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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de demostrar los 

diferentes criterios de flexibilidad que se pueden aplicar a un equipamiento de 

carácter cultural, características que son  aplicables a nuestro distrito, que logran 

integrar a la edificación con espacios flexibles que logran formar una composición 

arquitectónica, además de contribuir a la inclusión de la comunidad. 

En cuanto a las características culturales existentes en el distrito, se evidencia que 

presencian un déficit para su buen funcionamiento, entre ellos el radio de influencia 

a las zonas más alejadas, el rango de población a la que aborda y sobretodo las 

diferentes estrategias que existen para diseñar un centro cultural comunitario. 

Esta investigación busca identificar los diferentes lineamientos a considerar para 

abordar temas de función y forma en la arquitectura contemporánea, tratando de 

acoplarlas a la realidad que se vive en la ciudad. 

Palabras clave: Flexibilidad, comunitario, contemporánea, ciudad. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out with the objective of demonstrating the 

different criteria of flexibility that can be applied to a cultural equipment, 

characteristics that are applicable to our district, which manage to integrate the 

building with flexible spaces that manage to form a composition architectural, in 

addition to contributing to the inclusion of the community. 

Regarding the cultural characteristics existing in the district, it is evident that they 

have a deficit for its proper functioning, including the radius of influence to the most 

remote areas, the range of population it addresses and, above all, the different 

strategies that exist for design a community cultural center. 

This research seeks to identify the different guidelines to be considered in order to 

address issues of function and form in contemporary architecture, trying to adapt 

them to the reality that exists in the city. 

Keywords: Flexibility, community, contemporary, city. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA  

 

La presente tesis de investigación es realizada con la finalidad de definir 

criterios de diseño a partir del espacio flexible para un centro Cultural en 

Nuevo Chimbote. Para lo cual se tendrá que tener en cuenta el aspecto 

espacial en primera instancia, y demás referentes teóricos que avalen 

esta investigación. 

 

Hoy en día las nuevas estrategias espaciales que la sociedad requiere, 

nos orientan a investigar sobre diferentes referentes teóricos que 

aportaran conocimientos a la investigación.  

 

El arquitecto Robert Venturi (2004)  en su libro Architecture as Signs and 

Sistems define a la flexibilidad como la facilidad de cambios o variaciones, 

según a las diferentes épocas circunstancias o necesidades que requiera, 

en un determinado espacio.  

 

El arquitecto sostiene que los nuevos aportes espaciales están ligados a 

la flexibilidad, por sobre todo la materialidad, ofrece una variedad diversa 

de materiales que sustituyan al concreto desarrollando así una flexibilidad 

en cuanto al espacio, permitiendo la capacidad de variar, plegar o alterar 

paredes u otro tipo de mobiliario, otorgando así al edificio la habilidad de 

mantener un ciclo de vida eficiente a través del tiempo.  

 

Por su parte el arquitecto Luis Miró Quesada (2003), define como 

componentes del espacio interno, a la materialidad, fuente lumínica, 

encuentros, forma, proporción y dimensión, que son necesarios para 

determinar un espacio flexible. 
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El arquitecto Bruno Zevi (1980), sostiene que el espacio interno es el 

protagonista del hecho arquitectónico, el espacio fluido es una de las 

características que puede presentar el interior, este se caracteriza por 

otorgar al usuario la posibilidad de generarle diversas percepciones dentro 

de un determinado espacio. 

 

El espacio flexible y la fluidez espacial están ligadas, según el arquitecto 

Pier Luigi Nervi (2009) el arquitecto Le Corbusier, logró cubrir las 

necesidades del usuario por medio del sistema dominó. La estructura 

planteada permite la elección y variedad de materiales que las compone 

interiormente, generando flexibilidad, y a su vez la composición del 

espacio fluido. Por un lado el aprovechamiento de la infraestructura 

existente, y por otro la rentabilidad en la elección de materiales que 

remplacen al concreto. 

 

Según el arquitecto Le Corbusier la fluidez espacial se lograba con la 

conformación de 5 puntos: los pilotes, el techo jardín, la planta libre, 

ventana en anchura y fachada libre. Puntos que logran otorgar al proyecto 

una conexión entre el espacio interior y exterior, qué es aprovechada a la 

vez para la propuesta espacial flexible que se le otorga al edificio.  

 

El arquitecto Philippe Boudon (1980) establece 3 puntos que la 

arquitectura moderna debe poseer: la visual, referida a la eliminación del 

límite visual, la física, dirigida al límite físico, y la temporal relacionada con 

los distintos elementos móviles. 

 

Abordando al espacio exterior, por su parte el arquitecto Jan Gehl (2006), 

sostiene que el espacio público flexible es aquel que posee la capacidad 

de otorgar al usuario las diferentes facilidades de uso que posee un 

elemento multifuncional, muchas veces ligado al edificio que lo 

complementa, estas pueden ser rampas, escalinatas, mobiliarios, 

jardines, etc. Con la finalidad de dinamizar y mejorar la conectividad entre 

espacios. 
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El arquitecto Robert Venturi (1992) en su libro Contradicción y complejidad 

en la Arquitectura menciona que se ponen límites entre lo individual y lo 

público impidiendo la forma de socialización, esto reflejado en la realidad 

es traducida como espacios divisibles, ser flexible es más poner cualquier 

elemento, sin perturbar la eficacia del edificio. 

 

Teoría apoyada por el arquitecto Jan Gehl, que es denominada como 

continuidad urbana, es decir se da continuidad entre edificio y entorno, 

con la finalidad de no interrumpir los trayectos del usuario, como también 

la eficacia del recinto. 

 

El arquitecto Ian Bentley sostiene que para enriquecer la vida privada se 

necesita la permeabilidad a tal punto que lo público y lo privado 

permanezcan bajo un control del propio usuario. Este mismo dictamina 

que no debemos preocuparnos, puesto que otros elementos 

arquitectónicos como rampas, sombras, desniveles, virtuales, cristales, 

persianas aparecerán en una etapa de diseño. (2000, p.11). 

 

Sin embargo el arquitecto Yoshinobu Ashihara (1982) en su libro Diseño 

de Espacios Exteriores, define 4 aspectos que se deben emplear para 

diseñar espacios exteriores: Planificación del espacio exterior, espacio 

envolvente, jerarquía del espacio exterior y secuencia del espacio exterior. 

Que ayudaran a una mejor conformación y orden con relación al proyecto. 
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1.1.1. Identificación del problema 

 

El problema de investigación surge a partir de contrastar la realidad con 

la teoría estudiada. En Nuevo Chimbote se localiza el Centro Cultural del 

Santa, el cual se encuentra emplazado en conjunto con un espacio 

público, a primera vista este equipamiento aporta identidad cultural en los 

espacios que proporciona a la ciudad, sin embargo esta investigación 

busca debatir esta afirmación.  

Ubicándonos en la realidad de Nvo. Chimbote, actualmente no se tiene en 

cuenta a la riqueza espacial como factor determinante para la creación de 

espacios que generen fluidez y flexibilidad, es porque no se aplican los 

conocimientos implantados por los diferentes referentes que abarcan al 

espacio, y es por ello que se construyen edificios sin razón ni motivos que 

la sustenten, dejando de lado la competencia en cuanto al ámbito laboral. 

 

En un radio de 300 ml en la Urb. Paseo del Mar, se evidenció la falta de 

presencia cultural que aporte una identidad definida, por un lado los 

equipamientos existentes carecen de criterios de diseño que repotencien 

la calidad interna y externa de los espacios, a esto se le adhiere el déficit 

de carácter que proporcionan los espacios públicos presentes, según el 

plano de usos se refleja la existencia de 3 parques que aún no se 

encuentran edificados, y por lo cual no contribuyen al crecimiento que 

promueva al lugar. 

 

Los edificios implantados en este sector no poseen la capacidad de 

perdurar a través del tiempo, ni de criterios de aprovechamiento de la 

infraestructura existente para la diversidad de usos que pueden ser 

albergadas en un ambito urbano. 

 

La arquitectura de hoy en día, en muchos casos, se perfila a resolver 

problemas arquitectónicos de alta complejidad y su único propósito es 

cumplir con los parámetros según los reglamentos establecidos, muchas 

de estas normas atropellan de una u otra forma al usuario, llegando a 
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tener resultados netamente funcionales, sin ninguna identidad o algún 

aprovechamiento que genere impacto a nivel espacial o de los diversos 

aspectos que se deben tener en cuenta. Es ahí donde esta tesis cobra 

importancia, buscando las fuentes apropiadas para darle el respectivo 

sustento a la presente investigación. 

 

La falta de un equipamiento cultural en el sector propuesto es otro punto 

importante a contrastar, la presencia de instituciones educativas, genera 

como indicador la propuesta de un centro cultural de carácter institucional, 

además de que el terreno en el que se propone este equipamiento es 

propiedad del Poder Judicial y por tanto se cree necesario aprovechar la 

oportunidad para estar dirigida a la derrama de esta institución, y que  se 

emplace en un espacio público flexible, guardando relación de continuidad 

urbana con el contexto. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Preguntas de Investigación 

1.2.1.1. Pregunta Principal 

- ¿Cuáles son los componentes espaciales para 

determinar criterios de diseño arquitectónico en Centros 

Culturales ubicados en la ciudad Nuevo Chimbote? 

 

1.2.1.2. Preguntas Derivadas 

- ¿Qué aspectos seguir para establecer un edificio cultural 

arquitectónicamente moderno? 

- ¿Cuáles son los aportes arquitectónicos que determinan 

espacios flexibles en los Centros Culturales de Nuevo 

Chimbote? 

- ¿De qué manera influye el espacio fluido para 

determinar flexibilidad en los Centros Culturales de la 

ciudad de Nuevo Chimbote? 

- ¿Qué factores determinan continuidad urbana reflejada 

en el espacio público ligado a los Centros Culturales de 

Nuevo Chimbote? 

-  

1.2.2. Objetivos 

1.2.2.1. Objetivo General 

- Determinar componentes espaciales principales que 

dictaminan criterios de diseño de los Centros Culturales 

ubicados en la ciudad de Nuevo Chimbote. 

 

1.2.2.2. Objetivos Específicos 

- Determinar aspectos a seguir para establecer el diseño 

de un edificio cultural de carácter moderno en Nuevo 

Chimbote. 

 

- Identificar los aportes arquitectónicos que determinan 

espacios flexibles en los centros Culturales de Nuevo 
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Chimbote. 

 

- Identificar y determinar la relación que existe el espacio 

fluido y el espacio flexible en los centros Culturales de 

Nuevo Chimbote. 

 

- Identificar y determinar los factores que determinan 

continuidad urbana y su aplicación en un espacio 

públicos ligado a los centros Culturales de Nuevo 

Chimbote. 
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1.2.3. Matriz de correspondencia 

 

TABLA N°1: MATRIZ 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

“ESPACIO FLEXIBLE EN RELACION A CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UN CENTRO CULTURAL DE LA DERRAMA DEL 

PODER JUDICIAL- NUEVO CHIMBOTE” 

 

- ¿Cuáles son los componentes 

espaciales para determinar 

criterios de diseño arquitectónico 

en Centros Culturales ubicados en 

la ciudad Nuevo Chimbote? 

 

- Determinar componentes 

espaciales principales que 

dictaminan criterios de diseño de los 

Centros Culturales ubicados en la 

ciudad de Nuevo Chimbote. 

. 

- ¿Qué aspectos seguir para 

establecer un edificio cultural 

arquitectónicamente moderno? 

 

PREGUNTAS DERIVADAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PREGUNTA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL 

TEMA DE INVESTIGACION 

- Determinar aspectos a seguir para 

establecer el diseño de un edificio 

cultural de carácter moderno en 

Nuevo Chimbote. 

 - ¿Cuáles son los aportes 

arquitectónicos que determinan 

espacios flexibles en los Centros 

Culturales de Nuevo Chimbote? 

 - ¿De qué manera influye el espacio 

fluido para determinar flexibilidad en 

los Centros Culturales de la ciudad de 

Nuevo Chimbote? 

 
- ¿Qué factores determinan 

continuidad urbana reflejada en el 

espacio público ligado a los Centros 

Culturales de Nuevo Chimbote? 

 

- Identificar los aportes arquitectónicos 

que determinan espacios flexibles en 

los centros Culturales de Nuevo 

Chimbote. 

 - Identificar y determinar la relación que 

existe el espacio fluido y el espacio 

flexible en los centros Culturales de 

Nuevo Chimbote. 

 

 

- Identificar y determinar los factores 

que determinan continuidad urbana y 

su aplicación en un espacio públicos 

ligado a los centros Culturales de 

Nuevo Chimbote. 
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1.2.4. Justificación  

La justificación del proyecto genera grandes aportes en los 

diferentes ámbitos, es por ello que se tomaron en cuenta los 

diferentes puntos: 

Se justifica en un ámbito arquitectónico porque define criterios de 

diseño de un equipamiento cultural para tener en cuenta y ser 

aplicarlas en el partido de diseño.  

Por un lado, el aspecto espacial es factor determinante como 

muestra de aplicaciones o pruebas en la que debe tener en cuenta, 

la presencia de flexibilidad  en espacios o recintos que alberguen 

una capacidad de permitir al usuario definir sus actividades, 

generando así espacios ergonómicos y dinámicos, por otro lado la 

presencia del espacio público como generador absoluto de la forma 

de la edificación, otorgando espacios flexibles, fluidos y lograr a su 

vez interacción del espacio público con el edificio. 

Se justifica en un ámbito metodológico porque se orienta de la 

investigación científica, que lleva a comprobar una hipótesis, en 

este caso se tiene cuenta al proceso no experimental que delimita 

al objeto de estudio, con la finalidad de no ser manipulado de 

ninguna forma, en cambio se requerira de cierta pesquisa que 

ayude a comprender los antecedente pertinentes. 

 

Se justifica en un ámibito normativo, porque se rige de información 

reglamentaria, con el objetivo de plantear un partido de diseño 

pertinente al contexto, abalando ciertos parametros urbanos que 

están desigandos en las distintas urbanizaciones del Perú 

 

Por otro lado se justifica en un ámbito teórico, porque discute 

diferentes teorías en base referentes arquitectónicos, estas son 

procesadas y finalmente citadas como evidencia de una 

investigación con sustento y autenticidad. 
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1.2.5. Relevancia 

1.2.5.1. Técnica 

Atribuye material para las próximas investigaciones, la 

búsqueda de temas espaciales emplazados en centros de 

carácter cultural y su relación con los componentes que 

albergan los criterios de diseño. 

En la actualidad no existe información de Equipamientos 

Culturales con características de flexibilidad, en los 

diferentes ámbitos como espacial, formal y tecnológico, por 

lo que se considera una nueva propuesta en esta rama de 

la arquitectura. 

Por su parte el campo teórico y la busqueda de 

conocimientos es aplicada como una base de guía para la 

elaboración de una tesis. A la sociedad mediante espacio 

ya estudiados, referenciado que permitirán el buen 

desarrollo del carácter que lo representa. 

