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Resumen 

El trabajo de grado presenta el análisis para diseñar un Centro Cultural de Arte Urbano 

mitigador de delincuencia juvenil en el distrito de Callao Cercado, para el desarrollo 

de la investigación se ha recabado información del lugar a una muestra determinada 

según formula, para este proceso se procedió a realizar encuestas y procesamiento 

de datos en el programa SPSS, así como recabar los datos necesarios para poder 

identificar la delincuencia juvenil en el distrito de Callao Cercado, con lo cual se pudo 

definir que el diseño de un Centro Cultural mitiga la delincuencia juvenil en el distrito. 

Palabras clave: Centro Cultural, delincuencia juvenil, fronteriza. 
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Abstract 

Degree work presents the analysis to design a reliever Cultural Center of juvenile 

delinquency in the border context district of Callao, for the development of research 

has gathered information in a given sample according to formula, this process 

proceeded to conduct surveys and data processing in SPSS program and obtain the 

data necessary to identify juvenile delinquency in the district of Callao Cercado, which 

it could define the design of a Cultural Center mitigates juvenile delinquency in the 

district. 

Keywords: Cultural Center, delinquency youth, borderline. 
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1 INTRODUCCIÓN 
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1.1 Realidad problemática 

La delincuencia juvenil en la sociedad. 

La delincuencia juvenil es un problema que ataca constantemente, busca de alguna 

manera deteriorar la identidad de un lugar y arrastrar consigo las posibilidades de 

potenciar el talento urbano que se pueda presentar en un territorio, del mismo modo 

debilita la cohesión social siendo indispensable para el desarrollo de una ciudad. 

En el mundo este hecho es alarmante, y por consiguiente preocupante ya que 

sumerge en la criminalidad e inseguridad un lugar, según la Organización Mundial de 

la salud (OMS, 2016)  nos manifiesta con datos y cifras que anualmente los homicidios 

son alrededor de 200 000, considerando jóvenes entre 10 y 29 años, esto es 

aproximadamente un 43% a nivel mundial. 

El Perú no es indiferente a estos hechos y mucho menos el Callao que de alguna 

manera también es participe de la delincuencia juvenil (ver tabla 1), toda vez que, los 

problemas tanto internos como los son los familiares, así como los externos como es 

la sociedad, repercuten en los acontecimientos delincuenciales que se ve diariamente 

ya sea por noticias hasta en el peor de los casos formar parte del grupo de víctimas 

de estos actos delictivos.  

Tabla 1: Población de 15 y más años de edad, víctima de algún hecho delictivo, según departamento 
con mayor porcentaje semestre: enero – junio 2016 (porcentaje) 

Ítem Departamento Porcentaje de delincuencia (%) 

1 Cusco 47.7 

2 Madre de Dios 40.1 

3 Tacna 37.8 

4 Ancash 35.7 

5 Junín 37.4 

6 Huancavelica 36.4 

7 Provincia constitucional del Callao 35.8 

8 Lima 33.3 

Elaboración: propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estadísticos 2016 (información 
preliminar) 
Nota:  
- se usa a la provincia constitucional del callao para realizar una comparación con los departamentos con mayor índice de 

delincuencia.  
- Se considera a Lima para poder realizar una comparación con el Callao, ya que no está dentro de los departamentos de 

mayor delincuencia. 
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Por otro lado encontramos estos actores urbanos (ver ilustración 1) que brindan un 

puente ya sea positivo o negativo para la sociedad, debido a que en el callao como 

se vincula a actos delictivos con estos grupos pueden llevar a un rechazo de la 

sociedad, generando en los jóvenes resentimiento social, las actividades culturales 

desarrolladas en Lima forman parte importante del turismo, toda vez que la 

municipalidad de Lima cuenta con un esquema grafico de los recorridos culturales a 

los cuales se puede acceder según las establecimientos que cuentan con licencias 

para tal función (Jimenez Tello, 2014),  

Ilustración 1: Actores populares distribuidos por lugar de residencia 

 

Fuente: Tesis Centro Cultural de Arte Urbano, Jiménez 2014. 

