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RESUMEN 

La investigación realizada se desarrolló para determinar el estado actual del DPA 

CHIMBOTE y con la intención de determinar los criterios arquitectónicos 

necesarios para obtener una actividad comercial sostenible, siendo esta una 

solución óptima para generar actividades normales propias de la industria 

pesquera artesanal como comercial y turística, impulsando a la integración de los 

dos malecones A y B, por medio de un espacio público propicio para la 

congregación de turistas y citadinos. La industria pesquera en la ciudad de 

Chimbote, forma parte esencial de su identidad, siendo esta desapercibida 

artesanalmente a través de los años, por lo tanto la investigación pretende 

mantener el desembarcadero pesquero artesanal y proponer una nueva 

arquitectura con nuevos enfoques turísticos, para mantener la identidad de 

Chimbote. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Desembarcadero pesquero artesanal, identidad, actividad comercial sostenible. 
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ABSTRACT 

The research carried out was developed to determine the current state of 

CHIMBOTE DPA and with the intention of determining the necessary architectural 

criteria to obtain a sustainable commercial activity, being this an optimal solution to 

generate typical normal activities of the artisanal fishing industry as commercial 

and tourist, promoting the integration of the two piers A and B, through a proper 

public space for the congregation of tourists and citizens. The fishing industry in 

Chimbote city is an essential part of their identity, being this unnoticed by 

craftsmanship over the years. Therefore the research aims to maintain the 

artisanal fishing wharf and propose a new architecture with new tourism 

approaches to maintain the identity of Chimbote. 

 

KEYWORDS: 

Artisanal fishing wharf, identity, sustainable business activity. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.1.1. Identificación del Problema 

El Perú es un país pesquero; en el periodo de los años 60 llegó a ser 

la primera potencia pesquera del mundo, título que  perdió a inicios del 

periodo de los años 70. A pesar de, en 1994, el Perú recuperó su categoría 

de primer país pesquero; este reconocimiento fue a consecuencia de que 

este  mar es privilegiado por la vasta diversidad y abundancia de recursos 

ictiológicos, tanto para el consumo humano directo como para la 

fabricación de harina y aceite de pescado. Así mismo, se han consignado 

737 especies de peces marinos, de los cuales aproximadamente 150 son 

destinados para el consumo humano, siendo las más abundantes la 

anchoveta, la sardina, el jurel, la caballa y la merluza. 

En la sociedad y cultura local, Chimbote es representada por la 

pesca y el acero como ciudad, es un punto muy importante para el 

desarrollo económico de las familias chimbotanas. La actividad pesquera 

“La actividad pesquera estuvo representada por el 8% del total de 

los desembarques pesqueros, si solo se considera el desembarque en 

fresco, y más del 49% del empleo total del sector pesquero”. (SNP, 2014) 

“El sector pesquero nacional ha crecido significativamente desde la 

década de 1950. Este crecimiento ha sido como consecuencia del 

desarrollo de la industria de harina de pescado y de conservas, que atrajo a 

muchos inversionistas debido al bajo costo de producción y la abundancia 

de la anchoveta. Sin embargo, la actividad pesquera artesanal no ha 

seguido el mismo camino de modernización y, por el contrario, ha crecido 

de manera desordenada, y sin generar valor agregado y con predominio en 

la informalidad que es representada por el 70% del total de la pesca 

artesanal”. (Kámiche y Galarza , 2015, p. 8).
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artesanal, es fuente de su historia desde tiempos remotos y por 

consiguiente fue la principal fuente de alimentación para la población 

chimbotana. La pesca artesanal no se encuentra en la cadena de valor por 

lo tanto no es competitivo ni productivo, esta cadena de valor no enfrenta a 

las demandas siempre cambiantes del recurso natural renovable, que 

depende de factores ambientales, la comercialización de su producto es 

incierto ya que las personas naturales no tienen la facilidad para comprar 

dicho producto, esto genera un gran desabastecimiento para la población. 

En Chimbote, a finales de los años 60s e inicio de los 70s, llego la 

era industrial, inmediatamente comenzó el proceso de transformación del 

aspecto urbano en la ciudad y por ende en la bahía. La infraestructura 

pesquera que se encuentra en los límites de la bahía, genera una 

fragmentación del Malecón Grau, dividiéndole en 2 zonas tales como A y B. 

esta situación genera un rompimiento visual del malecón, sin aportaciones 

visuales, ni espaciales, siendo estos totalmente impenetrables. Este 

equipamiento actualmente se encuentra parcialmente deteriorado, 

contando con mercado artesanal provisional y un muelle artesanal, al 

mismo tiempo este no presenta  las condiciones adecuadas para prestar 

los servicios básicos para un comercio sostenible. 

 

Imagen 1: área de estudio- Malecón Grau (12/20/2016). Fecha de consulta 23/09/2017. disponible en Google 

Earth Pro 

OCÉANO PACIFICO 

MUELLE 
GILDEMEISER 

“Los puertos están cayéndose a pedazos. Ninguno, Excepto  

San Andrés, tiene las condiciones apropiadas". (Majluf, 2012).
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  El punto anterior afirma que el Perú se encuentra frente a una   

deficiente y misérrima infraestructura, el cual no acierta ante la 

productividad y competitividad de esta actividad,  no cumple con las 

necesidades básicas para funcionar, y al mismo tiempo no establece una 

adecuada comercialización. 

   Por  otra parte, es notoria la manipulación del pescado desde la 

embarcación que llega al muelle hasta el punto de venta del minorista, que 

hace que el producto tenga un precio mayor. En muchos lugares de la 

costa peruana se observa la escasa cadena de valor desde que se inicia el 

desembarque del pescado hasta el punto de venta final para el consumidor, 

donde las condiciones de almacenamiento para mantener fresco el 

pescado y los mariscos mediante el refrigerado o congelado no son 

óptimas. La inexistencia de fábricas de hielo en cada DPA o terminal 

pesquero obligan a la compra de este producto, cuya transportación se 

realiza en grandes camiones que reducen aún más la zona de maniobra 

para otros camiones que llevan el pescado a otros puntos de venta o 

destino final. 

 

 “En cuanto a la infraestructura de los llamados 

desembarcaderos para la pesca artesanal (DPA), los 

muelles y los terminales pesqueros son casi nulos para 

el desembarque ordenado del producto. Además, en la 

mayoría de los casos presentan un aspecto deplorable 

por estar atiborrados de vendedores informales y 

ambulatorios de bienes y servicios que sirven de 

complemento al hombre de pesca, lo que genera una 

externalidad negativa contaminación visual”. (p.52).

En el  artículo  PESCA  ARTESANAL  EN  EL  PERÚ  el Magister en 

Administracion Jorge Amadeo Medicina Di Paolo  (2014), menciona que: 
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Esta tipología  no vincula la ciudad con el mar, por el contrario se 

muestra como una barrera que impide dicha relación. Lo cual es un 

negativo para la integración de la ciudad.  

 

CIUDAD    DPA   MAR 

Imagen 2: Fuente Elaboracion Propia 

Es por ello que, considerando lo antes expuesto, la presente 

investigación se orienta a realizar el estudio del equipamiento pesquero 

artesanal en el malecón Grau y revisar su impacto en Chimbote y en la 

actividad comercial sostenible. Este estudio permitiría plantear una 

propuesta que proporcione una infraestructura arquitectónica que se 

adecue a las necesidades para un óptimo  comercio sostenible. 

 

1.1.2. Dimensiones de la Problemática 

 

1.1.2.1. Social 

 

o Exceso de comercio ambulatorio no autorizado. 

o Altos niveles de delincuencia.  

 

1.1.2.2. Económica 

 

o La falta de equipamiento pesquero  artesanal  óptimo imposibilita el 

éxito de un comercio sostenible. 

o Deficiente marco promocional a la inversión  para la actividad 

pesquera artesanal canalizada al consumo humano directo. 

o Deficiente formalización de los actores intervinientes en la actividad 

pesquera artesanal. 
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1.1.2.3. Arquitectónico 

 

o Falta de infraestructura involucrada en la actividad pesquera 

artesanal. 

o Inadecuada distribución del actual desembarcadero (DPA). 

o Deterioro avanzado del actual desembarcadero pesquero artesanal. 

 

1.1.2.4. Urbano 

 

o No existe una prolongación que consolide en su totalidad el Malecón 

Grau. 

o Genera una muralla que imposibilita la vista hacia la bahía. 

 

1.1.2.5. Ambiental 

 

o Basurero provisional e informal. 

o Punto de acopio de heces de aves. 

o Posible generador de enfermedades aviares. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1.  Preguntas De Investigación 

 

1.2.1.1. Pregunta principal 

 

o ¿Cuál es el impacto que genera el equipamiento pesquero artesanal 

en el malecón Grau para que el comercio no se considere 

sostenible? 

 

1.2.1.2. Preguntas derivadas 

 

o ¿Cuáles son los criterios para una actividad comercial sostenible y 

su relación con la práctica pesquera artesanal? 
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o ¿Qué características arquitectónicas tiene el equipamiento pesquero 

artesanal en el malecón Grau de Chimbote? 

o ¿Cuáles son los requerimientos arquitectónicos óptimos para el 

desarrollo de una actividad comercial sostenible en el malecón Grau 

de Chimbote? 

 

1.2.2. Objetivos 

 

1.2.2.1. Objetivo general 

 

Analizar el  equipamiento pesquero artesanal en el malecón Grau y 

conocer su impacto urbano- comercial sostenible. 

 

1.2.2.2. Objetivo especifico 

 

o Determinar los criterios para una actividad comercial sostenible y su 

relación con la práctica pesquera artesanal. 

o Analizar los equipamientos pesqueros artesanales en el malecón 

Grau en Chimbote. 

o Conocer los requerimientos arquitectónicos óptimos para el 

desarrollo de una actividad comercial sostenible en el malecón Grau 

de Chimbote. 
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1.2.3. Matriz 

CUADRO MATRIZ 

“ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO PESQUERO ARTESANAL EN EL 

MALECÓN GRAU Y SU IMPACTO URBANO- COMERCIAL- 

SOSTENIBLE EN CHIMBOTE” 

PREGUNTAS OBJETIVOS 

PRINCIPAL GENÉRICO 

¿Cuál es el impacto que genera el 

equipamiento pesquero artesanal en 

el malecón Grau para que el 

comercio no se considere 

sostenible? 

Analizar el  equipamiento 

pesquero artesanal en el malecón 

Grau y conocer su impacto 

urbano- comercial sostenible. 

DERIVADAS ESPECÍFICO 

¿Cuáles son los criterios para una 

actividad comercial sostenible y su 

relación con la práctica pesquera 

artesanal? 

Determinar los criterios para una 

actividad comercial sostenible y su 

relación con la práctica pesquera 

artesanal. 

¿Qué características arquitectónicas 

tiene el equipamiento pesquero 

artesanal en el malecón Grau de 

Chimbote? 

Analizar el equipamiento pesquero 

artesanal en el malecón Grau de 

Chimbote. 

¿Cuáles son los requerimientos 

arquitectónicos óptimos para el 

desarrollo de una actividad 

comercial sostenible en el malecón 

Grau de Chimbote? 

Conocer los requerimientos 

arquitectónicos óptimos para el 

desarrollo de una actividad 

comercial sostenible en el 

malecón Grau de Chimbote. 

Cuadro 1: Fuente Elaboración Propia 
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1.2.4. Justificación 

 

La arquitectura actual del desembarcadero de pesca artesanal se 

encuentra totalmente deteriorada, el cual cuenta con un mercado artesanal 

provisional que no cuenta con las medidas mínimas de salubridad. No 

satisface la demanda ni las necesidades básicas para la comercialización 

del recurso natural. 

La falta de control y formación de los pescadores artesanales 

repercute en ciertas temporadas de veda en el que pescado se pone 

escaso y caro, esto se debe a que no hubo buen manejo ni control en las 

temporadas de reproducción y crecimiento del mismo. 

 

1.2.5. Relevancia 

 

1.2.5.1. Técnica  

 

Esta investigación aporta al conocimiento de proyectista, 

arquitectos, ingenieros, que realizan investigaciones y propuestas para 

el malecón Grau, ayudando a determinar las posibilidades y 

necesidades de un proyecto urbano arquitectónico en este lugar. 

 

1.2.6. Contribución 

 

1.2.6.1. Practica  

 

Esta investigación ayudará a determinar el impacto en la 

actividad comercial sostenible que genera la falta de modernización, 

ampliación y mantenimiento de los equipamientos pesqueros 

artesanales, ayudando a tener una mejor infraestructura pesquera 

artesanal. Los primeros beneficiarios serían los pescadores informales 
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que no tienen ni formación ni preparación, ganando así la formalización 

y la preparación necesaria para seguir trabajando con el recurso sin que 

se extinga. Paralelamente, el actor chimbotano contaría con un lugar de 

comercio establecido donde comprar el producto fresco, de buena 

calidad y a bajo costo, llegando así al turista y ofreciéndole un punto 

turístico donde se ofrezca el recurso en sus diferentes presentaciones 

gastronómicas. 

 

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

 

1.3.1. Delimitación Espacial 

 

o Malecón Grau del distrito de Chimbote. 

 

1.3.2. Delimitación Temporal 

 

o Actualidad (2017) 

 

1.3.3. Delimitación Temática 

 

o Equipamiento pesquero artesanal. 

o Actividad comercial sostenible. 
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2.1 MARCO TEÓRICO 

2. M 

2.1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Es fundamental tener en consideración que la infraestructura pesquera 

artesanal conforma un sector importante para el desarrollo de la ciudad de 

Chimbote como también para el país, siendo este una actividad totalmente 

natural no contaminante y de interés económico. 

A nivel internacional organizaciones como MarViva, OLDEPESCA y 

COMPEMED, tienen como finalidad promover la pesca artesanal responsable 

como una fuente de alimento sostenible, cumpliendo con parámetros 

sanitarios y de abastecimiento eficiente, tanto como el autoconsumo como el 

comercio sostenible. Estas organizaciones promueven el desarrollo sostenible 

de las pesquerías, preservando el medio ambiente y el medio marino y dulce. 

En una investigación realizada en España, por Daniel Leante Darricau y 

Laura Alba Garcia Marugán (2010), titulada “Proyecto para el desarrollo de las 

comunidades pesqueras de la República del Ecuador”, el cual enfatiza  las 

necesidades pesqueras artesanales existentes en Ecuador, con el fin de 

mejorar la competitividad y la sostenibilidad de la pesca artesanal ecuatoriana, 

teniendo como objetivos, mejorar la calidad, sostenibilidad y la 

comercialización del producto de la pesca artesanal. 

A nivel nacional existe el “Plan nacional de desarrollo de infraestructura 

pesquera para consumo humano directo”, esta investigación realizada en Perú 

se plantea y se aprueba como decreto supremo, identificando como 

principales problemas, para el adecuado funcionamiento de la actividad 

pesquera artesanal, los siguientes puntos: 

o Estado de deterioro de las IPCHD  

o Inadecuadas condiciones sanitarias. 

o Ineficiente gestión administrativa y financiera. 

o Ausencia de la titularidad de las IPCHD. 
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      Mediante este plan se toma la iniciativa para satisfacer la demanda 

pesquera proporcionando una adecuada infraestructura. Facilitando el diseño 

de instalaciones y equipos que optimicen las actividades y servicios 

complementarios de la pesca para el consumo directo y sea amigable con el 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En Chimbote en la universidad Cesar Vallejo, existen diversas tesis, que 

basan su investigación en  la bahía de Chimbote en una investigación del 

egresado López Pérez Pedro, para alcanzar el grado de título de arquitecto, 

tomando como referente el malecón Grau, que tiene como título “Análisis de las 

características, calidad y alcances del malecón miguel Grau de la cuidad de 

Chimbote “, se basa en la realidad del inicio de Chimbote, como una bahía 

limpia y tranquila, identificando las características físicas que presenta el 

malecón Grau en la actualidad, su demanda y sus actividades económicas, 

teniendo como objetivo ampliar la información que permitirá conocer las 

consecuencias del por qué se habilito el malecón Grau en el 2006 , dando una 

oportunidad para la economía, y las distintas posibilidades de su 

aprovechamiento, siendo estas viables por la predisposición de las autoridades 

y la inversión económica a través del canon minero de la región Ancash, al 

mismo tiempo este estudio se centra en el análisis teórico, urbano y 

arquitectónico en función de mejorar el crecimiento socioeconómico  de la 

ciudad. (LÓPEZ, 2014)
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2.2. MARCO CONTEXTUAL 

Cuadro 2: Fuente Elaboración propia 
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2.2.1. Contexto Físico Espacial 

 

2.2.1.1. Localización 

 

Con una ubicación aproximada de 7 horas de capital de Perú (ciudad de 

Lima) y a unas 2 horas de la ciudad de Trujillo esta aproximación es por 

vía terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización Departamental Localización Provincial 

Localización Local 

Imagen 3: Fuente Chimbote en la web Imagen 4: Fuente Chimbote en la web 

Imagen 5: Fuente DUA 3 

 El Plan Director De Chimbote nos indica que “Chimbote se 

encuentra en la Región Ancash, Provincia de Santa al borde de Océano 

Pacifico en la bahía el Ferrol. En la costa noroccidental del Perú”. (Plan 

de Desarrollo Urbano (PDU), 2012-2022).  
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2.2.1.2. Altitud 

 

 

2.2.1.3. Extensión territorial 

 

Según el Plan de Desarrollo Urbano los ha dividido de la 

siguiente manera Chimbote como ciudad por el noreste y Nuevo 

Chimbote por el sureste, esta última está confirmado por 80 

urbanizaciones (Plan de Desarrollo Urbano (PDU), 2012-2022). 

