CONEXIÓN CON PARQ. CENTRAL

Primeras Intenciones    1    2         3  4 Trabajo de Suficiencia Profesional, Proyecto de Fin de Carrera -



1 Se busca obtener [nuevos puntos de conexión] para [activar 
la zona mediante] los mismos [usuarios].

2 Cumplir con las estrategias implementadas que responden a 
las necesidades de la zona, mediante un espacio [permea-
ble][contenedor][adaptabe][flexible]

3 Generar un espacio que  [active] el movimiento y las [mani-
festaciones culturales vistas en la zona]

4 Realizar un proyecto que responda a las [dinámicas cambi-
antes] que el distrito lleva atravesando por los [mismos usu-
arios ]

1 Al tener un mercado en la actualidad en el lugar a desarrollar este proyec-
to , lo que buscamos, no es quitarles el mercado a los usuarios de Villa el 
Salvavor, si no darles un nuevo lugar el cual pueda servirles para no solo 
comercio si no para el resto de actividades que se realizan en la zona.

El terreno escogido no cuenta con una topografía muy pronunciada, sin 
embargo, nosotros no solo vamos a intervenir esa zona, si no también la 
alameda 200 millas, la cual si cuenta con diversos niveles en ella que los 
usaremos a favor de nuevos y mejores espacios públicos.

Villa el Salvavor, se caracteriza por tener diversos usos en ella, los cuales 
van variando de acuerdo a la necesidad de la zona en ese momento en 
específico, este puede variar cada año, mes o incluso semanas, por ello es 
que creemos necesario generar un proyecto flexible y adaptable a estas 
nuevas necesidades.

Al tener un distrito con tantos usos y costumbres, vimos la necesidad de 
generar un espacio el cual sea -en parte- de carácter cultural, ya que 
actualmente el distrito no cuenta con espacios en los cuales se puedan 
desarrollar estas actividades.

[la pre-existencia del mercado]

[la topografía]

[una ciudad cambiante]

[las dinámicas socio-culturales]

2

3

4

FACTORES A TENER EN CUENTA

TOMA DE 
PARTIDO 

3.2.1.4 IDEAS 
INICIALES 

Toma de Partido
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MERCADO
CULTURA
TALLERES

ME
RC

AD
O

MERCADO 
CULTURAL

COMERCIO
ZONAL

manifestaciONES 
CULTURALES

EN RESPUESTA A 
LAS NECESIDADES
DEL DISTRITO

LUGAR DE INTERACCIÓN
CON EL DISTRITO E USUARIOS
DE VILLA EL SALVADOR
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3.2.1.5 JERARQUÍA DE MÓDULOS
 COMO PUNTO DE PARTIDA 

FLEXIBLE
VS FIJO

Son los módulos itinerantes flexibles en el espacio 
gracias a su replicabilidad. Son módulos pequeños y 
altos de 2x2m o 3x3m que se proponen como alterna-
tiva al comercio fijo, esto con el fin de poder respond-
er a un calendario itinerante entre semana, ya que se 
plantean diversos flujos para los distintos días de la 
semana, para así responder a un “calendario” para las 
diferentes configuraciones con posibilidad de expan-
sión a la alameda para dejar libre espacios de mani-
festaciones culturales.

Se tuvo en cuenta cierto nivel de jerarquía para los módulos propuestos, que van 
desde los más micro como los itinerantes hasta los más macros como los espacios 
públicos planteados en los alrededores del proyecto. 
Con esto se busca tener una lógica de espacialidad programática según las necesi-
dades de los usos que se implementen, para así poder brindar espacios de calidad 
para las diferentes actividades.

MÓDULOS “S” // ITINERANTE

Son módulos fijos en los exteriores del 
proyecto destinados a actividades culturales 
y sociales de gran alcance, así como su uso 
recreativo para manifestaciones artísticas 
que revitalicen los exteriores. Estos módulos 
son planteados como complemento a la 
infraestructura permanente del distrito y la 
revalorización de sus áreas verdes.

