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RESUMEN 

La presente investigación ha sido denominada “Museo de historia y cultura para 

fortalecer la identidad andina en Juliaca, 2022 el objetivo planteado fue diseñar un 

Museo de historia y cultura para fortalecer la identidad cultural de la zona la 

metodología empleada tiene un enfoque cualitativo no experimental. El tipo de 

investigación es básica el diseño de investigación corresponde al estudio de casos; 

caso 1: Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – MALBA y caso 2: Museo del 

lugar de la Memoria de Lima – LUM, se ha empleado la matriz de categorización, el 

escenario de estudio es el distrito de Juliaca – Puno y los usuarios identificados 

corresponden al turismo nacional e internacional. Se utilizaron artículos científicos, 

normas técnicas, ordenanzas municipales, plataformas digitales para la identificación de 

mapas y datos estadísticos. El resultado de la investigación determinó que el Museo de 

historia y cultura representa un aporte para la educación y formación de la identidad 

cultural andina de Juliaca, como conclusión general se demuestra que el proyecto de 

investigación del Museo de Historia y Cultura contribuye a revalorar y fortalecer la 

identidad cultural andina en la ciudad de Juliaca a través del diseño arquitectónico.  

Palabras clave: Identidad cultural andina, Museo de historia y cultura, Revalorización 

de la cultura Tiahuanaco. 



ix 

ABSTRACT 

The present investigation has been called "Museum of history and culture to strengthen 

the Andean identity in Juliaca, 2022 the stated objective was to design a Museum of 

history and culture to strengthen the cultural identity of the area, the methodology used 

has a non-experimental qualitative approach. The type of research is basic, the 

research design corresponds to the case study; case 1: Museum of Latin American Art 

of Buenos Aires - MALBA and case 2: Museum of the Place of Memory of Lima - LUM, 

the categorization matrix has been used, the study setting is the district of Juliaca - 

Puno and the identified users corresponds to national and international tourism. 

Scientific articles, technical standards, municipal ordinances, digital platforms for the 

identification of maps and statistical data were used. The result of the prolonged 

investigation that the Museum of History and Culture represents a contribution to the 

education and formation of the Andean cultural identity of Juliaca, as a general 

conclusion, it is shown that the research project of the Museum of History and Culture 

contributes to revaluing and strengthening Andean cultural identity in the city of Juliaca 

through architectural design. 

Keywords: Andean cultural identity, Museum of history and culture, Revaluation of the 

Tiahuanaco culture. 
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I. INTRODUCCIÓN

 1.1. Planteamiento del Problema/Realidad Problemática. 

La investigación expone una serie de problemas respecto a la revalorización de la 

historia, cultura e identidad andina, que se presenta como una oportunidad de 

intervención arquitectónica en la ciudad de Juliaca, la primera es la falta de valor hacia 

el patrimonio histórico cultural. A pesar del gran potencial que presenta tanto la 

Provincia como la región por la variedad de atractivos turísticos, Juliaca no es 

considerada como una ciudad de destino turístico por la insuficiente difusión cultural. 

La propuesta del Museo de Historia y Cultura en la identidad andina de Juliaca busca 

revertir esta situación. Así mismo se propone que el diseño de este equipamiento 

aporte, a través de la preservación del patrimonio contribuya en el valor histórico 

cultural del lugar generando la recuperación y conservación de las artes plásticas y 

escénicas, esto también ayudaría a potenciarla turística y económicamente. Por último, 

se plantea diseñar espacios arquitectónicos y ambientes museográficos para la 

socialización y revalorización andina como: tradiciones, costumbres, lenguaje, etc. Ya 

que actualmente se ha ido perdiendo el interés por el valor de la historia y cultura 

andina, esto sucede por la carencia de espacios para la interacción social. 

La Comisión Económica para América Latina, (2015) menciona que en América 

Latina la cultura es considerada de gran importancia no solo por la variedad de 

costumbres de cada región que se han transmitido de generación en generación, sino 

también por el patrimonio arquitectónico que representa, un legado perdurable a través 

del tiempo. La cultura de un país se expresa por medio de los centros turísticos de lo 

que dan cuenta los documentales, reportajes, revistas, artículos periodísticos y medios 

de comunicación que generan la atención mundial. La identidad cultural e historia va 

tomando más protagonismo ya que se ha ido adicionando paulatinamente a la 

investigación y discusión en la sociología latinoamericana. 

Según Elizalde, (2012) el problema de la identidad cultural en Latinoamérica se 

inicia a partir que el hombre empezó a indagar y crear a través de los sucesos 
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históricos, lo que generó una colisión entre la variedad de culturas y en las 

“identidades” que habitaban en América Latina creadas desde el imaginario en 

conjunto de alienación, la ideología y también la dominación. Al 2022, la Identidad 

Andina, vigente en Bolivia, impulsa la continuidad de las investigaciones con referencia 

a la arquitectura de sus edificaciones, para encontrar la relación entre el pasado andino 

con lo contemporáneo. Se aprecia una masiva migración de población del sector rural 

hacia las ciudades consolidadas de Bolivia, fueron ellos quienes trasladaron sus 

creencias costumbres y tradiciones constructivas, las cuales fueron acondicionadas al 

contexto actual.  

Muchotrigo, M. (2006) menciona que, en Perú, la popularidad de los grupos de 

artistas, historiadores, arqueólogos entre otros, está creciendo, puesto que hay 

bibliotecas, salas de exposición, museos que ofrecen exposiciones temporales a los 

residentes, atendiendo las necesidades de los artistas visuales y también de los 

interesados afines que se encuentran en Lima, pero esto no sucede en el interior del 

país, ya que se encuentra centralizado en la capital. La identidad cultural hoy en día 

muestra deficiencias, referente a infraestructura lo que refleja un desinterés y olvido, 

pero presenta muchos más problemas como la perdida de costumbres, tradiciones y 

valores por falta de incentivos para preservar las costumbres y tradiciones. La pérdida 

de identidad cultural es un problema para las ciudades en general y especialmente 

para aquellas que viven y crecen por el turismo de su ciudad. 

Torres Paredes & Maquera Apaza, (2018). Mencionan en su tesis de grado que, 

en la región de Puno existe una falta de políticas públicas orientadas a la inversión 

para la preservación de los bienes culturales y esto ocasiona que se deje de lado la 

cultura y el turismo. La Provincia de San Román – Juliaca es el punto de partida para 

el turismo ya que el Aeropuerto Internacional se encuentra situado ahí, se considera 

la puerta para el turista hacia la historia y la identidad andina, que caracteriza al sur 

del país, donde se encuentran las culturas pre incas Pukará, Tiahuanaco así mismo a 

los Kollas. El departamento de Puno sobresale por la cultura viva representada por la 

variedad de danzas y folklore en general; lamentablemente no se cuenta con un museo 
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ni con espacios apropiados para la difusión y exhibición cultural. Existe gran falta de 

atención por parte de las autoridades competentes, que no realizan la gestión 

necesaria en las instituciones para la preservación y fomento de la cultura Andina. 

Según el Ministerio  de Economía y Finanzas del Perú (MEF, 2011) indica que 

en la región de Puno la oferta para la infraestructura turística se ha manteniendo, frente 

a la demanda de turistas, tanto nacionales como internacionales ha ido en aumento y 

la ciudad de Juliaca no es ajeno a ello presentando espacios culturales inadecuados, 

ineficientes y escasos ya que no cuentan con buena infraestructura ni con un 

tratamiento espacial y funcional, es por ello que el tema desarrollado está orientado a 

la arquitectura cultural y educativa. Se refiere a la construcción del proyecto del Museo 

de Historia y Cultura para fortalecer la identidad andina en la ciudad de Juliaca, 

correspondiendo en diseño a la exposición de muestras culturales andinas.  

La realidad problemática de la siguiente investigación es que la ciudad de 

Juliaca no cuenta con un lugar para el fortalecimiento de la cultura viva donde 

concentre el desarrollo, formación y promoción de las principales manifestaciones 

culturales y artísticas es necesaria la pronta intervención, para el libre desarrollo de 

estas manifestaciones y así generar más dinamismo en las actividades culturales, 

artísticas y turísticas. La falta de equipamientos culturales hace que los eventos 

culturales no sean representados de la manera correcta, ya sea por la falta de 

actividades que no se dan por parte de las instituciones encargadas generando que 

no exista una mejor demanda con la cultura y el desarrollo turístico de la ciudad. 

¿De qué manera el Museo de Historia y Cultura influye en la identidad andina 

en Juliaca, 2022? (1) ¿De qué manera el Museo de Historia y Cultura influye en el 

patrimonio histórico cultural en Juliaca 2022? (2) ¿De qué manera el Museo de Historia 

y Cultura influye en las artes plásticas, escénicas en Juliaca 2022? (3) ¿De qué manera 

el Museo de Historia y Cultura influye en la revalorización andina en Juliaca 2022? 

La justificación de la investigación se refiere a la necesidad de fortalecer la 

identidad andina, y mantener las costumbres y tradiciones ancestrales con una 

infraestructura adecuada que permita la revalorización cultural. 
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1.2. Objetivos del Proyecto: 

El objetivo del proyecto es contribuir a la revalorización del patrimonio histórico y 

cultural de Juliaca y fortalecer la identidad andina a través del diseño de un Museo de 

historia y cultura.  

1.2.1. Objetivo General  

Diseñar el Museo de Historia y Cultura que influya en la identidad andina en 

Juliaca. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Demostrar que el Museo de Historia y Cultura influya en el patrimonio histórico 

cultural en Juliaca 2022. 

• Demostrar que el Museo de Historia y Cultura influya en las artes plasticas, 

escénicas en Juliaca 2022. 

• Demostrar que el Museo de Historia y Cultura influya en la revalorización andina 

en Juliaca 2022. 

II. MARCO ANÁLOGO 

2.1 Estudio de Casos Urbano – Arquitectónicos Similares. 

2.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados 

Archdayli, (2017) El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, fue diseñado 

por arquitectos argentinos Atelman-Fourcade-Tapia, quienes ganaron el concurso 

realizado en el año 1997. El jurado fue conformado por los arquitectos Mario Botta, 

Norman Foster y César Pelli, arquitectos de talla internacional. Consta de una 

construcción de estilo deconstructivista, un estilo de arquitectura que estuvo de moda 

en los '90, caracterizada por la sobreposición de volúmenes. 

Archdayli, (2017) Ya desde su inicio, como idea principal, tuvieron como meta 

que el edificio se integre a la ciudad y propiciando una armonía con su contexto, 

generando una mejor interrelación entre las obras de arte y los visitantes. Logra 

encontrar su forma a través del paralelismo que tiene con las calles y avenidas, los 

encargados emplearon muros ciegos de piedra y grandes cuerpos vidriados.  
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Cuadro Síntesis Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – MALBA. 

