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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis intitulada: “COMPLEJO COMUNITARIO DE PROMOCIÓN CULTURAL – ABANCAY”, desarrolla un proyecto arquitectónico 

para la ciudad de Abancay en el departamento de Apurímac, en respuesta a una problemática que se remonta a la década de los 80 con la violencia 

sociopolítica que trajo consigo movimientos significativos de personas del sector rural y de otras regiones del país hacia la ciudad de Abancay generando 

choques culturales y falta de oportunidades, asi mismo, la ausencia de equipamiento cultural como medio para la formación, producción y difusión cultural, 

y como repercusión el uso de espacios adaptados como son: losas deportivas, parques, plazas, calles y espacios no optimizados, se presenta como una 

necesidad impostergable a atender. Asi también, la deficiente gestión de los entes encargados en promover la cultura local, viene contribuyendo al deterioro 

paulatino de la identidad cultural local. 

La propuesta arquitectónica contribuirá a reducir la brecha existente mediante el planteamiento de espacios destinados a desarrollar actividades 

culturales y sociales, asi mismo, se convertirá en un desarrollador y potenciador de nuevas oportunidades, trabajo y progreso.  

Palabras clave: Cultura, identidad, espacios y Complejo comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The present thesis work entitled: “COMMUNITY COMPLEX OF CULTURAL PROMOTION – ABANCAY”, develops an architectural project for the city of 

Abancay in the department of Apurímac, in response to a problem that dates back to the 1980s with sociopolitical violence. which brought with it significant 

movements of people from the rural sector and other regions of the country to the city of Abancay, generating cultural clashes and lack of opportunities, 

likewise, the absence of cultural equipment as a means for cultural training, production and dissemination, and as impact the use of adapted spaces such as: 

sports slabs, parks, squares, streets and non-optimized spaces, is presented as an urgent need to be addressed. Likewise, the poor management of the entities 

in charge of promoting local culture has been contributing to the gradual deterioration of local cultural identity. 

The architectural proposal will contribute to reducing the existing gap by proposing spaces intended to develop cultural and social activities, and will 

also become a developer and enhancer of new opportunities, work and progress. 

Keywords: Culture, identity, spaces and community complex. 
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Introducción 

El presente trabajo de tesis “COMPLEJO COMUNITARIO DE PROMOCIÓN CULTURAL - ABANCAY”, desarrolla un proyecto arquitectónico que alberga 

y/o cobija las demandas materiales e inmateriales de la población Abanquina.  

El motivo fundamental para el desarrollo de este proyecto arquitectónico es la ausencia de acceso a servicios culturales mediante una infraestructura 

destinada a la cultura, donde se pueda capacitar y/o formar, producir y difundir la cultura en la ciudad de Abancay, fortaleciendo así la identidad cultural 

local. 

El Perú es un país pluricultural y centralista, ya que, de los 108 centros culturales existentes en el Perú 64 se encuentran en la capital, a diferencia de 

algunos departamentos que no cuentan con ninguno, tal es el caso de la región Apurímac que vivió fuertemente en la década de los 80 la violencia socio 

política que trajo consigo la migración masiva del sector rural y de otras regiones del país a la ciudad de Abancay. A consecuencia de esto en los últimos años 

se percibe un deterioro de la identidad colectiva y un bajo empoderamiento social, sumado a esto la nula oferta optimizada y la existente demanda de 

infraestructura y equipamiento que contribuya a la formación, producción y difusión cultural no atendida. En este sentido, se sabe que las bases 

fundamentales para conocer a una determinada sociedad es conocer su cultura, historia y su patrimonio heredado, he aquí la importancia de un Complejo 

Comunitario de Promoción Cultural. 

Se empleará el método de análisis y síntesis abordado en tres etapas claramente diferenciadas y estas a su vez estarán organizadas en diversos 

capítulos a lo largo del desarrollo de la tesis. 

La presente tesis comprende seis capítulos los cuales son:  capítulo I: aspectos introductorios, capitulo II: fundamento teórico, capitulo III: diagnostico, 

capitulo IV: programación arquitectónica, capítulo V: transferencia, capítulo VI: propuesta, bibliografía y anexos. 
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▪ Justificación 
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En este apartado inicial se 

desarrollará el planteamiento del 

problema, objetivos, la justificación del 

proyecto arquitectónico y la 

metodología. 
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1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Identificación del problema 

Se conoce en principio que la cultura es un cumulo de factores que 

determinan la identidad cultural, como por ej. Las tradiciones, idiomas, 

formas de pensar, sentir y actuar por un grupo social, también se la puede 

entender como aquellas manifestaciones culturales (materiales e 

inmateriales) por parte de un grupo de individuos en una época y en un 

tiempo determinado.  

La cultura es transmitida en el tiempo de generación en generación 

mediante un proceso de enculturación (transmisión de rasgos culturales 

por vía generacional), y también en gran medida por el proceso de difusión 

(transmisión de rasgos culturales de una cultura y sociedad a otra distinta), 

es en este punto donde aparecen y se aprecian fenómenos como el 

etnocentrismo y la globalización este último causante de la 

transculturación y de la alienación, en su afán de buscar una integración 

global.  

Por otra parte, la globalización es también la gestora del contacto 

entre culturas y el intercambio que se pretende establecer de una manera 

equitativa y en condiciones de igualdad(interculturalidad). 

En Latinoamérica se dio un proceso complejo de hibridación 

cultural en el tiempo, debido a los choques culturales sucedidos 

históricamente, repercutiendo en la actualidad en materia cultural y 

urbana, es así que observamos similitudes en las diversas sociedades y 

ciudades menores, tales como: pobreza, desigualdad, ausencia de 

infraestructuras y/o equipamientos urbanos destinados a la cultura, 

informalidad, desarticulación de la red urbana, centralismo, segregación 

espacial, falta de acceso a servicios públicos culturales, etc.  

El Perú es un país pluricultural, que aspira con ansia una 

interculturalidad, sin embargo, las intenciones para conducir hacia este 

camino a través de las inversiones públicas en los diversos departamentos, 

en materia de infraestructura y/o equipamiento urbano cultural son muy 

escasas, del mismo modo las estrategias que se proponen para la 

recuperación, fortalecimiento y la difusión de la cultura en las diversas 

regiones del país son ineficientes. 

En la provincia de Abancay se tiene una identidad cultural 

predominantemente quechua esto fundamentalmente en las zonas 

rurales, en contraste a las zonas urbanas, donde se aprecia un deterioro 

paulatino de la identidad cultural; Particularmente en la ciudad de Abancay 

ya que es una ciudad de paso entre ciudades mayores como lo son Cusco y 

Lima, siendo también una ciudad que acogió a ciudadanos de diversas 

regiones del país en las últimas décadas con tradiciones, costumbres, 
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formas de pensar y actuar muy diferentes, generando así choques 

culturales que alteraron la identidad cultural local.  

En la ciudad de Abancay capital del departamento de Apurímac, se 

aprecia una ausencia en la oferta de espacios, equipamientos e 

infraestructuras inclusivas y optimas en las cuales se difunda la cultura y su 

historia, esto sin duda repercute en la identidad y la memoria individual y 

grupal del ciudadano. Por otro lado, la débil promoción y difusión de las 

políticas culturales, sus estrategias y sus acciones en la ciudad de Abancay 

hacen que el problema se agrave con el transcurso del tiempo provocando 

un deterioro paulatino de la identidad cultural.   

1.1.2 Descripción del problema 

La falta de acceso a servicios culturales y como repercusión el 

deterioro paulatino de la identidad cultural en la ciudad de Abancay, se 

viene dando por diversos hechos que sucedieron en el tiempo, esto sin 

duda viene repercutiendo de manera negativa en varios aspectos que 

debilitan la cultura y como consecuencia conllevan a un deterioro de la 

identidad cultural local, tales hechos son: 

1. Las migraciones a la ciudad de Abancay. 

2. Ausencia de espacios, infraestructura y equipamiento cultural 

3. Deficiente gestión de los entes que ponen en valor y difunden los 

servicios y actividades culturales. 

Las migraciones a la ciudad de Abancay 

A partir de la década de los 50 se observaban movimientos 

significativos de personas del campo a las ciudades, ante esto en las clases 

urbanas acomodadas surgió el temor de formación de cinturones de 

pobreza que comenzaban a rodear las principales ciudades, esto se 

transformó en una de las varias condiciones para la puesta en marcha de 

la reforma agraria en la década del 60 y 70 (Euguren,2006, p.11). sin 

embargo, la reforma agraria tuvo como fin principal la redistribución de las 

tierras en el Perú, es así que durante los años posteriores la agricultura se 

transformó en una de las fuentes principales de ingreso en muchos hogares 

de la provincia de Abancay. 

Así mismo, esta labor viene a ser una forma de hacer y fortalecer la cultura, 

debido a que en este proceso se emplean ritos y costumbres entendidas 

como manifestaciones culturales, durante la siembra y cosecha de 

productos, sin embargo, durante los últimos años se viene dando con 

menor intensidad, debido a varios factores, entre ellos la débil promoción 

de productos locales y el ingreso de productos importados más accesibles. 

En la década de los 80 se desata la violencia socio política que 

afecto a varios departamentos del país trayendo consigo el desborde del 

campo a la ciudad y específicamente a la ciudad de Abancay cuya ubicación 

resulta nexo de ciudades mayores como son Lima y Cusco; produciéndose 
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en consecuencia un choque entre diversas costumbres, tradiciones y 

estilos de vida alterando la identidad cultural, más allá de ser entendida 

como un fenómeno no estático, sino aquello que va evolucionando 

conforme pase el tiempo, teniendo siempre presente la importancia de no 

perder su esencia original.  

De esta forma, estos hechos repercutieron en la demanda cultural 

por parte de la población abanquina, debido a que en la actualidad se 

observan zonas con ciertas particularidades en materia cultural como lo 

son: Tamburco, Américas, Arenas y Pachachaca.   De manera tal, que en la 

actualidad se presentan una serie de carencias con respecto al acceso a 

servicios culturales como son: la formación, producción y difusión cultural, 

del mismo modo la falta de una infraestructura y equipamiento cultural 

para lograr dichos servicios resultan impostergables. 

Ausencia de espacios, infraestructura y equipamiento cultural 

EL centralismo en el Perú es evidente, debido a que la gran mayoría 

de espacios, infraestructura y equipamiento cultural se encuentran en 

lima. Para el 2011 el Perú contaba con más de 108 complejos o centros 

culturales, y el departamento con mayor cantidad de infraestructura es 

Lima con 64 a diferencia del departamento de Apurímac que no cuenta con 

ninguno hasta la actualidad (Moreno, 2011). 

Así mismo, otro factor que determina la ausencia de espacios, 

infraestructura y equipamiento cultural en la ciudad de Abancay y en la 

región Apurímac radica en la débil gestión del gobierno local y regional para 

la formulación, aprobación, ejecución y funcionamiento de un programa 

de inversión enfocado en la cultura planteado en una cartera de 

inversiones durante los años. Del mismo modo el desinterés de la 

población abanquina en temas culturales genera en el sector privado la no 

apuesta por una inversión poco rentable que implique la construcción de 

espacios, infraestructura y equipamiento cultural. 

En este sentido, en la ciudad de Abancay se observa una ausencia 

de espacios, infraestructura y equipamiento destinado a la cultural y es así 

que múltiples espacios distribuidos en los diversos sectores de la ciudad de 

Abancay de carácter público son empleados para difundir actividades 

culturales de música, canto, poesía, danza, teatro, exposiciones de pintura, 

exposiciones de cerámica, escultura, libros, gastronomía local, periódicos 

murales, entre otros. Los espacios empleados para estas actividades son: 

las plazas (micaela bastidas, plaza mayor “armas”), parques (parque 

ecológico- El mirador, señor de la caída, villa ampay, el olivo, santa rosa, 

Daniel Alcides Carrión) y losas deportivas (Víctor acosta), las cuales por su 

flexibilidad espacial son adaptados para cumplir dichos fines. 
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Nota. Se muestra concurso de danza en la plaza mayor de Abancay (2017). 

Fuente: Municipalidad de Abancay (2017) 

 Figura 1.   Concurso de danzas para niños (2017) – tardes culturales 

 Figura 2.   Concurso de música para jóvenes (2017) – tardes culturales 

Nota. Se muestra concurso de música en el parque santa rosa (2017). 

Fuente: Municipalidad de Abancay (2017) 

 

 Figura 3.   Concurso de danza para jóvenes (2017) – tardes culturales 

Nota. Se muestra concurso de danza en la plaza Micaela Bastidas (2017). 

Fuente: Municipalidad de Abancay (2017) 

 Figura 4.   Concurso de canto para jóvenes (2017) – tardes culturales 

Nota. Se muestra concurso de canto en el parque villa ampay (2017). 

Fuente: Municipalidad de Abancay (2017) 
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Así mismo, el primer espacio que se destinó a la cultura y con libre 

acceso al poblador común de a pie es sin duda la Casa de la Cultura de la 

Municipalidad Provincial de Abancay (2006), que ayudó a nutrir con 

conocimiento cultural, fomentar la lectura en el poblador y acortar la 

brecha existente de infraestructura,  pero esto hoy en día no es suficiente 

ya que carece de espacios para la realización de diversas actividades que 

ayudan a enriquecer y poner en práctica la cultura heredada, la actual Casa 

de la Cultura cuenta con una biblioteca para jóvenes y adultos con una 

capacidad para 72 personas y un espacio para infantes de “3m x 5m”, 

también cuenta con un “teatrín” para 250 personas, hall, área de 

exposición temporal, ss.hh y una oficina de logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.   Planos de distribución – Casa de la cultura (CC)- Abancay 

Nota. Se muestra el plano de distribución del 1er nivel de la casa de la cultura. 

Fuente: elaboración propia. 

 Figura 5.   Concurso de canto para jóvenes (2017) – tardes culturales 

Nota. Se muestra concurso de música en el parque del señor de 

la caída (2017).  

Fuente: Municipalidad de Abancay (2017) 
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Estos diversos espacios ofertados a la población abanquina son 

empleados principalmente para actividades culturales como son: fomento 

a la lectura, ferias artesanales, danzas y espectáculos de música. Sin 

embargo, se aprecia una insuficiente oferta de servicios en otras formas de 

expresión cultural como son: cine, cerámica, fotografía, pintura, entre 

otras; debido a la carencia de espacios que acojan dichos servicios y que 

contribuyan al fortalecimiento de la identidad cultural a través de la 

capacitación y/o formación, producción y difusión cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.   Biblioteca y Teatrín 

Nota. Se muestra el estado actual de espacios internos de la Casa de la Cultura. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 7.   Planos de distribución – Casa de la cultura (CC)- Abancay 

Nota. Se muestra el plano de distribución del 2do nivel de la casa de la cultura. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Figura 9.   Taller de teatro para jóvenes  

Nota. Se muestra el taller de teatro para jóvenes desarrollado en el 

teatrín de la casa de la cultura. 

 Fuente: Casa de La Cultura Abancay (2017) 
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Del mismo modo, existe una insuficiente oferta de espacios para el 

acceso a servicios culturales de exposición temporal y permanente que 

coadyuven a fomentar un interés en temas culturales en la población de la 

ciudad de Abancay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiente gestión de los entes que ponen en valor y difunden los 

servicios y actividades culturales. 

El primer ente encargado de fomentar y difundir las expresiones 

culturales, artísticas e industrias culturales es el Ministerio de Cultura, sin 

embargo, siendo esta una de sus funciones generales, los objetivos 

trazados hasta la fecha resultan esquivos, tal es el caso de la política 

cultural, sus lineamientos y sus acciones lanzada por el ministerio de 

cultura en el 2012, que no tuvo mayor trascendencia ya que en la ciudad 

de Abancay esto pareciera ser que solo se quedó en los papeles más no 

trascendió en acciones.  

Así mismo, La deficiente gestión del ministerio de cultura a través 

de la dirección desconcentrada de cultura de Apurímac en la ciudad de 

Abancay para poner en valor la cultura, se traduce en la ausencia de 

industrias culturales, eventos artísticos culturales frecuentes, y demás 

estrategias que rescaten, fortalezcan, produzcan y difundan la cultura. 

Del mismo modo, la municipalidad provincial de Abancay es otro 

ente y/o actor involucrado en la promoción y difusión de la cultura, sin 

embargo, se ve limitado en su proceso de gestión debido a múltiples causas 

entre ellas, el desinterés de la población en temas culturales, es así que 

como estrategia para revertir esto se lanzó en el 2017 las tardes culturales 

sabatinas como parte de su política cultural. Así también, otra causa que 

limita su proceso de gestión es la poca oferta de espacios que alberguen 

actividades culturales, es así que a inicios del 2018 el alcalde Provincial de 

Abancay y el Rector de la Universidad Tecnológica de los Andes, firmaron 

el convenio marco de cooperación interinstitucional para el uso de la Casa 

de la Cultura. 

 Figura 10.   Exposición de artes visuales  

Nota. Se muestra una exposición de artes visuales de pintura y 

cerámica en la plaza mayor de la ciudad de Abancay. 

 Fuente: ESFAP "Chabuca Granda" - Abancay (2019) 
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Así también, las asociaciones y agrupaciones culturales son otros 

actores involucrados, empero se ven muy debilitadas en su función, debido 

al escaso apoyo económico y a la débil difusión de sus actividades 

culturales por los diversos medios como son: radio, televisión y redes 

sociales. Generando así un desinterés en la población abanquina en temas 

culturales. 

En este sentido, la deficiente gestión para poner en valor y difundir 

los servicios y actividades culturales, contribuyen directamente al 

deterioro paulatino de la identidad cultural. 

  Es así que en el 2008 debido a un pobre conocimiento de la 

cultura y la historia de Abancay se destruyeron varias casonas 

pertenecientes a la ex Hacienda de Patibamba Baja que tenían gran 

potencial para su puesta en valor como patrimonio cultural material 

inmueble acelerando así el deterioro de la identidad. 

1.1.3 Formulación del problema 

La falta de acceso a servicios culturales mediante una 

infraestructura destinada a la cultura donde se pueda albergar, integrar, 

capacitar y/o formar, producir y difundir la cultura en la ciudad de Abancay, 

conlleva al deterioro paulatino de la identidad cultural local.  

1.3 Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Desarrollar el proyecto arquitectónico “Complejo Comunitario de 

Promoción Cultural - Abancay”, como un espacio que brinde acceso a 

servicios culturales donde se pueda, albergar, integrar, capacitar y/o 

formar, producir y difundir la cultura en la ciudad de Abancay, 

fortaleciendo así la identidad cultural local. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Desarrollar un proyecto arquitectónico sustentado en un estudio 

teórico y en un enfoque metodológico de diseño. 

• El proyecto responderá a un factor determinante que es 

satisfacer las necesidades del usuario, así mismo a factores 

condicionantes que son: el terreno, entorno y los factores 

climáticos. 

• En el aspecto estético formal se buscará proponer una 

arquitectura que tenga presente la memoria y la geografía sin 

dejar de ser actual. 

• En el aspecto espacio funcional desarrollar espacios flexibles y 

elementos arquitectónicos inclusivos que permitan la óptima 

realización de actividades. 

• Desarrollar un proyecto respetuoso de la normatividad y la 

legislación vigente. 
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• En el aspecto tecnológico constructivo emplear materiales y 

tecnologías convencionales y mejoradas que garanticen el 

funcionamiento, seguridad, eficiencia y mantenimiento. 

• En el aspecto tecnológico ambiental se buscará realizar un 

proyecto sostenible haciendo uso de tecnologías amigables con 

el medio ambiente y que optimicen el uso de energía. 

1.4. Justificación  

La importancia del proyecto radica en la necesidad social 

prioritaria, existente, identificada y expuesta en el desarrollo del 

planteamiento del problema que tiene como síntesis la falta de acceso a 

servicios culturales y de infraestructura a través de espacios donde se 

desarrollen actividades culturales; el proyecto de tesis “Complejo 

comunitario de promoción cultural – Abancay”, tiene como fin ser un 

medio para el fortalecimiento de la identidad cultural, así como contribuir 

al cierre de brechas debido a la nula oferta optimizada y a la alta demanda 

de servicios culturales existentes en la ciudad de Abancay, y de esta manera 

proponer ser “un desarrollador de nuevas oportunidades y de trabajo, un 

modelo de crecimiento y desarrollo económico y social” (Fernández, 2015). 

1.5. Metodología 

1.5.1 Desarrollo metodológico 

El desarrollo metodológico lo entendemos como el procedimiento 

a emplear para abordar el problema objeto del proyecto en base al análisis 

y síntesis. dentro de este marco identificamos tres etapas:  

Primera etapa: El estudio teórico que le da sustento y que tiene 

como punto culminante la síntesis teórica, en esta etapa emplearemos 

fundamentalmente, métodos y técnicas de las ciencias sociales aplicadas a 

la arquitectura. 

Segunda etapa: La transferencia entendida como cambio de 

lenguaje de lo teórico a lo espacio formal que tiene como síntesis la toma 

de partido. 

Tercera etapa: tiene que ver con el desarrollo del anteproyecto 

arquitectónico. 

En las 2 últimas etapas se emplearán métodos y técnicas propias 

del diseño arquitectónico. considerando que este proyecto no es lineal sino 

retroalimentado y que toda línea se sujeta al análisis y síntesis. 

Este enfoque metodológico se ve reflejado en el siguiente 

desarrollo del contenido del trabajo que se ha ordenado en capítulos. 
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Capítulo I Aspectos Introductorios 

En este apartado inicial se desarrollará el planteamiento del 

problema, objetivos, la justificación del proyecto arquitectónico y la 

metodología. 

Capitulo II Fundamento Teórico 

En este capítulo se desarrollará el marco histórico, teórico, 

conceptual, normativo y referencial como soporte teórico de la presente 

tesis. 

Capitulo III Diagnostico 

En este capítulo se hará un estudio del usuario y sus necesidades 

como elementos determinantes del proyecto, seguidamente se realizará 

un estudio de los elementos condicionantes del proyecto como son los 

factores relacionados al lugar, sitio, terreno, tecnología y desarrollo de 

referentes arquitectónicos. Las mismas que emplearan teorías de 

ordenación, sistematización e interpretación hasta la programación 

arquitectónica. 

Capitulo IV Programación Arquitectónica 

Este capítulo comprende la idea teórica-conceptual del proyecto, 

las intenciones proyectuales, la programación por zonas tomando como 

base la idea primigenia del proyecto y por último se realizará el cuadro de 

requerimiento cualitativo y cuantitativo del problema objeto del proyecto. 

Capítulo V   Transferencia  

En esta etapa se traduce la parte teórica a la parte creativa y gráfica 

para desarrollar el partido arquitectónico y luego abordar la propuesta, a 

través de una idea generatriz, esquemas, diagramas y zonificaciones, así 

como también el empleo de técnicas como el croquis y la maqueta. 

Capítulo VI Propuesta  

En este apartado final se desarrollará un compendio planimétrico 

(plantas de conjunto y de zonas, cortes, elevaciones y detalles) y un 

compendio teórico o memoria arquitectónica (explicación del proyecto, 

presupuesto y el financiamiento). 
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1.4.2 Esquema Metodológico 
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se analizará referentes nacionales e 

internacionales de proyectos arquitectónicos, 
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2.1. Marco histórico 

2.1.1 Origen de los espacios culturales 

En principio entendamos que la historia tiene múltiples 

interpretaciones y definiciones. Hallet Carr (2011), “la historia es el 

producto del trabajo interpretativo y de escritura de un historiador y no la 

realidad de los acontecimientos”, Bloch (1982) afirma “la historia es 

básicamente formularnos preguntas y obtener respuestas sobre una 

cultura en un tiempo y espacio determinado”. En el presente apartado se 

hará énfasis a la historia de los diversos espacios culturales que se 

establecieron bajo diversas denominaciones, tales como, centro cultural, 

centro cívico, centro o complejo comunitario, etc. El presente texto 

reflejara básicamente lo expresado por Plazola. 