MÓDULOS “XL” // FIJO

Son módulos planteados como estructuras 
fijas que se ordenan por grupos de tipo de 
comercio. Son la respuesta a la reinterpretac-
ión del comercio que existe actualmente en 
el mercado. Tienen dimensiones de 5x5m y 
8x8m dependiendo del local y su uso. Están 
pensados para situarse en el primer y segun-
do nivel debido a su accesibilidad con los 
compradores, por lo que tienen una escala 
más de módulos de mercado y sus techos 
funcionan como espacios de segundo uso 
como terrazas o “plazas” de descanso.

MÓDULOS “M” // FIJO

1ER NIVEL

2DO NIVEL

Son módulos pensados para el desarrollo de 
actividades culturales que por lo general 
requieren de una amplitud considerable, 
como espacios de doble altura y buena 
iluminación. Son planteados como remate 
del proyecto ubicándose en el último nivel 
para poder aprovechar su altura potencial. 
Así los talleres de danza, arte, pintura, música 
y presentaciones en general podrán desen-
volverse en espacios aptos, con posibilidad 
de cambio de uso en un futuro.

MÓDULOS “L” // ADAPTABLE

Toma de Partido    1    2         3  4
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LUNES

CALENDARIO ITINERANTE (RESPONDE A FLUJOS)

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES

CALENDARIO CULTURAL (RESPONDE A FLUJOS)

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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4%
6%

2%

4%

3%

4%

4%

2%

3%
8%

2%
3%

5%

TOPOGRAFÍA EXISTENTE

La topografía actual del terreno 
posee pendientes entre 2% a 
6% que se extiende dese la 

alameda.

1

EXTRUCCIÓN DE TERRENO

Se calcula el volúmen posible a 
extruir respetando el contexto 

inmediato.

3

LLEGADA DE LA ALAMEDA
Con las nuevas plataformas 
de logra integrar la alameda 
a nivel para el ingreso de los 
paseos culturales y temáticos 

al proyecto.

4

BLOQUES COMERCIALES
Se generan 4 bloques comerciales 
delimitados por los recorridos al 

interior del proyecto.
5

USO DE PLATAFORMAS

Para emplazarnos en la topo-
grafía empleamos el uso de 
plataformas de 1.80m de altura 
entre si que se acomoden a la 

llegada a nivel de la alameda. 

2

1.80m

1.80m

1.80m

1.80m

1.80m

1.80m

1.80m

1.80m

Trabajo de Suficiencia Profesional, Proyecto de Fin de Carrera -



1.80m

1.80m

EMPLAZAMIENTO
DEL PROYECTO

3.2.1.6 DISTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA 
DEL PROYECTO A DESARROLLAR 

Toma de Partido

9 5 9 6

CA
PI

TU
LO

 3
VE

S CAPITULO
 3

VES

C A P

Introducción

Propuesta 
Proyectual

A
lcances y 

Lim
itaciones

Justificación del
Proyecto

Prim
eras 

A
proxim

aciones

A
nálisis de 

Referentes

N
orm

ativa 
A

plicada

Tom
a de Partido

Prim
eras 

A
proxim

aciones

D
esarrollo del 

Proyecto

Justificación Tem
a

Justificación del
Lugar

    1    2         3  4 Trabajo de Suficiencia Profesional, Proyecto de Fin de Carrera -

MÓDULOS ITINERANTES
Nacen los módulos itinerantes que 
se integran a los recorridos y se 
expanden al exterior del proyecto 

para integrarse a la alameda.

6

GRILLA ESTRUCTURAL
Se propone una grilla estructural 
metálica que logre mantener luces 
de 15m entre apoyos para una 
espacialidad agradable con el 
usuario y los módulos comerciales.