 

2.2.1.4. Limites 

L
IM

IT
A

C
IO

N
E

S
 

PUNTOS CARDINALES DISTRITOS COLINDANTES 

NORTE 
EL DISTRITO DE COISHCO Y 

EL DISTRITO SANTA. 

SUR 
EL DISTRITO DE NUEVO 

CHIMBOTE. 

ESTE EL DISTRITO DE MÁCATE. 

OESTE EL OCÉANO PACIFICO. 

Cuadro 3: Fuente elaboración propia 

 

 

 

  “[…] En el Distrito de Chimbote la altura más elevada con respecto al 

océano pacífico está situada sobre los 4 m.s.n.m. Municipalidad 

provincial de Santa”. (Plan Director de Chimbote, 2012, p. 5). 

Según  el  Plan  de  Desarrollo  Urbano  de  Chimbote,  “Los 

recuerdos de su entorno Natural paisajista le ha dado a la ciudad una 

forma alargada que comprende 1600 has, estas se dividen en dos por 

el Rio Lacramarca”. (Plan de Desarrollo Urbano (PDU), 2012-2022). 
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2.2.1.5. Características Geográficas 

 

 

2.2.1.5.1. Clima 

 

 

2.2.1.5.2. Temperatura 

 

 

2.2.1.5.3. Topografía 

 

“El clima de Chimbote es el resultado de muchos factores como: 

la situación geográfica de la provincia y la intercepción de dos regiones 

naturales como la costa y la zona andina”. (Plan de Desarrollo Urbano 

(PDU), 2012-2022). 

“Chimbote se encuentra ubicado en la parte Nor-central del Perú, 

esta presenta un  clima desertado subtropical, mantiene una 

temperatura de 13°c en el invierno y 28°c en el verano, hoya presencia 

de vientos todo el año con dirección al sureste con velocidades de 30  o 

40 km/h”. (Plan de Desarrollo Urbano (PDU), 2012-2022).

“La temperatura en Chimbote, temporalmente promedio mínimo 

se registra en Septiembre siendo de 14,59°C y la más alta en Febrero 

de 27,56°C, entonces podemos decir que Chimbote tiene una 

temperatura tropical cálida”. (Plan de Desarrollo Urbano (PDU), 2012-

2022). 

"La  ciudad  de  Chimbote  tiene  un  relieve  topográfico  suave  y 

uniforme iniciando a las orillas de la bahía el Ferrol, alcanzando 

su  copa  más  alta  al  norte  del  distrito  con  150  m.s.n.m.".  (PDU, 
2012-2022). 
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Imagen 6: Mapa Topográfico De La Ciudad De Chimbote. Disponible en PDU DE LA CIUDAD DE 

CHIMBOTE 2012. 

 

2.2.1.6. Área de Investigación 

 

Esta área es conformada por 2 etapas malecón Grau A y 

malecón Grau B, teniendo en medio equipamientos pesqueros privados 

como públicos. 

 

Imagen 7: área de estudio- Malecón Grau (12/20/2016). Fecha de consulta 23/09/2017.disponible en 

Google Earth Pro 

MUELLE 
GILDEMEISER 

OCÉANO PACIFICO 
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2.2.2. Contexto Temporal 

 

En el territorio de Chimbote lograron desarrollarse sucesivamente las 

culturales tales como Recuay, Moche, Wari, Chimú e Inca. La cual se 

desvaneció al compás de la invasión española. 

  

 
Imagen 8: Historia marítima del Perú, Bazan 

“El nombre de Chimbote aparece escrito a mano por primera vez por 

el notario eclesiástico don José Sáenz quien acompañó al visitador de 

Santa don Josef Antonio de León el 13 de julio de 1774. La Villa de Santa 

tiene un anexo nombrado CHIMBOTE en donde concurren y residen cuatro 

o seis indios de los que están en la vía y otros varios fraileros [casas con 

monjes locos] que vienen a la pesca y juntos celebran el apóstol San 

Pedro... [Así escribió] Valentín Noel de Rojas: cura de Santa a 13 de mayo 

de 1774”. (Bazán, 2011).

“Se exhibe en el mapa Sonda de la Costa y Surgideros de Santa en 

el Reino del Perú (Museo Naval de Madrid, bandeja XXXV, carpeta D), 

practicada en brazas por el piloto de esta mar don Gregorio de Piñero, 

fechado en 1793; el Cerro de Chimbote". (Bazán, 2011).
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La zona marítima chimbotana y específicamente su bahía, destaca 

por su actividad desde la antigüedad. La gran variedad de fauna de peces, 

crustáceos, moluscos, mamíferos, y aves marinas constituyeron su 

principal riqueza. 

“La mayoría de puertos del Perú presentan grandes problemas en 

sus diseños que hace que el proceso productivo no sea higiénico, 

que se presenten contaminaciones cruzadas, debido al cruce de 

circulaciones, y además no exista un control adecuado, 

“En 1871 empieza el crecimiento urbano con la construcción de un 

ferrocarril hasta Huallanca a cargo del ING. Enrique Meiggs. Al año 

siguiente, es nombrado Puerto mayor, por lo que se la dota de una oficina 

de aduana y de una infraestructura portuaria”. (Bazán, 2011).

"En 1872  fue  construido  el  primer  muelle  en  la  bahía  de  Chimbote 

por Enrique Meiggs. El cual fue mandado a incendiar por Patricio Linch el 

16 de septiembre de 1880. Y años después se gestionó un nuevo 

muelle inaugurado el 22 de febrero de 1921". (Bazán, 2011).

“En el año de 1906 se crea el Distrito de Chimbote, el 6 de 

diciembre. En la década de los años 1930 se construye la Carretera 

Panamericana”. (Bazán, 2011).

“En la década de los años 1950, se consolida la actividad portuaria 

con la constitución de la Corporación Peruana del Santa, la construcción de 

la central hidroeléctrica del Cañón de Pato y el inicio de las actividades 

siderúrgicas. Hacia esa época ya había en la periferia de la ciudad algunas 

procesadoras de pescado”. (Bazán, 2011).

“Las últimas décadas han sido para Chimbote de reorganización y 

ordenamiento en proceso. Tras el descalabro de la industria pesquera y un 

nuevo El Niño fuerte hacia 1983 se volcó los intereses en la agroindustria, 

el turismo y el comercio. Durante los últimos años han sido notables los 

esfuerzos por la recuperación de la bahía y la remodelación de varios 

edificios y lugares públicos”. (Bazán, 2011).
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En el Perú no se ha logrado el desarrollo positivo de la actividad 

pesquera, debido a los problemas que aqueja el sistema pesquero.  Como 

principal problema en los puertos pesqueros artesanales, es la limitada 

arquitectura como espacio enriquecedor para su comercialización. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1. Pesca artesanal 

 

Es aquel tipo de pesca que utiliza técnicas tradicionales, esta tiende 

a extraer menos cantidad que la pesca industrial sin embargo, es más 

selectiva y evita los improductivos descartes. 

Condicionado por el trabajo independiente, cuya producción está 

dirigida para alimentar a la gente, en donde aún existen embarcaciones 

cuya propulsión depende de la capacidad física del pescador o de las 

favorables condiciones del viento. El pescador artesanal no requiere de 

sofisticados equipos y elementos de navegación y /o pesca, un receptor de 

fotos satelitales, no le sirve en absoluto, un ecosonda o un radar les obliga 

a tener otro tipo de embarcaciones alejado de la expresión artesanal con 

elevados costos de mantención y con una forma distinta de operación 

(Vera, 1993, p.26-27). 

 

ocasionando robos y perdida de productos. Por estas razones el 

Estado está invirtiendo en la mejora y el rediseño de sus… puertos”.

 (Baltuano, 2012). 

“La diferencia entre la pesca industrial y artesanal radica en el 

tamaño de las embarcaciones, donde la primera es mayor a 32,6 metros 

cúbicos de capacidad de bodega y la segunda menor. Además las 

embarcaciones de pesca artesanal tienen un máximo de 15 metros de 

longitud”. (Reglamento de la Ley General de la Pesca).
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2.3.1.1. Bahía de Chimbote 

 

También es llamada bahía del Ferrol, es una entrada del océano 

pacifico, concavidad formada en la línea costera generalmente por la 

erosión de los movimientos del mar, es de gran importación económica 

y estratégica para la ciudad, ya que fue favorable para la construcción 

del puerto. 

 

2.3.1.2. Pesca Artesanal Informal 

 

Es aquella pesca que la realizan los pescadores sin estar 

incorporado a un sistema estatal o privado. La actividad informal tiene 

muchas definiciones  a continuación  las más rescatables:  

“Son empresas privadas no incorporadas, esto es, empresas 

pertenecientes a individuos u hogares que no están constituidas como 

entidades legales separadas de sus dueños y para las cuales no se 

dispone de una contabilidad completa que permita la separación 

financiera de las actividades de producción de la empresa de otras 

actividades de sus dueños”. (Hussmanns, 2004).

“El sector informal en general puede caracterizarse como algo 

consistente en unidades económicas orientadas a la producción de 

bienes y servicios con el objetivo primario de generar empleo e 

ingresos para las personas involucradas. Estas unidades típicamente 

operan a un nivel bajo de organización, con poca división o separación 

entre trabajo y capital en tanto factores de la producción y en una 

pequeña escala. Las relaciones laborales a su interior cuando existen 

están basadas en empleo casual,  parentesco o relaciones personales 

y sociales, más que acuerdos contractuales acompañados de garantías 

formales". (Ibid, 2004).
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Definido el punto anterior se puede afirmar que la pesca 

artesanal informal es aquella que  no se encuentra incorporada a una 

empresa o entidad ejerciendo actividades económicas sin rendir 

cuentas al estado. 

 

2.3.1.3. Embarcaciones de Pesca Artesanal 

 

“Sus características son las siguientes: Tienen un promedio 

inferior de hasta 10 m3 de cajón isotécnico o depósito similar, no 

requieren de Resolución de Incremento de flota, tienen por lo general 

hasta 15 metros de eslora, las operaciones que realizan son 

efectuadas con predominio del trabajo manual dentro de las 5 millas 

marinas, sus actividades se desarrollan utilizando como base de 

operaciones playas, caletas y puertos en desembarcaderos o 

infraestructuras artesanales, la pesca que realizan es destinadas 

preferentemente al consumo humano directo”. (Quesquén, 2015, p. 

102).

“Un elemento importante que se toma en consideración en las 

embarcaciones artesanales son las bodegas, es decir, los espacios de 

la embarcación destinados a la carga, el cual debe ser isotérmico para 

que se puedan conservan los productos hidrobiológicos que son 

extraídos en la actividad diaria. La capacidad de bodega se expresa en 

metros cúbicos. Por lo general las embarcaciones artesanales 

pequeñas no son construidas con cajón isotérmico. Entonces la 

medición de ellas se efectúa en arqueo bruto (AB) que es aquella 

medida de capacidad de carga total de la embarcación que incluye los 

espacios destinados a los pescadores, máquinas y combustible, éstos 

últimos, cuando hubiera, pues no todas las embarcaciones artesanales 

tiene espacio para máquinas o motores y espacios para depositar sus 

combustibles (pueden ser a remo, sin la utilización de motores fuera de 

borda”. (Quesquén, 2015, p.102).
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2.3.2. Equipamiento Pesqueros  

 

2.3.2.1. Infraestructura 

 

Son aquellos infraestructuras arquitectónicas diseñas para la 

actividad pesquera, que contiene espacios para sus áreas 

comprendidas. 

 

2.3.2.2. Muelle 

 

 

 

 

 (Quesquén, 2015, p.102).

Aquellas embarcaciones cuyo arqueo bruto es inferior a 6,48 de AB no 

requieren  que  su  capacidad  de  carga  en  bodega  sea  expresada  en 

metros cúbicos, por lo tanto, en la calificación registra! debe tenerse en 

cuenta lo aquí expuesto, y en caso haya una pequeña diferencia, 

debe aplicarse la tolerancia registra! respecto a la capacidad de carga 

en bodega a la que hace referencia el D.S. N° 028-2003-PRODUCE

"Local  o  infraestructura  en  la  que  se  lleva  a  cabo  la 

actividad  artesanal,  incluyendo  las  instalaciones  para  el  ensilado".

 (Reglamento de la ley general de pesca, 2001).

“Obra de piedra, hierro o madera, construida en dirección 

conveniente en la orilla del mar o de un río navegable, y que sirve para 

facilitar el embarque y desembarque de cosas y personas”. (Real

 Academia Española, 2001).
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2.3.3. Actividad Comercial Sostenible 

 

Para definir el comercio sostenible, PROMPERÚ en una publicación lo 

definió como: 

 

 

2.3.3.1. Economía  

 

 

2.3.3.2. Comercialización 

 

 

2.3.3.3. Comercio Sostenible 

 

 

 

“Es el intercambio comercial de bienes y servicios que además, genera 

ventajas sociales, económicas y ecológicas”. (PROMPERÚ, 2014).

“Significa regla y moderación de los gastos y ahorro, esta 

estudia las relaciones de producción, intercambio, distribución y 

consumo de bienes y servicios, analizando el comportamiento humano 

y social”. (Economía, 2017).

“Es el intercambio o Trueque que se aplica cuando una persona 

quiere adquirir un producto y a cambio entrega una cantidad de dinero 

impuesta. Es todo ese conjunto de actividades que pueden llegar a 

tener un complejo procedimiento, todo depende de la magnitud de la 

transacción”. (Concepto de Definición, 2011).

"Un término que abarca diferentes tipos de comercio, entre 

los que se encuentran el comercio justo y el comercio ecológico".

 (TDC, 2017). 
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2.3.3.4. Actividad Pesquera 

 

 

2.3.3.5. Recurso Hidrobiológico 

 

 

2.4. MARCO REFERENCIAL 

 

2.4.1. Análisis De Casos Internacionales 

 

2.4.1.1. CASO 1: MERCADO DE PECES “FISH ME”, BERGEN, 

NORUEGA 

 

Este mercado de peces tiene una gran importancia en la ciudad 

de Bergen tanto por su historia a lo largo del tiempo como por su 

ubicación tan privilegiada a orillas de la bahía VÅGEN el cual pertenece 

al fiordo Byfjorden , esta se encuentra rodeada de monumentos 

históricos que son muy importantes para las atracciones turísticas, y sin 

embargo este proyecto moderno no compite con estas, si no por el 

contrario se mimetiza en lo posible para crear armonía con dichos 

monumentos, la intención del proyecto como sus creadores lo afirman 

“Conjunto de elementos interactuantes en un sistema que 

permite la obtención de los beneficios que derivan de la explotación 

racional de los recursos hidrobiológicos, la misma que incluye todas sus 

fases productivas”. (Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 2001).

“Especies animales y vegetales que desarrollan todo o parte de 

su ciclo vital en el medio acuático y son susceptibles de ser 

aprovechados por el hombre”. (Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 

2001).
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es “historia continuada, porque tienen la intención de continuar 

contando esta historia en el futuro” (Biesel, 2013). 