 

1.2.6. Contribución 

1.2.6.1. Práctica 

Beneficiará a los habitantes de la Urb. Paseo del Mar, en 

un radio de influencia de 300 ml, a su vez atribuirá carácter 

cultural a la zona de estudio, en este caso se identificó una 

carencia de relación con el aspecto cultural de carácter 

formativo por ser una zona recién consolidada. Por otro 

lado se tomó en cuenta la viabilidad del proyecto, 

delimitando al propietario del terreno, en este caso se 

identifica al Poder Judicial con la finalidad de brindar un 

equipamiento precisado por dicha entidad.   
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1.3. Identificación del Objetivo de Estudio 

1.3.1.  Delimitación Espacial 

El espacio físico del estudio en base a Centro Cultural, se 

encuentra ubicado en la Urb. Paseo del Mar en el distrito de 

Nuevo Chimbote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Delimitación Temporal 

Este proyecto de investigación se realizará en base a los datos 

recopilados del año 2018, teniendo como única finalidad determinar 

las consecuencias de carencia cultural formativa y arquitectónica 

de esta nueva urbanización previamente analizada. 

 

1.3.3.  Delimitación Temática 

- Arquitectura Cultural. 

 

 

 

GRAFICO Nº 01: Plano Radio de Influencias- Urb. Paseo del Mar. 

FUENTE: Domus Hogares. 

ELABORACION: Propia (07/05/18) 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Estado de la cuestión 

El propósito de esta investigación es saber cuáles son las estrategias 

espaciales para la implementación de un Centro Cultural en Nuevo 

Chimbote, y por lo tanto se necesita indagar información confiable, estas 

pueden encontrarse en tesis, revistas, libros, etc. Tiene la finalidad de 

recolectar la información necesaria para tenerla en cuenta en las diversas 

tomas de decisiones que serán planteadas en el partido arquitectónico. 

Por otro lado la información recolectada ayudará a despejar las diferentes 

dudas que surgen dentro de esta investigación, como por ejemplo, sirve 

de herramienta para definir términos  que la investigación considere 

significativos, como también antecedentes históricos que se enlazan con 

el objeto de investigación, además de basarse en las normas estipuladas 

por el RNE, etc.  

Como parte de una justificación del problema de investigación, cabe 

resaltar que se necesita la información adecuada realizar un proyecto de 

carácter cultural que necesite de referentes arquitectónicos para la guía 

que debe llevar a cabo una investigación científica, además de los aportes 

necesarios que una investigación deba aportar originalidad, ser  fidedigno 

y novedoso. Esta investigación tiene sentido de planteamiento, porque, se 

desconoce las causas del porque no existen centros culturales con 

riquezas espaciales bien planteadas y plasmadas en su diseño. 

Pier Luigi Nervi, arquitecto e ingeniero que muestra opciones que utilizaron 

algunos arquitectos de la época del siglo xx, y por el cual mostraban 

nuevos recursos de diseño para el mejor desempeño espacial de los 

diferentes edificios de arquitectos reconocidos como, Le Corbusier, Mies 

Van Der Rohe, Peter Behrens, Frank Lloyd Wright, etc. Y a su vez logrando 

repotenciar estas ideas en aspectos que se deben tomar en cuenta para 

su aplicación. 
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El Arquitecto Ian Bentley y compañía, son considerados por su reconocido 

libro “Entornos Vitales”, la imagen apropiada que debe mostrar un proyecto 

hacia el público y que es necesario que todas las edificaciones tengan 

carácter de presencia, que vendría a ser un aporte en el aspecto formal y 

semiótico. 

Por otro lado Miro Quesada Garland, reconocido por su trayectoria, valora 

los aspectos espaciales que pasan a formar parte de la arquitectura en 

espacios interiores y exteriores, que ayudan a tener una idea clara de los 

puntos que son necesarios aplicarlos para un mejor entendimiento en 

cuanto el tema de estudio. 

Para definir el presente punto, se deberá llevar a cabo un esquema de 

redacción para sintetizar la información estudiada en base al 

planteamiento del problema de investigación y las diversas investigaciones 

con la finalidad de formular una hipótesis. 
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              2.1.1 Antecedentes de Tesis 
 
A. “ESPACIOS FLEXIBLES CONTEMPORANEOS” 

A.1 TITULO: “Espacios flexibles contemporáneos” 

A.2 AUTOR: Fernando Fabián Barros 

A.3 TIPO DE DOCUMENTO: Tesis de grado 

A.4 FECHA: 2014 

A.5 ESCUELA: Universidad Católica de La Plata 

A.6 RESUMEN: 

Esta tesis brinda los argumentos necesarios que una investigación 

profunda debe mostrar ante la necesidad de espacios flexibles, como 

objeto de resolución se tiene en cuenta la implementación para centro 

de oficinas y comercialización de distribución de combustible y 

lubricantes, pero el motivo de haber escogido esta investigación, es 

porque brinda nuevos conceptos que van más allá de un simple 

sondeo, estos conceptos son determinantes por que ayudan a aclarar 

la relación de ideas con respecto a revistas o libros que se tienen en 

cuenta más adelante.  Por ser Tesis de grado abarca una indagación 

profunda en cuanto a los materiales y la rentabilidad que produce al 

generar un buen proyecto. 

A.7 CRÍTICA: 

Esta tesis de investigación tiene pilares importantes que sea única en 

su rama, sin embargo la crítica, que no necesariamente está dirigida 

para el autor sino para esta investigación es porque estos conceptos 

serán plasmados en una edificación que es diferente al uso que se está 

planteando en esta investigación. 
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B. “CENTRO CULTURAL Y DE RECREACIÓN EN LURIGANCHO 

CHOSICA”  

B.1 TITULO: “Centro Cultural y de Recreación en Lurigancho Chosica” 

B.2 AUTOR: Luz Llancán Zapata 

B.3 TIPO DE DOCUMENTO: Tesis de pregrado 

B.4 FECHA: 2013 

B.5 ESCUELA: Universidad San Martin de Porres 

B.6 RESUMEN: 

Llancán Zapata, Luz. 2013. “Centro Cultural y de Recreación en 

Lurigancho Chosica”, señala que su investigación  se configura a partir 

del espacio como detonante urbano, generando así una infraestructura 

de carácter cultural, aprovechando el espacio y dándole un aspecto de 

recreación, además de la planteada propuesta arquitectónica  que 

añore al espacio público como parte de todo el proyecto en general. 

Avalados por los referentes teóricos, este proyecto se sostiene del 

concepto del paisaje operativo, tomando en cuenta la topografía, 

haciéndola operativo para el uso del público. Metodológicamente se 

estudia los agentes involucrados con el proyecto, finalmente, resulta un 

proyecto arquitectónico acorde con el lugar. 

B.7 CRÍTICA: 

En esta investigación se identifican puntos importantes a tener en 

cuenta como la relación de la topografía con el proyecto a plantear y la 

jerarquía que tomará el proyecto generándose así un detonante 

urbano, pero en modo de apreciación crítica no establece lineamientos 

referidos al espacio interior, abarcando en su mayoría al espacio 

público con relación al equipamiento brindando soluciones para esta. 
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C. “CENTRO CULTURAL COLLÍ EN EL DISTRITO DE COMAS” 

C.1 TITULO: “Centro cultural collí en el distrito de comas” 

C.2 AUTOR: Silvia Borja Lozano 

C.3 TIPO DE DOCUMENTO: Tesis de pregrado 

C.4 FECHA: 2016 

C.5 ESCUELA: UNIFE- Institucional 

C.6 RESUMEN: 

Borja Lozano, Silvia. 2016. “Centro Cultural Collí en el Distrito de 

Comas”, precisa que la investigación que aborda engloba tanto a la 

población como al carácter artístico que propone, teniendo en cuenta 

los conceptos generados en la fase de investigación, llevados y puestos 

en práctica en los espacios públicos propuestos, por otro lado se tiene 

en cuenta el centro cultural tomando en cuenta conceptos de 

permeabilidad para logara una interacción controlada con el espacio 

público. En resumen abarca la investigación rigurosa resolviendo 

necesidades próximas del entorno en el que se está trabajando. 

C.7 CRÍTICA: 

Aporta conocimientos sobre permeabilidad y calidad espacial en un 

distrito con falta de carácter cultural, sin embargo esta investigación no 

muestra dinamismo en la fase de investigación con respecto a los 

diferentes puntos que determinan criterios de diseño, por otro lado los  

distintos referentes que esta tesis brinda es muy poco similar con la 

realidad problemática. 

Es claro que se necesita una base con respecto a referentes, análisis 

de casos y antecedentes de tesis, libros, revistas que logren dar un 

enfoque claro y preciso para que la investigación resulte de buena 

calidad y sirva de ayuda para la ciudad. 
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D. “CENTRO CULTURAL EN ICA” 

D.1 TITULO: “CENTRO CULTURAL EN ICA” 

D.2 AUTOR: Melisa Chuy Quintana 

D.3 TIPO DE DOCUMENTO: Tesis de pregrado 

D.4 FECHA: 2017 

D.5 ESCUELA: UNIFE- Institucional 

D.6 RESUMEN: 

Chuy Quintana, Melisa. 2017. “Centro Cultural en Ica”, argumenta 

sobre su investigación lo siguiente: Según las investigaciones 

realizadas acerca del entorno de estudio, se consigna el pasado 

histórico de la presente ciudad, y sus atractores culturales, la 

concurrencia de turistas, y la población residente, se dictaminó que la 

zona carece de infraestructura y espacios públicos que aporten al 

desarrollo cultural del ser humano.  

Para contrarrestar esta carencia se dispone a proponer un proyecto de 

carácter cultural que mantenga programas y actividades semipúblicas, 

que activen la cultura, promoviendo así la característica de la ciudad de 

Ica como poseedor de riqueza de diversidad cultural, albergando las 

expresiones como artística, fotográficas, talleres de exposiciones, 

difusión de libros, rescatando los valores más representativos del 

pueblo, dentro de un espacio moderno y creativo que posea a las 

exigencias de la época. 

D.7 CRÍTICA: 

Por otro lado, esta investigación carece de investigación sobre centros 

culturales mixtos, basándose netamente de la cultura educativa de la 

ciudad reflejando como problema de investigación, es por ello que esta 

tesis, se toma en cuenta para abarcar nuevos conceptos que puedan 

ayudar en la parte de marco conceptual. 
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           2.1.2 Artículos de revistas especializadas 
 

A. “LA FLEXIBILIDAD EN LA ARQUITECTURA” 

A.1 REVISTA: Mito, Revista Cultural 

A.2 AUTOR (A): Nuria Forqués.  

A.3 AÑO: 2016 

A.4 RESUMEN: 

La presente información brinda un panorama interesante que se fue 

planteando hace muchos años atrás, ahora mismo la mayoría de las 

persona asocian a la flexibilidad como un guante hecho a la medida de 

las manos permitiendo a estos una mejor elasticidad, si hablamos en 

términos arquitectónicos, por ejemplo, la flexibilidad se puede ver 

reflejada en una sala de eventos, la cual puede subdividirse de 

diferentes formas en diferentes ocasiones, si es cierto que es una 

definición, pero la flexibilidad en la arquitectura va mucho más allá de 

esto, la cual requiere de cierta investigación ampliando así el contexto 

de búsquedas. 

Este artículo tiene en cuenta 3 importantes indicadores: 

El aprovechamiento de los recursos existentes, la materialidad, 

reutilización de una estructura. Por un lado se menciona al puente de 

Londres, Claude de Jongh, que por su inmensa inversión para la 

construcción de esta, se tomó en cuenta la inserción de viviendas, 

tomada como medida inteligente para albergar tanto a personas, y a su 

vez lograr una buena rentabilidad para la construcción del puente, esto 

es a lo que se llama flexibilidad, si bien ya no existe rastro de esta 

construcción se logró imitar una muy similar en Florencia con el puente 

Vecchio, es ahí donde se logra un aporte para la arquitectura logrando 

crear diferentes modalidades de uso o dualidades, aprovechando los 

recursos de manera muy ingeniosa, obteniendo una buena rentabilidad. 
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Un edificio es mucho más flexible, por poder adaptarse a las diferentes 

necesidades a lo largo de su vida útil, esto se deduce como una 

remodelación continua del espacio generado por el usuario, generando 

una reutilización de la estructura, para otro uso generar otro uso 

distinto. 

La autora sostiene que la flexibilidad, multifuncionalidad en la 

arquitectura y los espacios, promueve la sostenibilidad para con el 

medio ambiente, evitando tener que emplear diferentes recursos para 

derribar y construir una nueva edificación, es ahí donde lanza otro punto 

clave para la darle sentido a la investigación, el diseñar una edificación 

que permita la funcionalidad de esta por muchos años siendo el mayor 

objetivo permanecer intacta por distintas épocas que seguramente 

ampliaran el conocimiento sobre el tema. 

La revista cita a arquitectos de renombre para ejemplificar la teoría en 

construcciones ya planteadas anteriormente. Por un lado se tiene en 

cuenta a  Le Corbusier y su construcción que ejemplifica de mejor al 

aspecto flexible es la Unité d`Habitación de Marsella, esta construcción 

plantea una unidad habitacional muy particular, constituida pos 

estructura portante, en la que se insertan casas prefabricadas, con la 

finalidad de ser cambiadas cuando se requiera, en este punto se define 

la materialidad, como parte de la flexibilidad arquitectónica, que con 

una construcción a primera vista alberga dos puntos importantes, por 

un lado se tiene en cuenta la ambición del proyecto para albergar a 

personas durante muchos años, esto es posible gracias a las 

necesidades de la época.  

Por otro lado la reducción de costos de las viviendas ya que al cambiar 

necesitan de un material más liviano como por ejemplo drywall, y otros 

materiales prefabricados, promoviendo así una nueva forma de ver la 

arquitectura.  

Un caso muy similar sucede con Miki Yoshihito y su construcción en 

Tokio con la torre Nakagin, esta plantea un edificio de vivienda para 

personas de negocios, por lo cual puedan ir venir del trabajo, está 
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constituida por un núcleo principal de alta resistencia que sostiene a los 

módulos de vivienda que se colocan y sacan fácilmente, logrando así 

una piel del edificio, según muestra la presente revista. Conceptos 

también tomados por los arquitectos Le Corbusier, Mies Van Deer Rohe 

en sus edificios. 

 

B. “LUZ PARA EL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL” 

B.1 REVISTA: Revista Diseña  

B.2 AUTOR (A): Douglas, Leonard 

B.3 AÑO: 2009 

B.4 RESUMEN: 

Por ser uno de los centros Culturales más importantes de Chile, 

representa una gran carga histórica, es por ello que el replanteamiento 

enlaza a las nuevas visiones sobre el papel cultural del país. 

El concepto de transparencia y de relación del espacio interior y 

exterior, estructuran una nueva fórmula que edifica otros conceptos 

para este emblemático Centro Cultural. Como se mencionó 

anteriormente la preexistencia de este Centro Cultural, se promueve 

como nuevo rol, ser transferido al ministerio de educación, con la 

finalidad de asumir un nuevo papel metropolitano para con este. 

Este lugar fue removido por las cargas históricas, cambiando funciones 

con aras de ser abastecida por el poder ejecutivo de este país. Y es por 

ello que este abastecimiento presenta una gran carga histórica y social, 

que queda impregnada en la memoria de todos los pobladores 

chilenos. 

En el 2006 un incendio destruyó tanto las instalaciones como la 

infraestructura, por lo cual se vio necesario definir un nuevo destino. El 

ingeniero Douglas recibe el cargo de desarrollar la iluminación de este 
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abastecimiento en el año 200, propuesta que fue resuelta al siguiente 

año. 

El planteamiento debía abastecer los requerimientos lumínicos de las 

distintas labores que se establecerán en el interior, a ello se adhiere la 

necesidad del albergar al planteamiento arquitectónico, tanto en escala 

urbana como también en cada aposento. 

El planteamiento de fuentes lumínicas alberga propuestas de una 

edificación donde las actividades del espacio interno se expresan 

visualmente en el exterior.  