Los Centros Culturales, centros cívicos, centros o complejos 

comunitarios, etc. Tal como los conocemos en la actualidad aparecen en el 

siglo XX, como espacios especializados en el aprendizaje, acopio de 

investigaciones, enseñanza, formación, difusión cultural y de conocimiento 

(Plazola, 2001, p. 603,604). 

Los primeros espacios que sirvieron de albergue, refugio y cobijo 

para el hombre nómada en el paleolítico fueron las cuevas o cavernas, es 

aquí donde el hombre desarrolla y plasma sus primeras expresiones 

artísticas en forma de lo que hoy catalogamos como pintura rupestre, de 

este modo, el refugio temporal para el hombre del paleolítico se 

transforma en una especie de arquetipo de los espacios culturales.  

Posteriormente en el neolítico, en la edad de los metales y en las 

siguientes culturas se empiezan a ver diversas expresiones artísticas tales 

como la fabricación de armas de caza a base de piedra, cerámicos en forma 

de figuras y vasijas de uso doméstico, monumentos megalíticos que 

posteriormente dieron origen a la escultura y construcciones 

arquitectónicas destinadas a albergar actividades políticas, religiosas, 

administrativas y habitacionales, así mismo estas se realizaron para que 

fueran admiradas por el gobernador y su pueblo, tal y como sucedió en 

Egipto con los primeros recintos funerarios, cerámica y con la escultura, los 

egipcios utilizaban las entidades arquitectónicas para plasmar sus diversas 

expresiones artísticas de la misma forma los babilonios y asirios empleaban 

los espacios y las entidades arquitectónicas para realizar sus diversas 

manifestaciones artísticas tales como el canto, danzas, pintura y       las 

representaciones religiosas (Plazola, 2001, p. 604). 

En Grecia, se da las iniciales muestras teatrales como el drama, 

tragedias e interpretaciones musicales representadas en los teatros, 

además de hacer fuerte énfasis en la filosofía y en la búsqueda del 

conocimiento, los griegos asistían a estos lugares con el objeto de 

informarse; otros lo hacían para recibir clases ya que eran importantes las 
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escuelas de arte formada por alumnos y sabios maestros. El teatro para los 

griegos no era únicamente diversión, sino se tomaba como un elemento 

educativo (Plazola, 2001, p. 604). 

En Roma toman gran parte del conocimiento griego debido a que 

estos son amantes de la cultura y su difusión, los romanos difundían las 

actividades teatrales como los griegos en sus diversas obras de 

arquitectura como es el caso del coliseo romano donde revivían y 

rememoraban diversos acontecimientos del pasado. 

En la Edad Media los diversos artistas (juglares) se apoderaban 

temporalmente de espacios como plazas, mercados, calles, etc. Con el fin 

de dar a conocer su arte al pueblo y mediante esto poder sobrevivir, por su 

parte los feudales y los reyes disfrutaban de estas actividades artísticas que 

se concentraban en salas que mandaban a edificar dentro de sus castillos y 

palacios (Plazola, 2001, p. 604). 

En el Renacimiento hace su aparición el edificio destinado a la 

cultura, en especial el teatro que promovía el disfrute del pueblo. Se dio 

una clara división en el interior del espacio, el anfiteatro fue utilizado por 

el pueblo, no así los palcos y plateas que eran para la gente de “elite” 

(Plazola, 2001, p. 604).  

En 1580 inicio el primer teatro renacentista, el Olímpico en 

Vicenzo. Las primeras construcciones teatrales modernas las realizan los 

italianos en el siglo XVI Y XVII, seguidamente en el siglo XVIII se edificaron 

diversos teatros y museos que tenía como propietario a la burguesía, 

mientras que los artesanos y artistas continuaron exponiendo su arte al 

aire libre en espacios públicos, en el tercer cuarto del siglo XVIII la 

Revolución Social Francesa hizo posible la difusión de las artes plásticas, 

musicales y representaciones teatrales al expropiar los espacios que 

estaban en manos de la corona y monasterios. Se crearon los primeros 

museos como el de Louvre, Francia 1791, la gliptoteca de Múnich (1930): 

el Museo Del Prado en España (1819), que reúne las colecciones reales. Los 

primeros museos son construidos por el estado y después por particulares 

(Plazola, 2001, p. 604,605). 

En el siglo XX se creó el cine como diversión y como medio de 

difusión del arte, con esto el arte llegaba cada vez más cerca a las clases 

sociales más bajas, con esto el público tuvo más posibilidad de acceso a la 

música, danza y teatro. En el transcurso del siglo XX nacen los primeros 

centros culturales, centros cívicos y centros o complejos comunitarios en 

Europa ya que estos países asignaban un buen porcentaje de su PBI para la 

investigación, educación y difusión cultural, luego se esparcen por todo el 

mundo, las actividades culturales se empiezan a consolidar los espacios se 

transforman en espacios comunes de socialización, inclusión y 

participación, tal es el caso del centro cultural Georges Pompidou (Plazola, 

2001, p. 605). 
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Tal vez la obra que marca un antes y un después en la década del 

70 es el proyecto del centro cultural George Pompidou de Renzo Piano & 

Richard Rogers, es talvez la primera obra que hace uso de la tecnología en 

su construcción consolidándose en una clara obra de arquitectura de estilo 

High- Tech, una obra que tiene un compromiso con la ciudad al ser aquella 

que revitaliza una zona de la ciudad de París deprimida económica y 

socialmente.  

Posterior a esto se dieron varias obras que empleaban la 

tecnología para su realización, tal es caso de la Mediateca de Sendai a fines 

del siglo XX e inicio del siglo XXI, una obra que hace uso de la alta tecnología 

y la informática, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de 

equipamiento, obra proyectada por el Arquitecto Toyo Ito en Japón, 

seguidamente se dio una diversificación y aparición de nuevos espacios 

culturales especializados como por ejemplo las mediatecas, ludotecas, 

espacios cinematográficos, teatros con un alto estudio acústico, espacios 

de memoria, museos de historia, centros comunitarios, talleres de arte 

urbano, espacios de exposición, etc. A nivel internacional podemos citar al 

centro tecnológico y cultural Jinan en china proyectada por RTA-Office, y 

en el Perú una de las obras más importantes destinada a las actividades 

culturales y que hace uso de la alta tecnología y la informática es el Centro 

de Convenciones Lima en San Borja inaugurada en el 2015 proyectada por 

los arquitectos Tono Fernández Usón, Javier Álvarez de Tomas. Cesar 

Azcarate y construida por la empresa constructora OAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Exterior e interior Centro de Convenciones Lima. 

Fuente:(Archidaily, 2017) 

 

Figura 11.   Centro de Convenciones Lima 
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2.1.1.1 Línea de tiempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.   Línea de tiempo - origen de los espacios culturales 

Nota. En la presente se expone puntos claves del origen de los espacios culturales. Fuente: elaboración propia con datos de (Plazola, 2001) 
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2.3 Marco teórico 

2.3.1 Complejo comunitario de promoción cultural en el Perú (centro 

cultural) 

El proyecto es abordado en la categoría de centro cultural bajo la 

denominación de complejo cultural, es así que a continuación se expone el 

presente de esta tipología en el Perú. 

Los complejos o centros culturales en el Perú son espacios donde 

se desarrollan e intercambian expresiones culturales, así mismo, son 

espacios de formación, creación y difusión cultural, y se diferencian según 

su modelo de gestión y organización, entre los diversos tenemos los 

centros culturales universitarios, de gremios, asociaciones, sindicatos, 

fundaciones, etc. (Moreno, 2011, pág. 110). 

Así mismo, la empresa privada en el Perú promueve la creación de 

centros culturales como responsabilidad social, ya que se cree firmemente 

que la promoción de la cultura contribuye al desarrollo social y económico 

(Moreno, 2011, pág. 110). 

La importancia de esta tipología en la sociedad peruana se basa en 

ser entendida como un medio fundamental para la preservación de la 

cultura local, del mismo modo, ser un medio de oportunidades para el 

acceso a servicios culturales y desarrollo comunitario.  

Existen regiones como Apurímac que carecen de estos servicios 

culturales por falta de infraestructura como: teatros, auditorios, talleres, 

salas de cine, etc. Los complejos o centros culturales disponen de estos y 

son medios para fortalecer la identidad colectiva y la integración social en 

una comunidad (Moreno, 2011, pág. 111). 

Los centros culturales en las universidades están enfocadas a la 

promoción y difusión de la cultura, y al enriquecimiento del que hacer en 

comunidad a través del cine, teatro, danza, música, exposiciones de arte, 

conferencias, congresos, etc. Entre estas tenemos al centro cultural de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Ricardo 

Palma, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga, etc. (Moreno, 2011, pág. 112). 

Las organizaciones de cooperación binacional como el peruano 

británico a través de su centro cultural del mismo modo, brindan servicios 

culturales como conferencias, espectáculos de cuento, conciertos, cine, 

entre otras actividades, así mismo, el Instituto Cultural Peruano 

Norteamericano (ICPNA), La Alianza Francesa, el Instituto de Estudios 

Andinos (IFEA), entre otros (Moreno, 2011, pág. 113). 

Así también están presentes los complejos o centros culturales 

público – privados que disponen una particular gestión y organización, que 
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tienen como propósito la difusión y promoción de la cultura mediante 

actividades de orfebrería, tallado, gastronomía, artesanía, textiles, pintura, 

música, danza, escultura y demás expresiones locales y regionales, entre 

estas tenemos  Centro Cultural Semblanza de la Parroquia Buen Pastor de 

Arequipa, el Centro Tinku, Centro Cultural Continental de Huancayo, 

Centro Cultural Selva Rimay, Centro Cultural Resistencia, entre otros 

(Moreno, 2011, pág. 114). 

Según su disposición en el territorio, para el 2011 el Perú contaba 

con más de 108 complejos o centros culturales, y el departamento con 

mayor cantidad de infraestructura es Lima con 64 a diferencia del 

departamento de Apurímac que no cuenta con ninguno hasta la actualidad 

(Moreno, 2011, pág. 118). En este sentido se observa un centralismo muy 

evidente que prevalece y reduce las iniciativas culturales en regiones que 

carecen de esta infraestructura. 

Por otro lado, tenemos la base legal desde la constitución política 

de Perú hasta la ley orgánica de municipalidades N° 27972 que organiza y 

respalda la constitución de complejos o centros culturales en provincia, 

distritos y centros poblados, con fin de consolidar y fortalecer la cultura 

local. 

En este sentido, se entiende que la cultura desempeña un papel 

muy importante como elemento integrador de la sociedad y generador de 

desarrollo y de cambio, es por ello que el Ministerio de Cultura por medio 

de la política nacional de cultura al 2030 dispone de una serie de objetivos 

y lineamientos para promover, producir y difundir la cultura, entre estos 

tenemos a los que recaen directamente en los complejos o centros 

culturales: 

▪ Fortalecer la valoración de la diversidad cultural. 

A través:  

- Generar estrategias para el fortalecimiento de la 

identidad cultural de los ciudadanos y ciudadanas, con 

énfasis en los pueblos indígenas u originarios y 

afroperuano. 

- Desarrollar estrategias para la incorporación de la 

pertinencia cultural en los servicios públicos. 

- Generar estrategias para la transmisión 

intergeneracional y la revalorización del patrimonio 

cultural inmaterial y los conocimientos tradicionales 

(Ministerio de Cultura, 2012, p. 9,11). 

▪ Incrementar la participación de la población en las 

expresiones artístico – culturales. 

A través: 

- Desarrollar capacidades de mediadores y educadores 

en artes 
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- Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y 

ciudadanas para el desarrollo de su creatividad y de 

manifestaciones culturales cotidianas 

- Implementar programas de mediación cultural y 

desarrollo de públicos para el fomento de la apreciación 

y participación en las expresiones artístico -culturales. 

- Facilitar la accesibilidad económica y social a bienes, 

servicios y actividades artístico - culturales diversas 

- Implementar programas de mejora, recuperación y/o 

desarrollo de infraestructura cultural y espacios 

públicos sostenibles, equipados y con pertinencia 

territorial (Ministerio de cultura, 2020, p. 120,121). 

▪ Fortalecer el desarrollo sostenible de las artes e industrias 

culturales y creativas. 

A través: 

- Implementar programas para el fortalecimiento de las 

capacidades de los agentes de las artes e industrias 

culturales. 

- Brindar incentivos económicos y no económicos a 

agentes culturales, negocios y proyectos culturales. 

- Desarrollar mecanismos para la circulación comercial y 

no comercial y el equilibrio del flujo nacional de bienes, 

servicios y actividades culturales. 

- Asegurar la sostenibilidad de las organizaciones 

culturales con incidencia comunitaria (Ministerio de 

cultura, 2020, p. 121,122). 

▪ Fortalecer la valoración del patrimonio cultural. 

A través: 

- Implementar programas de sensibilización, de 

información y formativos para el conocimiento y 

apropiación social del patrimonio cultural. 

- Desarrollar estrategias e incentivos para la 

investigación científica, difusión y reflexión crítica sobre 

el patrimonio cultural. 

- Fortalecer los servicios de interpretación cultural de los 

museos, espacios museales y otros espacios culturales, 

con criterios de sostenibilidad y accesibilidad, 

respetando la condición cultural del bien (Ministerio de 

cultura, 2020, p. 122). 
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2.3.2 Complejo Comunitario De Promoción Cultural - Abancay 

El complejo comunitario de promoción cultural o centro cultural en 

principio como proyecto proponen soluciones muy similares de acuerdo al 

problema objeto del proyecto planteado, si bien es cierto las 

denominaciones pueden diferir, estas son semejantes con respecto a las 

relaciones funcionales de los diversos servicios que esta ofrece, con el fin 

de fortalecer la identidad cultural local a través de la dotación de servicios 

culturales ofertados en dicho proyecto 

Así mismo, el Complejo Comunitario De Promoción Cultural - 

Abancay es entendida como un edificio de nueva centralidad y de carácter 

público, destinada a la comunidad, y que tiene como eje fundamental la 

promoción cultural, se trata de una infraestructura y/o equipamiento de 

tipo local/territorial – polivalente, cuyo fin es la democratización de la 

cultura y la participación ciudadana. Está comprometida con la sociedad, 

con el acceso igualitario, con el fortalecimiento de la identidad colectiva y 

con la promoción cultural (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2009). 

Así mismo, el Complejo Comunitario de Promoción Cultural aspira 

a cumplir 3 simples características que a continuación se detallan: 

• Singularidad; Singular en la medida que sea único en su 

arquitectura, programa y en su modelo de gestión.  

• Conectividad; Un espacio cultural tiene que estar relacionado y 

vinculado con los demás espacios culturales que estén emplazados 

dentro del territorio en común.  

• Adaptabilidad; Un espacio destinado a la cultura debe ser flexible, 

adaptarse a los cambios y transformaciones sin perder su misión 

(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2009). 

2.3.3 Misión y visión 

2.3.3.1 Misión  

Fortalecer la identidad cultural local en la ciudad de Abancay y 

promover los servicios culturales de formación, producción y difusión 

cultural mediante el Complejo Comunitario de Promoción Cultural- 

Abancay.  

2.3.3.2 Visión  

La ciudad de Abancay cuenta con una infraestructura destinada a 

la cultura donde se promueven los servicios culturales de formación, 

producción y difusión cultural, fortaleciendo así la identidad cultural local. 

2.3.4 Ejes programáticos del Complejo Comunitario de Promoción 

Cultural- Abancay 

Los siguientes ejes que se detallan a continuación son las bases en 

las cuales se sustentara el Complejo Comunitario de Promoción Cultural - 

Abancay. 
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2.3.4.1 Formación cultural 

La formación cultural influye en el desarrollo de la personalidad del 

individuo en una sociedad, es un determinante del comportamiento y de 

los estilos vida. Diaz Monsalve (2012) Afirma: 

 La formación cultural pretende desarrollar las potencialidades de 

las personas para construir significados, símbolos y sentidos de lo vivido, 

principalmente a nivel individual y social, construir nuevas resignificaciones 

en atención a las situaciones, permanentemente cambiantes, de los 

contextos y sus dinámicas para comportarse dentro de ellos con mayor 

eficacia. (p. 224)   

La formación cultural en el Complejo Comunitario de Promoción 

Cultural tiene como fin brindar información, desarrollar habilidades y 

formar valores, a través de charlas, debates, conferencias, talleres, 

exposiciones, etc. 

2.3.4.2 Producción cultural 

La producción cultural entendida como el proceso mediante el cual 

se genera a través de la creatividad y la invención un producto material o 

inmaterial, este puede ser un bien activo de valor individual o grupal, de 

esta forma puede entenderse al producto o bien cultural en la medida que 

sea entregada a la sociedad y este interaccione creando diversos 

escenarios de dialogo, aceptación y participación entre las personas de 

diversas culturas.  

La producción cultural en el Complejo Comunitario de Promoción 

Cultural tendrá un carácter no especializado esto hará que el servicio que 

se brinde en este sea accesible para todo tipo de personas. El Complejo 

Comunitario de Promoción Cultural será más inclusivo y democrático, se 

producirán una serie de obras de arte y generarán habilidades que 

contribuirán de una forma positiva al desarrollo de la sociedad, en los 

aspectos cultural, social y económico. 

2.3.4.3 Difusión cultural 

La difusión cultural es una estrategia para mejorar las relaciones 

sociales y culturales en una determinada sociedad, ayuda a fortalecer las 

identidades individuales y colectivas. La difusión, la formación y la 

producción cultural están muy ligados ya que trabajan para un acceso a los 

bienes culturales de una forma más democrática y participativa. 

La difusión cultural en el Complejo Comunitario de Promoción 

Cultural será una repercusión de la formación y la producción cultural de 

manera que estos se podrán traducir en exposiciones, espectáculos, 

charlas, debates, ferias y en general en contenidos culturales. 
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2.3.4.5 Síntesis de ejes programáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13.   Síntesis de ejes programáticos 

Nota. En el presente se expone la síntesis de los ejes programáticos del Complejo 

Comunitario de Promoción Cultural – Abancay. 

 Fuente: (elaboración propia)  
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2.3.5 organigrama y funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En el presente se expone el organigrama institucional del Complejo Comunitario de Promoción Cultural – Abancay. 

Fuente: (elaboración propia)  

 

 Figura 14.   Organigrama institucional 
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2.4 Marco Conceptual 

2.4.1 Tendencia arquitectónica 

En la contemporaneidad y/o actualidad es poco frecuente el 

empleo de estilos puros ya que a partir de fines del siglo XX han surgido 

como consecuencia del espíritu del tiempo diversas tendencias 

arquitectónicas, el presente proyecto dentro de este marco pretende 

plantear un proyecto que tenga presente al hombre la cultura(memoria) y 

la geografía logrando un proyecto que tenga un compromiso con la 

continuidad y el cambio que conjugue la tecne con la poesis. 

2.4.1.1 Arquitectura racional  

La arquitectura racionalista se desarrolla en el siglo XX en diversos 

países del mundo, tiene como característica fundamental el uso de la 

razón. Así mismo, en su concepción formal el uso de figuras geométricas 

básicas (cubos, cilindros y esferas), líneas ortogonales, en su espacialidad 

la plata libre que genera espacios dinámicos y en su materialidad tiene al 

acero, hormigón y vidrio como protagonistas, así también, la arquitectura 

racional destaca la no presencia de la ornamentación excesiva en sus 

componentes, dándole el protagonismo al diseño sobrio y funcional. 

Del mismo modo, la arquitectura racional desde su concepción 

pretendió racionalizar el proceso constructivo a través de los prefabricados 

y nuevos materiales; así mismo, disponer de un programa definido según 

las necesidades sociales y sobre todo económicas, para contribuir con el 

desarrollo de la sociedad. 

2.4.1.2 Arquitectura cultural 

La arquitectura cultural hace referencia a la diversidad como 

respuesta a la globalización actual, opuesta en su totalidad a la arquitectura 

homogénea del siglo XX. 

La arquitectura cultural es aquella que valora conscientemente los 

procesos humanos en los distintos territorios, valor propio de la 

arquitectura ya que todas las arquitecturas son culturales, debido a que 

son manifestaciones humanas en un tiempo y lugar determinado, así 

también esta postura expresa resultados diversos según el lugar y el grupo 

humano al que va dirigido ya que tiene como esencia la valoración de la 

diversidad y la participación (Lobos, 2004). 

Este concepto surge en Latinoamérica donde se evidencia 

diferencias sociales y diversidad cultural, surge como estrategia para 

enrumbar su propio futuro y oponerse al mundo imperial homogéneo y 

exige un mundo de lo diverso y la coexistencia de los distintos, una nueva 

globalización de los derechos humanos o derechos de los distintos (Lobos, 

2004). 
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2.4.1.3 Arquitectura sustentable 

Para algunos autores el concepto de arquitectura sustentable se 

haya en el concepto de desarrollo sostenible, entendida como una 

preocupación hacia el calentamiento global y hacia la mala utilización de 

recursos que sirven para satisfacer las necesidades de la generación actual 

y que comprometen las necesidades de las generaciones venideras, 

buscando de esta manera como objetivo crear un equilibrio entre tres 

factores fundamentales que son: crecimiento económico, bienestar social 

y el cuidado del medio ambiente. 

La arquitectura sustentable es aquella que surge como el resultado 

de una conciencia social responsable que busca revertir el exceso de 

proyectos construidos que consumen en exceso. Busca una producción 

más limpia y amigable con el ambiente, sabiendo en principio que el 

edificio construido es como un organismo vivo que consume y desecha 

recursos y que además presenta un vínculo sistémico con el entorno. El 

objetivo de esta nueva forma de construir en términos energéticos es la 

mitigación parcial y su compensación hacia el entorno, a través de diversas 

estrategias como son: Diseño responsable, ahorro de energía, uso 

adecuado del agua, uso de dispositivos generadores de energía renovable, 

Muro verde, techos verdes, Uso de materiales reciclados y/o locales, etc.  

2.4.1.4 Ambitectura 

Concepto acuñado por el Dr. Arquitecto Rubén Pesci, empezó en 

1975 – 2005 en su viaje a Italia con el afán de encontrar la dimensión 

perdida de la arquitectura, a lo que inicialmente llamaba arquitectura del 

ambiente. Entendía que el ambiente era la totalidad, complejidad, 

problema, origen del conocimiento, búsqueda de conocimiento y 

transformación, pero con la arquitectura como herramienta como 

conjunto de herramientas, a diferencia de la arquitectura sustentable que 

es más bien una acción proactiva de proyectar y construir.  

El concepto de Ambitectura surge a través de una reflexión en el 

proyecto de la media luna (obra proyectada por el Dr. arquitecto Rubén 

Pesci), donde se da cuenta que lo que tenía que hacer era darle forma al 

ambiente, dejar la arquitectura para darle forma al ambiente. La 

Ambitectura es la obra inspirada en el ambiente, el arte de construir el 

ambiente en todas sus escalas y componentes, la destreza para dar forma 

a un territorio, urbano y rural, extensivo e intensivo, natural o antropizado, 

es construir ese territorio y equiparlo para que sea bello estimulante, 

funcional y formativo (Pesci, 2014). 

2.4.1.5 La arquitectura en tiempos de pandemia 

Nuevas enfermedades (brote, epidemia y pandemia) surgen en el 

tiempo por diversas causas, y estas van de la mano en ocasiones con los 
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avances médicos, tecnológicos, urbanos y arquitectónicos. Desde la peste 

negra, la viruela, la gripe española, el ébola, la gripe aviar, la gripe porcina 

y ahora la COVID - 19. Trayendo consigo cambios significativos en los 

modos de vida, en la arquitectura, en el diseño urbano, en la economía, 

salud, educación, etc. La COVID – 19 para algunos académicos sin duda 

alguna provocara cambios en la arquitectura y en la forma de planificar 

postpandemia nuestras ciudades, especialmente en Latinoamérica,  

debido a su modo de crecimiento descontrolado, es por ello que para 

Hevian Milian (2021) es necesario dotarle “mayor valor al espacio verde y 

a la conexión de las ciudades con la naturaleza, desarrollar un nuevo 

modelo urbano enfocado en la proximidad y la descentralización, aplicar 

soluciones basadas en tecnologías con un mayor nivel de automatización” 

(p. 110). De este modo el urbanismo y la arquitectura desempeñaran un 

papel fundamental en el control de futuras epidemias y/o pandemias en su 

afán por generar ciudades más resilientes. Así mismo, debemos señalar 

que el impacto de la COVID – 19 en varias tipologías arquitectónicas trajo 

consigo mucho por reflexionar, trabajar, plantear, incorporar y adaptar, y 

de este modo poder responder parcialmente a eventos venideros con 

estrategias, tecnológicas sustentables, ecológicas y amigables con el medio 

ambiente. 