El mercado contemporáneo fue diseñado considerando, el 

horario de atención el cual es todo el año, por el cual este debía 

conceder la comodidad al usuario, una estricta higiene, y una 

infraestructura permanente y cumplir con todos los requisitos urbanos 

conceptuales en conjunto con el contexto histórico. La idea de su 

concepto es crear un mercado que no tenga límites entre el mercado y 

la ciudad, por el contrario este se mimetice con la ciudad, sin perder la 

seguridad que proporciona un edificio, el volumen se minimiza a un 

techo flotante que genera un área protegida, la función del vidrio en el 

proyecto no es más que proporcionar refugio a la intemperie (Biesel, 

2013).  

Las actividades interiores del mercado pueden conectarse con 

las del exterior al momento de abrir las puertas y convertirse en un 

mercado homogéneo. El mercado tiene una gran característica que es 

fundamental para su turismo, el cual se basa en su muelle, el cual fue 

diseñado para satisfacer las necesidades de los barcos de vapor desde 

la década de 1900, por esta razón su diseño es curvo en el borde, y que 

en la actualidad da paso a que yates y pequeños botes puedan 

estacionarse en el muelle del mercado y generar ese atractivo turístico 

(Biesel, 2013). 

 

Imagen 9: Fish Me- Bergen (10/2015). Fecha de consulta 23/09/2017. Panoramio 
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2.4.1.2. CASO 2: LONJA FINISTERRE, LA CORUÑA, ESPAÑA 

 

 

Imagen 10: Lonja Finisterre. Fecha de consulta 23/09/2017. Wikiarquitectura 

“Es una obra de los arquitectos Juan Creus y Covadonga 

Carrasco. Es el mercado donde se subasta el pescado que llega de la 

mar y que permite que los visitantes puedan presenciar cómo se realiza 

esta primera venta, además de conocer las especies más importantes 

que capturan por los barcos de bajura de este puerto. Estos pescados y 

mariscos los pueden degustar luego en los numerosos restaurantes que 

existen en la villa y que constituyen la principal oferta turística 

gastronómica. Además, en su interior alberga una exposición sobre la 

pesca”. (Panoramio, 2017). 

“Se trata de actuaciones en el frente marítimo de la villa de 

Fisterra, en una zona de dominio público marítimo terrestre en la que 

confluyen la actividad portuaria y las principales actividades turísticas y 

de esparcimiento. Gran parte del ámbito de intervención se encontraba 

ocupado indiscriminadamente por coches, construcciones auxiliares de 

bares y restaurantes, interferidos a la vez por la actividad y presencia 

de una nave de armadores situada entre la fachada y el mar. Nula 

legibilidad de un espacio sin vistas, lugares de estancia pública, ni 

claridad en sus recorridos. Se hacía imprescindible ordenar el tráfico 

rodado, el aparcamiento y la relación peatonal que tradicionalmente se 

producía entre el pueblo y el puerto. Ante la imposibilidad de 

intervención directa sobre la fachada marítima, se optó por utilizar un 

elemento único que diese orden a las plantas bajas. Una larga caja 

abierta por el frente que permite un uso racional de las terrazas”.

 (Covadonga, 2006). 
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2.4.2. Análisis De Casos Nacionales 

 

2.4.2.1. CASO 3: DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL 

“BAHÍA BLANCA”, VENTANILLA, CALLAO 

 

Este desembarcadero nació de la idea de reubicar a los 

pescadores artesanales en Ventanilla y Callao, dándoles un 

desembarcadero totalmente moderno, su ubicación y características 

físicas prometían mucho, beneficiando así a 1600 pescadores con una 

inversión de 22 millones de soles. 

Este desembarcadero se diseñó para cumplir con las normas 

sanitarias, contando con un área de tratamiento primario, zona de frio, 

muelle espigón de concreto armado de 230 metros, planta de 

tratamiento de aguas servidas, emisor submarino de 500 metros, planta 

de osmosis, una carretera asfaltada, cuenta un patio de maniobras y un 

andén de descarga, “Todo ello, permitirá el desarrollo de la pesca 

artesanal y el impulso a la diversificación productiva en la pesca” 

(FONDEPES, 2014). 

 

Imagen 11: Fuente Elaboración Propia 

Teniendo todas estas características, y siendo un acierto en propuesta, este 

proyecto nunca logro funcionar, ya que los pescadores artesanales nunca 

procedieron a mudarse a este desembarcadero, esto afirma lo importante que es 

hacer los estudios del lugar, y de la población que necesita este proyecto. 
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2.5. BASE TEÓRICA 

 

2.5.1. PESCA ARTESANAL 

 

La pesca artesanal, debe desarrollarse de manera que genere más 

ingresos como cadena de valor. Debe encontrar la manera de generar  

competitividad y productividad. Esta también debe garantizar una 

sostenibilidad para hacer frente a las demandas siempre cambiantes del 

recurso  hidrobiológico. 

Con el punto referido se puede definir que el Perú cuenta con todas 

las características necesarias para ser una potencia en pesca artesanal  sin 

embargo como cadena de valor esta  se ha desarrollado de forma 

desorganizada,  preponderante en la informalidad, y sin generar valores 

agregados. 

 

2.5.2. EQUIPAMIENTO PESQUERO ARTESANAL  

 

Estos, en el Perú y de acuerdo a ley, se denominan como 

DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES, estos 

equipamientos deben cumplir con las necesidades de la actividad pesquera 

artesanal. 

El desembarcadero es la materia arquitectónica de la relación 

entre la naturaleza y la actividad pesquera, siendo importante en la 

Ante dicha situación Elsa Galarza y Joanna Kámiche  sostienen que 

 “El Perú tiene todas las características para convertirse en una potencia 

mundial  en  la  pesca  para  consumo humano:  un  sistema de  alto 

afloramiento que permite la existencia de una gran variedad de recursos 

hidrobiológicos, una larga franja costera en la que convergen la Corriente 

de Humboldt y la del El Niño, una tradición histórica de pescadores 

artesanales, entre otras”. (Galarza y Kámiche, 2015, p.11).
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modernización de una ciudad portuaria, esta tiene que caracterizar la 

historia de la ciudad y  la naturaleza, sin quitar su lado arquitectónico, 

esta debe responder a las necesidades de la actividad pesquera 

artesanal, y el aporte como espacio a la ciudad para beneficio del 

usuario pesquero y el usuario citadino.  

 

2.5.2.1. El desembarcadero como nodo 

 

Se puede considerar al desembarcadero como nodo, si este es el 

núcleo de una ramificación de sendas, por otro lado el Arq. José 

Navarro Vera, en su escrito “Paisaje portuario y arquitectura”, afirma 

que: 

En la ciudad portuaria, se puede definir  el desembarcadero 

como un nodo que define la identidad de la ciudad, y que este le da el 

significado e importancia a la cuidad al darle forma urbana. 

 “No se puede explicar una ciudad portuaria sin el puerto, 

con él que ha tenido, y tiene,  una estrecha relación social y 

económica. No se puede entender la fachada marítima de la ciudad 

portuaria sin el puerto que la identifica y le da forma, relación más 

intensa a medida que lo es la inserción física de ciudad y puerto. Y 

cada una aporta su lógica propia para configurar un paisaje singular 

y único. Así mismo afirma que el puerto como un  nodo de un 

sistema de comunicaciones terrestres, carreteras y ferrocarriles, 

que constituyen el campo de acción del interland portuario. 

Sosteniendo que las líneas de transporte se trazaron buscando el 

puerto, dando forma al territorio, y penetrando en la ciudad 

contribuyendo también  a darle forma al espacio urbano”. (Navarro,

Por otro lado Kevin Lynch define el nodo como un punto 

estratégico de una ciudad a los que puede ingresar un observador y 

constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se 

encamina. Pueden ser ante todo confluencias, sitios de una ruptura en 

 2001, p. 16). 
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2.5.2.2. El desembarcadero como memoria del mar  y de la ciudad  

 

El desembarcadero cumple una función muy importante para 

contar la historia de una ciudad, pero también esta historia está ligada 

al mar, que por consecuente al ser  un elemento natural no registra su 

historia por sí mismo, esta se cuenta a través de su puerto, el filósofo 

francés Gastón Bachelard, defiende: 

el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, momentos de 

paso de una estructura a otra. También los nodos pueden ser, 

sencillamente, concentraciones cuya importancia se debe a que son la 

condensación de determinado uso o carácter físico, como una esquina 

donde se reúne la gente o una plaza cercada, algunos de estos nodos 

de concentración constituyen el foco y epitome de un barrio, sobre el 

que irradian su influencia y del que yerguen como símbolos. Se les 

puede dar el nombre de núcleos. Por supuesto, muchos otros tienen 

rasgos de confluencias al mismo tiempo que rasgos de concentración. 

El concepto de nodo está vinculado con el concepto de senda, ya que 

las influencias son típicamente la convergencia de sendas, 

acontecimiento en el recorrido. Del mismo modo está vinculado con el 

concepto de barrio, puesto que los núcleos son típicamente los focos 

intensivos de barrios, su centro polarizador. De cualquier nodo, en casi 

toda imagen pueden hallarse algunos puntos nodales y en ciertos casos 

pueden constituir el rasgo dominante. (Lynch, 1984[1960], p. 91).

 

“Que el agua del mar y el agua dulce inducen distintos 

imaginarios. El agua dulce de una fuente o de un lago, 

nace o crece, tiene forma y memoria; mientras el mar no 

tiene forma ni memoria, pero estas se las da el puerto; 

asimismo añade que el agua del mar tiene también su 

propia mitología pero enraizada más en el relato que en 

la materia”. (Bachelard, 2005).
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2.5.2.3. El desembarcadero como configurador del espacio  

 

Entonces se puede afirmar que el puerto artesanal  configura el 

espacio que existe ente la tierra y el mar, con geometrías que le dan 

significancia como arquitectura, configurando un espacio que brinda  

necesidades para una actividad humana. 

 

 

 

 

 

El punto anterior concede la importancia del puerto como 

historia, el cual es el único que le da forma y memoria al mar, para 

así contar una historia real y no mitológica, ya que  esta, al 

presentarse como materia, contaría su propia historia y no simples 

relatos imaginarios. 

Este como edificio arquitectónico y por sus elementos es el 

determinante para configurar el espacio que lo conforma, por esta razón 

Navarro también añade que:  

“El puerto como lugar aporta toda su carga de 

significados. Desde tiempo inmemorial, por medio de las 

obras públicas, el hombre configura el espacio y se apropia 

de él, lo señala y significa, creando un lugar en sentido 

heideggeriano. El puerto es un lugar de límites, y el límite 

crea lugar y arquitectura. Como límite entre la tierra y el mar, 

y como límite que imponen al mar las geometrías de las 

dársenas y diques, el puerto se configura como una 

arquitectura donde los muelles constituyen el edificio y las 

dársenas el negativo donde el mar se amansa”. (Navarro,

 2001, p. 16).
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2.5.2.4. El desembarcadero como aporte arquitectónico 

 

Esta nueva arquitectura debe ser un aporte arquitectónico 

para su entorno, este debe incluir los elementos arquitectónicos  para 

configurar su diseño y satisfacer las necesidades del mismo. 

Asimismo Christian Norberg- Schulz define que el propósito de la 

arquitectura es dar orden a ciertos aspectos del ambiente, es decir que 

la arquitectura controla o regula las relaciones entre el hombre y el 

ambiente. Participa, por lo tanto, en la creación de un «medio» es decir, 

de un marco significativo para las actividades del hombre. La 

arquitectura constituye, desde el punto de vista físico, uno de los 

aspectos más importantes del ambiente, y tomando en cuenta los 

elementos semiarquitectónicos como carreteras, espacios libre y 

jardines, obtendremos una «trama» de componentes interrelacionados 

que están conectados prácticamente con todas las actividades 

humanas. La arquitectura participa en estas actividades configurando 

un marco práctico, un trasfondo psicológico adecuado y expresando 

que lo que en este marco sucede tiene importancia para la comunidad, 

y por supuesto la arquitectura también puede participar configurando 

un marco inadecuado y desafortunado (Norberg-Schulz, 1979). 

Considerando la definición anterior, se define que la arquitectura 

debe aportar orden, control, relación, conectividad, para así configurar 

la relación entre el hombre y una actividad. 

 

2.5.2.4.1. Forma Arquitectónica  

 

La forma suele variar independientemente del tamaño, la 

forma suele estar determinada por el hecho de que la mayoría de las 

funciones constan de series de acciones conectadas con lugares 

determinados. El marco funcional ha de adaptarse a tales complejos 

de acciones. 
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2.5.2.4.2. Función Arquitectónica 

Un edificio está determinado por las acciones que se llevan a 

cabo dentro de sus muros. Considerando  los aspectos físicos de las 

acciones; un cierto número de personas tienen una actividad que 

hacer, y necesitan para ello un marco arquitectónico útil. Puede 

parecer imposible separar este aspecto del medio social, así como  

Por lo tanto la importancia de la forma en la arquitectura es 

muy esencial, porque cuenta con ciertas características, 

complementándose con la luz, que da un resultado conformante 

para el habitante. 

Para Luis Miro Quesada "La importancia de las formas 

volumétricas requieren ciertas características lumínicas, la cual se 

refiere a la intensidad, dirección, concentración, difusión, del objeto, 

de tal manera que contribuye a acentuar o diluir las formas”. 

Además, la luz es unos de los elementos principales para la creación 

de la forma, se considera también un elemento conformante del 

espacio arquitectónico". (Miro, 2003[1946], p. 15). 

Sin embargo para Trachana, Angelique (2011), "la forma 

se  considera  como  una  apariencia  exterior  del  objeto,  la  cual  se 

puede percibir  mediante  la  percepción de los  sentidos.  También 

toma a la forma como un espacio dominado por el ser humano, 

con el fin de ser habitado". (p. 11). 

“La forma se define como un espacio susceptible de 

colonización, que se puede ser habitado, configurándose como el 

ámbito mismo en el cual e debate y se discierne la cuestión del ser y 

del sentido”. (Trachana, 2011, p. 11). 

Así también para Mateu Poch, Luis (2012) "cada una de 

las  formas  debe  estar  diseñada  a  partir  de  los  tres  conceptos 

básicos  la  utilidad  práctica,  la  técnica  y  la  expresión". (Poch,  2012,

 pág. 13). 
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dos edificios pueden perfectamente servir para el-mismo propósito 

sin crear un medio social parecido. 

Se puede decir, en general, que el marco funcional representa 

una estructura de acción poniendo de manifiesto las características 

espaciales, topológicas y dinámicas de las funciones. Para hacer un 

balance el aspecto funcional del cometido de un edificio, se tiene 

que describir estas estructuras de acción. Se puede hablar, 

entonces, de hileras, racimos y grupos de acciones.  

 

2.5.2.4.3. Color en la arquitectura   

Este es una variable bastante destacada, puesto que los 

colores embellecen y singularizan ambientes, este por lo tanto reúne 

características sociales, para identificar un edificio o inmueble, ya 

que este puede interferir en las dimensiones del objeto, como afectar 

en su peso visual, y tener un valor intrínseco. 

El autor se refiere al color como una característica importante 

para el diseño, considerándose de un valor estético y decorativo, 

también es un medio para obtener resultados funcionales y 

La función de un edificio está  más o menos conectada con 

lugares específicos, más o menos complejos y más o menos 

aislados (Independientes).Esto significa que no sólo exigen un 

espacio más o menos determinado, sino que hay que interconectar 

un cierto número de «lugares de acción. Estas conexiones es lo 

primero que consideramos cuando describimos el aspecto funcional 

de un edificio. (Norberg-Schulz, 1979, p. 76).

Así mismo el arquitecto Luis Miro Quesada indica: “Es muy 

conocido que los colores oscuros tienden, perceptualmente, a dar la 

impresión de un espacio menor, y los claros, en cambio, le da uno 

mayor”. (Miro, 2003[1946], p. 17).  
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ambientales, siendo ajustados hacia el espacio para sea habitable y 

confortable. 

Es así que ambos autores mencionados anteriormente 

definen que el color es muy esencial en la arquitectura y diseño, por 

su estética y su valor decorativos; contando con ciertas 

características para destacar los edificios. 