 

Por lo tanto la carencia de espacios culturales en los cuales los grupos urbanos 

puedan desarrollar y potenciar sus habilidades es preocupante, deja expuesto el 

desinterés y por lo tanto la vulnerabilidad de estos grupos identificados. (Ver tabla 2), 

si bien es cierto estos grupos urbanos con el tiempo se han incrementado formando 

como vemos en la actualidad Monumental Callao un ente que expresa cultura urbana 

y que es el referente para potenciar el callao. 

Es importante hacer mención a grupos religiosos que también imparten talleres que 

permiten a los jóvenes formar parte de actividades no delictivas, que de alguna forma 

reduce el número de delincuentes en las calles ya que están abocados a actividades 

productivas. 
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Tabla 2: Algunos grupos urbanos identificados cerca al lugar de estudio 

 
Elaboración: propia 

 

El Callao con el tiempo ha generado un territorio con culturas modernas 

interesantes, incluso ha logrado formar parte de eventos internacionales en los cuales 

estos grupos urbanos han sido participes (ver Ilustración 2), como lo expresa (Herrera, 

2010)  en una publicación en el Diario la República, el Perú formó parte de la cultura 

urbana dentro de un ambiente internacional el cual congregó delegaciones de 

Colombia, Chile; España entre otras que de alguna forma demuestran como la 

diferencia de naciones no es barrera para poder fomentar la cohesión con nuestros 

países vecinos, es necesario tomar decisiones importantes con respecto a estos 

grupos, debido a que corren el riesgo de poder insertarse en el mundo delincuencial 

por algún tema de rechazo o segregación, y esto se debería por que el Callao y su 

población aun no tienen una identidad definida la cual permita a estos jóvenes 

expresar esa riqueza cultural con la que cuenta. 

Ilustración 2: Evento urbano en Lima y Callao 

Fuente: Perú 21, Recuperado de: http://peru21.pe/cultura/arte-barrio-cultura-que-pacifica-2238935 

Institución o Grupo Actividad 

Monumental callao Arte urbano 

Fugaz Arte urbano 

Grupo religioso  (danza, coro y actuación) 

Urbanchala Bailarines de break dance 

Los skaters  Piruetas con patines 

Anónimos Piruetas con patines 
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Si bien es cierto el Callao ha sido participe de eventos donde promuevan el talento 

urbano (Skaters, biker, artistas de grafitis, break dance, los danzantes de música 

folclórica, etcétera), también es obvio que no existe un apoyo por implementar 

ambientes en el cual estos grupos puedan desarrollar sus habilidades, incluso buscan 

amedrentar sus destrezas, como es el caso de los murales en las calles del Callao. 

Como lo menciona Reguillo 1999 citado por (Jiménez, 2005), el sinónimo de 

muchos jóvenes es ser violento, peligroso y esto es debido a la sociedad en la que se 

vive ya que muchas veces se juzga a las personas por la apariencia, hablando ya sea 

por sus rasgos físicos, la forma de vestir entre otras cualidades que adoptan los 

jóvenes en su etapa, muchas de las veces esto se traduce en la segregación que se 

tiene a jóvenes no permitiendo integrarse a la sociedad con plenitud. 

Básicamente esta difícil aceptación es porque no se tiene una percepción clara de 

las condiciones de los jóvenes según a las actividades que practica,  confundiendo 

en muchos casos a estos grupos urbanos con delincuentes; la cultura de la calle más 

bien está siendo víctima de los propensos ataques delincuenciales, dejando 

vulnerables a estos grupos urbanos menores.  

Deficiencia de equipamientos culturales. 

Cuando hacemos referencia a equipamiento urbano, en este caso cultural tenemos 

que mencionar lo expresado por (Rangel, 2005) los territorios deben de contar con 

espacios en los cuales los seres humanos deben interactuar, desarrollar actividades 

multiculturales que permitan una vida social sana y dotada de un enriquecimiento 

personal y social. Con esta acepción podemos decir que el Callao es un lugar que no 

cuenta con dicho equipamiento que pueda abastecer a su población, un problema 

que deteriorara la calidad de vida de sus integrantes. 