7

CUBIERTA QUEBRADA
Los techos inclinados responden al programa 
propuesto y su necesidad de diferentes alturas, 
además de poder ubicar allí los drenajes para 
aguas pluviales. Posteriormente se generan 
desfaces para el ingreso de iluminación y venti-

lación a lo largo del proyecto.

10

CULTURA APILADA
Se colocan espacios culturales 
encima de los bloques comer-
ciales para poder activar el 
proyecto mediante recorridos 

y circulaciones hacia este.

8

1.80m

1.80m

1.80m

1.80m

1.80m

1.80m

1.80m

1.80m

GRAN CUBIERTA
Se propone una cubierta para los 
bloques de mercado y que en un 
nivel superior integre la cultura 

con diversa espacialidad.

9
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3.2.2.1 ESTRATEGIAS
 DEL PROYECTO

ESTRATEGIAS
PROYECTUALES

Toma de Partido    1    2         3  4

1 2 3USO DE LA TOPOGRAFÍA
EXISTENTE

USO DE CIRUCLACIONES COMO
ARTERIAS CONECTORAS

GENERAR ESPACIOS
PÚBLICOS APILADOS

El terreno presenta topografía con 
inclinaciones máximas del 8%, por 
lo que se aprovecha el cambio de 
niveles para poder generar un 
mercado accesible de todos los 
frentes, con conexiones espaciales 
que tomen ventaja sobre la 
condición del terreno, mediante el 
uso de 3 plataformas usando la 
topografía a nuestro favor.

Con los nuevos flujos provenientes 
de la Alameda 200 Millas Sur, se 
trata de generar grandes recorri-
dos que confluyan en un punto 
central y mediante estos poder 
acceder al proyecto, pudiendo así 
recorrerlo sin necesidad de entrar 
en el mercado.

Mediante una arquitectura modular, 
poder generar un limite difuso entre 
el interior y el exterior, para así poder 
integrar elementos de espacio 
público que acompañe al recorrido 
interno del proyecto. Logrando así 
puntos de interacción apilados en 
distintos niveles.

4 USO DE LA GRAN
COBERTURA

Se implementa el uso de una gran cubierta 
que sirva como espacio contenedor de 
diversas espacialidades y módulos comer-
ciales que integren a los usuarios trancur-
riendo el proyecto. Los techos inclinados 
responden al programa propuesto y su 
necesidad de diferentes alturas, además 
de poder ubicar allí los drenajes para 
aguas pluviales. Posteriormente se gener-
an desfaces para el ingreso de iluminación 
y ventilación a lo largo del proyecto.
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3.2.2.2 ESTRATEGIAS
 URBANAS

ESTRATEGIAS
PROYECTUALES

Toma de Partido    1    2         3  4

USAR LA ALAMEDA COMO ESPACIO DE INTERCAMBIO 
SOCIO-CULTURAL Y DE COMERCIO

Luego de intevenir la alameda e incorporarla 
como parte de la solución a uno de los 
problemas de la zona, como lo mencionamos 
anterior mente se incorporaran distintos usos 
en ella, para generar un intercambio/interac-
ción entre un programa cultural y distintos 
puestos itinerantes de comercio.

MERCADO CULTURAL Z7

A.O. LINDLEY

D. ALVARADO

RECUPERACIÓN DEL ÁREA VERDE
En este caso, parte importante a resolver de la 
zona es la recuperación de área verde que 
alguna vez hubo en ciertos espacios.
Ya que, si bien estaríamos generando un 
punto de interacción y atracción de personas 
por el proyecto, las zonas de espacio público 
y equipamiento urbano también son parte del 
problema a resolver, generando un mejor 
espacio en Villa el Salvador.