CASO N° 1 Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires - MALBA 

DATOS GENERALES 

Ubicación:  Av. Pres. Figueroa Alcorta 
3415, C1425CLA CABA, Argentina. 

Proyectistas: Jean Pierre Crousse 
Sandra Barclay 

Año de 
Construcción: Año 
1998 al 2001. 

Resumen:  El Museo MALBA es un museo argentino fundado en septiembre de 2001. Su objetivo es 
investigar y preservar el arte de América latina. Es un proyecto de estilo deconstructivista, una arquitectura 
de moda de los años '90. 

Análisis Contextual Conclusiones 

Emplazamiento Morfología del Terreno 

Por la ubicación el 
proyecto logra 
integrarse de manera 
muy armoniosa al 
contexto urbano. 

La orientación 
del museo 
MALBA, está 
ubicado en la 
parte centro-
oriental del país, 
en la ribera 
occidente del Río 
de la Plata. 

Su topografía es llana 
y horizontal con un 
pequeño desnivel. 

Análisis 
Vial

Relación con el entorno Aportes 

Instalado dentro de 
una manzana, 
colindante a la plaza 
República del Perú, 
generando un espacio 
de amortiguamiento. 

Al tener un 
equipamiento cultural 
cerca de un espacio 
público genera más 
dinamismo y a la vez 
funcionando como 
espacio receptor. 

Análisis Bioclimático Conclusiones 

Clima Asoleamiento La exposición solar 
directa es controlada a 
través del sistema 
estructural de los 
cuerpos vidriados. 

Clima cálido, la 
temperatura 
promedio es de 
17.3 °C y la 
precipitación 
media es de 1112 
mm. 

En su mayoría el sol 

estará casi siempre en 

el norte puesto que 

está ubicado en el 

hemisferio norte. 

Vientos Orientación Aportes 

Se tiene   un 

mejor flujo del 

viento por su 

ubicación de sur 

este a noreste. 

El museo se 

encuentra orientado 

al Nor-oeste. 

De acuerdo a la 

orientación del proyecto 

y a su altura los vientos 

ayudan a mantener 

frescos los ambientes 

generando un confort 

térmico. 

Análisis Formal Conclusiones 

Vias principales 

Vias Secundarias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deconstructivismo
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Ideograma conceptual Principios formales 

Utiliza la organización 
centralizada para una 
mejor circulación y 
orientación al usuario. 

Se organiza 
alrededor de un 
vestíbulo central 
que tiene una gran 
altura, los espacios 
se conectan por 
medio de un 
sistema de 
circulaciones 
verticales. 

Posee un estilo   
deconstructivista, es  
como un juego de 
volúmenes que se 
apilan formando 
poliedros revestidos de 
piedra caliza y vidrio. 

Características de la forma Materialidad Aportes 

Los grandes 
volúmenes se 
organizan a 
través de 
intersecciones 
generando un 
vacío que servirá 
como 
distribuidor. 

Un volumen 

imponente de 

piedra y vidrio. 

El material 
predominante es la 
piedra caliza y la 
estructura que la 
recubre es de planos 
vidriados. 

Análisis Funcional Conclusiones 

Zonificación Organigramas 

Organizada a través de 

un espacio central que 

ayuda a tener una 

mejor circulación. 

Z. de Exposición.

Z. de Investigación. 

Z. de Recepción.

Z. de Difusión.

Z. Administrativa.

Sus zonas son 

articuladas por un 

vestíbulo central. 

Flujogramas Programa Arquitectónico Aportes 

El hall central 
articula todo el 
proyecto. 

El proyecto cuenta 
con salas de 
exposición, 
biblioteca, cafetería, 
área de servicios, 
auditorio, bar y 
administración. 

Un vestíbulo como 
espacio organizador que 
integra todos los sub 
espacios. 
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Cuadro Síntesis Museo de la Memoria  

CASO N°2 Museo de la Memoria - LUM 

DATOS GENERALES 

Ubicación:  Miraflores Lima/ Perú Proyectistas: Jean Pierre Crousse 
Sandra Barclay 

Año de Construcción: 
Año 2010 al 2015. 

Resumen:  El Lugar de la Memoria se incorpora al sistema de Farallones y las quebradas que lo componen. 
El proyecto sutura las heridas creadas al crear una autopista que conecta la ciudad con las playas al pie del 
acantilado. 

Análisis Contextual Conclusiones 

Emplazamiento Morfología del Terreno  

Por la ubicación el 
proyecto logra 
integrarse de manera 
muy armoniosa al 
contexto urbano. 

El proyecto se 

ubica en un 

terreno con un 

área de 7573.32 

m2 exactamente 

sobre la avenida 

Bajada San 

Martín. 
 

Su topografía es 
inclinada la cuales un 
poco accidentada. 

 
               Análisis Vial Relación con el entorno Aportes 

 

 

 

 Se incorpora 
sutilmente dentro 
de curvas de 
acantilados y 
barrancos que 
bordean la bahía, 
mimetizándose con 
el paisaje, logrando 
un mismo lenguaje 
con el territorio  

 

 

 

Logra integrarse con 

la configuración que 

caracteriza su litoral. 

                                                        Análisis Bioclimático Conclusiones 

Clima Asoleamiento La radiación solar se 

trabajó con ventanales 

transparente que 

permite la penetración 

directa de la luz natural 

Se considera que 
Lima tiene un 
clima desértico, 
casi sin lluvia 

. Su temperatura 
promedio es de 
18,9 °C.  

 El proyecto tiene una 

ubicación eficiente 

con respecto al 

asoleamiento pues 

se puede disfrutar de 

una radiación solar 

directa  

 

Vientos Orientación Aportes 

 

Se tiene   un mejor 
flujo del viento del 
sur este al noroeste. 

 

 

El museo se 
encuentra orientado 
al Sur-oeste. 

 

Debido a su orientación 
el ingreso está ubicado 
hacia el noreste, para 
que los vientos no sean 
directos. 

Análisis Formal Conclusiones 

Vias principales 

Vias Secundarias 
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Ideograma conceptual Principios Formales La intencionalidad de 
integrarse con el 
paisaje natural genera 
una naturalidad para 
adherirse con el 
terreno.  

Se propone crear 
un acantilado 
artificial con un 
edificio compacto 
que tenga 
características 
similares a los 
elementos 
naturales que la 
rodean. 

 

Se permite la relación 
que tiene el edificio con 
los taludes 
circundantes. Está 
formado por laderas y 
quebradas. El bloque 
está doblado como si 
fuera una falla 
geológica. 

 

Características de la forma Materialidad Aportes 

Compuesto por un 
gran volumen que 
se articula con el 
patio lateral. 

 

 

 

Los materiales de 
revestimiento del 
edificio, losas 
prefabricadas de 
hormigón armado con 
bloques, constituyen 
los materiales 
formadores del 
acantilado para 
convertirlo en un 
“acantilado artificial”. 

 

El proyecto se encarga 
del lugar donde se 
construye, la repisa del 
acantilado le da 
geometría para la obra. 

Análisis Funcional Conclusiones 

Zonificación Organigramas El Museo apto para el 

visitante actual sin 

renunciar a las 

características de un 

museo tradicional. 

Z. de Exposición. 

Z. Pedagógica. 

Z. de Investigación. 

Z. de Actividades. 

 

  

Su circulación es 

direccionada hacia un 

patio de reconciliación. 

 Flujogramas Programa Arquitectónico Aportes 

El trayecto se 
genera a partir de 
las graderías que 
nos lleva a la 
explanada, que 
está a la vez nos 
lleva al acceso 
principal. 

 

 

 

 

El proyecto cuenta con 
salas de exposición, 
sala pedagógica, 
investigación y 
actividades. 

  la organización del 

museo es más 

dinámica, porque en él 

se pueden desarrollar 

un mejor recorrido 

generando más 

atractiva la 

circulación.  
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2.2.2    Matriz comparativa de aportes de casos. 

Formato 02 

 

MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 

 

Análisis contextual  

CASO 1 CASO 2 

Recuperar del valor cultural. 

Difundir la cultura y el arte. 

Revalorar la historia de los 

antepasados. 

Integrar al paisaje recuperando la 

historia y memoria de la costa. 

 

 

-Dar a conocer . 

 

-Incremento de espacios urbanos. 

 

 

Análisis Bioclimático 

El edificio tiene una ubicación de 

Sureste a Noreste por ello la 

volumetría responde 

adecuadamente a las condiciones 

bioclimáticas. 

Por su ubicación el Proyecto posee 

buena iluminación y así mismo gran 

ventilación ya que se encuentra en 

los barrancos y muy cerca al mar. 

 

 

Análisis Formal 

Un volumen imponente de piedra y 

vidrio.  

Su arquitectura de formas puras y 

alta tecnología que destaca, a 

partir de su contundente 

volumetría, las colecciones de 

Eduardo Costantini 

 

 

Presenta una volumetría que se 

adapta perfectamente al lugar, los 

trazos longitudinales y diagonales 

hacen un espacio interesante en su 

recorrido. 

 

 

 

 

Análisis Funcional 

El museo está organizado        

alrededor de un vestíbulo central 

que tiene una gran altura, es por 

ello que está fuertemente 

iluminado, los espacios se 

conectan por medio de un sistema 

de circulación lenta atreves de 

rampas. 

Este cuerpo robusto esta sostenido 

por enormes vigas postensadas de 

hormigón y vestido totalmente de 

Piedra.  

 

Los espacios del museo se dividen 

en tres plantas que ofrecen 

diferentes sensaciones: 

Primer piso: experiencias dolorosas,  

Segundo piso respuestas para frenar 

lo vivido. 

Tercer piso ofrenda a las víctimas y 

un llamado a la solidaridad" presenta 

a lo largo del museo en una parte 

espacio a doble altura. 
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El museo desde su existencia se ha ido adaptado a los diferentes contextos en los que 

ha evolucionado, transformando su función. Según Kotler & Kotler, (2001). El museo 

es un centro, espiritual, religioso y académico, un espacio sagrado, aislado de la vida 

cotidiana y no respetado. Ptolomeo III, fundó un museo en Alejandría, Egipto, que 

funcionó como lugares para hacer investigaciones y biblioteca. En el siglo II ac. en 

Roma los museos. comenzaron a convertirse en espacios de colección y exhibición de 

obras que formaban parte del botín obtenido durante las campañas coloniales y 

militares de los pueblos subyugados. 

Moreno, (2010) señala que la historia de los museos y su culto a determinados 

iconos culturales revela también la historia de los diferentes significados que las 

personas otorgan al pasado. Por ello, la importancia de la investigación histórica en 

los museos permite comprender las ideas y acciones que forman parte de los valores 

colectivos centrales de una sociedad. 