El distrito del Callao a la actualidad solo cuenta con un centro cultural juvenil el cual 

tiene por nombre “Alejandro Miro Quesada Garland” el cual se ha integrado a una 

edificación existente, en el cual desarrollan sus actividades culturales (ver ilustración 

3),  lejos de esto, en casos se quisieran impartir talleres diversos, el Callao busca 

ambientes en los cuales poder dictarlos y estos ambientes deben ser adecuados para 

dicha actividad. 
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Ilustración 3: Centro Cultural “Alejandro Miro Quesada Garland” 

Recuperado de: http://sicla.org/ajax/record.php?tabla=casa_cultura&nivel1_id=7&p=pe&n=1&t=a&id=995&offset= 

 

Del mismo modo realizando un recorrido por el lugar en estudio, podemos decir 

que muchos de los espacios no son aprovechados en su totalidad en el distrito del 

Callao solo encontramos el centro cultural antes mencionado posterior a este no se 

ha visualizado algún otro equipamiento del mismo tipo, también podemos encontrar 

la villa deportiva que se realizó para las actividades deportivas de los panamericanos. 

El distrito debe promover el arte y la cultura para poder de una manera formar una 

población con capacidades productivas necesarias para el desarrollo del distrito, 

como lo mencionó (Alvar Aalto 1990)1, citado por (Barcia, 2006), donde dice que el 

centro cultural debe dar a la población un espacio en el cual poder relajarse 

despejarse, permitiendo de una u otra manera atenuar la vida ajetreada a la cual 

estamos expuestos por el ámbito laboral. (p.30). 

El limitado equipamiento para desarrollo de cultura conlleva a que jóvenes opten por 

usar las calles como espacios de práctica y difusión de talento (ver Ilustración 4), lo 

cual no es muy malo pero siempre y cuando estos no sean atentados por la población 

que si forma parte del grupo social. 

 

                                                           
1 Alvar Aalto falleció en 1976 
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Ilustración 4: Prohíben grafitis en Carmen de la Legua 

 
Recuperado de: http://www.capital.com.pe/actualidad/carmen-de-la-legua-prohiben-colocacion-de-afiches-pintas-y-grafitis-

noticia-994612 

Inseguridad ciudadana. 

En Lima y Callao solamente podemos encontrar como la delincuencia se ha 

apoderado del territorio; haciendo referencia solo al Callao es lamentable como las 

personas pierden la vida y no se hace nada para poder mitigarlo, “La Policía Nacional 

informó que desde que se instauró el estado de emergencia han ocurrido un total de 

18 muertes por actos delincuenciales y 58 heridos; sin embargo, solo en enero del 

2016 se han perpetrado 15 asesinatos” (RPP Noticias, 2016). 

Es alarmante y preocupante como esta problemática pueda repercutir en otros 

lugares, para muestra tenemos el caso del estado de emergencia ejecutado en el 

Callao que sin lugar a duda afecta al distrito de San Martin de Porres, tal como se 

muestra en el diario el correo, como con estos métodos de emergencia permiten que 

estos delincuentes migren a los distritos vecinos como es el caso de San Martin de 

Porres, las calles son cada vez más inseguras están expuestos a violaciones, 

extorciones entre otros acontecimientos vandálicos que incrementa la delincuencia 

en el distrito vecino (Chuquín, 2016)  

La inseguridad ciudadana cada vez crece y se debe de alguna manera tratar de 

controlar esta problemática, con metodologías más creativas, identificando los 

problemas de raíz para poder ahí actuar y mitigar este tipo de eventos. 

Los barrios forman parte del vivir diario, es por ello que cuando existen lugares 

violentos por ende los habitantes del mismo adoptan conductas agresivas y 

antisociales lo cual segmenta de alguna forma los barrios por su condición de violento. 