INCORPORAR Y REDISEÑAR LA 
RELACIÓN ALAMEDA-PROYECTO

Se interviene la alameda 200 millas con la 
intención de generar un eje articulador entre 
el proyecto a desarrollar y un espacio público 
de calidad.
Además de incorporar distintos usos en ella y 
pensar en que es un espacio de interacción 
entre las personas de V.E.S

PACIFICACIÓN Y PEATONALIZACIÓN
DE CIERTAS CALLES

Se pacifica a la Av. 200 millas con el fin de poder 
controlar las velocidades de vehículos que la 
transiten, con el fin de hacer un lugar más 
ameno para el peatón y poder generar relación 
alameda-calle-proyecto.
Sin embargo, se piensa en la peatonalización 
de algunas calles aledañas al proyecto debido a 
un menor flujo de autos y mayor flujo peatonal.

ALTO FLUJO PEATONAL
BAJO FLUJO DE AUTOS

BAJO FLUJO PEATONAL
ALTO FLUJO DE AUTOS

PEATONALIZACIÓN

PACIFICACIÓN

1 2 3 4
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CATÁLOGO DE
ACTIVIDADES URBANAS
3.2.2.3 DIFERENTES PROGRAMAS 

EN LA ALAMEDA 200 MILLAS
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Como estrategias urbanas generamos un catálogo de actividades para que la Alameda se 
active de diversas formas a lo largo de todo su eje, incluyendo así espacios de deporte, de 
cultura, descanso, etc. Esto con el fin de tener una Alameda 200 millas más interactiva y que 
invite a los usuarios a recorrerla. Además de ser un catálogo de actividades que pueden ocu-
rrir dentro de la Alameda, es una guÍa para poder diseñar todo lo restante de esta, ya que 
cada una de estas intenciones/estrategias responden a diversas situaciones, como por ejem-
plo: programas frente a vivienda, frente a comercio, frente a comercio-vivienda o frente a 
centros educdativos.

TEATRO
5.00pm

BATALLA DE
RAP 8.00pm

CLASE DE
BAILE 3.00pm

Vegetación =
ambiente para 
estar

Espacios para la fomentación de interac-
ción entre los puestos del mercado y el 
espacio público.

Espacios para la fomentación de la cultura 
en diferentes actividades, dirigido a dife-
rentes públicos según el horario.

Activar la calle mediante un mobiliario urbano 
móvil, que se adapte a las necesidades de los 
vecinos, sea para arte, deporte o cultura.

Generar la convivencia entre peatones y 
ciclistas, estableciendo recorridos de distin-
tas velocidades para evitar accidentes.

Interacción con el arte de los talleres, 
mediante espacios de exposición y expre-
sión artística interactiva.

Aprovechar los desniveles para generar 
diferentes espacios a escala peatonal de 
descanso, ocio y manifestaciones culturales.

Rediseño vial de la Alameda 200 Millas para la 
incoporación de un camino peatonal que 
remate en una plaza previa al proyecto.

Espacios destinados a exposiciones tempora-
les de diferentes artistas locales para incentivar 
el arte.
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CERRAMIENTOS FINALES
Al tener los espacios culturales en la última planta y estar completamente 
expuestos al sol, se opta por un cerramiento metálico que brinde privaci-
dad a dichos espacios, algunos de ellos serán cerramientos fijos para pro-
tección solar (verticales) y otros serán para cerramiento útil del mercado 
(horizontales), cerrando los bloques propuestos mediante estos cerrami-
entos horizontales metálicos con un sistema de poleas.

Con todo lo expuesto, el proyec-
to resulta en el Mercado Cultural 
Z7: Generador de espacios inter-
activos en Villa el Salvador. Un 
proyecto que se vincula con su 
entorno, para brindar espacios 
tanto comerciales como cultur-
ales y generar un nuevo tipo de 
comercio interactivo en la zona.