2.5.1 Conceptos complementarios 

2.5.1.1 Cultura 

Desde el punto de vista etimológico el termino cultura provine del 

latín “cultus” que significa cultivo, cultivado y/o cultivar que es 

consecuencia de un trabajo (Expósito, 2013, p.4). Por otro lado, la Cultura 

también es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, 

socialmente adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus 

modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar (es decir, su 

conducta) (Harris, 2001, p. 19,20). 

Según el filósofo español Julián Marías y refrendado por el 

polígrafo Marco Aurelio Denegrí la cultura es la posibilitadora de 

imposibilidades, debido a que cuando no hay cultura son posibles una serie 

de cosas que dejan de ser posibles cuando hay cultura (Denegri Santa 

Gadea, 2015, 1m10s). 

la cultura también se basa en el comportamiento y además es la 

adquisición de conocimientos que logran ser transmitidos, en donde los 

componentes principales son tanto las ideas que uno comparte como los 

valores asociados que uno utiliza para expresar estos conocimientos 

(Montes, 2002, p. 2). 
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Según los conceptos antes mencionados podemos concluir que la 

cultura es eminentemente un fenómeno social debido a que se forma y 

desarrolla a través de la interacción de un grupo de personas en el tiempo.  

2.5.1.2 Características de la Cultura 

A continuación, dada la amplitud de los conceptos que se maneja 

de cultura se dará a conocer las más básicas y comunes al conjunto de 

culturas, las cuales son: 

Aprendida; la cultura es aprendida desde el nacimiento, a lo largo 

de toda la vida tal como la postura que sostiene Saussure sobre el lenguaje 

(Gomez Pellon, 2010). 

Simbólica; debido a que el ser humano tiene la capacidad de 

decodificar símbolos y dotarles de un significado de acuerdo a la cultura a 

la cual pertenezcan, estos símbolos pueden ser verbales o no verbales, 

mediante los cuales los actores interactúan y generan productos formales 

y materiales (Gomez Pellon, 2010). 

Adaptiva; ya que los seres humanos la emplean para poder vivir en 

diversos escenarios ya sean estos entornos naturales o sociales (Gomez 

Pellon, 2010). 

2.5.1.3 Interculturalidad 

Significa entre culturas, pero no simplemente un contacto entre 

culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en 

condiciones de igualdad. 

De igual manera También se la puede entender como una 

interacción armónica entre las diversas culturas que comparten un mismo 

territorio, una interacción horizontal de respeto mutuo y que considere a 

todos los grupos por igual, donde se tenga como principios la unidad y no 

la imposición y el respeto a la identidad (Cavalié Apac, 2013). 

2.5.1.4 Aculturación y Transculturación 

La aculturación entendida como un modo de privar al otro de su 

cultura, es un fenómeno de interacción social que resulta del contacto 

entre culturas, una dominante y otra dominada, la dominante se impone 

por la fuerza o la violencia y por otro lado la dominada es violentada y 

conquistada, pero esto no significa que mediante el sometimiento la 

cultura dominante tenga una dominación total, así como tampoco significa 

que la cultura sometida y dominada pierda todos sus patrones culturales, 

sino más bien se mantiene en resistencia (Mujica Bermudez, 2001). 

Por otro lado algunos autores como Melville Herskovits y Ortiz 

Fernández, proponen conceptos diferentes como por ejemplo Herskovits 

señala que la transculturación o aculturación es el estudio de la transmisión 
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cultural en marcha, por otro lado Ortiz señala que la aculturación es un 

proceso de tránsito de una cultura a otra y sus repercusiones sociales de 

todo género, por otro lado la transculturación expresa mejor las diferentes 

fases del proceso transitivo de una cultura a otra , poniendo énfasis en sus 

implicancias como la pérdida parcial o desarraigo de una cultura (Chiappe 

, 2015). 

2.5.1.5 Comunidad 

Surge del latín “comunitas”, hace referencia a una agrupación de 

sujetos que comparten, disfrutan, utilizan, emplean, etc. cosas en común, 

ej. la cultura, religión, territorio, actividades, gustos, pensamiento, idioma, 

etc. Y tiene un carácter de núcleo abierto al ser una forma de relación social 

(Padilla Llano, 2019, p.1). 

2.5.1.6 Desarrollo Comunitario 

Surge en el siglo XX como una estrategia de la UNESCO, para 

potenciar e impulsar a países de tercer del mundo y mejorar sus niveles de 

pobreza, retraso económico, cultural, social, educativo y sanitario 

(Mascareñas, 1996). De este modo, el desarrollo comunitario tiene por 

objetivo promover el mejoramiento general, mediante programas 

desarrollados por la comunidad en forma participativa, democrática y 

articulada a los planes de desarrollo nacional, y así alcanzar mejoras en lo 

social, cultural, educativo y económico (Corvalán, 2012). En este sentido el 

desarrollo comunitario viene hacer una técnica y/o suma de acciones 

destinadas a provocar un cambio en beneficio de la comunidad. 

2.5.1.7 Promoción Cultural 

La promoción cultural propone una opción que contribuya al 

rescate de determinados valores que definen la identidad colectiva, 

partiendo del trabajo sinérgico de las comunidades en la sociedad. La 

promoción cultural emplea un sistema de acciones que contribuye al 

contacto activo entre la cultura y la sociedad tomando en cuenta la esencia 

del pasado y del presente, y no queda en el simple hecho de propaganda, 

divulgación y/o difusión (González, et al., 2015, p. 108, 109). De este modo 

la promoción cultural se presenta como una estrategia participativa 

enfocada al crecimiento humano y a la solución de necesidades y 

demandas en una determinada sociedad (Ballesteros, et al., 2018, p. 370). 
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2.5 Marco Normativo 

En este aparatado se desarrolla el marco normativo a la cual estará 

sujeta el proyecto arquitectónico.  

A nivel local el plan de desarrollo urbano del 2012 – 2021 no 

contempla en su estudio de sectorización un centro cultural, por lo tanto, 

solo se emplearán algunas pautas y alcances de esta y se planteará una 

propuesta; en este sentido la base reglamentaria que se tomará en 

consideración para tal caso será:  

o Equipamiento requerido según rango poblacional (MVCS) 

o Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

2.5.1 Equipamiento requerido según rango poblacional  

Según el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo en su 

“propuesta preliminar”, la ciudad de Abancay al 2035 se encuentra dentro 

del rango de Ciudad Mayor, ya que, su población se encontrará dentro del 

rango establecido 100001 – 250000 habitantes. 

El equipamiento cultural que se le puede destinar a una ciudad con 

una población dentro de ese rango es una Biblioteca Municipal, Auditorio 

Municipal, Museo y centro cultural, el presente trabajo se centra en la 

elaboración de un proyecto arquitectónico “Complejo comunitario de 

promoción cultural - Abancay” similar, y se encuentra en la categoría de 

centro cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

En esta sección se tomarán y desarrollarán las siguientes normas: 

• Norma A 0.10 Condiciones Generales de Diseño 

• Norma A.040 Educación 

• Norma A.080 Oficinas 

• Norma A.090 Servicios comunales 

• Norma A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones 

• Norma A.130 Requisitos de seguridad 

• Norma E.030 Diseño sismo resistente 

• Norma E.040 Vidrio 

Tabla 1    Equipamiento requerido según rango poblacional 2035  

Nota. En la presente se expone un rango de población para equipamiento cultural. 

Fuente: (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2011) 
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Tabla 2    

Reglamento nacional de edificaciones norma técnica A.010 capítulos I, II, III, IV y V 

Nota. Se muestra la norma técnica A.010 condiciones generales de diseño del reglamento nacional de edificaciones 
Fuente: elaboración propia con datos de (reglamento nacional de edificaciones, 2021). 
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Tabla  3     

Reglamento nacional de edificaciones norma técnica A.010 capítulos V, VI, VII, IX y X 

Nota. Se muestra la norma técnica A.010 condiciones generales de diseño del reglamento nacional de edificaciones 
Fuente: elaboración propia con datos de (reglamento nacional de edificaciones, 2021). 
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Nota. Se muestra la norma técnica A.040 Educacion, del reglamento nacional de edificaciones 
Fuente: elaboración propia con datos de (reglamento nacional de edificaciones, 2021). 

Tabla  4     

Reglamento nacional de edificaciones norma técnica A.040 capítulos II, III, IV 
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Tabla  5    

Reglamento nacional de edificaciones norma técnica A.080 capítulos II, III Y IV 

Nota. Se muestra la norma técnica A.080 Oficinas, del reglamento nacional de edificaciones 
Fuente: elaboración propia con datos de (reglamento nacional de edificaciones, 2021). 
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Nota. Se muestra la norma técnica A.090 Servicios comunales, del reglamento nacional de edificaciones 
Fuente: elaboración propia con datos de (reglamento nacional de edificaciones, 2021). 

Tabla  6     

Reglamento nacional de edificaciones norma técnica A.090 capítulos I, II Y IV 
 



 
 

 
 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  7     

Reglamento nacional de edificaciones norma técnica A.120 capítulos II 

Nota. Se muestra la norma técnica A.120 Accesibilidad universal en edificaciones, del reglamento nacional de edificaciones 
Fuente: elaboración propia con datos de (reglamento nacional de edificaciones, 2021). 
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Tabla  8     

Reglamento nacional de edificaciones norma técnica A.120 capítulos II Y III 

Nota. Se muestra la norma técnica A.120 Accesibilidad universal en edificaciones, del reglamento nacional de edificaciones 
Fuente: elaboración propia con datos de (reglamento nacional de edificaciones, 2021). 
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Nota. Se muestra la norma técnica A.130 Requisitos de seguridad, del reglamento nacional de edificaciones 
Fuente: elaboración propia con datos de (reglamento nacional de edificaciones, 2021). 

Tabla  8     

Reglamento nacional de edificaciones norma técnica A.130 capítulos I, II Y III 
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Nota. Se muestra la norma técnica E.030 diseño sismo resistente y E.040 vidrio, del reglamento nacional de edificaciones 
Fuente: elaboración propia con datos de (reglamento nacional de edificaciones, 2021). 

Tabla  9     

Reglamento nacional de edificaciones norma técnica E.030 capítulos I y III, E.040 capítulos I y II 
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2.2 Marco Referencial 

2.2.1 Referentes Internacionales 

2.2.1.1 Centro Comunitario Independencia 

• Autor: Agustín Landa, Taller Cátedra Blanca  

• Promotor: Gobierno estatal de Nuevo León 

• Diseño: 2010 

• Año de Construcción: 2010 - 2011 

• Ubicación: Monterrey- Nuevo León- México 

• Área: 7100m2 

• Inversión: 253 millones de pesos aprox. 

• Inauguración: septiembre de 2011 

• # visitantes / población servida: 680 aprox. día / desconoce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.   vista de paisaje 01 - Centro Comunitario Independencia 

Nota. En la presente se expone una vista desde el exterior del Centro 
Comunitario Independencia y sus alrededores. Fuente: (Archdaily, 2011) 

El proyecto formalmente es una agrupación de 4 bloques adosados, 2 de igual 

de dimensión y otras 2 de diferentes proporciones, que en conjunto generan la 

volumetría total.  Estas a su vez por su disposición generan un espacio libre (patio) que 

por su posición articula los espacios adyacentes a este. 

Análisis formal 

Figura 16.   vista de paisaje 02 - Centro Comunitario Independencia 

Nota. En la presente se expone una vista desde el exterior del 
Centro Comunitario Independencia. Fuente: landamartinez.com 

El proyecto se emplaza en la parte baja de la cadena montañosa que divide 

Monterrey en la colonia de independencia, sobre varias plataformas que desde la zona sur 

resalta su totalidad e impone un carácter singular como ningún otro edificio en este sector.  

El complejo 

por su volumetría 

representa un edificio 

de jerarquía que 

propone ser un 

principio ordenador 

para las construcciones 

futuras. 

Nota. En la presente se expone la volumetría del conjunto.  Fuente: propia 

 

Figura 17.   Volumetría - Centro Comunitario Independencia 
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Análisis espacial Análisis funcional 

En lo espacial un punto a 

resaltar es la flexibilidad espacial y/o 

permeabilidad de los espacios del 

proyecto acompañado de la 

transparencia genera un dialogo 

entre el interior y el exterior. 

Así mimo, La disposición de 

los espacios entorno a un patio 

central que los dota de iluminación y 

ventilación natural y espacialmente 

los articula y vincula resulta muy 

oportuno. 

Las circulaciones o 

articuladores horizontales presentes 

no solo vinculan espacios que 

obedecen a una función específica, 

sino también debido a su doble altura 

y transparencia se relacionan de un 

nivel a otro entre ellas mismas 

manteniéndose todo el tiempo 

vinculadas y/o comunicadas. 

Figura 18.   SUM- Patio- 

Circulación Centro Comunitario 

Nota. En la presente se expone 
vistas desde el interior del Centro 
Comunitario Independencia. 
Fuente: landamartinez.com 

Con respecto a la función el proyecto cuenta con un amplio programa 

arquitectónico desde Canchas deportivas, espacios de capacitación laboral, 

atención de adicciones, salas de cine, salas de gimnasia y aerobics, aulas, talleres, 

biblioteca, SUM y jardines. Está compuesto por cuatro bloques que giran y 

dialogan en torno a un jardín. 

Figura 19.   Planos de planta 1er y 2do nivel Centro Comunitario 

Nota. En la presente se expone planos de planta del Centro Comunitario 
Independencia. Fuente: (Archdaily, 2011) 

Las relaciones de accesibilidad son directas respecto a los articuladores 

horizontales que rodean el patio o jardín, por su naturaleza varios de los 

espacios planteados son permeables, adaptándose así a futuras modificaciones.   

Nota. En la presente se expone planos de sección y detalle del Centro 
Comunitario Independencia. Fuente: (Archdaily, 2011) 

Figura 20.   Planos de sección y detalle - Centro Comunitario 
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Análisis tecnológico constructivo 

Nota. En la presente se expone detalles 
constructivos del Centro Comunitario 
Independencia. Fuente: (Archdaily, 
2011) y landamartinez.com 

Figura 21.   Vista exterior e interior - 
Centro Comunitario Independencia 

 

El sistema estructural 

del proyecto según el RNE de 

Perú resultaría de concreto 

armado conformado por un 

sistema dual o mixto de placas 

y pórticos, esto debido a las 

solicitaciones de carga y 

distribución espacial que esta 

exige.  

Así mismo se observa 

el empleo de losas aligeradas 

con viguetas en dos 

direcciones y losas macizas 

que contribuyen a proyectar 

luces o claros más amplios. 

 Del modo la presencia 

del vidrio como elemento 

fundamental para generar 

transparencia y comunicación 

espacial y la utilización de 

terrazos (cerámicos) y acero 

para pisos y barandas. 

Análisis ambiental 

Figura 22.   Vista Aérea- Centro Comunitario Independencia 

Nota. En la presente se expone una vista en planta del Centro 
Comunitario Independencia. Fuente: landamartinez.com 

Nota. Se observa el patio interior. 
Fuente: landamartinez.com 

Figura 23.   Patio- Centro 
Comunitario Independencia 

 

La presencia de vegetación interna y externa al edificio son 

imprescindibles para controlar la temperatura en los ambientes, sabiendo que 

la temperatura promedio máxima y mínima de monterrey es de 24°c y 10°c .  

En este sentido la vegetación 

en el patio interno permite una mejora 

en el oxígeno y a su vez la generación de 

sombra, de igual forma los elementos o 

sistemas de protección solar 

proyectadas en el edificio contribuyen a 

lo anterior, asimismo la iluminación 

cenital natural permite mantener 

espacios más óptimos para su uso.  
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2.2.1.2 Centro Cultural Gabriel García Márquez 

• Autor: Rogelio Salmona y María Elvira Madriñán 

• Promotor: Fondo de Cultura Económica de México 

• Diseño: 2004 

• Año de Construcción: 2004 - 2008 

• Ubicación: Bogotá- Colombia 

• Área: 3200m2 

• Área construida: 9500 m2 

• Inversión: $ 6´000,000 

• Inauguración: 2008 

• # visitantes / población servida: 630 día / desconoce 

El centro cultural Gabriel García Márquez está ubicado dentro del 

centro histórico de Bogotá, es un icono, una obra de arquitectura que 

ofrece a la comunidad diversas actividades culturales a través del fondo de 

cultura económica de México. 

               

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.   vista aérea - Centro Cultural Gabriel García Márquez  

Nota. Se exponen vista aerea del Centro Cultural Gabriel García Márquez. 

Fuente: https://www.instagram.com/p/CVyTHFXvDuv/ 

Análisis formal 

El proyecto 

formalmente refleja 

ligereza, debido a los 

patios circulares 

internos, recorridos 

abiertos y a la fachada 

libre presentes en las 

calles que la colindan; 

La volumetría esta 

inserta en un contexto 

histórico en donde no 

compite en escala con 

los edificios 

adyacentes, si no mas 

bien las complementa y 

articula. 

Rogelio Salmona para este proyecto hace uso como en varias de sus 

obras de la geometría circular suscrita dentro de una geometría compuesta de 

elementos ortogonal, en este sentido a través de una serie de adiciones y 

sustracciones volumétricas consigue una propuesta actual que se adapta al 

centro histórico de Bogotá.  

Figura 25.   Base geométrica - Centro Cultural 
Gabriel García Márquez  

Nota. Se exponen vista aérea del Centro Cultural 

Gabriel García Márquez. Fuente: Elaboración 

propia con datos de fundacionrogeliosalmona.org   
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Figura 27.   Unidades espaciales - Centro Cultural 
Gabriel García Márquez. 

Nota. En la presente se exponen los planos del 
Centro Cultural Gabriel García Márquez. 
Fuente: Elavoracion propia con datos de 
defundacionrogeliosalmona.org   

 

Análisis funcional 

En lo funcional los diversos espacios del edificio están articulados y/o 

relacionados fundamentalmente por el patio central público, así mismo, vertical 

y horizontalmente por rampas y recorridos sinuosos, el proyecto contempla un 

amplio programa arquitectónico distribuido y zonificado por niveles. 

La planta baja 

contiene 2 auditorios, sala 

de exposiciones, cafetería 

y depósito de libro, el 

primer nivel la librería, 

oficinas y un restaurante, 

el segundo nivel una 

ludoteca, salas de lectura, 

oficinas, sala de juntas y la 

librería. Del mismo modo, 

cuenta con espacios para 

exposiciones temporales, 

auditorios, librerías, 

espacios abiertos, 

restaurante, cafetín y los 

diversos espacios que los 

articulan y que cumplen un 

papel fundamental en el 

manejo de la luz. 

Análisis espacial 

Una de las virtudes más 

relevantes de la obra 

arquitectónica es la promenade 

lecorbusiana presente en sus 

recorridos y la contemplación 

del transcurrir del tiempo, 

generados por la presencia de 

rampas, espacios a diversas 

alturas, el patio central circular 

delimitado virtualmente por 

una serie de columnas, que 

invita a la integración, una plaza 

pública para todo tipo de 

personas sin distinción de raza, 

genero, estatus social, etc. 

Así mismo, la 

transparencia, la permeabilidad 

espacial, la sinuosidad de sus 

recorridos y la proyección de la 

ciudad en el edificio que invita y 

articula al conjunto proyectado. 

Figura 26.   Base geometrica - Centro 
Cultural Gabriel García Márquez  

Nota. Se exponen vista aerea del Centro 

Cultural Gabriel García Márquez. 

Fuente: (Archdaily, 2016) 
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Análisis tecnológico constructivo 

El sistema estructural 

empleado en el centro cultural es 

de concreto armado con el uso de 

pórticos y acompañada de losas 

macizas y aligeradas en 2 

direcciones para cubrir luces largas. 

Así mismo, se hizo uso del ladrillo 

recocido color arena en las diversas 

zonas del proyecto. 

Del mismo modo, se usó 

estructuras en acero para cubrir los 

recorridos sinuosos en el último 

nivel; así también, la madera y el 

vidrio para los recubrimientos y 

cerramientos en el interior y 

exterior de los ambientes. 

 Lo más trascendente en 

esta obra es el manejo particular 

del ladrillo tanto en pisos, zócalos, 

escaleras, muros, etc. Que le dan un 

valor agregado a todo el conjunto. 

Figura 28.   Detalles constructivos - 
Centro Cultural Gabriel García Márquez  

Nota. En la presente se exponen vistas 
interiores del Centro Cultural Gabriel García 
Márquez. Fuente: (Archdaily, 2016) 

 

Análisis ambiental 

En este aspecto el manejo de la vegetación, patios y espejos de 

agua contribuyen a reducir y mantener controlada la temperatura 

promedio de Bogotá en el interior del proyecto. El espejo de agua 

planeado en el segundo patio circular contribuye a tener los ambientes 

adyacentes a este más frescos, así también la vegetación en el ingreso y 

en las diversas terrazas reducen la sensación de térmica de calor 

durante los días soleados, de igual forma, las diversas alturas de los 

espacios abiertos permiten la ventilación cruzada e iluminación natural. 

Figura 29.   Detalles constructivos - Centro Cultural Gabriel García Márquez  

 

Nota. En la presente se exponen vistas interiores del Centro Cultural Gabriel 
García Márquez. Fuente: https://www.instagram.com/p/CVyTHFXvDuv/ 
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2.2.1.2 Parque Cultural Valparaíso / HLPS 

• Autor: Oficina de Arquitectura HLPS/ Jonathan Holmes, Martín Labbé, 

Carolina Portugueis, Osvaldo Spichiger 

• Promotor: Dirección de Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas 

• Diseño: 2009 

• Año de Construcción: 2009-2010 

• Ubicación:  cerro Cárcel, Valparaíso- Chile 

• Área construida: 8711 m² 

• Inversión: $ 1.696/ m2 

Inauguración: 2011 

• # visitantes / población servida:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis formal 

 

 

 

Figura 30.   Vista exterior - Parque Cultural Valparaíso 

Nota. En la presente se exponen la vista exterior del Parque Cultural 
Valparaíso. Fuente: archdaily.pe 

 

El parque cultural Valparaíso se encuentra en chile fue concebido 

bajo la pauta de una ex cárcel y se la entiende como un espacio de 

encuentro o de integración.   

 

Vista exterior - Parque Cultural ValparaísoEl parque cultural 

Valparaíso se encuentra en chile fue concebido bajo la pauta de una ex 

cárcel y se la entiende como un espacio de encuentro o de integración.   

 

 Vista exterior - Parque Cultural Valparaíso 

 

Vista exterior - Parque Cultural ValparaísoEl parque cultural 

Valparaíso se encuentra en chile fue concebido bajo la pauta de una ex 

cárcel y se la entiende como un espacio de encuentro o de integración.   

En el aspecto formal, el proyecto se configura bajo 2 bloques de una 

figura volumétrica básica como es el paralelepípedo de diferentes dimensiones, 

el bloque nuevo con una tendencia actual y el pabellón existente remodelado y 

ajustado a las nuevas necesidades y que a su vez marcan la pauta que organiza 

los espacios en el interior, así mismo el bloque nuevo esta generado por algunas 

sustracciones por la fachada del poniente que le dan ligereza en contradicción al 

bloque pesado que representa en principio. Este proyecto representa un icono 

en Valparaíso, un principio de ordenamiento por sus dimensiones y por su lugar 

de emplazamiento. 