Esta asociación es abastecida mediante una superficie envolvente 

parcialmente translucida y sondeada, por la cual la iluminación 

desarrollara el papel de un agente transmisor de los estados de Centro 

Cultural.  

Para remontar se le adhiere un programa de recintos, diversos usos y 

muchos m2 por iluminar, estas diversas actividades generan a la 

iluminación de este abastecimiento en un reto de gran rango, donde se 

debe confluir inclinaciones semióticas y funcionales. 

Un acercamiento a la propuesta fue establecer a la iluminación como 

intermediario energético, que se relacione con las distintas labores que 

se desenvuelven en este Centro Cultural. Los usos del abastecimiento 

son tenaces y cambiantes, con el objetivo de acogerlas y representar 

habitabilidad espacial. 

De este modo el planteamiento ofrece un nivel de flexibilidad para las 

respectivas instalaciones, conseguida mediante el equipamiento, 

logrando acomodar las iluminancias y uniformidades, logrando atenuar 

las fuentes a través de un método de comprobación de luminosidad. 

Por otro lado los ambientes conformados para albergar muestras 

artísticas, se define un método de iluminación por rieles energizados y 

equipos moldeables, trazando un sistema variable a los distintos casos. 
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De igual manera se definieron equipos con distintas ópticas, filtros, 

lentes, que establezcan a los curadores adecuar la luz a sus 

particulares intensiones museográficas. Finalmente se estableció un 

método de iluminación base, que esté vacante para las actividades de 

ensayo, montaje y limpieza. 

La frase “Puerta abierta a la cultura” guio el progreso a que se 

transformara en ello, para concluir, esta visión el edificio define grandes 

pórticos que enlazan a la Alameda con el barrio Lastarria, definiendo 

un trascendental polo cultural que reorganizara la cultura artística y 

comercial del entorno, a ello se le adhiere las pieles permeables a la 

luz que muestran al transeúnte la habitabilidad de la edificación, 

logrando un nuevo símbolo a un inmueble cargado de historia. 

El Centro Cultural Gabriela Mistral contiene la idea de que la propuesta 

social de Chile debe estar abierta a las falencias de infraestructura 

cultural. Este pensamiento estaba presente en un inicio (1972) y se 

restablece después de 37 años, el concepto de transparencia no solo 

abarca al estilo del proyecto sino también a la ética y el lazo de igualdad 

a la abertura de la cultura. 

El proyecto ya en su nueva etapa espera la integración y apropiación 

por parte de los artistas y visitantes. Por otro lado destaca al ser puesto 

con el nombre original así como también su destino, como símbolo de 

promesa con una propuesta cultural a largo plazo. Comprendiendo que 

la cultura posee la función de ejercer las características del mundo 

político. 

Las fuentes lumínicas se adhieren en este compromiso de abertura a 

la cultura desde 2 puntos de vista: 

La funcional, que alberga detalles de cada lugar y las revive en el 

tiempo. 

La dimensión poética, que resalta las nuevas estrategias de 

características hacia la cultura, por lo tanto se genera una integración 
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entre el espacio interior y exterior, así como también las visuales de 

habitabilidad de este recinto. 

 

CONSUMO ENERGETICO 

En esta etapa de diseño esta variable es fundamental, con la finalidad 

de dar sustento al edificio. Se requieren diferentes bondades de los 

equipamientos elegidos. 

Las diversas especificaciones se elaboraron en relación de un proyecto 

de gestión, y de un mecanismo de iluminación, fundamentado en los 

hábitos de los espacios y la contribución de luz natural en los diferentes 

periodos del año. 

 

C. “Concursos, Museos y Centros Culturales” 

C.1 REVISTA: Arkinka  

C.2 DIRECTOR (A): Frederick, Cooper LlosaC.3 AÑO: 2016 

C.4 RESUMEN: 

 

CENTRO CLUTURAL, COMERCIAL Y HOTEL 

Fundación Pedro Osma (1 PUESTO) 

Jaime Lecca + NOMENA Arquitectos 

 

BARRIO 

Esta  propuesta identifica a los hitos y lugares importantes para 

ponerlos en valor como por ejemplo en el caso del Museo Osma, se 

busca una adecuación al entorno monumental de la ciudad de 

Barranco. La idea se basa en una organización de una arquitectura 

atomizada, con rasgos de menor escala, en donde prima la circulación 
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y se toma una dinámica volumétrica en base a este concepto, 

fraccionando el programa y resaltando la dinámica y relación entre los 

espacios públicos. 

Esta composición logra permitir una adecuación éntrelos  la proporción 

del contexto urbano del lugar, con respecto a la idea de barrio. Esto 

servirá como un mecanismo una abertura para los futuros usos que se 

extiendan entre lotes vecinos. 

El terreno presenta una trama irregular sin embargo el ensamble no 

corresponde al perímetro, generando nuevas características 

ordenadoras del terreno. La materialidad junta los diferentes 

fragmentos, fortaleciendo la lectura de este contexto barrial con una 

representación arquitectónicamente neutral.  

 

COMERCIO ABIERTO 

Las actividades de los habitantes barranquinos, priorizan la 

peatonalización, por lo que se requiere que la propuesta genere un 

centro abierto, con la finalidad que el comercio y la cultura se 

desarrollen libremente, sin olvidar el contacto con el entorno. 

El proyecto a proponer se desarrollará como un centro comercial que 

represente a la permeabilidad y abertura espacial, evitando el 

aislamiento entre lo exterior. Esta propuesta de volúmenes divididos 

alberga la multiplicación de los frentes comerciales, generando una 

jerarquía igualitaria entre todas. 

Los arquitectos buscan disolver las limitaciones del lugar al no contar 

con un límite físico entre el exterior y el conjunto interior, generando un 

mejor flujo transitorio 
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CENTRO CLUTURAL, WIÑAY AYNIMARKA 

Oficina de Arquitectura y Urbanismo + Ríofrio Arquitectos (1º PUESTO) 

Jaime Sarmiento / Roberto Ríofrio  

 

LA RELEVANCIA DEL CENTRO CULTURAL EN LA CIUDAD 

Para entender una proximidad a la cultura peruana del Alto Perú, se 

debe tener un conocimiento básico acerca del Ayni, que se refiere a la 

cooperación que existía en los pueblos indígenas, mayormente en Alto 

Perú. Donde primaba la solidaridad, intercambio democrático, de los 

que componían este sistema (Ayllu), llegando hasta establecer fuertes 

lazos de unión familiar entre los diferentes miembros de esta 

comunidad. 

Es por ello que la propuesta del Centro Cultural WIÑAY AYNI MARKA 

es destinada a convertirse en un centro de compartimiento físico y 

social de la ciudad. La cercanía con el circuito de espacios públicos e 

instituciones de carácter cultural que el centro histórico hospeda genera 

una referencia en cuanto a manifestaciones artísticas y culturales. 

El edificio se presta a representar dominio público, dejando de lado la 

exclusión social. Un proyecto que genere el recorrido interno, con 

propuestas espaciales tales como la intensidad del uso, secuencia, 

espacio público, privacidad, paisaje, yuxtaposición programática, entre 

otras. Es por ello que este recinto se acomoda en la ciudad, y a su vez 

la ciudad se acomoda al centro cultural. 

 

EMPLAZAMIENTO, EDIFICIO, UNIDAD Y DIFERENCIACION 

El lote presenta 8800 m2, con estructura moderna, el edificio 

representa sobriedad y se perfila para resolver las características 

técnicas, administrativas, y culturales del Cusco. La configuración del 

proyecto se da en 3 zonas principales: 

La Puerta o Puncu 
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La propuesta del teatro origina la fachada del recinto para la ciudad. 

Sus dimensiones y emplazamiento producen una plaza pública que se 

ejerce como conector entre la avenid Huáscar y la plaza Cultural. Su 

conformación lineal genera la interacción de labores culturales y 

comerciales, aumentando las variables del espacio.  

 

La revista Arkinka evidencia diferentes propuestas, en diferentes 

contextos y problematicas arquitectónicas, sin embargo saca a relusir 

las propuestas en base a la identidad cultural que presenta cada lugar, 

en el caso del planteamiento del Centro cultural de Barranco, 

claramente el planteamiento se da en base a la fluencia del lugar y las 

diferentes condicionantes que la delimitan, en base a ello se aplican 

criterios arquitectónicos pertinentes para la zona. 

 

Por otro lado el centro Cultural Winay Aykimarka presenta un idea clara 

de los antecedentes históriccos de Cusco en relación a la comunidad 

de Alto Perú, comportamientos, creencias y lazos, son los que orientas 

a la ideas del partido Arquitectónico de la propuesta. 

 

 

 
  2.1.3 Antecedentes de libros 

 
A. INTRODUCCION A LA TEORIA DEL DISEÑO ARQUITECTONICO 

(2003) 

A.1 TITULO: “Introducción a la Teoría del Diseño Arquitectónico” 

A.2 AUTOR: Arq. Luis Miró Quesada Garland. 

A.3 LUGAR DE EDICION: Lima. 

A.4 FECHA: 2003 

A.5 EDITORIAL: El Comercio S.A 
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A.6 RESUMEN: 

El presente libro evidencia  información vital sintetizada de los 

diferentes criterios arquitectónicos que se necesitaran para definir las 

diferentes etapas de diseño, por otro lado reforzará la investigación de 

la presente tesis. 

El nicho arquitectónico que prima en este documento es el espacial, 

argumentando diferentes criterios que abalan esta conjetura, como por 

ejemplo la presencia del arte en el espacio, partiendo de un punto 

netamente artístico, el Arq. Luis Miró Quesada argumenta en base a 

las experiencias de su vida, los distintos procesos que la arquitectura 

exhibe.  

Las sensaciones que produce la arquitectura en base a la calidad 

espacial de los diferentes edificios que presenta este libro serán de 

mucha ayuda para los distintos análisis de casos que serán realizadas 

en el cuarto capítulo. Entre ellos se encuentra la Galería de Arte  del 

Arq. Richard Meier y la presencia del espacio fluido en esta. 

Sin embargo existe mayor información de los diferentes nichos 

arquitectónicos representados en los distintos recintos, por ejemplo, la 

conformación del espacio cubre un papel importante con respecto a las 

condicionantes de diseño interior del ambiente, pequeños elementos 

como paramentos, aberturas, presencia del color, texturas, grosores, 

son determinantes para este punto. 

 

La presencia del color y la textura en algunos casos, ayuda a cubrir 

aspectos de percepción visual dentro del espacio arquitectónico, 

espacios interiores, como en el caso de  la escuela secundaria Hanning 

Larsen ubicada en Suecia. 

La fuente lumínica como concepto y aplicación son implementadas 

dentro de un estudio previamente analizado en base a los diferentes 

nichos arquitectónicos. La iglesia Ronchamp  obra del Arq. Le 

Corbusier presenta un estudio esencial del importancia de la 
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iluminación, reflejada en sus vanos, aberturas y diferentes cualidades 

que presenta esta. 

Por otro lado la presencia del exterior también es evidenciada en 

diferentes casos y diferentes realidades, con la finalidad lograr 

conformación, El Arq. Yoshinobu Ashihara, citado en este libro, cubre 

el aspecto paisajístico, organizándolas en diferentes aspectos que se 

convertirán en indicadores de estudio, la importancia del mobiliario 

urbano, tramas, desniveles, rampas y escaleras, serán determinantes 

en este aspecto. 

La calidad del espacio arquitectónico es esencial, como lo patentiza el 

Arq. Giedion en su libro “Espacio, tiempo u Arquitectura”, señalando 

características esenciales  como espacio fluido, transparencia y 

conexión del espacio externo e interno, casos como la Casa Saboye 

del Arq. Le Corbusier y El Pabellón de Barcelona del Arq. Mies Van Der 

Rohe, que en detalle presentan diferentes características y métodos de 

diseño pero con la misma esencia en lo que buscan lograr. 

Estos criterios también logran reflejarse en el aspecto volumétrico, 

como busqueda de la fusión entre el interior y exterior, se logra la 

desaparición del volumen cerrado. La casa de la Cascada del Arq. 

Lloyd Wright, logra este efecto desde el aspecto exterior, que a su vez 

presenta una integración con el contexto, el arquitecto sostiene que en 

cierto punto la escultura es necesaria y utilizada como fuente de 

inspiración para las nuevas edificaciones, y es por ello que existen 

diferentes indicadores formales que logran generar un impacto positivo 

en los diferentes tiempos y contextos. 

Gracias a este libro se lograron diferenciar distintos puntos o criterios 

que son necesarios para aplicar en esta investigación, la busqueda de 

referentes dentro de criterios del espacio y forma también son 

esenciales, con la finalidad de lograr una investigación más 

trascendente.  
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B. LA FORMA ARQUITECTONICA (1976) 
 
B.1 TITULO: “La Forma Arquitectónica”. 

B.2 AUTOR: Arq. Ignacio Araujo. 

B.3 LUGAR DE EDICION: Pamplona. 

B.4 FECHA: 1976 

B.5 EDITORIAL: Eunsa. 

B.6 RESUMEN: 

 

Este libro presenta diferentes indicadores que conforman a la esencia 

de la volumetría arquitectónica, desde el principio del concepto, aclara 

con fundamento los diferentes conocimientos filosóficos que conllevan 

a tener una idea clara de lo que significa el aspecto formal. 

Como primer método propone analizar la estructura de la forma según 

algunos recintos de la época de los sesentas, y por el cual se definen 

nuevos criterios que se deben aplicar en las distintas propuestas a 

realizar. 

Desde el dibujo, se pretende analizar el aspecto formal, logrando 

formar nuevos conceptos en base a una idea germinal, que es clave 

para la estructura de elementos como la masa, el espacio, y la 

superficie y sus relaciones con trazas, ejes, proporción y escala. 

Este análisis distingue en partes de separación, la cualitativa, que hace 

referencia a lo material como por ejemplo, masas, espacios, 

superficies; y la cuantitativa, que hace referencia a las intenciones 

formalizadoras; todo ello con la finalidad de expresar la síntesis final del 

proceso formal. Cada elemento manifiesta una masa, textura y 

coloración además de afectar a los demás elementos, lo anterior, lo 

presente y lo posterior de unen por su forma geométrica, por otro lado 

el dibujo analítico manifiesta diferentes tipos de aspectos tanto externos 

como fuerzas configuradas internas. 
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C. ENTORNOS VITALES (1999) 

C.1 TITULO: “Entornos Vitales”. 

C.2 AUTOR: Arq. Ian Bentley. 

C.3 LUGAR DE EDICION: Barcelona. 

C.4 FECHA: 1999 

C.5 EDITORIAL: Gustavo Gili. 

C.6 RESUMEN: 

El grupo de arquitectos que realizó esta publicación tuvo en cuenta 

muchos aspectos relacionados con la ciudad, por un lado se tomó en 

cuenta al usuario como colector de experiencias sensitivas, con la 

finalidad de ejercer ciertos parámetros que logren mejores estrategias 

de diseño. 

Para el Arq. Ian Bentley y compañía existen siete criterios muy 

importantes los cuales son: la permeabilidad, la variedad, riqueza 

visual, imagen apropiada, versatilidad, penetración y legibilidad. Todos 

estos componentes permiten una mejor visualización de un diseño con 

rasgos de vitalidad. 

Como primer punto, la permeabilidad toma un rol importante dentro del 

concepto de diseño de un edificio, aspectos formales espaciales y 

semióticos, son tomados en cuenta en esta etapa de desarrollo, por ser 

la responsable de conectar al espacio interior como también al exterior 

con la finalidad de relacionar  ambas ya sea por los diferentes motivos 

del diseñador. 