 Neufert, (1995) señala que los museos no sólo deben ser vistos como galerías 

sino también como centros culturales. Esta multifuncionalidad debe reflejarse en la 

programación de los espacios, las galerías permanentes y móviles. Para trabajar o 

estudiar: biblioteca, mediateca, sala de conferencias. Para el relax: zona de descanso, 

cafetería, restaurante. Por último, también para: almacenaje, conservación, depósito, 

taller, organización y funcionamiento. 

Cubillas, (2013) señaló en su tesis que:  

La cultura es la necesidad inherente y trascendente de la vida humana, 

por tanto, es necesaria para el crecimiento y avance de la sociedad. El 

museo, dentro de su oferta cultural existente, es el museo de mayor 

trascendencia social, uno de los principales medios de difusión para la 

cultura; Por ello, es fundamental que el museo cuente con la 

infraestructura adecuada para esta relación; por tanto, cómo mantener 

una adecuada correspondencia funcional y representativa en su 

ambiente interno atreves de actividades, pero también esta 

correspondencia con el entorno físico cultural en el que se ubica. (pag. 

28) 
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Aguirre, (2017) en su estudio señala que: en el campo de la educación, como 

en otros campos la identidad cultural es sumamente importante para alcanzar el 

crecimiento y desarrollo cultural de la ciudadanía, pertenencia, valorización de su 

patrimonio y crecimiento en la sociedad. 

Según Gebauer, (2009) menciona que el museo es una organización estable a 

favor de la población y de su desarrollo, abierto al público, sin fines lucrativos y se 

dedica al estudio e investigación, preservación, recopilación, difusión, exhibición física 

de las personas, materiales y entorno, para el aprendizaje, la educación. y fines 

recreativos. Se incluye institutos de conservación, galerías de exposición, bibliotecas. 

Se puede encontrar museos privados con fines de lucro los cuales no se considera. 

Jorge Vergara Estévez, (2002) Indica que la identidad cultural se integró tarde 

al análisis y al estudio sociológico en América latina, ya que surge a la mitad de los 

años ochenta y se establece, durante los años noventa. En América latina la identidad 

cultura nace de una experiencia e inquietud, de no saber y no conocer una identidad 

propia que se olvidó, eso llevo una “crisis de identidad cultural” sin embargo, ha 

conseguido una especial depresión para la gente en los últimos años. 

Cañas, (2014) En su investigación presenta como, objetivo general analizar e 

identificar los elementos de la identidad cultural de los pueblos indígenas y sus 

interacciones en la sociedad y los compromisos adquiridos por el Estado. El método 

utilizado es descriptivo. El autor reveló que existen seis elementos que conforman la 

identidad de los pueblos, los cuales son lengua, vestimenta, derecho a la libre 

determinación, usos y costumbres de los indígenas.   

Según Ruiz, (2016) para concebir un museo, se debe encontrar la manera 

perfecta de personalizar la situación, el lugar, el escenario, las acciones, las ideas o 

las personas que decidan que es importante recordar y apreciar. Imágenes, adornos, 

testimonios, elementos audiovisuales, etc. buscan emocionar a los visitantes para 

conocer, apreciar y recordar un tema en particular. En el fondo de todo se encuentra 

que el objeto de estudio, es decir, la transformación del material social en un acto 

simbólico de justificación del discurso de la exposición. 

Del Solar, (2019) nos indica que la museología es la ciencia que estudia los 

museos e influye en la pedagogía. La museografía y la museología ha surgido gracias 
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al deseo de fomentar el aprendizaje a través de atractivas exhibiciones interactivas. 

Donde el conocimiento se enriquece con seminarios, conferencias, narración 

cronológica, etc. Este nuevo método, creando espacios culturales interactivos, 

convirtiéndolo en un medio de información y educación, este concepto, surge de la 

necesidad de crear espacios interactivos y multifuncionales vinculando el aprendizaje 

teórico y lúdico de forma más profunda. Plazola, (1999) describe que la sala de 

exposición es territorio de exhibiciones museográficas. Hay que ser flexible con 

muchas de las propuestas del museo. De igual manera combinar piezas grandes o 

piezas pequeñas y medianas como cerámica y escultura. Así mismo, debe haber 

lugares para murales o maquetas.  

Como manifiesta Merlo, (2017) la interacción pedagógica es fundamental para 

interpretar y comprender las expresiones culturales de los estudiantes, que actúen 

como innovadores y creadores de expresiones de las bellas artes que expresan 

conceptos, sentimientos y emociones. Actualmente, la educación requiere ser 

reforzada para el aprendizaje, así permitir el progreso y desarrollo de habilidades de 

los estudiantes. Los métodos, diálogos y estrategias creativas innovadoras son 

Proponer instrumentos a los profesores de Cultura y Artes para reforzar las prácticas 

pedagógicas en la escuela para desarrollar la sensibilidad, autonomía estética, 

pensamiento creativo. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, (2003) define Patrimonio cultural a representaciones, saberes y técnicas, así 

como a los artefactos, objetos, herramientas y espacio cultural propio, en algunos 

casos a conjuntos e individuos reconocidos. Se exhiben en las siguientes áreas: 

expresiones orales y Tradiciones, la lengua también es incorporada como nexo del 

patrimonio cultural inmaterial de las artes escénicas; uso ritual, social y conductual 

conocimiento de uso relacionado con el cosmos naturaleza y Habilidades tradicionales 

de artesanía. 

 Carranza, (2020) indica que las artes plásticas es el arte de usar materiales 

que un artista puede transformar a través de varias técnicas para crear una obra. Estas 

expresiones humanas, con materiales prácticos, como resultado refleja su imaginación 

o visualiza la realidad. Las artes escénicas es un arte relacionado con el estudio de 
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cualquier tipo de representación teatral, es decir, cualquier forma de expresión que 

pueda ocurrir en el escenario: teatro, danza, música, cine o cualquier expresión del 

llamado mundo de la exposición. 

Mora, (2018) intenta definir a los Andes, y halla que es una existencia bastante 

complicada, Porque al hablar de lo Andino se viene a la memoria los Andes o 

recordamos y percibimos la imagen de un indígena a la mitad de la cordillera. La 

América Andina es considerada el teatro de nuestro pasado y presente. Lo andino es 

complejo, también muy diverso. Durante varios años se dio a flote distintas visiones de 

los Andes. En algunos casos, estas visiones representan un intento de realizar una 

idea común e incluso una utopía. 

Jimeno, (2018) Señala que la Cosmovisión Andina es un tema bastante 

profundo. Frente a este importante legado de nuestros antepasados, algunos de los 

cuales se niegan a reconocer su filosofía, la cosmovisión andina se aleja de la cultura 

occidental, precisamente en su visión integral del universo. El universo, en el que todos 

somos parte de una misma visión del mundo y por lo tanto lo que influye en el todo. 

Afecta a todas las partes y viceversa. En la cultura occidental, la naturaleza es algo 

externo. 

 Peña, (2013) indica que es un conjunto de expresiones artísticas, científicas, 

culturales y tecnológicas que se han desarrollado para contribuir al patrimonio cultural 

de la sociedad. Como parte de testimonios tenemos antecedentes impresos y 

documentos que son participes del patrimonio cultural del pensamiento de la 

comunidad, que se relaciona tanto con su capacidad de transmisión de conocimientos 

como con sus características valiosas. Todos los aspectos que componen el 

patrimonio cultural del país se constituyen de elementos históricos y contemporáneos 

que determinan la identidad en la sociedad. 

 Cisneros, (2018) señala que la cultura expresa los componentes intelectuales 

y materiales que distingue a la a un sector determinado. Incluye las artes, estilos de 

vida, valores, tradiciones y creencias. A través de ella, los grupos ejecutan sus 

múltiples sistemas de relaciones en la sociedad, diversas cosmovisiones, identidades, 

significados, símbolos y estereotipos. La cultura encarna no sólo lo tradicional de 

conocimientos, valores y producción simbólica, sino facilita patrones de conducta y 
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configura el proceso de socialización permanente a través del cual la sociedad logran 

su reproducción. 

Muchotrigo, (2006) indica que la identidad cultural se refiere a conocer y 

apreciar muchos aspectos que se han unido a lo largo de nuestra vida. Por todo lo 

anterior, podemos decir que la identidad es un proceso mediante el cual un individuo 

se identifica y valora a sí mismo, teniendo en cuenta su pasado, presente y futuro. Así 

reconcilia las inclinaciones y talentos de las personas con los roles originales que le 

han dado sus padres, amigos y la sociedad. La cultura en términos de derechos civiles, 

económicos, sociales y culturales y finalmente la cultura como estrategia para mejorar 

la competitividad urbana (pág. 26). 

En su estudio Lozano & Townsend, (2015) indican que dentro de los museos y 

el patrimonio cultural existen una preocupación especial, la posibilidad de estas 

instituciones establece que son herramientas de transformación social. Por lo tanto, el 

flujo teórico y práctico fue testigo de la necesidad de museos y patrimonio cultural para 

convertirse en un mecanismo para reformar la sociedad en la que están involucrados. 

Estas tendencias argumentan que los organismos culturales siguen siendo 

herramientas, pero que pueden modificar los propósitos, convirtiéndose en fuentes de 

poder y conflicto, en lugar de catalizadores de intereses dominantes. 

Pérez, (2010) menciona que las características actuales de las bibliotecas 

especializadas en ciencia y tecnología. Se analiza el concepto de que las bibliotecas 

especializadas deben de ser como espacios donde se encuentre información para la 

creación de nuevas actividades y servicios. La era de las tecnologías de la información 

y comunicación, presentando ejemplos de nuevos servicios: análisis bibliométrico, 

liderazgo de archivos institucionales digitales y colaboración en el autoarchivo 

respetando diferentes métodos de publicación y licencias de la publicación, entre otros. 

García-Calderón & Olivera, (2016) sostienen que el concepto formal de un 

museo ha variado a lo largo de la historia. De proyectar el edificio como objetivo 

únicamente funcional, se comienza a considerar las necesidades del público con igual 

enfoque. El acceso de la audiencia está relacionado con la institución y el 

procesamiento de grupos, así como con el valor y los documentos de los objetos. 

Básicamente, la función de construcción del museo está determinada por todas las 



  

15 
 

necesidades del programa de seguridad y visitantes, que fue construida por métodos 

arquitectónicos. Las cualidades físico espaciales influyen en la concepción de un 

museo puesto que la arquitectura ayudara a entender mejor el desarrollo y la 

comprensión para los visitantes. 