Según lo comenta (Abrahamson, 1996) quien fue citado por (Frías, lópez, y Díaz, 

2003). 
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1.2 Trabajos previos 

Antecedentes internacionales. 

(Ramos y Ranero, 2014), Centro Cultural “La Punta”, trabajo presentado para 

recibirse de Arquitecto, en la Universidad Veracruzana. 

En el trabajo en mención se desarrolló el proyecto de un Centro Cultural  llamado 

“La Punta”, el cual transmite o expresa una conexión directa con la realidad e 

identidad del lugar como se menciona en la tesis parte de su concepción son los 

referentes del lugar lo que determina que una edificación pueda ser parte integradora 

de su contexto cultural o visto de otra perspectiva que una edificación pueda generar, 

si no es desarrollada con el entorno inmediato, un proyecto aislado de la realidad del 

lugar, que no fomente la identidad y por consiguiente que la población no se sienta 

identificado con el elemento arquitectónico, es por ello que por su ubicación cerca de 

un puerto, es que optaron por buscar un diseño más acorde al lugar lo que le da cierta 

esencia especial al proyecto.(Ver ilustración 5). 

El Centro Cultural pretende atender una necesidad de identidad, Catemaco es un 

lugar diverso, con orígenes diversos por lo que existe la presencia multicultural, que 

además con el crecimiento constante está presentando problemas de identidad esto 

debido a la diversidad cultural, es por ello que en su tesis pretenden obtener esas 

características para hacer de su proyecto un elemento que de alguna manera se 

sienta parte del lugar. Importante resulta el protagonismo de la cultura en una 

sociedad contemporánea, donde la constante evolución social y además tecnológica, 

no permiten tener el tiempo necesario para reflexionar, un mundo en el cual se atiende 

las necesidades con el solo hecho de oprimir un botón, y ya no se desarrolle 

actividades que permitan explotar nuestra creatividad. (Ramos y Ranero, 2014, pág. 

69). 
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Ilustración 5: Centro Cultural “La Punta” - México 

Fuente: Universidad Veracruzana - Tesis optar el título de arquitecto 

 

(Acosta, 2007), en su trabajo de investigación Centro Cultural Esquipulas, 

Chiquimula, trabajo presentado para titularse como arquitecto, en la universidad de 

San Carlos de Guatemala. 

Dicho trabajo busca resolver la problemática de un equipamiento cultural el cual 

atienda las necesidades de la población, la tesis en mención hace referencia que 

existe potencial en el lugar, solo que no se cuenta con los ambientes y espacios físicos 

necesarios para desarrollar las actividades. Así también en el proyecto pretenden 

implementar religión, costumbres y tradiciones. (Ver ilustración 6) 

El objetivo es desarrollar un proyecto arquitectónico el cual tenga un diseño 

imponente, así como de aprovechar al máximo lo que el lugar tiene en cuanto a 

población y costumbres culturales, para de este modo designar un espacio que es de 

necesidad del lugar ya que en el mismo ya se desarrollan actividades relacionadas al 

proyecto solo que no en espacios adecuados. 
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Ilustración 6: Centro Cultural Esquipulas Chiquipulas. 

Fuente: Universidad de San Carlos de Guatemala – Tesis optar el título de arquitecto 

 

(Velandia, 2014), en su investigación Centro Cultural Puente Aranda, trabajo con 

el cual se optó para el título profesional de arquitecto en la universidad Católica de 

Colombia. 

En el trabajo en mención podemos apreciar una percepción distinta en cuanto al 

planteamiento de un centro cultural es importante tener en cuenta un proyecto como 

este ya que dentro de su proyecto hacen mención a una realidad del lugar, la cual no 

obstante de contar con equipamientos establecidos, deja de lado la opción de poder 

implementar un centro cultural, un centro el cual este conformado por espacios que 

sean de necesidad de la población y esto lo pretende lograr con la participación de 

los pobladores quienes informaran de las necesidades que existe. 