Por otro lado la permeabilidad también está relacionada con las 

estrategias de flujos, conectores entre usos ya sea en el entorno urbano 

como también en espacio interior relacionados a los diferentes usos 

que posee un edificio. 
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La variedad es considerada como otro factor determinante en la etapa 

de diseño, se genera de la posibilidad de maximizar la variedad de 

actividades en un objeto arquitectónico determinado, en un primer 

principio corresponde a lineamientos funcionales, sin embargo en cierta 

etapa de la composición volumétrica y espacial, esta variable genera 

diversas características de conexión, encuentros, desniveles y formas 

de hibridación que enriquecen la propuesta de los nichos anteriormente 

mencionados. 

La versatilidad está referida a la facilidad de aquellos espacios de 

ofrecer distintas actividades a un usuario, tomada en cuenta en 

distintos aspectos, entre ellos la vivienda, en la búsqueda de adquirir 

más ambientes en cierta área de lote, se toma en cuenta la estrategia 

de reducir y generar una dualidad espacial de compartimiento. 

Es necesario ahondar en la investigación de este tema, porque pone 

en discusión la teoría del espacio flexible, por un lado están ligadas al 

aspecto constructivo, por otro a la diversidad espacial que ofrece, 

ciertos requisitos que se necesitan para ser aplicados en el partido de 

diseño. 

Dentro del aspecto formal, un criterio muy importante está referido a la 

imagen visual apropiada, la idea principal se genera a partir del 

pensamiento del usuario con respecto al recinto que observa a frente y 

reflejar lo que sucede dentro, que actividades se generan, creando una 

idea de pertenencia de lugar. 

Este libro cubre diferentes necesidades urbanas con la finalidad de 

crear una arquitectura con sentido de pertenencia, en los diferentes 

nichos arquitectónicos, por otro lado se tiene en cuenta a los distintos 

indicadores que logran de manera minuciosa relacionar las 

necesidades del espacio, función, forma y semiótica, y es por ello que 

el usuario logra captar una mejor imagen de la ciudad. 

En muchos casos la ciudad presenta a pequeños rasgos de algunas de 

estas características planteadas anteriormente, sin embargo el entorno 
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que la rodea perjudica en la estrategia, es por ello que este libro trata 

de dar diferentes soluciones, ejemplos para futuros trabajos en mente. 

 

D. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN (2008) 

D.1 TITULO: “Métodos y Técnicas de Investigación”. 

D.2 AUTOR: Esther Maya. 

D.3 LUGAR DE EDICION: México DF. 

D.4 FECHA: 2008 

D.5 EDITORIAL: Universidad Autónoma de México. 

D.6 RESUMEN: 

 

Este libro es muy importante dentro de la investigación y realización de 

una tesis, provee una sencilla  metodología que ayuda al investigador 

la producción de tareas durante el periodo de trabajo, proporciona una 

organización mejorada de tesis del ámbito de arquitectura y las 

diferentes ramas del urbanismo. 

Esta herramienta de estudio concede conocimientos en base al 

pensamiento científico, metodología, y proceso de sistematización, con 

la finalidad de cubrir cualquier incertidumbre con respecto a su valides. 

Presenta diferentes etapas de diseño de una investigación, es aquí 

donde el investigador delimita el tema de estudio, justifica las diferentes 

posturas por la cual las escoge, formula objetivos claros y concisos y 

se plantea un problema para que la investigación tenga una hipótesis. 

Ayuda facilitando técnicas de trabajo en la investigación científica, 

proporciona información acerca de la elaboración de fuentes de 

información con relación de arquitectura y afines, es por ello que se 

eligió a este libro, por la facilidad que brinda en la etapa delos 

respectivos análisis de caso.
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2.2. Marco contextual 

2.2.1. Contexto Físico Espacial 

2.2.1.1. Ubicación Geográfica  

Nuevo Chimbote es uno de los nueve distritos en los que 

se subdivide la Provincia Santa del Departamento de 

Ancash, ubicado en el noroeste del País. Originalmente era 

parte del distrito de Chimbote, pero se separó de ella 

mediante la ley N° 26318 del 27 de mayo de 1997. Es la 

zona de más reciente crecimiento de la ciudad, con varias 

urbanizaciones. 

Departamento: Ancash 

Provincia        : Santa 

Distrito           : Nuevo Chimbote 

Urbanización: Paseo del Mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GOOGLE 

FUENTE: GOOGLE 

FUENTE: GOOGLE 

IMAGEN 02: PLANO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE  

FUENTE: PLAN DISTRITAL Y ELABORACIÓN PROPIA 

REPETICIONES 
PENETRACIONES FUSIONES 

Urb. Paseo del Mar 
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2.2.1.2. Ubicación 

 

A. DESCRIPCION DE LIDEROS DE TERRENO DE ESTUDIO 

 

 URB. PASEO DEL MAR: 

 Frente:  Con 139.906 ml. - (I.E.P INNOVA SCHOOLS) 

 Derecha: Con 25.200 ml.- (CARRETERA PANAMERICANA) 

 Izquierda: Con 136.139 ml.-  (CALLE 67) 

 Fondo: 157.833 ml. - (PROPIEDAD DE TERCEROS) 

 

B. DESCRIPCION DE LA ZONA A NIVEL DE 300 ML 

 

Terreno ubicado en la urbanización Paseo de Mar, frente a la Calle 56 

con vía importante y de referencia: Via nacional Panamericana. 

Terreno con nomenclatura B9-2. Frente al colegio Innova Schools. 

(Ver gráfico N° 03) 

El area del terreno posee 10,000.00 m2, que son propiedad de la 

Corte Superior de Justicia del Santa, por otro lado, la morfología es 

polígonal y posee parabolas en 2 de sus lados. 

La lotización en la Urb. Paseo del Mar presenta una variedad de 

tipologías, además de presentar una forma concava que encaja con 

esta propuesta, las medidas de estos lotes varian dependiendo de la 

ubicación y a la propuesta de la habilitación.  

Las calles colindantes, están compuestas por 3 tipologías diferentes, 

evidenciando como la más ancha a la sección D-D, que presenta el 

nombre de calle 56. La otras secciones viales de este terreno son más 

angostas y no presentan berma central como la anterior, se puede 

observar que la sección A-A no presenta estacionamiento.  

Estos datos son necesarios para tener una idea acerca del futuro 

planteamiento a realizar, por un lado, los datos del terreno son 

pertinentes para establecer un partido de diseño de acuerdo con las 
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medidas, vértices, vías, lotes colindantes etc. 

La presencia de parques y áreas de recreación, serán determinantes 

para la zona de estudio, la propuesta a desarrollar refleja parte de 

area libre o espacio urbano, con la finalidad de plasma las teorías 

arquitectónicas establecidas por los referentes, además de justificar 

el area de recreación que anhela la Derrama del Poder Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de estudio, se encuentra ubicada entre las nuevas 

urbanizaciones: Buenos Aires, Villa María, Las Brisas, “del distrito de 

Nuevo Chimbote, Provincia del Santa. Región de Ancash”. Como 

referencia exacta, se toma en cuenta al Centro Comercial Real Plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 03: Plano de Ubicación – Terreno Elegido, Urb. Paseo del Mar. 

FUENTE: Domus Hogares. 

ELABORACION: Propia (27/03/18) 
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a. Límites 

 

TABLA N°02 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3. Contexto 

 

El terreno de estudio presenta un plan de usos variado, el área 

planteada presenta un uso destinado a otros fines, frente a este se 

encuentra el colegio Innova Schools, con un área de 20,025.219 m2. 

(Ver gráfico Nº 04). 

El plano de Usos de Suelo evidencia la presencia de vivienda en un 

radio de 300 ml, sin embargo esta aún no se encuentra consolidada, 

por otro lado se logra evidenciar la cercanía del centro comercial Real 

Plaza al proyecto. El área destinada a recreación activa o pasiva se 

encuentra consolidada en esta área. 

El cuadro de aportes sostiene que existe una mayor área destinada a 

la recreación, por su parte el área de educación con un área de 

18,319.482 m2, distribuida en 8 sectores, finalmente el área de otros 

usos y otros fines cuenta con un área de 30,000.000 m2. (Ver imagen 

Nº 05). 

LÍMITES DESCRIPCIÓN 

Norte Carretera Panamericana 

Sur Domus Hogares 

Este HUP. Villa María 

Oeste Propiedad de Corpac. S.A. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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La leyenda de usos está compuesta por una variada tipología de 

equipamientos, como parques, comercio local, vivienda, otros usos, 

otros fines, educación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Domus Hogares. 

ELABORACION: Propia (07/05/18) 

GRAFICO Nº 05: Leyenda de usos y cuadro de aportes. 
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2.2.1.4. Climatología y Régimen Hídrico 

 

a. Clima 

Por ser urbanizaciones naturales se emplaza en la 

Costa, muestra climas que se acopla a las 

particularidades pertenecientes a esta zona, 

cambiando de acuerdo a cada temporada del año. El 

clima que presenta es moderado y templado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 04: Plano de Usos de Suelo- Urb. Paseo del Mar. 

GRAFICO Nº 06: Plano de Solsticio de Verano– Terreno Elegido, Urb. 

Paseo del Mar. 

FUENTE: Sun Hearth Tools. 

ELABORACION: Propia (07/05/18) 
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b. Humedad Relativa 

Su humedad Relativa fluctúa entre los 60 a 70% 

 

c. Velocidad de Viento 

El viento predominante durante el año en la ciudad de 

Chimbote y Nvo, Chimbote proviene del Sur-Oeste 

hacia el Nor-Este. En los extremos del gráfico, los 

colores claros muestran las variaciones de la dirección 

del viento. 

 

d. Dirección Predominante de Vientos 

El clima es desértico subtropical con precipitaciones 

casi nulas. Los vientos son constantes todo el año, 

predominantemente con dirección SUR-OESTE a 

NOR-ESTE, a una velocidad de 30 a 40 km/h. 

 

 

 

e. Temperatura 

“La temperatura de la ciudad de acuerdo a su 

zonificación climática, litoral sub-tropical, presenta dos 

temporadas predominantes: Temporada templada 

(Temperatura máxima promedio de 23° y temperatura 

mínima 20°) y temporada fresca (Temperatura máxima 

promedio de 19° y temperatura mínima 15°). La 

temporada templada dura 2,7 meses abarcando desde 

enero hasta abril y la temporada fresca dura 4,1 meses, 

empezando el mes de junio hasta noviembre”. (Wieser, 

2013, p. 24). 
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f. Superficie 

“La superficie de la sub región El pacífico es de 12276 

km2, que representa el 34.2% de la superficie total del 

departamento de Ancash. A nivel de sus cuatro 

provincias, la que cuenta con mayor área territorial es 

la provincia del Santa con el 32.6% donde la superficie 

del distrito de Nuevo Chimbote es de 1461.44km2, 

seguida de la provincia de Huarmey con el 31.8%, 

mientras que Casma y Pallasca disponen del 18.4% y 

el 17.1% respectivamente” (Velásquez, 2009, p.18). 

 

g. Topografía 

El terreno de estudio no presenta una topografía 

pronunciada, los rangos de pendientes varian de 1 a 3 

metros en el perfil B-B, siendo el la sección 

predominante, se evidencia que no existirán problemas 

o factores de planteamientos en base a este indicador. 

En el caso del perfil A-A, la pendiente que se resalta 

corresponde a 1.70 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 07: Plano Perimétrico y Topográfico– Terreno Elegido, 

Urb. Paseo del Mar. 

FUENTE: Domus Hogares. 

ELABORACION: Propia (27/03/18) 



55 
 

 

2.2.2. Contexto Temporal 

2.2.2.1. A NIVEL DISTRITAL ( NVO CHIMBOTE) 

Dentro del contexto demográfico, se toma en cuenta las 

tasas de vitalidad, mortalidad y nivel socioeconómico, 

datos que se tendrán en cuenta y ser extraídos por el INEI. 

 Según INEI la tasa de población en Ancash es de 1166182 

personas, además de otros datos que la complementan. 

La Municipalidad de Nuevo Chimbote sostiene que según 

el INEI en una proyección al 2015, el distrito de Nuevo 

Chimbote cuenta con 151, 127 habitantes, encabezando 

con 34.5% de la población total de la provincia del Santa, 

logrando ser el segundo distrito poblado a nivel Provincial 

después de Chimbote. Por otro lado se calcula que la 

población asciende a 149,918 Hab. Y la rural asciende a 

1,209 hab.  

 Por otro lado, en el caso de natalidad, se ha estimado la 

degradación de habitantes en todo el Perú con respecto a 

otros años, teniendo en cuenta el número de nacidos vivos 

por cada mil habitantes. Desde el 2007 al año actual se 

degrado del 22.16, hasta 17.97, que en un total se concibió 

un 4, 19. En el caso de Mortalidad la tasa se incrementó en 

estos 12 últimos años, de un 5.46 a 5.71. 

 Es preciso señalar que la población total de la ciudad de 

Nvo Chimbote es de 128,529 Hab, según el censo 

realizado en el año 2007, la población que predominante 

es la que comprende el rango de 0-4 y de 10 a 14 años, por 

lo que la Ciudad de Nuevo. Chimbote al futuro adoptará 

definitivamente la forma de una población Infantil- joven.  
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2.2.2.2. A NIVEL BARRIO (URB. PASEO DEL MAR) 

La nueva infraestructura cultural abastecerá al sector que 

está influenciado por un radio de 300 ml, será necesario 

para abarcar un cierto punto de viviendas a encuestar, 

además de estudiar el resto del sector. Sin embargo el 

sector comprendido no se encuentra consolidado en el 

aspecto de vivienda, por lo que se le designó alrededor de 

36 manzanas para levantar los datos pertinentes.  
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Espacio público flexible:  

Para los Arquitectos Enrique Mínguez Martínez, María Vera Moure 

en conjunto con el ingeniero Diego Meseguer, uno de los manuales 

para conseguir espacio público de carácter, es la diversidad 

urbana, que se entiende por la heterogeneidad de actividades 

económicas y sociales, que se deben desarrollar en el dominio 

urbano, por su idoneidad para aumentar la diversidad y la finalidad 

de enriquecer la calidad de vida de la ciudad. 

 

2.3.2. Continuidad Urbana:  

Esta referida a la unificación del espacio público exterior y el 

espacio interior de uso más privado, dejando de lado las 

dificultades que impidan al edificio integrarse con el entorno, 

permitiendo desde la más mínima intención, crear espacios de ocio 

o interacción que está ligado al tema de la Permeabilidad. 

2.3.3. Permeabilidad: 

Según Bentley precisa que solo los lugares que son de fácil acceso 

son aquellas que brindan alternativas. La vitalidad de un lugar 

puede medirse a partir de sus cabida de ser penetrado, por la 

facilidad de transportarse de un lugar a otro sin ningún obstáculo o 

dificultad que impida ser desarrolla. (2000, p.12). 

2.3.4. Imagen visual: 

Como lo define Bentley y compañía, la imagen visual está ligada a 

la personalidad que muestra determinada edificación al usuario, es 

bien aplicada cuando este mismo tiene idea de lo que refleja al 

interior y lo que ocurre dentro de ella, sin importar lo elementos que 

presente con el solo hecho de identificar el uso de dicho 

establecimiento. (2000, p.02). 
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2.3.5   Espacios fluidos: 

No necesariamente está ligada al espacio exterior sino que posee 

la característica de fluidez que mayormente se da en espacios 

interiores por los cuales ayuda al usuario a tener más dominio de 

lugar, siempre y cuando contando con aspectos que generen que 

este se desarrolle de la manera más conveniente. 