 

2.5.2.4.4. Arquitectura y relación  con el espacio 

 

La relación de estos puede ser de varios tipos: 

 

 Pertenencia 

 

 

 Intersección 

 

 

 Yuxtaposición 

 

 

 Encadenamiento  

 

Imagen 12: Fuente Elaboración Propia 

 

Para Steen Eiler Rasmussen (2000), se refiere en la 

arquitectura, que “el color se utiliza para resaltar la característica del 

edificio, de modo que  remarca la forma y sus materiales, también 

para hacer más claras sus partes del objeto”. (p. 177). 
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El arquitecto menciona, que todo parte de las necesidades que 

tienen los usuarios de diferentes tipos y edades, así proponer 

adecuados espacios según la función que se requiera teniendo en 

cuenta su espacialidad y dimensión. 

Así mismo, la creación de espacios múltiples debe ser capaz de 

interactuar usuarios – espacios según su función a base en su 

necesidad anteriormente mencionada. 

El autor se refiere a la arquitectura como una forma de lenguaje, 

contando con un diseño propio para que sea beneficiosos para el 

ocupante, contando con espacios de confort, de la mis manera que 

se pueda hacer actividades físicas y emocionales, un espacio solo 

para él. 

Por lo tanto se considera la importancia de las formas y 

distribución, teniendo como objetivo principal que dichos espacios 

tengan un adecuado uso y se pueda realizar diversas actividades, 

son llamados espacios proyectados. Deben ser destinados a contar 

con una buena funcionalidad física y espacial. 

 

 

 Según el arquitecto Luis Miro Quesada en su libro “Se refiere 

al arquitecto, centrándose en hacer un elemento específico, donde el 

usuario se puede albergar, así mismo elaborar un espacio. Son 

estos los generantes de volumen, su aspecto externo, las 

consecuencias de la conformación espacial”. (Miro-Quesada, 

2003[1946], p. 13). 

Para Luis Mateu Poch, indica que “Toda y cada una de las 

forma del lenguaje de la arquitectura, tiene en común que están 

diseñadas para envolver espacios y hacerlos útiles. Espacios para 

vivir, para trabajar, para luchar para amar, o para soñar”. (Poch,

 2012, p. 15). 
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2.5.2.4.5. La circulación en el espacio arquitectónico 

 

En un artículo Publicado por Jorge Sihuay Maraví, profesor 

principal de la Facultad de Arquitectura de la UNCP, define las 

circulaciones como. 

 

 

 

 

 

“[…]  la composición formal de la arquitectura, son los medios que 

permiten desplazarse dentro de la organización espacial, son 

igualmente espacios y como tal tienen formas como cualquier 

espacio, pero con la finalidad específica señalada de circular, por 

lo tanto de igual manera forman parte de la composición formal del 

conjunto. Deben estar organizadas desde el acceso al conjunto, 

hasta el final de sus componentes, guardando relación y 

proporción en función a las capacidades necesarias, deben 

mostrar legibilidad, orientación y dirección de fácil percepción por 

el usuario. Las circulaciones no deben interferir o mezclarse con 

los espacios propuestos. Sus ubicaciones en la composición 

formal espacial, deben permitir captar las sensaciones 

estimulantes que propone el diseñador, aprovechando los efectos 

naturales y artificiales del conjunto y el entorno”. (Sihuay, 2010).

Finalmente  señala que siendo las circulaciones espacios de 

función específica, deben ocupar un espacio particular establecido 

en la trama del conjunto, apoyándose en el esqueleto estructural o 

conformando el sistema de resistencia sin son elementos rígidos, 

colaborando o aliviando la estabilidad del conjunto. Las envolventes 

de las circulaciones pueden identificarse en la composición formal 

sólida o mimetizarse en las pieles, dependerá de los objetivos de 

estimulación perceptiva que quiera darle el diseñador en arquitectura.

 (Sihuay, 2010).
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2.5.2.4.6. Espacios estratégicos en la arquitectura 

 

Se toma en cuenta a los dos autores mencionados, la cual se 

refieren a la colocación o propuesta de espacios próximos y 

relacionados entre sí, teniendo una idea volumétrica, así mismo 

considerando la distancia o relación directa que tenga entre ellas, así 

mismo toma en cuenta que se logra mediante una circulación 

ubicada estratégicamente. 

 

2.5.2.4.7. El espacio interior y exterior en la arquitectura.  

 

Los espacios diseñados son importantes tanto los del interior 

como los del exterior, estos deben ser diseñados de forma que 

aporten positivamente a la arquitectura y a su función. 

Entonces está claro que el diseño de  los espacios interiores y 

exteriores, es importante para el edificio. 

 

 

Tomas García indica que “Los elementos de la composición 

como los define Tomas, permiten inferir que la estrategia de diseño 

consistía en agrupar espacios de acuerdo con la conveniencia de 

proximidad entre uno y otros, mediante un espacio de acceso – 

salida circulación”. (Garcia, 1990, p. 14).

Sin embargo para Luis Mateu Poch “se refiere a la distribución 

de los espacios que sirve para tener una idea volumétrica y formal 

acerca de lo que se va a diseñar”. (Poch, 2012, p. 15).

Según el arquitecto Luis Miro Quesada “la función del arquitecto 

es siempre la de crear espacios positivos, espacios formales 

diseñados, sean interiores o exteriores”. (Miro, 2003[1946], p. 19). 
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2.5.2.4.8. Espacio  Habitables Para El Ser Humano  

 

Se establece el hecho de que toda acción requiere un espacio 

determinado. A veces, este espacio tiene que estar medido con 

precisión. En la mayoría de los casos podemos especificar las 

medidas mínimas necesarias, también suele ser posible establecer 

medidas máximas, porque una extensión que supera un tamaño 

determinado puede implicar unas conexiones demasiado largas o 

poco prácticas. Las medidas máximas son válidas también en el 

planeamiento urbanístico. El centro de la ciudad, por ejemplo, debe 

estar planeado a la escala del peatón, el tamaño de una «unidad 

vecinal» está determinado, entre otras cosas, por la distancia 

máxima entre las viviendas y la escuela (Norberg-Schulz, 1979, p. 

77). 

Por lo tanto, el espacio es considerado como espacios vivibles 

para el hombre, la palabra vivible hace referencia hacia una 

determinada actividad, de bienestar, confort, comodidad y agrado 

para la persona en lugar determinado. Así mismo el diseño 

comienza cuando propone un espacio, después se evalúa lo que 

requiere la persona que lo habita, en cuanto a programación de 

ambientes para hace plantear una edificación de agrado para el 

ocupante.  

Para Luis Miro Quesada, “En términos generales puede 

precisarse que al decir espacios estamos hablando de espacios 

vivibles por el hombre , y el decir vivibles no solo conforme a 

requisitos fisiológicos sino igualmente de bienestar , es decir de 

confort, comodidad y agrado”. (Miro, 2003[1946], p. 25). 

Sin embargo para Tomas García Salgado indica que “El 

proceso de diseño se inicia al establecer una demanda de espacio 

habitable, y continúa después el análisis de los requerimientos 

humanos, ambientales y constructivos hasta configurar el programa 

edificatorio”. (Garcia, 1990, p. 16). 
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2.5.2.4.9. Procesos Constructivos En La Arquitectura. 

 

Luis Miro Quesada (2003[1946]) menciona que:  

De este modo para la creación física de un edificio, tiene que 

ver diferentes elementos de conformación para un espacio, para que 

así contar con una seguridad estructural, que garantice su salud y 

confort, no obstante la instalación arquitectónica debe fortalecer y 

contribuir hacia el entorno. 

 

2.5.2.4.10. El Control Físico En La Arquitectura 

 

Este aspecto es el más estudiado y este se encarga del control de: 

 Clima 

 Luz  

 Sonido 

 Olor 

 Cosas  

Estos factores en su mayoría son geográficos, sim embargo el 

arquitecto no tiene por qué estudiar en general el clima o  la 

fisiología, si no que necesita solamente abstraer lo que está 

relacionado directamente con los aspectos físicos del cometido del 

edifico. 

Se debe investigar la capacidad de los materiales de 

construcción para aislar del frio, ruido, la húmeda, etc. Se debe 

desarrollar medio mecánicos para la creación de climas artificiales, 

sin embargo estudiar estos también pueden controlarse a través de 

“Al adecuar un ambiente vivible, necesariamente determina la

 creación de elementos diversos en el espacio, es decir, la 

creación física del espacio interior”. (Quesada, 2003[1946], p. 36). 
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“filtros”, “conectores”, “barreras”, y conmutadores. Por ejemplo una 

pared actúa como filtro ante el calor y frio, y como barrera ante la 

luz. Las puertas y las ventanas tienes carácter de conmutadores, 

porque pueden separar o conectar a voluntad. Entonces, en general 

definimos: 

 Conector: mecanismo para establecer una conexión física 

directa. 

 Filtro: medio para realizar una conexión indirecta controlada 

 Conmutador: conector de regulación  

 Barrera: elemento de separación  

Todas estas condiciones posibles del control físico intervienen 

en el cometido del edificio. El control físico no solo influye en la 

organización interna del edificio y su solución técnica (como la 

colocación de las actividades ruidosas lejos de los sitios donde se 

requieren silencio, o la colación de las actividades de las 

habitaciones que no necesitan luz natural en un núcleo  oscuro), sino 

también en su orientación  respecto al sol y del viento. La demanda 

de Le Corbusier  de <<luz, aire y vegetación>> expresa, finalmente, 

el hecho de que la ciudad industrial en crecimiento ha prestado muy 

poca atención al control físico. 

 

2.5.2.4.11. El Medio Social Y La Arquitectura 

 

El objetivo social de un edificio puede ser la expresión de un 

«status», un papel, un grupo, una colectividad o una Institución; y un 

conjunto de edificios puede representar el sistema social como una 

totalidad. Evidenciando solo funciones físicas. La cabaña del jefe o 

el palacio del rey se hacían mayores que los otros edificios para 

indicar un status social. Cuando los conventos se rodeaban de 

muros, Incluso en los períodos en los que la necesidad de protección 

física estaba fuera de lugar, era para señalar que nos 
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encontrábamos ante una colectividad de un tipo especial e 

inaccesible.  

En general, podemos decir que la participación que regula la 

interacción humana forma parte del cometido del edificio. Los 

edificios y las ciudades unen y separan a los seres humanos; y se 

crean «medios» adecuados a diferentes actividades públicas o 

privadas. Un medio se caracteriza por sus posibilidades para la vida 

social. Las posibilidades de realizar actividades y percepciones 

variables deben satisfacer las exigencias ambientales.  

“En una sociedad democrática puede que no sea correcto 

expresar las diferencias de status pero, sin duda, es importante 

todavía representar los diversos papeles e instituciones. Los papeles 

individuales no deberían reflejarse demasiado en las viviendas, 

puesto que estaría en contradicción con la igualdad democrática de 

las personas. Pero los lugares de trabajo deben diferenciarse para 

demostrar que los papeles individuales participan de contextos 

fenoménicos variables. La consulta de un médico no sólo tiene que 

ser práctica, sino también dar una imagen de limpieza e higiene; de 

esta manera, tranquilizará al paciente. El bufete de un abogado, por 

el contrario, debe aliviar las preocupaciones del cliente mediante una 

Imagen amigable que inspire confianza, expresando, al tiempo, que 

el abogado es una persona capaz”. (Norberg-Schulz, 1979, p. 79). 

En la historia de la arquitectura encontramos muchos motivos 

arquitectónicos que designan importantes instituciones sociales. Hoy 

es urgente la «caracterización arquitectónica» de las diferentes 

instituciones, aunque ya no podemos conformarnos con «signos» 

como columnatas y torres. En lugar de ello, hoy sólo encontramos 

intentos de representar las instituciones «reflejando» al exterior su 

estructura funcional. 
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Un medio se define siempre con respecto a determinadas 

actividades. Un mismo medio no se adapta a todo tipo de 

interacciones.  

Para resolver este problema es necesario que los arquitectos 

incorporen información psicológica y sociológica a la definición del 

cometido del edificio.  

 

2.5.2.4.12. Simbolización Cultural De La Arquitectura 

La arquitectura es, en sí misma, un objeto cultural. Es un 

producto  del hombre que permite actividades colectivas.se 

afirma que el arte «expresa» valores, mientras que la ciencia 

describe hechos, y que el arte es uno de los medios de comunicar 

valores para hacerlos comunes. En otras palabras, el arte simboliza 

objetos culturales.  

La discusión del medio simbólico se clarifica aún más si 

evitamos mezclar de manera ambigua objetos culturales y sociales. 

“Si la arquitectura es un arte, ha de cumplir estos criterio. Es un 

hecho empírico que la arquitectura puede simbolizar objetos 

culturales, ya que la historia demuestra que este aspecto, 

generalmente, ha formado una parte importante del cometido del 

edificio. Sin embargo, una cuestión que apenas ha sido estudiada 

hasta ahora es por qué la arquitectura se utiliza de esta forma”.

 (Norberg-Schulz, 1979, p. 90).

“La idea de diferenciar el ambiente de acuerdo con la estructura 

social ha determinado inconscientemente la mayoría de los 

organismos urbanos y de los edificios del pasado. Tenemos 

razones para creer que el problema surgirá de nuevo. Hasta 

ahora, nos hemos conformado con algunos intentos de hacer más 

«expresiva» la arquitectura funcional, sin hacer hincapié, no 

obstante, en la necesidad de una expresión adecuada relevante”. 

(Norberg-Schulz, 1979). 
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Es importante distinguir entre interacción y valor, aunque suelan 

presentarse como aspectos del mismo estado de cosas. Mientras 

que el medio y los objetos sociales ponen siempre de manifiesto los 

objetos culturales en que se fundamentan, estos últimos poseen un 

cierto grado de independencia. 

Se puede decir, como conclusión, que todo medio social 

simboliza indirectamente objetos culturales, mientras que la 

simbolización cultural puede tener lugar también directamente, 

permitiendo que determinadas formas arquitectónicas designen 

determinados objetos culturales. Estas dos posibilidades pueden 

también combinarse. 

 

2.5.3. ACTIVIDAD COMERCIAL SOSTENIBLE  

 

Este concepto afirma la importancia de que un comercio debe ser 

sostenible, ya que al convertirse sostenible este emerge en un 

mercado más amplio para satisfacer una demanda de mayor nivel, y  

generando ingresos económicos más  generosos. 

“La pesca es una actividad importante en todo el mundo. 

Produce cada año más de 100 millones de toneladas de pescado 

y productos pesqueros y contribuye al bienestar humano 

PROMPERÚ menciona que el “Mercado internacional está 

cada vez más interesado en la protección del medio ambiente y las 

condiciones laborales justas para los trabajadores, por lo que 

muchos compradores exigen que las empresas cumplan los 

estándares de sostenibilidad para adquirir sus productos, también 

indica que las mercancías que tienen la certificación de un programa 

se sostenibilidad pueden entrar a los mercados más exigentes y 

satisfacer una demanda cada vez mayor a nivel mundial, también  

deben adoptar procesos productivos a los nuevos requerimientos 

ambientales y los estándares internacionales”. (PROMPERÚ, 2014). 
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Entonces siendo la pesca un mercado muy amplio, este debe 

ajustarse a las medidas necesarias para considerarse sostenible, y dentro 

de una  cadena de valor. 

 

 

2.5.3.1. Sostenibilidad Económica  

 

Este aspecto se genera cuando la actividad se direcciona hacia 

la sostenibilidad, haciéndola posible y rentable. 

 

“El crecimiento económico se logra a través de una economía 

donde se generen condiciones para posibilitar la productividad y la 

competitividad. La economía debe ser abierta al mundo a través 

de acuerdos comerciales negociados justamente y protegiendo el 

interés nacional. El entorno debe permitir que el individuo pueda 

tomar sus propias decisiones, donde se faciliten las condiciones 

para crear, mantener y concretar negocios. En este sentido, el 

“El desarrollo sostenible exige coherencia política. La elaboración 

de una estrategia de desarrollo sostenible con ambición de ser 

horizontal y afectar a las políticas sectoriales, sólo tendrá sentido 

si existe una clara voluntad política de llevarla a cabo. Existen 

experiencias recientes, según las cuales, tras un intenso trabajo 

de elaboración, estrategias de ámbito más concreto como la de 

biodiversidad o la forestal, han sido archivadas en un cajón, sin 

que sus objetivos se reflejen posteriormente en la realidad”.

proporcionando un medio de vida a unos 200 millones de 

personas. Más de mil millones de personas, sobre todo en los 

países pobres del mundo, dependen de los productos pesqueros 

para satisfacer sus necesidades de proteínas animales. La pesca, 

contribuye también al bienestar humano satisfaciendo 

necesidades culturales y proporcionando otros beneficios sociales, 

como el esparcimiento”. (FAO, 1997).