VILLA EL  SALVADOR

MERCADO 
CULTURAL Z7 
GENERADOR DE
ESPACIOS INTERACTIVOS

MERCADO 
CULTURAL Z7 
GENERADOR DE
ESPACIOS INTERACTIVOS

Punto de interacción

Nuevos flujos

Fujos existentes
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DESARROLLO DEL
PROYECTO

CAPITULO 4    
[MERCADO CULTURAL] Z7 

4

VES

VES

4.1 DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

4.1.3 PLANIMETRÍA 
4.1.2 SISTEMA DE CIRCULACIÓN

4.1.4 PLANTAMIENTO ESTRUCTURAL
4.1.5 MAQUETA Y RENDERS 
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PLANIMETRÍA
DEL PROYECTO

DESARROLLO
DEL PROYECTO

4.1.3

a USO DE LA TOPOGRAFÍA EXISTENTE COMO
PARTE DEL PROYECTO Y ESPACIO URBANO

Al comenzar a ver el proyecto, primero se vió el 
el tema de la topografía del terreno natural a 
tratar.
Para no hacer un cambio radical de hundir o 
elevar, decidimos hacer un tratamiento de 3  
plataformas que respondan a cada uno de los 
niveles correspondientes, generando así espaci-
os en diferente altura, pero relacionados entre 
ellos mediante el espacio urbano o el mismo 
proyecto.

b REESTRUCTURACIÓN Y REDISEÑO DE CIERTAS
CALLES ALEDAÑAS AL PROYECTO

Luego de ver el tema de las plataformas, comen-
zamos a analizar las calles aledañas al proyecto. 
Para poder lograr este análisis tuvimos que ver 
los flujos de estas en la investigación realizada al 
inicio de este proyecto.
Es por ello, que la Avenida 200 millas se 
rediseño para poderle dar más prioridad al 
peatón y usuario que al automóvil, además las 
calles más cercanas al proyecto fueron pacifica-
das o peatonalizadas.

c HUERTOS INTERACTIVOS ENTRE EL ESPACIO
PÚBLICO Y EL MERCADO CULTURAL

Para poder tener una actividad fija en todo el 
espacio urbano, se decidió hacer uso de 
pequeños huertos interactivos alrededor del 
proyecto, el cual responde al programa interior 
del Mercado Cultural propuesto.
Con esto generamos diversos espacios interac-
tivos alrededor del proyecto que se llegan a 
conectar mediante un programa al proyecto 
desarrollado.

a.1 IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE
MERCADO EN LAS PLATAFORMAS

Luego de ver como las plataformas iban a 
vincular de una mejor manera el proyecto y el 
espacio urbano, comenzamos con la implement-
ación de los módulos de mercado dentro de 
estas, respetando una cierta sectorización 
planteada en el programa, la cual esta dividida 
en 4 grandes bloques y el borde el mercado son 
tiendas que activen el proyecto desde afuera 
hacia adentro.

PLATAFORMA 
1 PLATAFORMA 

2

TECHOS
UTILIZABLES

PLATAFORMA 
3

d ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS
Y HORARIOS DEFINIDOS

Luego de ver los huertos interactivos, comen-
zamos a hacer deciciones sobre el espacio 
público designado a actividades culturales, es 
por ello que en diversas partes del proyecto - 
tanto fuera como dentro- se encuentran espaci-
os que responden a este tipo de usos.
Además de brindar dos grandes anfiteatros, de 
los cuales los designamos para usos culturales 
pero también adaptables a otro tipo de uso.

a USO DE LA TOPOGRAFÍA
EXISTENTE

b REESTRUCTURACIÓN Y 
REDISEÑO DE CALLES

c HUERTOS INTERACTIVOS

d ACTIVIDADES CULTURALES
EN HORARIOS DEFINIDOS

TEATRO
5.00pm

BATALLA DE
RAP 8.00pm

CLASE DE
BAILE 3.00pm

HUERTOS INTERACTIVOS ENTRE EL ESPACIO
PÚBLICO Y EL MERCADO CULTURAL

IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE
MERCADO EN LAS PLATAFORMAS

Luego de ver como las plataformas iban a 
vincular de una mejor manera el proyecto y el 
espacio urbano, comenzamos con la implement-
ación de los módulos de mercado dentro de 
estas, respetando una cierta sectorización 
planteada en el programa, la cual esta dividida 
en 4 grandes bloques y el borde el mercado son 
tiendas que activen el proyecto desde afuera 

PLATAFORMA 
1 PLATAFORMA 

2

TECHOS
UTILIZABLES

PLATAFORMA 
3

d ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS
Y HORARIOS DEFINIDOS
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4.1.3

e MOBILIARIO MÓVIL URBANO Y DE 
COMERCIO ITINERANTE.

