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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis titulado “criterios de diseño de la arquitectura 

vernácula empleados para un centro cultural étnico - peruano, distrito Villa el 

Salvador, Lima (2023)” surgió a partir de la problemática de ausencia de centros 

culturales en el distrito, esto en base a la investigación realizada mediante la 

metodología de tipo hipotético-deductivo debido a que combina la observación 

de un fenómeno y la reflexión racional, con un enfoque mixto cuantitativo – 

cualitativo donde se usaron valores numéricos de estudios estadísticos, 

conocimientos de la realidad social y cualidades interrelacionadas con el 

fenómeno, donde se describe la información de la realidad del fenómeno, se 

analizó y proceso la misma, utilizando una idea general para investigar y explicar 

las causas que generaron la situación en este caso los indicadores describen la 

desigual de distribución actual de las infraestructuras culturales en general , lo 

que genera la necesidad de un equipamiento para las prácticas y servicios 

culturales que representan la identidad étnica de los pobladores que en su mayoría 

son migrantes del interior del país, lo que nos lleva a la siguiente pregunta ¿de 

qué manera las condiciones de la arquitectura vernácula aplicadas al diseño del 

centro cultural, influye en el desarrollo de las prácticas y servicios culturales que 

este ofrecerá a la población del distrito de Villa el Salvador?, por lo que se realizó 

una matriz con las variables, dimensiones e indicadores que nos permite conocer 

las principales actividades y necesidades de los usuario del centro cultural, 

teniendo como objetivo principal establecer las condiciones de la arquitectura 

vernácula aplicadas al diseño del centro cultural que son necesarias para el 

desarrollo de las prácticas y servicios culturales que se ofrecerá a la población del 

distrito de Villa el Salvador, para lograr el desarrollo interpersonal, 

sociabilización, aprendizaje del capital cultural con el propósito de potenciar la 

identidad étnica y sentido de pertenencia de los orígenes de los poblados del 

distrito a través de este nuevo equipamiento y así satisfacer la necesidad de 

espacios donde se desarrolle la expresión, promoción y difusión cultural étnica 

peruana.  

Palabras clave: centro cultural, expresión, promoción, difusión e identidad 

étnica. 
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ABSTRACT 

The present thesis project entitled "design criteria of vernacular architecture used 

for an ethnic-Peruvian cultural center, Villa el Salvador district, Lima (2023)" 

arose from the problem of the absence of cultural centers in the district, this in 

based on the research carried out through the hypothetical-deductive 

methodology because it combines the observation of a phenomenon and rational 

reflection, with a mixed quantitative-qualitative approach where numerical 

values from statistical studies, knowledge of social reality and qualities were 

used. interrelated with the phenomenon, where the information of the reality of 

the phenomenon is described, it was analyzed and processed, using a general idea 

to investigate and explain the causes that generated the situation in this case the 

indicators describe the current unequal distribution of the cultural infrastructures 

in general, which generates the need for equipment for cultural practices and 

services that represent the ethnic identity of the inhabitants who are mostly 

migrants from the interior of the country, which leads us to the following 

question: how the conditions of vernacular architecture applied to the design of 

the cultural center, influence the development of cultural practices and services 

that it will offer to the population of the district of Villa el Salvador?, for which 

a matrix was made with the variables, dimensions and indicators that allow us to 

know the main activities and needs of the users of the cultural center, with the 

main objective of establishing the conditions of vernacular architecture applied 

to the design of the cultural center that are necessary for the development of 

cultural practices and services that will be offered to the population of the district 

of Villa el Salvador, to achieve interpersonal development, socialization, learning 

of cultural capital with the purpose of enhancing the ethnic identity and sense of 

belonging of the origins of the towns of the district through this new equipment 

and thus satisfy the need for spaces where the expression, promotion and 

dissemination of Peruvian ethnic culture is developed. 

Keywords: cultural center, expression, promotion, diffusion, and ethnic identity. 
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I. INTRODUCCIÓN

Las prácticas culturales han servido como medio de "expresión e identificación" a lo 

largo de la historia, conectándonos no sólo con nuestra propia identidad cultural, sino 

también sirviendo como mecanismo y trampolín para unirnos a otras comunidades y ver el 

mundo desde perspectivas diferentes. 

Debido a que fomentan el crecimiento emocional e intelectual de las personas que 

las practican, son una parte esencial de la sociedad, ya que fomentan la contemplación de la 

relación entre "individuo, cultura y sociedad" y de cómo las historias, las imágenes y los 

sonidos conforman la identidad cultural y la memoria colectiva (ver anexo 2). 

Por ello, muchas naciones financian iniciativas de proyectos que den como resultado 

"Ciudadanos que se compenetran con su realidad inmediata, que valoran e integran la 

diversidad y que tienen la capacidad de construir relaciones democráticas y participativas, 

se producen como resultado de la promoción del disfrute de las prácticas culturales. Política 

cultural, instituciones culturales y difusión cultural. Perú es un país multiétnico y 

cosmopolita con numerosos ejemplos de cultura antigua y contemporánea repartidos por su 

geografía.  

Algunas de las diversas etnias que conforman la asombrosa orografía peruana, que 

abarca la costa, la sierra y la Amazonía, así como su diverso patrimonio cultural, son la 

amazónica, la afroperuana, la mestiza y la andina o quechua. Por ofrecer una amplia gama 

de valores, bienes y ofertas culturales de gran prestigio, la cultura peruana se encuentra entre 

las más reconocidas de todo el planeta. Junto a la capital del país, el paquete incluye "danzas, 

música, artesanía, indumentaria, historias, leyendas, pinturas y platos típicos, entre otros", 

además de yacimientos arqueológicos como la ciudadela de Machu Picchu, el yacimiento de 

Chavín, el Parque Nacional del Manu y más de 11 monumentos declarados Patrimonio de la 

Humanidad. 

Es importante señalar que los elementos religiosos y míticos de la cultura peruana 

también incluyen tradiciones esotéricas. La narración oral, que consiste en combinar hechos 

mágicos o asombrosos en cuentos, rimas y adivinanzas, es el método de transmisión más 

popular. Al hacerlo, cultivan "un sentimiento de inmortalidad" y despiertan en la gente afecto 

por el lugar, patriotismo, curiosidad por nuestro pasado y sentido de comunidad (ver anexo 

3). 
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1.1.Realidad Problemática 

En la actualidad, Perú está experimentando un declive en la equidad y calidad de los 

servicios prestados a la población, siendo la población culturalmente diversa. Como 

consecuencia, muchas comunidades han abandonado sus costumbres y tradiciones en favor 

de la adopción de costumbres foráneas, borrando todo rastro de su identidad cultural bajo el 

pretexto de la "moda" o un fuerte apego al modernismo. 

 Este llamado modernismo ha llevado a una pérdida de identidad con respecto al lugar 

de origen de nuestros ancestros, muchas generaciones que tienen una historia y, lo que es 

más importante, una riqueza de conocimientos de todo tipo, incluyendo la sabiduría del arte, 

la salud, los platos típicos y, en definitiva, todo lo que significa nuestro origen. 

Estas prácticas siguen el modelo de las llamadas "naciones del primer mundo", que cuentan 

con tecnología avanzada y tienen un alto nivel de desarrollo humano en general. 

Estas prácticas siguen el modelo de las llamadas "naciones del primer mundo", que 

cuentan con tecnología avanzada y tienen un alto nivel de desarrollo humano en general. 

El limitado ejercicio de los derechos de los grupos 

étnicos y culturales provoca una pérdida de identidad 

nacional y afecta al crecimiento de la industria turística. 

Este factor surge de la relación entre los derechos 

culturales y la realización efectiva de otros derechos 

fundamentales, especialmente para los grupos étnico-

culturales históricamente marginados que buscan la 

plena participación en la vida cultural comunal 

(Ministerio de Cultura, 2019). 

Es así como la certera del sector cultural señala que la Carta Magna establece nuestros 

derechos a la expresión y al ejercicio cultural, a la participación y a la contribución, pero 

sobre todo al acceso público a una amplia gama de manifestaciones artísticas. también a los 

acuerdos internacionales firmados después de 1966, como el de las Naciones Unidas. 

Ámbito Demográfico (ver anexo 4): 

Perú tiene 31 237 385 habitantes (ver Tabla 1), de los cuales 6 453 644 viven en zonas 

rurales y 24 783 741 en zonas urbanas. El 79,34% de la población total se establece en zonas 

urbanas. Desde el año 2007 hasta el 2017, los habitantes de la zona rural censada 

disminuyeron en 1 millón 464 mil 813 personas, mientras que los habitantes de la zona 
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urbana aumentaron en 3 millones 434 mil 540 personas, es decir, 1,6% año promedio. (INEI, 

2018). 

Tabla 1 

Aspectos poblacionales en cifras 

Población  

Años 

  

Total Censada Omitida 

1940 7 123 11 6 207 967 815 144 

    

1961 10 420 357 9 906 746 513 611 

1972 14 121 564 13 538 208 583 356 

1981 17 762 231 17 005 210 757 021 

1993 22 639 443 22 048 356 591 087 

2007* 28 220 764 27 412 157 808 607 

2017 31 237 385 29 381 884 1 855 501 

Fuente: INEI (2018) 

 

Figura 1 

Distribución poblacional 

 

Fuente: INEI (2018) 
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Tenemos una base decreciente y un centro creciente que se extiende, según el censo 

de 2017. Lo que se ve es que los ancianos son la minoría de la población, viendo que los 

grupos de edad de 65 años en adelante son más pequeños, que los de 5 a 14 años son más 

grandes y los de 0 a 4 años se reducen con el tiempo, lo que se representa como una forma 

piramidal con una base decreciente en el tiempo. Los resultados respaldan el hecho de que 

nuestros compatriotas se trasladaron a Lima desde diversos lugares, lo cual es el motivo que 

genera el aumento de la población urbana. Como es bien sabido, la migración de habitantes 

es el resultado de las posibilidades de crecimiento personal, social y económico que brinda 

la capital. Esto está dificultando la provisión de todos los servicios que tanta gente necesita 

como consecuencia de la aglomeración y centralización de los habitantes en la capital a lo 

largo del tiempo. Los servicios culturales están incluidos en esta lista. 

Ámbito Económico  

La participación cultural, según la definición de Agudo (2015), tiene como propósito 

desarrollar una o más prácticas culturales a través de acciones deliberadas de un bien o 

servicio cultural de la labor creativa de un artista, es una de las casusas que influye en la 

restringida participación en las artes y las industrias culturales. 

Según el Ministerio de Cultura y la UNESCO (2015), la cultura contribuye 

significativamente a la economía nacional de Perú, representando el 1,58% de toda la 

actividad económica (privada y formal, excluyendo al gobierno). Las familias buscan 

continuamente productos y servicios culturales tanto a nivel nacional como internacional 

(1,56% de la despensa total de los hogares), y la cultura también proporciona a la nación 

excelentes perspectivas económicas (3,3% de la población ocupada). 

Los sectores culturales y creativos de la economía mundial crecen rápidamente y 

prosperan. Al producir dinero y puestos de trabajo, estas empresas contribuyen al 

crecimiento nacional y permiten la diversidad económica. Al promover el desarrollo, la 

producción y la transmisión de material simbólico también repercuten en recompensas no 

financieras.  

Los entornos jurídicos, las políticas públicas, la solidez institucional y las 

infraestructuras son componentes de la gobernanza cultural, que fomenta la diversidad, 

organiza sectores culturales prósperos y apoya el crecimiento cultural inclusivo.  

En este sentido, las causas fundamentales de esta problemática, según la UNESCO 

(2009), son la escasez de dispositivos e instrumentos para los agentes culturales implicados 
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en estos procesos, de igual forma el surgimiento de iniciativas creativas y culturales. Estos 

sectores de actividad organizada se definen como aquellos cuya finalidad principal es la 

expresión, promoción y difusión de bienes, servicios culturales. 

 

Ámbito Infraestructura 

Las políticas normativas del Ministerio de Cultura carecen tristemente de los 

componentes necesarios para su aplicación. En cuanto a las regiones culturales nacionales, 

destacan las siguientes: Según la puntuación final de 0,46/1, los equipamientos se 

distribuyeron equitativamente entre las regiones en función del tamaño relativo de la 

población. En consecuencia, el puntaje calculado de 0,46/1 demuestra la desigual de 

distribución de equipamiento cultural en las 25 regiones del Perú (Ministerio de Cultura - 

UNESCO, 2015). Los siguientes gráficos lo demuestran: 

 

Tabla 2 

Distribución de infraestructura cultural por departamento  

Regiones Museo Espacios de Exhibición Bibliotecas 

Amazonas    

Áncash    

Apurímac    

Arequipa    

Ayacucho    

Cajamarca    

El Callao    

Cusco    

Huancavelica    

Huánuco    

Ica    

Junín    

La Libertad    

Lambayeque    

Lima    

Loreto    

Madre de Dios    

Moquegua    

Pasco    

Piura    
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Puno    

San Martín    

Tacna    

Tumbes    

Ucayali    

Fuente: UNESCO (2015) 

 

Tabla 3 

Distribución de servicios básicos culturales por tipo de equipamiento  

Servicios Culturales Porcentaje de distribución 

Museo 0,53% 

Espacios de exhibición 0,28% 

Bibliotecas 0,58% 

 

Fuente: (Ministerio de Cultura - UNESCO, 2015) 

En la Figura 2, podemos observar que sólo 4 zonas tienen una distribución equitativa 

de lugares para la presentación de prácticas culturales, lo que hace que el panorama general 

sea más preocupante. Hay 8 regiones, como se puede ver, que carecen de espacios para el 

crecimiento de las prácticas culturales. Tenemos 11 áreas igualmente distribuidas en el 

ámbito de las bibliotecas y mediatecas, sin embargo, en este momento es importante destacar 

la urgencia y la necesidad de examinar la usabilidad de estos lugares a través de una 

investigación.  

Tras analizar los datos correspondientes a las tres categorías principales de espacios 

culturales, Perú obtuvo una puntuación de 0,28/1 para los espacios de exposición dedicados 

a actividades culturales, 0,53/1 para los museos y 0,58/1 para las bibliotecas y mediatecas 

públicas (véase la Figura 3). Esto demuestra lo desigual que es la distribución de los espacios 

de exposición. Sólo hay 7 zonas en las que hay una distribución justa de los museos respecto 

a la población, según los datos de densidad de población. La mayoría de ellas se sitúan por 

debajo de la línea ideal. 

Sin embargo, es esencial que los nuevos marcadores se evalúen con mayor precisión 

cuando se tiene en cuenta la variación. Cuando se trata de espacios de exposición, sólo se 
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tiene en cuenta una colección de lugares diversos para actos culturales. Sin embargo, existen 

diversas variedades de estos procedimientos. INFOARTES ideó un concepto que, en su 

primera fase, difunde un sistema de información a través de Internet con el fin de incluir al 

público en general en la identificación y cartografía de lugares, actividades y empresas 

culturales. 

En cuanto a cómo se distribuyen geográficamente las bibliotecas públicas en la 

actualidad, es evidente que existe una importante discrepancia territorial a nivel nacional, 

similar al fenómeno de centralización observado en otros subsectores culturales. En el país 

existen 785 bibliotecas públicas. 

 

Tabla 4 

Distribución de Bibliotecas a nivel nacional   

 Bibliotecas 

Costa  360 

sierra 364 

Selva  61 

Fuente: (Cultural de las Américas- Atlas de Infraestructura) 

En cuanto a museos públicos, en 2011 había 317 en total entre salas de exposiciones 

y museos, de los cuales 184 son públicos y 133 privados. 

 

Tabla 5 

Museos y Salas de Exposición en el Perú 

Regiones Museos 

Amazonas 4 

Áncash 14 

Apurímac 1 

Arequipa 25 

Ayacucho 5 

Cajamarca 20 

El Callao 6 

Cusco 25 

Huancavelica 2 

Huánuco 5 
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Ica 13 

Junín 16 

La Libertad 20 

Lambayeque 9 

Lima 76 

Loreto 3 

Madre de Dios 0 

Moquegua 3 

Pasco 6 

Piura 11 

Puno 23 

San Martín 14 

Tacna 11 

Tumbes 2 

Ucayali 3 

Fuente: (Cultural de las Américas- Atlas de Infraestructura) 

En la figura 5 se detallan los teatros y auditorios que acogen regularmente 

representaciones teatrales. En todo el Perú, se han registrado 55 lugares formales y 

permanentes con concentración de expresiones teatrales. En cuanto a los Centros de Difusión 

Cultural, al 2011, un total de 108 Centros Culturales integraban este sistema, ubicados en 16 

departamentos peruanos. 

Los gráficos muestran un aumento de la comprensión ciudadana del valor de las 

instituciones culturales a escala nacional. Como hay un público considerable que carece de 

acceso a los espacios culturales, el auge de los centros culturales aún no ha alcanzado todo 

su potencial, lo que supone una oportunidad limitada para los administradores culturales y 

los artistas. Dado que la construcción de instituciones culturales repercute lógicamente de 

forma beneficiosa en la activación de los espacios públicos, es esencial que las autoridades 

se comprometan a financiar la cultura como eje del desarrollo humano, social y urbano. 

Además, la centralización preexistente subraya la necesidad de nuevas directrices y 

estrategias innovadoras para alcanzar los objetivos culturales nacionales. 

 

Ámbito Infraestructura 

Nivel Lima Metropolitana (ver anexo 5): 

La distribución de las plazas, o infraestructura cultural del Perú, revela una 

preocupante necesidad de descentralización, según datos del Atlas Cultural del Perú (2011). 
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En comparación con las 87 bibliotecas municipales de Lima, algunos ejemplos de la 

infraestructura que apoya y protege las numerosas expresiones culturales del país incluyen 

bibliotecas, teatros, cines, organizaciones culturales, galerías, librerías y escuelas de arte. 