Mireles & Arellano, (2015) Señalan que las bibliotecas pueden ser 

fundamentales para el cambio social y cooperar al incremento económico, científico y 

social. Para llegar a ese objetivo, es necesario tener espacios adecuados y flexibles 

para el análisis, la investigación, cultura y el ocio que posibiliten la provisión efectiva 

de fuentes de información, tanto impresas como digital. La arquitectura bibliotecaria en 

México es casi inexistente. Ahora, es diferente ya hay un crecimiento constante en la 

construcción de bibliotecas en el país, de todos los tipos y tamaños, especialmente en 

la región, el sector público y las universidades. 

Según D’Amico, (2019) indica que la arquitectura o infraestructura museal se 

establece como el arte de diseñar y decorar, o edificar, un espacio para el desarrollo 

de funciones específicas del museo, en particular relacionadas con la exhibición, 

prevención, conservación, investigación, almacenamiento y la recepción de objetos de 

colección. La arquitectura de los museos es a menudo reconocida por su carácter 

impresionante y el significado cultural del contenido que contiene. El objetivo principal 

es crear un atractivo. Si los edificios de los museos siempre han estado orientados a 

la preservación de las colecciones, también evolucionan a medida que los museos 

desarrollan nuevas funciones. Por ello, tras buscar soluciones para una mejor 

iluminación expositiva para distribuirla adecuadamente por todo el edificio con el fin de 

estructurar mejor el espacio expositivo. 

Martínez, (2008) menciona que el tema de identidad es vinculado a 

cuestiones de cultura, se trata de ver la cultura en todas partes y 

encontrar la identidad en todas sus manifestaciones. De hecho, todos los referentes 

incorporan de una forma u otra en sus esquemas interpretativos. 

El reciente aumento de las modas identitarias es simplemente una extensión del 

fenómeno de enfatizar las diferencias que surgió en la década de 1980, el 

pensamiento es muy diverso. En los extremos del panorama multicultural más amplio, 
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la transición de un cierto tipo de divergencia integradora a una intensa 

discriminación de diferentes grupos de personas. 

Sandoval, (2011) considera que la arquitectura es una pieza fundamental en la 

expresión cultural de un lugar o población local en particular. En este sentido, es 

necesario antes de embarcarse en un proyecto colaborativo internacional tener 

conocimiento de su arquitectura local y sus características con el fin de preservar y no 

cambiar su identidad cultural. La identidad se ofrece recolectando formas completas, 

formas y colores heredados de sus tradiciones locales, y también incluye aspectos de 

otra cantidad como el establecimiento de relaciones entre el entorno urbano que crea 

así referencia de los materiales y los sus sistemas constructivos que serán usados. 

Maceira, (2009) determina que el museo es un espacio educativo para 

promover la educación, es necesario conocer este equipamiento cultural más allá de 

una imagen estereotipada en la que piensas que son espacios con cosas viejas y 

antiguas, corredores interminables y partes vacías. El estudio realizado en dos museos 

nacionales en México, antropología e historia, se descubrió que había una audiencia 

significativa de todo tipo, especialmente los grupos escolares, las familias y los grupos 

de amistad de todas las edades están saturando las salas de estos museos, no solo 

los fines de semana. El aumento del flujo de museos puede cumplir con una dirección 

en la que promueve la democracia patrimonial, los medios de comunicación también 

influyen en el consumo cultural. 

Como expresa Hernández, (2018) la apropiación de espacios culturales 

especialmente los museos han sido concebidos como espacios que refuerzan las 

identidades locales, regionales y nacionales, su adaptación a los contextos sociales, 

culturales y económicos. El debate sobre el museo y su relación con la identidad pasa 

por el análisis del índice en el primer caso Identidad. en la historia, el museo se 

ha definido por los resultados del proceso de historia. Ha dejado un papel simple que 

contiene, la difusión del patrimonio mundial que se ha convertido en una 

organización capaz de crear conciencia del entorno global. 

Orozco, (2005) da a conocer que un museo interactivo asume que sus usuarios 

vienen a visitarlo no como individuos sin sentido o culturalmente deconstruidos, sino 

como representantes de una cultura y al mismo tiempo participando conjuntamente de 
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los procesos aislados y significativos en los que sus interacciones y aprendizajes 

cobran sentido. Por lo tanto, la ambición del museo en este campo es contribuir a la 

expansión de los tesoros culturales y científicos de sus usuarios, y transformar sus 

obras en comportamientos, actitudes y etiqueta, más útiles para probar y evaluar 

conocimientos. y mejorar su comprensión, para que puedan elegir y analizar de 

manera sostenible la información con la que interactúan y, en última instancia, se crea 

una mejor comunicación. 

Como señala Uffelen, (2015) el museo contemporáneo hoy en día no solo es 

una sala de exhibición. Su arquitectura va ganando un lugar y pretende relacionar el 

interior y el exterior, según el organismo y su temática en consideración. Los 

numerosos edificios espectaculares analizados en este libro cumplen los requisitos 

generales de los museos y galerías, así como los sectores museísticos más diversos 

y específicos: desde museos e institutos corporativos hasta museos de investigación, 

tecnología, ciencia e historia natural, pasando por la literatura. e historia, y por 

supuesto, sin olvidar, el museo de arte. 

Bezerra de Meneses, (1993) Menciona que los museos son comúnmente 

conocidos como los medios poderosos para definir y reforzar las identidades. El autor 

propone que, a pesar de estos fines ideológicos, consideran la identidad como objeto 

de análisis crítico y comprensión histórica. Señala varios rasgos problemáticos de la 

identidad, especialmente en su estructura de proceso sociocultural y en sus funciones 

contrastantes. Luego examina críticamente las respuestas habituales de ambos 

museos a las reivindicaciones de identidad (especialmente cuando asumen la 

superioridad del conocimiento interno o étnico sobre el conocimiento académico). 

Genoveva, (2021) considera que cada vez más, el museo se reafirma en el 

mundo contemporáneo como un museo de comunicación abierta que responde a la 

función del hombre como individuo y del hombre como ser social. Los museos revelan 

el deseo de encontrar nuevos públicos o buscan marcar una diferencia en la vida de 

las personas. Los avances de los últimos años han permitido conocer las 

características de los diferentes públicos, lo que puede facilitar el aprendizaje y 

conocimiento de una variedad de habilidades cognitivas, como el pensamiento 
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divergente, el análisis crítico, una mejor comprensión del pasado, la complejidad de 

los temas. medio ambiente y el mundo.  

De Mello & De Jesus, (2021) definen a los museos como espacios que junto a 

los colegios lideran la discusión y la definición de teorías en el área de la educación y 

museología. El historiador y el museólogo cumplen un rol esencial para entender al 

museo como espacios para la discusión y analisis de lecturas vinculadas a la 

resistencia cultural. El siglo XX destaca la tecnología y el acceso a la información, que 

permite a todos los actores, usuarios, generadores de información entre otros 

participar  ofreciendo una nueva visión a los autores y a las nuevas teorías elaboradas 

dentro y fuera del recinto cultural. El siglo XXI ha estado marcado por el rápido acceso 

a la información, impulsado por el desarrollo de internet, que permite no solo a los 

usuarios, sino también a los generadores de información, como los museos, dar una 

nueva mirada a autores y teorías que dan lugar a prácticas. dentro y fuera de los 

museos. 

Brandão & de Cássia Moura, (2016) describen que la concepción y definición 

de lo que es un museo íntimamente ligado a las pretensiones coyunturales e históricas 

de un tiempo y lugar determinados. De esta forma, se construyó y perfeccionó el 

concepto, según el supuesto de las características que la redefinen, asumiendo 

funciones que atienden y satisfacen las demandas específicas para diferentes tiempos 

y espacios. En las últimas décadas, la idea de museo se ha insertado en una 

perspectiva centrada en el desarrollo socioeconómico. En este sentido, tanto los 

museos como la museología enfoque social más en las personas que en los objetos, 

colecciones, edificios y actividades.  

Como expresa Vasconcelos, (2018) el concepto de patrimonio cultural en un 

intento de comprender cómo proceso sobre la protección de bienes considerados de 

valor excepcional. La contextualización de tema conduce al estudio del patrimonio 

cultural en Brasil, que se aborda a través de la investigación sobre el principal 

organismo encargado de la protección e identificación de bienes, que comenzó en 

1936 como Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (SPHAN). El análisis 

de este primer cuerpo y su evolución pretende comprender la institucionalización de la 

memoria colectiva en el país. 
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Zanirato & Costa Ribeiro, (2006) señalan que, en los últimos años, el concepto 

de “patrimonio cultural” ha adquirido un peso importante en el mundo occidental. De 

un discurso patrimonial referido a los grandes monumentos artísticos del pasado, 

interpretados como hechos sobresalientes de una civilización, se avanza a una 

concepción del patrimonio entendido como el conjunto de bienes culturales, referido a 

identidades colectivas. De esta forma, múltiples paisajes, arquitecturas, tradiciones, 

gastronomía, expresiones de arte, documentos y sitios arqueológicos han llegado a 

ser reconocidos y valorados por comunidades y organismos de gobierno a nivel local, 

estatal, nacional o internacional. 

III. MARCO NORMATIVO 

3.1 Síntesis de leyes, normas y reglamentos aplicados en el proyecto urbano 

arquitectónico. 

Reglamento 

El (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,2006) establece las 

normas que se plantea en el proyecto. 

Norma A.0.10: Criterios generales de diseño. 

Norma A.040:  Educación.          

Norma A.0.90 Servicios Comunales. 

Norma A. 120: Accesibilidad para personas con discapacidad. 

Norma A. 130: Requisitos de Seguridad. 

Norma E. 0.30: Diseño sismo resistente. 

Norma E. 0.50: Suelos Cimentaciones. 

Norma E. 0.60: Concreto Armado. 

Ordenanzas y otros que provienen de la Municipalidad Distrital de San Román. 

Parámetros Urbanos de Juliaca. 

IV. FACTORES DE DISEÑO 

  4.1 CONTEXTO 

         4.1.1. Lugar 

Juliaca se encuentra en el departamento de Puno, en la región de la sierra a 

15°29'48' de latitud Sur y 70°07'55" de longitud Oeste, a 3.825 m.s.n.m. Se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
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encuentra situado en el lugar céntrico de la meseta, en la región más baja de ésta, 

en un privilegiado llano en el borde más importante del lago Titicaca, resultando ser 

esta una ubicación estratégica. La morfología del distrito es casi cuadrangular y su 

superficie en su mayoría es llana. Cari, (2014) 

Juliaca en el ámbito urbano nacional ha alcanzado mucha trascendencia, se 

considera dentro del ámbito regional del Sur del país como ciudad intermedia, sigue 

una tendencia de crecimiento poblacional. Se proyecta que en el año 2025 su 

población se duplique por la constante migración. Juliaca como ciudad intermedia se 

está extendiendo aceleradamente. Por otro lado, presenta muchos defectos en su 

traza urbana. Donde el desorden urbano, la informalización y el comercio improvisado 

hacen de Juliaca una ciudad con escases de cultura y educación. (Quispe, 2015, pág. 