Para comenzar a ver las diversas actividades en 
el espacio público, decidimos ubicar cierto 
mobiliario movil en algunos lugares del proyec-
to, además de usar módulos itinerantes para el 
comercio ambulatorio, ya que así cuando el 
camino central del proyecto tenga que ser usado 
para alguna manifestación cultural (procesión, 
baile,etc) o otro tipo de uso, se pudiera transcur-
rir libremente por esa zona. 

f DIVERSOS TIPOS DE USOS
EN EL ESPACIO PÚBLICO

Para complementar el uso de mobiliario móvil, 
designamos ciertos espacios que pueden y son 
flexibles al programa que se desee realizar en él, 
como exposiciones de arte, danza contem-
poánea, etc. Además de tener diversos espacios 
designados para estar, caminar, mirar y 
recrearse.
Estos responden a tanto el contexto inmediato 
(vivienda, comercio, comercio/vivienda), como al 
proyecto en sí.

g IMPLEMENTACIÓN DE CICLOVÍA CON RED
EXISTENTE EN VILLA EL SALVADOR

Teniendo en cuenta que hay una ruta de ciclovía 
en la Avenida Pastor Sevilla, nos preguntamos 
por que no conectarla también con la Avenida 
200 millas y que remate en el mirado de Lomo 
Corvina. Es por eso que decidimos incluir esta 
ampliación de la ciclovía de Pastor Sevilla en la 
Avenida 200 millas y sobretodo, por darle más 
protagonismo a un medio de transporte más 
sustentable que el auto.

h RELACIÓN INTERIOR-EXTERIOR CON
EL PROGRAMA DEL PROYECTO.

El proyecto al tener diversas alturas y espaciali-
dades dentro de él, cuenta con una buena 
relación con el exterior, además de vincularse 
con el programa existente y tener la flexibilidad 
de poder transportar este programa y así poder 
ser parte del espacio público.
Con esto generamos una relación más concreta 
y consisa con el exterior.

h.1 CIRCULACIÓN COMO PARTE
IMPORTANTE DEL MERCADO
Como parte importante de la relación interior-exterior tomamos en cuenta el hecho de que la circulación es un factor 
importante dentro del proyecto, ya que ayuda a generar estas relaciones además de diversas interacciones y experien-
cias espaciales en el recorrido propuesto.

hRELACIÓN INTERIOR-EXTERIOR
CON EL PROGRAMA

gIMPLEMENTACIÓN DE CICLOVÍA
CON RED EXISTENTE

f MÚLTIPLES ESPACIOS DE
 USO DIVERSO AL EXTERIOR

e MOBILIARIO MOVIL

importante dentro del proyecto, ya que ayuda a generar estas relaciones además de diversas interacciones y experien
cias espaciales en el recorrido propuesto.
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4.1.3

USO DE CIRUCLACIONES COMO
ARTERIAS CONECTORAS

GENERAR ESPACIOS
PÚBLICOS APILADOS

USO DE LA GRAN
COBERTURA

h.2 ESPACIOS OBTENIDOS EN LAS 
PLATAFORMAS CULTURALES 
Para llegar a estos espacios tuvimos que tener en cuenta los espacios públicos apilados que designamos dentro del 
proyecto, las circulaciones verticales y horizontales, los núcleos fijos de circulación y los usos que iban a estar ubicados 
en estas diversas plataformas cubiertas por una gran cobertura con inclinaciones, para generar una espacialidad 
diferente y diversos ingresos de luz y ventilación.