 

Tabla 6 

Localización de teatros a nivel de Lima Metropolitana 

Región Teatros 

Junín 62 

Lima 87 

Fuente: (Cultural de las Américas- Atlas de Infraestructura) 

En cuanto a museos y espacios expositivos, sólo Lima alberga 76 de estas 

instalaciones. Como se observa en la siguiente figura: 

 

Tabla 7 

Museos y Salas de Exposición  

Región  Museos y salas de exposición 

Cusco 25 

Lima 76 

Fuente: (Cultural de las Américas- Atlas de Infraestructura) 

En el departamento de Lima existen 33 teatros y auditorios, lo que representa el 60% 

del total de estos lugares. Como se observa en la siguiente figura: 

Tabla 8 

Teatros a nivel nacional 

Distritos Cantidad  

Miraflores  8 

Cercado de lima 1 

San Isidro  4 

Rímac  1 
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Jesús María  3 

Barranco  2 

Lima  8 

Magdalena del Mar  1 

Huaraz 1 

Azángaro 1 

Ayacucho  1 

Fuente: Mapa de Subestructura Cultural americano 

Lima cuenta con 64 Centros Culturales, siendo el departamento con mayor número de 

Centros Culturales. Como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 9 

Centros Culturales de Difusión en Lima Metropolitana 

Distrito   Cantidad  

Lima   19 

Los Olivos  1 

Magdalena del Mar  3 

Miraflores  10 

Rímac 1 

San Isidro 4 

Barranco  7 

Breña  1 

Carabayllo 1 

Comas  2 

El Agustino 1 

Jesús María  5 

Fuente: Recopilación americana cultural 

 

La llamada "Lima Moderna" incluye distritos como Jessica Mara, La Molina, 

Barranco, Miraflores, San Borja, San Isidro y San Miguel, donde muchas de las estructuras 

arquitectónicas de la ciudad especialmente diseñadas para albergar convenciones, ferias y 

eventos culturales pueden ser encontradas. Las otras partes de Lima Metropolitana no están 
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dentro del radio afectado por la concentración de sitios culturales allí. Como se muestra en 

el siguiente ejemplo: 

 

Figura 2 

Distribución de Centros Culturales Lima Metropolitana. 

 

Fuente: https://www.google.com/maps - centros culturales 

Ámbito Social 

 

Nivel Lima Sur (ver anexo 6):  

Como puede verse en la figura, que muestra que Lima tiene una tasa de migración 

interna del 28,14% desde otros departamentos de Perú, los "conos", también conocidos como 

zonas emergentes, han visto aumentar su densidad de población. Estos cambios también 

deben verse en la expansión de las instituciones culturales, que reúnen a personas de muy 

diversos ámbitos en lugares de interacción y compromiso.  
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Figura 10 

Éxodo Interno por Jurisdicción. 

Regiones Habitantes % 

Amazonas 18,75 

Áncash 25,75 

Apurímac 47,99 

Arequipa 8,90 

Ayacucho 41,31 

Cajamarca 38,33 

El Callao 26,33 

Cusco 15,52 

Huancavelica 50,50 

Huánuco 24,44 

Ica 3,87 

Junín 17,38 

La Libertad 0,34 

Lambayeque 1,48 

Lima 28,70 

Loreto 9,01 

Madre de Dios 30,80 

Moquegua 5,56 

Pasco 38,08 

Piura 16,26 

Puno 22,79 

San Martín 4,48 

Tacna 26,70 

Tumbes 6,94 

Ucayali 9,11 

Fuente: (Cultural de las Américas- Atlas de Infraestructura) 

En los últimos 20 años, Lima Sur ha tenido un rápido crecimiento representando el 

20,2%. 
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Ámbito Demográfico  

Según (INEI, 2018) Lima Sur Consta de 11 distritos, cuyas ubicaciones se muestran 

en el siguiente mapa, y cuenta con las siguientes poblaciones:  

 

Tabla 11 

Distritos de Lima Sur. 

LIMA SUR 

Chorrillos 

Lurín 

Pachacámac 

Pucusana 

Punta Hermosa 

Punta Negra 

San Bartolo 

San Juan de Miraflores 

Santa maría del Mar 

Villa El Salvador 

Villa María del Triunfo 

Fuente: INEI (2018) 

 

Ámbito Económico 

 

Nivel Lima Sur: 

La mayoría de los 1.877.695 habitantes de Lima Sur son adultos y adultos jóvenes, y 

su ingreso familiar mensual promedio oscila entre S/. 7.246,74 y S/. 1.782,02 soles (INEI, 

2018). Su nivel socioeconómico es del 80%, mayoritariamente en C y D, y es dentro de estos 

dos niveles que se clasifican. 

 

Ámbito Infraestructura 

Nivel Lima Sur: 

Carranza (2012) sostiene que es vital apostar por los rasgos culturales de regiones 

lejanas ya que Lima es una ciudad de inmigrantes y su cultura es más compleja que las 

culturas de otras ciudades. A la luz de estos hechos, Lima es una ciudad que no debe 

compararse con otras ciudades. Es fundamental proporcionar a los jóvenes lugares que 

puedan utilizarse tanto para aprender como para divertirse. Solo el diez por ciento de los 
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habitantes de Lima Sur ha estado en el último mes en un museo, feria o galería; sólo el tres 

y medio por ciento ha ido al teatro; y el doce y un tercio han asistido a algún seminario o 

congreso. Todo esto es consecuencia del edificio compacto que caracteriza a la Lima 

contemporánea, que proporciona una cantidad limitada de espacio para una variedad de 

propósitos. La parte restante del área pública se construyó al azar y sin la ayuda de un 

profesional, lo que dificulta el acceso. Así lo demuestra el siguiente ejemplo: 

 

Tabla 12 

Actividades recreativas y culturales 

Actividades Realizadas en los últimos dos meses Lima Sur 

Participar de Seminarios o Conferencias 12,3% 

Participar como espectador en eventos deportivos  32,5% 

Participar a musicales 24,5% 

Participar a encuentros gastronómicos o muestras 13,3% 

Acudir a bailar/ salir a bailar 44,0% 

Acudir a eventos culturales organizados en la calle o plazas públicas 20,3% 

Acudir a ferias artesanales 15,8% 

Acudir a ferias de libro 10,0% 

Acudir a un centro comercial  84,8% 

Acudir a parques a pasear 81,8% 

Acudir al Teatro 3,8% 

Acudir al Cine 59,3% 

Practicar algún deporte o actividad física de manera regular 25,5% 

Visitar Museos/ Galerías 10,0% 

Fuente: Lima Como Vamos (2018) 

Según los informes, los limeños no están muy satisfechos con la oferta recreativa y 

cultural de la ciudad solo el 15% de los participantes declaró sentirse satisfecho. 

 

Tabla 13 

Satisfacción de los pobladores con las actividades recreativas y culturales.  

Oferta de Actividades Recreativas y 

Culturales 

Lima Sur 

Insatisfecho 38% 

Ni insatisfecho ni satisfecho 44% 

Satisfecho 15% 

No Responde 3% 

Cantidad de Espacios Públicos Lima Sur 

Insatisfecho 43,0% 
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Ni insatisfecho ni satisfecho 47,3% 

Satisfecho 8,6% 

No Responde 1,3% 

Espacios Públicos Disponibles Lima Sur 

Insatisfecho 45% 

Ni insatisfecho ni satisfecho 43% 

Satisfecho 12% 

Fuente: Lima Como Vamos (2018)  

 

Podemos observar que sólo el 12% de los habitantes de Lima Sur están conformes 

con el nivel de los espacios públicos a los que tienen acceso, y que el 43% restante no lo 

está. Los pobladores afirman que no existen espacios públicos ni oportunidades de 

actividades culturales, educativas o recreativas que satisfagan esta demanda en su vida 

cotidiana. 

En consecuencia, una parte importante de la demanda, alrededor de 1.563.830 

personas, sigue sin estar cubierta, lo que justifica una iniciativa cultural para abordar esta 

cuestión en estos barrios en desarrollo.  

 

Impacto social (ver anexo 7): 

Nivel Villa el Salvador: Al hablar de la diversidad cultural de autoidentificación 

étnica por nacimiento o familiar entre los residentes de Villa el Salvador, se observa que 

57,661 de ellos son quechuas, 2,902 aimaras, 591 nativos amazónicos, 9,504 

afrodescendientes o afroperuanos, 201,833 mestizos y 16,296 blancos (INEI, 2018). 

Los datos apoyan la idea de que Villa el Salvador tiene una de las mayores 

concentraciones de vecinos del interior del país. Este conjunto de datos nos permite sacar la 

conclusión de que la mayoría de los residentes en el distrito se identifican como quechuas o 

mestizos ellos mismos o están relacionados con alguien que lo hace. Esto concuerda con las 

estadísticas de migración que se contemplaron en los datos peruanos, así como con el 

aumento de la capital. 
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Rango Demográfico  

Nivel de Villa El Salvador: 

Con 193,833 varones y 199,421 mujeres, Villa el Salvador cuenta con 393,254 

residentes, es decir, alrededor del 5% de la población de Lima, predominando el sexo 

femenino con el 51% de la población. Con 94,770 personas que van de 0 a 14 años, 104,197 

en el rango de 15 a 29 años, 92,701 o de 30 a 44 años, 61,055 en la clase de 45 a 64 años, y 

40,531 que se encuentra de 65 y más años, el distrito tiene la mayor proporción de jóvenes, 

o el 26.5% del total de residentes, entre las edades de 15 y 24 años. 

 

Dimensión económica 

Nivel de Villa El Salvador:  

En cuanto a la situación económica de los residentes del distrito, existen 393,254 

personas en edad de trabajar, 199,360 personas económicamente activas, 188,202 personas 

económicamente ocupadas, 11,158 personas económicamente desocupadas y 105,576 

personas económicamente inactivas. Según los "22 índices de cultura para el desarrollo" del 

Ministerio de Cultura, hay 1.822 personas que participan en actividades culturales de este 

total, es decir, el 3,3% de la población. UNESCO y Ministerio de Cultura, 2015. 

 

Infraestructura  

Nivel de Villa el Salvador:  

Son diversas las acciones didácticas que se han avanzado en Villa el Salvador, 

incluyendo eventos y celebraciones que son tanto organizadas por el municipio como por la 

población local. Sin embargo, debido a que no existen edificios planificados para albergar 

estas actividades, las mismas deben desarrollarse en escenarios improvisados como plazas, 

parques, terrazas, casas modificadas, pistas, etc. 

No hay muchos edificios culturales en el barrio, y los que hay tienen una capacidad 

relativamente pequeña debido a la falta de espacio.  
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Tabla 14 

Centros Culturales reconocidos por Puntos de Cultura del MINCUL. 

Oferta actual de infraestructura artística folclórica reconocidos por el MINCUL Nº VACANTES  

1 Subgerencia de Educación cultura y juventud para AMES 150 

2 Asociación de taller de educación y comunicación a través del arte arenas y esteras  40 

3 Casa infantil de arte y cultura CIJAC 25 

4 Centro de arte y cultura Vichama Teatro  70 

5 Teatro la comuna de Villa  20 

6 Asociación cultural Bigote de Gato  30 

7 Centro cultural de folklore Raymi Perú  25 

8 Red Joven Sur  20 

9 Asociación cultural raíces andinas  20 

10 Kilombo Artes escénicas  20 

11 Asociación cultural Folclórica Musoq Yawar  20 

 440 

Fuente: elaboración propia con información Puntos de Cultura, Ministerio de Cultura. Lima- Perú, fecha de 

consulta:15-10-2018. Disponible en: htttp://puntosdecultura.pe/los-puntos. 

 

Según los indicadores que describen la desigual distribución actual de las 

infraestructuras culturales en general, un acceso más equitativo impulsaría la accesibilidad 

para todos los niveles socioeconómicos. La cultura tiene el poder de mejorar nuestra 

capacidad de entendimiento mutuo, comunidad y confianza a través de un mayor acceso a 

eventos y entornos culturales. En contraste con estas estadísticas, como muestra la imagen, 

el Ministerio de Cultura reconoce 11 Centros Culturales. 

Es evidente que la Subgerencia relacionada con las actividades culturales y de 

educación de la Municipalidad de Villa el Salvador es la que más vacantes tiene según las 

encuestas que se realizaron en campo. Doce grupos culturales también carecen de espacios 

para ensayar, desarrollar y realizar sus actividades culturales, por lo que deben realizar sus 

eventos culturales de temporada en situaciones de peligro ya que no cumplen con los criterios 

mínimos de utilería. 10: Organizaciones culturales no reconocidas. 
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Tabla 15 

 

Asociaciones no reconocidas  

 
Oferta actual de asociaciones artísticas folclóricas no 

reconocidas  

Nº 

VACANTES  

TOTAL 

1 Asociación caballo de paso  12 190 

2 Asociación huellas de mi tierra  20 Fuente propia 

evento tusuy de la 

MVES. 

26/08/2018 

Existen 12 

asociaciones no 

reconocidas que no 

cuentan con una 

infraestructura con 

190 vacantes  

3 Asociación valet Artístico Caporales san Miguel  15 

4 Asociación Sambus Juveniles de corazón  18 

5 Asociación Cusi Llacta  10 

6 Asociación Caporales por siempre  20 

7 Asociación Santa Rosa  20 

8 Asociación Camuy Tusuy  23 

9 Asociación Runay y Tusuy 17 

10 Asociación Yupi Atipana  17 

11 Asociación cultural Amanecer Yauyos  20 

12 Asociación Cosice Perú  18  

Fuente: elaboración propia con información Puntos de Cultura, Ministerio de Cultura. Lima- Perú, fecha de 

consulta:15-10-2018. Disponible en: htttp://puntosdecultura.pe/los-puntos. 

 

Recientemente se han celebrado actos culturales en la plaza, de acuerdo con el anuario 

de fiestas del distrito, entre ellas: 

 

 El 15 de febrero se recuerda a Mara Elena Moyano, heroína nacional, asesinada. 

 11 de mayo: Aniversario de la fundación del distrito. 

 El 1 de junio se oficializa la constitución política del distrito. 

 Villa El Salvador es sede del Festi Circo, evento circense barrial, cada mes de julio. 

 El 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folclore. 

 El 13 de septiembre se rinde homenaje a Huanca. 

 En octubre, se celebra el Señor de los Milagros. 

 En octubre y noviembre, tiene lugar un evento circense local llamado Funámbulo. 

 

Además, a veces se realizan conciertos y gente de toda Lima Metropolitana se congrega 

en el estacionamiento frente al Parque Zonal Huáscar. Villa el Salvador ha mostrado interés 

en crear espacios que apoyen la recreación y otros tipos de cultura. Para ello se plantea la 

siguiente pregunta de investigación (ver anexo 8, 9): 
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Problema General: 

¿De qué manera las condiciones de la Arquitectura Vernácula aplicadas al diseño del 

Centro Cultural, influye en el desarrollo de las prácticas y servicios Culturales que este 

ofrecerá a la población del distrito de Villa el Salvador? 

Problema específico 1: 

¿Qué criterios formales, conceptuales y espaciales de la arquitectura vernácula son 

necesarios para generar ambientes idóneos en el Centro Cultural en el distrito de Villa el 

Salvador? 

Problema específico 2: 

¿Qué factores urbanos son determinantes para el desarrollo eficiente del Centro Cultural 

en el distrito de Villa el Salvador? 

Problema específico 3: 

¿Qué normativa nacional e internacional es indispensable para generar ambientes 

confortables para el adecuado funcionamiento del Centro Cultural en el distrito de Villa el 

Salvador? 

Problema específico 4: 

¿Qué áreas de esparcimientos con temática cultural incentivarían la participación de los 

pobladores del Centro Cultural en el distrito de Villa el Salvador?  

 

Asimismo, se plantean los siguientes objetivos e investigación: 

 

1.2.Objetivo del Proyecto:  

Lograr desarrollar el proyecto centro cultural étnico – peruano en el distrito de Villa el 

Salvador con criterios arquitectónicos vernaculares, normativos, de confort, funcionales 

donde los usuarios puedan realizar sus actividades de manera eficiente en ambientes donde 

puedan poner en práctica sus costumbres y tradiciones representando así a sus comunidades 

de origen con la finalidad de lograr la integración de la comunidad de Villa El Salvador. 

 

1.2.1. Objetivo General 

Establecer las condiciones de la arquitectura vernácula aplicadas al diseño del Centro 

Cultural que son necesarias para el desarrollo de las prácticas y servicios culturales que se 

ofrecerá a la población del distrito de Villa el Salvador. 
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1.2.2. Objetivo específico 1 

Desarrollar criterios formales, conceptuales y espaciales de la Arquitectura Vernácula 

que son necesarios para generar ambientes idóneos en el Centro Cultural en el distrito de 

Villa el Salvador. 

1.2.3. Objetivo específico 2 

Identificar los factores Urbanos que son determinantes para el desarrollo eficiente de un 

Centro Cultural en el distrito de Villa el Salvador. 

1.2.4. Objetivo específico 3 

Aplicar la normativa nacional e internacional que es indispensable para generar 

ambientes confortables para el adecuado funcionamiento del Centro Cultural en el distrito 

de Villa el Salvador. 

1.2.5. Objetivo específico 4 

Determinar las áreas de esparcimientos con temática cultural que incentiven la 

participación de los pobladores en el Centro Cultural del distrito de Villa el Salvador. 

 

La Arquitectura Vernácula como alternativa de Solución 

 En tal sentido, surge la necesidad de plantear la arquitectura vernácula como una 

alternativa de solución a las necesidades culturales de este populoso distrito, debido a que 

esta aplica por los principios de adaptabilidad como temperatura, terreno, disponibilidad de 

materiales, disponibilidad cultural de los recursos, a los que se le suman la identidad cultural 

y los cambios históricos que son de suma importancia. 

Es así, que lo planteado por (Burga, 2010) quien describe a este tipo de arquitectura en 

el Perú como aquella que viene de los pobladores originales, quienes han utilizado materiales 

básicos como madera, arcilla, entre otros y que la materialidad, los elementos culturales, la 

adaptabilidad y la conexión con el entorno han venido cambiando por las migraciones 

internas de estos pobladores. 

Es importante señalar que según (Burga, 2010) la arquitectura vernácula se identifica por 

tres características singulares: la primera de ellas es que se adapta al entorno, y en este caso 

por esta característica puede adaptarse a la necesidad de los habitantes de Villa El Salvador; 

la segunda es que utiliza particularidades estéticas e iconográficas con características de la 

esencia de la raíz cultural de los lugares de origen de los pobladores, ya que implementan 

algunos de los materiales de sus zonas de  procedencia (piedra, madera, telares) así como 

símbolos y colorimetría para adaptarlos y la tercera es que ofrece identidad cultural con el 
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desarrollo formal de los ambientes (espacios, recorridos, plazas) que transmiten un sentido 

de pertenencia y esto es lo que se pretende, que los habitantes de Villa El Salvador se sientan 

identificados con su cultura. 

Sin embargo, la arquitectura vernácula es algo más que edificios con cualidades formales 

y materiales específicas; representa la esencia y la personalidad de un pueblo. En esencia, la 

arquitectura vernácula es la base y la identidad de una población, que plasma sus prácticas y 

tradiciones en una estructura que no sólo respeta su entorno, sino que lo aprovecha al 

máximo para que todos puedan disfrutarlo y aprender de él. 