32) 

Figura 1 
Ubicación de la provincia de San Román. 

 
Nota: el cuadro azul demarca la Provincia de Puno. 

Fuente: www.distrito.pe 
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Como se menciona Cari, (2014) en el compendio histórico de Juliaca, su 

nombre se formó a partir de las palabras en quechua “Chhullasca Kaipi” lo que 

significa “ha lloviznado aquí”. La ciudad cuenta con dos cerros importantes como 

son el Cerro Huaynaroque y el Cerro Santa Cruz. Por otro lado, Justo Ruelas 

manifiesta que el nombre de Juliaca deriva de vocablos de origen quechua 

“Ch'ulla Qaqa” que tiene como significado (rocío en el roquedal), en referencia a 

los cerros Huaynarroque y Santa Cruz, donde se aprecia fracciones diminutas de 

cuarzo, que se asimila a la cascada de la mañana, que rocía sobre los cerros. 

En cuanto a referentes arquitectónicos en Juliaca, se aprecia como uno 

de los primeros, el Templo de Santa Catalina, que presenta una arquitectura de 

estilo barroco indigenista, caracterizada por su llamativa impresión ornamental 

de bordados de piedra, esta construcción se llevó a cabo por los españoles, 

quienes recurrieron a la mano de obra de los pobladores. Teniendo como 

finalidad el implantar una nueva religión y así mismo sus costumbres. 

Figura 2  
Iglesia de Santa Catalina 

 

Fuente: www.medium.com.pe 

La cultura predominante en esta región se divide en dos grupos 

principales: los machuaychas que significa "carne antigua" formado por los 

adultos y comerciantes. Por otro lado, los Chiñipilcos significa “gente pequeña”, 

http://www.medium.com/
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conformada por jóvenes cultivadores, costumbres que quedaron arraigadas 

hasta hoy en día. 

Figura 3 
 Danza típica de Chiñipilcos y Machuaychas. 

 

Fuente: www.medium.com.pe 

La población actual de Juliaca, según el censo del año 2017 se estaría 

aproximando a los 307,996.00 habitantes, según datos del INEI. 

         4.1.2. Condiciones bioclimáticas. 

Por su localización en el medio del Altiplano y su geografía en su mayoría con 

relieve llano, la ciudad se expone a vientos muy fuertes que son característicos en 

el departamento, estos pueden llegar a una velocidad de 38 km/h, dependiendo del 

mes y temporada. Los vientos, el asoleamiento, la temperatura y la humedad, son 

condicionantes climáticas que toman parte en el ecosistema. El asoleamiento como 

también los vientos predominantes y las vistas deseables serán aprovechados al 

tener una adecuada orientación.  

Vientos: El viento en cualquier lugar dependerá del terreno local entre otros 

factores, los vientos son variables en las distintas horas del día y en general se puede 

considerar como típica la siguiente observación: 

http://www.medium.com/
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07:00 am. Sur 3 km/seg. 01:00 pm., Norte 3 km/seg., 06:00 pm., 4km/seg. La presión 

barométrica es en promedio: 340 mm. 

 

Figura 4 
 Dirección de vientos 

 
Fuente: www.meteoblue.com 

Asoleamiento: El día en Juliaca cambia en el transcurso del año. El trayecto 

del sol más temprano es a las 16:59 el 23 de noviembre y la última a las 13:9 a las 

18:08 el 9 de julio. El ocaso del sol más adelantado es a las 17:16 el 2 de junio y la 

más lenta es 1 hora y 2 minutos más tarde a las 18:18 el 21 de enero.  

http://www.meteoblue.com/
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Figura 5  
Recorrido del Sol. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google earth. 

Temperatura: El tiempo de calor dura 2 meses, el mes más abrasador en 

Juliaca es el onceavo mes, con un temple máximo de 18 grados centígrados y el 

más mínimo de 5 grados Fahrenheit. El tiempo de frío es de 1,6 meses, del 10 de 

junio al 30 de julio, con una temperatura máxima diaria promedio inferior a 60 grados 

Fahrenheit. El mes más frío en es julio, con una temperatura promedio de -4 grados 

centígrados. 

Figura 6  
Temperatura máxima y mínima promedio 



  

25 
 

Nota: En la imagen se muestra una caracterización compacta de las temperaturas medias de 
invierno por hora. El eje horizontal es el día, el eje vertical es la hora del día y el color es la 
temperatura promedio para esa hora y ese día. 
Fuente: http://www.weatherspark.com 

Precipitaciones: Un día lluvioso es un día con al menos 1 mm de precipitación 

líquida o equivalente líquida. Las posibilidades de días lluviosos en Juliaca varían 

mucho. El tiempo de lluvias es 3,6 meses, del 9 de diciembre al 29 de marzo. Su 

mes con mayor precipitación en Juliaca es enero, con un promedio de12 días 

teniendo al menos 1 mm de lluvia. La temporada seca dura 8,4 meses, del 29 de 

marzo al 9 de diciembre. El mes con la menor cantidad de días lluviosos en Juliaca 

es julio. Entre los días de lluvia, distinguimos los días en que solo llueve, o solo 

nieve, o ambos.  

 

 

Figura 7  
Precipitación de Juliaca. 

 

Fuente: http://www.weatherspark.com 

4.2PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

4.2.1. Aspectos cualitativos 

4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades. 

Formato 03 

Cuadro de tipos de usuarios y necesidades. 

Características y Necesidades de Usuarios 

http://www.weatherspark.com/
http://www.weatherspark.com/
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Necesidad Actividad Usuarios Espacios 
Arquitectónicos 

 
 
 

Trabajar 

 

• Dirigirse a su respectivo 
ambiente laboral.  

• Administrar correctamente 
el museo.  

• Salir del Museo. 
 

 

 
 
 
Administrativo 

Secretaría. 
Dirección. 
Administración. 
Contabilidad. 
Logística. 
Sala de espera. 
Sala de juntas. 
Archivo. 

 
 
 

Trabajar 

• Llegar al museo. 

• Dirigirse a su respectivo 
ambiente laboral.  

• Dar clases a sus alumnos. 

• Salir del Museo. 
 

 
 
 

Docentes 

Aulas teóricas. 
Talleres 
Biblioteca. 
Auditorio. 
Sala de 
Exposición. 
 

 
 
 
 
 

Conocer 

• Llegar al museo. 

• Dirigirse a zona 
administración para que 
se les brinde información. 

• Enterarse de los eventos y 

talleres que se van a 

realizar en el museo. 

• Socializar en los espacios 

abiertos que brinda el 

museo. 

• Adquirir souvenirs 

realizados dentro de los 

talleres del museo. 

• Salir del Museo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Turistas y 
Visitas 

 
 
 
 
 
Auditorio 
Cafetería 
Sala de 
Exposición. 
Talleres. 
Aulas Teóricas. 
Tienda de 
souvenirs. 
 

 
 
 
 

Estudiar 

• Dirigirse a su respectivo 
salón de clases. 

• Poner atención en sus 
clases. 

•  Salir del Museo. 
 
 

 
 
 

Alumnos 

Talleres 
Biblioteca 
Auditorio 
Cafetería 
Sala de 
Exposición. 
Aulas teóricas. 
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Limpiar y 
cuidar 

 

 

 

• Dirigirse a su respectivo 

salón de clases. 

• Hacer su registro en la 

zona administrativa. 

• Dirigirse a su área de 

servicio. 

• Realizar la limpieza y 

control del centro cultural. 

•  Salir del Museo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Personal 
de Servicio 

Cuarto de 
contenedores. 
Cuarto de 
máquinas. 
Cuarto de 
bombas. 
Cuarto técnico. 
Grupo 
electrógeno. 
Cuarto de 
tableros. 
Cisterna de uso 
común. 
Cisterna contra 
incendios. 
 
 

 

 

 

4.2.2. Aspectos cuantitativos   

4.2.2.1. Cuadro de áreas   

Formato 04 

Programa Arquitectónico           

Zon
a 

Sub 
Zona 

Necesidad Actividad Usuario Mobiliario 
 Ambientes 

Arquitectónic
os 

Cantid
ad 

Afor
o  

Areas 
m² 

Area 
sub 
zona 

Area 
zona 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Implementar 
estrategias, 
organizar 

Administr
ar 

Personal 
administrat

ivo 

Escritorio 
Silla 

Estante 

ADMINISTRAC
ION 

1 2 19.00 

153.0
00 

153.0
00 

Control y 
documentaci
ón privada 

Dirigir 
Personal 

administrat
ivo 

Escritorio 
Silla 

Estante 
DIRECCIÓN 1 2 24.00 

Atención al 
público 

Atender 
Personal 

administrat
ivo 

Escritorio 
Silla 

Estante 

SECRETARIA 
Y RECEPCION 

1 1 10.00 

Esperar Esperar 
Publico en 

general 
Sillas 

SALA DE 
ESPERA 

1 6 18.00 

Organización 
y junta de 
personal 

Reunirse 
Personal 

administrat
ivo 

Sillones 
Mesa 

SALA DE 
JUNTAS 

1 12 22.00 

Control 
financiero 

Contabiliz
ar 

Personal 
administrat

ivo 

Escritorio 
Silla 

Estante 

CONTABILIDA
D 

1 2 19.00 

Gestionar y 
planificar 

Distribuir / 
Producir 

Personal 
administrat

ivo 

Escritorio 
Silla 

Estante 
LOGISTICA 1 1 12.00 

Guardar 
documentaci

ón 

Archivar 
document

os 

Personal 
administrat

ivo 
Estantes ARCHIVO 1 1 12.00 

Necesidades 
fisiologicas e 

higiene 

Necesida
des 

fisiológica
s 

Privado 
Aparatos 
sanitarios 

SS. HH. 
Damas  

1 1 

17.00 
SS. HH. 
Varones 

1 1 
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Programa Arquitectónico   