Importante también es mencionar que un proyecto como este pretende seguir 

promoviendo el desarrollo de nuevas ideas y talentos que pueden ayudar a potenciar 

el lugar, como hacen mención en la tesis nunca un espacio puede ser suficiente 

cuando de potenciar el capital humano se trata, (Ver ilustración 7) esto teniendo en 

consideración que el lugar cuenta con la presencia de un sector residencial al cual 

favorecería directamente, y complementándose a su vez con los equipamientos de 

comercio educación entre otros existentes. 
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Ilustración 7: Centro Cultural Puente Aranda. 

Fuente: Universidad Católica de Colombia – Tesis optar el título de arquitecto 

Antecedentes nacionales. 

(Asencio y Camayo, 2010), Centro Recreacional con vivienda temporal del Golf y 

Country Club de Trujillo en Poroto, trabajo para optar el título profesional de arquitecto 

en la Universidad Privada Antenor Orrego. 

El proyecto en mención cuenta con una instalación ya existente por lo cual se ha 

identificado como problemática la insuficiencia de espacios que satisfagan la 

necesidad de los usuarios y más aun no cuentan con las características adecuadas, 

es por ello que de acuerdo a los socios pertenecientes al lugar pretenden mejorar 

estas condiciones, lo que lleva a proponer un espacio en el cual muestre una conexión 

espacial así también este dotado de áreas de recreación, cultura además de una 

proyección de viviendas temporales para los usuarios. Esta propuesta pretende 

albergar a la concurrencia a disfrutar de una manera más extendida de las 

instalaciones con la propuesta de vivienda y del mismo modo mejorar la calidad de 

servicio y atención. (Ver ilustración 8) 
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Ilustración 8: Centro Recreacional con Vivienda temporal del golf y Country Club de Trujillo en 
Poroto 

Fuente: Universidad Privada Antenor Orrego – Tesis optar el título de arquitecto 

(Rojas y Cuibin, 2016). En su investigación, Centro cultural del arte tradicional 

peruano, trabajo presentado para optar el título profesional de arquitectura en la 

Universidad Ricardo Palma. 

Trabajo desarrollado con los lineamientos culturales necesarios para poder 

conceptualizar puesto que dicho centro cultural busca expresar en su diseño una 

realidad cultural que marcó nuestra actualidad. 

Dicho proyecto vuelca al diseño nuestra historia sellando una base importante de, 

por qué somos lo que somos, este proyecto muestra áreas relacionados a los incas 

así como también a los españoles después de la conquista con detalles incaicos en 

su configuración no obstante también muestra a esta arquitectura de la modernidad y 

la actualidad que vendría a marcar el resultado de la conquista española. (Ver 

ilustración 9)  

Perú es un país rico por su variedad cultural y de identidades diversas, esto ha sido 

determinante para poder comprender nuestra realidad, estos acontecimientos se dan 

debido a la diversidad migratoria que ha sufrido nuestro país con el pasar de los años, 

no dejando de lado que el Perú ya venía siendo un país con una diversidad cultural. 

(Rojas y Cuibin, 2016). Es importante considerar que todos estos sucesos siguen 

persistiendo en la actualidad, la diversidad va tomando posesión aun en tiempos 

modernos generadas por las culturas urbanas, hechos que no son indiferentes de 

nuestra cultura. 
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Ilustración 9: Centro Cultural de Arte Tradicional Peruano. 

Fuente: Universidad Ricardo Palma – Tesis optar el título de arquitecto 

 

1.3 Marco referencial 

1.3.1 Marco teórico 

Centro cultural  

Centro Cultural 

Según De Souza, F. (2001) citado por (Barcia, 2006), nos dice que centro cultural “Es 

la sede de las actividades culturales de la comunidad. En este lugar se vuelca el 

carácter de la comunidad en su expresión más clara y directa” (p.30). 

Del mismo modo según el consejo nacional de la cultura y las artes en su guía de 

consulta introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural comunal nos 

dice que dentro de las definiciones de centro cultural este se apoya en la guía de 

estándares FEMP de España, en el cual el centro cultural viene a ser un equipamiento 

ubicado en un determinado espacio, dotando al lugar de actividades culturales y de 

interacción social, con un carácter diverso en el cual también se pueden desarrollar 

actividades de formación y producción de talentos en diversos aspectos (p.7). 