 (COSUDE, 1999).
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2.5.3.2. Sostenibilidad Ambiental 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) trata de conseguir por todos los medios que la 

La sostenibilidad ambiental es el equilibrio que se genera a 

través de la relación armónica entre la sociedad y la naturaleza que lo 

rodea y de la cual es parte. Esta implica lograr resultados de desarrollo 

sin amenazar las fuentes de nuestros recursos  naturales y sin 

comprometer los de las futuras generaciones. En ese sentido, es 

importante considerar que el aspecto ambiental, más allá de tratarse de 

un área concreta del desarrollo humano, es en realidad el eje de 

cualquier forma de desarrollo a la que queramos aspirar. 

“Las políticas de trabajo en Sostenibilidad ambiental, resaltan la 

importancia de tomar medidas para lograr el valor compartido en las 

empresas, además del equilibrio en los factores económico, social y 

ambiental buscan crear proyectos Sostenibles a largo plazo”.

Estado debe promover el desarrollo de empresas, cadenas 

productivas eficientes, investigación y desarrollo y asegurar 

derechos de propiedad para promover la inversión  y otorgar 

estabilidad jurídica. Bajo este contexto se generan condiciones 

que posibilitan un crecimiento económico sostenido y esto permite 

la creación de puestos de trabajo caracterizados por su dignidad y 

productividad”. (Coherencia, 2016).

Sin embargo, informes recientes de la FAO (y de otras 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales), suscitan 

preocupaciones respecto de la contribución de la pesca al desarrollo 

sostenible. Muchas pesquerías están sometidas a pesca excesiva y/o 

han agotado los recursos ícticos, los que alteran los beneficios 

potenciales de la actividad pesquera”. (OLDEPESCA, 1998).

 (CECODES, 2015). 
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utilización de los recursos naturales para la agricultura, la silvicultura y 

la pesca sea sostenible para el medio ambiente. Los programas y 

proyectos de la FAO centrados en la sostenibilidad ambiental son 

demasiado numerosos para enumerarlos aquí, pero abarcan desde 

estudios normativos y prestación de asesoramiento sobre políticas 

hasta actividades con agricultores y comunidades rurales para 

desarrollar y poner en marcha sistemas de producción sostenibles. El 

marco de organización de esas actividades es la Agricultura y 

Desarrollo Rural Sostenible (ADRS). La FAO ha establecido que la 

ADRS consiste en: 

La práctica excesiva de esta actividad genera  el agotamiento del 

recurso, esta es la principal razón de que el comercio hidrobiológico 

artesanal no se considera sostenible. 

 

2.5.3.3. Sostenibilidad Turística 

Este aspecto es totalmente importante para una actividad 

comercial sostenible, por lo tanto debe ser una variable importante para 

esta. 

Así mismo Biosphere Tourism, nos menciona los beneficios 

derivados de esta práctica: 

 “Genera empleo local, Estimula el desarrollo de empresas 

turísticas, para los turistas es una experiencia significativa que 

"... ordenar y conservar la base de recursos naturales y orientar 

los cambios tecnológicos e institucionales de tal manera que se 

puedan satisfacer ahora y en el futuro las necesidades humanas 

de las generaciones actuales y venideras... Ese desarrollo 

sostenible (de los sectores de la agricultura, la silvicultura y la 

pesca) permite conservar los recursos de tierra y agua y los 

recursos genéticos de plantas y animales, no perjudica al medio 

ambiente, es técnicamente adecuado, económicamente viable y 

socialmente aceptable". (FAO, 2007).
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2.5.3.4. Teoría de Retroalimentación  

 

Esta teoría nos indica que los factores deben alimentarse de 

todos los factores para poder funcionar sosteniblemente, esta también 

necesita de todos los factores para funcionar y esta misma hace que el 

resto funcione. 

“Es el método de control de sistemas en el cual los resultados 

obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos nuevamente 

en el sistema con el fin de controlar y optimizar su 

comportamiento” 

Entonces se puede definir que la retroalimentación es necesario 

para que un sistema de factores funcione, ya estas se alimentación 

entre ellos, y mejoran sus comportamiento, dando mejores resultados. 

Y en el panorama comercial esta significa que el comercio deber 

alimentar al turismo, como el turismo debe alimentar al comercio, el 

recursos natural debe alimentar al comercio y al turismo, y así 

convertirlo en un círculo vicioso positivo. 

Referido a todos los puntos anteriores podemos concluir que el 

comercio sostenible, tiene que ser un comercio que genere ventajas 

sociales, económicas y ecológicas, cumpliendo con los estándares 

ambientales, con certificación de un programa, para satisfacer nuevas 

demandas, está también implica que debe ser controlada para que esta 

actividad no extinga el recurso natural y debe ser apoyada 

políticamente para lograr sus objetivos. 

enriquece, y fomenta unas prácticas turísticas sostenibles en su 

propio entorno, estimula la mejoría de las infraestructuras de 

servicio al turismo, Promueve la restauración, conservación y uso 

de los yacimientos arqueológicos, monumentos arquitectónicos y 

cualquier obra física de interés colectivo y nacional, etc”.

 (Biosphere, 2017).
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2.5.3.5. Teoría De La Ecoeficiencia  

 

La acción de reducir el consumo de recursos como el agua, la 

energía, uso mínimo de consumo de útiles de oficina, reciclaje de 

residuos, y el tratamiento de residuos no reciclajes para su eliminación, 

reducir las emisiones a la atmósfera, a todos estas acciones el 

Ministerio del Ambiente los denomina como “Ecoeficiencia”, en su 

artículo Guía de Ecoeficiencia define que: 

 Estas buenas prácticas ambientales mejoran la competitividad de 

la empresa, al mismo tiempo contribuye de manera activa al desarrollo 

sostenible,  

 

2.6. MARCO NORMATIVO 

 

2.6.1. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. NORMA A.060-

INDUSTRIA. 

 

2.6.1.1. Aspectos Generales 

Esta norma  denomina como edificio industrial a aquel edificio 

que realice actividades de transformación de materia prima en 

productos terminados. 

 

“La ecoeficiencia comprende aquellas acciones mediante las 

cuales se suministra bienes y servicios, considerando la 

protección del ambiente como una variable sustancial. Por ello, 

permite satisfacer las necesidades humanas y proporcionar 

calidad de vida, mientras se logra reducir los impactos 

ambientales, como consecuencia del uso cada vez más eficiente 

de los recursos y la energía. Las acciones de ecoeficiencia 

pueden ser aplicadas por las municipalidades, industrias, 

empresas de servicios y oficinas administrativas del sector público 

y privado”. (SINIA, 2016, pág. 7).
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 “Y estos den cumplir con los siguientes requisitos: Contar con 

condiciones de seguridad para el personal que labora en ellas, 

mantener las condiciones de seguridad preexistentes en el entorno, 

permitir que los procesos productivos se puedan efectuar  de manera 

que se garanticen productos terminados satisfactorios, proveer 

sistemas de protección del medio ambiente, a fin de evitar o reducir los 

efectos nocivos provenientes de las operaciones, en lo referente a 

emisiones de gases, vapores o humos; partículas en suspensión; aguas 

residuales; ruidos; y vibraciones”. (RNE, 2012, p. 246).

“Esta norma comprende, de acuerdo con el nivel de actividad de 

los procesos  las siguientes tipologías como gran industria o industria 

pesada, industria mediana, industria liviana, industria artesanal y 

depósitos especiales”. (RNE, 2012, p. 246).

La norma también señala que: “La edificación que esté destinada 

a gran industria e industria mediana, requieren la elaboración de un  

estudio de impacto vial, para industrias cuyas operaciones demanden el 

movimiento de cargas pesadas, un estudio de impacto ambiental, para 

industrias cuyas operaciones produzcan residuos que tengan algún tipo 

de impacto con el medio ambiente y un estudio de seguridad integral. 

También especifica  las características para su diseño en la distribución 

del terreno de manera que permita el paso de vehículos de servicio 

público para atender todas las áreas en casa de siniestros, 

estacionamientos al interior, anden de carga y descarga y que estos 

estén íntegramente dentro de los límites del terreno, las medidas de las 

puertas, iluminación natural y artificial, ventilación, vías de 

evacuaciones, sistemas de seguridad contra incendios cumpliendo con 

las normas de seguridad, y la dotación de sus servicios según el 

número de trabajadores de la edificación”. (RNE, 2012, p. 246, 247).
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2.6.2. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. NORMA A.070- 

COMERCIO. 

Esta norma también especifica las condiciones de habitabilidad y 

funcionalidad, como ventilación e iluminación, aislamiento acústico, 

aislamiento térmico, sistemas de detección de incendios, aforo, 

características de sus componentes y la dotación de los servicios, 

estacionamientos y otros (RNE, 2012, p. 249). 

 

2.6.3. REGLAMENTO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO DE 

MERCADO DE ABASTO. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 282-2003-

SA/DM 

 

Esta norma define con claridad lo que comprende un mercado 

mayorista, siendo este un “establecimiento en el que de manera directa o 

mediante agentes de comercio se negocia o expenden al por mayor 

productos agropecuarias, recursos hidrobiológicos, abarrotes, licores, 

productos de limpieza y mantenimiento. Complementariamente  podrá 

realizarse el comercio al por menor”. (RNE, 2012, p. 248).

El documento en mención fue aprobado en marzo del 2003, por el 

estado, siendo su responsabilidad la “protección de la salud pública,  

ejerciendo para ello la regulación, vigilancia  y control sanitario de los 

alimentos y bebidas de consumo humano en las diferentes etapas de la 

cadena alimentaria”. (MINSA, 2003).

Los objetivos de la norma se basan  en la calidad sanitaria, “las 

buenas prácticas de manipulación que deben cumplir los responsables y 

los manipuladores de alimentos que laboran  en el mercado, establecer las 

condiciones higiénico-sanitarias y de infraestructura mínimas que deben 

cumplir los establecimientos que tengan las condición de mercados. 

También denota su ubicación, estructura física, exclusividad, iluminación y 

ventilación”. (Normas Legales, 2003, p. 246762) .
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En el artículo 28º, explica las condiciones para su comercialización, 

y en el anexo 2 sus características sensoriales de algunos alimentos, para 

garantizar su comercialización saludable. (Normas Legales, 2003, p. 

246766). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 MARCO METODOLÓGICO 

 

A. Esquema del proceso de Investigación 

 

Imagen 13: Fuente Elaboración Propia 
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B. Esquema de identificación de Dimensiones e Indicadores 

 

TITULO VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR   SUBINDICADOR 

 

1. .. Imagen 14: Fuente Elaboración Propia 
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2.  
3.  . 

3.1. MATRIZ DE CORRESPONDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4: Fuente elaboracion  propia 
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            Cuadro 4: Fuente elaboración  propia 
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3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Tipo De Investigación 

 

3.2.1.1. Enfoque de la investigación 

 

3.2.1.1.1. Cualitativa 

 

Este estudio está encaminado a una investigación cualitativa. 

Considerando las manifestaciones físicas espaciales de la 

arquitectura portuaria  para una actividad comercial sostenible, para 

esto es conveniente utilizar criterios teóricos arquitectónicos y 

criterios comerciales sostenibles, del mismo modo utilizar métodos 

de observación y así encontrar las posibles soluciones a los 

objetivos de la investigación.  

 

3.2.1.2. Alcance de la investigación  

 

3.2.1.2.1. Descriptiva  

 

Este estudio es considerado una investigación descriptiva 

porque busca determinar el estado actual del equipamiento 

pesquero artesanal, y describiendo si cumple o no con las 

necesidades básicas para una actividad comercial sostenible. 

 

3.2.2. Herramientas Y Técnicas De Investigación 

 

3.2.2.1. Observación 

 

El propósito de la observación es múltiple, permite al analista 

determinar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo 

hace, cuándo se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace y 

porque se hace. 
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Imagen 15: Fuente Elaboración Propia 

 

3.2.2.2. Entrevista  

La entrevista es una conversación dirigida, con un propósito 

específico y que usa un formato de preguntas y respuestas. 

 

Imagen 16: Fuente Elaboración Propia 
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Imagen 17: Fuente Elaboración Propia 
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3.2.3. Diseño De Recolección De Datos 

DISEÑO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  OBSERVACIÓN ENCUESTA  ENTREVISTA 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 1 

Determinar los 
criterios para una 
actividad comercial 
sostenible y su 
relación con la 
práctica pesquera 
artesanal. 

VARIABLE  
Criterios Para El Comercio 

Sostenible 

 

VARIABLE  
Criterios Para El Comercio 

Sostenible 

INDICADORES 
 

o Comercio Justo 
o Coherencia Política 
o Ecoeficiencia 
o Eco- Turismo 

 
INDICADORES 

 
o Comercio Justo 
o Coherencia Política 
o Ecoeficiencia 
o Eco- Turismo 

Nº DE FICHAS: 4 

VARIABLE 
Pesca Artesanal 

INDICADORES 
 

o Pescador embarcado 
o Pescador no embarcado 
o Trabajador de procesos primarios 
o Comerciante 
o Pesadores 

Nº DE FICHAS: 1 Nº DE ENTREVISTA: 1 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 2 

Analizar el 
equipamiento 
pesquero artesanal 
en el malecón Grau 
de Chimbote. 

VARIABLE  
Equipamiento Pesquero 

Artesanal 

  

INDICADORES URB. 
o Territorial 
o Urbano Contextual 
o Funcional 
o Formal 
o Espacial 
 

INDICADORES ARQ. 

o Contextual 
o Funcional 
o Formal 
o Espacial 
o Constructiva y Estructural 
o Tecnológico- Ambiental 
o Medio Social 
o Simbolización Cultural 
 

INDICADORES SOCIAL 
o Medio Social 
o Simbolización Cultural 

Nº DE FICHAS: 32 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 3 

Conocer los 
requerimientos 
arquitectónicos 
óptimos para el 
desarrollo de una 
actividad comercial 
sostenible en el 
malecón Grau de 
Chimbote. 

VARIABLE  
Requerimientos Arquitectónicos 

 

VARIABLE  
Requerimientos Arquitectónicos 

INDICADORES 
 

o Buena Accesibilidad  

o Fuerzas Del Lugar 
o Función Eficiente 
o Mínima Circulación 
o Zonificación Adecuada  
o Aplicar la Antropometría  
o Forma Simple  
o Expresión Formal 
o Armonía  En El Color 
o Directrices Visuales  
o Jerarquización De Espacios  
o Relación Espacial 
o Adecuada Estructura 
o Sistemas Constructivos Eficientes 
o Materiales Acertados 
o Control Físico 
o Confort Ambiental Y Espacial 
o Amigable Con El Ambiente 
o Cumplir Con Las Normas Y 

Reglamentos. 

INDICADORES 
 

o Buena Accesibilidad  
o Fuerzas Del Lugar 
o Función Eficiente 
o Mínima Circulación 
o Zonificación Adecuada  
o Aplicar la Antropometría  
o Forma Simple  
o Expresión Formal 
o Armonía  En El Color 
o Directrices Visuales  
o Jerarquización De Espacios  
o Relación Espacial 
o Adecuada Estructura 
o Sistemas Constructivos 

Eficientes 
o Materiales Acertados 
o Control Físico 
o Confort Ambiental Y Espacial 
o Amigable Con El Ambiente 
o Cumplir Con Las Normas Y 

Reglamentos. 

Nº DE FICHAS: 22 Nº DE ENTREVISTA: 22 

Cuadro 5: Fuente elaboración propia 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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4.1 RESULTADOS 

4.  

4.1. RESULTADOS  

 

4.1.1. Objetivo Especifico 1 

 

Determinar los criterios para una actividad comercial sostenible y su 

relación con la práctica pesquera artesanal. 

 

4.1.1.1. Variable : CRITERIOS PARA EL COMERCIO SOSTENIBLE  

 

4.1.1.1.1. Entrevista  

 

La entrevista se realizó a la Abogada Yolanda Cadenillas Ortega, 

especialista en el ámbito ambiental. 