 

En el aspecto formal, el proyecto se configura bajo 2 bloques de una 

figura volumétrica básica como es el paralelepípedo de diferentes dimensiones, 

el bloque nuevo con una tendencia actual y el pabellón existente remodelado y 

ajustado a las nuevas necesidades y que a su vez marcan la pauta que organiza 

los espacios en el interior, así mismo el bloque nuevo esta generado por algunas 

sustracciones por la fachada del poniente que le dan ligereza en contradicción al 

bloque pesado que representa en principio. Este proyecto representa un icono 

en Valparaíso, un principio de ordenamiento por sus dimensiones y por su lugar 

de emplazamiento. 

 

En el aspecto formal, el proyecto se configura bajo 2 bloques de una 

figura volumétrica básica como es el paralelepípedo de diferentes dimensiones, 

el bloque nuevo con una tendencia actual y el pabellón existente remodelado y 

ajustado a las nuevas necesidades y que a su vez marcan la pauta que organiza 

Figura 31.   Detalles constructivos - Parque Cultural Valparaíso 

Nota. En la presente se exponen vistas interiores del Parque Cultural Valparaíso. 
Fuente: wiki.ead.pucv.cl 
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Análisis espacial 

 

 

 

Análisis funcional 

 

Vistas internas - Parque Cultural 

Valparaíso

 

 Vistas internas - 

Parque Cultural Valparaíso 

 

Vistas internas - Parque Cultural 

Valparaíso

 

Vistas internas - Parque Cultural 

Valparaíso

En esta sección funcional el proyecto gira en torno a una gran 

explanada cultural que divide a un bloque de formación remodelado y 

ajustado a las nuevas necesidades y a un bloque de difusión cultural como 

propuesta arquitectónica actual, compone de un amplio programa 

arquitectónico y de espacios que van relacionándose directa e 

indirectamente entre los tantos tenemos: las salas de exposición, teatro, 

danza, música, artes circenses, museo de sitio, SUM, terrazas, espacios de 

administración, servicios, estacionamiento y restaurante. 

 

En esta sección funcional el proyecto gira en torno a una gran 

explanada cultural que divide a un bloque de formación remodelado y 

ajustado a las nuevas necesidades y a un bloque de difusión cultural como 

propuesta arquitectónica actual, compone de un amplio programa 

arquitectónico y de espacios que van relacionándose directa e 

indirectamente entre los tantos tenemos: las salas de exposición, teatro, 

danza, música, artes circenses, museo de sitio, SUM, terrazas, espacios de 

administración, servicios, estacionamiento y restaurante. 

 

En esta sección funcional el proyecto gira en torno a una gran 

explanada cultural que divide a un bloque de formación remodelado y 

ajustado a las nuevas necesidades y a un bloque de difusión cultural como 

propuesta arquitectónica actual, compone de un amplio programa 

arquitectónico y de espacios que van relacionándose directa e 

indirectamente entre los tantos tenemos: las salas de exposición, teatro, 

En este aspecto el 

manejo y la distribución 

espacial dentro de una 

volumetría ortogonal dan 

como resultado espacios 

dinámicos orgánicos y 

flexibles y/o permeables, asi 

mismo la importancia que se 

le da a los recorridos, a los 

espacios de encuentro dentro 

de ambos bloques promueve 

la afluencia de visitantes al 

parque cultural. 

 La planta libre las 

diversas alturas presentes en 

cada espacio es una 

propuesta que responde a la 

necesidad particular del 

usuario, del mismo el manejo 

de luz y la sombra contribuyen 

a dotar de un espacio 

agradable en gran medida. 

 

En este aspecto el 

Nota. En la presente se exponen vistas 
interiores del Parque Cultural Valparaíso. 
Fuente: archdaily.pe 

 

Figura 32.   Vistas internas - Parque 
Cultural Valparaíso 

 

Figura 33.   Vistas internas - Parque Cultural Valparaíso 

Nota. En la presente se exponen vistas interiores del Parque Cultural 
Valparaíso. Fuente: archdaily.pe 

 



 
 

 
 

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis tecnológico constructivo 

El primer pabellón 

remodelado y ajustado a las 

nuevas necesidades 

corresponde a la antigua 

galería de reos, fue 

adaptada haciendo uso del 

acero como soporte y 

refuerzo 

fundamentalmente, y la 

madera teniendo en cuenta 

que los muros perimetrales 

en ladrillo y concreto de las 

fachadas se mantuvieron. 

La estructura del 

edificio de difusión es en 

concreto armado expuesto, 

acompañado del uso del 

vidrio, madera y concreto 

pulido para los pisos en el 

exterior (parque y plaza de 

acceso) se hace uso de 

adoquines.  

Figura 34.   Vistas internas - Parque Cultural 
Valparaíso 

Nota. En la presente se exponen vistas 
interiores del Parque Cultural Valparaíso. 
Fuente: archdaily.pe 

 

Análisis ambiental 

Nota. En la presente se exponen vistas interiores del Parque Cultural 
Valparaíso. Fuente: archdaily.pe 

 

Figura 35.   Vistas internas - Parque Cultural Valparaíso 

En este aspecto la explanada cultural abierta y con presencia de grass 

natural, árboles y arbustos ofrecen al usuario recorridos más tranquilos y 

acogedores debido a su capacidad de ser un colchón térmico que ayuda a 

controlar la temperatura, así mismo, las fenestraciones y las diversas alturas 

en circulación del proyecto permiten una ventilación natural y más efectiva. 
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2.2.2 Referente Nacional 

2.2.2.1 Centro Cultural Ricardo Palma 

• Autor: Arq. Juan Carlos Doblado 

• Promotor: municipalidad de Miraflores 

• Año de Construcción: 1992-1993 

• Ubicación: Miraflores – Lima –Perú 

• Dirección:  av. Larco cdra. 770 

• Área: 1000 m2 

• Área Construida: 2900 m2 

• # visitantes / población servida:  410 pers. al día / 85065 pers. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 36.   Centro Cultural Ricardo Palma  

Nota. En la presente se expone la fachada del Centro Cultural 
Ricardo Palma. Fuente: miraflores.gob.pe 

 

El centro cultural Ricardo Palma es un centro para las artes, la 

lectura, el aprendizaje y la investigación, desde su inauguración tiene 

como propósito servir y fomentar la diversidad artística cultural. 

Análisis formal 

El centro cultural Ricardo palma parte volumétricamente de un 

prisma rectangular con una adición prismática de menor tamaño en 

fachada y así mismo, una sustracción en el interior que se convierte en el 

hall principal que organiza y articula todos los espacios que eta 

comprende, formalmente mantiene un lenguaje purista con el uso 

fundamentalmente de líneas rectas con algunos detalles de líneas curvas. 

 Figura 37.   Volumetría - Centro Cultural Ricardo Palma  

Nota. En la presente se expone la volumetría del Centro Cultural 
Ricardo Palma. Fuente:  archdaily.pe 
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Análisis espacial 

Análisis tecnológico constructivo 

Figura 38.   Vistas internas - Centro 
Cultural Ricardo Palma  

Nota. En la presente se expone los 
espacios internos del Centro Cultural 
Ricardo Palma. Fuente:  miraflores.gob.pe 

 

El proyecto compone de 

espacios a doble y triple altura 

dispuestos en sus diferentes 

niveles, cada espacio está 

proyectado de acuerdo a las 

necesidades del usuario y con 

énfasis en el color, amplitud y 

relación entre cada unidad 

espacial. Todos giran entorno al 

hall a triple altura que se convierte 

en el protagonista de la obra. 

Compone de un sistema 

estructural en concreto armado 

dual con el uso de pórticos y placas 

que le permiten un mejor 

comportamiento estructural ante 

eventos sísmicos, así mismo, 

presenta el uso de la madera, 

vidrio, cerámicos y acero en sus 

acabados interiores. 

Análisis funcional Análisis ambiental 

El centro cultural Ricardo 

palma compone de un amplio 

programa arquitectónico 

desarrollado en un terreno pequeño 

organiza eficientemente a través de 

su hall central espacios como sala de 

exposición, conferencia, internet, 

auditorio, biblioteca, cafetería y 

espacios de administración. 

La iluminación y ventilación 

natural en el centro cultural Ricardo 

Palma se da principalmente a través 

de su hall principal que es uno de 

los puntos mas resaltantes de la 

obra, así también, la iluminación 

cenital directa para los ambientes 

del tercer nivel a través de   

cubiertas difusas y en diamante. 

Nota. En la presente se expone los espacios internos del Centro 
Cultural Ricardo Palma. Fuente:  (Rojas Güere,2019) 

 

Figura 39.   Planos, cortes y elevación - Centro Cultural Ricardo Palma  
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2.2.3 Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El uso de plataformas como base para resaltar la volumetría total y su configuración representa un punto 

de ordenamiento y modelo de construcción. 

• El empleo de espacios flexibles y/o permeables que se adaptan a futuras necesidades. 

• La presencia de un patio - jardín que organiza los espacios adyacentes a este. 

• El uso de un sistema estructural de concreto armado dual y el empleo de losas aligeradas con viguetas en 

dos direcciones con el fin de cubrir claros más largos. 

• La vegetación como estrategia para controlar la temperatura. 

Centro Comunitario 

Independencia 

Centro Cultural Gabriel García 

Márquez 

• El empleo de geometrías básicas para componer la volumetría total e insertarlas en un centro histórico. 

• El uso de rampas como conectores y/o articuladores de espacios desfasados a diversas alturas. 

• la presencia de un espacio circular interno(patio) como extensión del espacio público y articulador de los 

diversos espacios del centro cultural. 

• El uso y manejo en todo el proyecto de los diversos tipos de ladrillo. 

• El empleo de vegetación y espejos de agua para refrescar espacios adyacentes a este, así mismo, el 

manejo de la luz y la transparencia. 

Aspectos resaltantes referentes 
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Parque Cultural Valparaíso / 

HLPS 

• La escala de la volumetría marca un icono para Valparaíso.  

• Sus recorridos a diferentes alturas y la flexibilidad de sus espacios organizados en una pauta 

prismática rectangular básica. 

• La importancia de la amplitud de los espacios de circulación y sus diversas alturas para relacionar las 

unidades espaciales. 

• El uso del vidrio y la madera para cerramientos, así mismo, el uso del concreto armado expuesto y el 

acero como complemento de soporte estructural.  

• La presencia de abundante vegetación en la explanada cultural y sus recorridos que relacionan los 

        Centro Cultural Ricardo 

Palma 

• La integración volumétrica al contexto inmediato. 

• La proyección de espacios a doble y triple altura ajustadas a necesidades específicas, así mismo, la 

proyección de un hall central que articula las unidades espaciales adyacentes a esta. 

• La organización eficiente de las unidades espaciales en un terreno pequeño. 

• El uso del vidrio para cerramientos y el concreto armado mediante pórticos y placas para un mejor 

comportamiento sísmico. 

• El manejo de la iluminación cenital y ventilación natural cruzada. 

Aspectos resaltantes referentes 
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▪ Factores determinantes  

▪ Factores condicionantes 

 

▪ Clasificación de 

usuarioFactores 

determinantes  

▪ Factores condicionantes 

 

En este capítulo se hará un análisis de los 

factores que determinan el proyecto arquitectónico 

(usuario y sus necesidades), así como también de los 

factores que lo condicionan (terreno, entorno, 

factores climáticos, etc.) de manera cualitativa y 

cuantitativa. 

 

CAPÍTULO III 

DIAGNOSTICOEn este capítulo se hará un análisis de 

los factores que determinan el proyecto 

arquitectónico (usuario y sus necesidades), así 

como también de los factores que lo condicionan 

(terreno, entorno, factores climáticos, etc.) de 

manera cualitativa y cuantitativa. 

 

CAPÍTULO III DIAGNOSTICO 

 

CAPÍTULO III 

DIAGNOSTICO 

 

CAPÍTULO III 

DIAGNOSTICO 

 

CAPÍTULO III 

DIAGNOSTICO 



 
 

 
 
 

55 
  

3.1 Factor determinante (análisis del Usuario) 

El factor determinante para la concretización del proyecto 

arquitectónico es el usuario, y sus diversas necesidades. El Complejo 

Comunitario de Promoción Cultural estará destinado principalmente a la 

población abanquina en general, entendida como demanda referencial, 

también acogerá a personas que no son naturales del lugar. El análisis de 

este factor determinante que es el usuario posee dos aspectos que se 

desarrollaran en el presente diagnóstico, y son: el aspecto cualitativo y el 

aspecto cuantitativo. 

3.1.1 Aspecto cualitativo  

En este apartado se realiza un estudio cualitativo de los tipos y 

características del usuario, así como, de sus necesidades, funciones y 

actividades propias del usuario. 

3.1.2.1 Clasificación del usuario 

Usuario temporal: hace referencia a usuarios que visitan el 

complejo cultural por diversos fines tales como: formación, producción y 

difusión cultural. En este sentido tenemos a las personas residentes en la 

ciudad de Abancay (niños, adolescentes- jóvenes, adultos y adultos 

mayores). 

Usuario permanente: refiere a usuarios trabajadores del complejo 

cultural que cumplen funciones y actividades específicas tales como el 

personal académico encargado de capacitar e instruir, el personal 

administrativo encargado de administrar, gestionar y el personal de 

servicios encargado de la atención al público y del mantenimiento en el 

complejo cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40.   Clasificación de usuario  

Nota. En la presente se expone la clasificación del usuario del complejo 
comunitario de promoción cultural - Abancay.  
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1.1 Tipos y características del usuario  

• Usuario temporal 

Usuarios de formación: Se considera en este grupo a la población 

de niños, adolescentes – jóvenes, adultos y adultos mayores, cuyo interés 

es leer, informarse, aprender, así como también capacitarse, realizar 

cursos, charlas, exposiciones y/o temas de interés actual en general.  

Usuarios de producción: la población presente en este grupo 

corresponde a adolescentes – jóvenes y adultos, cuyo interés radica en 

generar nuevas habilidades, técnicas, presentaciones y productos nuevos 

para mejorar su economía. 

Usuarios de difusión: la población presente en este grupo 

corresponde a niños, adolescentes – jóvenes, adultos y adultos mayores 

cuyo interés es el de conocer las expresiones artísticas culturales de la 

localidad y región, tales como: exposiciones de obras de arte, obras 

teatrales, conferencias, recitales, danzas, ferias gastronómicas, 

espectáculos, debates, etc.  

 

 

• Usuario permanente 

Personal administrativo: Personas encargadas del funcionamiento 

optimo que brinde el Complejo Comunitario de Promoción Cultural. Estos 

son: el director general, secretaria, administrador, contador, tesorero, jefe 

de recursos humanos, coordinadores de difusión y asuntos culturales, 

coordinadores de formación, producción e investigación. 

Personal académico: Personas encargadas de impartir clases 

teóricas y de taller como: pintura, danza, cerámica, música, escultura y 

teatro. Estos son: el director de formación y producción, secretaria y 

docentes. 

Personal de servicios y mantenimiento: Personas encargadas del 

mantenimiento y funcionamiento del Complejo Comunitario de Promoción 

Cultural, esto comprende personas encargadas de limpieza, seguridad, 

mantenimiento técnico, atención y/o recepción, guía, analista documental, 

bibliotecario referencista, administrador de biblioteca, personal de cocina 

y personal médico. 
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3.1.2.2 Necesidades, actividades y requerimiento espacial del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  10     

Identificación de las necesidades, actividades y requerimiento espacial del usuario temporal 

Nota. Se muestran las necesidades, actividades y requerimiento espacial del usuario temporal. Fuente: elaboración propia  
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Nota. Se muestran las necesidades, actividades y requerimiento espacial del usuario permanente. Fuente: elaboración propia  

Tabla  11     

Identificación de las necesidades, actividades y requerimiento espacial del usuario permanente 
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3.1.2.4 Encuestas 

La siguiente encuesta se realiza con la finalidad de definir el público 

a servir, su necesidad, prioridad y frecuencia. Se realiza el cálculo de la 

muestra de la población potencial en el 2022 a través de un método 

inferencial de proporciones de variable cualitativa con la siguiente formula. 

 

 

 

n = 
𝑁𝑥𝑍2 𝑥𝑝𝑥𝑞

𝐸2𝑥(𝑁−1)+ 𝑍2𝑥𝑝𝑥𝑞
 

n = 
73219∗ 1.812 ∗0.5∗0.5

0.072∗(73219−1)+ 1.812∗0.5∗0.5
 

n = 
56332.54

337.84
 

n = 167 personas 

 

⸫ la cantidad de personas a encuestar será de 170 

La ficha técnica está establecida de acuerdo al fundamento teórico 

y también se toman en consideración los problemas apreciados, la 

encuesta es de tipo personal y el cuestionario presenta preguntas cerradas. 

(ver anexo) 

Los resultados se muestran a continuación en las siguientes ilustraciones y 

seguidamente se realizan las conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de encuestados(as) y padres encuestados con hijos de 5 a 

12 años de edad es de 28, de 13 a 20 años de edad es de 59, de 21 a 59 

años de edad 61 y de 60 a más años de edad 22, haciendo un total de 

170 personas. 

n= muestra                                               E= error (7%) 

N= tamaño de la población                      p= probabilidad de que ocurra (50%= 0.5) 

Z= confianza (93%=1.81)                        q= probabilidad de que no ocurra (50%= 0.5) 

 

 

n= muestra                                               E= error (7%) 

N= tamaño de la población                      p= probabilidad de que ocurra 

(50%= 0.5) 

Z= confianza (93%=1.81)                        q= probabilidad de que no ocurra 

(50%= 0.5) 

 

 

n= muestra                                               E= error (7%) 

N= tamaño de la población                      p= probabilidad de que ocurra (50%= 0.5) 

Z= confianza (93%=1.81)                        q= probabilidad de que no ocurra (50%= 0.5) 

 

 

n= muestra                                               E= error (7%) 

N= tamaño de la población                      p= probabilidad de que ocurra 

(50%= 0.5) 

  Figura 41.   edad y sexo de los encuestados 

Nota. En la presente se expone un gráfico estadístico de barras agrupadas 

Fuente: Elaboración propia 
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La población con un concepto más claro de Complejo Cultural es la 

que se encuentra en el rango de 13 a 59 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Una gran parte de la población en general manifiesta que no 

existen espacios adecuados para realizar actividades culturales en la ciudad 

de Abancay, posiblemente realicen estas actividades en espacios 

adaptados, colegios, parque y/o plazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de personas encuestadas en su gran mayoría personas de 

13 a 20años y de 21 a 59 años, haciendo un 73% de preferencia del total 

afirman que desean asistir.  

Nota. En la presente se expone un gráfico estadístico de barras agrupadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 43.     Existencia de infraestructura adecuada 

Figura 44.   Interés en asistir a cursos técnicos 

Nota. En la presente se expone un gráfico estadístico de barras agrupadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42.    Cantidad de personas que saben que es un CC 

Nota. En la presente se expone un gráfico estadístico de barras agrupadas 

Fuente: Elaboración propia 
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El porcentaje más alto de la población encuestada es aquella que 

frecuentaría por lo menos 2 veces a la semana el Complejo Comunitario de 

Promoción Cultural para aprender los cursos técnicos o capacitaciones 

teóricas, estos en su gran mayoría son estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

De los talleres señalados en las encuestas los que tienen más 

acogida por los encuestados son los talleres de danza y pintura seguido de 

los talleres de teatro, cerámica, escultura y música, haciendo un 78% de 

preferencia del total que desean aprender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje más alto de la población encuestada es aquella que 

frecuentaría por lo menos 2 veces a la semana el Complejo Comunitario de 

Promoción Cultural para aprender los talleres antes mencionados, estos en 

su gran mayoría son estudiantes. 

 

Figura 47.   frecuencia en la realización de talleres. 

Nota. En la presente se expone un gráfico estadístico de barras agrupadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 45.   frecuencia en la realización de cursos. 

Nota. En la presente se expone un gráfico estadístico de barras agrupadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 46.   talleres que se desea aprender. 

Nota. En la presente se expone un gráfico estadístico de barras agrupadas 

Fuente: Elaboración propia 
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En las encuestas realizadas un 71% muestran interés y deseo de 

asistir a eventos culturales y de espectáculos difundidos en un teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje más alto señala que de asistir a un teatro seria entre 

una a dos veces por mes, la población con mayor interés son los jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las encuestas realizadas un 53% muestran interés y deseo de 

asistir a un espacio de exposición permanente y temporal donde se 

expongan obras de arte y de historia. 

 

 

Figura 48.    Asistencia a un teatro. 

Nota. En la presente se expone un gráfico estadístico de barras agrupadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 49.    frecuencia de asistencias a un teatro. 

Nota. En la presente se expone un gráfico estadístico de barras agrupadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50.    Asistencias a un espacio de exposición 

Nota. En la presente se expone un gráfico estadístico de barras agrupadas 

Fuente: Elaboración propia 
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El 34% de personas es el porcentaje más alto del total de 

encuestados que señalan que de asistir a un espacio de exposición 

permanente y temporal donde se expongan obras de arte y de historia 

seria entre una a dos veces por semana. 

 

 

 

 

 

 

Un alto porcentaje de las personas encuestadas señalan que la 

infraestructura de la actual zona de biblioteca de la Casa de la Cultura de la 

ciudad de Abancay es mala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las encuestas realizadas un 59% muestran interés y deseo de 

asistir a la nueva biblioteca del Complejo Comunitario de Promoción 

Cultural cuyo programa incluye una sala de lectura libro abierto, videoteca, 

hemeroteca, biblioteca virtual y ludoteca para los más pequeños. 

 

Figura 51.    frecuencia de asistencias a un espacio de exposición 

Nota. En la presente se expone un gráfico estadístico de barras agrupadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 52.    Estado de la biblioteca de la casa de la cultura 

Nota. En la presente se expone un gráfico estadístico de barras agrupadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 53.    asistencia a una biblioteca en el nuevo CC. 

Nota. En la presente se expone un gráfico estadístico de barras agrupadas 

Fuente: Elaboración propia 
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El porcentaje más alto de encuestados muestran interés en asistir 

una vez a la semana a la nueva biblioteca del nuevo Complejo Comunitario 

de Promoción Cultural. 

 

 

En la tabla que se ilustra a continuación se sintetiza los datos 

recolectados a través de la encuesta, que posteriormente se cuantificara y 

será soporte para el cálculo del tamaño del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54.    frecuencia de asistencias a la biblioteca del nuevo CC. 

Nota. En la presente se expone un gráfico estadístico de barras agrupadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla  12     Síntesis – porcentaje de interés y frecuencia  

Nota. En la presente se expone una síntesis de los recolectados 

producto de la encuesta. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Aspecto cuantitativo 

En esta sección se determinará mediante un análisis de datos la 

demanda, oferta, brecha de oferta – demanda y el tamaño del proyecto. 

3.1.2.1 Demanda Población de referencia de la ciudad de Abancay 

De acuerdo al censo del 2017 realizada por el INEI la provincia de 

Abancay cuenta con 110 mil 310 habitantes con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 1.4%. La ciudad de ABANCAY abarca los distritos de 

Abancay con una población urbana de 63 mil 106 habitantes, y Tamburco 

con una población urbana de 9 mil 171 habitantes, haciendo un total de 72 

mil 277 habitantes en la ciudad (INEI, 2018).  

3.1.1.1 Proyección al año 2035 

Para la siguiente proyección de la población al año 2022 y 2035 se 

hará uso del método lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  13     Método lineal - proyección de la población al año 2035 

Nota. En la presente se realiza una progresión lineal. 

Fuente: elaboración propia con datos de (INEI, 2018).   

 

Nota. En la presente se realiza una proyección de población al año 2035. 

Fuente: elaboración propia con datos de (INEI, 2018).   

Tabla  14.     proyección de la población al año 2035 

- En este apartado se realiza una observación a los datos 

que nos brinda el INEI respecto al crecimiento de la 

población de 1993 al 2007, ya que es muy mínimo 

teniendo en cuenta hechos como la violencia 

sociopolítica y la expansión de la ciudad. 