Recreativo 

Según (Árraga & Sánchez, 2007), nos mencionan que la recreación es la 

participación de eventos dinámicos y de índole educativo, el cual está conformado por 

actividades realizadas en tiempos disponibles y que estas a su vez pueden ser 
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provechosos para la sociedad, dichas actividades recreativas no son de carácter 

forzoso si no que denota de un manejo y uso de tiempo libre de la persona (párr. 1). 

Finalmente podemos inferir que un centro cultural recreativo, viene a ser un lugar 

en el cual se realizan actividades de ámbito cultural pero que a su vez, esta se conecta 

y fusiona con actividades que permiten a la población recrearse y divertirse, espacios 

donde se puedan desarrollar capacidades creativas y lúdicas, en conjunto un espacio 

de educación y diversión. 

Deporte 

Según Moncada (2005), Tremblay, Inman y Willms (2000) y Vargas y Orozco (2004), 

citado por (Flores y Zamora, 2009) manifiestan que el deporte desarrolla en las 

personas su autoestima, forjando los cimientos para las prácticas de buenos valores, 

del mismo modo el deporte promueve la competitividad, el trabajo en equipo y el 

respeto, lo que permite en una sociedad una convivencia armónica, y esto se puede 

ver reflejado en el ámbito laboral o social (p. 136). 

Talleres productivos 

Según la Real Academia de la legua Española (RAE, 2016)  designa al taller como 

“lugar en que se trabaja una obra de manos”, del mismo modo (RAE, 2016)  define 

como productivo a algo “que es útil o provechoso”, por lo cual podemos decir que los 

talleres productivos son ambientes donde desarrollan trabajos manuales 

provechosos. 

Espacio de ocio 

Según Santini (1993), citado por (Müller, 2016) el mundo en el que vivimos muestra 

claramente la existencia de un dilema en cuanto a espacios de ocio, muchos de los 

problemas es debido a los ambientes hacinados en los que vivimos por causa de 

sobrepoblación, esto deteriora las condiciones de una supervivencia, es por ello que 

se busca establecer medios que resguarden los espacios de ocio (párr. 9). 

Delincuencia juvenil 

Según (Defez, s.f.)  La delincuencia según la edad en la cual se da impulsa las faltas 

contra las normas licitas, esto en los últimos tiempos se ha dado de manera más 

alarmante puesto que los delitos y agresiones se dan con mayor daño atentando con 

los bienes y también legando a atentar con la vida del ser humano (p.4). 
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Del mismo modo para (Erikson, 1980; Garrido, 1997) citado por (Morales, 2008)  

“La delincuencia adolescente y juvenil, como forma de violencia criminal, es una de 

las formas de violencia más visible en la sociedad” (p.130).  

Segregación 

Según (Aymerich, 2004) nos dice que la segregación urbana es entre las diversas 

definiciones la separación de un total en partes ya sean estos por aspectos sociales, 

personales, urbanos, entre otros; hacer un lado lo bueno de lo malo, la división de 

ambientes urbanos con calidad de vida de los que son degradados por violencia u 

otros factores, es fraccionar una ciudad (parr.3) 

Desempleo 

Según León y Iguti (1999) citado por (Carlotto y Gobbi, 2001) nos dice que el 

desempleo es la ausencia de alguna actividad o algo relacionado a la persona, pueda 

ser esta la carencia para realizar alguna labor, la ausencia de la persona quien aporta 

en el hogar, o el cargo que pueda tener alguna persona en la sociedad, finalmente es 

una persona la cual no cuenta con empleo (p. 133) 

Violencia social 

Según (Cerna, 2002) la violencia social, básicamente está referida al atentado contra 

la tranquilidad, confort y seguridad de las personas, esto no solo está basado a una 

repercusión personal sino que también forma parte de la desconfianza política y 

jurídica, dando una baja credibilidad a los gobiernos de los países, y es alarmante 

como se va dando de una manera preocupante en los jóvenes. (p.3). 