Tabla 16 

Variables, Dimensiones e Indicadores (ver anexo 10, 11 y 12) 

Variables I Dimensiones Indicadores 

CENTRO CULTURAL 

PERUANO DE EXPRESION 

PROMOCION Y DIFUSION DE 

LA IDENTIDAD ETNICA 

A. ZONAS DE

EXPRESION

A1=área de talleres artísticos  

A2=área de talleres manuales  

A3= área libre-recreativa  

A4=áreas de servicio  

B. ZONAS DE

PROMOCION

B1=salas de exposición 

permanente  

B2=salas de exposición temporal 

B3=salas polivalentes  

B4=biblioteca educativa  

C. ZONAS DE DIFUSION

C1=auditorio  

C2=anfiteatro  

C3=área administrativa  

C4=área de control  

Variables D. Dimensiones D. Indicadores 

DESARROLLO SOCIO 

CULTURAL 

D.DESARROLLO

INTERPERSONAL Y  

SOCIABILILIZACION 

D1=inteligencia emocional  

D2=creatividad y productividad  

D3=empatía e integración social 

D4=productividad  

D. APRENDISAJE DEL

CAPITAL CULTURAL

E1=disposición al aprendizaje   

E2=procesos educativos  

E3=metodología educativa 

E4=rendimiento académico 

E. IDENTIDAD
F1=identificación de origen  

F2=expresión artística  
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F3=administración del 

patrimonio cultural  

F4=manejo de bienes y servicios 

culturales  

II. MARCO ANÁLOGO

2.1 Estudio de Casos Arquitectónicos Similares 

El presente estudio presenta tres casos análogos los cuales se presentan a continuación: 

2.1.1 Cuadro síntesis de los casos estudiados 
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Caso N° 1 Nombre Del Proyecto: centro cultural Gabriela Mistral, ex Diego Portales  

Datos Generales  

Ubicación:   Santiago, Chile  Proyectistas: Cristian Fernández Arquitectos  Año De Construcción: 2018 

Resumen el edificio destinado a la cultura y las artes, promovidas para que cada uno de los integrantes del edificio puedan participar. y es así como se 

convierte en un actor de integración de lo que sucede en el exterior y en lo interior con nuevos espacios públicos para la ciudadanía. 

 

Uno de los propósitos es aproximar a las personas y los grupos sociales, a la cultura, las cuales no tienen acceso a ello, y promover la participación del 

público, 

análisis contextual 

Emplazamiento                                   Morfología del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Vial                           Relación con el entorno 

Av. Livertadores Bernado O’Higgins 

227, barrio Lastarria, Santiago de Chile. 

Características del emplazamiento para 

darle continuidad con el eje principal 

junto a la alameda  

 

el centro cultural Gabriela Mistral, ubicada 

en el centro de la región metropolitana, en 

la av. Libertador Bernardo cerca del centro 

está el cerrito Santa Lucia algo que puede 

influir en el micro clima.  1 
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 ACCESIBILIDAD  
El acceso al edificio conecta naturalmente con alameda Lib. Bernardo 

O'Higgins, porque es el más cercano y eje principal de la ciudad. Para 

facilitar el acceso, el edificio tiene una entrada abierta y un gran espacio a 

través del edificio 
 

segmentar el gran bloque original en tres 

partes y de esa forma poder articular espacios 

públicos que conectan entre el barrio y el 

edificio. 

Análisis Bioclimático 

 

  

 

 

 

            Análisis Formal 

COMPORTAMIENTO DEL AIRE   

confort térmico calefacción solar 

activa y pasiva ventilación natural, 

mecánica que se puede estar 

dentro de la zona de confort 

térmicoº 

las corrientes de vientos al interior 

del equipamiento distorsionan su 

dirección y velocidad, lo que 

produce cambios de presión 

dentro del edificio y una 

ventilación pasiva.  

 

VIENTOS  
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Ideograma Conceptual  

 

 

1 se desarrolla cuatro puntos desde el concepto trasparencia, apertura a la ciudad y su 

relación urbana, mediante una gran cubierta y volúmenes sueltos debajo de ellas.  

2 incorporación de espacios públicos, el edificio apertura sus puertas a la comunidad con 

un programa comunitario.  

3 incorporación de agentes sociales y ser un nuevo referente                         Principios 

Formales 

 
Concepto del proyecto es establece una directa relación 

entre el edificio y el entorno, dando como resultado a la 

trasparencia como concepto general  

 

 

Características de la Forma Materiales 
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Todos los componentes principales de la estructura se 

pueden encontrar en la estructura original, y creemos que 

hay cinco características de diseño que merece la pena 

destacar: el uso de la madera, el cristal, el acero, el hormigón 

visto y el acero corten. No sólo se consideraban objetos que 

había que utilizar como si estuvieran sacados de un catálogo, 

sino que se llevaban siempre al límite de su expresividad. 

Análisis Funcional 

APERTURA DEL CENTRO A LA 

COMUNIDAD   

UNION DE DE PLAZAS POR 

CUBIERTAS DE MAS DE 100m 

LOS 3 VOLUMENES QUE PERMITEN 

EL INGRESO A LAS PLAZAS  

 APERTURA A LA CIUDAD CON 

UNA GRAN CUBIERTA  

DESDE EL EXTERIOR SE 

PUEDE VER E INTERIOR  
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                                       ZONIFICACIÓN 
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Fuente: Centro Cultural Gabriela Mistral, (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusiones: La propuesta arquitectónica ofrece reducir las necesidades energéticas del edificio, el tejado está hecho para funcionar como una pala de 

viento muy eficaz, intensificando y dirigiendo el flujo natural de aire a través de la estructura. 

ORGANIGRAMA  
FLUXOGRAMA  
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Caso N°2 NOMBRE DEL PROYECTO: TEATRO NACIONAL DE LIMA  

DATOS GENERALES  

Ubicación: Distrito de San Borja – Lima, Perú  Proyectistas:  DLPS 

ARQUITECTOS “De la Piedra 

Consultores” 

Año De Construcción: 2009-2012 

RESUMEN: Este proyecto tiene la finalidad de acercar a las personas y los grupos sociales a las personas culturalmente inaccesibles y fomentar la participación 

ciudadana, generando espacios que identifiquen a distintas etnias culturales de las regiones peruanas. 

ANÁLISIS CONTEXTUAL 

EMPLAZAMIENTO MORFOLOGÍA DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS VIAL RELACIÓN CON EL ENTORNO 

El proyecto se Ubica en la Zona Urbana de Lima, en el 

cruce de las avenidas Javier Prado y avenida Aviación, junto 

a la Biblioteca Nacional y el Museo de la Nación, a su 

costado se encuentra una de las estaciones de Metro de 

Lima “Estación la Cultura”. 

La edificación tiene 90 m de Longitud y 76 m de Ancho, tienes siete pisos y cuatro 

sótanos y capacidad para 1,500 espectadores (750 en platea y 750 en palcos de tres 

diferentes niveles). Su escenario tiene 700 metros cuadrados de área libre, y cuatro 

ascensores dobles. El cajón de éste tiene una altura total de 60 metros, el foso para 

la orquesta de 117 metros cuadrados. 
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ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO 

CLIMA ASOLEAMIENTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIENTOS ORIENTACIÓN 

El principal acceso al Teatro Nacional de Lima es por la 

auxiliar de la avenida Javier Prado (vía metropolitana), el 

cual es alimentada por la avenida San Luis (vía colectora) y 

bifurca en la avenida Aviación (vía arterial). 

El teatro Nacional de Lima se encuentra en el punto de referencia urbana 

conocido como Triada Cultural, Formando parte del circuito de grandes 

equipamientos de la industria Cultural de la Región como el Museo de la Nación, 

el Ministerio de Cultura y Biblioteca Nacional. Ubicándose en un lugar 

estratégico donde tendrán acceso a él los distritos más populosos del país. 

Por encima de 25 °C es la temperatura máxima diaria de media. Con una 

temperatura media máxima de 27 °C y una temperatura media mínima de 20 °C, 

febrero es el mes más caluroso del año en Lima. Con una temperatura media 

mínima de 15 °C y una temperatura máxima de 19 °C, agosto es el mes más frío 

del año en Lima. 

Uno de los factores más cruciales a tener en cuenta es la 

insolación, ya que determina el microclima. 
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ANÁLISIS FORMAL 

IDEOGRAMA CONCEPTUAL PRINCIPIOS FORMALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vientos del suroeste al noreste son la dirección predominante. 

tiene una velocidad de 15 km/h. 

Los bloques están orientados al norte y tienen vanos más grandes que 

están orientados al sur, lo que capta una iluminación maravillosa. 

La importancia del teatro radica en su multifuncionalidad al utilizar 

las tecnologías disponibles en el mercado y unirlas para lograr 

cambiar hasta ocho escenografías en muy poco tiempo, además el 

arquitecto se encargó de rescatar la historia de nuestro país en el 

diseño (fachada y los interiores del espacio) reflejando la pechera inca 

era usada como elemento ornamental, así como el mármol travertino y 

la piedra talamolle propios de nuestra región, alfombras con la 

iconografía de nativa como el “pututu” considerado instrumento 

musical más antiguo de la cultura prehispánica. 

Respecto a la arquitectura del teatro constituyen la forma de 

herradura de la gran sala de espectáculos, que permite que la visión 

y audición sean las adecuadas desde todas las localidades, además 

de él gran tamaño de las cámaras tienen un sistema de 

reverberación, para volumen central. 
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Características de la Forma Materiales 

 

Se optó por el cobre un material representativo de las culturas prehispánicas, además 

de mármol travertino y piedra de talamolle propios de la región, además de alfombra 

con iconos nativos como el “pututu”. 
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Análisis Funcional 
ZONIFICACIÓN 

 
FLUXOGRAMA ORGANIGRAMA  
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Fuente: ARQUITECTOS “De la Piedra Consultores, (2019)

 

 

Conclusiones:  La propuesta arquitectónica pretende representar la cultura a través de la tipología, colorimetría y materialidad en su 

diseño además de contar con espacios idóneos y confortables para los usuarios. 
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III. MARCO NORMATIVO 

 

3.1 Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano 

Arquitectónico. 

Directrices de la UNESCO sobre la educación intercultural. 

 

Guía de estándares de los equipamientos culturales en España 

Estándares de construcción: 

Estándares de cada equipamiento Cultural  Artes escénicas 

Teatro 

Sala Polivalente 

 Centro de Arte 

 Centro cultural 

 Biblioteca Publica 

Recopilación de Normativa Legal 

Legislación específica de cultura y patrimonio Normativa Específica Estatal 

Normativa Específica autónoma 

Normativa Estatal de Edificación   

Fuente: Guía de estándares de los equipamientos culturales en España – FEMP-2003 

 

Constitución Política del Perú 

Título I: De la persona y de la Sociedad. 

Capítulo I: Derechos Fundamentales de la persona. 

Artículo 2: Derechos 

Fundamentales de la 

persona. 

2. A la igualdad de protección ante la ley. Nadie debe ser objeto de 

discriminación por motivos de origen nacional, raza, sexo, lengua, religión, 

opinión, situación económica o cualquier otro factor. 

3. 3. A la libertad de conciencia y religión, tanto individual como colectiva. 

Nadie es perseguido por sus pensamientos o creencias. El delito de opinión no 

existe. Todas las confesiones pueden hacerse en público siempre que no atenten 

contra la moral o causen alteración del orden público. 

4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra hablada, escrita o la imagen, por cualquier 

medio de comunicación social, sin permiso ni restricción previa y dentro de los 

límites de la ley. 

 
Capítulo II: De los derechos Sociales y Económicos 

1.-Educación y 

Multiculturalismo 

1.1 Detalles y conexiones importantes 

Cultura y educación 

 

Cultura y lengua 

Cultura y religión 

Las civilizaciones y el patrimonio cultural son diversos. 

Civilizaciones mayoritarias y minoritarias 

Armonía multirracial e intercultural 

 1.2 El papel y los objetivos de la educación intercultural 

2.El Marco Jurídico 

internacional 

2.2 Instrumentos Normativos internacionales 

La declaración Universal de Derechos Humanos Tratados, convenciones y pactos 

Declaraciones y recomendaciones 

Fuente:   Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO- 

Francia- 2013. 
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Artículo 13: Educación 

y libertad de 

enseñanza. 

La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. 

El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza.  

Fuente: Constitución política del Perú 1993. 

 

Ley N° 28296 General del Patrimonio Cultural de la Nación 

Título Preliminar Artículo I: Objeto de la Ley 

La presente Ley establece las políticas nacionales para la defensa, preservación, 

fomento, propiedad, régimen jurídico y destino final de los bienes que integran el 

patrimonio cultural de la Nación. 

Título I: Bienes 

integrantes del 

Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

Patrimonio inmaterial 

Junto con los valores transmitidos oralmente, como los idiomas, las lenguas 

indígenas y los dialectos, los conocimientos y saberes tradicionales, ya sean 

artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológicos, etc., se incluyen en el 

patrimonio inmaterial de la nación. Estas creaciones de una comunidad cultural 

basadas en las tradiciones son expresadas por los individuos de forma unitaria o 

colectiva y se reconoce que responden a las expectativas de la comunidad. 
Título II: Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Capitulo II: 

Participación de 

Entidades Estatales 

Gobiernos Regionales según el artículo 28 

Estos deberán brindar asistencia y cooperación a los organismos competentes 

para la ejecución de proyectos de investigación, restauración, conservación y 

difusión de los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación ubicados en su 

jurisdicción de conformidad con las funciones y atribuciones establecidas en la 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

Las municipalidades están obligadas por el artículo 29 a: a) Colaborar con el 

Instituto Nacional de Cultura en la identificación, catalogación, registro, 

investigación, preservación, conservación, difusión y promoción de los bienes 

muebles e inmuebles. 

b) Precisar las medidas administrativas necesarias para la preservación, 

distribución y protección de los bienes que integran el patrimonio cultural de la 

nación. 

Título VII: Educación, Difusión y Promoción Cultural 

Artículo 51: 

Educación y Difusión 

El Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la 

Nación y otras instituciones culturales son responsables de garantizar que los 

ciudadanos tomen conciencia del valor y la importancia del patrimonio cultural de 

la nación como piedra angular y expresión de nuestra identidad nacional. 

Fuente: Ley N° 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 2004 

 

Instructivo Diseño de Proyectos Culturales Comunitarios – MINCUL 

I. Reflexiones sobre el Trabajo 

Cultural Comunitario 
¿Qué es el Trabajo Cultural Comunitario? 

¿Cuáles son las formas en las que se desarrolla el trabajo Cultural 

Comunitario? 

¿Quiénes son los agentes que intervienen en el trabajo cultural 

comunitario? 

II. Una mirada al Diseño de 

Proyectos 

¿Cómo diseñamos un Proyecto Cultural Comunitario? 

¿Qué es y que no es diseñar un proyecto cultural comunitario? 

III. Diseño del proyecto cultural 

comunitario  

Fases del Diseño de un Proyecto. 

Fase 1: Definición de la finalidad. 

Fase 2: Investigación del Ámbito de acción. 

Fase 3: Investigación del Sector Cultural. 

Fase 4: El auto análisis de la Organización Cultural. 

Fase 5: Diagnostico. 

Fase 6: Definición del Proyecto. 
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Fase 7: Producción del Proyecto. 

Fase 8: Evaluación y Monitoreo del Proyecto. 

Fuente: Instructivo para del Diseño de Proyectos Culturales Comunitarios – Ministerio de Cultura – 

Puntos de Cultura - 2015 

 

Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa – MINEDU 

Título I Disposiciones Generales 

Articulo 7.- Principios generales de diseño 

aplicables a la infraestructura educativa de las IIE 

públicas y Privadas. 

Funcionalidad \Seguridad\Viabilidad 

 

Mejorar la sostenibilidad 

Título II El terreno y la Infraestructura Educativa 

Articulo 8.- Análisis Territorial  Limitación de la esfera de influencia 

aparato medioambiental 

Reducción del riesgo de catástrofes 

Incompatibilidades con la ubicación 

Los servicios básicos y/o los servicios públicos 

domiciliarios son accesibles. 

Infraestructura vial 

Articulo 9.- Condiciones del Terreno Disponibilidad de terrenos 

Condiciones del terreno físicamente 

Preparación de los estudios fundamentales 

Título III Criterios de Diseño   

Articulo 12.- Criterios para el diseño 

arquitectónico. 

una reacción en arquitectura a una demanda en 

educación. 

preparación de la propuesta arquitectónica 

reacción de la arquitectura al paisaje y al entorno 

 

acceso  

Altura interior del entorno, número de niveles o 

plantas y separación entre edificios 

Espacios libres 

Espacios verdes Flujos de Circulación 

Circulación 

Circulaciones  

Estacionamientos 

Equipamiento 

Mobiliario 

Puertas 

Ventanas 

Techos y Coberturas 

Condiciones de Confort 

Accesibilidad 

Fuente: Norma Técnica Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa – MINEDU-2021 
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Reglamento Nacional de Edificaciones  
Norma A.0.40 Educación 

Normativa Descripción Gráfico 

Capitulo II, 

Condiciones 

generales de 

habitabilidad y 

funcionalidad 

Art. 4: Las dimensiones del cuerpo humano a 

distintas edades. 

Distribución del mobiliario, tamaño y cantidad. 

 
Art. 5, Vías de acceso que permitan la admisión de 

vehículos de emergencia. 

capacidad para obtener los servicios de agua y 

electricidad. 

e) Terreno con pendiente inferior al 5%. 

 

Art 6La temperatura, el viento y el recorrido del sol 

deben tenerse en cuenta para la orientación y la 

exposición solar. 

b) Una altura mínima de 2,50 m. 

d) Ventilación continua de ángulo elevado. 

 

Iluminación natural. 

e) 4,5 mt3 de volumen por pupila. 

g) Las aberturas deben ocupar al menos el 20% de 

la superficie. 

h) Una sola ventana debe colocarse a 2,5 veces la 

altura de la pared opuesta. 

Iluminación e) 

Aulas 250 luxes 

Talleres 300 luxes 

Circulaciones 100 luxes 

SS. HH  75 luxes 

 

Art. 8: Las circulaciones horizontales que deben 

emplear los alumnos deben estar cubiertas. 

 

 

Art. 9, Cálculo del número de personas y del 

número de salidas de evacuación, pasillos y 

ascensores: 

Ambientes Coeficiente de 

ocupante 

Auditorios  Asientos 

Salas de uso múltiple                      1.0 mt2 x P 

Salas de clase                                  1.5 mt2 x P 

Camerinos, 

gimnasios 

4.0 mt2 x P 

Talleres, laboratorio, 

bibliotecas     

5.0 mt2 x P 

Ambientes de uso 

administrativo 

10.0 mt2 x P 

 

Capitulo III, 

Características 

de los 

Componentes 

Las puertas deben abrir hacia el exterior, según el 

Art.11 

La entrada debe estar orientada en la dirección de 

evacuación. 