Población al 2035:                 100491 habitantes 

Pf=Pi*(1+r*t) 

 

r =[(Pf/Pi)-1)]*1/t 

 

Pf = Población final 

Pi = población inicial 

t = tiempo  

r = factor de crecimiento 

 

Método lineal                
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3.1.1.2 Población por edad al 2035 

En el siguiente cuadro se muestra población en la ciudad de 

Abancay por edades, La población predominante por edad según el censo 

del 2017 realizada por el INEI es la 20 a 24 años con una población de 8 mil 

228 habitantes seguida de la población de 25 a 29 años con 7 mil 376 

habitantes, para el 2035 según la proyección que se realizó no varía, debido 

a que la población por edad predominante es la de 20 a 24 años con una 

población de 11 mil 996 habitantes, seguida de la población de 25 a 29 años 

con 11 mil 583 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55.    grupos de edad proyectado al año 2035  

Nota. En la presente se realiza una proyección de población al 

año 2035 por edades en porcentaje. Fuente: elaboración propia con 

datos de (INEI, 2018).   

 

Nota. En la presente se realiza una proyección de población al año 

2035 por edades, elaboración propia con datos de (INEI, 2018).   

 

Tabla  15.     Grupos de edad 
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3.1.2.2 Demanda - Población Potencial al 2022 y 2035 

Para el siguiente cálculo se parte de los datos recolectados del INEI 

y la población de referencia calculada. Para el año 2022 la población en la 

ciudad de Abancay es de 80114 personas y su población potencial es 

aquella que se encuentra en un rango de 5 a más años de edad, siendo así 

el 91.4% de la población total equivalente a 73219 habitantes. Así mismo, 

la población potencial proyectada al año 2035 es del 92% que representa 

92458 habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3 Demanda – Población efectiva al 2022 y 2035  

❖ Demanda – Población efectiva al 2022 

En este apartado se pretende calcular la demanda efectiva de 

usuarios visitantes que harán uso frecuente y efectivo de las instalaciones, 

tomando en cuenta su preferencia y frecuencia de la encuesta realizada el 

año 2022, las cuales se detallan a continuación: 

• Aulas: la cantidad de usuarios es igual a un porcentaje de 

interesados (73%) de la población potencial (73219) que 

realizarían en un año (52 semanas), 2 veces por semana un 

curso técnico o capacitación teórica. 

 

 

 

 

• Talleres: la cantidad de usuarios es igual a un porcentaje de 

interesados (78%) de la población potencial (73219) que 

realizarían en un año (52 semanas), 2 veces por semana un 

curso técnico o capacitación teórica. 

 

 

Figura 56.    Demanda de población potencial base de 5 a más años 

Nota. En la presente se muestra en porcentaje la demanda potencial. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEI, 2018) 

Figura 57.    Demanda de población potencial base de 5 a más años 

Nota. En la presente se muestra en porcentaje la demanda potencial. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEI, 2018) 

𝑋 =
%𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2022

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) /𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

 

𝑋 =
0.73 𝑥 73219 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠)/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 514 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑋 =
%𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2022

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) /𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

 

𝑋 =
0.73 𝑥 73219 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠)/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 514 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑋 =
%𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2022

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) /𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

 

𝑋 =
0.73 𝑥 73219 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠)/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 514 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
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• Teatro: la cantidad de usuarios es igual a un porcentaje de 

interesados (71%) de la población potencial (73219) que 

asistirían en un año (12 meses), 1 a 2 veces por mes a eventos 

culturales y espectáculos. 

 

 

                 

 

• Salas de exposición: la cantidad de usuarios es igual a un 

porcentaje de interesados (53%) de la población potencial 

(73219) que asistirían en un año (12 meses), 1.5 veces por mes 

a exposiciones de obras de arte y de historia. 

 

 

 

• Biblioteca: la cantidad de usuarios es igual a un porcentaje de 

interesados (59%) de la población potencial (73219) que 

asistirían en un año (52 semanas), 1 vez por semana a la nueva 

biblioteca del Complejo Comunitario de Promoción Cultural.  

 

 

 

 

• Auditorio: La demanda efectiva de usuarios es el resultado de la 

comparación y promedio de 2 de las diversas actividades que se 

realizan en el auditorio de la casa de la cultura (CC), estas son: 

conferencias de prensa, y capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

𝑋 =
%𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2022

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) /𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

 

𝑋 =
0.78 𝑥 73219 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠)/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 550 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑋 =
%𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2022

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) /𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

 

𝑋 =
0.78 𝑥 73219 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠)/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 550 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑋 =
%𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2022

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) /𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

 

𝑋 =
0.78 𝑥 73219 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠)/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 550 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑋 =
%𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2022

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) /𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

 

𝑋 =
0.78 𝑥 73219 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠)/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 550 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑋 =
%𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2022

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) /𝑚𝑒𝑠
 

 

𝑋 =
0.71 𝑥 73219 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑥 (1.5 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠)/𝑚𝑒𝑠
= 2889 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

Actividades realizadas en el auditorio de la CC𝑋 =
%𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2022

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) /𝑚𝑒𝑠
 

 

𝑋 =
0.71 𝑥 73219 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑥 (1.5 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠)/𝑚𝑒𝑠
= 2889 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

Tabla 9. Actividades realizadas en el auditorio de 
la CC 

 
 

Actividades realizadas en el auditorio de la CC𝑋 =
%𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2022

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) /𝑚𝑒𝑠
 

 

𝑋 =
0.71 𝑥 73219 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑥 (1.5 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠)/𝑚𝑒𝑠
= 2889 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑋 =
%𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2022

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) /𝑚𝑒𝑠
 

 

𝑋 =
0.53 𝑥 73219 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑥 (1.5 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠)/𝑚𝑒𝑠
= 2156 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑋 =
%𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2022

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) /𝑚𝑒𝑠
 

 

𝑋 =
0.53 𝑥 73219 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑥 (1.5 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠)/𝑚𝑒𝑠
= 2156 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑋 =
%𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2022

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) /𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

 

𝑋 =
0.59 𝑥 73219 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (1 𝑣𝑒𝑧)/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 831 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

Actividades realizadas en el auditorio del CIP y en el 

auditorio y hall de la CC𝑋 =
%𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2022

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) /𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

 

𝑋 =
0.59 𝑥 73219 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (1 𝑣𝑒𝑧)/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 831 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

Tabla 14. Actividades realizadas en el auditorio del 
CIP y en el auditorio y hall de la CC 

 
 

Actividades realizadas en el auditorio del CIP y en el 

auditorio y hall de la CC𝑋 =
%𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑥 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 2022

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠) /𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

 

𝑋 =
0.59 𝑥 73219 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑥 (1 𝑣𝑒𝑧)/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 831 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

Actividades realizadas en el auditorio del CIP y en el 

Tabla 10. Actividades realizadas en el auditorio de la CC 
 

Nota. Se expone una tabla de comparación y promedio de 2 actividades. 

 Fuente: elaboración propia con datos de 

http://www.muniabancay.gob.pe/. 
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• SUM: La demanda efectiva de usuarios es el resultado de la 

comparación y promedio de 3 de las diversas actividades que se 

realizan en el auditorio del colegio de ingenieros (CIP), y en el 

auditorio y hall de la casa de la cultura (CC), estas son: 

presentación y exposición de libros, ceremonias y premiaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Demanda - Población efectiva proyectada al año 2035 

Para el cálculo siguiente de la demanda efectiva de usuarios 

visitantes al 2035 se proyectarán los resultados obtenidos en la demanda 

de la población efectiva al año 20202 con el método lineal, para lo cual se 

empleará la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

• Aulas: la cantidad de usuarios obtenidos en el 2022 es de 514, 

y el r es 0.020 obtenido de las poblaciones totales del 2022 y 

2035, a continuación, se proyectará la cantidad de usuarios del 

2022 al 2035 con el método lineal. 

 

 

 

• Talleres: la cantidad de usuarios obtenidos en el 2022 es de 550, 

y el r es 0.020 obtenido de las poblaciones totales del 2022 y 

2035, a continuación, se proyectará la cantidad de usuarios del 

2022 al 2035 con el método lineal. 

 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 514𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 648 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 514𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 648 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 514𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 648 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 514𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 648 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Donde el factor de relación r será 

calculado con las poblaciones totales 

del año 2022 y 2035, población inicial 

y población final respectivamente.  

 

Pf=Pi*(1+r*t) 

r =[(Pf/Pi)-1)]*1/t 

 
Pf = Población final 

Pi = población inicial 

t = tiempo  

r = factor de crecimiento 

 

𝑟 = (ቆ൬
100491

80114
൰ − 1ቇ 𝑥1/13) = 0.020 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 550𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 693 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 550𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 693 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

Tabla  16.     Actividades realizadas en el auditorio del CIP y en el 
auditorio y hall de la CC 

Nota. Se expone una tabla de comparación y promedio de 3 actividades. 

 Fuente: elaboración propia con datos de 

http://www.muniabancay.gob.pe/. 
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• Teatro: la cantidad de usuarios obtenidos en el 2022 es de 2889, 

y el r es 0.020 obtenido de las poblaciones totales del 2022 y 

2035, a continuación, se proyectará la cantidad de usuarios del 

2022 al 2035 con el método lineal. 

 

 

 

• Salas de exposición: la cantidad de usuarios obtenidos en el 

2022 es de 2156, y el r es 0.020 obtenido de las poblaciones 

totales del 2022y 2035, a continuación, se proyectará la 

cantidad de usuarios del 2022 al 2035 con el método lineal. 

 

 

 

• Biblioteca: la cantidad de usuarios obtenidos en el 2022 es de 

690, y el r es 0.020 obtenido de las poblaciones totales del 2022 

y 2035, a continuación, se proyectará la cantidad de usuarios 

del 2022 al 2035 con el método lineal. 

 

  

 

 

• Auditorio: la cantidad de usuarios obtenidos en el 2022 es de 

132, y el r es 0.020 obtenido de las poblaciones totales del 2022 

y 2035, a continuación, se proyectará la cantidad de usuarios del 

2022 al 2035 con el método lineal. 

 

 

 

 

 

• SUM: la cantidad de usuarios obtenidos en el 2022 es de 114, y 

el r es 0.020 obtenido de las poblaciones totales del 2022 y 2035, 

a continuación, se proyectará la cantidad de usuarios del 2022 al 

2035 con el método lineal. 

 

 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 2889𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 3640 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 2889𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 3640 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 2889𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 3640 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 2889𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 3640 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 2156𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 2717 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 2156𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 2717 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 2156𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 2717 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 2156𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 2717 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 690𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 870 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 690𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 870 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 690𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 870 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 690𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 870 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 118𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 149 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 118𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 149 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 118𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 149 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 118𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 149 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 102𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 129 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

Síntesis de la demanda efectiva 

proyectada al año 2035𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 ∗

(1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 102𝑥(1 + 0.020𝑥13) 

𝑝𝑓𝑈. 2035 = 129 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
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❖ Síntesis de la demanda efectiva proyectada al año 2035    

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.4 Oferta 

 

  

❖ Oferta optimizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección se estima la limitada capacidad de prestación de servicios culturales de los espacios disponibles vinculados al requerimiento físico 

espacial del usuario analizado. 

 

 

 

En esta sección se estima la limitada capacidad de prestación de servicios culturales de los espacios disponibles vinculados al requerimiento físico 

espacial del usuario analizado. 

 

 

 

En esta sección se estima la limitada capacidad de prestación de servicios culturales de los espacios disponibles vinculados al requerimiento físico 

espacial del usuario analizado. 

 

 

 

Los espacios disponibles (plazas, parques, lozas deportivas, casa de 

la cultura, coliseo, etc.) vinculados al requerimiento físico espacial 

del usuario analizado presentan una capacidad muy limitada para 

satisfacer las necesidades del usuario analizado de forma óptima y 

adecuada, así mismo, su naturaleza u objetivo para el cual fueron 

proyectadas hacen que los intentos de optimización resulten 

costosos y poco viable, es por ello que la oferta de optimización es 

cero para el 2022 y en consecuencia para el 2035. 

Tabla  18.     Oferta optimizada proyectada al año 2035 

Nota. Se expone una tabla de síntesis de la oferta optimizada proyectada al 2035 

por unidad espacial. 

 Fuente: elaboración propia  

Tabla  17.     Síntesis de la demanda efectiva proyectada al año 2035 

Nota. Se expone una tabla de síntesis de demanda efectiva proyectada al 2035 por unidad espacial. 

 Fuente: elaboración propia con datos de (INEI, 2018), encuestas realizadas el 2022 y http://www.muniabancay.gob.pe/. 
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3.1.2.5 Brecha de oferta – demanda 

La brecha permite observar la ausencia de servicios culturales en 

el sector analizado, mediante la diferencia entre oferta y demanda, con el 

fin de plantear una intervención mediante la creación de un proyecto 

destinado a la cultura que cubra esa ausencia de servicios culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.5 Tamaño del proyecto 

En este apartado definimos el tamaño del proyecto, tomando en 

cuenta solo los resultados obtenidos en la demanda efectiva proyectada al 

año 2035, mas no así la oferta disponible por ser igual a cero. 

En este sentido, es preciso mencionar que el proyecto 

arquitectónico denominado Complejo comunitario de promoción cultural 

– Abancay brindará diversos servicios culturales como exposiciones 

artísticas y de espectáculo, talleres, cursos teóricos, capacitaciones, acceso 

a libros físicos y digitales con equipamiento adecuado y optimo. 

Para el cálculo de la cantidad de usuario permanente (personal 

administrativo, personal académico, personal de servicios), encargados del 

funcionamiento adecuado y optimo del Complejo comunitario de 

promoción cultural, se tomará como punto de partida el aforo, intensidad 

y frecuencia, que es el resultado del uso de cada unidad espacial por el 

usuario temporal. 

Así mismo para el cálculo de la capacidad y/o tamaño de espacios 

complementarios como restaurante, cafetería y estacionamientos se 

partirá desde el aforo de cada unidad espacial y según el tipo de usuario 

que requiera dichos servicios.  

 

Tabla  19.     Brecha oferta - demanda 

Nota. Se expone una tabla de síntesis de la brecha por cubrir 

proyectada al 2035 por unidad espacial. 

 Fuente: elaboración propia con datos de (INEI, 2018), encuestas 

realizadas el 2022 y http://www.muniabancay.gob.pe/. 

Oferta optimizada – demanda efectiva = brecha 
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Tabla  20.     Tamaño del proyecto para el usuario temporal según unidad espacial, aforo, frecuencia e intensidad 

Nota. Se expone una tabla de síntesis del tamaño de proyecto proyectada al 2035 por unidad espacial para el usuario temporal. 

 Fuente: elaboración propia con datos de (INEI, 2018), encuestas realizadas el 2022 y http://www.muniabancay.gob.pe/. 
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Tabla  22.     Cantidad de personal académico por unidad espacial 

Nota. Se expone una tabla con el número de trabajadores, considerando el aforo de las 

unidades espaciales de formación y producción a servir.  Fuente: elaboración propia 

 

Nota: El número de trabajadores del 

personal administrativo corresponderá al aforo 

por cada unidad espacial requerida, así mismo, 

para el personal académico y de servicios la 

cantidad de trabajadores se empleará como 

punto de partida para el cálculo de 

estacionamientos requeridos. 

 

Cantidad de personal de servicios por 

unidad espacialNota: El número de trabajadores 

del personal administrativo corresponderá al 

aforo por cada unidad espacial requerida, así 

mismo, para el personal académico y de servicios 

la cantidad de trabajadores se empleará como 

punto de partida para el cálculo de 

estacionamientos requeridos. 

 

Tabla  21.     Cantidad de personal administrativo por unidad espacial 

Nota. Se expone una tabla con el número de trabajadores, considerando el aforo de las principales unidades espaciales del usuario temporal a servir. 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla  23.     Cantidad de personal de servicios por unidad espacial 

Nota. Se expone una tabla con el número de trabajadores, considerando el aforo de las principales unidades espaciales del usuario temporal a servir. 

 Fuente: elaboración propia 
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Tabla  24.     Cantidad de personal de servicios por unidad espacial 

Nota. Se expone una tabla con el número de estacionamientos a partir del aforo  

 Fuente: elaboración propia con datos del (reglamento nacional de edificaciones, 2021). 

 

El cálculo de la demanda efectiva del usuario y posteriormente la determinación de los aforos correspondientes a cada unidad espacial, 

resultan siendo determinantes para el cálculo de la dotación de estacionamientos tanto del usuario temporal como del permanente, así también 

para determinar la cantidad de estacionamientos para las personas con discapacidad. En la siguiente tabla se expone un total de 108 

estacionamientos que son necesarios para el funcionamiento adecuado y optimo del proyecto. 
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❖ Síntesis del Tamaño del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos analizados y los cálculos realizados en esta sección se define el tamaño aproximado del proyecto según sus unidades espaciales, aforo 

e índice de proporción mínima que nos brinda el reglamento nacional de edificaciones RNE, así como también, la norma técnica de MINEDU “criterio de diseño 

para institutos y escuelas de educación superior pedagógica”. Así mismo, el tamaño aproximado de proyecto reflejado en la siguiente tabla será la base para 

definir el programa arquitectónico del proyecto. 

Tabla  25.     Tamaño aproximado de proyecto 

Nota. Se expone una tabla con el tamaño aproximado de proyecto a partir del aforo de las unidades espaciales y el índice de proporción mínima del RNE  

 Fuente: elaboración propia con datos del (reglamento nacional de edificaciones, 2021) y norma técnica MINEDU “Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas 

de Educación Superior Pedagógica”. 
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3.2 Factor condicionante  

En esta sección determinaremos los criterios de selección del 

emplazamiento del proyecto, así mismo desarrollaremos un análisis del 

sitio y su entorno inmediato entendiendo que el sitio determina el espacio 

físico limitado que engloba tanto el terreno como el entorno inmediato, de 

igual forma se realizara un análisis del contexto y del lugar esta última 

definida como aquello que le da carácter, sentido, significado e identidad 

al contexto y lo engloba; y finalmente se realizara de igual manera un 

análisis de los factores climáticos. 

En este sentido podremos establecer estrategias para lograr la 

pertenencia del proyecto al lugar o proponer con este un punto de inflexión 

para que el proyecto contribuya a potenciar su desarrollo considerando su 

posición, orientación, configuración, escala, forma e interacción de los 

elementos que lo componen. 

3.2.1 Determinación de la localización  

3.2.1.1 Criterios de localización 

La necesidad de emplazar el proyecto estratégicamente en una 

ciudad donde la escasez de terrenos que cumplan con el área mínima de 

5000 m2 exigida por el Ministerio de vivienda construcción y saneamiento 

(MVCS) para equipamiento cultural según la tipología de centro cultural a 

la cual pertenece el proyecto de estudio, resulta complejo, por lo tanto, se 

buscará alternativas para su emplazamiento bajo criterios de localización 

específicos, posteriormente se procederá a hacer una elección de 

localización y si es requiere plantear un cambio de uso de suelo, ya que el 

Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Abancay no contempla en su 

Mapa de Uso de Suelo áreas destinadas para proyectos culturales, sino más 

bien áreas de uso especial, otros usos y áreas vacantes. 

❖ Criterios de localización específicos 

o Ubicación 

o Accesibilidad 

o Titularidad 

o Tamaño 

▪ Área y perímetro 

▪ Forma 

▪ Frontis 

▪ Topografía 

o Colindancia 

o Dotación de servicios básicos 

o Uso de suelo 

o Visuales  

o Instituciones próximas 
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3.2.1.2 Alternativas de localización 

❖ Alternativa de localización N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ubicación 

Departamento: Apurímac 

Provincia: Abancay 

Distrito: Abancay 

Dirección: Av. Jorge Chávez frente al ingreso principal del Hospital II, en la 

zona sur de la ciudad de Abancay. 

o Accesibilidad: Se encuentra articulada con una vía principal y varias vías 

alternas, cuenta con conexión a la red de transporte público. 

o Titularidad: le pertenece a un privado. 

o Tamaño 

▪ Área y perímetro: Tiene una superficie de 8050 m2 superior a los 5000 

m2 exigidos por MVCS y un perímetro de 385.30 m 

▪ Forma: Polígono regular convexo de cuatro lados (triangular con un 

vértice partido) 

▪ Frontis: Presenta dos frontis, la principal hacia la av. Jorge chaves y la 

secundaria hacia una calle s/n 

▪ Topografía: El predio dispone una pendiente de 5.1% 

o Colindancia: Colinda con la av. Jorge Chávez, una calle s/n y con varias 

propiedades privadas 

o Dotación de servicios básicos: cuenta con agua, desagüe y energía eléctrica. 

o Uso de suelo: según el PDU 2012-2021 corresponde a salud. 

o Visuales: Media por la su ubicación y colindancia 

o Instituciones próximas: Hospital II  

 

 

 

Figura 58.    Alternativa de localización N° 01 

Nota. En la presente el polígono rojo representa el lote, el azul la vía 

principal y las de amarillo las vías alternas. 

 Fuente: Elaboración propia con imagen de Google Earth. 
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❖ Alternativa de localización N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ubicación 

Departamento: Apurímac 

Provincia: Abancay 

Distrito: Abancay 

Dirección: Av. Sinchi roca, en la zona sur de la ciudad de Abancay. 

o Accesibilidad: Se encuentra articulada con una vía principal y varias vías 

alternas, cuenta conexión a la red de transporte público. 

o Titularidad: le pertenece a un privado. 

o Tamaño 

▪ Área y perímetro: Tiene una superficie de 32572.044 m2 superior a los 

5000 m2 exigidos por MVCS y un perímetro de 793.25 m 

▪ Forma: Polígono regular convexo de cuatro lados (Romboide) 

▪ Frontis: Presenta cuatro frontis, la principal hacia la av. Sinchi roca, av. 

Corona de cristo, calle primaveral y una trocha carrozable (camino hacia 

Illanya). 

▪ Topografía: El predio dispone una pendiente de 5.9% 

o Colindancia: Colinda con la av. Sinchi roca, av. Corona de cristo, calle 

primaveral y una trocha carrozable (camino hacia Illanya). 

o Dotación de servicios básicos: cuenta con agua, desagüe y energía eléctrica. 

o Uso de suelo: según el PDU 2012-2021 se encuentra como área de reserva 

urbana (ARU). 

o Visuales: Muy buena por la su ubicación y colindancia  

o Instituciones próximas: Aldea infantil, Instituto Superior Tecnológico 

Pedagógico Abancay y colegio industrial. 

 

 

 

Figura 59.    Alternativa de localización N° 02 

Nota. En la presente el polígono rojo representa el lote, el azul la vía 

principal y las de amarillo las vías alternas. 

 Fuente: Elaboración propia con imagen de Google Earth. 
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❖ Alternativa de localización N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ubicación 

Departamento: Apurímac 

Provincia: Abancay 

Distrito: Tamburco 

Dirección: Panamericana norte salida Abancay – Cusco a 100 metros 

de la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac. 

o Accesibilidad: Se encuentra articulada con una vía principal y varias 

vías alternas, cuenta con conexión a la red de transporte público. 

o Titularidad: le pertenece a un privado. 

o Tamaño 

▪ Área y perímetro: Tiene una superficie de 5150 m2 superior a los 

5000 m2 exigidos por MVCS y un perímetro de 325.30 m 

▪ Forma: Polígono regular convexo de cuatro lados (Rectángulo) 

▪ Frontis: Presenta un solo frontis hacia la Panamericana norte. 

▪ Topografía: El predio dispone una pendiente de 6.4% 

o Colindancia: Colinda con la Panamericana norte y varias propiedades 

privadas. 

o Dotación de servicios básicos: cuenta con agua, desagüe y energía 

eléctrica. 

o Uso de suelo: según el PDU 2012-2021 se encuentra como zona 

residencial. 

o Visuales: Media por la su ubicación y colindancia. 

o Instituciones próximas: Universidad Micaela Bastidas de Apurímac. 

 

Figura 60.    Alternativa de localización N° 03 

Nota. En la presente el polígono rojo representa el lote, el azul la vía 

principal y las de amarillo las vías alternas. 

 Fuente: Elaboración propia con imagen de Google Earth. 
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3.2.1.3 Elección de localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 En conclusión, de lo analizado se determina como elección de localización a la alternativa N° 2 para poder desarrollar el 

proyecto arquitectónico. 