1.3.2 Marco histórico 

El centro cultural como un elemento arquitectónico no se encuentran en nuestra 

historia, pero si su expresión como la cultura, el arte y las danzas, todo ello ya se 

observaba  a lo largo de la historia tanto a nivel nacional como internacional, en 

Egipto, Grecia los grandes imperios donde se desarrollaban acontecimientos sociales 

importantes los cuales contaban con espacios destinados al goce de la población 

quizá de una manera muy propia de la época (Ver ilustracion 10), en la cual se 

cantaba se bailaba hasta se realizaba comercio, lugares en los cuales la población 

interactuaba. 
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Ilustración 10: Teatro de Grecia 

 

Fuente: https://img.absolutviajes.com/wp-content/uploads/2010/02/greece1.jpg 

 

El Perú no es la excepción las grandes culturas americanas también eran participes 

de sus cualidades artísticas y culturales, hecho por el cual expresaban en grandes 

monumentalidades de sus edificaciones, Perú, México, entre otras forman parte de 

esta infraestructura que representaba espacios de goce y recreación cultural, en Perú 

- Choquequirao encontramos ruinas en las cuales se manifiesta la espacialidad de las 

plazas en las cuales se expresaban eventos culturales (Ver ilustración 11). 

Ilustración 11: Ruinas en Choquequirao Cusco 

 

Fuente: http://arqueologiamericana.blogspot.pe/2011/02/choquequirao-o-cuna-de-oro-la-hermana.html 
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Por otro lado. remontándonos a los primeros indicios de los centros culturales 

podemos decir que fueron creados en Europa con el devenir de la Revolución 

Industrial (Ver ilustración 12), evento con el cual se dio las primeras universidades 

populares, así mismo en Alemania, si bien es cierto que el contexto no es el mismo 

de la materia de estudio, se puede incluir en la historia de la formación de los Centros 

Culturales, con el paso del tiempo todo lo mencionado empezó a cambiar dando 

origen recién en el siglo XIX tal como lo expresa (Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, 2009) en su guía para la Gestión de Centros Culturales, “Durante la dictadura 

franquista se retomó el desarrollo de los equipamientos culturales de proximidad: en 

1951 se crearon las Casas de Cultura, las cuales pasaron a ser provinciales en 1956, 

llegando a constituir una red de más de 50 equipamientos en 1971; en 1962 se 

fundaron los Teleclubes, centros comunitarios donde la recientemente creada 

televisión se utilizaba con fines educativos y culturales; en 1974 se crearon las Aulas 

de Cultura, centros de convivencia y de difusión cultural en que participaba el 

Estado.”(p.14),  

Ilustración 12: Inauguración de  Tele – Club 1962 

 

Fuente: https://historiadeherencia.files.wordpress.com/2012/01/fotografc3adas-de-la-inauguracic3b3n-del-tele-club-piloto-de-

herencia-2.jpg 
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así mismo por otro lado y con la carente infraestructura cultural que cuenta el Perú 

podemos mencionar algunos espacios en los cuales se puede impartir este tipo de 

actividad y que forman parte de un referente para poder generar historia en nuestro 

país así como ya existe en otros a nivel mundial. 

Principalmente es necesario hacer mención a los centros culturales que se generan 

con las universidades (Ver ilustración 13, 14), los cuales son centros de extensión 

universitaria que permite a los jóvenes expresar libremente algún tipo de arte o 

cualidad que pudieran tener, así encontramos la creación del centro cultural de la 

Universidad de San Marcos, quien en el año 1989 con apoyo del INC se inicia una 

recuperación de la antigua casona dicho proceso demoro años en ser restaurada en 

el cual ahora se imparte diversos tipos de actividades culturales de la comuna limeña. 

Ilustración 13: fotografía del patio del Centro Cultural de la Universidad San Marcos 

 

Ilustración 14: fotografía del Centro Cultural de la Universidad San Marcos 

 

Fuente: http://centrocultural.unmsm.edu.pe/sobreelccsm/laantiguacasona/ 
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1.3.3 Marco conceptual 

Cohesión: es la unión, la integración de grupos sociales que comparten gustos 

diferentes pero que en el fondo se pueden relacionar para un mejor desarrollo. 