 

 Según los resultados obtenidos de la entrevista a la Abogada 

Yolanda Cadenillas , se conoció que la actividad pesquera 

artesanal debe tener un control estricto de la capitanía de 

guardacosta marítima, así como la protección del medio ambiente 

ayuda a la mejora del desarrollo productivo, ya que al respetar los 

ciclos de vida de los peces, éstos estarán en su tamaño óptimo y 

cumplirán con los estándares alimenticios, también afirmo que en 

la era de la tecnología y del conocimiento, ya no se debe permitir 

la contaminación ambiental. Asimismo para que se desarrolle el 

comercio sostenible, debe existir Comercio Justo, quiere decir que 

los salarios y ganancias de los pescadores deben ser conforme a 

la ley, contar con óptimas condiciones de trabajo, compromiso 

comercial a largo plazo, respeto al medio ambiente, productos de 

calidad. En resumen se proyecta como un triángulo de 

sostenibilidad, donde las aristas son beneficio social, economía 

viable, eco- amigable. 
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En el ámbito comercial,  considera que existe un mejor desarrollo 

si se cuida del medio ambiente, ya que éste producirá mejor el 

recurso hidrobiológico, cumpliendo con los estándares 

alimenticios y de salubridad, habría más peces y el pescador 

artesanal tendría más trabajo y éste se comercializaría mejor para 

consumo de la mesa popular. 

 

Con respecto a la ecoeficiencia, la edificación del 

desembarcadero debe ser sostenible y cumplir con los estándares 

ambientales, debe contar con un emisor submarino de 11 km  y 

los sistemas adecuados para procesar los desechos que produce 

el DPA propio de sus actividades.  

 

Por el ámbito político, afirmó que debe existir coherencia en la 

política, ya que el Perú es firmante de todos los tratados 

internacionales y nacionales en materia ambiental y estos han 

sido plasmados en la constitución política del Perú, en la Ley 

General del medio ambiente, en la Ley de la Pesca, en la 

normativa Nacional, pero estas no se cumplen por 

desconocimiento, intereses personales, corrupción y la deficiente 

cultura ambiental. 

 

Con respecto al Eco- Turismo Marino, expresó que Chimbote en 

sus inicios era un lugar turístico, por tal se construyó el Hotel de 

Turistas, donde la gente iba a pasar su luna de miel y  

vacaciones, pero esto fue abruptamente cambiado por las 

industrias pesqueras, pero se puede recuperar la bahía, 

deteniendo la contaminación y se puede obtener un Chimbote 

turístico, debido a que la bahía el Ferrol es inigualable y única por 

la forma cóncava, el  cual cuenta con zonas turísticas como la Isla 

Blanca, el Cerro de la Juventud, playa Las Loberas, playa La 

Poza, etc.  
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4.1.1.1.2. Fichas 

 

Resumen del contenido de las fichas de observación con respecto 

a los Criterios Para el Comercio Sostenible. 

CUADRO DE FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Fichas A 
Criterios Para El 

Comercio Sostenible 

Ficha 1A  
Sostenibilidad 

FICHA 1A- 1 
Comercio Justo 

FICHA 1A- 2 
Coherencia Política 

FICHA 1A- 3 
Ecoeficiencia 

FICHA 1A- 4 
Eco-Turismo 

Total De Fichas A 4 

Fichas B 
Pesca Artesanal 

Ficha 1B 
Actividad 

FICHA 1B- 1 
Pescador  

Total De Fichas B 1 
                      

                             Cuadro 6: Fuente elaboración propia 
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4.1.2. OBJETIVO ESPECIFICO 2 

 

Analizar el equipamiento pesquero artesanal en el malecón Grau de 

Chimbote. 

 

4.1.2.1. Variable : Equipamientos Pesquero Artesanal 

 

4.1.2.1.1. FICHAS 

 

Resumen del contenido de las fichas de observación con respecto 

al Equipamiento Pesquero Artesanal de Chimbote. 

CUADRO DE FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Fichas C 
Equipamiento 

Pesquero 
Artesanal 

Ficha 1C  
Urbano 

FICHA 1C- 1 
Territorial  

FICHA 1C- 2 
Contextual  

FICHA 1C- 3 
Formal  

FICHA 1C- 4 
Espacial  

FICHA 1C- 5 
Funcional  

Ficha 2C  
Arquitectónico 

FICHA 2C- 1 
Contextual 

FICHA 2C- 2 
Funcional 

FICHA 2C- 3 
Formal 

FICHA 2C- 4 
Espacial 

FICHA 2C- 5 
Constructiva y Estructural 

FICHA 2C- 6 
Tecnológico- Ambiental 

Ficha 3C  
Social 

FICHA 3C- 1 
Medio social 

FICHA 3C- 2 
Simbolización Cultural 

Total De Fichas C 13 

 

                        Cuadro 7: Fuente elaboración propia 
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4.1.3. OBJETIVO ESPECIFICO 3 

 

Conocer los requerimientos arquitectónicos óptimos para el desarrollo de 

una actividad comercial sostenible en el malecón Grau de Chimbote. 

 

4.1.3.1. Variable : Requerimientos Arquitectónicos 

 

4.1.3.1.1. Entrevista  

 

La entrevista se realiza al Arq. Mario Uldarico Vargas Salazar, 

encargado de realizar el PDU  de Chimbote 2012 -2022. 

 

 Según los resultados obtenidos  de la entrevista  al Arq. Mario 

Vargas,  el terreno del DPA, está visionado para el desarrollo 

turístico marítimo, replanteándose a partir de enfoques nuevos, 

uno que se adapte al mar y que pueda ser capaz de adaptarse a 

un punto de intercambio entre la ciudad, la bahía misma y el mar y 

que no contamine. 

 

En el aspecto contextual y funcional, debe inhibirse o retraerse en 

vivienda y proponer nuevas actividades que complementen o 

incentiven al desarrollo y a la identidad con el mar y el confort 

turístico náutico.  

 

Con respecto al aspecto espacial, se debe tener en cuenta las 

visuales y en lo estructural se debe considerar estudios de la 

erosión y salinización del lugar. 

 

Los aspectos tecnológicos  ambientales que debe tener el  nuevo 

enfoque del DPA, deben ser sistemas eco cibernéticos, que todos 

sus elementos residuales sean procesados internamente, también 

se debe tener en cuenta para el diseño el viento y el sol ya que 

estos condicionarán el diseño de todo el DPA.  
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El arquitecto concluyó la entrevista con una acotación final la 

bahía El Ferrol antiguamente estaba vista como unas playas tipo 

Acapulco y le llamábamos la Perla del Pacifico, la Isla Blanca era 

blanca por el tema de los excrementos de las aves guaneras, hoy 

en día no lo es, hoy en día tiene una orientación industrial, pero 

ahora se tiene que volver a la parte turística que aún lo tiene y 

aún lo es y sabemos que hoy en día las empresas están 

contaminando menos y que el procesos de recuperación de la 

bahía tiene un norte o tiene una luz. 

 

4.1.3.1.2. FICHAS 

 

Resumen del contenido de las fichas de observación con respecto 

a los Requerimientos Arquitectónicos Óptimos para el diseño de 

Equipamiento Pesquero Artesanal de Chimbote. 

CUADRO DE FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Fichas D 
Requerimientos 
Arquitectónicos 

Ficha 1D  
Urbano 

FICHA 1D- 1 
Buena Accesibilidad 

FICHA 1D- 1 
Fuerzas Del Lugar 

Ficha 2D  
Funcional 

FICHA 2D- 1 
Función Eficiente 

FICHA 2C- 2 
Mínima Circulación 

FICHA 2C- 3 
Zonificación Adecuada 

FICHA 2C- 4 
Aplicación de Antropometría  

FICHA 3C- 2 
Forma Simple 

FICHA 3C- 3 
Expresión Formal 

FICHA 3C- 4 
Armonía En El Color 

Ficha 4D  
Espacial 

FICHA 4C- 1 
Directrices Visuales 
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FICHA 4C- 2 
Jerarquización de Espacios 

FICHA 4C- 3 
Relación Espacial 

Ficha 5D  
Constructiva y 

Estructural  

FICHA 5C- 1 
Adecuada Estructura 

FICHA 5C- 2 
Sistemas Constructivos 

Eficientes 

FICHA 5C- 3 
Materiales Acertados 

Ficha 6D  
Tecnológico-Ambiental  

FICHA 6C- 1 
Control Físico 

FICHA 6C- 2 
Confort Ambiental Y Espacial 

Total De Fichas D 20 

 

                  Cuadro 8: Fuente elaboración propia 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.2.1. OBJETIVO ESPECIFICO 1 

 

Determinar los criterios para una actividad comercial sostenible y su 

relación con la práctica pesquera artesanal. 

 

Para logar una actividad comercial sostenible se deben 

determinar criterios, estos con relación a la práctica de la pesca 

artesanal, que deben cumplir prioritariamente en el desarrollo 

sostenible. 

La especialista Yolanda Cadenillas, considera que es 

necesario enfocar todas las actividades realizadas en el DPA, hacia 

la sostenibilidad y recuperación de la Bahía El Ferrol, esto generará 

el desarrollo sostenible del comercio y de la actividad pesquera, a 

través de 4 criterios el comercio justo, la coherencia política, 

ecoeficiencia y el eco-turismo marino. 

 

Según los resultados obtenidos de la observación de la 

información del Marco Teórico, se determinó la consistencia de 

dichos criterios: 

 

a) Comercio Justo 

Este sistema permite la relación directa entre los 

productores y consumidores, esto permite que el pago sea 

justo, y las ganancias sean directas. 

 

b) Coherencia Política 

Se concluyó que la coherencia política es la base de un 

organismo, edificio identidad, ya que esta permite que se 

desarrolle asertivamente. Al mismo tiempo existe un Índice 

(ICPD) con el cual se puede realizar el análisis del 

comportamiento de las políticas públicas pertenecientes al 
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país, región, ciudad, a través de 4 dimensiones (desarrollo 

sostenible, dimensión económica, dimensión social, 

dimensión política). Las leyes deben ser coherentes, no 

deben contradecirse sino complementarse, direccionando en 

un solo sentido que es el del desarrollo sostenible. 

La coherencia política también se enfoca en las 

autoridades, las cuales deben ser los que promulguen las 

leyes y hacer que estas se ejecuten. 

 

c) Ecoeficiencia 

Consiste en  optimizar los procesos productivos hacia 

un menor consumo energético, impulsar el desarrollo de 

mejores tecnológicas y procesos para el ahorro de recursos, 

reduciendo el impacto ambiental, aumentando el valor al 

producto o servicio. 

 

d) Eco- Turismo 

Gestiona correctamente proyectos turísticos viables, 

impactando mínimamente al ambiente, promoviendo la 

conservación de los espacios naturales. Es una tendencia que 

busca compatibilizar la industria turística con la ecología. Para 

recuperar la identidad cultural de Chimbote es necesario 

promover nuevas actividades, el ecoturismo se integra con 

nuevas ideas de turismo como la apreciación del paisaje, 

buceo, windsurf, paseos en botes, full days; estas permitirán 

una relación directa con el mar y sus ecosistemas, sin 

perjudicarlos dado que el ecoturismo promueve la 

sostenibilidad, la preservación, la apreciación del medio que 

acoge y sensibiliza a los visitantes. El nuevo DPA, deberá 

contar con agencias turísticas para realizar estas actividades 

ordenadamente. 
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4.2.2. OBJETIVO ESPECIFICO 2 

 

Analizar el equipamiento pesquero artesanal en el malecón Grau 

de Chimbote. 

 

La ciudad de Chimbote identificada por su pesca, presenta 

necesidades a base de esta actividad, siendo el edificio 

representativo de la pesca artesanal el DPA CHIMBOTE; este no 

cumple con las necesidades básicas para ofrecer una óptima 

actividad, al mismo tiempo no ofrece una actividad alternativa o 

complementaria para aprovechar al máximo el contexto marítimo. 

 

En el ámbito Urbano, su ubicación se encuentra a lo largo (y 

en conjunto con otras empresas privadas),  fragmentando el 

Malecón Grau, a pesar de estar un poco lejano del casco urbano, el 

DPA se encuentra en una zona privilegiada para aprovechar el 

paisajismo del lugar, al mismo tiempo se ubica frente a un hito 

importante que es el Hospital la Caleta, por lo que se genera flujos 

medio-altos de vehículos y personas, al mismo este se encuentra 

como una barrera casi impenetrable para establecer la relación entre 

el mar y la ciudad. En el caso estudiado del mercado de peces “Fish 

Me” en Bergen, este también se encuentra un poco alejado del 

centro de la ciudad, al borde de la bahía de Vågen, para lo cual el 

proyecto aprovecha cada una de las vías primarias como 

secundarias para generar  ingresos y traslúcidos para mejorar la 

penetración visual del peatón, creando una relación entre el mar y la 

ciudad, estos métodos sirven como atractores para el turismo y 

comercio. 

 

En el ámbito  arquitectónico, dentro de su aspecto funcional 

en la  programación se puede observar pocas actividades dentro de 

este DPA,  no ofrece más que el desembarque de pescado y su 

venta tanto mayorista como minorista. Su zonificación y distribución 
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presenta incongruencias, ya que sus ambientes no se encuentran 

agrupados a fines equivalentes o semejantes, teniendo por 

consecuente la desfragmentación de actividades y su 

desorganización; a diferencia del mercado de peces “Fish Me” en 

Bergen este se encuentra zonificado por actividades y necesidades, 

para lo cual genera 2 niveles donde el primer nivel tiene un 80% de 

comercio y 20% administrativo y en el segundo nivel un 70% cultural 

y un 30% administrativo, dando prioridad al comercio y a la cultura 

correctamente ubicados según sus flujos.  

Asimismo las circulaciones para cada ambiente 

preponderante son totalmente independientes, estas no se 

comunican ni por pasadizos o halls repartidores, existiendo un único 

ingreso al DPA, no obstante existen 2 ingresos en la fachada 

principal para el área de comercialización, pero estos se encuentran 

totalmente cerrados sin permitir el ingreso y salida del usuario. En el 

caso estudiado de la “Lonja Finnisterre” en La Coruña, se ingresa a 

un Hall principal este tiene acceso inmediato a la zona de subastas 

(1er nivel) y espacio cultural (2do nivel). 

Antropométricamente la zona de procesos primarios no 

permite la circulación de los transportes de carga que se utilizan 

para trasladar el recurso hidrobiológico, siendo sus separaciones 

muy angostas entre los mobiliarios, el área de comercialización 

cumple con la antropometría tanto en circulación como en los 

mobiliarios que presenta. Según lo observado también se concluyó 

que la materialidad que presenta el DPA se encuentra en deterioro 

dando la impresión de estar abandonado, los materiales que se 

utilizaron para ventanas y celosías no permiten una buena 

iluminación del ambiente, no es el indicado, por lo cual los colores 

tampoco son los más acertados que lo ambientes se tornan oscuros 

y sucios. En los casos de la “Lonja Finisterre” y “Fish Me”, los 

diseñadores resuelven  que los ambientes para las actividades 

comerciales, debían ser amplios y cómodos permitiendo la 

circulación fluida e ininterrumpida, en cuanto a su materialidad las 
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fachadas son menos densas  para las zonas comerciales y 

regularmente densas para las zonas culturales y densas para las 

zonas administrativas 

 

En el aspecto formal, el DPA no cuenta con composición de 

fachada, no existe un diseño de ellos, se encuentra actualmente 

representado solo como un muro alargado y casi impenetrable. 

Asimismo no cuenta con registros visuales y su relación interior y 

exterior es totalmente nula. Esto se debe a que no hubo un diseño 

arquitectónico en base a todas las necesidades que podría ofrecer el 

DPA, a diferencia de los casos estudiados donde se realizaron 

concursos para escoger el mejor proyecto y que cumpla y ofrezca 

mejores oportunidades para el desarrollo, por lo tanto estos 

proyectos cuentan con diseños arquitectónicos que responden a las 

fuerzas del lugar, las directrices, relación interior y exterior, público y 

privado, presentando mejor volumetría y diseño de fachada 

correspondiente a la mimetización del lugar y registro de visuales a 

los hitos de sus contextos. 

 

En el aspecto constructivo, su sistema estructural se 

encuentra colapsando en varios puntos  dentro y fuera de los 

ambientes provocando inseguridad para el usuario. Así mismo en el 

caso nacional  “DPA Bahía Blanca” que es el que geográficamente y 

ambientalmente presenta gran similitud a DPA Chimbote, cuenta con 

mejores estudios de suelos los cuales permitieron realizar un buen 

diseño de estructuras para el óptimo funcionamiento de estas, 

contando con un muro de contención, un muelle apilotado, estructura 

apilotada en los ambientes  permitiendo luces mayores para el mejor 

desplazamiento dentro de ellas. 