PLATAFORMAS COMO ESPACIOS
DE CONEXIÓN
Para que las plataformas no sean solo espacios con programa, decidimos que algunas de estas
sean solo espacio de circulaión o espacios de estar, ya que estan ubicadas en puntos medios
que conectan diversos ambientes.
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j.1MÓDULOS COMERCIALES
REPLICABLES

Los módulos de mercado que 
usamos en el proyecto son de 4 x 5 
m y dependiendo del programa 
este se puede adaptar en largo y 
ancho.
Es por ello que en el caso de 
tiendas, restaurantes y otros usos 
que no sean  de mercado, este de 
adapta a la dimensión de su necesi-
dad.i

j

USO DE LA ESPACIALIDAD COMO
PARTE IMPORTANTE DEL PROYECTO

Al tener diversas alturas en todo el proyecto, lo 
que se busca es que cada una de ellas responda 
a un uso en especifico, por ejemplo:
-Cultura debe de tener una buena altura para 
poder desarrollar el programa escogido.
-Espacios públicos interiores tienen diversas 
alturas debido a la sensación que puede causar 
cada una de ellas.
Y así con todo el programa del mercado.

USO DE PUENTES Y PLATAFORMAS
COMO PARTE DEL PROGRAMA

El proyecto que desarrollamos tiene diversos 
tipos de conexiones, tanto vertical como 
horizontalmente, así como ya lo explicamos en el 
punto h.1, queremos que el proyecto también 
sea reconocido por sus diversos tipos de 
accesos al diferente programa que se encuentra 
dentro de él. Por eso es que se implementa 
diversos puentes en diferentes direcciones para 
generar interacción entre los usuarios.

INGRESO
DE LUZ Y 

VENTILACIÓN

INGRESO
DE LUZ Y

VENTILACIÓN
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k PANELES DE COBRE COMO
PARTE DEL CERRAMIENTO

Para el cerramiento del mercado y como parte de la celosía de este, se implementó el uso de planchas de cobre con 
unas perforaciones circulares en él, para que hubiera un cierto control de la luz pero que aún así la deje pasar. Además 
se usa este mismo material como cerramiento del mercado mediante un sistema de poleas, con el que se subiría y 
bajaría este cerramiento.

l INCLUCIÓN E REINCORPORACIÓN
DEL ÁREA VERDE EN LA ZONA
Como parte importante del proyecto decidimos ubicar varios puntos en donde la vegetación y área verde predomi-
nara, ya que aparte de dar una escala más urbana, con este tipo de vegetación podemos sectorizar y designar diversos 
ambientes.

m TECHOS CON DIVERSAS INCLINACIONES
PARA EL INGRESO DE LUZ EN EL PROYECTO
En el caso de los techos, vimos que estos debían de cumplir con 2 puntos:
1) El primero es el tema de la luz y ventilación, ya que el proyecto cuenta con unas dimensiones muy extensas
2) El segundo era el tema de la espacialidad según el programa.
Es por ello que se optó por un techo con diversas inclinaciones dependiendo del tipo de ambiente, para generar 
diversas alturas y diversos tipos de iluminación.

INGRESO
DE LUZ Y 

VENTILACIÓN

PANEL
FIJO

PANEL MOVIL

INGRESO
DE LUZ Y

VENTILACIÓN
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COBERTURA IMPERMEABLE
color negro, e=500mm

cada 1.50m e=150mm

e=50cm

e=15cm

dimensiones 50x50cm
grilla 15x15m

VIGUETAS METÁLICAS

CERCHAS METÁLICAS EN V

LOSA COLABORANTE

COLUMNAS Y VIGAS METÁLICAS

1E
R 

NI
VE

L
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O 
NI

VE
L

CU
BI

ER
TA

 Q
UE

BR
AD

A

ESTRUCTURA
DEL PROYECTO

PLANTEAMIENTO
ESTRUCTURAL

4.1.4

La grilla estructural del proyecto está distribuida cada 15 
metros con columnas metálicas cuadradas de 50x50cm. 
Al estar en una topografia, las alturas que se obtienen 
son cambiantes para cada plataforma. Asimismo, se 
emplean vigas metálicas de 50x50cm para sostener las 
losas del programa cultural.