Zon
a 

Sub 
Zona 

Necesidad Actividad Usuario Mobiliario 
 Ambientes 

Arquitectónic
os 

Cantid
ad 

Afor
o  

Areas 
m² 

Area 
sub 
zona 

Area 
zona 

E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

IN
F

O
R

M
E

S
 Y

 R
E

C
E

P
C

IÓ
N

 
Esperar Esperar 

Publico en 
general 

Sillones 
Banquetas 

Hall 1 30 60.00 

185.0
0 

185.0
0 

Brindar un 
servicio 

Vender 
Publico en 

general 

Exhibidore
s 

Anaqueles 

Tienda de 
Souvenirs 

5 10 28.00 

Brindar un 
servicio 

Vender 
Tickets 

Publico en 
general 

Mesa 
Sillas 

Taquillas 3 6 9.00 

Brindar 
información 

Orientar 
Público en 

general 
Mesas 
Sillas 

Informes 1 3 3.00 

Brindar un 
servicio 

Guardar 
Publico en 

general 
Casilleros 

Mesa 
Guarda ropa y 

paquetería  
1 20 45.00 

Brindar un 
servicio 

Informar, 
Guiar 

Publico en 
general 

Escritorio 
Silla  

Oficina de 
guias 

2 8 28.00 

Necesidades 
fisiologicas e 

higiene 

Necesida
des 

fisiologica
s 

Público en 
general 

Aparatos 
sanitario 

SS. HH. 
Damas  

2 2 

12.00 
SS. HH. 
Varones 

2 2 

S
A

L
A

 P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

 

Recreación y 
experimenta

ción 
Exhibir  

Público en 
general 

Vitrina 
expositora 

Galeria tejidos 1 20 60.00 

460.0
0 

1041.
00 

Recreación y 
experimenta

ción 
Exhibir  

Publico en 
general 

Vitrina 
expositora 
Maniquies 

Galeria trajes 
tipicos 

1 20 60.00 

Recreación y 
experimenta

ción 
Exhibir  

Publico en 
general 

Vitrina 
expositora 

Galeria de 
restos oseos 

1 20 60.00 

Recreación y 
experimenta

ción 
Exhibir  

Publico en 
general 

Vitrina 
expositora 

Galeria de 
cerámica 

1 20 60.00 

Recreación y 
experimenta

ción 
Exhibir  

Publico en 
general 

Vitrina 
expositora 

Galería de 
muñequería 

1 20 60.00 

Recreación y 
experimenta

ción 
Exhibir  

Publico en 
general 

Vitrina 
expositora 

Galeria de 
máscaras 

1 20 60.00 

Recreación y 
experimenta

ción 
Exhibir  

Publico en 
general 

Vitrina 
expositora 
Maniquies 

Galería de 
alasitas 

1 20 60.00 

Conservació
n 

Almacena
r 

Publico en 
general 

Anaquel Almacén 1 1 40.00 

S
A

L
A

 
IT

IN
E

R
A

N
T

E
 Recreación y 

experimenta
ción 

Exhibir  
Publico en 

general 
Vitrina 

expositora 
Sala Grande  1 75 

225.0
0 

375.0
0 Recreación y 

experimenta
ción 

Exhibir  
Publico en 

general 
Vitrina 

expositora 
Sala Mediana 1 50 

150.0
0 

S
A

L
A

 I
N

T
E

R
A

C
T

IV
A

 Recreación y 
experimenta

ción 

Aprender, 
conocer 

Publico en 
general 

Cabinas Minilap 1 6 36.00 

156.0
0 

Recreación y 
experimenta

ción 
Recordar 

Publico en 
general 

Pantallas 
LED 

Sala de la 
Memoria 

1 20 60.00 

Recreación y 
experimenta

ción 
Recordar 

Publico en 
general 

Sillones 
Mural de 

Recuerdos 
1 10 60.00 

S
S

. 
H

H
. 

Necesidades 
fisiologicas e 

higiene 

Necesida
des 

fisiologica
s 

Publico en 
general 

Aparatos 
sanitario 

SS. HH. 
Damas  

1 9 
50.00 50.00 

SS. HH. 
Varones 

1 8 

Programa Arquitectonico   
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Zon
a 

Sub 
Zona 

Necesidad Actividad Usuario Mobiliario 
 Ambientes 

Arquitectónic
os 

Cantid
ad 

Afor
o 

Areas 
m² 

Area 
sub 
zona 

Area 
zona 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 Y
 C

O
N

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 Aprender Investigar 

Estudiante
s / 

Personal 
Interno 

Estante 
Mesa 

Libreros 
Silla 

Investigación 1 15 
112.0

0 

212.0
0 

389.0
0 

Aprender Investigar 

Estudiante
s / 

Personal 
Interno 

Estante 
Mesa 

Libreros 
Silla 

Documentación 1 3 30.00 

Aprender Investigar 
Publico en 

general 

Estante 
Mesa 

Libreros 
Silla 

Biblioteca 
especializada 

1 15 70.00 

C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

Conservar 
Conservar 

y 
Preservar 

Personal 
Interno 

 Mesa Silla 
Vitrina 

Conservación y 
restauración 

1 10 
100.0

0 

160.0
0 Conservar 

Conservar 
y 

Preservar 

Personal 
Interno 

Mesa Silla 
Zona de 

embalaje y 
desembalaje 

1 2 20.00 

Conservar 
Almacena

r 
Personal 
Interno 

Anaquel Almacén 1 1 40.00 

S
S

. 
H

H
. 

Necesidades 
fisiologicas e 

higiene 

Necesida
des 

fisiologica
s 

Publico en 
general 

Aparatos 
sanitario 

SS. HH. 
Damas 

1 8 

17.00 17.00 
SS. HH. 
Varones 

1 9 

Programa Arquitectonico 

Zon
a 

Sub 
Zona 

Necesidad Actividad Usuario Mobiliario 
 Ambientes 

Arquitectónic
os 

Cantid
ad 

Afor
o 

Areas 
m² 

Area 
sub 
zona 

Area 
zona 

D
IF

U
S

IÓ
N

 Y
 P

R
O

M
O

C
IÓ

N
 C

U
L
T

U
R

A
L

 

A
U

D
IT

O
R

IO
 

Recepcionar Reunir 
Publico en 

general 
Sillones Foyer 1 125 

175.0
0 

1061.
00 

1432.
00 

Brindar un 
servicio 

Vender 
Tickets 

Público en 
general 

Mesa 
Sillas 

Taquilla 3 6 36.00 

Observar 
Interacció
n social 

Publico en 
general 

Butacas 
Sala de 
butacas 

1 600 
490.0

0 

Desenvolver
se 

Actuar o 
exponer 

Público en 
general 

Taburete Escenario 1 35 98.00 

Producirse 
Cambiars

e Aseo 
Publico en 

general 
Tocador 

Sillón 
Camerino 
individual 

2 6 36.00 

Producirse 
Cambiars

e Aseo 
Publico en 

general 

Tocador 
Sillón 

Casilleros 

Camerino 
colectivo 

1 20 
120.0

0 

Iluminar Proyectar 
Personal 
interno 

Mesas 
Proyector 

Controlado
r 

Cabina de 
proyección e 
iluminación 

1 4 16.00 

Depositar 
Almacena

r 
Personal 
interno 

Anaquel Almacén 1 1 40.00 

Necesidades 
fisiologicas y 

Aseo 

Necesida
des 

fisiologica
s 

Publico en 
general 

Aparatos 
Sanitarios 

SS. HH. 2 40 50.00 

S
U

M
 

Recepcionar Reunir 
Publico en 

general 
Sillones Foyer 1 25 35.00 

315.0
0 

Reunirse 
Interacció
n social 

Publico en 
general 

Butacas Salon 1 140 
140.0

0 

Desenvolver
se 

Actuar o 
exponer 

Publico en 
general 

Taburete Escenario 1 10 28.00 

Depositar 
Almacena

r 
Personal 
interno 

Anaquel Almacén 1 1 40.00 

Alimentarse Cocinar 
Publico en 

general 

Cocina 
Mesas 

Utensilios 
Cocineta 1 4 40.00 
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Producirse 
Cambiars

e Aseo 
Privado 

Tocador 
Silla 

Vestidor 1 4 12.00 

Necesidades 
fisiologicas y 

Aseo 

Necesida
des 

fisiologica
s 

Publico en 
general 

Aparatos 
Sanitarios 

SS. HH. 2 10 20.00 

Programa Arquitectonico   

Zon
a 

Sub 
Zona 

Necesidad Actividad Usuario Mobiliario 
 Ambientes 

Arquitectónic
os 

Cantid
ad 

Afor
o  

Area 
m² 

Area 
sub 
zona 

Area 
zona 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 C
U

L
T

U
R

A
L
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

Control y 
documentaci
ón privada 

Dirigir 
Personal 

administrat
ivo 

Escritorio 
Silla 

Estante 
Dirección  1 2 24.00 

71.00 

771.0
0 

Atención al 
público 

Atender 
Personal 

administrat
ivo 

Escritorio 
Silla 

Estante 
Secretaria 1 1 18.00 

Esperar Esperar 
Publico en 

general 
Sillas Sala de Espera 1 6 9.00 

Organización 
y junta de 
personal 

Reunirse 
Personal 

administrat
ivo 

Sillones 
Mesa 

Sala de 
Profesores 

1 8 20.00 

T
A

L
L
E

R
E

S
 

Fortalecer la 
capacidad 
educativa 

Educarse 

Docentes 
y 

Estudiante
s 

Carpeta 
Sillas 

Lokers  
Cerámica 1 20 

100.0
0 

500.0
0 

Fortalecer la 
capacidad 
educativa 

Educarse 

Docentes 
y 

Estudiante
s 

Carpeta 
Sillas 

Lokers  
Escultura 1 20 

100.0
0 

Fortalecer la 
capacidad 
educativa 

Educarse 

Docentes 
y 

Estudiante
s 

Carpeta 
Sillas 

Lokers  
Danza 1 20 

100.0
0 

Fortalecer la 
capacidad 
educativa 

Educarse 

Docentes 
y 

Estudiante
s 

Carpeta 
Sillas 

Lokers  
Textil 1 20 

100.0
0 

Fortalecer la 
capacidad 
educativa 

Educarse 

Docentes 
y 

Estudiante
s 

Carpeta 
Sillas 

Lokers  
Música 1 20 

100.0
0 

A
U

L
A

S
 

Fortalecer la 
capacidad 
educativa 

Educarse 

Docentes 
y 

Estudiante
s 

Carpeta 
Sillas 

Lokers  
Aula Teórica 1 1 20 40.00 

200.0
0 

Fortalecer la 
capacidad 
educativa 

Educarse 

Docentes 
y 

Estudiante
s 

Carpeta 
Sillas 

Lokers  
Aula Teórica 2 1 20 40.00 

Fortalecer la 
capacidad 
educativa 

Educarse 

Docentes 
y 

Estudiante
s 

Carpeta 
Sillas 

Lokers  
Aula Teórica 3 1 20 40.00 

Interacción 
Social 

Esperar 
Publico en 

general 
Sillones 
Mesa 

Estar 1 20 60.00 

Necesidades 
fisiológicas y 

Aseo 

Necesida
des 

fisiologica
s 

Publico en 
general 

Aparatos 
Sanitarios 

SS. HH. 
Damas 

1 8 

20.00 
SS. HH. 
Varones 

1 9 

Programa Arquitectónico   

Zon
a 

Sub 
Zona 

Necesidad Actividad Usuario Mobiliario 
 Ambientes 

Arquitectónic
os 

Cantid
ad 

Afor
o  

Area 
m² 

Area 
sub 
zona 

Area 
zona 

S
E

R
V

I
C

IO
S

 

S
E

R
V

I

C
IO

S
 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Seguridad y 
protección 

Controlar 
Personal 
interno 

Mesa Silla 
Oficina de 
control de 
seguridad 

1 1 10.00 55.00 
2209.