 

 

 

 Plano de localizaciónEn conclusión, de lo analizado se determina como elección de localización a la alternativa N° 2 para 

Tabla  26.     Tabla de ponderación  

Nota. Se expone una tabla de ponderación con criterios específicos para determinar la localización del proyecto. 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2.2 Análisis de sitio y su entorno inmediato 

3.2.2.1 Localización y ubicación 

Se localiza en el departamento de Apurímac, provincia de Abancay 

y distrito de Abancay en el sector 6 (PATIBAMBA) según el Plan de 

Desarrollo Urbano, a una altitud de a 2195 m.s.n.m en la zona sur de la 

ciudad de Abancay, entre las av. Sinchi Roca, av. Corona de cristo, Calle 

primaveral y una trocha carrozable (camino hacia Illanya). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2 Área y perímetro  

El terreno cuenta con 4 frentes, 1 hacia una calle pavimentada y 

otras 3 no pavimentadas, el predio se encuentra en el distrito de Abancay, 

posee una forma regular(romboide) y sus dimensiones son las siguientes: 

AREA:                       32572.044 m2 

PERIMETRO:            793.25 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61.    Plano de localización  

Nota. La figura muestra la localización de emplazamiento del proyecto. 

 Fuente: elaboración propia. 

Figura 62.    Plano ubicación 

Nota. La figura muestra el área y perímetro del terreno. 

 Fuente: elaboración propia. 
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3.2.2.3 Topografía 

El terreno presenta una pendiente de 5.9% la diferencia entre el 

punto más alto y más bajo es de 21 m, las curvas de nivel se encuentran 

desfasadas a 1 metro, las secciones de calles son en sus 4 frontis. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 En conclusión, las características topográficas del terreno nos permiten 

poder plantear según la configuración y distribución espacial sótanos y 

terrazas por ser un terreno en pendiente. 

 

 

 

Figura 63.    Plano topográfico 

Nota. La figura muestra el desnivel del terreno en sus diversos puntos. 

 Fuente: elaboración propia. 

Figura 64.    Plano de sección de vías y terreno 

Nota. La figura muestra el desnivel del terreno y las calles adyacentes en sus 

diversos puntos. 

 Fuente: elaboración propia. 
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3.2.2.4 Colindantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno del 
Complejo 

Comunitario de 
Promoción Cultural 

 

 

Terreno del 
Complejo 

Comunitario de 
Promoción Cultural 

 

 

Terreno del 
Complejo 

Comunitario de 
Promoción Cultural 

 

 

Terreno del 
Complejo 

Figura 65.    Colindantes 

Nota. La figura muestra las colindantes del terreno en sus diversos puntos. 

 Fuente: elaboración propia. 

֎ Por el norte colinda con la calle primaveral, adyacente a esta 
se observan edificaciones de 2 a 4 niveles, y además esta se 
encuentra en el punto más alto del terreno. 

֎ Por el oeste colinda con una trocha carrozable de un solo 
carril y a lo largo de este no se aprecian edificaciones.   

֎ Por el sur colinda con av. corona de cristo, en este se encuentra 
el punto más bajo del terreno, además se observan edificaciones 
de un solo nivel.   

֎ Por el este colinda con la prolongación de la av. sinchi roca con 
una vía pavimentada de 2 carriles, y adyacente a este se observan 
edificaciones de 1 a 4 niveles.   

 

֎ Trocha carrozable (camino hacia Illanya). 

֎ Av. corona de cristo 
֎ Calle primaveral 

֎ Av. sinchi roca 
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3.2.2.5 Accesibilidad y vías 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vía de primer orden: En este orden se encuentran las avenidas Sinchi Roca y Corona de Cristo, y cuentan accesibilidad peatonal y vehicular 

de 2 carriles, la primera avenida se encuentra en la ruta de una línea destinada al transporte público y se articula con las principales avenidas de la 

ciudad de Abancay, en consecuencia, presenta una fácil y fluido acceso desde las diversas zonas de la ciudad.  

Vía de segundo orden: En este orden se encuentran la calle primaveral y la trocha carrozable (camino hacia Illanya) que cuentan con 

proyección de 1 y 2 carriles para el acceso de vehículos, y de la misma forma 2 aceras para el acceso peatonal. 

Nodos: El nodo que se visualiza en la siguiente ilustración a futuro posiblemente se transforme en conflictivo para el acceso vehicular. 

 Figura 66.    Vías de acceso 

Nota. La figura muestra las vías de acceso al terreno. 

 Fuente: elaboración propia. 
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3.2.2.6 Visuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El predio colinda con cuatro calles adyacentes motivo por el cual dispondrá de visuales hacia el norte, sur, este y oeste de la ciudad de Abancay. 

• Por el Norte: vista hacia la ciudad y al nevado del Ampay 

• Por el Sur: vista hacia el sector pachacha  

• Por el Este: vista hacia el cerro Quisapata 

• Por el Oeste: vista hacia el sector Limapata y Molinopata. 

Figura 67.    Visuales 

Nota. La figura muestra las visuales del terreno. 

 Fuente: elaboración propia. 

Nota: Los 4 frontis nos permiten establecer visuales 

para los ambientes según su disposición, así mismo la 

pendiente nos permite plantear una propuesta escalonada y/o 

en altura con el fin de aprovechar las visuales al sur este y oeste. 

 

Nota: Los 4 frontis nos permiten establecer visuales 

para los ambientes según su disposición, así mismo la 

pendiente nos permite plantear una propuesta escalonada y/o 

en altura con el fin de aprovechar las visuales al sur este y oeste. 

 

Nota: Los 4 frontis nos permiten establecer visuales 

para los ambientes según su disposición, así mismo la 

pendiente nos permite plantear una propuesta escalonada y/o 

en altura con el fin de aprovechar las visuales al sur este y oeste. 

 

Nota: Los 4 frontis nos permiten establecer visuales 

para los ambientes según su disposición, así mismo la 

pendiente nos permite plantear una propuesta escalonada y/o 

en altura con el fin de aprovechar las visuales al sur este y oeste. 
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3.2.2.7 Perfil urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su entorno inmediato este compuesto por edificaciones en su gran mayoría residenciales en adobe y concreto armado, así mismo por ser una zona aun 

no consolidada también limita con predios aun no edificados.  

Las construcciones predominantes que se establecen actualmente colindan con la av. Sinchi roca y la calle primaveral y las alturas de las construcciones 

actualmente son de 1, 2, 3 y 4 niveles con proyección a 5 en un futuro próximo por la demanda inmobiliaria en su mayoría, así también la av. Primaveral y la 

trocha carrozable (camino hacia illanya) presentan predios sin edificaciones y con presencia de vegetación. 

 

Su entorno inmediato este compuesto por edificaciones en su gran mayoría residenciales en adobe y concreto armado, así mismo por ser una zona aun 

no consolidada también limita con predios aun no edificados.  

Las construcciones predominantes que se establecen actualmente colindan con la av. Sinchi roca y la calle primaveral y las alturas de las construcciones 

actualmente son de 1, 2, 3 y 4 niveles con proyección a 5 en un futuro próximo por la demanda inmobiliaria en su mayoría, así también la av. Primaveral y la 

trocha carrozable (camino hacia illanya) presentan predios sin edificaciones y con presencia de vegetación. 

 

Su entorno inmediato este compuesto por edificaciones en su gran mayoría residenciales en adobe y concreto armado, así mismo por ser una zona aun 

no consolidada también limita con predios aun no edificados.  

Las construcciones predominantes que se establecen actualmente colindan con la av. Sinchi roca y la calle primaveral y las alturas de las construcciones 

actualmente son de 1, 2, 3 y 4 niveles con proyección a 5 en un futuro próximo por la demanda inmobiliaria en su mayoría, así también la av. Primaveral y la 

trocha carrozable (camino hacia illanya) presentan predios sin edificaciones y con presencia de vegetación. 

 

Su entorno inmediato este compuesto por edificaciones en su gran mayoría residenciales en adobe y concreto armado, así mismo por ser una zona aun 

no consolidada también limita con predios aun no edificados.  

Las construcciones predominantes que se establecen actualmente colindan con la av. Sinchi roca y la calle primaveral y las alturas de las construcciones 

Nota. La figura muestra el perfil urbano de la av. Sinchi roca y su proyección en altura en un futuro cercano. 

 Fuente: elaboración propia. 

Figura 68.    Perfil urbano de la Av. Sinchi roca 
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3.2.2.8 Servicios básicos 

El sector de estudio cuenta con los servicios que se demanda para 

el Complejo Comunitario de Promoción Cultural. 

• Agua: el sector cuenta con el servicio de agua para todos sus lotes. 

• Desagüe: el sector cuenta con el servicio de desagüe para todos 

sus lotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Energía eléctrica y Alumbrado público: el sector cuenta con 

energía eléctrica para todos sus lotes, alumbrado público para 

todas sus calles pavimentadas y para calles no pavimentadas en un 

gran porcentaje. 

• Telecomunicaciones: el sector cuenta con los servicios de internet 

y cable en todas sus calles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69.     Servicios básicos 

Nota. Se muestra las redes de servicios básicos del terreno. 

 Fuente: elaboración propia. 
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3.2.3 Análisis del contexto urbano 

3.2.3.1 Uso de suelos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno se ubica en el 

sector 6 (PATIBAMBA) zona de 

expansión a futuro de la ciudad 

de Abancay según el Plan de 

Desarrollo Urbano, este sector es 

un pueblo joven con presencia 

de urbanizaciones destinadas al 

uso residencial, el predio según 

el Mapa de Uso de Suelo, se 

encuentra como área de reserva 

urbana (ARU) compatible con 

espacios de recreación, espacios 

culturales y espacios 

residenciales, por lo tanto se 

propone un cambio de uso de 

suelo para el emplazamiento del 

proyecto arquitectónico. La 

propiedad es de la comunidad de 

israelitas del Perú.  

 

El terreno se ubica en el 

sector 6 (PATIBAMBA) zona de 

expansión a futuro de la ciudad 

UBICACIÓN DEL TERRENO 

 Figura 70.    Mapa de uso de suelos 

Nota. La presente figura muestra el mapa de uso de suelos, tomado de (Municipalidad Provincial De Abancay, 2012) 
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3.2.3.2 Equipamiento urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DEL TERRENO 

La ciudad de Abancay cuenta 

parcialmente con equipamiento 

urbano necesario para el bienestar, 

desarrollo y la convivencia social, el 

siguiente mapa ilustra los 

equipamientos en salud, educación, 

recreación, deporte, religión, 

comercio, institutos públicos y 

privados. La mayoría de estos están 

centralizados tal como se observa, 

incluida la actual casa de la cultura.  

La carencia de un 

equipamiento cultural inclusivo y 

adecuado que responda a las 

necesidades de la población 

Abanquina es fundamental; el 

planteamiento del proyecto es una 

respuesta a esta necesidad social.  

 

 Figura 71.    Mapa de equipamiento urbano 

Nota. La presente figura muestra el mapa de equipamiento urbano, elaborado con mapas de CENEPRED 

y (Municipalidad Provincial De Abancay, 2012) 
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3.2.3.3 Llenos, vacíos y textura urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 72.    Llenos, vacíos y textura urbana 

Nota. En la presente se expone llenos y vacíos urbanos del contexto inmediato al proyecto, así mismo, vistas, colores y textura urbana inmediata. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Se identifica una serie de texturas y colores en el entorno urbano 

inmediato al proyecto, estos se presentan en los pisos, veredas (pavimento), en 

las fachadas de las viviendas y/o construcciones existentes, techos y así también, 

en el medio natural con la presencia de vegetación. 

El contexto inmediato presenta un alto porcentaje 

de construcciones de uno y dos niveles con proyección a 5 

niveles, seguido de terrenos sin construir en la zona sur, 

del mismo modo, terrenos baldíos en la zona oeste y en 

escasa cantidad construcciones de 3 y 4 niveles. 
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3.2.3.4 Vegetación 

El trabajo paisajístico se realizará con flora local y exótica, a nivel 

de árboles, árboles frutales, arbustos y herbáceas, en la siguiente 

ilustración se detallan algunas y sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las consideracones a tener en cuenta para el proyecto son 

multiples con el uso de la vegetacion, ya que regula la temperatura del aire, 

ofrece sombra, reduce el impacto de los vientos, son excelentes 

amortiguadores sonoros y contribuyen a mejorar la percepcion del 

espacios. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  27.     Vegetación 

Nota. La tabla muestra las características de la flora local y nacional. 

 Fuente: elaboración propia. 

Nota. La figura muestra tres estrategias de diseño con el uso de la 

vegetación. 

 Fuente: elaboración propia. 

 

 Figura 73.    Estrategias de diseño 
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3.2.4 Factores climáticos 

La ciudad de Abancay presenta un clima templado durante varios 

meses del año, su temperatura promedio es de 17°C con una humedad de 

61.49%, a una altitud de 2390 msnm. 

3.2.4.1 Temperatura 

A una altitud de 2390msnm la temperatura minima anual es de 

10.23°C, la temperatura maxima anual es de 25.88°C y la temperatura 

media anual es de 17.94°C. 

 

 

 

 

 

o Sabiendo que la temperatura media anual es de 17.94°c y la 

temperatura optima de confort para una persona varia de 16°c a 

18°c lo que corresponde al momento de proyectar los espacios es 

mantener esa temperatura. Así también para las épocas donde la 

temperatura varia utilizar la orientación como estrategia para 

generar un aumento y reducción de temperatura, si el ambiente lo 

amerita.  

3.2.4.2 Humedad 

La humedad promedio durante el año es de 61.49%, siendo los 

meses mas bajos de junio a noviembre donde la humedad llega a 

descender hasta un 57.25%, de la misma forma, el mes con mayor 

humedad es febrero con un 67.01% de humedad.  

 

 

 

 

o La humedad es un factor muy importante en la medida que se 

quiera obtener una temperatura ambiente optima, la humedad 

relativa confortable para el ser humano varía entre los 40% - 60%. 

o Para mantener y controlar la humedad en el rango optimo en los 

espacios se empleará como estrategia de diseño la vegetación 

mediante jardines internos y externos, techos verdes, así como 

también el agua mediante espejos de aguas. 

Nota. La presente tabla muestra la temperatura promedio durante el año. 

Fuente: (Municipalidad Provincial De Abancay, 2012) 

 

Tabla  28.     cuadro de temperaturas máxima y mínima 

Tabla  29.     cuadro de humedad 

Nota. La presente tabla muestra la humedad promedio durante el año. 

Fuente: (Municipalidad Provincial De Abancay, 2012) 
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3.2.4.3 Precipitaciones pluviales 

La precipitación pluvial en la ciudad de Abancay usualmente 

empieza en el mes de setiembre hasta diciembre, se presenta con mayor 

frecuencia e intensidad en los meses de enero, febrero y marzo, la fecha 

más alta promedio de precipitación es el 29 de enero con 101mm y el más 

bajo el 7 de junio con 2mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Sabiendo que a lo largo del año tenemos lluvias desde el mes de 

setiembre hasta el mes de marzo con intensidades y frecuencias 

variables el uso de techos con inclinación es fundamental para 

evitar futuras inundaciones, y/o acontecimientos que pongan en 

riego al usuario y a la infraestructura, del mismo modo contar con 

materiales y recubrimientos con alta resistencia a la humedad 

resultara fundamental, así como la dotación de puntos de 

evacuación y/o drenaje de aguas pluviales. 

3.2.4.4 Asoleamiento 

las horas de luz durante el año varían, el promedio anual es de 12h 

y 26 min, el día más largo con presencia de luz natural es el 21 de diciembre 

con 12h y 56 min, así mismo el día más corto presencia de luz natural es el 

21 de junio con 11h y 19 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salida del sol más temprana es a las 5:13am el 21 de noviembre 

y la mas tarde es a las 6:15am el 10 de julio, de la misma forma la puesta 

Nota. La presente figura muestra la precipitación pluvial durante el año. 

Fuente: (weatherspark, 2016) 

 

 Figura 74.    Precipitación de lluvia mensual promedio 

 Figura 75.    Horas de luz y crepúsculo promedio 

Nota. La presente figura muestra el asoleamiento durante el año. 

Fuente:(weatherspark, 2016) 
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de sol más temprana es a las 17:30pm el 1 de junio y la mas tarde e a las 

18:26pm el 22 de enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o El lugar de emplazamiento del proyecto corresponde al hemisferio 

sur, en consecuencia, la trayectoria solar y su inclinación serán más 

predominantes hacia el norte en gran parte del año, por lo tanto, 

para mantener el confort térmico de espacio que requieran 

temperaturas promedio y/o altas controladas se las deberán 

orientar al norte, así mismo para controlar eficientemente la 

temperatura se deberán plantear dispositivos de control solar. 

o Para ambientes el cual su uso será predominante por las mañanas 

es conveniente orientar los espacios hacia el noreste. 

o De igual modo para ambientes el cual su uso es predominante por 

las tardes y noches es conveniente orientar los espacios hacia el 

noroeste. 

o  Para espacios más frescos la orientación optima es al sur. 

3.2.4.5 Vientos 

El viento en una determinada área geográfica está establecido por 

diversos factores, tales como la topografía, la temperatura, la orografía, 

etc. La velocidad del viento varia a lo largo del año, no es algo constante, el 

promedio de la velocidad media está establecida en la siguiente ilustración 

por la curva negra, la velocidad media promedio más baja durante el año 

es de 6.2 km/h el 23 de abril, así mismo la velocidad media promedio más 

alta es de 8.5 km/h el 14 de setiembre. 

 Figura 76.    Salida y puesta de sol con crepúsculo 

Nota. La presente figura muestra la salida y puesta del sol durante el año. 

Fuente: (weatherspark, 2016) 

  Figura 77.    Trayectoria solar 

Nota. La presente figura muestra la trayectoria del sol durante el año. 

Fuente: (weatherspark, 2016) 
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La dirección del viento promedio por hora predominante es de sur 

a norte en la ciudad de Abancay. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o La orientación de los vanos más adecuada para una ventilación 

cruzada natural será hacia el sur, sureste y suroeste. 

o La predominancia de vientos en dirección sur a norte implicara 

plantear barreras naturales con el uso de vegetación al sur para 

aminorar el impacto de este en el proyecto. 

o La velocidad de los vientos implicara proyectar del mismo modo a 

lo anterior en las fachadas orientadas al sur estrategias de diseño 

para aminorar y controlar su incidencia en los espacios. 

 

 Figura 78.    Velocidad promedio del viento 

Nota. La presente figura muestra la velocidad del viento promedio durante el año. 

Fuente: (weatherspark, 2016) 

 

 Figura 79.    Dirección del viento 

Nota. La presente figura muestra la dirección del viento durante el año. 

Fuente: (weatherspark, 2016) 

 Figura 80.    Flujo de vientos 

Nota. La presente figura muestra el flujo del viento durante el año. 

Fuente: (weatherspark, 2016) 
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3.2.4.6 Conclusiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La temperatura media anual en la ciudad de Abancay es de 17.94°c, por lo tanto, es conveniente solo mantener y controlar esa temperatura, 

bajo ese criterio se proyectarán los espacios acompañados de estrategias como la ventilación cruzada, la orientación, dispositivos de 

control solar, materiales con buena inercia térmica y techos verdes, ya que la temperatura optima de confort varia de 16°c a 18°c. 

• La humedad relativa media anual en la ciudad de Abancay es de 61.49%, la humedad relativa confortable para el ser humano varía entre 

los 40% - 60%, para ubicarla en el rango deseado de confort se planteará la ventilación natural, el uso de vegetación para humedad y el 

doble vidrio en ventanas. 

• La precipitación pluvial en la ciudad de Abancay corresponde a los meses de setiembre y marzo con frecuencia e intensidad variable, es 

por ello que se deberá considerar un sistema de drenaje en techos y pisos para evitar inundaciones y erosión hídrica. 

• Con respecto al asolamiento por su localización del proyecto en el hemisferio sur, será conveniente orientar el proyecto hacia el norte para 

mantener el confort térmico, teniendo en cuenta que para controlar la incidencia de los rayos solares dada su exposición se deberán 

emplear dispositivos de control solar. Así también las orientaciones de los espacios hacia el este, oeste y sur estarán marcadas de acuerdo 

al requerimiento térmico, función y actividades que se desarrollen en dichos espacios. 

• Los vientos predominantes en la ciudad de Abancay tienen una dirección de sur a norte con velocidad media promedio de 7.35 km/h, serán 

fundamentales para mantener controlada la temperatura en días calurosos, así como también definirán la posición y características de los 

espacios, vanos, vegetación y elementos de fachada a proyectar. 

 

 

 

 

 

• La temperatura media anual en la ciudad de Abancay es de 17.94°c, por lo tanto, es conveniente solo mantener y controlar esa temperatura, 

bajo ese criterio se proyectarán los espacios acompañados de estrategias como la ventilación cruzada, la orientación, dispositivos de 
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conceptualización del proyecto, así como 
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general. 
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4.1 Conceptualización 

El Complejo Comunitario de Promoción Cultural – Abancay es un 

lugar de extensión de la ciudad donde convergen e interactúan personas 

con diversas costumbres, tradiciones, formas de pensar, sentir y actuar, así 

también, como institución es un punto de integración y fortalecimiento de 

la identidad cultural en la ciudad de Abancay, donde se promueve el acceso 

a servicios culturales de formación, producción y difusión cultural, para 

personas de todas las edades interesados en aprender, desarrollar y 

cultivar nuevas habilidades y conocimientos. 

A través de un objeto arquitectónico cuyas características 

obedezcan a una tendencia actual que no desconoce los principios de la 

arquitectura racional, enriqueciéndolos con los aportes de la cultura, 

memoria y geografía del lugar. 

¿Qué condiciones debe reunir para alcanzar esta finalidad? 

En la formación contar con un objeto arquitectónico que alcance 

una atmosfera que incentive el aprendizaje, el desarrollar habilidades y la 

formación de valores.  

En la Producción alcanzar una atmosfera tranquila en 

comunicación con la naturaleza que incentive a la creatividad y a la 

invención.  

En la difusión proyectar un escenario de memoria, espectáculo y 

reflexión que genere un compromiso con la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 81.    Conceptualización del proyecto 

Nota. Se expone una síntesis grafica de la conceptualización del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Intenciones proyectuales 

4.2.1 Intenciones espaciales 

❖ Se plantearán espacios a múltiples alturas que contribuyan a la 

generación de relaciones espaciales próximas directas e indirectas, 

y que produzcan sorpresa y evitar que pasen desapercibidas por el 

usuario al estar en contacto e interaccionar con dichos espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Los recorridos verticales y horizontales dadas las condiciones del 

lugar serán fundamentales para construir espacios de transición a 

diversos niveles.   

❖ Se proyectarán espacios flexibles de configuración regular que 

sean capaces de adaptarse a las actividades y/o usos que se las 

destine, así mismo, estarán jerarquizadas según su función. 

❖ Se desarrollarán espacios con accesibilidad universal  

❖ Se proyectarán espacios con transparencia para generar un dialogo 

entre el interior y exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 82.    Relación espacial 

Nota. Se expone una intención espacial a generar en el proyecto 

 Fuente: (Concept SKETCH, 2023) 

 Figura 83.    Relación entre el interior y exterior 

 

 Relación entre el interior y exterior 

 

 Relación entre el interior y exterior 

 

 Relación entre el interior y exterior 

Nota. Se expone una intención espacial a generar en el proyecto 

 Fuente: (Concept SKETCH, 2023) 

 

Nota. La presente figura muestra la dirección del viento durante el año 
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4.2.2 Intenciones funcionales 

❖ El proyecto estará compuesto por zonas de formación, producción, 

difusión, administración, servicios generales y complementarios 

claramente definidos, jerarquizados, agrupados y relacionados 

según las actividades a desarrollarse dentro de cada una de estas. 

❖ Se proyectará rampas como elementos de articulación vertical y 

acceso universal hacia los diversos espacios del proyecto. 

❖ Las diversas zonas del proyecto estarán articuladas por un Hall al 

ser una propuesta que permita reducir distancias de 

desplazamiento entre zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Generar relaciones directas próximas entre cada zona con los 

puntos de estacionamiento. 