2.3.6 Espacio interior: 

Para Miro Quesada el espacio interior debe contar con parámetros 

o dimensiones por las cuales hacen que el espacio enriquezca de 

manera que logre transmitir diferentes sensaciones al usuario, 

estas dimensiones están ligadas al color, grosor, texturas, lumínica, 

encuentros, paramentos, etc. (2003, p.16). 
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2.4. Marco Normativo 

2.4.1. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES LIMA-PERÚ 

2.4.1.1. Norma A. 0.90: SERVICIOS COMUNALES 

 

A. CAPITULO I “Aspectos generales” Presenta diferentes 

servicios con relación a la comunidad, se destacó a la 

siguiente: 

Servicios de Cultura:  

- Museos 

- Galerías artísticas 

- Bibliotecas. 

- Salas Comunales 

 

B. CAPÍTULO II “Condiciones de Habitabilidad y 

Funcionalidad”  

 

Se da a conocer los servicios y funciones necesarias y 

reglamentarias que debe contener dicho uso, respetando las 

áreas mínimas, de circulación por persona, además de ello 

también explica sobre las condiciones de seguridad que debe 

tenerse en cuenta para el desarrollo de un Centro Cultural. 

Se realizara una previsión de salidas de emergencia, para el 

desplazamiento de personas, elevadores, número y ancho de 

escalinatas se realizarán en base a la presente lista de 

ocupación. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 08: Tabla de Ocupación. 

FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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C. CAPÍTULO IV  “Dotación de Servicios”  

 
Las especificaciones para Centro Cultural, de acuerdo a la 

cantidad debe de cumplir con lo recomendado en el reglamento, 

en este capítulo da a conocer la cantidad de equipos sanitarios, 

estacionamiento y superficie 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS SANITARIOS: EMPLEADOS 

SERVIVIOS SANITARIOS: PÚBLICO 

TABLA  Nº 03: Servicios Sanitarios: Empleados 

FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones. 

TABLA  Nº 04: Servicios Sanitarios: Público 

FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones. 

ESTACIONAMIENTO 

TABLA  Nº 05: Servicios Sanitarios: Público 

FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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2.5. Marco Referencial 

2.5.1. Referentes en Arquitectura 

 

2.4.1.1 Referentes Teóricos 

 

ARQ. CHARLES ÉDOUARD JEANNERET-GRIS- LE CORBUSIER  

Arquitecto considerado como el padre de la arquitectura moderna, 

es trascendental, porque aporta conocimiento y criterios a tomar 

para definir una arquitectura contemporánea, como principal meta 

cumplir con la calidad espacial generada a través de la fluidez 

espacial, además de contribuir con espacios flexibles, 

plasmándolos en muchos de sus edificios. 

Una de sus obras, no necesariamente influyente pero de carácter 

cultural más influyentes es la casa de la cultura en Firminy – 

Francia, que por su enigmática presencia, contempla el contexto 

presentando un edificio rodeada por placas de hormigón ,es por 

eso que se considera una de las obras emblemáticas añadidas a la 

lista de patrimonio cultural de la Unesco. 

 

ARQ. LUIS MIRO QUESADA GARLAND 

El gran aporte del arquitecto Miró Quesada se ve concebida en el 

aspecto espacial, por lo cual está basada esta investigación, las 

grandes virtudes de este arquitecto Peruano se sostienen en la 

jerarquía del arte en base a la arquitectura, el color, las texturas, 

proporción, dimensiones, iluminación y otros aspectos que son 

necesarios conocer dentro de los espacios interiores como 

exteriores. Gracias a sus numerosos conocimientos se ve como 

puesta en valor sus obras arquitectónicas que nos dejan como 

legado y parte de la arquitectura moderna y el arte contemporáneo 

peruano. 
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Tal y como lo sostiene Marta Meier Miro, como una de sus mayores 

obras arquitectónicas, se considera al edificio de Radio el Sol, este 

proyecto ganó la premiación Chavín en 1954, introduciendo el muro 

cortina, grandes ventanales de piso a techo como principal 

herramienta del pensamiento moderno.( 2014, 1p). 

 

ARQ. JAN GEHL 

Reconocido Arquitecto posee la gran habilidad de intervenir y 

solucionar las problemáticas que generalmente acontecen al 

espacio público y es por ello que se considera de gran ayuda el 

aporte espacial que brinda este referente teórico, criterios a tomar 

en base al espacio público flexible delimitaran la elección tomada.   

                            

ARQ. IAN BENTLEY 

Se tomó como referencia a este arquitecto, por el aporte que da en 

conjunto a su compañía, el sentido de permeabilidad, como primer 

punto, es una rama esencial que todo proyecto debe tener en 

cuenta para el desarrollo, el libro entornos vitales nos habla de los 

puntos más importantes que debe tener para entrar a la rama de 

arquitectura y diseño urbano, es por ello que en este caso la 

permeabilidad es tomada en cuenta por que no solamente ayuda a 

la realización de temas urbanos si no a resolver problemas 

netamente arquitectónicos concebidos desde el punto de vista que 

mejor convenga. 

Por otro lado el autor nos habla de la Imagen visual o apropiada 

que un edificio debe tener, por que el usuario necesitara, saber qué 

es lo que pasa dentro de un edificio, es decir conocer la utilidad con 

la que se la diseña. 

 

 



63 
 

ARQ. PIER LUIGI NERVI 

Arquitecto e ingeniero, tomado como referente porque transmite 

sus ideales en base a arquitectos del siglo xx y como lograron 

resolver los inconvenientes de la época en con  arquitectura, El 

enfoque en base al arquitecto Le Corbusier y la busqueda de 

nuevos espacios en la mayoría de sus proyectos, hace evidente 

que el espacio flexible sea tomado en cuenta, para una mejor 

solución tanto en espacio interior como en el exterior, aportando 

conceptos básicos sobre espacio e impacto hacia el usuario. 

Una de sus obras más influyentes es el Palazetto Dello Sport, que 

por su enigmática presencia, contempla el contexto presentando un 

edificio circular rodeado por soportes inclinado en forma de Y 

rodeada por hormigón ,es por eso que fue una de las obras más 

emblemáticas del siglo XX 

 

 2.4.1.2 Referentes Arquitectónicos 

 

ARQ. ALVAR AALTO 

Es un arquitecto reconocido por plasmar en sus obras lo que su 

filosofía indica, aportando calidad espacial en conjunto con los 

mecanismos que era determinantes para la época, formó parte del 

Movimiento Moderno, se toma en cuenta porque sus edificaciones 

culturales siguen una línea de estudio el cual servirá de mucho. 

La presencia de la naturaleza era importante en los edificios más 

emblemáticos de este arquitecto, a su vez estas transmiten paz y 

confort del que se requiera, la luz era otro factor importante, en 

donde se resaltaban sus espacios, la presencia lumínica aportaba 

tanto a la correspondencia del uso como también a la capacidad 

sostenible que una obra arquitectónica debe poseer. 

Se tomará como referente arquitectónico por la capacidad que tiene 

en cuanto a centros culturales, como el de  Wolfsburg (Alemania, 
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1958-1963), siendo reconocido a nivel mundial, pero por sobre todo 

por brindar al usuario la capacidad de establecerse en espacios 

ergonómicos, fluidos, etc. 

 

2.5.2. Análisis de casos en Arquitectura 

 
Se tomaron en cuenta diferentes casos tanto locales como 

extranjeros, por los cuales requerirán de investigación, teniendo en 

cuenta otros factores que delimitan a terminar el área de estudio, 

sin embargo el investigador debe resolver. 

 

 

 

 GRAFICO Nº 08: Criterios de Selección de Casos 

ELABORACION: Propia (07/05/18) 
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2.4.2.1 Análisis de casos Internacionales 

 

Centro cultural de la Ceja– Arq. Juan Carlos Castañeda (2011) 

Construido con la finalidad de no perder la identidad cultural que poseía 

la ciudad, plasmada en la biblioteca existente, la alcaldía de Antioquia  con 

la necesidad de construir una sede administrativa, definen criterios que 

respeten el entorno y la conformación en base al espacio público que 

presenta. 

Este proyecto es de alta importancia, porque logra generar un carácter 

donde no lo había antes, es este aspecto es similar al proyecto de 

investigación, la intervención cultural y las estrategias tomadas por el 

arquitecto serán de suma importancia. 

Este proyecto destaca en el aspecto formal, brindado por las fachadas, 

calidad del espacio interior- exterior y mobiliario, un tratamiento espacial 

que desglosa diferentes variable a tomar en cuenta para la investigación 

y matriz de consistencia, por su lado los respectivos ambientes de este 

proyecto, serán tomados en cuenta a la hora de toma de decisiones y el 

enfoque con las demás investigaciones. 

 

Centro cultural Gabriela Mistral – Arq. Cristian Fernández, Lateral 

Arquitectura (2008)  

El centro cultural Gabriela Mistral se encuentra ubicado en Chile, el 

presente proyecto fue construido mucho antes del 2008, por cuestiones 

políticas y de la época engendró problemas que debilitaban al proyecto, 

debido a un incendio en el 2006 se organizó una competencia 

internacional por lo cual esta propuesta quedo en el primer lugar. 

El proyecto tomó la idea primaria de surgir a partir del espacio público, ya 

que no estaba ligada desde hace mucho tiempo con gran parte del 

contexto que lo rodeaba, a partir de ello se formó por si sola la volumetría 

del edificio, criterio importante dentro del marco espacial, el espacio 

público en este proyecto es sustancial por el propio lugar que lo requiere. 
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Centro Cultural en Nevers- Ateliers O-S architecs (2012) 

Este edificio fue diseñado pensando en las generosidades que se le debe 

ofrecer al usuario, además de la densidad que se refleja en su volumetría, 

hecho con la finalidad de mejorar la calidad del barrio en cuanto a su 

imagen e identidad. 

La calidad espacial proporcionada por las diferentes áreas que cambia de 

uso y la transición entre ellas generan un juego volumétrico con la finalidad 

de proporcionar diferentes sensaciones al usuario. La parte social muestra 

con total claridad por medio de la iluminación, los espacios sociales se 

ven jerarquizados por la gran presencia de ventanales, aportando un 

concepto claro de espacio- iluminación. 

La aplicación de los materiales, hormigón  y madera, juegan un papel 

importante en la etapa de diseño, forma, espacio y percepción, la madera 

utilizada como punto acogedor dentro de un entorno complicado. Es por 

ello que se escogió a ese proyecto, para lograr captar los puntos 

estratégicos como espacio público, materiales, iluminación, estrategias 

espaciales y aplicarlas en el partido de diseño. 

Centro Cultural Parque Biblioteca España – Arq. Giancarlo Mazzanti 

(2007) 

Esta obra es seleccionada por la forma que presenta frente a un escenario 

con las complicaciones que presenta la topografía del lugar, la identidad 

que aporta y refuerza a la ciudad. Además de las estrategias de espacio 

público como encuentros plazas y diferentes criterios que son 

interesantes, conformadas como itinerario con el destino de guiar al 

usuario al proyecto planteado. 

Por su lado los criterios estructurales que sostienen al proyecto componen 

estrategias interesantes, reflejadas en su forma, materiales y en los 

diversos espacios interiores que presenta este proyecto, reconocida como 

ser parte de los edificios que otorgan identidad cultural a la población es 

porque se elige como caso exitoso internacional. 

FUENTE: Archdaily. (07/05/18) 
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CAPÍTULO III 
 

                              MARCO 

METODOLÓGICO 
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3.1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

3.2.1. Tipo de Investigación 

3.2.1.1. Según su Alcance 

- Es Cualitativa: Según San Pieri (2004) una 

investigación es cualitativa, porque se enfoca en 

analizar los fenómenos, en este caso el objeto 

arquitectónico que es investigado desde el contexto 

que lo identifica, que necesitara de cierta recolección 

de datos sin medición, con la finalidad de revelar 

preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. (p.78).  En este caso presenta 

problemas existentes con relación al entorno Urb. 

Paseo del Mar, reflejando cualidades y 

características de la zona en un radio de 300 ml.  

 

- Es cuantitativa: Porque se va a conocer el entorno, 

y los espacios que afecta a esta urbanización, y que 

actividades mejorarían al desarrollo económico, 

arquitectónico y urbano. 

 

3.2.1.2. Según su enfoque 

- Descriptivo 

El enfoque es descriptivo porque consistirá en llegar 

a la situación actual, características y usos 

predominantes  de esta urbanización, a través de la 

descripción de actividades y vida social y cultural.  

 

- Explicativa  

El enfoque es explicativo porque se va a conocer a 

detalle cual es el estado actual de los mercados 
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existentes en estas urbanizaciones (realidad) del 

objeto de estudio. 

 

3.2.2. Métodos y Herramientas de la Investigación 

 

3.2.2.1. Métodos (o técnicas) 

- Según San Pieri (2004) los métodos más importantes para 

recaudar datos cualitativos son la observación, la acumulación 

de materiales y documentos. El análisis cualitativo tiene en 

cuenta adjuntar antecedentes pertinentes con la finalidad de 

recopilarlas (p.27). 

 

ESENCIA DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA 

 

San Pieri (2004) sostiene que la indagación cualitativa está 

encaminada a entender los fenómenos, en esta exploración se 

presentan como: objetos arquitectónicos, para indagarlos desde 

la faceta del investigador en relación al entorno, es por ello que 

un análisis cualitativo maneja la acumulación de datos sin 

medición numérica, con la finalidad de revelar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. 

 

El enfoque cualitativo sirve de guía cuando el tema de estudio 

no es estudiado a fondo, o no se a realizado una indagación con 

relación a un grupo social determinado, y es por ello que se 

utiliza el método explicativo, que está perfilado a sobrellevar 

causas de los eventos, en pocas palabras explican fenómenos 

de estudio. 
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3.2.2.2. Herramientas (o instrumentos) 

 

- Se obtendrá información de las fichas de Observación 

sistemática de cada objeto de estudio determinado, 

considerando las variables de estudio, datos generales del objeto 

arquitectónico, análisis arquitectónico sobre Centros Culturales. 

 

- Se debe tener en cuenta los aspectos citados anteriormente, para 

que la ficha normativa, de observación y la ficha de análisis 

arquitectónico puedan ser verificadas, confrontadas y 

confirmadas con aspectos normativos, según norma técnica de 

Servicios Comunales (A 090), y a su vez con la teoría recopilada 

de los diferentes  referentes  arquitectónicos. 
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 CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS 
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4.1. DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Objetivo Específico 1 

 

 

Determinar aspectos arquitectónicas a seguir para establecer el diseño de un 

edificio cultural de carácter moderno en Nuevo Chimbote. 

 

La arquitectura Cultural no ha sido uno de los potenciales que Nuevo Chimbote 

haya presentado a través de los años, gracias  al análisis realizado del centro 

cultural de la Universidad del Santa se logra evidenciar ciertas ineficiencias en el 

ámbito tecnológico- espacial, demostrando que el equipamiento cultural que 

representa a esta ciudad carece de carácter moderno ya sea por historia o por 

nuevas estrategias que denote la calidad que proporciona al entorno. 

 

 Para el Arq. Bruno Zevi (1998) la arquitectura para presentar indicios de 

modernidad y calidad espacial, debe presentar un orden entre el espacio interior 

del edificio que permita establecer un vínculo con la ciudad y lo que refleja el edificio 

como objeto de estudio. (p.106). 