00 
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Mantener la 
salubridad 

Limpieza 
Personal 
interno 

Anaquel 
Cuarto de 
limpieza 

1 1 10.00 

Recolectar 
desechos 

Almacena
r 

Desechos 

Personal 
interno 

Contenedo
res 

Depósito de 
residuos 

1 1 15.00 

Brindar 
Energía 

Controlar 
Equipos 

Personal 
interno 

Mesas  
Controlado

r 

Cuarto de 
máquinas 

1 1 20.00 

C
A

F
E

T
E

R
IA

 

Alimentarse 
Expendiio 
de comida 

Publico en 
general 

Mesas 
Sillas 

Patio de 
comida 

1 30 60.00 

122.0
0 

Servicio al 
consumidor 

Atender 

Personal 
interno / 

Público en 
general 

Barra  
Sillas Altas 

Barra de 
atención 

1 6 9.00 

Servicio al 
consumidor 

Cobrar 

Personal 
interno / 

Público en 
general 

Modulo Caja 1 1 1.00 

Preparacion 
de alimentos 

Cocinar / 
Preparar 

Personal 
interno 

Cocina 
Mesas 

Lavadero  
Cocineta 1 1 16.00 

Conservar 
Almacena

r 
Personal 
interno 

  Despensa 1 1 16.00 

Necesidades 
fisiologicas y 

Aseo 

Necesida
des 

fisiológica
s 

Público en 
general 

Aparatos 
Sanitarios 

SS. HH. 1 2 20.00 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

 

Asistencia 
Medica 

Bridar 
primeros 
auxilios 

Publico en 
general / 

Enfermera 

Camillas 
Sillas 

Escritorio 
Tópico 1 1 12.00 

2032.
00 

Aparcar 
Estaciona

r 
Público en 

general   
Estacionamient

o 
1 60 

2000.
00 

Necesidades 
fisiologicas y 

Aseo 

Necesida
des 

fisiologica
s 

Publico en 
general 

Aparatos 
Sanitarios 

SS. HH. 1 1 20.00 

 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Zonas  Total 

Área administrativa 153.00 m² 
  Área publica 185.00 m² 

Área de exposición  1,176.00 m² 
Área de investigación y conservación  389.00 m² 

Área de difusión y promoción cultural 1,432.00 m² 
Área de formación cultural 771.00 m² 
Área de servicios 2,259.00 m² 

Cuadro Resumen 

Total Área construida 6,365.00 m² 
% de Muros 1,909.5 m² 

% de Circulación 1,909.5 m² 

Total Área libre 3,815.96 m² 

Total 13,999.96 m² 

 

4.3. ANÁLISIS DEL TERRENO  

4.3.1. Ubicación del terreno 

Ubicado en la zona monumental de la ciudad en el terreno actual del municipio de San 

Román – Juliaca, con un área de 5724.86m². 
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País: Perú  

Departamento: Puno  

Provincia: San Román  

Distrito: Juliaca  

Dirección: Plaza Principal San Román - Juliaca 

Figura 8  
Ubicación del terreno. 

Nota: El cuadro de color azul indica la ubicación del terreno a intervenir. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plano Catastral Juliaca 2017. 

4.3.2. Topografía del terreno  

El predio consta de una superficie inclinada pero compacta, teniendo una pendiente 

de 2.40 metros condiciones que permite plantear este tipo de obra. Teniendo como 

mayor inclinación en el Jr. Calixto Arestegui y el Jr. Jauregui como la parte más plana. 

El terreno está ubicado cerca al cerro Huaynaroque es por ello que genera un desnivel 

direccionado hacia la Plaza de Armas. 
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Figura 9  
Topografía del terreno 

Nota: La figura de color rojo hace referencia a la inclinación topográfica del terreno. 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.3. Morfología del terreno  

El terreno cuenta con una forma semirregular, con un área de 5724.86 m² y un 

perímetro de 313.09 metros lineales. Sus medidas de sus colindantes son: 

Por el frente: con el Jr. Jauregui teniendo como dimensión 81.22 ml.  

Por la derecha: con el Jr. Salaverry teniendo como dimensión 72.32 ml. 

Por la izquierda: con el Pasaje la Cultura teniendo como dimensión 78.07 ml. 

Por el fondo: con el Jr. Calixto Arestegui teniendo como dimensión 81.48 ml. 
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Figura 10  
Morfología del terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.4. Estructura urbana 

La traza urbana está relacionada con el proceso de crecimiento urbano, en el sector 

donde se desarrollará el proyecto predomina la trama irregular ya que se encuentra 

condicionado con el entorno natural. Cabe recalcar que esta trama irregular predomina 

en la ciudad de Juliaca por el crecimiento no controlado de la población.  
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Figura 11 
 Trazo Urbano del terreno 

Fuente: Elaboración propia 

Morfología urbana  

Es la formación de ciudades, que es influenciado por el medio físico. La ciudad de 

Juliaca se configura en la actualidad como un entramado urbano compacto, está 

condicionada por los bordes naturales como el cerro Huaynaroque que esta próximo 

al terreno a intervenir. Juliaca ha conocido un crecimiento espacial por la evolución 

poblacional y el desarrollo residencial. Otro factor que implica en el crecimiento 

desmesurado tanto en la zona centro como en las periferias es la masiva migración de 

los habitantes de otros lugares a la ciudad de Juliaca y esto afecta a la estructura 

urbana donde el desorden urbano, la improvisación y la transgresión continúan. 
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Figura 12  
Morfología urbana de la ciudad de Juliaca. 

 
 

Fuente: (PDU 2016-2025 Juliaca) 

En relación a la morfología urbana, la zona central tiene una traza irregular como se 

puede visualizar en las imágenes. Esto sucede porque Juliaca tiene una superficie 

plana en su mayoría. En cuanto a sus servicios básicos de agua, saneamiento y 
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electricidad están consolidadas dentro del primer anillo de la ciudad. El terreno donde 

se situará el proyecto se halla dentro de ello. 

Figura 13  
Redes básicas existentes. 

 
Fuente: PDU 2016-2025 Juliaca 

4.3.5. Vialidad y Accesibilidad  

El terreno tiene un fácil acceso por su ubicación estratégica en el núcleo de la ciudad, 

teniendo como vía principal el Jr. Jauregui, que tiene ingreso desde la salida a 

Arequipa hacia el centro de la ciudad, de igual manera cuenta con vías conectoras 

como el Jr. C. Aréstegui y el Jr. Salaverry. El pasaje la Cultura que está a un costado 

del área de intervención, es de uso peatonal el cual también será tomado dentro del 

proyecto. 
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Figura 14 
 Viabilidad y accesibilidad del área de intervención. 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Vía Urbana: Jr. Jauregui.  

Se trata de una vía urbana de sentido único asignada por la ciudad, con una longitud 

de 16.40 metros. La acera en el lado derecho tiene una medida de 2 metros de ancho, 

en el lado izquierdo tiene una acera de 3.30 aproximadamente siendo parte de la plaza 

de armas, el ancho total de la vía es de 21.70 metros. 

Figura 15 
  Corte vial C-C del Jr. Jauregui. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.6. Relación con el entorno  

Figura 16  
Relación de la zona de intervención con el entorno. 

 
Fuente: (Elaboración propia) 

1.- Educación: Gran Unidad Escolar Las Mercedes. 

2.- Educación: Colegio Parroquial Franciscano San Román. 

3.- Educación: Colegio Parroquial Santa Catalina. 

4.- Educación: I.E. María Auxiliadora 7106 – 1122. 

5.- Cultura y Religión: Iglesia de Santa Catalina.  

6.- Coliseo: Coliseo Cerrado Juliaca. 

7.- Comercio: Mercado Santa Bárbara. 

8.- Comercio: Centro Comercial N°2. 

9.- Ocio y esparcimiento: Plaza de Armas Juliaca. 

4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios. 

El edificio está situado estratégicamente cerca a zonas educativas, culturales y 

viviendas comercio, además está rodeado por equipamientos principales que de 

alguna manera beneficia directamente al lugar a intervenir como la Plaza de Armas de 

Juliaca. 

Las instituciones educativas cercanas al terreno, juegan un papel importante, ya que 

los estudiantes son el punto objetivo para ser parte del proyecto, su interés por el arte 
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a nivel de danza, teatro y la música, es lo que realmente se necesita para que 

participen y accedan a la escuela de artes. 

Figura 17 
 Zonificación y Usos de Suelos 

 

 

 

Fuente: PDU 2016 – 2025 Juliaca. 

Zonificación: Conforme al PDU se denomina como Zona de Monumental. 

Usos de Suelo: Conforme al PDU del 2018 – 2025 está designado a (OU), Otros 

Usos. 

Densidad: Media. 

Coeficiente de edificación: 6 Niveles. 

Altura: 20 mts. 

V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO. 

5.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 

         5.1.1. Ideograma conceptual. 

Los motivos detrás de esta propuesta es la población, turistas y centros educativos 

tengan acceso a un equipamiento cultural de calidad con oportunidades de 

aprendizaje, ya que la ciudad de Juliaca carece de equipamientos culturales, donde 

los usuarios puedan tener diferentes alternativas y formas para aprender la historia a 

través de imágenes o a través de herramientas tecnológicas, así mismo se busca que 
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nuestra identidad andina se fortalezca a través de guiados estudiantiles que brinde 

confort y seguridad. 

La escasez de equipamientos culturales en la ciudad hace que no se relaciones con 

los espacios públicos, limitando el dinamismo cultural para que puedan desarrollarse 

y generar actividades de interés cultural y educativo. 

Figura 18   
Ideograma conceptual del Museo 

 
Fuente: Elaboración propia 2022. 

5.1.2. Criterios de Diseño. 

Criterios de diseño de un Museo. 