 

En el aspecto tecnológico,  no cuenta con una iluminación 

adecuada, al mismo tiempo la ventilación es deficiente en todos los 

ambientes, no aprovecha los recursos naturales para un buen 
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funcionamiento. El caso del mercado “Fish Me”, aprovecha la luz 

natural para maximizar la iluminación en los ambientes, utilizando 

vidrios donde también maximiza la ganancia de calor dado a sus 

temperaturas bajas y cuenta con ventilación corrida para garantizar 

la salubridad de los productos hidrobiológicos.  

 

En el aspecto medio social, su relevancia es paupérrima, 

insuficiente, misérrimo, como aporte arquitectónico para la ciudad, 

ya que no se enlaza con el usuario, no existe una relación fuerte 

entre el usuario comprador, turista o cultural, perdiendo totalmente 

su significado  como equipamiento cultural, al no ofrecer mejores e 

innovadoras actividades el DPA CHIMBOTE pierde potencialmente 

la participación del citadino, sin embargo  la relevancia social para 

los usuarios principales que son los pescadores y comerciantes 

internos y externos de dicho DPA,  es muy importante, es su medio 

económico y su canasta de alimento diario. Para integrar la actividad 

turística con el DPA, este debe considerar nuevas actividades para 

promover el turismo, dado que cuenta con una diversidad de hitos 

geográficos turísticos; asimismo y guiándonos de la Lonja Finisterre 

el cual fue la primera Lonja en España que planteo como experiencia 

pionera la posibilidad de recibir visitantes al mismo tiempo realizar 

sus actividades como Lonja, quiere decir que tienen un programa 

especial para visitantes donde muestran las actividades dentro de la 

Lonja, sin interrumpirlas por medio de pasarelas por las que los 

visitantes pueden realizar un recorrido de las instalaciones sin entrar 

en las zonas de actividades económicas y de procesos. También en 

el caso del FISH ME, en Bergen este cuenta con un centro de 

información al turista el cual cuenta con vistas privilegiadas hacia el 

barrio de Bryggen y la bahía de Vagen. 
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4.2.3. OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Conocer los requerimientos arquitectónicos óptimos para el 

desarrollo de una actividad comercial sostenible en el malecón Grau 

de Chimbote. 

El Arq. Mario  Vargas, considera que es necesario inhibir la 

vivienda en el contexto próximo para proponer nuevos 

equipamientos que complemente al DPA, asimismo este debe 

complementarse con actividades que incentiven al desarrollo y a la 

identidad con el mar y el confort turístico náutico, este nuevo DPA,  

también de debe contar con registro de visuales y considerar 

estudios de erosión y salinización del lugar, los sistemas 

tecnológicos deben ser eco-cibernéticos, y que todos sus elementos 

residuales deben ser procesados internamente , y tener en cuenta 

las condiciones climáticas para un óptimo aprovechamiento. 

Para establecer los requerimientos arquitectónico óptimos se 

observó la base teórica y otras teorías conocidas de la arquitectura, 

para concluir cuales son las que permitirán el comercio sostenible en 

el DPA CHIMBOTE. 

En el aspecto urbano se observó que la accesibilidad debe ser 

continua y sin rupturas en el desplazamiento, el recorrido debe ser 

accesible de principio a fin, por tanto, tal como menciona el Arq. 

Navarro (2001), el puerto como un nodo de un sistema de 

comunicaciones terrestres, carreteras y ferrocarriles, entonces el 

DPA debe ser parte del sistema de flujos de la ciudad como del mar.  

Es necesario que se indique con alguna señalización que ese 

equipamiento es comercial-turístico sostenible. Los 

desembarcaderos tiene la particularidad de recibir 3 tipos de 

transportes como los autos livianos, transportes de caga mediana, y 

transportes de carga pesada (son los que transportan los botes), 

para lo cual se necesita que el ingreso sea diseñado de modo que 

pueda facilitarse el ingreso de estos vehículos, asimismo debe 
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contener rampas de acceso si hay diferentes tipos de desniveles, las 

entradas y los flujos deben diferenciarse en 3 zonas, 

estacionamiento de carga y descarga, estacionamiento de vehículos 

particulares, y el flujo peatonal. 

En el aspecto funcional se debe diseñar el proyecto con 

nuevos enfoques basándose en las fuerzas del lugar, según los 

romanos el “GENIUS LOCI”,  era el espíritu protector de un lugar, sin 

embargo en la arquitectura moderna esta tiene mayores 

implicaciones en la proyección de espacios en base a los aspectos y 

características del contexto donde se ubican. Entonces se encuentra 

que las fuerzas del lugar son el Boulevard Isla Blanca, la ciudad, el 

malecón Grau, la Isla Blanca y la bahía el Ferrol,  estas le otorgan la 

identidad a los espacios, a través de sus formas, escala y 

significancia, quiere decir que la complejidad del diseño del proyecto 

dependerá de las combinaciones de todos estos aspectos.                           

Asimismo, la circulación es el resultado de la apreciación crítica, de 

cómo se debería minimizar la circulación, teniendo en cuenta la 

función de los espacios, su grado de utilidad y su conectividad, por 

tanto, como menciona Sihuay (2010),  que la circulación tiene forma 

como cualquier espacio, pero con la finalidad especifica de circular, 

por lo tanto debe estar organizada desde el acceso hasta el 

conjunto, guardando relación y proporción en función a sus 

capacidades necesarias. Concluyendo que debe existir un hall 

principal el cual conlleve a los espacios principales y estos tengan 

acceso a sus espacios secundarios. Para la optimización de la 

zonificación se estableció 5 zonas importantes, estas contienen sus 

zonas secundarias, las cuales se presentaron de esta manera: zona 

productiva (ingresos salida, tareas previas, administración, área de 

frio, área de manipuleo, equipos-maquinas, zonas complementarios), 

zona comercial (mercado mayorista, mercado minorista, zonas 

complementarias), zona cultural (museo de sitio), zona 

administrativa (zona gerencial, biología marina y control. Zona 
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sindicato, zona de servicios, zona del personal), estacionamientos 

(playa, mercados, capitanía, puerto). Al mismo tiempo se optó por 

realizar un diagrama de compatibilidad donde se extrajeron los 

siguientes resultados,  la zona Productiva  tiene mayor 

compatibilidad con el estacionamiento, ya que por medio de este se 

realiza la extracción de los productos para diferentes empresas, así 

mismo con la zona comercial con el estacionamiento, la zona cultural 

es casi independiente pero necesita relación con el estacionamiento 

y la zona administrativa. La mayoría de zonas son independientes, 

pero sus ambientes necesitan de mucha relación entre sí, por eso se 

los ubico por zonas. Según Neufert, los mobiliarios deben estar 

diseñados de modo que estos faciliten las actividades que se 

realizan con ellos, por lo tanto en la observación se establece que 

para una buena circulación de los transportes de carga, se necesitan 

1.80 m como mínimo para su desplazamiento. Asimismo los 

mobiliarios de los SS.HH.  también  cuentan con medidas ya 

especificadas y estas deben organizarse de modo que no se 

interrumpan entre ellas para su acceso, por lo cual las cocinas 

también tienen medidas para  mejorar el desplazamiento y sus 

actividades propias. El RNE, contiene normas que atribuyen el buen 

funcionamiento de los ambientes, y que deben diseñarse de modo 

que puedan realizar las actividades según sus caracteres, albergar 

un número de personas del que se haya propuesto, permitir la 

circulación de la personas, así como su evacuación en caso de 

emergencias, y la distribución del equipamiento y mobiliario previsto, 

estableciendo un mínimo en el área de cada tienda 6 m2. 

En el aspecto formal se debe optar por diseñar una forma sutil 

y pura en volumetría, esto realzara su imponencia ante su contexto 

caótico, también se establece que las vistas deben estar 

direccionadas hacia los hitos geográficos o patrimonial con el fin de 

concebir una pieza urbana más allá del límite del predio, por tanto, 

tal como menciona Miro-Quesada (1946), la importancia de las 
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formas volumétricas dependerán de la intensidad, dirección, 

concentración, difusión del objeto de tal forma que estas indicarán si 

es necesario concentrar o diluir la forma del objeto. 

En el aspecto espacial, la jerarquización de los espacios de 

deben ordenar por su significancia o en base a su dimensión o 

forma, dependiendo de las necesidades del usuario, tal como 

menciona Miro-Quesada (1946), que todo parte de las necesidades  

que tienen los usuarios de diferentes tipos y edades , para así 

diseñar adecuados espacios teniendo en cuenta su espacialidad y 

dimensión, entonces estableciéndose en la observación que la zona 

productiva tiene la mayor jerarquía por las dimensiones de mobiliario 

y las actividades que se realizan dentro de ella, luego se encuentra 

la zona comercial que por el gran flujo de usuarios debe  

garantizarse el desplazamiento fluido de las labores que genera este 

espacio, sucesivo a esto se encuentra la zona cultural el cual 

también generara flujos de usuarios y el espacio debe poder 

congregar tanto el mobiliario útil para esta actividad como el 

desplazamiento del usuario, y por último la zona administrativa que 

debe diseñarse de forma simplificada pero óptima para poder ejercer 

sus activadas dentro de ella. 

En el aspecto constructivo-estructural, se debe construir con 

cimientos reforzados que soporten  cargas elevadas, al mismo 

tiempo  debe utilizarse materiales adecuados para el nivel freático 

que presenta la orilla del mar, los muros  deben ser de ladrillos ya 

que estos permiten la acumulación de calor dentro de ellos 

protegiendo el confort climático y la durabilidad del edificio, para los 

techos terminados se establecen las estructuras de acero ya que 

estas solventan los problemas de las grandes luces. Previo a esto se 

debe contar con los siguientes sistemas eficientes para el óptimo 

desarrollo del DPA: sistema de drenaje interno y externo, sistema de 

osmosis, planta de tratamiento de aguas residuales y un cuarto 

temporal de residuos hidrobiológicos. 
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En el aspecto tecnológico ambiental, el confort físico debe ser 

el óptimo para generar bienestar en el usuario, para controlar el 

excesivo asoleamiento se deben utilizar elementos paisajísticos 

como árboles y jardines para sombrear la edificación y elementos 

arquitectónicos como pérgolas, volumetría y acabados los cuales 

deben ser diseñadas óptimamente para generar sombre en el 

edificio,  asimismo la ventilación de los ambientes debe ser cruzada, 

para esto se debe diseñar la posición  de las ventanas orientadas a 

la corriente de vientos más fuerte, utilizando la volumetría para 

obtener un buen resultado. 
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4.3.  Conclusiones y recomendaciones  

 

OBJETIVO 
PREGUNTA 

HIPÓTESIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 1 

Determinar los 

criterios para 

una actividad 

comercial 

sostenible y su 

relación con la 

práctica 

pesquera 

artesanal. 

 

 

 

 

PREGUNTA 

DERIVADA 1 

¿Cuáles son los 

criterios para 

una actividad 

comercial 

sostenible y su 

relación con la 

práctica 

pesquera 

artesanal? 

Los criterios para la 

Actividad Comercial 

Sostenible son: 

Comercio Justo, 

Coherencia 

Política, 

Ecoeficiencia, Eco-

turismo. 

 

Se determinó que para obtener una 

actividad comercial sostenible se 

deber considerar 4 criterios los cuales 

son: 

COMERCIO JUSTO que permitirá la 

relación directa entre los productores y 

consumidores dando mejores 

oportunidades para el comercio 

equitativo, con buenas condiciones 

laborales y equidad de género. 

COHERENCIA POLÍTICA: que 

permitirá el desarrollo asertivo del 

organismo en base a normas y leyes. 

Estas deben ser cumplidas conforme a 

sus estatutos y velando por el bien 

común, gestionándose proyectos y 

programas que puedan resolver los 

conflictos sociales, ambientales y 

urbanos. 

ECOEFICIENCIA que permitirá 

optimizar los procesos productivos 

hacia un menor consumo e impulsar el 

desarrollo de mejoras tecnológicas 

para reducir el impacto ambiental, esto 

generara mayor valor al edificio. 

ECOTURISMO que  permitirá la 

gestión de proyectos turísticos viables 

impactando mínimamente al ambiente. 

Este busca que se salvaguarden los 

recursos naturales en el presente para 

que posteriores generaciones tengan 

la posibilidad igualmente de 

aprovecharlos. 

 

Se recomienda 

considerar los 4 

criterios en conjunto 

para obtener un 

óptimo comercio 

sostenible, ya que 

estos se 

retroalimentan y 

generan mejores 

resultados cuando 

son aplicados en 

conjunto. 
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OBJETIVO 

ESPECIFICO 2 

Analizar el 

equipamiento 

pesquero 

artesanal en el 

malecón Grau 

de Chimbote. 

 

 

 

PREGUNTA 

DERIVADA 2 

¿Qué 

características 

arquitectónicas 

tiene el 

equipamiento 

pesquero 

artesanal en el 

malecón Grau 

de Chimbote? 

 

Las características 

arquitectónicas del 

equipamiento 

pesquero son: 

según el Contexto, 

las fuerzas del 

lugar y la 

accesibilidad de la 

ciudad al objeto, en 

el ámbito Funcional 

se considera la 

circulación, 

zonificación, 

distribución y la 

antropometría, la 

formalidad del 

objeto tanto en sus 

principios 

ordenadores como 

en la composición 

de sus frente, la 

materialidad  y el 

color, 

Espacialmente se 

denota su relación 

jerárquica de los 

espacios 

arquitectónicos, la 

relación del interior 

con el exterior, y 

los registros 

visuales que 

proporciona el 

diseño de las 

fachadas, para el 

ámbito Constructivo 

– Estructural, se 

considera el 

 

Las características arquitectónicas que 

presenta el actual DPA Chimbote, no 

presentan un óptimo desempeño en 

cuanto a las necesidades básicas de 

las actividades que se realizan en este 

equipamiento, las cuales son: 

 

 Ámbito urbano 

A pesar de ser el único hito que 

promueva la actividad pesquera 

artesanal, y encontrándose dentro de 

una privilegiada que es el malecón 

Grau, este no ofrece ninguna actividad 

adicional para su máximo 

aprovechamiento, esta se presenta 

como barrera visual en la relación de la 

ciudad y el mar. 

 

 Ámbito arquitectónico 

o Aspecto funcional: no ofrece 

actividades innovadoras que 

permitan una mejor 

programación. No prioriza la 

ubicación de sus zonas según 

sus flujos e importancia de 

actividad. Cabe mencionar que 

las circulaciones no se reconocen 

y no se entrelazan generando el 

esparcimiento de los ambientes 

en el predio.  

Los pasillos de circulación no se 

encuentran con las medidas 

necesarias para el 

desplazamiento de los 

transportes de cargas que se 

utilizan en las instalaciones de 

procesos primarios, área de frio y 

zona comercial. 
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sistema estructural 

métodos 

constructivos y el 

tipo de material 

utilizado, en lo  

Tecnológico – 

Ambiental, la 

ventilación, 

iluminación y la 

acústica, como 

también 

características 

Sociales y  

Simbólicas. 

 

o Aspecto formal: no cuenta con 

composición de fachada, ni 

registros visuales, no responde a 

las fuerzas del lugar, ni existe 

relación interior-exterior y 

público-privado. 

o Aspecto constructivo: se 

encuentra colapsando las 

estructuras existentes, estas a 

pesar de ser obra nueva, no se 

encuentran en estado óptimo 

incumpliendo con las medidas de 

seguridad del DPA,  al mismo 

tiempo estas se deterioran 

continuamente por el deficiente 

estudio de suelos, otorgando un 

mal diseño constructivo y 

estructural. 

o Aspecto tecnológico: no se 

aprovecha los recursos naturales 

para reducir energías y la 

ventilación e iluminación 

apropiadas y salubres para los 

ambientes. 

 

 Ámbito social: 

Su relevancia es misérrima, no existe 

una relación cultural entre el usuario 

citadino- turista, ya que con el tiempo 

se perdió la importancia de la practica 

pesquera artesanal, mientras para el 

usuario comerciante interno y externo 

como también para el pescador 

artesanal, este centro es totalmente 

importante para solventar su 

economía y su canasta diaria de 

alimento. 
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OBJETIVO 

ESPECIFICO 3 

Conocer los 

requerimientos 

arquitectónicos 

óptimos para el 

desarrollo de 

una actividad 

comercial 

sostenible en el 

malecón Grau 

de Chimbote. 