 

Es interesante lo que refleja el arquitecto en base a la experiencia del protagonismo 

del hecho arquitectónico, porque evidencia ciertos lineamientos de diseño, como 

por ejemplo: la creación de fluidez en el espacio interior otorgan al usuario la 

posibilidad de generar diferentes percepciones dentro de un determinado espacio. 

 

En conclusión la presencia de fluidez en el espacio interno del objeto arquitectónico, 

genera calidad y dinamismo, que evidente mente no presenta el centro cultural de 

la Universidad del Santa. Es por ello que se tomaran criterios arquitectónicos de 

arquitectos que aplicaron esta variable a su diseño, entre ellos se destaca al Arq. 

Le Corbusier, que define ciertas condicionantes para lograr un espacio fluido que 

se refleje el exterior del edificio, como también dentro de las plataformas del interior. 
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4.1.2. Objetivo Específico 2 

 

Identificar los aportes arquitectónicos que determinan espacios flexibles en 

los centros Culturales de Nuevo Chimbote. 

 

Actualmente los espacios que conforman a los centro culturales de Nvo Chimbote 

no presentan características de flexibilidad, ambientes como talleres, biblioteca, 

auditorios, que son los más trascendentales, hasta el día de hoy están compuestos 

por la funcionalidad que la demanda, mas no por los criterios que aporta para que 

sea identificada como un equipamiento diferente a los demás, 

 

Abordando al espacio exterior, por su parte el arquitecto Jan Gehl (2006) sostiene 

que el espacio público flexible es aquel que posee la capacidad de otorgar al 

usuario las diferentes facilidades de uso que posee un elemento multifuncional, 

muchas veces ligado al edificio que lo complementa, estas pueden ser rampas, 

escalinatas, mobiliarios, jardines, etc. Con la finalidad de dinamizar y mejorar la 

conectividad entre espacios. (p.23). 

 

Se aplica la variable del espacio exterior, porque el centro Cultural de la Universidad 

del Santa presenta una plazoleta que relaciona al edificio con las actividades que 

genera la Universidad, en este caso se toman criterios en base al mobiliario flexible, 

como mayor indicador que la represente como espacio público flexible, sin embargo 

el objeto de estudio no aprovecha la relación contextual que la representa. 

 

Es de vital importancia la presencia de la dinámica urbana, el aprovechamiento de 

la infraestructura del objeto arquitectónico para la realización de 2 o más 

actividades, es una idea clara de composición flexible, y por tanto serán aplicadas 

al partido de diseño ubicado en el capítulo 5. Esto puede ser posible con la 

presencia de elementos de conexión mencionados anterior mente, en este caso la 

rampa será determinante para obtener una mejor conexión entre espacios 

exteriores. 
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4.1.3. Objetivo Específico 3 

 

Identificar y determinar la relación que existe entre la fluidez y el espacio 

flexible para centros Culturales de Nuevo Chimbote. 

 

El espacio flexible y la fluidez espacial están ligadas, según el arquitecto Pier Luigi 

Nervi (2009), el arquitecto Le Corbusier, logró cubrir las necesidades del usuario 

por medio del sistema dominó. La estructura planteada permite la elección y 

variedad de materiales que las compone interiormente, generando flexibilidad, y a 

su vez la composición del espacio fluido. Por un lado el aprovechamiento de la 

infraestructura existente, y por otro la rentabilidad en la elección de materiales que 

remplacen al concreto (p.78). 

 

Habiendo mencionado los beneficios que aporta le flexibilidad en el objeto 

arquitectónico, como rentabilidad y el aprovechamiento de la infraestructura, se 

rescata el punto de aprovechamiento de materiales de acuerdo a la época, se sabe 

que el arquitecto Le Corbusier, genero un recurso de la época, en este caso el 

acero, fue primordial en la arquitectura posmoderna. 

 

La relación  que existe entre estos 2 criterios están plasmadas dentro del espacio 

interior, por un lado la conexión de espacios es determinante para que se genere 

fluidez a través del recorrido. Sin embargo lo que hace que un espacio sea flexible 

tiene que ver con la relación de criterios de materialidad del espacio, es decir los 

tipos de cerramientos que varíen la morfología del espacio según el tiempo, es lo 

que también define a un espacio fluido, porque genera diferentes perspectivas al 

usuario de un ambiente determinado. 

 

Por otro lado la flexibilidad, genera un gran aporte en el espacio interior, brindando 

diferentes soluciones, no planteadas anterior mente, en este caso será aplicadas a 

los ambientes de mayor jerarquía como Sum, auditorio, talleres, biblioteca y 

oficinas.  
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4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

TITULO OBJETIVO/PREGUNTA HIPOTESIS CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ESPACIO FLEXIBLE EN 

RELACION A CRITERIOS 

DE DISEÑO PARA LA 

IMPLEMENTACION DE 

UN CENTRO CULTURAL 

DE LA DERRAMA DEL 

PODER JUDICIAL- 

NUEVO CHIMBOTE” 

 

 

 

 

 PREGUNTA DERIVADA 1 : 

¿Que aspectos seguir para establecer un 

edificio cultural arquitectónicamente moderno? 

 

 OBJOBJETIVO ESPECIFICO 1 : 

Determinar aspectos a seguir para establecer 

el diseño de un edificio cultural de carácter 

moderno en Nuevo Chimbote. 

 

 

 

La arquitectura Cultural no ha sido uno de 

los potenciales que Nuevo Chimbote haya 

presentado a través de los años, gracias  al 

análisis realizado del centro cultural de la 

Universidad del Santa se logra evidenciar 

ciertas ineficiencias en el ámbito 

tecnológico- espacial, demostrando que el 

equipamiento cultural que representa a esta 

ciudad carece de carácter moderno ya sea 

por historia o por nuevas estrategias que 

denote la calidad que proporciona al 

entorno. 

 

 

En conclusión la presencia de fluidez en el 

espacio interno del objeto arquitectónico, 

genera calidad y dinamismo, que evidente 

mente no presenta el centro cultural de la 

Universidad del Santa. Es por ello que se 

tomaran criterios arquitectónicos de 

arquitectos que aplicaron esta variable a su 

diseño, entre ellos se destaca al Arq. Le 

Corbusier, que define ciertas condicionantes 

para lograr un espacio fluido que se refleje el 

exterior del edificio, como también dentro de 

las plataformas del interior 

 

 

 PREGUNTA DERIVADA 2 : 

¿Cuáles son los aportes arquitectónicos que 

determinan espacios flexibles en los Centros 

Culturales de Nuevo Chimbote? 

 

 OBJOBJETIVO ESPECIFICO 2 : 

 
Identificar los aportes arquitectónicos que 

determinan espacios flexibles en los centros 

Culturales de Nuevo Chimbote. 

 

 

 

Actualmente los espacios que conforman a 

los centro culturales de Nvo Chimbote no 

presentan características de flexibilidad, 

ambientes como talleres, biblioteca, 

auditorios, que son los más 

trascendentales, hasta el día de hoy están 

compuestos por la funcionalidad que la 

demanda, mas no por los criterios que 

aporta para que sea identificada como un 

equipamiento diferente a los demás, 

 

 

Es de vital importancia la presencia de la 

dinámica urbana, el aprovechamiento de la 

infraestructura del objeto arquitectónico para la 

realización de 2 o más actividades, es una idea 

clara de composición flexible, y por tanto serán 

aplicadas al partido de diseño ubicado en el 

capítulo 5. Esto puede ser posible con la 

presencia de elementos de conexión 

mencionados anterior mente, en este caso la 

rampa será determinante para obtener una 

mejor conexión entre espacios exteriores. 
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 PREGUNTA DERIVADA 3 : 

 
¿De qué manera influye el espacio fluido para 

determinar flexibilidad en los Centros Culturales 

de la ciudad de Nuevo Chimbote? 

 

 OBJOBJETIVO ESPECIFICO 3 : 

Identificar y determinar la relación que existe 

el espacio fluido y el espacio flexible en los 

centros Culturales de Nuevo Chimbote. 

 

 

 

La relación  que existe entre estos 2 

criterios están plasmadas dentro del 

espacio interior, por un lado la conexión de 

espacios es determinante para que se 

genere fluidez a través del recorrido. Sin 

embargo lo que hace que un espacio sea 

flexible tiene que ver con la relación de 

criterios de materialidad del espacio, es 

decir los tipos de cerramientos que varíen 

la morfología del espacio según el tiempo, 

es lo que también define a un espacio 

fluido, porque genera diferentes 

perspectivas al usuario de un ambiente 

determinado. 

 

 
Por otro lado la flexibilidad, genera un gran 

aporte en el espacio interior, brindando 

diferentes soluciones, no planteadas anterior 

mente, en este caso será aplicadas a los 

ambientes de mayor jerarquía como Sum, 

auditorio, talleres, biblioteca y oficinas.  
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4.2.1. Matriz : Objetivo – Hipótesis – Resultados – Conclusiones – Recomendaciones 

CUADRO MATRIZ 

TEMA OBJETIVO/PREGUNT
A GENERAL 

HIPÓTESIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 
“ESPACIO FLEXIBLE 

EN RELACION A 

CRITERIOS DE 

DISEÑO PARA LA 

IMPLEMENTACION 

DE UN CENTRO 

CULTURAL DE LA 

DERRAMA DEL 

PODER JUDICIAL- 

NUEVO CHIMBOTE” 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar los componentes 

espaciales principales que 

determinan criterios de diseño  

de los Centros Culturales 

ubicados en la ciudad de Nuevo 

Chimbote 

 

 PREGUNTA GENERAL 

 
¿Cuáles son los componentes 

espaciales para determinar 

criterios de diseño 

arquitectónico en Centros 

Culturales ubicados en la ciudad 

Nuevo Chimbote? 

 

 
Los Centros Culturales en Nvo 

Chimbote carecen de criterios de 

diseño, además de no brindar aportes 

arquitectónicos propios de lugar. 

 

Se investigó en un radio de 300 ml, en 

la Urb. Paseo del Mar, donde se 

observó déficit de carácter cultural 

que identifique  a la zona, contando 

con un alto índice de presencia 

educativa. Por otro lado el objeto de 

investigación se emplazará en 

propiedad del Poder Judicial,  

 

Se concluye proponer un Centro 

Cultural con criterios de Flexibilidad 

del espacio interno y externo, 

demostrando fluidez de sus 

ambientes predominantes, 

además, se proponen criterios de 

continuidad urbana, con la finalidad 

de aprovechar la infraestructura 

para albergar 2 o más usos al 

objeto arquitectónico. 

Se recomienda mejorar la calidad 

de imagen en esta urbanización 

implementando un buen estudio 

de servicio de la cultura 

generando en esto la arquitectura 

flexible. Se recomienda utilizar los 

materiales propios de la zona para 

que así no afecte al medio 

ambiente, además de ello se 

recomienda el planteamiento de 

un centro cultural que sea factible 

a través del tiempo, generando 

rentabilidad en el edificio. Se 

recomienda tener en cuenta un 

estudio de viabilidad de ejecución 

del proyecto. 
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CAPÍTULO V    
 

FACTORES VÍNCULO ENTRE 

INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA SOLUCIÓN 

(PROYECTO ARQUITECTÓNICO) 
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5. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTGACIÓN Y PROPUESTA SOLUCIÓN 

(PROYECTO ARQUITECTÓNICO) 

 

5.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1.1. Nombre del Proyecto Arquitectónico 

Centro Cultural Comunitario en el sector 10, Nvo. Chimbote 

 
5.1.2. Tipología 

Arquitectura Cultural  

5.1.3. Objetivos del Proyecto Arquitectónico 

 

              Objetivo General 

Determinar los componentes espaciales principales que determinan 

criterios de diseño de los Centros Culturales ubicados en la ciudad de 

Nuevo Chimbote 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar aspectos a seguir para establecer el diseño de un edificio 

cultural de carácter moderno en Nuevo Chimbote. 

 Identificar los aportes arquitectónicos que determinan espacios 

flexibles en los centros Culturales de Nuevo Chimbote. 

 Identificar y determinar la relación que existe el espacio fluido y el 

espacio flexible en los centros Culturales de Nuevo Chimbote. 
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5.2.  CRITERIOS DE DISE O 

5.2.1. Dimensión Espacial 

A partir de conceptos sobre flexibilidad en el espacio interior y exterior (espacio 

público)  

 Considerar diferentes métodos para aportar flexibilidad a la edificación, 

mobiliario, materiales de cerramientos, compatibilidad de áreas en su 

distribución. 

 Acoplar las características del espacio público a la configuración 

espacial den la edificación. 

 

5.2.2. Dimensión Semiótica 

Busca criterios sobre el concepto que genera el equipamiento en el usuario, 

percepción, entre otras sensaciones. 

 Mostrar un equipamiento que represente de forma temática el uso que 

brinda internamente. 

 Integrar características contextuales que aporten a ideas para beneficio 

del equipamiento. 

 Generar un equipamiento acorde con la identidad del contexto. 

 Convertirse en un hito para la zona de emplazamiento. 

 

5.2.3. Dimensión Contextual 

La ubicación será vital para lograr un funcionamiento exitoso del proyecto. 

 El lugar donde se ubique la infraestructura debe estar emplazado de tal 

manera que no perturbe el flujo de la población, generando a su vez la 

lectura de los equipamientos aledaños importantes de la zona. 

 

5.2.4. Dimensión Funcional  

Busca lograr ambientes eficientes a través del buen funcionamiento de la 

infraestructura planteada. 

 Conceptos sobre flexibilidad de materiales para cerramientos de los 

ambientes a proponer se lograrán espacios estratégicos que logren 

disminuir el costo de la construcción del proyecto. 
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 Los ambientes deben obedecer a las medidas pertinentes en cuanto a 

antropometría, espacio, mobiliario, etc. Puntos de accesibilidad y 

circulación serán determinantes para formar una zonificación pertinente  

para el proyecto. 

 Lograr una infraestructura generosa para usuarios con discapacidad, a 

través de rampas de acceso, escaleras, asesores y diferentes tipos que 

faciliten la estadía del mismo. 

 

5.2.5. Dimensión Formal  

El objeto arquitectónico debe estar conformado por distintos de materiales, 

según el impacto que busca generar en la zona.  

 Planteara distintas alturas en cuanto a volumetrías, generando distintos 

usos en cada una de ellas. 

 A través de volúmenes imponentes el proyecto busca implantar 

jerarquías de ambientes importantes como: auditorio, biblioteca, sala 

de exposiciones, cafeterías, entre otros. 

 Busca dar armonía en cuanto a la imagen urbana que corresponda a 

las necesidades del entorno, guardando relación entre el equipamiento 

y la zona. 

 El objeto arquitectónico estará conformado por diversos materiales, 

texturas y colores que aporten  expresión de orientación y pregnancia 

al proyecto. 

 

5.2.6. Dimensión Constructiva Estructural 

El proyecto debe brindar seguridad al usuario a través de las normativas 

vigentes. 

 El sistema constructivo debe considerar un sistema aporticado, con 

albañilería confinada. 

 La flexibilidad en este punto será determinante, aporta conocimientos 

para los diferentes tipos de cerramientos de los ambientes que guardan 

similitud, entre ellas el drywall y algún otro sistema que permita la 

posibilidad de ser modular. 

 Para obra blanca se considerarán concreto, acero y madera. 
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5.3. Programación Arquitectónica 

PROGRAMA ARQUITECTONICO - CENTRO CULTURAL 

ZON
A 

SUB ZONA AMBIENTES 
ARE

A 
CAP. 