❖ Los patios y plazas a proyectar tendrán un rol muy importante en 

la organización de las diversas zonas del proyecto, así como por su 

naturaleza ser puntos de encuentro y descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Las unidades espaciales de la biblioteca tendrán una relación 

directa y serán flexibles a estantería abierta haciendo más fluidas 

las actividades que se desarrollen. 

 Figura 84.    Articulador de espacios 

Nota. Se expone una intención funcional a generar en el proyecto 

 Fuente: (Concept SKETCH, 2023) 

 Figura 85.    El patio como organizador de zonas 

Nota. Se expone una intención funcional a generar en el proyecto 

 Fuente: (Concept SKETCH, 2023) 
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4.2.3 Intenciones formales 

❖ La volumetría responderá a una simplicidad en composición, 

simples trazos usando figuras geométricas básicas que contribuyan 

a lograr dicha intensión y en consecuencia un reconocimiento fácil 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖  Se emplearán elementos de tensión geográficos y de la trama 

urbana para agrupar y ordenar los volúmenes que conformarán el 

proyecto. 

❖ Las fachadas y los techos se plantearán como repercusión de las 

condiciones climáticas y geográficas del lugar. 

❖ Las dimensiones de cada volumetría que compone el proyecto 

estarán debidamente jerarquizadas y su ubicación y orientación 

responderá a la función e importancia en el proyecto. 

❖ Los vacíos y la transparencia en la volumetría serán fundamentales 

para generar una volumetría final de conjunto más ligera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 86.    Intensión volumétrica simple 

Nota. Se expone una intención formal a generar en el proyecto 

 Fuente: (Concept SKETCH, 2023) 

 Figura 87.    Sustracciones en volumetría 

Nota. Se expone una intención formal a generar en el proyecto 

 Fuente: (Concept SKETCH, 2023) 
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4.2.4 Intenciones tecnológico constructivas 

❖ El sistema constructivo es mixto, compuesto de concreto armado y 

acero, sin embargo, el material predominante es el concreto 

armado. 

❖ El sistema estructural a emplearse según el material predominante 

que es el concreto armado corresponde al sistema dual o mixto de 

pórticos y placas. 

❖ Se plantean para cubrir las luces amplias losas colaborantes y losas 

aligeradas de gran espesor con viguetas en doble sentido y/o 

bidireccional apoyadas en un sistema dual de concreto armado. 

 

 

 

 

 

 

 

❖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Se emplearán materiales que cambien de tonalidad en el tiempo 

como la piedra en su forma más básica para la contención de 

terrazas y áreas verdes. 

❖ Para cubrir la gran luz que generara el teatro se emplearan celosías 

estructurales en acero. 

❖ Para los cerramientos y acabados se hará uso del concreto de color 

expuesto, vidrio, policarbonato sólido, madera, acero y materiales 

sintéticos. 

 Figura 88.    Losa colaborante 

Nota. Se expone una intención tecnológico constructivo a generar en el proyecto. 

 Fuente: arquitectura-2013.blogspot.com 

 Figura 89.    Losa aligerada bidireccional 

Nota. Se expone una intención tecnológico constructivo a generar en el proyecto. 

 Fuente: researchgate.net 
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4.2.5 Intenciones tecnológico ambientales 

❖ El uso adecuado del agua estará sujeta en gran medida al empleo 

de equipamiento sanitario eficiente como, por ejemplo: inodoros, 

urinarios y grifos ahorradores con descarga mínima y con cierre 

automatizado. Así también el empleo de un sistema de recolección 

y tratamiento de aguas grises, amarillas y pluviales para el 

mantenimiento de áreas verdes exteriores. 

❖ Empleo de dispositivos generadores de energía renovable (paneles 

fotovoltaicos) para la iluminación artificial eficiente (tecnología 

led) en plazas y recorridos exteriores.  

❖ Generar iluminación y ventilación natural en las unidades 

espaciales de cada zona del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Empleo de doble vidrio, doble muro y techo verde para controlar 

la temperatura en los espacios y aumentar la inercia térmica de los 

materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ El uso de la vegetación como elemento de protección solar, barrera 

natural contra vientos, elemento de absorción acústica y como 

proveedor de oxígeno a su medio adyacente. 

❖ El empleo de una envolvente diferenciada, en fachada según la 

orientación del edificio. 

Nota. Se expone una intención tecnológico ambiental a generar en el proyecto. 

 Fuente: gania.pe 

 Figura 91.    Techo verde 

 Figura 90.    Iluminación y ventilación natural 

Nota. Se expone una intención tecnológico ambiental a generar en el proyecto. 

 Fuente: (Concept SKETCH, 2023) 
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4.2.6 Intenciones contextuales 

❖ En lo contextual se plantea diversas estrategias como la integración 

por contraste y la continuidad de la trama urbana, la proporción, la 

escala y el equilibrio, para que el proyecto si bien este 

comprometido con la ciudad y sobre todo con el entorno natural, 

apueste por ser un elemento que ordene y valorice el sector donde 

se emplaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ El proyecto como propuesta apostará por tener como 

complemento para alcanzar su totalidad las terrazas generadas por 

las condiciones topográficas del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 92.    Condiciones del contexto 

Nota. Se expone una intención contextual a generar en el proyecto. 

 Fuente: Elaboración propia 

 Figura 93.    Terrazas generadas por el desnivel 

Nota. Se expone una intención Contextual a generar en el proyecto 

 Fuente: (Concept SKETCH, 2023) 
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4.3 Determinación de zonas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección se determinan, organizan y agrupan las zonas requeridas que conformaran el proyecto, a partir de los ejes programáticos desarrollados 

en el capítulo II, así como también del análisis de usuario analizado según necesidad, actividad y requerimiento espacial desarrollado en el capítulo III. 

Así mismo se plantearán zonas de complemento que contribuirán al correcto funcionamiento del proyecto, y finalmente se agruparán según afinidad 

y función dentro del proyecto. 

 

 

 

 

 

Programa de necesidades – usuario temporalEn esta sección se determinan, organizan y agrupan las zonas requeridas que conformaran el proyecto, a 

partir de los ejes programáticos desarrollados en el capítulo II, así como también del análisis de usuario analizado según necesidad, actividad y requerimiento 

espacial desarrollado en el capítulo III. 

Así mismo se plantearán zonas de complemento que contribuirán al correcto funcionamiento del proyecto, y finalmente se agruparán según afinidad 

y función dentro del proyecto. 

 

 

 

 

 

Tabla 51. Programa de necesidades – usuario temporal 

Tabla  30.     Programa de necesidades – usuario temporal 

Nota. La presente tabla muestra la necesidad, función, actividad y requerimiento espacial del usuario temporal 

Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla  31.     Programa de necesidades – usuario permanente 

Nota. La presente tabla muestra la necesidad, función, actividad y requerimiento espacial del usuario permanente 

Fuente: Elaboracion propia 
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A partir de la función y el requerimiento espacial del programa de 

necesidades del usuario temporal y permanente procedemos definir las 

zonas del proyecto. 

❖ Zona de administrativa: Destinado al usuario permanente 

(personal administrativo) encargada de administrar y gestionar. 

❖ Zona de servicios: compuesta por servicios generales y 

complementarios, la primera destinada al usuario permanente 

encargado de la atención, seguridad y mantenimiento de la 

infraestructura y la segunda a complementar requerimientos del 

usuario temporal. 

❖ Zona de formación cultural: Destinado al usuario temporal que 

hará uso de aulas teóricas multimedia y biblioteca, para 

capacitarse e informarse, así como también al personal académico 

y de servicios encargados de instruir y del funcionamiento de la 

infraestructura respectivamente. 

❖ Zona de producción cultural: Destinado al usuario temporal que 

hará uso de talleres para producir desarrollar nuevas habilidades, 

así mismo al personal académico encargada de instruir y orientar. 

❖ Zona de difusión cultural: Destinado al usuario temporal que hará 

uso de las salas de exposición, auditorio, sum y teatro. 

4.4 Programación arquitectónica por zonas 

4.4.1 Zona administrativa 

a) Programación espacial 

• El ingreso estará jerarquizado y articulado con el hall de 

distribución general 

• Las circulaciones se desarrollarán de forma lineal dotados de 

iluminación y ventilación natural 

• La sala de espera y el área de secretaria compartirán un espacio 

a doble altura que articule los espacios adyacentes. 

• Las oficinas estarán vinculadas entre sí con el uso 

transparencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se expone una relación espacial en el proyecto 

 Fuente: (Concept SKETCH, 2023) 

 Figura 94.    Relación espacial lineal 
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b) Programación formal 

• La zona administrativa estará contenida en una pauta regular 

que interactúe con las demás zonas, teniendo en cuenta su 

función. 

• Se proyectarán espacios con una configuración simple 

ortogonal donde el usuario pueda trabajar tranquilamente. 

• Su fachada enmarcara el carácter de la zona administrativa 

c) Programación funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Programación tecnológico constructivo 

• El sistema constructivo a emplear será el de concreto armado  

• El sistema estructural según el material a emplear será el dual 

compuesto de pórticos y placas de concreto armado que le 

darán más rigidez. 

• Se empleará el vidrio como elemento divisorio de las oficinas, 

así como también, para los pisos se emplearán porcelanatos y 

para los fasos cielos (techo flotante) el drywall y el mdf 

apariencia madera para general calidez y tranquilidad en el 

espacio. 

e) Programación tecnológico ambiental 

• Se empleará el techo verde como elemento de regulación 

térmica. 

• Se plantearán jardines internos que contribuyan a regular la 

temperatura de los ambientes. 

• Se empleará equipamiento sanitario eficiente en su consumo de 

agua, así también luminarias led de bajo consumo energético. 

f) Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos 

 

 

 Figura 95.    Diagrama funcional 

Nota. Se expone las relaciones espacio-funcionales de las unidades 

espaciales de la zona administrativa. 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 96.    Aspectos cuantitativos y cualitativos – zona administrativa 

Nota. Se expone una justificación del tamaño de espacios y sus requerimientos básicos para un funcionamiento optimo. 

 Fuente: Elaboración propia con datos de (Neufert, 1995) y (Rodríguez, et al., 2001). 
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g) Programa arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  32.     Programa arquitectónico – Zona administrativa 

Nota. La presente tabla muestra las unidades espaciales que conforman la zona administrativa, su número de usuarios y área. 

Fuente: Elaboracion propia 



 
 

 
 
 
 

112 
    

4.4.2 Zona de formación cultural 

a) Programación espacial 

• Esta zona comprende espacios de carácter educativo por ende 

se proyectarán espacios flexibles que alberguen y/o cobijen las 

actividades de formación. 

• En lo espacial se proyectarán espacios dinámicos y libres de 

barreras arquitectónicas a múltiple altura. 

• La zona de formación comprende el espacio de biblioteca bajo 

un planteamiento de estantería abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El uso de colores en los espacios permitirá generar nuevas 

sensaciones. 

b) Programación formal 

• En lo formal esta zona estará contenida en un volumen 

ortogonal simple, pero de mayor jerarquía, la configuración de 

los espacios que se proyectarán internamente será uno seguido 

de otro longitudinalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La volumetría de aulas y biblioteca sobresaldrá del conjunto por 

las características topográficas del lugar.   

 Figura 98.    Configuración formal 

Nota. Se expone la volumetría a generar en las aulas y talleres del proyecto. 

 Fuente: (Concept SKETCH, 2023) 

 Figura 97.    Relación espacial  

Nota. Se expone espacios a doble altura a generar en la Biblioteca.  

 Fuente: (Concept SKETCH, 2023) 
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c) Programación funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Programación tecnológico constructivo 

• El sistema constructivo mixto que se plantea es en concreto 

armado y acero debido a los amplios claros que se pretende 

lograr, y el uso del acero será fundamental. 

• Se emplearán losas colaborantes apoyadas en un sistema 

estructural dual de pórticos de concreto armado y acero, así 

mismo se emplearán placas de concreto armado para rigidizar 

los sentidos de la estructura que más lo soliciten. 

• Para las aulas y biblioteca se emplearán techos flotantes en 

drywall, mdf y lana de vidrio. 

e) Programación tecnológico ambiental  

• Se empleará la ventilación cruzada y por efecto de convección 

como estrategia para mejorar la circulación del aire en los 

ambientes. 

• Se utilizará el doble vidrio como dispositivo de control térmico 

y sonoro. 

• Se utilizará dispositivos de control solar(parasol), para generar 

un ambiente más confortable. 

 

 

f) Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos 

 Figura 99.    Diagrama funcional 

Nota. Se expone las relaciones espacio-funcionales de las unidades espaciales 

de la zona de formación cultural 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 100.    Aspectos cuantitativos y cualitativos – zona de formación cultural- aulas y control interno 

Nota. Se expone una justificación del tamaño de espacios y sus requerimientos básicos para un funcionamiento optimo. 

 Fuente: Elaboración propia con datos de (Neufert, 1995), (MINEDU,2015) y (Rodríguez, et al., 2001). 
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 Figura 101.    Aspectos cuantitativos y cualitativos – zona de formación cultural- Biblioteca 

Nota. Se expone una justificación del tamaño de espacios y sus requerimientos básicos para un funcionamiento optimo. 

 Fuente: Elaboración propia con datos de (Neufert, 1995), (MINEDU,2015) y (Rodríguez, et al., 2001). 
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g) Programa arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  33.     Programa arquitectónico – Zona de formación cultural 

Nota. La presente tabla muestra las unidades espaciales que conforman la zona de formación cultural, su número de usuarios y área. 

Fuente: Elaboracion propia 
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4.3.3 Zona de producción cultural 

a) Programación espacial 

• La zona de producción cultural comprende talleres de música, 

teatro, cerámica, escultura, pintura y danza. 

• El uso de colores en los espacios permitirá generar nuevas 

sensaciones. 

• los talleres harán uso de la transparencia para mantener 

relación con el exterior y proponer espacios tranquilos y 

acogedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Programación formal 

• En lo formal estará contenido dentro de un volumen con 

morfología regular simple. 

• La volumetría presentara adiciones y sustracciones que le darán 

ligereza y enmarcaran el carácter de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 103.    Configuración volumétrica  

Nota. Se expone la volumetría a generar en la zona de investigación del proyecto. 

 Fuente: (Concept SKETCH, 2023) 

 Figura 102.    Relación espacial con el exterior 

Nota. Se expone una relación espacial de los talleres con el exterior  

 Fuente: (Concept SKETCH, 2023) 
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c) Programación funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Programación tecnológico constructivo 

• En lo tecnológico constructivo se utilizará el sistema estructural 

dual de pórticos y placas de concreto armado apoyado de 

sistemas de acero para generar luces más amplias. 

• Se emplearán losas colaborantes para cubrir eficientemente 

superficies más amplias. 

• En cuanto a los materiales se emplearán el vidrio, la madera y 

el acero fundamentalmente. 

• En los talleres de música, danza y teatro se revestirá muros y 

pisos en madera y lana de vidrio 

e) Programación tecnológico ambiental  

• En lo ambiental se emplearán dispositivos de energía 

renovable, iluminación natural directa e indirecta según el tipo 

de ambiente. 

• El uso de paneles acústicos ecológicos para reducir los ruidos 

del exterior.  

• Para la renovación del aire se empleará el enfriamiento pasivo 

por ventilación cruzada y por efecto de convección. 

• Para la reducción de incidencia de radiación solar se utilizarán 

dispositivos de control solar. 

f) Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos 

 Figura 104.    Diagrama funcional 

Nota. Se expone las relaciones espacio-funcionales de las unidades 

espaciales de la zona de produccion cultural. 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 105.    Aspectos cuantitativos y cualitativos – zona de producción cultural 

Nota. Se expone una justificación del tamaño de espacios y sus requerimientos básicos para un funcionamiento optimo. 

 Fuente: Elaboración propia con datos de (Neufert, 1995), (Plazola,2001), (MINEDU,2015) y (Rodríguez, et al., 2001). 
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g) Programa arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  34.     Programa arquitectónico – Zona de producción cultural 

Nota. La presente tabla muestra las unidades espaciales que conforman la zona de producción cultural, su número de usuarios y área. 

Fuente: Elaboracion propia 
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4.4.3 Zona de difusión cultural 

a) Programación espacial 

• Esta zona comprende espacios de difusión artística – cultural, 

por ello se plantean espacios amplios y permeables debido a su 

función. 

• Las relaciones espaciales entre las salas de exposición 

permanente y temporal serán de proximidad e inclusión. 

• El teatro presentara un espacio a triple altura en sala principal 

de butacas y el vestíbulo a doble altura para enmarcar el 

ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Programación formal 

• Los espacios de exposición y de teatro tendrán volumetrías 

independientes, jerarquizadas según su función. 

•  La volumetría del teatro será un elemento de tensión por su 

singularidad y repercutirá en la volumetría general final. 

• Debido a las características climáticas del lugar la volumetría 

final en ambas unidades espaciales estará complementada por 

techos inclinados que la definirán volumétricamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 106.    Relación espacial  

Nota. Se expone espacios a doble altura a generar en la zona de difusión.  

 Fuente: (Concept SKETCH, 2023) 

 Figura 107.    Configuración volumétrica  

Nota. Se expone la volumetría a generar en la zona de difusión del proyecto. 

 Fuente: (Concept SKETCH, 2023) 
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c) Programación funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Programación tecnológico constructivo 

• El sistema estructural será dual de pórticos y placas de concreto 

armado, acompañado de losas aligeradas tradicionales 

unidireccional. 

• Las luces extensas que se generara en el teatro serán cubiertas 

con celosías estructurales Long doble en acero acompañada de 

una losa colaborante. 

• En la sala de butas del teatro se emplearán recubrimientos con 

panel acústicos en paredes y falso cielo para evitar la 

reverberación. 

e) Programación tecnológico ambiental  

• Los espacios de exposición y de teatro contaran con techo verde 

para controlar y regular la temperatura. 

• La vegetación en jardines interiores estará presente como 

elemento dotador de oxígeno y regulador de humedad. 

• La iluminación natural en los espacios estará complementada 

por iluminación artificial LED. 

• se empleará un sistema de captación de aguas pluviales para su 

reutilización. 

 

f) Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos 

 Figura 108.    Diagrama funcional 

Nota. Se expone las relaciones espacio-funcionales de las unidades espaciales 

de la zona de difusión cultural 

 Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

 
 
 
 

123 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se expone una justificación del tamaño de espacios y sus requerimientos básicos para un funcionamiento optimo. 

 Fuente: Elaboración propia con datos de (Neufert, 1995), (Plazola,2001) y (Rodríguez, et al., 2001). 

 

 Figura 109.    Aspectos cuantitativos y cualitativos – zona de difusión cultural 
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g) Programa arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  35.     Programa arquitectónico – Zona de difusión cultural 

Nota. La presente tabla muestra las unidades espaciales que conforman la zona de formación y producción cultural, su número de usuarios y área. 

Fuente: Elaboracion propia 
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4.3.4 Zona de servicios 

a) Programación espacial 

• La zona de servicios comprende las sub zonas de servicios 

generales y servicios complementarios que contribuirán con 

espacios que ayuden al optimo funcionamiento del proyecto. 

• En la subzona de servicios generales se proyectarán espacios 

funcionales y no permeables que puedan satisfacer las 

exigencias del proyecto.  

• En la subzona de servicios complementarios se proyectarán 

espacios que complementen la configuración del proyecto. 

• El restaurante y la cafetería tendrán una relación con el exterior 

con la ayuda de transparencia, así mismo el uso de colores y la 

madera para generar sensaciones cálidas y confortables. 

 

 

 

 

 

 

b) Programación formal 

• En lo formal el volumen que contendrá la zona de servicios 

generales será regular y se integrará a la volumetría general. 

• El volumen que contendrá al restaurante y a la cafetería será un 

paralelepípedo, así mismo será un punto en común para todas 

las zonas, es por ello que se abrirá en sus cuarto dimensiones 

con transparencia. 

• Los espacios complementarios en general estarán incluidos en 

las volumetrías de las diferentes zonas según su afinidad y 

secuencia de uso. 

c) Programación funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 111.    Diagrama funcional 

Nota. Se expone las relaciones espacio-funcionales de las unidades 

espaciales de la sub zona de servicios generales. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura 110.    Relación espacial  

Nota. Se expone la relación con el exterior a generar en el restaurante. 

 Fuente: (Concept SKETCH, 2023) 
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d) Programación tecnológica constructivo 

• El sistema estructural será el dual de pórticos y placas de 

concreto armado, con losas bidireccionales para cubrir luces 

amplias para espacios como restaurante y cafetería. 

• El sistema constructivo que corresponde a espacios de servicio 

fuertemente vinculados a zonas determinantes del proyecto 

estará en función de la zona que lo contiene. 

• El uso del vidrio y la madera serán fundamentales para generar 

transparencias y calidez en el espacio correspondiente. 

e) Programación tecnológico ambiental 

• El uso de parasoles para controlar la incidencia solar en los 

ambientes y hacerlos más confortables. 

• El empleo de un sistema de captación de agua pluvial para su 

reutilización.  

• El manejo de la ventilación cruzada será fundamental como 

estrategia de enfriamiento pasiva. 

• El uso de iluminación artificial con tecnología LED de bajo 

consumo energético. 

 

f) Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos 

 

 Figura 112.    Diagrama funcional 

Nota. Se expone las relaciones espacio-funcionales de las unidades 

espaciales de la sub zona de servicios complementarios. 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 113.    Aspectos cuantitativos y cualitativos – zona de servicios 

Nota. Se expone una justificación del tamaño de espacios y sus requerimientos básicos para un funcionamiento optimo. 

 Fuente: Elaboración propia con datos de (Neufert, 1995), (Plazola,2001) y (Rodríguez, et al., 2001). 
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g) Programa arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  36.     Programa arquitectónico – Zona de servicios  

Nota. La presente tabla muestra las unidades espaciales que conforman la zona de formación y producción cultural, su número de usuarios y área. 

Fuente: Elaboracion propia 
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4.4 Resumen programático 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  37.     Resumen - Programa arquitectónico general  

Nota. La presente tabla muestra el área final del proyecto y de las zonas correspondientes 

Fuente: Elaboracion propia 
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• Zonificación  

• Partido arquitectónico 

 

• Zonificación  

• Partido arquitectónico 

 

• Zonificación  

• Partido arquitectónico 

 

En esta etapa se traduce la parte teórica a la 

parte creativa y gráfica para desarrollar el partido 

arquitectónico y luego abordar la propuesta, a través de 

una idea generatriz, esquemas, diagramas y 

zonificaciones, así como también el empleo de técnicas 

como el croquis y las maquetas. 

 

CAPÍTULO V 

TRANSFERENCIAEn esta etapa se traduce la parte 

teórica a la parte creativa y gráfica para desarrollar el 

partido arquitectónico y luego abordar la propuesta, a 

través de una idea generatriz, esquemas, diagramas y 

zonificaciones, así como también el empleo de técnicas 

como el croquis y las maquetas. 

 

CAPÍTULO V TRANSFERENCIA 

 

CAPÍTULO V 

CAPÍTULO V 

TRANSFERENCIA 

 

CAPÍTULO V 

TRANSFERENCIA 

 

CAPÍTULO V 

TRANSFERENCIA 

 

CAPÍTULO V 
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5.1 Zonificación 

5.1.1 Zonificación abstracta general 

 

 

 

 

 Figura 114.    Zonificación abstracta general 

Nota. Se expone la zonificación abstracta correspondiente al planteamiento del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1 Diagrama de relación espacio funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 115.    Diagrama de relación espacio funcional 

Nota. Se expone el diagrama general de relación espacio funcional correspondiente al planteamiento del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1 Diagrama de relación por circulación 

 

 

 

 

 

Nota. Se expone el diagrama general de relación por circulación correspondiente al planteamiento del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura 116.    Diagrama de relación por circulación 
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5.1.2 Zonificación concreta 

5.1.2.1 Zonificación concreta funcional 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se expone la zonificación concreta funcional por circulación correspondiente al planteamiento del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura 117.    Zonificación concreta funcional 
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5.1.2.1 Zonificación concreta por vías y accesibilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 118.    Zonificación concreta por vías y accesibilidad 

Nota. Se expone la zonificación concreta por vías y accesibilidad correspondiente al planteamiento del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

 
 
 
 

136 
    

5.1.2.2 Zonificación concreta por asoleamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 119.    Zonificación concreta por asoleamiento 

Nota. Se expone la zonificación concreta por asoleamiento correspondiente al planteamiento del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2.3 Zonificación concreta por vientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 120.    Zonificación concreta por vientos 

Nota. Se expone la zonificación concreta por vientos correspondiente al planteamiento del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2.5 Zonificación concreta por visuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121.     Zonificación concreta por visuales 

Nota. Se expone la zonificación concreta por visuales correspondiente al planteamiento del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2.4 Zonificación concreta final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 122.    Zonificación concreta final 

Nota. Se expone la zonificación concreta final correspondiente al planteamiento del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

E 

O 



 
 

 
 
 
 

140 
    

5.2 Partido arquitectónico  

 

5.2.1 Idea generatriz  

El Complejo Comunitario de Promoción Cultural para la Ciudad de 

Abancay propone ser un punto de integración y fortalecimiento de la 

identidad cultural, será materializado bajo una reinterpretación, 

recreación e inferencia espacio – formal y funcional. 