 

 

PREGUNTA 

DERIVADA 3 

¿Cuáles son los 

requerimientos 

arquitectónicos 

óptimos para el 

desarrollo de 

una actividad 

comercial 

sostenible en el 

malecón Grau 

de Chimbote? 

 

Los 

Requerimientos 

Arquitectónicos 

Óptimos Para Una 

Actividad Comercial 

Sostenible  Son:   

En lo contextual, la 

buena accesibilidad 

al objeto, en lo 

funcional  la 

circulación debe 

ser mínima y 

diagramada, la 

zonificación de 

acuerdo a la 

necesidad del 

usuario y de las 

actividades a 

realizarse y la 

función de 

ambientes deben 

ser coherentes, la 

formalidad se 

justifica con la 

mimetización con el 

lugar, una forma 

simple y la 

expresión formal,  

Espacialmente la 

directriz de las 

visuales como la 

jerarquización de 

los espacios y su 

relación entre las 

mismas, 

constructivamente 

y estructuralmente 

deben ser 

 

o Ámbito urbano: se requiere  que la 

accesibilidad sea continua y sin 

rupturas en el desplazamiento, 

debe ser parte del sistema de 

flujos de la ciudad como del mar. 

o Aspecto funcional: se requiere 

innovar nuestras actividades que 

permitan una mejor programación, 

estas deben ser actividades 

complementarias o con nuevos 

enfoques turísticos. Priorizando su 

ubicación según sus flujos e 

importancia de actividad. Cabe 

mencionar que las circulaciones 

serán lo más mínimas posibles 

permitiendo el mejor desarrollo de 

los ambientes que contengas 

actividades específicas. Asimismo 

se debe generar 2 o 3 ingresos 

según la zonificación para evitar 

mesclar actividades que no son 

afines. La antropometría de los 

ambientes y mobiliarios deben 

garantizar el desplazamiento fluido 

e ininterrumpido dentro de estas y 

para las actividades que se 

realizan dentro de ellas. 

o Aspecto formal: se requiere un 

diseño arquitectónico del proyecto, 

donde exista diseño de fachadas 

que responda a las fuerzas del 

lugar, las directrices visuales, y las 

relaciones tanto interiores como 

exteriores, mimetizándose con el 

contexto, se debe optar por diseñar 

una forma sutil y pura en 

volumetría, esto realzara su 

imponencia ante su contexto 

Se recomienda 

considerar  el 

aspecto funcional 

para el diseño 

volumétrico, 

generando mejor 

accesibilidad a sus 

zonas con mayores 

flujos. 

 

Considerar en la 

programación la 

zona cultural. 

 

Realizar los estudios 

de suelos y de 

impacto ambiental 

para poder diseñar 

sistemas que 

funcionen 

óptimamente para 

ese lugar. 

 

Diseñar el DPA, con 

nuevos enfoques 

turísticos 

comerciales, para el 

desarrollo sostenible 

del mismo. 
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adecuados y 

acertados según 

los estudios 

realizados en el 

expediente, el 

ámbito tecnológico 

y ambiental debe 

controlar los 

aspectos físicos del 

lugar, ofrecer  

confort en cada 

ambiente y 

espacio, debe ser 

ecoeficiente, 

caótico. 

o Aspecto espacial: se requiere que 

la jerarquización de los espacios 

deben ordenarse por su 

significancia o en base a su 

dimensión o forma, dependiendo 

de las necesidades del usuario 

o Aspecto constructivo: se debe 

construir con cimientos reforzados 

que soporten  cargas elevadas, al 

mismo tiempo de debe utilizarse 

materiales adecuados para el nivel 

freático que presenta la orilla del 

mar, los muros  deben ser de 

ladrillos ya que estos permiten la 

acumulación de calor dentro de 

ellos protegiendo el confort 

climático y la durabilidad del 

edificio. 

o Aspecto tecnológico-ambiental: el 

confort físico debe ser el óptimo 

para generar bienestar en el 

usuario, para controlar el excesivo 

asoleamiento se deben utilizar 

elementos paisajísticos como 

árboles y jardines para sombrear la 

edificación y elementos 

arquitectónicos como pérgolas, 

volumetría y acabados los cuales 

deben ser diseñadas óptimamente 

para generar sombre en el edificio,  

asimismo la ventilación de los 

ambientes debe ser cruzada, para 

esto se debe diseñar la posición  

de las ventanas orientadas a la 

corriente de vientos más fuerte, 

utilizando la volumetría para 

obtener un buen resultado. 

 



180 
  

OBJETIVO 

GENERAL 

Analizar el  

equipamiento 

pesquero 

artesanal en el 

malecón Grau y 

conocer su 

impacto urbano- 

comercial 

sostenible. 

 

PREGUNTA 

PRINCIPAL 

¿Cuál es el 

impacto que 

genera el 

equipamiento 

pesquero 

artesanal en el 

malecón Grau 

para que el 

comercio no se 

considere 

sostenible? 

 

 

Su impacto es totalmente negativo, 

impidiendo que este se considere 

un comercio sostenible, este no fue 

diseñado arquitectónicamente ni 

estructuralmente, ni socialmente, ni 

ambientalmente, ni en conjunto 

para formalizar una relación entre 

todos estos factores. El DPA se 

encuentra impenetrable y como 

barrera en la relación del mar con 

la ciudad, este en conjunto con 

otros dos equipamientos se 

encuentran fragmentando el 

malecón, cortando toda relación 

espacial entre ambos, al mismo 

tiempo se encuentra en un estado 

deplorable, el cual no abastece las 

necesidades básicas de sus 

actividades prioritarias. Así mismo 

se considera como un agente 

altamente contaminante, que a 

pesar de contar con un emisor 

submarino este carece de 

eficiencia y está por debajo de la 

longitud requerida para el 

vertimiento de las aguas tratadas. 

Por otro lado el personal laboral 

pesquero, es el principal usuario 

contaminador, expulsando sus 

desperdicios directamente a la 

bahía, por ende ensuciando la 

bahía en su totalidad. A pesar de 

contar con un mercado dentro del 

DPA, este no funciona al 100% ya 

que no cuenta con las condiciones 

sanitarias óptimas para el comercio 

de productos hidrobiológicos.  

Se recomienda 

diseñar un nuevo 

DPA, unificando los 

malecones 

urbanamente y  con 

nuevos enfoques 

turísticos, priorizando 

el desarrollo 

sostenible y teniendo 

en cuenta los 

factores ambientales, 

sociales y 

geográficos. 

Cuadro 9: Fuente elaboración propia 
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CAPITULO V 

FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACIÓN 

Y PROPUESTA SOLUCIÓN 

 

 

 



182 
  

5.1 FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA SOLUCIÓN 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

5.1. Usuario  

 

 

 

 

Imagen 18: Fuente Elaboración Propia 
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5.2. Programación arquitectónica 

ZONA AMBIENTES DESCRIPCIÓN ÁREA M2 UNIDAD TOTAL 
Z

o
n

a
 d

e
 f

ri
o

 

Productor de hielo Produce hielo en 

cubos 
36 m2 1 40 m2 

Máquina de producción de 

hielo elevado 

Produce hielo 

directamente 

hacia las cámaras 

de conservación. 

36 m2 1 40 m2 

Cámara de conservación 10 Tn  40 m2 2 80 m2 

 Total  160 m2 

Z
o

n
a
 d

e
 p

ro
c

e
s
o

s
 p

ri
m

a
ri

o
s

 

Área de manipuleo Total  300 m2 

Sector de eviscerado de 

pescado 

 

125 m2 
1 

125 m2 

Sector de lavado de pescado   125 m2 1 125 m2 

Sector de lavado de mariscos  25 m2 1 25 m2 

Sector de clasificación de 

mariscos 

 

25 m2 
1 

25 m2 

Área de limpieza del personal Lavado de botas, 

mandiles y 

manos. 

50 m2 

1 

50 m2 

Almacén temporal de residuos 

hidrobiológicos 

Contenedores de 

basura. 20 m2 
1 

20 m2 

Limpieza y almacén de cajas  50 m2 1 50 m2 

Almacén de transportes de 

carga 

 70 m2 1 70 m2 

Administración y control  70 m2 1 70 m2 

 Total  560 m2 

Z
o

n
a
 c

o
m

e
rc

ia
l 

Mercado minorista Total  320 m2 

Sala 10m2 por persona  250 m2 1 250 m2 

SS.HH  Hombre y mujer 40 m2 1 40 m2 

Deposito general   25 m2 1 25 m2 

Almacén temporal de residuos 

hidrobiológicos 

 20 m2 1 20 m2 

Área gastronómica Total  335 m2 

Concesionarios   40 m2 5 200 m2 

Patio de comidas  100 m2 1 100 m2 

Almacén temporal de residuos 

hidrobiológicos 

 20 m2 1 20 m2 

 Total  655 m2 
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Z
o

n
a
 c

u
lt

u
ra

l 

Museo de sitio Total  250 m2 

Hall  30 m2 1 30 m2 

Zona de exposición  100 m2 1 100 m2 

Zona de ventas de artesanías  20 m2 1 20 m2 

ss.hh  40 m2 1 40 m2 

Almacén   40 m2 1 40 m2 

snack  20 m2 1 20 m2 

SUM  100 m2 1 100 m2 

 Total  350 m2 

Z
o

n
a
 

tu
rí

s
ti

c
a

 

Agencias turísticas   40 m2 5 200 m2 

Hall de espera  50 m2 1 50 m2 

ss.hh   60 m2 1 60 m2 

 Total  310 m2 

Z
o

n
a
 a

d
m

in
is

tr
a
ti

v
a
 

Gerencia   25 m2 1 25 m2 

Secretaria   25 m2 1 25 m2 

Sindicato de pescadores Total  70 m2 

Presidente  25 m2 1 25 m2 

Secretario  20 m2 1 20 m2 

Tesorería  25 m2 1 25 m2 

Área de espera / atención   30 m2 1 30 m2 

Maestranza   100 m2 1 100 m2 

Tópico   25 m2 1 25 m2 

Cafetería   100 m2 1 100 m2 

Sucursal Capitanía marítima  50 m2 1 50 m2 

 Total   425 m2 

Z
o

n
a
s
 d

e
 s

e
rv

ic
io

s
 

Casa de fuerza  20 m2 1 20 m2 

Cámara de bombeo agua 

potable 

 20 m2 
1 

20 m2 

Cámara de bombeo agua 

salada 

 20 m2 
1 

20 m2 

Almacén y depósitos  80 m2 1 80 m2 

Planta de osmosis  150 m2 1 150 m2 

Planta de tratamiento de agua  150 m2 1 150 m2 

 Total  440 m2 

 Sub Total 2885 m2 

Circulación 25 % 625  m2 

   Total  3200 m2 
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Cuadro 10: Fuente elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
s
p

a
c
io

 p
u

b
li
c
o

 

Parqueadero Unidad 3 m x 6 m 18 m2 40 720 m2 

SS.HH  Hombre y mujeres 50 m2 2 100 m2 

Área Juegos infantiles  Recreación para 

niños 
100 m2 3 

300 m2 

Área de descanso Zonas de estar. 50 m2 10 500 m2 

Ciclo vía  2 m x 400 m largo 800 m2 1 800 m2 

Visualización del paisaje Miradores. 70 m2 3 210 m2 

Recreación  Jardineras y 

áreas verdes. 

50 m2 
10 

500 m2 

Recreación 2  Cajas de arenas 

para actividades 

deportivas. 

250 m2 

5 

1000 m2 

Circulaciones  Camineras, 

rampas, veredas 

y escaleras. 

 

 

6000 m2 

Necesidad  Bancas, tachos 

de basura, postes 

de luz y 

bebederos. 

 

 

100 m2 

  
Total 10230m2 

Área total de propuesta de DPA 3200 m2 

Área total de propuesta de espacio publico 10230 m2 

 

Área total del terreno del DPA 3925 m2 

Área total de terreno definido para espacio publico 14320 m2 

Área total  18245 m2 
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5.3. Plano de localización y ubicación  

 

 Imagen 19: Fuente Elaboración Propia 
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5.4. Plano topográfico 

 

Imagen 20: Fuente Elaboración Propia 
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5.5. Criterios de diseño 

 

 Ámbito urbano:  

 

 Accesibilidad  continúa. 

 Unificación espacial de los malecones Grau “A” y “B”. 

 Equipamiento con actividades complementarias para el 

contexto marítimo. 

 

 Aspecto funcional:  

 

 Equipamiento con actividades complementarias para el 

contexto marítimo. 

 La zonificación del comercio debe ser inmediata al acceso 

público ya que es un atractor de flujos este permitirá llamar 

la atención de los transeúntes. 

 Las circulaciones no pueden excederse en espacio, estas 

deben ser minimizadas y diseñadas de forma agrupadas. 

 Debe contar con 2 o 3 ingresos  según la zonificación para 

evitar mesclar actividades que no son afines.  

 La antropometría de los ambientes y mobiliarios deben 

garantizar el desplazamiento fluido e ininterrumpido dentro 

de estas y para las actividades que se realizan dentro de 

ellas. 

 Se debe tener en cuenta la ubicación de los ambientes 

según sus flujos, ubicándolos tanto en el 1er nivel como en 

el segundo. 

 Los almacenes no deben formar parte de la fachada ni 

ubicarse en frentes internos, estos no necesitan estar a la 

vista del usuario. 

 Los SS.HH. deben ubicarse de forma estratégica, no 

deben presentarse como parte de la fachada ni como 

principal ambiente en el ingreso. 
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 Los cuartos de servicios como cuarto de bombeo y cada de 

fuerza deben ubicarse en un lugar estratégico de forma 

que no interfiera con las actividades dentro del DPA,  ni 

con la vista paisajista del contexto. 

 Los pasajes de circulaciones de servicios no deben 

mezclarse con las circulaciones de actividades turísticas y 

comerciales. 

 Los depósitos temporales de residuos hidrobiológicos 

deben ubicarse próximos al estacionamiento para la fácil 

evacuación de las mismas. 

 Zonificar ambientes afines para agrupar actividades que se 

complementen. 

 

 Aspecto formal: 

 

 Volumen debe responder a las fuerzas del lugar como la 

Isla Blanca, la Bahía El Ferrol, el Malecón Grau, la ciudad, 

el Boulevard Isla Blanca. 

 Direccionar las vistas de los ambientes importantes a 

través de las directrices visuales. 

 Crear una relación entre el volumen y espacio exterior 

público. 

 

 Aspecto espacial:  

 

 Se requiere que la jerarquización de los espacios deben 

ordenarse por su significancia o en base a su dimensión o 

forma, dependiendo de las necesidades del usuario. 
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 Aspecto constructivo: 

 

 Construir cimientos reforzados que soporten  cargas 

elevadas. 

 Utilizar cemento tipo V, con aditivos anti-salitre. 

 Construir muros de ladrillos ya que estos permiten la 

acumulación de calor dentro de ellos protegiendo el 

confort climático y la durabilidad del edificio. 

 El emisor submarino debe ser de 11 km a más. 

 Se debe extraer agua del mar y procesarlo por osmosis 

para utilizarlo para el uso sanitario y otras actividades para 

evitar el uso de agua potable. 

 

 

 Aspecto tecnológico-ambiental: 

 

 Controlar el excesivo asoleamiento y la reflexión del sol 

con el mar. 

 Utilizar elementos paisajísticos como árboles y jardines 

para sombrear la edificación. 

  Utilizar pérgolas, volumetría y acabados que permitan 

sombra y la entra del sol en ambientes que requieran estar 

al aire libre. 

  La  ventilación de los ambientes debe ser cruzada, para 

esto se debe diseñar la posición  de las ventanas 

orientadas al NOROESTE Y NORESTE, siendo estas las 

direcciones de mayor corriente de aire. 

 Se debe evitar colocar ventanas en dirección del ESTE, 

para evitar la radiación en las mañanas. Sin embargo es la 

ubicación estratégica para las cocinas comedores y áreas 

administrativas. 

 Al NORTE  se deben ubicar la zona comercial  para una 

iluminación moderada y ventilación natural. 
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 Al OESTE, se debe colocar el museo, este solo tiene 

radiación por la tarde, el cual se debe minimizar con 

elementos arquitectónicos. 

 Al SUR, se debe colocar ambientes de alta permanencia 

por la mínima radiación solar, como el área de procesos 

primarios, sin embargo se debe buscar la solución para su 

óptima ventilación natural. 
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