Criterio Funcional: El primer criterio que se deberá tener en cuenta para el diseño del 

Museo de Historia y Cultura para fortalecer la identidad andina en la ciudad de Juliaca, 

se toma como referencia el caso similar del Museo MALBA de Argentina por su relación 

con el contexto urbano, vialidad y accesibilidad, puesto que se tiene una similitud al 

contar con un espacio público cercano al área de intervención, generando un espacio 

de esparcimiento y amortiguamiento. De igual manera genera accesos inclusivos de 

circulación lenta a través de rampas. 
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Criterio de accesibilidad: Para que el museo brinde un servicio de calidad se 

debía tener en cuenta las variables a confinación:  

 Optimo emplazamiento del equipamiento cultural. 

 Orden del mobiliario que será usado en exteriores e interiores.  

 Plantear una edificación con inclusión social y educativa.  

 Brindar un servicio de calidad y seguridad que genere la participación ciudadana. 

Criterio de Organización: El Museo tiene como tarea principal favorecer el 

vínculo entre usuario y los servicios durante la estadía, por ello es recomendable 

considerar estos aspectos. Distribución del proyecto, destacando la idea de paseo, 

organización de espacios, comunicaciones verticales, accesibilidad a las zonas de 

servicio, el uso mínimo de pisos y también el correcto orden del mobiliario. 

Criterio de variedad y confort: este tipo de equipamientos culturales que cuenta 

con mucho contenido educativo, debería contar con espacios confortables para el 

ciudadano, con la intención que el público se quede con buenas experiencias, que 

contagie el querer regresar. Haciendo uso de conocimientos arquitectónicos que se 

verán proyectados en la edificación lo que hará obtener una temperatura adecuada, 

así mismo la iluminación constante de manera natural y en algunos casos de manera 

artificial, de igual manera generar ambientes sin ruidos incomodos que estorben la 

estadía y los servicios de calidad.  

Criterio de flexibilidad: significa que el equipamiento debe ser edificado 

pensando en poder adaptarse mientras pase el tiempo a lo largo de su vida útil, a 

pesar de que no se sepa que acontecerá más adelante, debe estar pensado para dar 

respuesta a varios acontecimientos que podrían surgir. 

5.1.3. Partido Arquitectónico.  

El partido arquitectonico es la representacion de un proyecto volumetrico y flexible. 

Tomando como punto de partida se intenta generar la adicion y sustraccion en un 

volumen compacto que responda al analisis de contexto inmediato. Zoeger, (2020) 

manifiesta que el partido arquitectónico es la primera expresión de la compleja síntesis 

de ideas espaciales, arttisticas y funcionales que se desarrollan en el edificio, que se 

“representa” en forma de imágenes que el arquitecto sintió durante la proyección. Esta 

imagen en la conciencia es percibida por un sentido que encarna el espíritu del objeto 
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arquitectónico. Esta es el inicio y es por definición el punto de partida de ideas que se 

materializarán en el elemento construido del proyecto. Se genera un volumen a través 

del paralelismo y seriación de volúmenes en la trama urbana. 

Figura 19  
Partido arquitectónico - Fase 1 

 
Fuente: (Elaboración propia) 

Sustracción de volumen que genera un patio central para poder organizar las 

demás zonas y pueda existir la Interrelación entre patios, espacios donde los 

visitantes puedan convivir conversar e interactuar. 

Figura 20 
 Partido arquitectónico - Fase 2 

 
Fuente: (Elaboración propia) 
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Se realiza cortes en diagonal al volumen por el encuentro de chaflanes para darle 

una continuidad al contexto urbano. 

Figura 21 

 Partido arquitectónico - Fase 3 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

La adición de los módulos repetitivos al volumen se origina a partir del elemento 

constructivo el bloque de adobe que pieza fundamental en las construcciones 

andinas de antaño. 

Figura 22  
Partido arquitectónico - Fase 4 

 
Fuente: (Elaboración propia) 
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5.2 ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 

El planteamiento de zonificación esquemático espacial y funcional del equipamiento, 

responde a un análisis, el cual da como resultado el esquema de distribución 

paralelamente a los cuadros de necesidades y del programa arquitectónico, está 

directamente influenciado bajo las demandas que debe de cumplir, partiendo de esta 

premisa, se determinó estructurar el esquema donde se privilegia la predominancia 

del espacio cultural y público. 

Figura 23 
 Zonificación Sótano 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 24  

Zonificación Primer Nivel

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 25  
Zonificación Segundo Nivel 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 26  

Zonificación Tercer Nivel 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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5.3 PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO. 

5.3.1. Plano de Ubicación y Localización.  
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5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico.  
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5.3.3. Plano General. 
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5.3.4. Plano de distribución por sectores y niveles. 
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5.3.5. Plano de elevaciones por sectores. 
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5.3.6. Plano de cortes por sectores. 
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5.3.7. Plano de Detalles Arquitectónicos. 
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5.3.8. Plano de Detalles Constructivos. 
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5.3.9. Plano de Seguridad. 

5.3.9.1. Planos de señalética. 
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5.3.9.2. Planos de evacuación. 
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5.4 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA. 

Proyecto: Museo de Historia y cultura para fortalecer la identidad andina en Juliaca, 

2022 Propietario: Municipalidad provincial de San Román – Juliaca. El terreno cuenta 

con un área de 5724.86m2 ubicada en la zona monumental de la ciudad. 

Ubicación de proyecto 

Localidad: Cercado de Juliaca 

Distrito: Juliaca 

Provincia: San Román 

Departamento: Puno. 

El museo consta de estas características: zona administrativa, zona de servicios, zona 

de exposición, zona de difusión y promoción cultural, zona de formación cultural, zona 

investigación y conservación. Están distribuidos en tres niveles un sótano y la 

intervención del espacio público del pasaje peatonal la cultura. 

• Sótano

Estacionamiento 

El área de estacionamiento cuenta con una capacidad de 39 vehículos y 2 para 

discapacitados, Grupo electrógeno, Cuarto de bombas, Cuarto de tableros, Cuarto de 

contenedores, SS. HH Mujeres, SS. HH. Hombres, SS. HH Discapacitados, Cisterna 

de uso común, Cisterna contra incendios  

• Primer Nivel

Primer nivel -Zona de exposición 

Galería itinerante  

Primer nivel- Zona administrativa 

Hall, Taquillas, Sala de espera, secretaria, Dirección, Oficina administrativa, Oficina 

contabilidad, Oficina logística, Tópico, Deposito limpieza, SS. HH Mujeres, SS. HH 

Hombres SS. HH Discapacitados, Tienda de souvenirs  

Primer nivel - Zona de difusión y promoción cultural 
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Auditorio, Foyer, SS. HH Mujeres, SS. HH Hombres, SS. HH Discapacitados, Butacas, 

Taquillas, Cuarto de proyección y luces, Escenario, Sala de espera, Camerino 

colectivo, SS. HH Mujeres, SS. HH Hombres, Camerinos individuales 2 

Primer nivel - Zona de servicio 

Patio de comida, Cocina, Despensa, Cuarto de servicio 

Primer nivel – espacio publico 

Patio Huaynarroque 

• Segundo Nivel

Segundo Nivel-Zona de exposición  

Galería Línea del tiempo, Galería tejidos, Galería trajes típicos, Galería máscaras, 

Galería muñequería, Galería restos óseos, Galería cerámica, Galería alasitas, Sala de 

la memoria, Minilabs, Mural de los recuerdos, Sala itinerante, SS. HH Mujeres, SS. HH 

Hombres, SS. HH Discapacitados 

Segundo nivel - Zona de difusión y promoción cultural 

Hall, Sala de usos múltiples, Cocineta, SS. HH Mujeres, SS. HH Hombres, SS. HH 

Discapacitados 

• Tercer nivel

Tercer nivel - Formación cultural 

Taller de tanza, Taller de escultura, Taller cerámico, Taller danza, Estar y sala de 

trabajo, Aulas teóricas 3, SS. HH Mujeres, SS. HH Hombres, SS. HH Discapacitados 

Tercer nivel – investigación y conservación 

Hall, Biblioteca especializada, Hall, Investigación, Laboratorio de conservación y 

restauración, SS. HH Mujeres, SS. HH Hombres, SS. HH Discapacitados. 

5.5 PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO. 

5.5.1. PLANOS BASICOS DE ESTRUCTURAS. 

5.5.1.1. Planos de cimentación. 
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5.5.1.2. Planos de estructuras de losas y techos. 
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5.5.2. PLANOS BASICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS. 

5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra 

incendios por niveles. 
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5.5.2.2. Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles. 
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5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS. 

5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas 

(alumbrado y tomacorrientes). 
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5.6 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

5.6.1. Animación virtual. 
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VI. CONCLUSIONES

• Se concluye que el Museo de Historia y Cultura influye en la identidad andina

a través del diseño generando espacios arquitectónicos donde se realicen

actividades culturales y turísticas, que ayuden al fortalecimiento de la cultura,

costumbres y tradiciones.

• Se concluye que el Museo de Historia y Cultura influye en el patrimonio

histórico conformado por su historia, su arte, restos arqueológicos,

etnografía, entre otros. En consecuencia, promovería su cuidado respeto y

revalorización.

• Se concluye que el museo de historia influye en las artes plásticas escénicas

en Juliaca debido a que existe movimientos artísticos dedicados a las artes

plasticas y escénicas.

• Se concluye que el Museo de Historia y Cultura influye en la revalorización

andina en Juliaca, ya que al tener una infraestructura que permite el desarrollo

de actividades va a generar que la población valore la cultura andina y sepa

sobre la importancia que posee el pasado de Juliaca.
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VII RECOMENDACIONES 

• Se recomienda al Ministerio de Cultura que de manera conjunta con los

entes gubernamentales de la ciudad de Juliaca y la región de Puno

fortalezcan en su plan de trabajo incluir de manera necesaria la ejecución

del Museo de Historia y Cultura para la revalorización y fortalecimiento de

la identidad cultural andina en la ciudad de Juliaca a través del diseño

arquitectónico y solucionar la carencia de equipamientos culturales.

• Se recomienda al Gobierno Regional de Puno promover proyectos de

infraestructura cultural, para el diseño del Museo de Historia y Cultura de

manera que se integre con el entorno urbano arquitectónico y así mismo

permita la investigación y conservación del patrimonio histórico cultural

creando zonas de exposición variada donde se exhiban piezas para fines

de estudio, educación, etc.

• Se recomienda al Ministerio de Cultura la construcción de los nuevos

espacios arquitectónicos, museográficos, educativos e interactivos del

Museo de Historia y Cultura, para contribuir a un mejor desarrollo de las artes

plasticas y escénicas.

• Se recomienda al Ministerio de Cultura en conjunto con la Municipalidad

Provincial de San Román - Juliaca la creación del Museo de Historia y Cultura

para revalorizar la cultura andina en los habitantes y visitantes, sobre la

importancia que posee el pasado de Juliaca generando espacios para la

relación entre cultura, naturaleza y hombre.
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