La puerta debe tener una anchura mínima de 1 

metro. 

 

Las puertas transversales de paso de circulación 

deben girar 180 grados. 

Debe haber dos puertas en cualquier espacio donde 

trabajen más de 40 personas.. 

 

Art 12, Las escaleras deben tener una anchura 

mínima de 1,20 metros. 

A ambos lados, se requieren barandillas. 

28 a 30 cm debe ser el tamaño de cada escalón. 

Cada escalón debe tener una altura de 16 a 17 

centímetros.  
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Capitulo IV, 

Dotación de 

Servicios 

Los aseos para alumnos, profesores, 

administradores y empleados de servicios se 

describen en el Art. 13; 25 Lts. por alumno se 

describen en el Art. 14. 

N° Alum. Hombres Mujeres 

0-60       Al 1L,1u,1I 1L,1I 

61-140   Al 2L,2u,2I 2L,2I 

141-200 Al 3L,3u,3I 3L,3I 

+ 80       Al 1L,1u,1I 1L,1I 
 

 

Norma A. 0.80 Oficinas 

Normativa Descripción Gráfico 

Capitulo II 

Condiciones de 

Habitabilidad y 

Funcionalidad 

Art. 4: Se requiere iluminación artificial o natural.  

El art. 5 permite tanto la ventilación natural como 

la artificial. 

Las aberturas deben cubrir más del 10% del 

espacio que ventilan. 

 

De acuerdo con el artículo 6, hay 9,5 metros 

cuadrados por persona. 

 

Según el artículo 7, debe haber 2,40 metros entre 

el suelo terminado y el techo. 

 

Capitulo III 

Características de 

los Componentes  

Art 10, Las medidas de los huecos de la puerta son 

las siguientes: 

Se requiere una altura mínima de 2,10 m. 

Anchura mínima de apertura: 

Puerta principal 1,00 m, habitaciones interiores 

0,90 m 

Cuartos de baño: 0,80 m 

 

Art 11, Deberán contar con una puerta hacia la 

azotea, de apertura de presión, en sentido de la 

evacuación. 

 

Debe utilizarse una puerta cortafuegos con 

mecanismo de apertura a presión para separar las 

escaleras del recinto desde el que son accesibles 

de acuerdo con el Art. 13. 

 

Capitulo IV 

Dotación de 

Servicio 

Según el artículo 14, debe haber una distancia 

superior a 40 metros entre los servicios y el lugar 

más alejado donde trabaje una persona. 

 

Los edificios de oficinas deben disponer de 

instalaciones sanitarias, según el artículo 15: 
N° de 

ocupantes 

Hombres  Mujeres  

1 – 6 Em 1L, 1u, 1I 

7 – 20 Em 1L,1u, 1I 1L,1I 

21- 60 Em  2L, 2u, 

2I 

2L, 2I 

61 – 150 Em 3L, 3u, 

3I 

3L, 3I 

+ 60 Em 1L, 1u, 

1I 

1L, 1I 

 

Art. 17, Dotación de agua garantizada para la 

planificación del abastecimiento y 

almacenamiento: 

Riego de 

jardines 

5 lts x m2 x día 

Oficinas  20 lts x m2 x día 

Tiendas  6 lts x m2 x día 
 

Según el artículo 18, debe haber tres aseos 

accesibles a personas con discapacidad, uno de 

los cuales es obligatorio. 

 

Art. 19, Se exigen aparcamientos para los 

edificios de oficinas en las líneas de propiedad 

especificadas en los planos de los distritos 

urbanos. 
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De conformidad con el artículo 21, proporcionar 

plazas de aparcamiento accesibles para 1 de cada 

50 coches conducidos o transportados por 

personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 Art 23, El espacio mínimo utilizable es de 6 m2, 

el área de almacenamiento de basura es de 0,01 

m3 x m3.. 

 

 

Norma A.0.90: Servicios Comunales 

Normativa Descripción Gráfico 

Capitulo II 

Condiciones de 

Habitabilidad y 

Funcionalidad 

Art. 7, El número de personas debe tenerse en 

cuenta a la hora de determinar la anchura y la 

cantidad de escaleras. 

Los edificios de tres plantas o más y las plantas que 

superen los 500,00 m2 deben tener una escalera de 

emergencia además de la escalera normal, que debe 

estar situada de forma que proporcione una salida 

de evacuación adicional. 

 

Según el artículo 8, los edificios destinados a 

servicios comunes deben disponer de iluminación 

natural o artificial suficiente para permitir la 

visibilidad de la propiedad y la prestación de 

servicios. 

 

Los edificios destinados a servicios comunitarios 

deben disponer de ventilación natural o artificial, 

según el artículo 9. La superficie mínima de las 

aberturas debe ser superior al 10% del tamaño del 

espacio que ventilan. 

 

De acuerdo con la siguiente tabla de ocupación, el 

Art. 11 exige que se calculen la anchura y el 

número de escaleras, ascensores y pasillos de 

circulación: 

Oficinas 

Administrativas 

10.0 m2 x 

persona. 

Asilos y orfanatos 6.0 m2 x 

persona. 

Ambientes de 

reunión 

1.0 m2 x 

persona 

Área de espectadores 

de pie 

0,25 m2 x 

persona. 

Recintos para culto 1.0 m2 x 

persona 

Salas de exposición 3.0 m2 x 

persona. 

Bibliotecas. Área de 

libros 

10.0 m2 x 

persona. 

Bibliotecas. Salas de 

lectura 

4.5 m2 x 

persona. 

Estacionamientos de 

uso general 

16,0 m2 x 

persona. 
 

La anchura de los huecos de entrada a los locales 

públicos debe estimarse de forma que permita su 

evacuación a un espacio exterior seguro, de 

acuerdo con el Art. 12. 

 

Capitulo IV 

Dotación de 

Servicio 

Art. 14, SS.HH separación no superior a 30 mHay 

aseos en los edificios destinados a funciones 

comunitarias según el Art. 15: 

1 de cada 3 sanitarios en Art. 16, SS.HH para 

minusválidos. 

N° de 

empleados 

Hombres  Mujeres  

1 – 6 Em 1L, 1u, 1I 

7 – 25 Em 1L,1u, 1I 1L,1I 

26- 75 Em  2L, 2u, 2I 2L, 2I 
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Aparcamiento: empleados públicos 

Uso general 1 x 6 p 1 x 10 p 

15 sillas fijas en una sola fila 

3,80 m x 5,00 m aparcamiento para minusválidos 

(1 cada 50 plazas). 

76 – 200 Em 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

+ 100 Em 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
 

N° de 

visitantes 

Hombres  Mujeres  

0 – 100 Em 1L,1u, 1I 1L,1I 

101- 200 

Em  

2L, 2u, 2I 2L, 2I 

+ 100 Em 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
 

 

Norma A.100: Recreación y Deportes 

Normativa Descripción Gráfico 

 Según el uso y la capacidad, los accesos y las 

circulaciones deberán distinguirse con arreglo al 

artículo 5. El público en general, los empleados, los 

artistas, los atletas, los jueces y los medios de 

comunicación tendrán accesos separados. El 

número de residentes en cada tipo de estructura 

debe ser la base para definir el número y el tamaño 

de los accesos. 

 

Según el siguiente cuadro, la capacidad de un 

edificio para el ocio y el deporte debe evaluarse de 

acuerdo con el artículo 7.: 

Zona pública  N° de 

asientos 

Discotecas y salas de 

baile 

1.0 m2 x P 

Casinos  2.0 m2 x P 

Ambientes 

administrativos 

10.0 m2 x 

P 

Vestuarios y 

Camerinos 

3.0 m2 x P 

Depósitos y 

Almacenamiento 

40.0 m2 x 

P 

Piscinas techadas 4.5 m2 x P 

Butacas (gradería) 0.5 m2 x P 

Butacas(teatros) 0.7 m2 x P 
 

Art. 12, Deben distribuirse de acuerdo con las 

siguientes normas: Permitir la mejor visión posible 

de la representación, fácil acceso a y desde los 

asientos, y un mínimo de 0,60 m entre filas 

adyacentes. 

Un pasillo de circulación transversal entre los 

asientos debe tener una anchura mínima de 1,20 m. 

Los respaldos deben tener una separación mínima 

de 0,85 metros (si se desean asientos abatibles, la 

distancia entre respaldos de asientos consecutivos 

será de 1,20 m). 

Un máximo de 14 asientos puede estar en una fila 

dividida por dos pasillos, y un máximo de 7 

asientos puede estar en una fila dividida por un 

pasillo. 

El espectador deberá tener una anchura mínima de 

0,60 m. 

 

De conformidad con el Art. 17, en las entradas, 

pasillos de circulación y escaleras debe instalarse 

un sistema de alumbrado de emergencia gestionado 

por un sistema distinto al de la red pública. 
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Art.19, Cuando se construyan gradas en zonas 

recreativas y deportivas, deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

La altura máxima es de 0,45 metros. 

La profundidad mínima es de 0,80 metros. 

Cada espectador debe tener una anchura mínima de 

0,55 metros. 

 

De acuerdo con las directrices que se exponen a 

continuación, deben proporcionarse servicios 

sanitarios en las siguientes instalaciones utilizadas 

para el ocio y el deporte: 

Según el artículo 23, hay una plaza de aparcamiento 

por cada 50 personas que asistan a un evento. 

N° de 

visitantes 

Hombres  Mujeres  

0 – 100 Em 2O,1L,1u, 

1I 

1L,1I 

101- 400 

Em  

2L, 2u, 2I 2L, 2I 

+ 200 Em 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
 

 Según el artículo 24, debe haber una persona 

discapacitada por cada 100 espectadores y un 

acompañante. Mínimo 1,50 x 0,90 metros. 

 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 2022.  

 

IV. FACTORES DE DISEÑO 

 

4.1  CONTEXTO 

4.1.1  Lugar 

Villa el Salvador es uno de los 43 distritos que conforman la provincia y departamento de 

Lima. Está ubicado en la Carretera Panamericana Sur entre los Km 15.5 y 25, al sur de Lima 

Metropolitana en el desierto de Tablada de Lurín. Regiones, sectores, grupos y manzanas 

conforman sus 35,46 km2 de extensión (Municipalidad de Villa el Salvador, 2020). Entre 

estas localidades se encuentra el lugar: Longitud: 76° 56'08 y latitud: 12° 12'34 

Altura: 176 msnm 

Sus límites son: 

San Juan de Miraflores y Villa Mara del Triunfo al norte. 

Lurín al sur 

Villa María del Triunfo se ubica al este. 

Chorrillos y el Océano Pacífico se encuentran al Oeste.  
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Figura 03 

Ubicación del Distrito de Villa el Salvador 

 

4.1.2 Antecedentes Históricos 

En respuesta a la invasión de terrenos ocurrida el 28 de abril de 1971 en predios del 

distrito de Santiago de Surco, Villa el Salvador surgió en 1971 como el primer barrio 

planificado, reivindicativo (Municipalidad de Villa el Salvador, 2020). El gobierno del 

general Juan Velasco Álvaro optó por trasladar a estos invasores a Tablada de Lurín, que fue 

designada por el PLANDEMET (Plan de Desarrollo de Lima Metropolitana - 1967) como 

una de las zonas de crecimiento urbano, a fin de mantener su orientación populista. 

Asimismo, escogieron por emplear un método de planificación urbana que exigía el 

desarrollo de núcleos de población independientes capaces de gestionar sus propios 

negocios. El 11 de mayo de 1971, Villa El Salvador puso en marcha una nueva estrategia 

para hacer frente a la escasez de viviendas que sufrían las zonas más pobres de nuestra 

ciudad. 
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Figura 04 

Crecimiento Urbano Villa el Salvador 

Fuente: (Municipalidad de Villa el Salvador, 2020) 

4.1.3  Condiciones Bioclimáticas (ver anexo 17) 

A. Análisis Climático

Clima: El clima subtropical de Villa El Salvador es seco, semicálido y húmedo.

Los datos indican que los meses de diciembre a abril son los de mayor incidencia

solar. A continuación, la incidencia empieza a disminuir, alcanzando su punto máximo en 

agosto, cuando las temperaturas suelen oscilar entre los 18 y los 19 grados centígrados. La 

nubosidad media es de aproximadamente 8/8. 

Debido a su proximidad al mar y a las brisas marinas, la humedad relativa media 

fluctúa entre el 80 y el 100%, alcanzando su punto máximo en los meses de invierno. 
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Tabla 17 

humedad relativa 

Humedad 

relativa (%) 

Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Disc 

50             

60             

70             

80             

90             

100             

Fuente: (Municipalidad de Villa el Salvador, 2020) 

Vientos: Las Corrientes de Humboldt en el Océano Pacífico generan fuertes vientos 

a escala urbana. Los vientos en Villa el Salvador típicamente soplan a una velocidad de 4 

metros por segundo desde el suroeste hacia el norte. 

 

Figura 05 

Mapa de Vientos en Villa el Salvador 

  

Fuente: https://weather.com 

 

4.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

4.2.1 Aspectos Cualitativos 

Tipos de Usuarios y Necesidades  
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Análisis Socio Demográfico 

Según INEI (2018) Villa El Salvador tiene 393.254 habitantes, aproximadamente el 

5% de la población total de Lima, según el censo. De ellos, 193.833 son hombres y 199.421 

mujeres, que representan el 51% de la población total. Hay 94,770 personas de 0 a 14 años, 

104,197 de 15 a 29 años, 92,701 de 30 a 44 años, 61,055 de 45 a 64 años y 40,531 de 65 

años y más, siendo el grueso de los jóvenes (26,5% de la población del distrito) entre 15 y 

24 años.  

Tabla 18 

Cuadro de análisis poblacional 

1. Población total en Villa el Salvador, Perú 2018 

Total Hombres Mujeres 

393 254 193 833 199 421 

100% 49% 51% 

2. Grupos de edades en Villa el Salvador, Perú 2018 

Edades Población % 

0-14 94 770 24.1 

15-29 104 197 26.5 

30-44 92 701 23.6 

45-64 61-055 15.5 

65-+ 40 531 10.3 

 

En el distrito (INEI, 2018), el 42,6% de la población femenina tiene educación 

secundaria o menos, frente al 51,3% de la población masculina. 

La mayoría de las personas no pueden permitirse el lujo de ir a la universidad. En 

comparación con las mujeres, que tienen una tasa de educación superior del 7,0 % en las 

universidades y una tasa de educación superior del 12,3 % fuera de las universidades, los 

hombres tienen una tasa de educación superior de solo el 10,6 %. 
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Tabla 19 

población de 15 años a más según Nivel educativo 

Nivel educativo  Hombres  Mujeres  

Sin nivel  1.2 4.9 

Educación inicial  0.1 0.1 

Primaria  10.1 16.0 

Secundaria  51.3 42.6 

Superior No Univ. incompleta  13.0 11.8 

Superior No Univ. Completa  10.6 12.3 

Superior Univ. incompleta  6.8 5.3 

Superior Univ. completa 7.1 7.0 

Total relativo 100.0 100.0 

Total absoluto 133 563 138 217 

Fuente INEI (2018) 

Figura 6 

Esquema de características de Usuarios 

 

Fuente: Contreras, (2018) 
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Clasificación de Zonas por Usuario 

Personal del Centro Cultural 

Debido al hecho de que hacen aquí sus negocios, los siguientes usuarios son los que más 

tiempo permanecen en el edificio: 

Personal Administrativo 

Estos usuarios se encargan de la gestión y el funcionamiento del centro, así como de la 

planificación de eventos.  

Personal Docente 

Estos usuarios están en contacto frecuente con los alumnos y se encargan de dirigir los 

talleres, planificar las clases y trabajar en el área de formación y presentación. 

Personal de Servicio 

Son los usuarios encargados del mantenimiento y limpieza del edificio, así como de su 

administración tecnológica (escenografía, iluminación y sonido). 

Visitantes y Usuarios 

Son los beneficiarios que a veces utilizan el espacio, dependiendo de la tarea que tengan 

entre manos, ya sea una simple visita o estén allí para talleres o presentaciones: 

Usuario de Zona Cultural – Educativa 

Son las personas que ganan asistiendo a conferencias, exposiciones sobre temas culturales 

del calendario, espacios recreativos educativos, bibliotecas y otros servicios como 

establecimientos de restauración y lugares de recreo. 

Usuario de Zona Formativa – Recreativa  

Son los clientes que frecuentan los talleres y los servicios auxiliares, como los 

establecimientos de restauración y las instalaciones recreativas. 

Usuario espectador de Presentaciones  

Son los beneficiarios que acuden a espectáculos de danza, producciones teatrales, conciertos 

celebrados en anfiteatros y auditorios, así como a servicios auxiliares como establecimientos 

de restauración y zonas recreativas. 
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Tabla 20 

Tabla de personal del centro cultural  

Personal administrativo  Personal docente  Personal de servicio 

Adulto  Adulto Adulto  

Mujer u hombre  Mujer o hombre  Mujer u hombre  

De 25-más años  De 25- más años  De 25 –más años  

Profesional  Profesional   Secundaria Completa o técnico  

Habilidades de liderazgo  Habilidad de comunicación  Responsable 

Habilidades de organización  Habilidades de relaciones 

Interpersonales  

 

 

 

Tabla 21 

Tabla de Visitantes y Usuarios 

Usuario de zona  

Cultural-educativa  

Usuario de zona 

formativa-recreativa  
Usuario Espectador de presentaciones  

Niño-adulto  Niño-adulto Niño-adulto 

Mujer u hombre  Mujer u hombre  Mujer u hombre  

De 7-más años  De 7-más años De 7-más años 

Con bajos recursos  Con bajos recursos Con bajos recursos 

Que desean aprender sobe 

cultura con actividades 

dinámicas y lúdicas  

No cuentan con 

oportunidades de 

formación artística  

Que desean apreciar las presentaciones 

artísticas, aprender de la cultura y pasa el 

tiempo de manera productiva  

 
Que desean llevar talleres 

de acuerdo con su edad  
 

 

Con problemas de 

desarrollo de habilidades 

blandas  

 

   

 

 

 



50 

Flujo y Necesidades de los Usuarios 

Figura 7 

Esquema de Personal Administrativo 

Figura 8 

Esquema de Personal Docente

Figura 9 

Esquema de Personal de Servicio
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Figura 10 

Representación de Usuario de Zona Cultural – Educativa 

 

 

Figura 11 

Esquema Usuario de Zona Formativa – Recreativa 

 

Figura 12 

Esquema Usuario Espectador de Presentaciones
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4.2.2 Aspectos Cuantitativos 

 

A. Tablas  

 

 

 

Programa Arquitectónico 

Zonas Sub-Zona Necesidad Actividad Usuarios Mobiliarios 
Ambientes 

Arquitectónicos 
Cantidad Aforo Área 

Área 

Sub-

Zona 

Área 

Zona 

Administración 

Recepción 

Principal 
Informar Atención Visitante 

Barra de 

atención 
Recepción 1 21 199 199 

736 

 

 

Hall Esperar Descanso Visitante asientos Hall 1 10 94 94 

Recepción y 

Espera 

Informar y 

esperar 

Atención y 

descanso 
Visitante 

Barra de 

atención y 

asientos 

Recepción 2 6 57 114 

SS. HH 

Mujeres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Personal 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 2 1 5 10 

SS. HH 

Hombres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Personal 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 2 1 5 10 

Secretaria 
Organizar e 

informar  

Atención y 

asistencia 

Visitante 

y personal  

Escritorio y 

asientos 
Oficina 2 2 21 42 

RR. HH Organizar Supervisar Personal 
Escritorio y 

asientos 
Oficina 1 3 32 32 

SS. HH- 

RR. HH 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Personal 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 1 5 5 

Administra. Organizar 
Coordinar y 

Supervisar 
Personal  

Escritorio y 

asientos 
Oficina 1 3 32 32 

SS. HH- 

Administra.  