 Si el concepto se pudiese sintetizar por medio de una analogía, lo 

más próximo a la respuesta sería una relación de capas agrupadas y 

superpuestas que se van haciendo uno solo a través de un punto que los 

articula y define, de este modo repercutirá en los aspectos: formal, espacial 

y funcional del proyecto. 

El proyecto como institución se desarrolla en torno a variables 

como la formación, producción y difusión cultural. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 123.    Idea generatriz 

Nota. Se expone la idea generatriz del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Planteamiento formal 

5.2.2.1 Genesis formal 

• Ejes ordenadores  

Los diversos ejes ordenadores que serán los determinantes 

para configuración y la orientación del proyecto arquitectónico 

son el norte magnético, el rio chinchi chaca, la topografía y la 

trama urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Base geométrica 

Las formas base que se toman para generar el aspecto formal del 

proyecto son los paralelepípedos y el cilindro bajo la idea de una relación 

de capas que se articulan, organizan y definen entorno a un punto. para su 

configuración se emplea una grilla de 5 x 5, superpuesta a ella los ejes 

ordenadores y la zonificación concreta final. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura 124.    Ejes ordenadores 

Nota. Se expone los ejes ordenadores que definirán el proyecto 

arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura 125.    Base geométrica 

Nota. Se expone la base geométrica que define el proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2.2 Evolución formal 

• 1ra aproximación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 126.    1ra aproximación volumétrica 

Nota. Se expone la 1ra aproximación volumétrica del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 
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• 2da aproximación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 127.    2da aproximación volumétrica 

Nota. Se expone la 2da aproximación volumétrica del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 
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• 3ra aproximación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 4ta aproximación 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Para esta tercera aproximación se regresó a la idea inicial con el fin de 

plantear una propuesta más compacta, y se reubicó la biblioteca, así 

mismo, se trabajó el techo del teatro, las envolventes de orientación 

sur y norte. De la misma forma, las áreas verdes, los paneles 

fotovoltaicos, lucernarios y accesos en general.  

 

 

• Para esta tercera aproximación se regresó a la idea inicial con el fin de 

plantear una propuesta más compacta, y se reubicó la zona de 

investigación, así mismo, se trabajó el techo del teatro, las envolventes 

de orientación sur y norte. De la misma forma, las áreas verdes, los 

paneles fotovoltaicos, lucernarios y accesos en general.  

 

 

• Para esta tercera aproximación se regresó a la idea inicial con el fin de 

plantear una propuesta más compacta, y se reubicó la zona de 

investigación, así mismo, se trabajó el techo del teatro, las envolventes 

de orientación sur y norte. De la misma forma, las áreas verdes, los 

paneles fotovoltaicos, lucernarios y accesos en general.  

 

 

• Para esta tercera aproximación se regresó a la idea inicial con el fin de 

• Para esta cuarta aproximación se replantea el uso de envolventes en 

las fachadas sur y norte; y se propone una nueva más económica, así 

mismo se plantea estacionamiento de bicicletas, una volumetría más 

compacta eliminando el sótano de la biblioteca, así mismo, se realiza 

el tratamiento paisajístico a nivel general respetando la topografía.  

 

 

 Figura 128.    3ra aproximación volumétrica 

Nota. Se expone la 3ra aproximación volumétrica del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura 129.    4ta aproximación volumétrica 

Nota. Se expone la 4ta aproximación volumétrica del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 130.    Sección de proyecto arquitectónico 

Nota. Se expone la sección del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura 131.    Sección de proyecto arquitectónico 

Nota. Se expone la sección del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3 Planteamiento espacial  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En este apartado se plantean espacios flexibles, permeables, dinámicos y/o fluidos donde los sujetos puedan interactuar y hacer suyo el espacio, sin 

ninguna barrera arquitectónica. La comunicación entre el interior y el exterior parte como una necesidad a alcanzar, es así que se plantean y proyectan 

espacios con transparencia que se relacionan unos a otros simbióticamente. 

 

• En este apartado se plantean espacios flexibles, permeables, dinámicos y/o fluidos donde los sujetos puedan interactuar y hacer suyo el espacio, sin 

ninguna barrera arquitectónica. La comunicación entre el interior y el exterior parte como una necesidad a alcanzar, es así que se plantean y proyectan 

espacios con transparencia que se relacionan unos a otros simbióticamente. 

 

• En este apartado se plantean espacios flexibles, permeables, dinámicos y/o fluidos donde los sujetos puedan interactuar y hacer suyo el espacio, sin 

ninguna barrera arquitectónica. La comunicación entre el interior y el exterior parte como una necesidad a alcanzar, es así que se plantean y proyectan 

espacios con transparencia que se relacionan unos a otros simbióticamente. 

 

• En este apartado se plantean espacios flexibles, permeables, dinámicos y/o fluidos donde los sujetos puedan interactuar y hacer suyo el espacio, sin 

ninguna barrera arquitectónica. La comunicación entre el interior y el exterior parte como una necesidad a alcanzar, es así que se plantean y proyectan 

espacios con transparencia que se relacionan unos a otros simbióticamente. 

• La proyección de espacios a diversas alturas se plantea con el fin de dar más amplitud perceptual al sujeto y así mismo ofrecer una ampliación de oferta en 

un futuro cercano, con la transformación de estos espacios ya que tienen una naturaleza permeable. En el tercer nivel (servicios) se proyecta una planta 

libre, así el espacio generado se le puede destinar para múltiples funciones por su flexibilidad espacial.   

 

• La proyección de espacios a diversas alturas se plantea con el fin de dar más amplitud perceptual al sujeto y así mismo ofrecer una ampliación de oferta en 

un futuro cercano, con la transformación de estos espacios ya que tienen una naturaleza permeable. En el tercer nivel (servicios) se proyecta una planta 

libre, así el espacio generado se le puede destinar para múltiples funciones por su flexibilidad espacial.   

 

• La proyección de espacios a diversas alturas se plantea con el fin de dar más amplitud perceptual al sujeto y así mismo ofrecer una ampliación de oferta en 

un futuro cercano, con la transformación de estos espacios ya que tienen una naturaleza permeable. En el tercer nivel (servicios) se proyecta una planta 

libre, así el espacio generado se le puede destinar para múltiples funciones por su flexibilidad espacial.   

 

• El planteamiento de pasillos y 

rampas adyacente a la fachada con 

transparencia, es con el fin de 

brindarle un valor agregado a los 

articuladores horizontales y 

verticales, para conectar el interior 

con el exterior.  

 

• El planteamiento de pasillos y 

rampas adyacente a la fachada con 
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 Figura 132.    Perspectiva del conjunto 

Nota. Se expone la perspectiva del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Planteamiento funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Accesos.- El acceso principal peatonal es por la AV. Sinchi roca al 

este del proyecto, su acceso vehicular es por el sur por AV. Corona 

de Cristo, el acceso peatonal y vehicular de servicios es por el lado 

norte por la calle Primaveral. 

 

 

• Accesos.- El acceso principal peatonal es por la AV. Sinchi roca al 

este del proyecto, su acceso vehicular es por el sur por AV. Corona 

de Cristo, el acceso peatonal y vehicular de servicios es por el lado 

norte por la calle Primaveral. 

 

 

• Accesos.- El acceso principal peatonal es por la AV. Sinchi roca al 

este del proyecto, su acceso vehicular es por el sur por AV. Corona 

de Cristo, el acceso peatonal y vehicular de servicios es por el lado 

norte por la calle Primaveral. 

 

 

• Accesos.- El acceso principal peatonal es por la AV. Sinchi roca al 

este del proyecto, su acceso vehicular es por el sur por AV. Corona 

de Cristo, el acceso peatonal y vehicular de servicios es por el lado 

• Articuladores.- El vertical 

(escaleras, rampas y ascensores) 

Horizontales (pasillos y hall), el 

proyecto es planteado en forma 

compacta por lo cual requiere 

circulaciones que no segreguen ni 

aprisionen al sujeto, por lo cual se 

opta por halls de distribución a 

modo de pasillos que contribuirá a  

reducir distancias y de la misma 

forma rampas y pasillos  que 

permitan el acceso universal.   

 

 

• Articuladores.- El vertical 

(escaleras, rampas y ascensores) 

Horizontales (pasillos y hall), el 

proyecto es planteado en forma 

compacta por lo cual requiere 

• General.- Las diversas zonas están vinculadas en el interior mediante un solo espacio de articulación haciendo una totalidad compacta mientras tanto en el 

exterior las zonas se relacionan por senderos, patios, plazas y terrazas ajardinadas, haciendo que el conjunto este muy conectado tanto en el interior como en 

el exterior. Las relaciones de las unidades espaciales en cada una de las zonas están desarrolladas de manera directa e indirecta según corresponda. 

 

 

• General.- Las diversas zonas están vinculadas en el interior mediante un solo espacio de articulación haciendo una totalidad compacta mientras tanto en el 
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 Figura 133.    Sección de proyecto arquitectónico 

Nota. Se expone la sección del proyecto arquitectónico. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.5 Planteamiento tecnológico ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• General.- En esta sección se plantean múltiples estrategias ambientales con el uso de tecnologías amigables con el ambiente, para el buen 

funcionamiento del edificio. Así mismo estrategias de diseño para la iluminación y ventilación natural. 

 

 

• General.- En esta sección se plantean múltiples estrategias ambientales con el uso de tecnologías amigables con el ambiente, para el buen 

funcionamiento del edificio. Así mismo estrategias de diseño para la iluminación y ventilación natural. 

 

 

• General.- En esta sección se plantean múltiples estrategias ambientales con el uso de tecnologías amigables con el ambiente, para el buen 

funcionamiento del edificio. Así mismo estrategias de diseño para la iluminación y ventilación natural. 

 

 

• General.- En esta sección se plantean múltiples estrategias ambientales con el uso de tecnologías amigables con el ambiente, para el buen 

funcionamiento del edificio. Así mismo estrategias de diseño para la iluminación y ventilación natural. 

 

• Fachada sur.- Se plantea una fachada con muro cortina para proteger de 

los vientos y aprovechar las mejores visuales, así mismo en los primeros 

niveles se opta por cerrar parcialmente la fachada por el requerimiento 

lumínico de espacios adyacentes a este. 

 

 

• Fachada sur.- Se plantea una fachada con muro cortina para proteger de 

los vientos y aprovechar las mejores visuales, así mismo en los primeros 

niveles se opta por cerrar parcialmente la fachada por el requerimiento 

lumínico de espacios adyacentes a este. 

 

 

• Fachada sur.- Se plantea una fachada con muro cortina para proteger de 

los vientos y aprovechar las mejores visuales, así mismo en los primeros 

niveles se opta por cerrar parcialmente la fachada por el requerimiento 

lumínico de espacios adyacentes a este. 

• Vegetación.- se plantea como estrategia para reducir la 

velocidad del viento, para reducir ruidos, reducir la isla calor 

y como proveedor de oxígeno a su medio adyacente. Para 

ello se plantean especies de árboles (pino, jacaranda, 

intimpa, molle, pisonay y sauce llorón), arbustos (cantuta, 

fucsia y margarita), arboles frutales como ciruelo, durazno, 

manzano, pera, durazno), herbáceas (azucena, geranio, 

hiedra y tritonia), cactáceas (aloe vera, echevaria, hawortia) 

y aromáticas (anís y menta). 

Figura 135.     Tratamiento paisajístico 

Nota. Se expone el tratamiento paisajístico del proyecto. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

• Techos verdes.- Se plantean 

techos verdes en la zona 

administrativa y la zona de 

difusión(teatro), esto con el 

fin de regular la 

temperatura y generar 

terrazas verdes.  

Figura 134.     Techo verde 

Nota. Se expone el detalle de techo verde. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

• Fachada norte.- Se plantea cerrar parcialmente la fachada en la zona de 

aulas para evitar ambientes calurosos mas no en las circulaciones donde 

se abre con un muro cortina con un sistema de spiders.  

 

 

• Fachada norte.- Se plantea cerrar parcialmente la fachada en la zona de 

aulas para evitar ambientes calurosos mas no en las circulaciones donde 

se abre con un muro cortina con un sistema de spiders.  

 

 

• Fachada norte.- Se plantea cerrar parcialmente la fachada en la zona de 



 
 

 
 
 
 

148 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Equipamiento sanitario eficiente.- El uso adecuado del agua con 

el uso de inodoros con descarga para líquidos y sólidos de 3.2 y 

4.8L , urinarios(flushfree urinal) y grifos ahorradores con descarga 

mínima y con cierre automatizado.   

 

 

• Equipamiento sanitario eficiente.- El uso adecuado del agua con 

el uso de inodoros con descarga para líquidos y sólidos de 3.2 y 

4.8L , urinarios(flushfree urinal) y grifos ahorradores con descarga 

mínima y con cierre automatizado.   

 

 

• Equipamiento sanitario eficiente.- El uso adecuado del agua con 

el uso de inodoros con descarga para líquidos y sólidos de 3.2 y 

4.8L , urinarios(flushfree urinal) y grifos ahorradores con descarga 

mínima y con cierre automatizado.   

 Figura 136.    Paneles fotovoltaicos 

Nota. Se expone Paneles fotovoltaicos. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

• Paneles fotovoltaicos.- Se 

optan por paneles 

fotovoltaicos para la 

iluminación artificial eficiente 

con tecnología led en los 

senderos, plazas y terrazas del 

proyecto.  

 

 

• Paneles fotovoltaicos.- Se 

optan por paneles 

fotovoltaicos para la 

iluminación artificial eficiente 

con tecnología led en los 

senderos, plazas y terrazas del 

proyecto.  

 

 

• Paneles fotovoltaicos.- Se 

optan por paneles 

fotovoltaicos para la 

iluminación artificial eficiente 

con tecnología led en los 

senderos, plazas y terrazas del 

 Figura 137.    Urinario, inodoro y grifo 

Nota. Se expone urinario, inodoro y grifo ahorradores con 

descarga mínima. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

• Tratamiento de aguas grises y amarillas.- se plantea como 

estrategia para reutilizarlas en el riego de vegetación exterior 

(árboles, arbustos árboles frutales, herbáceas, cactáceas y 

aromáticas) ubicados en la zona sur más baja del proyecto. 

 

Nota. Se expone el esquema de red de captación de agua grises y amarillas 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 139.    Red de captación de aguas grises y amarillas 

• Cosecha de aguas pluviales.- se plantea como estrategia para 

reutilizarlas en el riego de vegetación, así como también en la limpieza de 

estacionamientos, senderos, plazas, etc. En la zona central del proyecto. 

 

 

Figura 138.    Red de captación de agua pluvial 

Nota. Se expone el esquema de red de captación de agua de los techos. 

 Fuente: Elaboración propia 
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5.2.6 Planteamiento tecnológico constructivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• General.- En este apartado se plantea un sistema constructivo mixto de 

concreto y acero, siendo el material predominante el concreto armado. 

El sistema estructural es de concreto armado y corresponde al sistema 

dual o mixto de pórticos y placas. 

 

 

• General.- En este apartado se plantea un sistema constructivo mixto de 

concreto y acero, siendo el material predominante el concreto armado. 

El sistema estructural es de concreto armado y corresponde al sistema 

dual o mixto de pórticos y placas. 
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concreto y acero, siendo el material predominante el concreto armado. 

El sistema estructural es de concreto armado y corresponde al sistema 

dual o mixto de pórticos y placas. 

 

 

• General.- En este apartado se plantea un sistema constructivo mixto de 

concreto y acero, siendo el material predominante el concreto armado. 

El sistema estructural es de concreto armado y corresponde al sistema 

• Se plantean en las zonas de difusión (sala de exposición 

permanente) el uso de vigas de acero acompañadas de losas 

colaborantes y montadas en vigas de concreto armado, para una 

estructura más liviana y de mayor luz. 

 

• Se plantean en las zonas de difusión (sala de exposición 

permanente) el uso de vigas de acero acompañadas de losas 

colaborantes y montadas en vigas de concreto armado, para una 

estructura más liviana y de mayor luz. 

 

• Se plantean en las zonas de difusión (sala de exposición 

permanente) el uso de vigas de acero acompañadas de losas 

colaborantes y montadas en vigas de concreto armado, para una 

estructura más liviana y de mayor luz. 

 

• Se plantean losas 

aligeradas en concreto 

armado con viguetas en 

2 direcciones para 

cubrir mayores luces, en 

los bloques I, IV Y V. 

 

• Se plantean losas 

aligeradas en concreto 

armado con viguetas en 

2 direcciones para 

cubrir mayores luces, en 

los bloques I, IV Y V. 

 

• Se plantean losas 

aligeradas en concreto 

armado con viguetas en 

2 direcciones para 

cubrir mayores luces, en 

los bloques I, IV Y V. 

 

• Se plantean losas 

aligeradas en concreto 

• Para las estructuras del techo del teatro se emplearán celosías 

estructurales Warren con montantes, así como también losas 

colaborantes que estarán apoyadas en estas. 

 

• Para las estructuras del techo del teatro se emplearán celosías 

estructurales dobles en acero- Bailey truss, así como también losas 

colaborantes que estarán apoyadas en estas. 

 

• Para las estructuras del techo del teatro se emplearán celosías 

estructurales dobles en acero- Bailey truss, así como también losas 

colaborantes que estarán apoyadas en estas. 

 

• Para las estructuras del techo del teatro se emplearán celosías 

estructurales dobles en acero- Bailey truss, así como también losas 

colaborantes que estarán apoyadas en estas. 

Figura 141.     Losa bidireccional 

Nota. Se expone la losa aligerada en 

dos direcciones del bloque V. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Nota. La presente figura muestra la 

Figura 142.     Losa colaborante 

Nota. Se expone la losa colaborante presente en la zona de difusión. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura 140.    Estructura de techo de teatro 

Nota. Se expone la estructura de techo del teatro  

 Fuente: Elaboración propia 
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5.2.7 Propuesta volumétrica final 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura 143.    Propuesta volumétrica final 

Nota. Se expone la propuesta volumétrica final del conjunto. 

 Fuente: Elaboración propia 
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• Compendio planimétrico 

• Compendio teórico 

 

• CAPÍTULO VI 

PROPUESTACompendio 

planimétrico 

• Compendio teórico 

En este apartado final se desarrollará 

el compendio planimétrico (plantas de 

conjunto, cortes, elevaciones y renders) y el 

compendio teórico o memoria 

arquitectónica (explicación del proyecto, 

presupuesto y el financiamiento). 

 

En este apartado final se desarrollará 

el compendio planimétrico (plantas de 

conjunto, cortes, elevaciones y renders) y el 

compendio teórico o memoria 

arquitectónica (explicación del proyecto, 

presupuesto y el financiamiento). 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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6.1 Compendio planimétrico 

6.1.1 Planos generales 

6.1.1.1 Plano de localización, ubicación y perímetro 
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6.1.1.2 Plano de topografía y sección  
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6.1.1.3 Plot plan general 
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6.1.1.4 Planimetrías generales 
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6.1.1.5 Cortes generales 
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6.1.1.6 Elevaciones generales 
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6.2 Compendio teórico 

6.2.1 Memoria descriptiva  

Introducción 

La memoria descriptiva del proyecto de especialidad Complejo 

Comunitario de Promoción Cultural - Abancay, consiste en la proyección de 

una infraestructura cultural con carácter integrador e inclusivo, que consta 

de un amplio programa dentro de los cuales resalta la zona de formación, 

producción y difusión, que es a su vez el centro del proyecto, el proyecto 

consta de patios, estacionamientos, biblioteca, sala de exposición, teatro, 

auditorio, sum, aulas, talleres, cafetín, restaurante y demás espacios de 

servicios, que complementan el proyecto para su buen funcionamiento. 

 

Nombre del proyecto 

“Complejo Comunitario de Promoción Cultural - Abancay” 

Ubicación geográfica 

Departamento: Apurímac 

Provincia: Abancay 

Distrito: Abancay 

Dirección: esquina entre av. Corona de Cristo y av. Sinchi roca, 

sector Patibamba baja. 

Limites 

• Por el norte: calle Primaveral 

• Por el sur: av. Corona de Cristo 

• Por este: av. Sinchi roca 

• Por el oeste: trocha carrozable 

Terreno  

Área: 32572.044 m2 

Perímetro: 793.25 m 

Características topográficas 

La ciudad de Abancay presenta una superficie en ladera, lo que 

hace que el porcentaje de pendiente del terreno sea de 5.9% con una 

diferencia de nivel de 21m entre el punto más bajo y más alto. 

Del proyecto 

Zonificación 

Las zonas que se encuentran definidas son: 
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- Zona de formación 

- Zona de producción 

- Zona de difusión 

- Zona administrativa 

- Zona de servicios 

 

Fundamento arquitectónico 

El proyecto arquitectónico se fundamenta en lo siguiente: 

Idea conceptual 

la idea de creación de un “punto de integración y 

fortalecimiento de la identidad cultural” 

Accesibilidad y circulaciones 

El carácter inclusivo del proyecto pone énfasis en la no creación 

de barreras arquitectónicas sino más bien en elementos arquitectónicos 

inclusivos de conexión y relación.  

EDIFICACIÓN 

Semi Sótano 

En este nivel se proyectan partes de la zona difusión (sala de 

exposiciones y teatro) conectadas con el área de carga y descarga, así 

también, en este nivel se emplaza la playa de estacionamiento y el 

acceso vehicular para el público en general.   

Primer nivel 

Este nivel comprende el acceso peatonal principal que conecta 

con una plaza o patio, la cual a su vez se conecta con un hall principal, y 

esta de la misma manera, vincula las zonas de formación (biblioteca y 

aulas), difusión (sala de exposiciones y teatro), servicios 

complementarios y zona administrativa.          

Segundo nivel 

En este nivel se ubican la zona de difusión (teatro, sum, 

cafetería, librería), servicios generales, administración y la zona de 

formación (biblioteca) y producción. 

Tercer nivel 

El tercer nivel está compuesto por las zonas de servicios 

(estacionamiento del personal de servicio y administrativo), zonas de 

formación (aulas) y producción (talleres). 
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Cuarto nivel 

En este nivel se encuentran las zonas de formación (aulas), 

producción (talleres) y servicios (restaurante y cafetería). 
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6.2.2 Costos y presupuestos 
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6.2.3 Financiamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El financiamiento del proyecto “Complejo Comunitario de Promoción Cultural - Abancay” para el año 2035 será bajo una 

inversión pública en dos etapas la primera bajo una inversión de ampliación marginal (no PIP) para la adquisición del terreno y 

la segunda bajo un proyecto de inversión pública (PIP), que será programado, formulado y evaluado por el Gobierno Regional 

de Apurímac a través de sus respectivos órganos, según el ciclo de inversiones del INVIERTE.PE, para la fase de ejecución se 

convocará a concurso público bajo una modalidad de ejecución y sistema de contratación por “administración indirecta - 

contrata” dispuestas por el órgano competente y por último el funcionamiento bajo convenio se le encarga al Ministerio de 

Cultura.  
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