N
º 

PROD.  
TOTAL 
PARCI

AL 

TOTA
L 

30% 
AREA 
TOTAL 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

ADMINISTRACION 

Dirección 
General+ 
SS.HH. 

18,00 1 1 
4X4 + 
1X2 

18,00 

127,2
8 

38,18 165,46 

Secretaria 4,00 1 1 2X2 4,00 

 Espera 25,00 5 1 5X5  25,00 

Administraci
ón 

12,00 1 1 3x4 12,00 

Contabilidad 12,00 1 1 3x4 12,00 

Archivo 9,00 0 1 3X3 9,00 

SS.HH. 
Varones 

8,64 2 1 
3.20X2.7

0 
8,64 

SS.HH. 
Damas 

8,64 2 1 
3.20X2.7

0 
8,64 

Sala de 
reuniones 

30,00 8 1 5x6 30,00 

Z
O

N
A

 D
E

 F
O

R
M

A
C

IO
N

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

VESTIBULO GENERAL Vestíbulo 
144,0

0 
72 1 12x12 144,00 

698,0
0 

209,4
0 

907,40 

OFICINAS DE CONTROL 
INTERNO 

Dirección de 
Formación 
Artìstica+SH 

18,00 1 1 
4X4 + 
1X2 

18,00 

Sala de 
profesores 

20,00 8 1 4X5 20,00 

E
X

P
O

S
IC

IO
N

 

ARTES 

Historiografía 

78,00 26 1 6.50x12 78,00 

Pintura 

Escultura 

Cerámica  

Otros 

T
A

LL
E

R
E

S
 D

E
 F

O
R

M
A

C
IO

N
 

TEATRO - 
DANZA 

Aula Teórica 
(Danza) 

60,00 30 1 6x10 60,00 

Aula Teórica 
(Teatro) 

60,00 30 1 6x10 60,00 

SUM - 
Danza y 
Teatro    

150,0
0 

75 1 10X15 150,00 

Utilería y 
escenografía 

30,00 0 1 5X6 30,00 

DIBUJO 
ESCULTURA 

Aula de 
trabajo  

60,00 30 1 6x10 60,00 

Depósito de 
materiales y 
herramientas 

9,00 0 1 3X3 9,00 

CERAMICA 
Aula de 
trabajo 

60,00 30 1 6x10 60,00 
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Depósito de 
materiales y 
herramientas 

9,00 0 1 3X3 9,00 

Z
O

N
A

 D
E

 D
IF

U
S

IO
N

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

VESTIBULO GENERAL Vestíbulo 80,00 80 1 8x10 80,00 

345,8
1 

103,7
4 

449,55 

A
U

D
IT

O
R

IO
 

FOYER 

Vestíbulo 80,00 80 1 8x10 80,00 

Recepción e 
Informes 

6,00 1 1 1.5x4 6,00 

Deposito 6,00 0 1 2x3 6,00 

SALA DE 
BUTACAS 

Platea Baja 202.5 450 1 0.45x450 202.5 

Platea Alta 67.5 150 1 0.45x150 67.5 

ESCENARIO 

Escenario 50,00 50 1 5x10 50,00 

Proyección, 
Iluminación y 
Sonido 

16,25 2 1 2.5x6.5 16,25 

Depósito  9,00 0 1 3x3 9,00 

VESTIDORES 

Vestidores 
Varones  

24,50 9 1 3.50X7 19,64 

Vestidores 
Damas  

24,50 9 1 3.50X7 19,64 

Depósito 6,00 0 1 2x3 6,00 

SALAS DE 
ENSAYO 

Salas de 
ensayo 

15,00 6 2 3x5 30,00 

SERVICIOS 

SS.HH. 
Varones 

11,64 4 1 
8.64+1.5

X2 
11,64 

SS.HH. 
Damas 

11,64 4 1 
8.64+1.5

X2 
11,64 

Z
O

N
A

 D
E

 IN
T

E
R

E
S

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

VESTIBULO GENERAL Vestíbulo 64,00 32 1 8x8 64,00 

856,9
8 

287,0
9 

1144,07 

DIRECCION 

Dirección+ 
SS.HH. 

18,00 1 1 
4X4 + 
1X2 

18,00 

Secretaria 4,00 1 1 2X2 4,00 

BIBLIOTECA 

Sala de 
lectura 
adultos 

216,0
0 

150 1 1.2x1.2 216,00 

Sala de 
lectura niños 

121,5
0 

150 1 0.9x0.9 121,50 

PC - 
Buscador 

4,00 4 1 1x1 4,00 

Atención y 
ficheros 

50,00 2 1 5X10 50,00 

Deposito 12,00 0 1 3x4 12,00 

SS.HH. 2,00 1 1 1X2 2,00 

BIBLIOTECA. VIRTUAL 
Cubículos de 
internet 

43,20 30 1 1.2x1.2 43,20 

VIDEOTECA Videoteca 25,00 20 1 5X5  25,00 

HEMEROTECA 

Depósito 6,00 0 1 2X3 6,00 

Sala de 
lectura 

216,0
0 

150 1 1.2x1.2 216,00 

LIBRERÍA 
Atención de 
ventas 

6,00 1 1 1.5x4 6,00 
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Exhibidor 40,00 0 1 5X8 40,00 

Depòsito 
archivo 

6,00 0 1 2X3 6,00 

SERVICIOS  

SS.HH. 
Varones 

11,64 4 1 
8.64+1.5

X2 
11,64 

SS.HH. 
Damas 

11,64 4 1 
8.64+1.5

X2 
11,64 

Z
O

N
A

 D
E

 V
E

N
T

A
S

 Y
 

C
O

M
ID

A
S

 

CAFETERIA 

Cafeteria 58,08 48 1 2.2X2.2 58,08 

113,9
0 

34,17 148,07 

Bar 12,50 8 1 2.5x5 12,50 

Cocina 17,04 3 1 3X6 17,04 

Deposito 9,00 0 1 3x3 9,00 

SS.HH. 
Varones 

8,64 2 1 
3.20X2.7

0 
8,64 

SS.HH. 
Damas 

8,64 2 1 
3.20X2.7

0 
8,64 

M
U

S
E

O
 

VESTIBULO GENERAL Vestíbulo 
100,0

0 
50 1 10x10 100,00 

505,0
3 

151,5
1 

656,54 

ADIMINSITRACION 
Of. De 
Administraci
ón+ SS.HH. 

18,00 1 1 
4X4 + 
1X2 

18,00 

ANALISIS 

Depósito de 
Residuos 

6,00 0 1 2x3 6,00 

Cuarto de 
Maquinas 

9,00 0 1 3x3 9,00 

Almacén de 
llegada 

32,00 0 1 4x8 32,00 

Laboratorio 36,00 3 1 6x6 36,00 

Desinfección 24,00 2 1 4x6 24,00 

Rayos X 6,25 1 1 2.5x2.5 6,25 

EXPOSISICON 

Taquillas 4,50 2 1 1.50x3 4,50 

Salas de 
Exposición 

40,00 15 6 10x4 240,00 

SERVICIOS 

SS.HH. 
Varones 

11,64 4 1 
8.64+1.5

X2 
11,64 

SS.HH. 
Damas 

11,64 4 1 
8.64+1.5

X2 
11,64 

Deposito 6,00 0 1 2x3 6,00 

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTO 

Guardianía 16,00 1 1 4X4 16,00 

177,2
8 

53,18 230,46 

Patio de 
maniobras 

110,0
0 

4 car. 1 10x11 110,00 

Sala de 
mantenimien
to 

9,00 0 1 3x3 9,00 

Cuarto de 
Maquinas 

9,00 0 1 3x3 9,00 

Depósito 
general 

16,00 0 1 4X4 16,00 

SS.HH. 
Damas 

8,64 2 1 
3.20X2.7

0 
8,64 
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SS.HH. 
Varones 

8,64 2 1 
3.20X2.7

0 
8,64 

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 S

U
B

T
E

R
R

A
N

E
O

 

SERVICIOS  

SS.HH. 
Varones 

11,64 3 1 
8.64+1.5

X2 
11,64 

3387,
00 

1016,
10 

4403,10 

SS.HH. 
Damas 

11,64 3 1 
8.64+1.5

X2 
11,64 

ESTACIONAMIENTO 

Deposito 
General 

50,00 0 1 5x10 50,00 

Taller de 
Mantenimien
to 

25,00 0 1 5X5  25,00 

Elevador y 
Taller de 
Maestranza 

50,00 0 1 5x10 50,00 

Cuarto de 
Maquinas 

30,00 0 1 6x5 30,00 

Cuarto de 
Basura 

25,00 0 1 5X5  25,00 

Sub Electrica 25,00 0 1 5X5  25,00 

Control y 
Guardiania 3 

1 1 
1.5x2 

3,00 

Deposito 
General 6 

0 1 
2X3 

6,00 

Parqueo de 
Autos ( 250 
Autos) 3150 

250 
car. 

1 
2.5x5 3150 

G
IM

N
A

S
IO

 

ADMINISTRACION Informes 4 1 1 2x2 4 

339,4
4 

101,8
3 

441,27 

HALTEROFILIA 
Gimnasio 100 

26ma
q. 

3 
10x10 300 

SERVICIOS 

 Deposito 6 0 1 2x3 6 

SS.HH. 
Damas 14,72 

3 1 
4.60X3.2

0 14,72 

SS.HH. 
Varones 14,72 

3 1 
4.60X3.2

0 14,72 

Z
O

N

A
S

 

V
E

R
D

E
S

 

PLAZA DE RECEPCION   650 100 1 650 650 

2185 2185 2185,0 AREAS VERDES   1535 100 1 1535 1535 

            

            

            

PROGRAMA ARQUITECTONICO - CENTRO CULTURAL 

ZON
A 

SUB ZONA AMBIENTES 
ARE

A 
CAP. 

N
º 

PROD.  
TOTAL 
PARCI

AL 

TOTA
L 

30% 
AREA 
TOTAL 

Z
O

N
A

 

A
D

M
IN

IS
T

R

A
T

IV
A

 VESTIBUO GENERAL Vestibulo 63 18   7x9 63 

260,2
8 

78,08 338,36 
ADMINISTRACION 

Dirección 
General+ 
SS.HH. 

18,00 1 1 
4X4 + 
1X2 

18,00 

Secretaria 4,00 1 1 2X2 4,00 
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Espera 25,00 5 1 5X5  25,00 

Administraci
ón 

12,00 1 1 3x4 12,00 

Contabilidad 12,00 1 1 3x4 12,00 

Gerencia 24,75 2 1 4.5x5.5 24,75 

Cordinador 
de Eventos 

12,00 1 1 3X4 12,00 

Oficinas 11,25 1 3 2.5x4.5 33,75 

Archivo 11,25 0 1 2.5x4.50 9,00 

SS.HH. 
Varones 

8,64 2 1 
3.20X2.7

0 
8,64 

SS.HH. 
Damas 

8,64 2 1 
3.20X2.7

0 
8,64 

Deposito 1,50 0 1 1x1.50 1,50 

Sala de 
reuniones 

28,00 8 1 4x7 28,00 

Z
O

N
A

 D
E

 F
O

R
M

A
C

IO
N

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

VESTIBULO GENERAL Vestibulo 42,00 21 4 7x6 168,00 

1856,
00 

556,8
0 

2412,80 

OFICINAS DE CONTROL 
INTERNO 

Dirección de 
Formaciòn 
Artìstica+SH 

18,00 1 1 
4X4 + 
1X2 

18,00 

Archivo 10,00 0 1 2.5x4 10,00 

Sala de 
profesores 

20,00 8 1 4X5 20,00 

SALAS 
Salas de 
Exposicion 

78,00 36 4 6.5X12 312,00 

T
A

LL
E

R
E

S
 D

E
 F

O
R

M
A

C
IO

N
 

CAPACITACIO
N 

Curos 
Generales 

60,00 30 5 6X10 300,00 

Deposito 6,00 0 5 2X3 30,00 

TEATRO 

Taller de 
Teatro 

60,00 30 1 6X10 60,00 

Deposito 12,00 0 1 2X3 6,00 

PINTURA  

Taller de 
Pintura 

60,00 30 1 6X10 120,00 

Deposito 12,00 0 1 2X3 12,00 

DANZA 

Taller de 
Danza 

60,00 30 1 6X10 120,00 

Deposito 12,00 0 1 2X3 12,00 

ESCULTURA 

Taller de 
Escultura 

60,00 30 1 6X10 120,00 

Deposito 12,00 0 1 2X3 12,00 

MUSICA 

Taller de 
Musica 

60,00 30 1 6X10 120,00 

Deposito 12,00 0 1 2X3 12,00 

ARTESANIA Y 
MANUALIDAD

ES 

Taller de 
Artesania y 
Manualidade
s 

60,00 30 1 6X10 120,00 

Deposito 12,00 0 1 2X3 12,00 
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CERAMICA 

Aula de 
trabajo 

60,00 30 1 6X10 120,00 

Deposito 12,00 0 1 2X3 12,00 

SERVICIOS 

SS.HH. 
Varones 

17,50 3 4 3.5X5 70,00 

SS.HH. 
Damas 

17,50 3 4 3.5X5 70,00 

Z
O

N
A

 D
E

 D
IF

U
S

IO
N

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

E
X

P
O

S
IC

IO
N

 PERMANENT
E 

Hall  25,00 12 1 5X5  25,00 

767,7
8 

230,3
3 

998,11 

Sala 
Historiográfic
a 

60,00 30 1 6x10 60,00 

Sala de 
exposición 
Temática 

60,00 30 1 6x10 60,00 

TEMPORAL 

Pinturas 60,00 30 1 6x10 60,00 

Esculturas y 
cerámica 

60,00 30 1 6x10 60,00 

SERVICIOS  

SS.HH. 
Varones 

17,50 3 1 3.5X5 17,50 

SS.HH. 
Damas 

17,50 3 1 3.5X5 17,50 

A
U

D
IT

O
R

IO
 

FOYER 

Vestíbulo 
160,0

0 
100 1 8X20 160,00 

Recepción e 
Informes 

6,00 1 1 1.5x4 6,00 

Deposito 6,00 0 1 2x3 6,00 

SALA DE 
ESPECTADO

RES 

Platea Baja 375 450 1 0.50x750 375 

Platea Alta 125 150 1 0.50x250 125 

ESCENARIO 

Escenario 84,00 42 1 6x14 84,00 

Proyección, 
Iluminación y 
Sonido 

16,00 2 1 2X8 16,00 

SS.HH.  7,50 2 2 2.5X3 15,00 

Depósito  9,00 0 2 3X3 18,00 

VESTIDORES 

Vestidores 
Varones  

12,25 9 1 3.5X3.5 19,64 

Vestidores 
Damas  

12,25 9 1 3.5X3.5 19,64 

SALAS DE 
ENSAYO 

Salas de 
ensayo 

32,00 6 2 4X8 64,00 

SERVICIOS 

SS.HH. 
Varones 

29,75 6 1 3.5X8.5 29,75 

SS.HH. 
Damas 

29,75 6 1 3.5X8.5 29,75 

Z
O

N
A

 D
E

 

IN
T

E
R

E
S

 

C
U

L
T

U
R

A
L

 

VESTIBULO GENERAL Vestibulo 64,00 32 1 8x8 64,00 

1110,
75 

333,0
0 

1443,75 
DIRECCION 

Dirección+ 
SS.HH. 