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Personal 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 1 5 5 

SUM Reunirse 
Exponer o 

dialogar 

Visitante 

y personal 
asientos SUM 1 193 193 193 
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Programa Arquitectónico 

Zonas Sub-Zona Necesidad Actividad Usuarios Mobiliarios 
Ambientes 

Arquitectónicos 
Cantidad Aforo Área 

Área 

Sub-

Zona 

Área 

Zona 

Social Común 

Recepción y 

Espera 

Informar y 

esperar 

Atención y 

descanso 
Visitante 

Barra de 

atención y 

asientos 

Recepción 1 3 85 85 

 

 

1489 

 

 

 

 

Sala de 

Exposición 

Informar y 

educar 
Exhibir 

Visitante 

y Personal 
Paneles 

Sala de 

Exposición  
6 40 100 600 

Recepción y 

Espera - 

Biblioteca 

Informar y 

esperar 

Atención y 

descanso 
Visitante 

Barra de 

atención y 

asientos 

Recepción 1 6 26 26 

Área de 

Lectura 

Infantil 

Aprender Leer Visitante 
Mesas y 

sillas 
Área de Lectura 1 74 231 231 

Almacén Archivar  Organizar Personal Estantes Almacén 2 2 59 118 

Deposito Guardar Organizar Personal Estantes Deposito 1 1 15 15 

Área de 

Lectura 

Adulto 

Aprender Leer Visitante 
Mesas y 

sillas 
Área de Lectura 1 75 292 292 

 
SS. HH 

Mujeres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 1 26 26 

 

 

 
SS. HH 

Hombres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 1 26 26 

 

 

 
SS. HH 

Mujeres G. 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 1 35 35  

 
SS. HH 

Hombres G. 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 1 35 35  
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Programa Arquitectónico 

Zonas Sub-Zona Necesidad Actividad Usuarios Mobiliarios 
Ambientes 

Arquitectónicos 
Cantidad Aforo Área 

Área 

Sub-

Zona 

Área 

Zona 

Auditorio 

Recepción y 

Espera 

Informar y 

esperar 

Atención y 

descanso 
Visitante 

Barra de 

atención y 

asientos 

Recepción 2 6 200 400 

 

 

2274 

 

 

 

 

 

 

SS. HH 

Mujeres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 1 34 34 

SS. HH 

Hombres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 1 34 34 

Recepción 

Auditorio 
Organizar Supervisar Visitante 

Escritorio y 

asientos 
Oficina 1 3 55 55 

SS. HH 

Mujeres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 1 5 5 

SS. HH 

Hombres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 1 5 5 

Oficina 

auditorio 
Organizar 

Coordinar y 

Supervisar 
Personal  

Escritorio y 

asientos 
Oficina 1 2 20 20 

SS. HH 
Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Personal 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 1 5 5 

Cuarto de 

Control 
Dirigir Maniobrar Personal 

Mesas de 

control 
Cuarto de control 1 8 85 85 

Camerino 

Privado 
Esperar 

Prepararse y 

descansar 
Visitante 

Muebles y 

escritorio 

Camerino 

Privado 
1 11 44 44 

SS. HH- 

Camerino 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 1 5 5 

Camerinos 

Hombres 
Esperar Prepararse  Visitante 

Muebles y 

escritorio 

Camerinos 

Hombres  
1 8 33 33 

Camerinos 

Mujeres 
Esperar Prepararse  Visitante 

Muebles y 

escritorio 

Camerinos 

Mujeres  
1 8 33 33 

SS. HH 

Mujeres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 9 35 35 

SS. HH 

Hombres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 9 35 35 

Hall Esperar Descanso Visitante asientos Hall 1 16 66 66 

Sala de 

Descanso 
Esperar Descansar Visitante 

Muebles y 

kitchenet 
Sala de descanso 1 13 54 54 
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Tras Escenario Esperar Preparase Visitante  Tras Escenario 1 41 95 95 

Sala de Ensayo Practicar Ensayar Visitante Espejos Sala de Ensayo 1 94 165 165 

Escenario Exponer Interpretar Visitante butacas Escenario 1 350 1100 1100 

Programa Arquitectónico 

Zonas Sub-Zona Necesidad Actividad Usuarios Mobiliarios 
Ambientes 

Arquitectónicos 
Cantidad Aforo Área 

Área 

Sub-

Zona 

Área 

Zona 

Educativo 

Recepción y 

Espera 

Informar y 

esperar 

Atención y 

descanso 
Visitante 

Barra de 

atención y 

asientos 

Recepción 1 9 84 84 

 

 

2017 

 

 

SS. HH 

Mujeres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 2 6 19 38 

SS. HH 

Hombres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 2 6 24 48 

Sala de 

Docentes  
Aprender Leer Visitante 

Mesas y 

sillas 
Área de Lectura 1 74 115 115 

Almacén Archivar  Organizar Visitante Estantes Almacén 1 1 20 20 

Talleres Archivar  Organizar Visitante Estantes Almacén 7 302 163 1141 

 
SS. HH 

Mujeres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 2 8 35 70  

 
SS. HH 

Hombres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 2 8 35 70  

 Hall Esperar Descanso Visitante asientos Hall 1 6 26 26  

 
Área 

descanso 
Esperar Descanso Visitante asientos Descanso 1 6 26 26  

 
Almacén 

talleres 
Archivar  Organizar Visitante Estantes Almacén 8 15 48 379  
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Programa Arquitectónico 

Zonas Sub-Zona Necesidad Actividad Usuarios Mobiliarios 
Ambientes 

Arquitectónicos 
Cantidad Aforo Área 

Área 

Sub-Zona 

Área 

Zona 

Servicios 

complementarios 

Hall Esperar Descanso Personal  Pasaje  Hall 1 11 105 105 

 

 

 

 

Vigilancia Seguridad  Supervisar   Personal 
Mesas y 

sillas  
Vigilancia 1 2 19 19 

Descanso 

guardianía  
Esperar Descanso Personal  asientos Descanso 1 3 26 26 

SS. HH 

guardianía  

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Personal 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 1 4 4 

Tópico 
Atención 

medica  
Atender  

Visitantes 

y personal 

Camillas y 

sillas 
Tópico 1 4 31 31 

SS. HH 

tópico 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Personal 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 1 5 5 

 
Hall 

restaurante 
Esperar Descanso Visitante   Pasaje  Hall 1 2 19 19  

 
SS. HH 

Hombres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante  

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 3 25 25  

 
SS. HH 

Mujeres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante  

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 3 19 19  

 Cocina  
Servir 

alimentos 

Preparar 

alimentos 
Personal  

Mesas y 

muebles  
Cocina  1 2 18 18  

 
Almacén 

cocina  
Archivar  Organizar Personal Estantes Almacén 1 1 14 14 873 

 
Área de 

mesas 

Área para 

alimentarse 
alimentarse Visitante  

Mesas y 

sillas 
Área de mesas  1 96 144 144  

 
Hall 

restaurante 
Esperar Descanso Visitante   Pasaje  Hall 1 2 19 19  

 
SS. HH 

Hombres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante  

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 3 25 25  

 
SS. HH 

Mujeres 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante  

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 3 19 19  

 Cocina  
Servir 

alimentos 

Preparar 

alimentos 
Personal  

Mesas y 

muebles  
Cocina  1 2 18 18  

 
Almacén 

cocina  
Archivar  Organizar Personal Estantes Almacén 1 1 14 14  

 
Área de 

mesas 

Área para 

alimentarse 
alimentarse Personal   

Mesas y 

sillas 
Área de mesas  1 32 85 85  
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Programa Arquitectónico 

Zonas  Total 

ADMINISTRATIVA 736 

SOCIAL COMÚN 1507 

AUDITORIO 2274 

EDUCATIVO 2017 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
873 

Anfiteatro  1593 

Cuadro Resumen 

Total, Área Construida 9000 

% de Muros y circulación 2700 

Total, Área Libre 19 861 

Total: 26410 

 
Descanso 

personal 
Esperar Descanso Personal  asientos Descanso 1 15 50 50  

 
SS. HH- M-

Camerino 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 3 25 25  

 
SS. HH- H-

Camerino 

Necesidades 

fisiológicas 

Limpieza y 

orinar  
Visitante 

Inodoros y 

lavaderos  
SS. HH 1 3 25 25  

 Hall  Esperar Descanso Visitante   Pasaje  Hall 1 6 55 55  

 
Cuarto de 

Basura 
almacén almacenar Personal - Cuarto de basura 1 2 24 24  

 
Cuarto de 

maquinas 
Controlar  Monitorear  Personal  - 

Cuarto de 

maquinas 
1 2 23 23  

 
Cuarto 

cisterna 
almacenar Monitorear  Personal  - 

Cuarto de 

cisterna 
1 2 25 25  

 
Tanque 

elevado 
Almacenar  Monitorear Personal  - Tanque elevado 1 1 37 37  
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V. ANÁLISIS DEL TERRENO 

 

5.1 Ubicación del Terreno 

Ubicación del inmueble: Departamento: Lima 

Región: Lima 

Distrito de Villa el Salvador 

5.2 Creación e Historia del Distrito: 

Originalmente en 1972, casi un año después de su llegada a Arenal la invasión de 

Pamplona, cuentan con el apoyo de instituciones gubernamentales como SINAMOS 

(Sistema Nacional de Movilización Social) y ONDEPJOV (Oficina Nacional de Desarrollo 

de Pueblos Jóvenes) desarrollo de nuevas ciudades) durante la instalación y organización 

comunidad. Estos pertenecían al Gobierno de Velasco Alvarado, en coordinación con los 

líderes vecinales, serán los encargados del "establecimiento del pueblo. Un modelo a seguir 

y un modelo a seguir para los jóvenes. Más tarde se convertirán en un referente de la ciudad. 

En general, planificado. A pesar de que, en el golpe militar de 1975, Morales Bermúdez sacó 

a Velasco del poder principalmente por demolición e implementado bajo su gobierno ya sea 

sin el apoyo del gobierno o debido a él este movimiento popular se afianza en el distrito, aun 

atravesando por momentos difíciles en la Dictadura. (Zapata, 1996) 

Luego trabajaron juntos en su primer plan de desarrollo integrado “CUAVES” siendo el 

eje de actividad del distrito, y cambio el modelo para el sector público y sectores vecinos en 

el Perú y América Latina. (Echegaray, 2001) 

El 1 de junio de 1983, fue establecida oficialmente como distrito por la Ley N. 23605. El 

primer alcalde el candidato de Izquierda Unida Michel Azcueta durante su gobierno se 

acentuó el segundo plan integral de desarrollo que como contenido principal tubo: desarrollo 

urbano, desarrollo industrial y desarrollo social. 

Una de las propuestas más importantes del programa es crear presupuesto participativo, 

una herramienta nacida en la región que luego se reprodujo en otras partes del Perú. En estos 

primeros años cuando se mantuvieron estas prácticas comunitarias con resultados positivos, 

la mortalidad infantil más baja del país en términos de salud, mejor educación, bajo 

analfabetismo, todos estos resultados se basan principalmente en la acción comunitaria. 

En mayo de 1987 se inauguró Villa El recibe el Premio Príncipe de Asturias de la 

Concordia como un defensor de la justicia social para la paz de las Naciones Unidas en 

septiembre del mismo año proclamándola como la "Ciudad de los Mensajeros de la Paz". 

(Romero Sotelo, 1988). 
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Políticas Culturales y colaboración ciudadana: 

Es una parte importante s en la historia de la formación del distrito los diversos agentes 

culturales han compartido sus prácticas e incidencia de principio social. Aparecieron las 

primeras acciones grupales y culturales, estos lineamientos, basados en su trabajo territorial, 

difunden la festividad tradicional, interesado en usar herramientas y lenguaje artístico, 

proyectos sociales organizados altamente integrados y de autodeterminación. 

El taller de teatro de CECOPRODE -VES inicia la construcción del escenario y toda la 

imaginación asociada a la memoria de Villa Salvador, si más Simbólicamente "conversación 

entre zorros", momento de fundación y el futuro de las villas en El Salvador. Con la que se 

creó la estación para que coincidiera 

La creación de la comunidad. El Centro cultural "Vichama", en 1984 comenzaron a operar 

sus eventos con local propio. Muchos otros surgirán de esta experiencia como Gerente y 

senior de "Arena y Esteras", "Casa de arte para niños pequeños" y cultura”, advirtieron 

ambos exintegrantes de la primera sesión. (ajuelo, 1996). 

 

5.3 Topografía del terreno (ver anexo 13) 

En tal sentido, (Salvador, 1996) afirma que el arquitecto Miguel Romero recibió del 

Ministerio de la Vivienda el encargo de crear la Propuesta Urbana con la intención de 

ordenar el barrio y su entorno con las siguientes características. 

Cada grupo residencial se compone de 16 bloques iguales con 24 lotes cada uno y 

contiene aproximadamente 2.500 habitantes. Cada parcela tiene un tamaño de 140 m2 (7,00 

m x 10,00 m). Estas estructuras se agrupan en torno a un espacio común que cuenta con 

servicios de carácter al menos residencial, como un centro comunitario, un club de madres, 

instalaciones deportivas o guarderías. 
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 Figura 13 

Estructura Urbana Jerarquía I 

  

Fuente: (Municipalidad de Villa el Salvador, 2020) (Salvador, 1996) 

Un Barrio está formado por cuatro o cinco Grupos Residenciales y tiene un espacio para 

equipamiento igual a la mitad de un Grupo Residencial. 

Un Sector formado por cuatro de estos Barrios tiene la misma cantidad de espacio para 

equipamiento que dos Grupos Residenciales. 

Figura 14 

Estructura Urbana Jerárquica II 

 

Fuente: (Municipalidad de Villa el Salvador, 2020) 
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Según la Ordenanza Municipal N°030-2001-ALC-MVES, que estableció las divisiones 

geográficas actuales del distrito, éste se divide en 9 territorios: 

Los sectores 1 y 8 constituyen el Territorio I. 

Sector 2 del Territorio II 

Sector 3 del Territorio III 

Urbanización en el Territorio IV: Pachacámac 

El Sector 5, la playa, y las zonas agrícolas y ganaderas del Territorio V. 

Fuente: Ordenanza Municipal N°030-2001-ALC-MVES 

Nodos del Distrito de Villa el Salvador: 

La Universidad Autónoma y la Universidad UTP son los lugares más visitados por la 

población local, como se observa en el Anexo 3. 

El Hospital SISOL de Villa el Salvador 

Estación de los trenes eléctricos de Villa el Salvador, centro de maternidad e infantil de 

San José 

El Estadio Iván Elías Moreno, el Mercado de Villa Sur y el Nuevo Hospital de 

Emergencias V.E.S. 

5.4  Morfología del terreno 

Presenta un relieve cubierto de depósitos eólicos y marinos que fueron producidos por el 

mar erosionando y sedimentando extensas capas de arena cuaternaria. 

La zona de playa, plana y lineal hasta el nivel del mar, la tablada de Lurín y la morfología, 

descrita por Salvador (1996), están separadas por la duna masiva conocida como Lomo de 

corvina. La tablada de Lurín propiamente dicha se sitúa en la primera zona, que es en su 

mayor parte plana y ancha. 

  



62 
 

Figura 15 

Mapa de Relieve de Villa el Salvador 

 

Fuente: http://es-pe.topographic-map.com/places/Villa-El-Salvador-6812750/ 

Descripción: Punto más Alto: Lomo de corvina 180 msnm. Punto más Bajo: Zona de 

playa 0 msnm. 

 

5.5 Sismicidad 

 

Villa El Salvador y Lima en su conjunto se encuentran en alto peligro sísmico debido a 

que la Placa de Nazca está siendo forzada por debajo de la Placa Sudamericana, cuyos límites 

se están fusionando a pocos kilómetros de la costa peruano-chilena. Se incluye la cantidad 

de tierra a lo largo de la costa que está expuesta a la acción del mar y donde la arena es 

recogida por las corrientes costeras para producir playas abiertas, como la playa de Conchán. 

 

Planicie Costeras y Cono Deyectivos 

Esta región está formada por una corta franja de tierra que discurre paralela a la playa y 

es más amplia en el valle de Lurín. Está situada entre el litoral y las estribaciones de la 

Cordillera Occidental. La arena y la grava procedentes de la sedimentación del río Lurín, así 

como la arena de las playas arrastrada por el viento, cubren la superficie. 
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Cerro lomo de corvina  

Estas persistentes acumulaciones eólicas pleistocenas dan lugar a colinas de arena que 

forman una única cresta de 150 m de altura y 5 km de longitud. 

Microzonificación Sísmica: 

El atlas de microzonificación sísmica, según explica el Centro Peruano Japones de 

Investigaciones, (2011) muestran los distintos materiales del terreno, ilustra las zonas que 

presentan distintos comportamientos dinámicos durante un evento sísmico. Con ayuda de 

éste, se puede determinar cuál de las cinco zonas se vería más impactada por un evento 

sísmico o un tsunami: 

 

Figura 16 

Mapa de Microzonificación Sísmica de V.E.S
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Fuente: Centro Peruano Japones de Investigaciones Sísmicas y Mitigaciones de Desastres-

UNI; Lima, (2011). 