SISTEMA APORTICADO METÁLICO

La cubierta del proyecto responde a las diversas alturas 
del programa cultural, por lo que los quiebres son resul-
tado de la altura necesaria en los espacios. Está 
compuesta de aislantes impermeables que logran 
captar agua de lluvias. Además, posee aberturas que 
dotan de iluminación a los espacios más centrales.

CUBIERTA QUEBRADA

La cubierta del proyecto se estructura gracias a las 
cerchas metálicas que permiten grandes luces entre si, 
además de el uso de viguetas cada 1.50m para distribuir 
las cargas que actuan sobre ella. La forma que poseen 
resulta de un tema funcional de alturas ligado al 
programa propuesto, pero se estandarizan las piezas 
para su fácil ejecución constructiva y de fabricación.

SISTEMA DE CERCHAS METÁLICAS

3

3

2

1

2

1
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VISTAS DEL
PROYECTO

MAQUETA Y RENDERS
DEL PROYECTO A DESARROLLAR

4.1.5
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El proyecto “Mercado Cultural  Z7 VES: Generador de espacios de inter-
acción” logra emplazarse en una topografía existente propia del  distr i -
to, logrando integrarse en conjunto con la Alameda 200 mil las y gener-
ar una relación con su entorno inmediato. El  nuevo mercado emplea 
métodos de rediseño urbano para la distr ibución de las cal les aledañas, 
con el  fin de poder generar un espacio optimo dir igido a los peatones.
En el  aspecto urbano, el  proyecto reincorpora espacios pensados para 
la comunidad existente, donde se destacan lugares de deporte, ocio, 
cultura y comercio. Así  es como logra dar vida a una Alameda aban-
donada y sin un uso aparente, convirt iéndola en un gran corredor con 
abundantes zonas uti l izables y comercio efímero distr ibuido por todo 
el  camino.
Asimismo, el  gran paseo proveniente de la Alameda 200 Mil las cruza el  
proyecto, dotándolo de un recorrido interno de carácter semipúblico, 
que funciona abierto de día y de noche se cierra. De esta manera es 
que nacen grandes escaleras de recorrido interno por todo el  proyecto 
que pasan por el  programa comercial , plazas públicas apiladas y final -
mente la cultura.
Al  aprovechar la topografía, también se logra uti l izar  los techos de los 
módulos comerciales como espacios de descanso, entre otros. En el  
ámbito estructural , el  proyecto posee una gri l la de distr ibución de 
15x15m con columnas metál icas de 50x50cm y el  uso de losas colabo-
rantes para las plataformas en altura. Como cerramiento cenital  posee 
un techo metál ico sostenido por cerchas metál icas en forma de “V” que 
permite su correcta venti lación e i luminación. Y como tratamiento de 
fachada, se emplean planchas de cobre agujereadas que permiten con-
trolar  temas como la luz en los espacios culturales.
En cuanto al  programa que posee, se distr ibuye la primera planta con 
espacios comerciales divididos en 4 bloques por su t ipo de comercio. 
Además de poseer los techos caminables que entre si  se generan 
paseos aéreos. En la segunda planta cuenta con un programa cultural  
dotado con tal leres comunitarios enfocados en el  arte, la música, la 
danza y expresión en general , que cuenta con 2 SUMs para eventos 
especiales y/o presentación art íst ica de los tal leres.
Con todo lo expuesto se logra un proyecto contenido en la cobertura 
propuesta, con diversas conexiones, recorridos y experiencias que inte-
gran a su entorno y comunidad existentes, obteniendo así  el  Mercado 
Cultural  Z7: Generador de espacios de interacción.
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ASOCIACION  DE COMERCIANTES  DEL
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