24,75 1 1 4.5X5.5 24,75 

Secretaria 4,00 1 1 2X2 4,00 
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BIBLIOTECA 

Sala de 
lectura 
adultos 

300,0
0 

132 1 3.9X3.4 300,00 

PC - 
Buscador 

3,00 3 3 1x1 3,00 

Atención y 
Deposito de 
Libros 

100,0
0 

1080
0 lib. 

1 
6x1.20x1

2 
50,00 

Deposito 12,00 0 1 3x4 12,00 

SS.HH. 2,00 1 1 1X2 2,00 

BIBLIOTECA. VIRTUAL 

Vestibulo 64,00 18 1 8X8 64,00 

Informes 4,00 1 1 2x2 4,00 

Deposito y 
Mantenimien
to 

9,00 0 1 3x3 9,00 

Cubículos de 
Internet 
Niños 

40,00 30 1 5X8 40,00 

Cubículos de 
Internet 
Adultos 

50,00 30 1 6X10 50,00 

VIDEOTECA 

Deposito y 
Mantenimien
to 

9,00 0 1 3x3 9,00 

Videoteca 30,00 20 4 6x5 120,00 

HEMEROTECA 

Planoteca 35,00 10 1 5x7 35,00 

Sala de 
lectura 

250,0
0 

100 1 25x10 250,00 

Fototeca 35,00 10 1 5x7 35,00 

SERVICIOS  

SS.HH. 
Varones 

17,50 3 1 3.5X5 17,50 

SS.HH. 
Damas 

17,50 3 1 3.5X5 17,50 

Z
O

N
A

 D
E

 C
O

M
ID

A
S

 

RESTAURA
NTE 

RECEPCION Vestibulo 36,00 18 1 6x6 36,00 

652,5
0 

195,7
5 

848,25 

RESTAURAN
TE 

Sala de 
Mesas 

242,0
0 

200 1 2.2X2.2 242,00 

Mezanine 
242,0

0 
200 1 2.2X2.2 242,00 

Atencion 15,00 3 1 1.50x10 15,00 

Cocina 45,00 6 1 5X9 45,00 

Deposito de 
Productos 
Secos 

10,00 0 1 2x5 10,00 

Frigorifico 10,00 0 1 2x5 10,00 

Bar 17,50 8 1 2.5x7 17,50 

SERVICIOS 

SS.HH. 
Varones 

17,50 3 1 3.5X5 17,50 

SS.HH. 
Damas 

17,50 3 1 3.5X5 17,50 



137 
 

Z
O

N
A

 D
E

 M
U

S
E

O
 

VESTIBULO GENERAL Vestibulo 
100,0

0 
50 1 10x10 100,00 

1210,
00 

363,0
0 

1573,00 

ADMINISTRACION 

Direccion 12,00 1 1 4X3 12,00 

Contabilidad 12,00 1 1 4X3 12,00 

Of. De 
Administraci
on+ SS.HH. 

18,00 1 1 
4X4 + 
1X2 

18,00 

ANALISIS 

Deposito de 
Residuos 

6,00 0 1 2x3 6,00 

Cuarto de 
Maquinas 

9,00 0 1 3x3 9,00 

Almacen de 
llegada 

32,00 0 1 4x8 32,00 

Laboratorio 36,00 3 1 6x6 36,00 

Desinfeccion 24,00 2 1 4x6 24,00 

Rayos X 6,25 1 1 2.5x2.5 6,25 

EXPOSICION Y VENTA DE 
ARTESANIAS 

  
230,0

0 
1 1 23X10 230,00 

MUSEO FISICO 

Sala 
Antropologic
a 

192,0
0 

100 1 12x16 192,00 

Sala 
Arqueologica 

192,0
0 

100 1 12x16 192,00 

MUSEO VIRTUAL 

Sala Visual 60,00 30 1 6x10 60,00 

Sala de 
Proyeccion 

60,00 30 1 6x10 60,00 

Sala de 
Simulacion 

60,00 30 1 6x10 60,00 

PATIO DE MANIOBRAS 
Patio de 
maniobras 

120,0
0 

0 1 6X20 120,00 

SERVICIOS 

SS.HH. 
Varones 

17,50 3 1 3.5X5 17,50 

SS.HH. 
Damas 

17,50 3 1 3.5X5 17,50 

Deposito 6,00 0 1 2x3 6,00 

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTO 

Guardianía 16,00 1 1 4X4 16,00 

177,2
8 

53,18 230,46 

Patio de 
maniobras 

110,0
0 

4 car. 1 10x11 110,00 

Sala de 
mantenimien
to 

9,00 0 1 3x3 9,00 

Cuarto de 
Maquinas 

9,00 0 1 3x3 9,00 

Depòsito 
general 

16,00 0 1 4X4 16,00 

SS.HH. 
Varones 

8,64 2 1 
3.20X2.7

0 
8,64 
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SS.HH. 
Damas 

8,64 2 1 
3.20X2.7

0 
8,64 

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 S

U
B

T
E

R
R

A
N

E
O

 

SERVICIOS  

SS.HH. 
Varones 

11,64 3 1 
8.64+1.5

X2 
11,64 

5899,
28 

100% 
11798,5

6 

SS.HH. 
Damas 

11,64 3 1 
8.64+1.5

X2 
11,64 

ESTACIONAMIENTO 

Deposito 
General 

50,00 0 1 5x10 50,00 

Taller de 
Mantenimien
to 

25,00 0 2 5X5  50,00 

Elevador y 
Taller de 
Herramienta
s 

55,00 0 2 5x11 110,00 

Cuarto de 
Maquinas 

35,00 0 1 5x7 35,00 

Cuarto de 
Bombas 

20,00 0 1 4x5 20,00 

Cuarto de 
Basura 

20,00 0 1 4X5  20,00 

Sub Electrica 25,00 0 1 5X5  25,00 

Control y 
Guardiania 3 

1 2 
1.5x2 

6,00 

Depositos 70 0 8 7x10 560,00 

Parqueo de 
Autos ( 400 
Autos) 5000 

400 
car. 

1 
2.5x5 5000 

Z
O

N
A

 D
E

C
A

F
E

T
E

R
IA

 Y
 V

E
N

T
A

 D
E

 C
O

M
ID

A
S

 CAFETERIA 

Cocina 18 6 2 3x6 36 

440,0
0 

132,0
0 

572,00 

Depositos 12 0 4 3x4 48 

Zona de 
Mesas 143 

96 2 
11X13 286 

SERVICIOS 

SS.HH. 
Varones 

17,50 3 2 3.5X5 35,00 

SS.HH. 
Damas 

17,50 3 2 3.5X5 35,00 

SALON DE JUEGOS 

Zona de 
Atencion 22,5 

4 1 
2.5x9 22,5 

1835,
75 

550,7
3 

2386,48 

Deposito 31,5 
0 5 

9x3.50 157,5 

Administraci
on 15,75 

2 1 
4.50x3.5 15,75 

Deposito de 
Bebidas u 
otros 21 

0 5 
3.5x6 105 

Sala de 
juegos 300 

150 5 
15x20 1500 

SERVICIOS 

SS.HH. 
Varones 

17,50 3 1 3.5X5 17,50 

SS.HH. 
Damas 

17,50 3 1 3.5X5 17,50 
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Z
O

N
A

 D
E

 G
IM

N
A

S
IO

 

VESTIBULO 
Recepcion e 
Informes 

16,00 8 1 4x4 16,00 

1497,
26 

449,1
8 

1946,44 

ADMINISTRACION Informes 4 1 1 2x2 4 

SALAS 

Sala de 
Taebo 80 

40 1 
8x10 80 

Sala de Baile 80 40 1 8x10 80 

Sala de kung 
fu 80 

40 1 
8x10 80 

Sala de 
Karate 80 

40 1 
8x10 80 

Sala de 
Taekondo 80 

40 1 
8x10 80 

HALTEROFILIA Gimnasio 250 100 4 25x10 1000 

SERVICIOS 

Duchas 
Hombres 8,91 

6 1 
3.3x2.7 8,91 

Duchas 
Mujeres 8,91 

6 1 
3.3x2.7 8,91 

Vestidores 
Hombres 12 

6 1 
3x4 12 

Vestidores 
Damas  12 

6 1 
3x4 12 

 Deposito 6 0 1 2x3 6 

SS.HH. 
Damas 14,72 

3 1 
4.60X3.2

0 14,72 

SS.HH. 
Varones 14,72 

3 1 
4.60X3.2

0 14,72 

Z
O

N
A

 D
E

 S
P

A
 

VESTIBULO 
Hall 
recepcion 36 

18 1 
6X6 36 

1096,
58 

328,9
7 

1425,55 

ADMISTRACION 

Of. de 
Administraci
on con 
S.S.H.H. 

18,00 1 1 
4X4 + 
1X2 

18,00 

Informes 6 1 1 2X3 6 

Deposito 6 0 1 2X3 6 

VARONES 

Vestidores 12 6 2 3x4 12 

Casilleros 3 0 1 1X3 3 

Salas de 
Masaje 60 

6 1 
6X10 60 

Salas de 
Descanso 60 

6 1 
6X10 60 

Cuartos de 
Vapor - 
Humedo 16 

6 4 
4X4 64 

Cuartos de 
Vapor - Seco 16 

6 4 
4X4 6 

Duchas Y 
Enjabonamie
nto 5,94 

4 1 
3.3X1.80 5,94 

Duchas 
Españolas 13,68 

8 1 
3.6x3.8 13,68 
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Estar 9 5 1 3x3 9 

DAMAS 

Vestidores 12 6 2 3x4 12 

Casilleros 3 0 1 1X3 3 

Salas de 
Masaje 60 

6 1 
6X10 60 

Salas de 
bronceado 16 

6 2 
4X4 32 

Salas de 
Descanso 60 

6 1 
6X10 60 

Cuartos de 
Vapor - 
Humedo 16 

6 4 
4X4 64 

Cuartos de 
Vapor - Seco 16 

6 4 
4X4 64 

Duchas Y 
Enjabonamie
nto 5,94 

4 1 
3.3X1.80 5,94 

Duchas 
Españolas 13,68 

8 1 
3.6x3.8 13,68 

Estar 9 5 1 3x3 9 

PISCINAS 

General 150 75 1 10X15 150 

Agua 
caliente 60 

30 1 
6X10 60 

Agua 
Temperada 60 

30 1 
6X10 60 

Agua Fria 60 30 1 6X10 60 

CAFETERIA 

Cafeteria 58,08 48 1 2.2X2.2 58,08 

Bar 12,50 8 1 2.5x5 12,50 

Cocina 17,04 3 1 3X6 17,04 

Deposito 9,00 0 1 3x3 9,00 

SS.HH. 
Varones 

8,64 2 1 
3.20X2.7

0 
8,64 

SS.HH. 
Damas 

8,64 2 1 
3.20X2.7

0 
8,64 

SERVICIOS 

SS.HH. 
Damas 14,72 

3 1 
4.60X3.2

0 14,72 

SS.HH. 
Varones 14,72 

3 1 
4.60X3.2

0 14,72 

A
C

U
A

R
IO

 

ESTANQUE - HABITAT 

Vestibulo 64 32 1 8X8 64 

727,2
5 

218,1
8 

945,43 

Zona de 
Exhibicion 
Humeda 30 

0 1 
12X2.5 30 

Zona de 
Exhibicion 
Seca 37,5 

0 1 
15X2.5 37,5 

Zona de 
Investigacion 30 

0 1 
12X2.5 30 

Acuarios 
Pequeños 30 

0 1 
12X2.5 30 
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Acuario 
Gigante 180 

0 2 
30X6 360 

ADMINISTRACION 

Informes 4 1 1 2X2 4 

Of. de 
Administraci
on 17,5 

1 1 
5X3.5 17,5 

SERVICIO 

Laboratorio 42 0 1 6X7 42 

Cuarto de 
Maquinas 12,25 

0 1 
3.5X3.5 12,25 

Tanque 
Cisterna 25 

0 1 
5X5  25 

Cuarto de 
Tratamiento 
de Agua 25 

0 1 
5X5  25 

Deposito 25 0 1 5X5  25 

Cuarto de 
Bombeo 25 

0 1 
5X5  25 

Z
O

N
A

S
 

V
E

R
D

E
S

 

PLAZA DE RECEPCION 

  

600 300 1 600 600 600 180 780,0 

         TOTAL 
27699,

18 

 

 

 

5.4. DEFINICIÓN DEL USUARIO 

 

5.4.1. Descripción general del usuario 

 

El usuario que será beneficiado con este Proyecto Arquitectónico en su mayoría 

serán los habitantes de la Urb. Paseo del Mar, además de los estudiantes del 

colegio Innova Schools, por su cercanía y por los usos que presenta este tipo de 

equipamiento. 

La población del distrito de Nuevo Chimbote cuenta actualmente con una población 

de 200 000 habitantes aproximadamente,  

La urbanización Paseo del Mar cuenta con servicios de agua y desagüe, además 

de luz eléctrica. El estado de las viviendas colindantes se encuentra en buen 

estado en su mayoría, se encuentran construidas con material noble. 
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Las vías se encuentran asfaltadas en su totalidad, además de contar con veredas, 

la mayoría de sus parques y alamedas se encuentran construidos y en buen estado. 

El lugar se caracteriza por estar residida por una población de clase media- alta, la 

habilitación fue construida por la agencia inmobiliaria Domus Hogares. Se 

encuentra cerca del centro comercial Real Plaza, que actualmente se encuentra en  

 

 

5.4.2. Alcance del Proyecto Arquitectónico / Radio de influencia 
 

Se abarca una población 30000.00 hab. En un radio de 300 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra ubicado frente al colegio Innova Schools, por ser una Urbanización 

nueva se encuentra rodeada de varios equipamientos educativos. 
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5.5. DEFINICIÓN DE ÁREA DE INTERVENCIÓN 

5.5.1. Ubicación 
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5.5.2. Topografía del Lugar 
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5.6. PARTIDO ARQUITECTÓNICO 
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ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS 

Código       

Versión      

Fecha       

Página 

: 

: 

: 

: 
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09 
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1 de 1 

 
 

 

Yo, Juan César Israel Romero Alamo Docente de la Facultad de Arquitectura y Escuela Profesional 

de Arquitectura de la Universidad César Vallejo - Chimbote, revisor (a) de la tesis titulada:  

“Espacio Flexible en relación a criterios de diseño para la implementación de un centro cultural 

comunitario, Nuevo Chimbote”, del (de la) estudiante  Reynaldo Andrés Ñope Mendoza, constato 

que la investigación tiene un índice de similitud de  7% verificable en el reporte de originalidad del 

programa Turnitin. 

El suscrito (a) analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no 

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas 

y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo. 

 

 

Lugar y Fecha: Chimbote, 11 de Febrero de 2019 

 

 

                            

 

 

MSc. Arq. Juan César Israel Romero Alamo 

Nombres y Apellidos del Docente 

DNI: 45627561 
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AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

CONSTE POR EL PRESENTE EL VISTO BUENO QUE OTORGA EL ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN DE:  

ARQUITECTURA 

 

A LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE PRESENTA: 

ÑOPE MENDOZA REYNALDO ANDRÉS 

 

INFORME TÍTULADO: 

“Espacio Flexible en relación a criterios de diseño para la implementación de un 

centro cultural comunitario, Nuevo Chimbote” 

 

PARA OBTENER EL TÍTULO O GRADO DE: 

ARQUITECTO 

 

SUSTENTADO EN FECHA: 06 DE FEBRERO DEL 2019 

 

NOTA O MENCIÓN: 16 (DIECISEIS)  
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