5.6 Estructura urbana (ver anexo 14) 

Figura 17 

Aspecto zonal de Villa El Salvador 

 

Fuente: Municipalidad de Lima. 
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La discriminación por zonas que existe en el distrito se ajusta a la de 2006; no obstante, 

el municipio ha sugerido un nuevo plan de zonificación para 2019 que desarrollará las zonas 

agrícolas, de playa e industrial, como se ilustra en el plan propuesto a continuación: 

 

Figura 18 

Plano de propuesta de Zonificación  

 

Fuente: (Municipalidad Villa el Salvador) (2020) 

5.7 Equipamiento Urbano (ver anexo 15) 

 

Recreación Publica  

Se suponía que cada grupo residencial incluiría una zona verde con campos de fútbol, 

pero debido al suelo arenoso y a la falta de mantenimiento, estos espacios están sin 

desarrollar y en mal estado.  
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Sector Educación  

La industria de la educación en el distrito es mucho más grande que la de los distritos 

vecinos. Porque incluye no sólo a las Escuelas del Estado, sino también a las escuelas 

primarias, secundarias y preparatorias privadas y públicas, así como a las universidades. 

 

Sector Salud 

El distrito cuenta con diversos hospitales, clínicas y centros materno-infantiles de 

distintos niveles. Sin embargo, en los últimos años, este sector ha mejorado debido a los 

nuevos centros que se han establecido y a las especialidades que ofrecen. 

 

Sector Comercial  

El distrito cuenta con mercados, galerías de ventas y centros comerciales que satisfacen 

los requerimientos de la población,  

Sector Industrial  

El barrio alberga fábricas de casas prefabricadas, construcciones metálicas, muebles y 

equipos de encapsulamiento de gas, entre otros insumos para la construcción.  

 

5.8 Vialidad (ver anexo 16) 

 

Sistema Vial  

La región cuenta con una red de carreteras considerable debido a la extensión del territorio 

que abarca. El distrito cuenta con una autopista interdistrital, carreteras longitudinales que 

lo conectan con la ciudad de norte a sur y viceversa, así como intersecciones formadas 

principalmente por la Vía Expresa pavimentada, según el plan urbanístico del distrito. 

 

Vías Colectoras: 

Avenue Micaela Bastidas (22.15 mts wide), Avenida Mariátegui, Avenida Talara 

Avenida Mara Elena Moyano, Avenida Revolución, Avenida Juan Velasco Alvarado -y 

Avenida Cesar Vallejo. 
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Transporte: 

El Metro de Lima (Tren Eléctrico), operado por AATE, el alimentador metropolitano, 

operado por la Municipalidad de Lima, así como autobuses, minibuses, camionetas rurales 

y mototaxis están disponibles en la región. 

Tabla 22 

Tabla de Transporte Público 

Tabla de trasporte publico            Línea 

Lubarsa – “c” Línea 8302 

ETS salvador S.A.C. Línea 8214 

Empresa de trasporte urbanos los Chinos S.A. Etuchisa Línea  1802 

Red lima móvil  Línea EM58A 

Empresa virgen de la puerta S.A. ruta A Vipusa  Línea  8109 

Sol de oro S.A. –la A Línea 2805 

Los cuatro suyos S.A. Línea 3814 

Nuevo Perú S.A. Línea  8106 

Real Star S.A.C.  Linea 8212 

Tablada S.A. Linea 8892 

Moto Taxis: 

Los mototaxis son uno de los medios de transporte que ofrecen su servicio en mayor cantidad 

a la población de la demarcación para trasladarlos a las paradas de autobús o metro.  
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Tabla 23 

Tabla de Empresas de Moto Taxis 

Empresas  Dirección  

Empresa de trasporte Moto taxi Estrella 

Azul S.A.C. 

Calle E Mz. X lote 28 –A.H Edilberto Ramos   

Empresa de Trasporte de Moto taxis servicio rápido 

S.R.Ltda. 

Otros sectores 2 grupo 3  

Moto taxi  Stereo Villa Sector 6 

Empresa Bolívar     - 

Asociación los Ángeles Villa el salvador  Avenida Central Nª 761 (sector 1 grupo 4 Mz M L 

22) 

Empresa de trasporte Expreso Villa  Grupo 25 sector 2  

Empresa de trasporte Sol Expreso  Calle E Mz I L 14, AH Villa el Salvador sector 6 

grupo 1  

Empresa de trasporte estrella de Villa del sur   Grupo 8 sector 3 

Empresa de trasporte Villa tours  Mz T L7 

 

 

5.9 Elección de Terreno 

Figura 19 

Propuesta Terreno1: 
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Figura 20 

Zonificación de Terreno 1: 

 

Fuente: Municipalidad de Lima. 

Figura 21 

Mapas de análisis vial y equipamientos del Terreno 
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Figura 22 

Perfil Urbano 

 

Nota: el perfil urbano de este sector del distrito es de tipología de 2 y 3 

Pisos como máximo siendo predominante 2 pisos de altura  

 

Figura 23 

 

Figura 24 

Propuesta Terreno 2: 
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Figura 25 

Zonificación Terreno 2: 

 

Fuente: Municipalidad de Lima. 

Figura 26 

Mapas de análisis vial y equipamientos 
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Figura 27 

Perfil Urbano 

 

Nota: El perfil urbano de este sector del distrito es 2 y 3 pisos como máximo siendo 

predominante 2 pisos de altura.  

 

Figura 28 

 

Nota: El perfil topográfico de la propuesta de terreno 2 presenta una pendiente de 4 metros 

a lo largo de su extensión. 

 

Figura 29 

Propuesta de Terreno 3: 
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Figura 30 

Zonificación de Terreno 3: 

 

Fuente: Municipalidad de Lima. 

 

Figura 31 

Mapas de análisis Vial y Equipamientos 
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Figura 32 

Perfil Urbano 

 

Nota: el perfil urbano de este sector del distrito tiene un perfil de 2 y 3 pisos como máximo 

siendo predominante 2 pisos de altura. 

 

Figura 33 

 

Nota: El perfil topográfico de la propuesta del terreno 3 presenta una pendiente de 8 

metros a lo largo de su extensión. 
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5.9.1 Análisis de Elección de Terreno 

Figura 34 

Cuadro comparativo de Terrenos 

CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN/UBICACIÓN 

MEDIA 

DESCRIPCIÓN 

PESO (%) 

1 (Av. Pastor 

sevilla con Av. 

Talara) 

2 (AV. Central con 

Av. 3 de Octubre) 

3 (Av. Sol con 

Av. Pastor 

sevilla) 

DATA MEDIA DATA MEDIA DATA MEDIA DATA MEDIA 

CERCANÍA A LA OFERTA                                                                     

A los locales educativos, comerciales, 

Recreativos                                               

(metros lineales de trayectoria) 

0.2 

0.223 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 0.25 
0.21 0.25 0.25 0.25 

0.23 0.25 0.25 0.25 

0.25 0.25 0.25 0.25 

CERCANÍA A LA DEMANDA                                                                  

A jóvenes y niños del rango de 10 a 25 

años            

0.2 

0.223 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.2 

0.2 0.23 
0.21 0.25 0.25 0.2 

0.23 0.25 0.25 0.2 

0.25 0.25 0.25 0.2 

ACCESIBILIDAD                                                                                     

A transporte público como el tren 

eléctrico o metropolitano     

0.2 

0.238 

0.27 

0.27 

0.25 

0.25 

0.27 

0.27 0.26 
0.23 0.27 0.25 0.27 

0.25 0.27 0.25 0.27 

0.27 0.27 0.25 0.27 

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 0.1 

0.088 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1.00 
Descripción: 

Rangos 
0.1 1 1 1 

0.05 1 1 1 
Sin 

problemas   

Con 

problemas 0.1 1 1 1 

1 0         

ÁREA DEL TERRENO 0.1 

0.068 

1 

1 

1 

1 

0.5 

0.5 0.83 
Descripción: 

Rangos: 1 = 15 000 m2                                                                                                                      

.5 =>15 000 < 10 000 m2                                                                                    

0 = <15 000 > 10 000 m2 

0.05 1 1 0.5 

0.07 1 1 0.5 

Área Ideal 
Cercana a 

la Ideal 

Alejada de la 

Ideal 0.05 1 1 0.5 

1 0.5 0         

COMPATIBILIDAD DE ZONIFICACIÓN 0.1 

0.088 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1.00 
Descripción: 

Rangos 
0.05 1 1 1 

0.1 1 1 1 

Compatible 
Poco 

Compatible 
Incompatible 0.1 1 1 1 

1 0.5 0         

PERFIL TOPOGRÁFICO DEL TERRENO 0.1 

0.075 

1 

1 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 0.67 
Descripción: 

Rangos 
0.05 1 0.5 0.5 

0.1 1 0.5 0.5 

Perfil 

Llano 

Perfil con 

Pendiente 

Perfil 

Accidentado 
0.05 1 0.5 0.5 

1 0.5 0         

SUMATORIA 1.00 (100%) 4.77 4.25 3.72   
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5.10 Análisis del Entorno del Terreno 

 

5.10.1 Ubicación del terreno (ver Plano de Ubicación- U1) 

La propiedad está situada en el Sector 3, Grupo 23A Villa el Salvador-Lima, Perú, cerca 

del cruce de la Avenida Pastor Sevilla y la Avenida Talara. 

 

Figura 35 

Entorno del terreno 

 

A la hora de elegir un emplazamiento para el Centro Cultural, se tuvieron en cuenta los 

siguientes factores: 

 El terreno está disponible; no hay problemas legales.15.000 metros cuadrados o más 

de terreno.  

 Otras aplicaciones son compatibles con la zonificación.  

 Perfil topográfico de la superficie del terreno, llano y sin pendientes. 

 Accesibilidad a las vías principales y al transporte público. 

 proximidad a la oferta y la demanda, 

 proximidad a lugares de comercio, cultura, asistencia sanitaria y ocio. 
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5.10.2 Perfiles urbanos del entorno del terreno (ver anexo 22) 

ANALISIS PERFIL URBANO  

 

Ovalo Mariátegui 

 

Av. José Carlos Mariátegui (lado derecho)  

 

Av. José Carlos Mariátegui (lado derecho)  

 

Av. Mariano Pastor Sevilla (lado derecho) 

 

Av. Mariano Pastor Sevilla (lado izquierdo) 
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5.10.3 Equipamiento del entorno del terreno (ver anexo 23) 

Figura 36: 

 

Iglesia cristiana pentecostés y colegio  

      

cado villa el salvador                          policlínico privado        I.E.P. San Ignacio de loyola  

   

Hospital de emergencias Villa el Salvador       grifo de la zona  

        

Parque zonal Nº 24 ZRP Huáscar                                   I.E.N. “Republica de Francia”                                 
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5.10.4 Vialidad y Accesibilidad del entorno del terreno (ver anexo 24) 

 

         

Av. José Carlos Mariátegui     Av. Mariano Pastor Sevilla    Av. Micaela Bastidas 

          

Av. Talara                                 Av. Los Álamos                          Av. 200 Millas 

 

5.10.5 Secciones Viales del entorno del terreno (ver anexo 25) 

Figura 38: 
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5.10.6  Parámetros urbanísticos y edificatorios 

 

Fuente: Municipalidad de Villa el Salvador. 
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VI. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTONICO 

 

6.1 Conceptualización del Objeto Urbano Arquitectónico 

Villa el Salvador y la región circundante son pueblos jóvenes que se iniciaron con el 

éxodo de pobladores de otros distritos del Perú, de ahí que nuestra conceptualización se 

fundamente en la "Cosmovisión Andina" y la pluriculturalidad. Asimismo, al analizar la 

variedad cultural de la autoidentificación étnica por nacimiento o familia entre los residentes 

de Villa el Salvador. La población del Perú está conformada por 57 mil 661 quechuas, 2 mil 

902 aimaras, 591 nativos amazónicos, 9 mil 504 afrodescendientes o afroperuanos, 201 mil 

833 mestizos, 16 mil 296 blancos y 16 mil 149 otras personas o no afiliados (INEI, 2018). 

Villa El Salvador es uno de los distritos con mayor concentración de connacionales del 

interior de la nación, y los hechos avalan la conclusión de que la mayoría de los habitantes 

del distrito son de etnia quechua y mestiza.  

 

“LA IDEA CONCEPTUAL ESTA REPRESENTADA CON LA SIMBOLOGÍA, 

MATERIALIDAD, COLORIMETRÍA Y FORMA DE LAS REGIONES DEL PERÚ, 

TOMANDO EN SU MAYORÍA CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN ANDINA”. 

 

6.1.1 Ideograma conceptual 

Figura 38 

Grafico de Cosmovisión Andina 
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Figura 39 

Simbologia de la Chacana 

 

La Cosmovisión Andina es la forma en que los pueblos perciben el universo; es una visión 

de la preservación de la naturaleza, el Mundo Viviente (Pachamama) y el vínculo sagrado 

entre las personas y la madre tierra. Esta es otra perspectiva de las sociedades andinas, que 

se basan en la analogía (Ayni) y la integración social entre la población, y que valoran todos 

los seres vivos, incluidos los árboles, los ríos, las montañas y el mundo entero, y viven en 

comunidad (Ayllu). Civilizaciones antiguas como la egipcia y la inca poseían un 

conocimiento exhaustivo de su entorno en beneficio de su pueblo. 

La cultura indígena de los Andes ha utilizado durante milenios el emblema geométrico 

conocido como chacana. Su nombre, que significa "puente hacia la cima" en quechua, tiene 

la forma de una cruz cuadrada de doce lados. Significa lo alto y lo bajo, la tierra y el sol, el 

hombre y lo más alto, y se relaciona con el sol y la Cruz del Sur. Su forma se asemeja a una 

pirámide con escalones en todos sus lados. Todo en el universo andino es equilibrado y 

dualista; lo masculino, simbolizado por el sol y la energía, está representado por el cuadrado, 

mientras que lo femenino, simbolizado por la pacha mama, está representado por el círculo. 

Simbología de las regiones del Perú: Gracias a la diversidad de las etnias se aprecian la 

utilización de las simbologías en sus diferentes expresiones culturales como arquitectura, 
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música, textilería y artesanía, implementando los colores, figuras geométricas, texturas, 

ritmos.  

Figura 40 

Simbologia de la Cosmovisión Andina 

 

Fuente: ( Carpio, 2022) 

Figura 41 

Geometria de la Chacana. 

 

Fuente: (Carrasco, 2020). 
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Figura 42 

Lineas de Nazca. 

 

Fuente: (voyageperou, 2020) 

 

Figura 43 

Imagen de Lineas de Nazca. 

 

Fuente: La República - https://larepublica.pe/turismo/2019/07/26/feriado-2019-

descubre-los-fascinantes-destinos-de-la-selva-de-nuestro-pais-fotos. 
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Figura 44 

iconografia de culturas Peruanas. 

 

Fuente: Guido Ancori Cervantes http://guidoancori.blogspot.com/2016/02/iconografia-

andina.html. 

 

6.1.2  Partido Arquitectónico 

La volumetría del proyecto Parte de dos criterios: 

El primero es la geometría de la Chacana. 

El segundo es la geometría del trazado del distrito. 

 

Figura 45 

Geometria de la Chacana 

    

Fuente: Inkayni (2020) 
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Figura 46 

Morfologia del Distrito. 

        

Fuente: (Municipalidad de Villa el Salvador, 2020) 

Proceso de Diseño: 
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CRITERIOS DE DISEÑO: 

Análisis Formal: Los incas y otras culturas prehispánicas utilizaron mucho los espacios 

de encuentro como parte de su arquitectura, entre ellos plazas elevadas, anfiteatros con 

desniveles y la utilización de pórticos que representaban la fortaleza del hogar. 
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Figura 47    (World History Encyclopedia, 2018) 

Puerta de la terraza de Sacsayhuamán 

 

Fuente: World History Encyclopedia (2018) 

Figura 48 

Puerta de la terraza de Sacsayhuamán       

 

Fuente: (Taveda , 2018) 

Figura 49 

Puerta de la terraza de Sacsayhuamán    

 

Fuente: Hablemos de Cultura (2017) 
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Morfología Arquitectónica 
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6.2 Esquema de Zonificación 

 

 

 

 

6.3 Planos de Arquitectura 

 

 



91 
 

6.3.1 Plano de Ubicación y Localización U-1 
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6.3.2 Plano Perimétrico P-1 
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6.3.3 Plano Topográfico T-1 
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6.3.4 Plano Arquitectura A-01 “Plot Plan”. 
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6.3.5 Plano Arquitectura A-02 “Nivel 1° Entorno” 
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6.3.6 Plano Arquitectura A-03 “Nivel 1° General”. 
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6.3.7 Plano Arquitectura A-04 “Nivel 2° General”. 
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6.3.8 Plano Arquitectura A-05 “Techo General”. 
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6.3.9 Plano Arquitectura A-06 “Cortes Entorno”. 

 



100 
 

6.3.10 Plano Arquitectura A-07 “Cortes Generales”. 
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6.3.11 Plano Arquitectura A-08 “Elevaciones con Entorno”. 
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6.3.12 Plano Arquitectura A-09 “Elevaciones con Entorno”. 
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6.3.13 Plano Arquitectura A-10 “Elevaciones con Entorno”. 
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6.3.14 Plano Arquitectura A-11 “Nivel 1° Sector”. 
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6.3.15 Plano Arquitectura A-12 “Nivel 2° Sector”. 
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6.3.16 Plano Arquitectura A-13 “Techo Sector”. 
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6.3.17 Plano Arquitectura A-14 “Cortes Sector”. 
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6.3.18 Plano Arquitectura A-15 “Cortes Sector”. 
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6.3.19 Plano Arquitectura A-16 “Cortes Sector”. 
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6.3.20 Plano Arquitectura A-17 “Elevaciones Sector”. 
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6.3.21 Plano Arquitectura A-18 “Vistas Perspectivas Generales”. 
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6.3.22 Plano Arquitectura S-01 “Plano de Señalización 1° Nivel”. 
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6.3.23 Plano Arquitectura S-02 “Plano de Señalización 2° Nivel”. 
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6.3.24 Plano Arquitectura S-03 “Plano de Evacuación 1° Nivel”. 
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6.3.25 Plano Arquitectura S-04 “Plano de Evacuación 2° Nivel”. 
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6.4 Memoria Descriptiva de Arquitectura 

Obra: 

Centro Cultural Peruano de Expresión, Promoción y Difusión de la Identidad Étnica. 

Localización:  

Departamento: Lima 

Provincia: Lima 

Distrito: Villa el Salvador 

Dirección: Sector 3, Grupo 30, Manzana A, Lote 1. 

Referencia: Avenida Mariano Pastor Sevilla con Avenida Talara. 

Linderos: 

Frente: Avenida Mariano Pastor Sevilla 

Fondo: Lote colindante (Liga deportiva) 

Izquierda: Lote colindante (Colegio Cristiano Internacional Elim) 

Derecha: Avenida Talara 

Propietario: 

Municipalidad Distrital de Villa el Salvador 

Medidas Perimétricas: 

Frente: Avenida Mariano Pastor Sevilla                                                     190 ml 

Fondo: Lote colindante (Liga deportiva)                                                    190 ml 

Izquierda: Lote colindante (Colegio Cristiano Internacional Elim)            139 ml 

Derecha: Avenida Talara                                                                          139 ml 

Área y Perímetro de terreno: 

Área Total:                                         26 410 m2 

Área construida Total:                        9 000 m2 



117 
 

Área construida de Primer Nivel:      6 549 m2 

Área construida de Segundo Nivel:   2 451 m2 

Área Libre:                                           19 861 m2 

Perímetro:                                                 658 ml 

Descripción: 

El proyecto del Centro Cultural Peruano de Expresión, Promoción y Difusión de la 

Identidad Étnica está conformado por las siguientes zonas: 

 Zona Administrativa: 

La zona Administrativa tiene acceso por la Puerta 1 (Principal) y Puerta 2 

(Estacionamiento), cuenta con dos niveles, que comprenden el primer y segundo nivel. En 

el primer nivel encontramos la Recepción principal (doble altura) para una mejor 

ventilación, hacia el fondo encontramos el Hall (doble altura) por el cual se accede al 

SECTOR “SIERRA” y al SUM. A la mano derecha de la Recepción Principal se encuentra 

área de atención de las oficinas con su sala de espera, servicios higiénicos para mujeres y 

hombres (2L,1U,2I) la oficina de Recursos Humanos, su secretaria, la escalera y ascensor 

por el cual se accede al segundo nivel. 

En el segundo nivel encontramos el área de atención de las oficinas con su sala de 

espera, servicios higiénicos para mujeres y hombres (2L,1U,2I), la oficina de Gerencia 

General y su secretaria. 

 

 Zona Social y Comunitaria: 

• Las Salas de Exposición tiene acceso por el SECTOR “SIERRA”, que cuenta con 

su área de atención, su sala de espera y hall, sala de exposición 1, sala de exposición 2, sala 

de exposición 3, escalera y ascensor por el cual se accede al segundo nivel, donde 

encontramos sala de exposición 4, sala de exposición 5 y sala de exposición 6.  

• La Biblioteca tiene acceso por el SECTOR “SIERRA”, que cuenta un hall, área de 

atención y almacén de libros, sala de espera, área de lectura infantil, área de servicios 

higiénicos para mujeres y hombres, deposito, la escalera y ascensor por el cual ser accede 

al segundo nivel, donde encontramos el hall, área de atención y almacén de libros, área de 

lectura para adultos, área de cómputo y área de descanso. 



118 
 

• Servicios Higiénicos de salas de Exposición, SECTOR “SIERRA “y SUM, tiene 

acceso por el SECTOR “SIERRA”, al lado derecho cuenta con un ingreso al SS. HH de 

mujeres, un SS. HH individual para discapacitados mujeres, un depósito, (5L, 4I) y acceso 

al ducto de mantenimiento. Al lado izquierdo cuenta con un ingreso al SS. HH de hombres, 

un SS. HH individual para discapacitados hombres, un depósito, (5L, 2U, 4I). 

• El Auditorio tiene acceso por la Puerta 4 (Ingreso Peatonal) y Puerta 5 

(Estacionamiento) 

 La entrada de visitantes es por el primer nivel donde se encuentra el hall, recepción, 

sala de espera, deposito, 2 escaleras y 4 ascensores por el cual se accede al segundo 

nivel, donde se encuentra el área de Caja, al lado izquierdo la sala de espera, el SS. 

HH del auditorio (al lado derecho cuenta con un ingreso al SS. HH de mujeres, un 

SS. HH individual para discapacitados mujeres, un depósito, (5L, 4I) y un vestidor. 

Al lado izquierdo cuenta con un ingreso al SS. HH de hombres, un SS. HH individual 

para discapacitados hombres, un depósito, (5L, 2 U, 4I), al lado derecho el foyer que 

da el acceso a la esclusa, que da acceso al área de butaca y cuarto de proyecciones. 

 

 La entrada del Personal (Artistas, Organizadores de Eventos, Administrativos y 

personal de mantenimiento), es por el primer nivel donde encontramos el área de 

atención con su sala de espera, SS. HH para mujeres y hombres (2L,1U,2I), la oficina 

del administrador, su SS. HH personal (1L,1U,1I), al lado derecho del ingreso se 

encuentra el cuarto de control, siguiendo el pasilla del ingreso a la mano derecha está 

ubicado el camerino privado (área de descanso, kitchenet, baño privado (1L,1U,1I) 

y un vestuario, siguiendo el pasillo a la izquierda encontramos la sala de descanso y 

kitchenet general, 2 camerinos (mujeres y hombres) y SS. HH de personal (al lado 

derecho cuenta con un ingreso al SS. HH de hombres, un SS. HH individual para 

discapacitados hombres, ( 5L, 3U, 3I)  y 4 vestidores con ducha. Al lado izquierdo 

cuenta con un ingreso al baño de mujeres, un SS. HH individual para discapacitados 

mujeres, (5L, 4I) y 4 vestidores con ducha, siguiendo el pasillo encontramos el tras 

escenario que da acceso al escenario y área de ensayo (tiene salida de emergencia al 

exterior). 
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 Zona Educativa: 

• Área de recepción tiene acceso por la Plaza Principal, cuenta con el área de control, 

sala de espera, servicios higiénicos al lado derecho el SS. HH de hombres (3L, 1U, 3I), al 

lado izquierdo el SS. HH de mujeres (3L,3I) y ascensor por el cual se accede al segundo 

nivel donde se encuentra el Hall y los servicios higiénicos de los Docentes. 

• Sala de Docentes tiene acceso por el pasadizo del segundo Nivel, cuenta con un área 

de mesas de reunión, un kitchenet y un almacén. 

• Talleres del Primer Nivel tienen acceso por el SECTOR “COSTA”, teniendo el taller 

teórico, el taller de Danza y su almacén, el taller de pintura y su almacén, el taller de Música 

y su almacén, además de un área de descanso que conecta con la SECTOR “SELVA”. 

• Servicios Higiénicos de la zona educativa primer nivel, tiene acceso por la SECTOR 

“COSTA”, al lado derecho cuenta con un ingreso al SS. HH de mujeres, un SS. HH 

individual para discapacitados mujeres, un depósito, (5L, 4I) y un vestidor. Al lado izquierdo 

cuenta con un ingreso al SS. HH de hombres, un SS. HH individual para discapacitados 

hombres, un depósito, (5L, 2U, 4I). 

• Talleres del Segundo Nivel tienen acceso por la escalera 1 (ubicada al lado izquierdo 

del taller de danza) y la escalera 2 (ubicada al lado derecho del taller de pintura), tenemos el 

taller de escultura y su almacén, taller de artesanía y su almacén, taller de tejido y su almacén, 

además de un área de descanso con vista al SECTOR “SELVA” 

•  Servicios Higiénicos de la zona educativa segundo nivel, tiene acceso el pasadizo 

del segundo piso, al lado derecho cuenta con un ingreso al SS. HH de mujeres, un SS. HH 

individual para discapacitados mujeres, un depósito, (5L, 4I) y un vestidor. Al lado izquierdo 

cuenta con un ingreso al SS. HH de hombres, un SS. HH individual para discapacitados 

hombres, un depósito, (5L, 2U, 4I). 

 Zona de Servicios Complementarios: 

• Restaurante tiene acceso por la Plaza Principal y por la SECTOR “SIERRA”, 

cuenta con un área de atención y espera, con área de mesas, área de mesas exterior, cocina, 

almacén y servicios higiénicos. 

• Tópico tiene acceso por el SECTOR “SIERRA”, cuenta con área de atención, 

espera, camilla y SS. HH (1L,1U,1I). 
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• Guardianía y seguridad tiene acceso por la Puerta 3 (Servicio), cuenta con un área 

de videovigilancia, área de descanso, y SS.HH (1L,1U,1I). 

• Área de mantenimiento tienen acceso por la Puerta 3 (Servicio), cuenta con acopio 

de basura, cuarto de mantenimiento Agua, Cuarto de mantenimiento ACI, y cuarto de 

mantenimiento de máquinas (eléctrica). 

• Servicios Higiénicos para el personal segundo nivel, tiene acceso por la escalera y 

ascensor de personal, cuenta con un ingreso al SS. HH de mujeres (3L, 2I) y 2 duchas con 

vestidores. Cuenta con un ingreso al SS. HH de hombres (3L, 3U, 2I) y 2 duchas con 

vestidores. 

• Restaurante para el personal tiene acceso tiene acceso por la escalera y ascensor del 

personal, cuenta con un área de atención y espera, con área de mesa, área de casilleros y 

terraza. 

 Zona Complementaria Techada Exterior 

• Servicios Higiénicos de zonas exteriores (Plazas y anfiteatros), en el lado derecho 

cuenta con un ingreso al SS. HH de mujeres, un SS. HH individual para discapacitados 

mujeres, un depósito, (5L, 4I) y un vestidor. Al lado izquierdo cuenta con un ingreso al SS. 

HH de hombres, un SS. HH individual para discapacitados hombres, un depósito, (5L, 2U, 

4I). 

• Almacén de Anfiteatro que tiene un área de andamios. 

 

 Área Libre: 

• ANFITEATRO 

• SECTOR “SELVA” 

• SECTOR “COSTA” 

• SECTOR “SIERRA” 

• “PATIO PRINCIPAL 1” 

• FERIA ARTESANAL 
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• “PATIO 2” 

• “PATIO 3" 

• “PATIO 4” 

• “PATIO 5”  

• “PATIO 6” 

• “PATIO 7” 

• “PATIO 8” 

• “PATIO 9” 

• “PATIO 10” 

• “PATIO 11” 

• ESTACIONAMIENTO 1 

• ESTACIONAMIENTO 2 

• PATIO DE MANIOBRAS  

• MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

6.5 Especificaciones Técnicas (ver anexo 26) 

Generalidades: 

Las cualidades generales se muestran en los parámetros de construcción que figuran 

a continuación: 

Ambientales: 

En la construcción de edificaciones se debe tener en cuenta la orientación de la 

corriente de aire y la ventilación con la finalidad de obtener buena luz y corriente natural y 

así brindar a los usuarios un mayor confort, dando como resultado una edificación 

sustentable. 

El centro Cultural será una instalación eficiente porque tiene luz solar directa, por lo 

que el salón de baile, los estudios de arte, las aulas, etc. estarán bien iluminado. Es importante 
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saber que el movimiento del sol cambia dependiendo de la estación en la que se produzca la 

aparición, por lo que se recomienda orientarse hacia el norte, ya que permite el acceso en 

épocas más frías (baja altura del sol) y lo excluye en épocas más cálidas. estaciones. 

En invierno se puede obtener una ganancia directa del sol, en algunos talleres se 

puede poner una zona de cristal, aprovechando así la luz solar directa, lo que te da la 

oportunidad de ahorrar, por lo que se puede decir que la luz natural en la arquitectura es de 

gran importancia, porque puede llegar a ser coherente. y construcción sostenible. Con el 

tiempo, la inclinación del sol cambia y también lo hace el nivel de luz. 

Figura 50 

Orientación del Sol 

 

Fuente:. (Martínez, 2020) 

Ventilación: 

La generación de viento es beneficiosa para la salud humana, principalmente en 

verano caluroso, podemos usar ventilación natural para enfriar el área interior y la 

ventilación por convección se puede usar para crear movimiento.  

Hay muchos tipos de ventilación, pero nuestro proyecto optará por la ventilación 

natural cruzada de forma sostenible, que evitará la ventilación forzada o mecánica, como 

hacen los ventiladores, se utilizan principalmente en espacios cerrados donde no puede entrar 

el aire. 
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Figura 51 

Ventilación Cruzada 

 

Fuente (Grama Consultores, 2021) 

 

Estructurales: 

Durante la construcción del centro cultural se considerará el sistema constructivo, 

construcción, materiales, decoración, revestimiento, etc., cuál será la opción más adecuada 

para la ejecución del proyecto. El edificio se construirá con materiales de alta calidad que 

actuarán como soportes para que no se deformen. 

Sistema Constructivo: Sistema aporticado, estructura metálica. 

Estructuras: Losa Nervada, columnas y vigas de concreto, placas de concreto, y columnas 

y vigas de metal. 

Cimentación: Por Zapatas aisladas y corridas con vigas de cimentación y cimentación de 

concreto ciclópeo. 

Tabiquería: tabiquería armada y Recubrimiento con paneles acústicos (MDF con enchape 

de madera Cumala- amazonia)  

Recubrimiento de fachadas: Cerramientos acristalados con celosías (de madera Lupuna 

amazonia). Piedra Talamoye (andesita- ayacuchana). 

Techo: Cielo Raso. 

Pisos Interiores: Porcelanato, madera (moena- amazonia) y alfombras. 

Pisos Exteriores: Adoquines de concreto plomo y Rojo teja. 

6.6 Planos de Especialidades
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6.6.1 Plano Estructura E-01 “Cimentación General”. 
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6.6.2 Plano Estructura E-02 “Nivel 1° General”. 
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6.6.3 Plano Estructura E-03 “Nivel 2° General”. 
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6.6.4 Plano Estructura E-04 “Vista 3D General”. 
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6.6.5 Plano Estructura E-05 “Cimentación Sector”. 
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6.6.6 Plano Estructura E-06 “Nivel 1° Sector”. 
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6.6.7 Plano Estructura E-07 “Nivel 2° Sector”. 
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6.6.8 Plano Estructura E-08 “Vista 3D Sector”. 
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6.6.9 Plano Instalación Sanitarias IS-01 “Red de Agua General”. 
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6.6.10 Plano Instalación Sanitarias IS-02 “Isométrico Red Agua General”. 
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6.6.11 Plano Instalación Sanitarias IS-03 “Red Desagüe General”. 
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6.6.12 Plano Instalación Sanitarias IS-04 “Isométrico Red Desagüe General”. 
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6.6.13 Plano Instalación Sanitarias IS-05 “Red Pluvial General”. 
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6.6.14 Plano Instalación Sanitarias IS-06 “Red Pluvial Techo General”. 
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6.6.15 Plano Instalación Sanitarias IS-07 “Isométrico Red Pluvial General”. 
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6.6.16 Plano Instalación Sanitarias IS-08 “Red ACI General”. 
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6.6.17 Plano Instalación Sanitarias IS-09 “Isométrico Red ACI General”. 
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6.6.18 Plano Instalación Sanitarias IS-10 “Red de Agua 1° Nivel Sector”. 
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6.6.19 Plano Instalación Sanitarias IS-11 “Red de Agua 2° Nivel Sector”. 
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6.6.20 Plano Instalación Sanitarias IS-12 “Isométrico Red de Agua Sector”. 
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6.6.21 Plano Instalación Sanitarias IS-13 “Red de Desagüe 1° Nivel Sector”. 
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6.6.22 Plano Instalación Sanitarias IS-14 “Red de Desagüe 2° Nivel Sector”. 
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6.6.23 Plano Instalación Sanitarias IS-15 “Isométrico de Red de Desagüe Sector”. 
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6.6.24 Plano Instalación Sanitarias IS-16 “Red de Pluvial del Sector”. 
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6.6.25 Plano Instalación Sanitarias IS-17 “Red de Pluvial Techo del Sector”. 
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6.6.26 Plano Instalación Sanitarias IS-18 “Isométrico Red de Pluvial del Sector”. 
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6.6.27 Plano Instalación Sanitarias IS-19 “Red ACI 1°Nivel Sector”. 
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6.6.28 Plano Instalación Sanitarias IS-20 “Red ACI 2°Nivel Sector”. 
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6.6.29 Plano Instalación Sanitarias IS-21 “Isométrico ACI Sector”. 
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6.6.30 Plano Instalación Eléctricas IE-01 “Red Eléctrica 1° Nivel General”. 
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6.6.31 Plano Instalación Eléctricas IE-02 “Red Eléctrica 2° Nivel General”. 
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6.6.32 Plano Instalación Eléctricas IE-03 “Red Tomacorriente 1° Nivel General”. 
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6.6.33 Plano Instalación Eléctricas IE-04 “Red Tomacorriente 2° Nivel General”. 
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6.6.34 Plano Instalación Eléctricas IE-05 “Red Luminaria 1° Nivel General”. 
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6.6.35 Plano Instalación Eléctricas IE-06 “Red Luminaria 2° Nivel General”. 
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CONCLUSIONES 

El centro cultural étnico - peruano se ha creado como eje de desarrollo social y cultural 

en el distrito de Villa el Salvador, examinando las necesidades del distrito y las actividades 

más importantes con el objetivo de hacer accesible este proyecto al mayor número de 

personas posible; de esta manera, conseguir la mayor promoción del arte y la cultura para 

gran parte de la población. En tal sentido, se alcanzó a lograr un programa arquitectónico 

que satisfaga todas las necesidades de la población respete el entorno en el que se ubica, por 

ello, en busca de lo más importante en cuanto a diseño, se desarrolló diferentes tipologías de 

las comunidades que pretenden convertirlo en un referente arquitectónico vernacular de la 

zona, conectando visualmente los dos bloques de talleres de desarrollo a través de los 

pórticos y celosías de madera, que es la parte principal de todo el proyecto. Finalmente, 

cuenta con amplias áreas verdes con recorridos didácticos de acuerdo con cada región y 

paisajes. 

Objetivo específico 1: 

Desarrollar criterios formales, conceptuales y espaciales de la Arquitectura Vernácula que 

son necesarios para generar ambientes idóneos en el Centro Cultural en el distrito de Villa 

el Salvador. 

En cuanto al desarrollo de los criterios de la arquitectura vernácula tomados en cuenta y 

desarrollados, los mismos se lograron debido a que se plantea que este centro cultural 

mantenga la esencia y que se construya con elementos de origen que se pueden tomar de la 

misma comunidad, con la finalidad de darle un realce más natural a la propuesta. 

Objetivo específico 2: 

Identificar los factores Urbanos que son determinantes para el desarrollo eficiente de un 

Centro Cultural en el distrito de Villa el Salvador. 

Este objetivo se alcanzó debido a que los aspectos urbanos que se tomaron en cuenta para 

el desarrollo del centro, ya que este no alteró el sector donde se desarrollará el mismo, se 

tomó en cuenta la tipología de la zona y de las comunidades de origen. 
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Objetivo específico 3: 

Aplicar la normativa nacional e internacional que es indispensable para generar ambientes 

confortables para el adecuado funcionamiento del Centro Cultural en el distrito de Villa el 

Salvador. 

En este objetivo es importante señalar que se tomó en cuenta la normativa nacional para 

el desarrollo del centro, a nivel internacional se cumple con los establecido por la UNESCO, 

en cuanto a la educación intercultural; a nivel nacional se tomó en cuenta lo relacionado con 

la ley de Edificaciones, la constitución nacional, lo que permitió efectuar una propuesta 

basada en la normativa que haga fácil el desarrollo de esta. 

Objetivo específico 4: 

Determinar las áreas de esparcimientos con temática cultural que incentiven la 

participación de los pobladores en el Centro Cultural del distrito de Villa el Salvador. 

Se logró desarrollar espacios abiertos que van de acuerdo con los aspectos culturales del 

distrito, donde los habitantes sin duda podrán participar en actividades que se programen en 

el centro. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda proponer a la dirección de arte del MINCUL, que es el órgano encargado 

de formular, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas, estrategias y acciones orientadas 

a estimular la creación artística y cultural, ya que ellos cuentan con los vínculos directos de 

inversión y ejecución de proyectos de este tipo. 

Se recomienda contactar con la Dirección general de educación técnica, productiva, 

superior tecnológica y artística del MINEDU, que tienen el fin de mejorar la calidad de 

enseñanza y gestión en escuelas, instituciones tecnológicas o talleres educativos. 

Se recomienda proponer a la subgerencia de educación, cultura de la MVES 

(municipalidad de Villa el Salvador), que se encarga de promover la cultura y arte en el 

distrito a su vez es gestor de proyectos relacionados y apoyarían con la promoción de este 

proyecto ya que son los más interesados en que se logre desarrollar este proyecto. 

Se recomienda buscar la asesoría de expertos en el desarrollo de industrias y actividades 

culturales, que podrían facilitar la información respecto a componentes de programación y 

cuentan con vínculos que estarían interesados en el proyecto, como los directores de escuelas 

de arte, artistas y gestores del arte folclórico y representantes de comunidades artísticas. 
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Información Complementaria – Vista Isométrica Restaurante 

 

 

 

 

Información Complementaria – Vista Isométrica Baños 
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Información Complementaria – Vista Isométrica Administración 

 

 

 

Información Complementaria – Centro Cultural 
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Información Complementaria – Ingreso y Patio Principio

 

 

Información Complementaria – Patio Sierra 
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Información Complementaria – Patio Costa 

 

Información Complementaria – Patio Exterior 

 

 

 



170 
 

Información Complementaria – Hall Principal 

 

Información Complementaria – Hall Principal 
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Información Complementaria – Hall Auditorio 

Información Complementaria – Biblioteca 
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Información Complementaria – Taller de Escultura 

 

Información Complementaria – Taller de Pintura 
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Información Complementaria – Taller de música 

Información Complementaria – Taller de danza 
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Información Complementaria – Taller de tejido 

 

 

Información Complementaria – Taller de cerámica  
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Información Complementaria –  Sala de Exposiciones 

Información Complementaria –  Sala de Exposiciones 
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Información Complementaria –  Restaurante 

Información Complementaria –  Sala de profesores 
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Anexo 15 
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Anexo 23 
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Anexo 24 
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Anexo 25 
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Anexo 26 (Especificaciones Técnicas) 

SISTEMA APORTICADO: Es un sistema de construcción basado en la rigidez, la resistencia y la resistencia, un sistema de marco es un sistema estructural que 

consta de vigas y columnas que pasan a través de juntas donde se formará un marco fuerte. Se estructura mediante una serie de pórticos dispuestos en un solo 

sentido. Soportan la carga muerta, las ondas sísmicas están conectadas entre sí y las galerías se forman con la ayuda de columnas, losas y tabiques de ladrillo. 

C
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T
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Base del Piso: 

 

 

 

Ventajas: 

 El sistema de marco permite 

todos los cambios en el edificio, 

también ofrece versatilidad de 

espacio. 

Desventajas: 

 Es una construcción húmeda, 

lenta, pesada y costosa. 

 El sistema del portal tiene una 

estructura y un diseño flexibles. 

 Mover edificios hacia los lados. 

Con el hormigón armado 

tradicional, la longitud del 

tramo es limitada. 

 

Columnas: 

 
Vigas de Entrepiso 

 
ESTRUCTURA METÁLICA: Es una estructura hecha de un material metálico, generalmente acero. Este tipo de estructura es ideal para la 

construcción por su versatilidad y costos de fabricación más económicos que otro tipo de estructuras. 

C
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E
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Estructura Metálica Principal: 

 

 
Ventajas: 

 Material de gran resistencia. 

 Uniforme. 

 Rapidez de montaje. 

 Reutilización. 

 Cubre grandes luces. 

 Son ligeras. 

Se recomienda que el fondo del piso sea de hormigón y una losa 

de hormigón con un espesor de 7,5 cm y no más de 10 cm. 

Además, debe tener una superficie rugosa y de poro abierto y, por 

último, no debe contener sustancias que impidan la adherencia 

entre la placa y la placa base. 

Las columnas son arriostradas verticalmente, esbeltas y 

soportan el peso de la estructura, por otro lado, también son 

elementos axiales que resisten presiones y son delgados con 

relación a su longitud. 

Son elementos estructurales que descansan sobre apoyos 

ubicados en sus extremos, y además soportan cargas 

laterales. También es un elemento estructural muy fuerte 

que se utiliza en la construcción para soportar y sostener 

estructuras. 

Este tipo de estructura consta de la estructura portante y los 

elementos estabilizadores que garantizan la estabilidad de la 

unidad portante. El revestimiento que contiene es la capa 

base y la capa final se aplica durante el montaje. 
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Estructura Metálica Segundaria: 

 

 Se puede desmontar. 

 Es segura en caso de sismos. 

Desventajas: 

 Puede mostrar problemas de 

corrosión. 

 Puede presentar problemas 

en caso ocurra un incendio. 

 Pandeo. 

 Requiere mano de obras 

especializada Vigas de Entrepiso 

 
 

LOSA NERVADA: La principal distinción entre una costilla y un nervio es que una costilla es una pieza horizontal destinada a soportar cargas 

verticales, mientras que un nervio está formado por una retícula de vigas conocidas como "costillas" que pueden utilizarse como placa de 

cimentación entre forjados o en un tejado. 

C
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E
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T
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Nervios: 

 
 

Ventajas: 

 Las fuerzas de flexión y cizallamiento se 

dispersan por una amplia región y son 

relativamente modestas. 

 Debido a las costillas cercanas en ambas 

direcciones, resiste fuertes cargas 

concentradas, ya que se dispersan por regiones 

extremadamente amplias. 

 Las losas reticulares son más livianas y rígidas 

que las losas macizas. 

Desventajas: 

 Esta técnica requiere mano de obra cualificada, 

ya que hay que elaborar los nervios y colocar 

la armadura con precisión. Además, se necesita 

una mayor cantidad de material para completar 

el encofrado. Aumentan estructuralmente la 

altura de los edificios y, debido a su diseño, 

son más difíciles de integrar con otros 

elementos arquitectónicos como las 

instalaciones hidráulicas y eléctricas del 

edificio. 

Mallas: 

 

Concreto: 

 
 

 

Esta estructura es una subestructura de la envolvente 

(fachada y cubierta) que se apoya sobre la estructura 

principal, ya sea metálica o de hormigón 

Esta es su característica definitoria y lo que 

les da el aspecto reticulado; en realidad, son 

vigas que, en función de las exigencias de la 

carga, pueden estar en dos direcciones o en 

una sola (creando rectángulos entre ellas) 

(formando cuadrados). 

Es una malla electrosoldada que se coloca 

entre las costillas y la capa de tránsito, y 

sus principales funciones son dar cohesión 

al elemento y soportar la tensión de las 

altas temperaturas. 

El hormigón que recubre las costillas 

recibirá y transferirá inmediatamente 

pesos a las costillas. 
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LOSA NERVADA: La principal distinción entre una costilla y un nervio es que una costilla es una pieza horizontal destinada a soportar cargas 

verticales, mientras que un nervio está formado por una retícula de vigas conocidas como "costillas" que pueden utilizarse como placa de 

cimentación entre forjados o en un tejado. 
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Nervios: 

 
 

Ventajas: 

 Las fuerzas de flexión y cizallamiento se 

dispersan por una amplia región y son 

relativamente modestas. 

 Debido a las costillas cercanas en ambas 

direcciones, resiste fuertes cargas 

concentradas, ya que se dispersan por regiones 

extremadamente amplias. 

 Las losas reticulares son más livianas y rígidas 

que las losas macizas. 

Desventajas: 

 Esta técnica requiere mano de obra cualificada, 

ya que hay que elaborar los nervios y colocar 

la armadura con precisión. Además, se necesita 

una mayor cantidad de material para completar 

el encofrado. Aumentan estructuralmente la 

altura de los edificios y, debido a su diseño, 

son más difíciles de integrar con otros 

elementos arquitectónicos como las 

instalaciones hidráulicas y eléctricas del 

edificio. 

Mallas: 

 

Concreto: 

 
 

 

RECUBRIMIENTO CON PANALES ACUSTICOS. Los paneles acústicos son paneles que absorben el sonido y cuya finalidad principal es 

reducir el eco y la reverberación en espacios cerrados. Contrariamente a su nombre, el objetivo del aislamiento acústico no es proteger una 

habitación del ruido de otra. Se consigue que el sonido rebote utilizando masa en este proceso. La porosidad de estos materiales, blandos y ligeros, 

contribuye a su capacidad para absorber eficazmente el sonido. 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS

T
IC

A
S

: 

Reducir el consumo de energía: 

 

 
 
Materiales: 

El panel acústico deberá estar 

fabricado con un material resistente 

y fiable. En el mercado, los paneles 

Esta es su característica definitoria y lo que 

les da el aspecto reticulado; en realidad, son 

vigas que, en función de las exigencias de la 

carga, pueden estar en dos direcciones o en 

una sola (creando rectángulos entre ellas) 

(formando cuadrados). 

Es una malla electrosoldada que se coloca 

entre las costillas y la capa de tránsito, y 

sus principales funciones son dar cohesión 

al elemento y soportar la tensión de las 

altas temperaturas. 

El hormigón que recubre las costillas 

recibirá y transferirá inmediatamente 

pesos a las costillas. 

Los residentes no tendrán que encender tanto la 

calefacción, lo que reducirá los costes al retener 

más calor en el interior durante los meses más 

fríos. 
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Reducir el ruido Molesto: 

 

acústicos más seguros están hechos 

de plástico celular o lana mineral. 

Algunos fabricantes también utilizan 

materiales de origen vegetal, entre 

ellos: 

 la madera maciza, 

 el corcho; 

 el cáñamo; 

 la lana de madera; 

 la lana de roca; 

 las fibras de madera. 
Mantiene el edificio fresco y cálido: 

 

La transmisión de ruido entre paredes y suelos 

es más probable en apartamentos y casas 

adosadas. Los paneles de lana de roca son 

buenos para reducirlo. 

Los paneles de lana de roca pueden repeler el calor durante 

el verano y contener el calor en el invierno, manteniendo las 

temperaturas niveladas durante todo el año. 
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CERRAMIENTOS ACRISTALADOS CON CELOSÍAS DE MADERA LUPUNA AMAZONIA 

 EL muro cortina es anclada a la estructura del edificio, diseñados con perfiles de aluminio, cerrados con vidrio para proteger. 

 Las celosías son especie ampliamente distribuida en los bosques amazónicos. En el Perú se encuentra en los departamentos de Loreto, 

Ucayali, Huánuco, San Martin. 
 T

IP
O

S
  
  
  

Celosía decorativa de madera Consisten en tiras delgadas, Se prefiere la   madera 

porque se mimetiza con el entorno natural, Las parrillas tradicionales de madera 

están hechas en su mayoría de pino o abeto nórdico. Este tipo de madera suele 

estar inmunizada e impregnada para garantizar su durabilidad a la intemperie. 

VENTAJAS  

 

Ventajas de la celosía 

 

valor estético, la celosía destaca por 

su ahorro, aprovechar al máximo los 

rayos del sol. 

No se desliga de las cuestiones de 

sostenibilidad y eficiencia 

energética.  

 

Ventajas del vidrio 

 

Coeficiente de control de calor y 

sombra dentro del edificio  

• Proporciona beneficios de 

seguridad • 

• Genera eficiencia energética 

dependiendo del uso de la tecnología 

• Las fachadas también permiten  

la ventilación 

 
 

 
Sistema Frame:  

Se trata de una instalación modular en la que la estructura de aluminio y el vidrio 

se unieron previamente en fábrica, es decir cuando se mira a gran escala. El 

principal de los cuales es la velocidad de montaje y montaje. 

 
Sistema R50T: Se monta en el panel exterior del panel 

 

Sistema Stick: Puedes cambiar las dimensiones de cada medida de cada cristal. 

Se aplica a edificios de baja a media altura y el montaje comienza con perfiles 

verticales de aluminio sostenidos por anclajes que sujetan el muro cortina. 

CIELO RASO 

Es un elemento constructivo situado a cierta distancia de la propia cubierta. Estos están hechos de piezas prefabricadas, generalmente de aluminio, 

con capas de PVC sobre la placa, que se mantiene en su lugar mediante sujetadores de metal a intervalos. 

P
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MATERIALES: 

 

APLICACIONES: El falso techo 

está diseñado para cubrir 

instalaciones, ya sean eléctricas, de 

plomería, gas, y otros sistemas 

donde no se puede reservar la 

decoración y el espacio interior 

adecuados. 
1.- Marcar con un lápiz la altura a la que se colocará el techo en la pared. 

2.- Fijar el carril con clavos galvanizados y seguir la línea ya trazada. 

3.- Colocar los postes verticales, que soportan la estructura metálica 

4.- Atornillar los soportes horizontales y Omega para formar la rejilla metálica del techo bajo 

5.- Una vez fijada la estructura metálica, proceder a instalar las placas de yeso 
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y fijarlas con tornillos a una distancia aproximada de 20 cm. El tornillo debe estar dentro del tablero.  Por esta razón, los techos planos se 

consideran elementos decorativos y 

adicionalmente pueden instalarse 

con elementos aislantes como 

espuma de poliestireno, fibra de 

vidrio y poliuretano para permitir 

el control de la temperatura y el 
sonido. 

VENTAJAS  

Aislamiento acústico, Material de extinción. Se puede pintar en el color que desee, Ligero deterioro 

por humedad, Transpirable, Fácil Colocación. 

 

PIEDRA LAJA TALAMOYE 

 

Piedra Talamoye es una formación sedimentaria de origen volcánico en Perú, de color gris con tonos tenues que van del gris al sepia. Se trata de un 

depósito volcánico conocido técnicamente como Piedra Raja Talamoye, de alabastro y compuesto de sulfato de calcio hidratado. 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

 T
IP

O
S

 

Piedra Laja Ayacuchana 

Se trata de un depósito volcánico, técnicamente conocido como Piedra Raja Ayacuchana o Alabastro, 

sustancia compuesta por sulfato de calcio hidratado. 

 

La piedra Ayacuchana tiene diferentes formatos como el formato irregular, fachada, fachareton, 10x10, 

20x20, 30x30 y 40x4. 

SE UTILIZA EN: 

 

puede ser usada sin duda en 

Interiores como exteriores, para 

revestir suelos, paredes, stands, 

jardineras ya que es un material 

muy apreciado por su diseño en 

la Decoración. Piedras naturales, 

utilizadas para resolver 

problemas de humedades en 

fachada por su alta resistencia a 

la intemperie. 

 
 

 
Piedra Laja Arequipeña 

La Piedra Laja Arequipeña y/o Laja de Yura se caracteriza por una superficie rugosa semiplano. Presenta un 

tono crema con una gama naranja-rosa. La piedra Raja Arequipeña tiene capas muy diferentes a otras 

piedras. 

 

Piedra Laja Pizarra Negra  

De color negro, conocido como Piedra Raja Pisara Negra, sustancia constituida por sulfato de calcio 

hidratado. 
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MADERA MOENA AMARILLA DEL PERÚ 

Nombre Científico:        Aniba amazonica Meiz 

Nombre Común:             Moena Amarilla 

Familia:                          Lauraceae 

PROCEDENCIA: Especie ampliamente distribuida en la selva amazónica y en las Guayanas. En el Perú se encuentra en Iquitos, Yurimaguas, 

Pucallpa, Tornavista, Huánuco y Tingo María. Presente en formaciones ecológicas de bosque húmedo sub-tropical. 
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Aserrío y secado: 

Madera Moena amarillo es un tipo simple que es fácil de trabajar con herramientas y máquinas 

comunes de carpintería. Con ángulos de inclinación de 25 grados, 30 grados y 35 grados, puede obtener 

una superficie lisa con un buen acabado a pesar de las irregularidades irregulares. La madera es 

moderadamente pesada, se seca fácilmente al aire y tiene algunas combaduras. 

TIPOS  

Durabilidad: Moena es una especie con una resistencia natural a la pudrición. 

 

Aplicaciones: Se utiliza para carpintería, pisos, juntas machihembradas, construcción de gabinetes, 

enchapados y tarimas. 

 

Color: La madera seca presenta un color amarillo dorado con tonos verdosos claros y vetas oscuras 

debido a la veta entrelazada.  

 

 

FUENTE: https://jenfro36.tripod.com/ 



FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, ALCAZAR FLORES LUIS ALBERTO, docente de la FACULTAD DE INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA de la escuela profesional de ARQUITECTURA de la UNIVERSIDAD

CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "Criterios de Diseño de

la Arquitectura Vernácula empleados para un Centro Cultural en el Distrito de Villa el

Salvador, Lima (2023)", cuyos autores son RAMIREZ ALFARO HANA JAHZEEL, CRUZ

APAZA MARIBEL, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 20.00%,

verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin

filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo 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.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

LIMA, 28 de Junio del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma

ALCAZAR FLORES LUIS ALBERTO

DNI: 08862598

ORCID:  0000-0002-2400-7157

Firmado electrónicamente 
por: LUISAAF  el 28-06-

2023 12:53:07

Código documento Trilce: TRI - 0557479