Arte urbano: es la actividad o cualidad que tiene una persona para poder expresarse 

en las calles. 

Identidad social: es el sentido de dominio de un área urbana es la estrecha relación 

que se tiene con elementos que identifican un lugar. 

Dinamizar: en el contexto del trabajo es fomentar en un lugar el desarrollo urbano y 

social. 

Segregación: termino que identifica a la separación de algo de un todo sea este de 

tipo social, territorial, entre otros. 

Confort: esto de comodidad de una persona en la cual no existen factores externos 

que atente con su tranquilidad. 

Fronterizo: espacio territorial el cual colinda con otro. 

Contexto: son los acontecimientos en los cuales se da un hecho ya sea este de 

alguna índole (político, social, urbano, etcétera) 

Interacción social: acción de un ciudadano mediante el cual tiene la facilidad de 

poder relacionarse con otras personas que no necesariamente sean de su entorno 

social. 

Identidad: esencia que caracteriza a una persona o lugar. 

Violencia: acción por la cual se atenta contra la integridad de otra persona. 

Ocio: acción por la cual un ser humano deja una actividad laboral, viene a ser el 

tiempo libre que tiene una persona y que se usa para desarrollar actividades de 

ingenio y relajo. 

Ingreso Per cápita: es la solvencia económica que percibe una persona. 
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1.3.4 Referentes arquitectónicos 

Proyecto: Centro cultural Tijuana 

Localización: Tijuana, Baja California Norte, México 

Fecha Construcción: 1982 

Autor: Arq. Pedro Ramírez Vázquez2, Manuel Rosen Morrison 

Descripción del proyecto: 

Es un proyecto que pretende fortalecer el arraigo la identidad y la conciencia en sus 

habitantes, esto es debido a las culturas que se manejan según el contexto en donde 

se encuentra, vale decir la cultura americana y mexicana, presenta una ubicación 

cercana al rio Tijuana, en el planteamiento del proyecto se buscó la integración con 

el entorno urbano, fomentando de alguna manera la cohesión del lugar (Ver ilustración 

15), en la actualidad este proyecto ha logrado grandes cambios en el lugar el principal, 

es el reconocimiento del elemento arquitectónico como un hito urbano. 

Parte de la concepción del proyecto lo desarrollaron de una manera espontánea ya 

que pretendieron salir de lo paramétrico y quisieron fluir en cuanto a su diseño y así 

expresar la rareza de su configuración que a la actualidad ha sido adoptado como 

parte de la identidad del lugar. 

Ilustración 15: Centro Cultural Tijuana- México 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/782620/clasicos-de-arquitectura-centro-cultural-tijuana-pedro-ramirez-vazquez-plus-

manuel-rosen-morrison 

                                                           
2 Pedro Ramírez falleció 2013 
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El proyecto logro mostrar una arquitectura imponente a simple vista, con acabados 

en concreto expuesto (Ver ilustración 16), en consecuencia esta infraestructura no se 

aprecia solo como una maza de concreto enorme si no por el contrario tiene como 

utilidad ser en algunos eventos una pantalla gigante en el cual se proyecta las 

imágenes del acontecimiento, además en conjunto con toda la infraestructura 

completa se aprecia un juego de volúmenes que se integran entre sí (Ver ilustración 

17). 

Ilustración 16: Construcción del Centro Cultural Tijuana - México 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/782620/clasicos-de-arquitectura-centro-cultural-tijuana-pedro-ramirez-vazquez-plus-manuel-rosen-morrison 

Ilustración 17: Vista en planta del Centro Cultural Tijuana - México 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/782620/clasicos-de-arquitectura-centro-cultural-tijuana-pedro-ramirez-vazquez-plus-manuel-rosen-morrison 
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Proyecto: Museo de arte Guggenheim 

Localización: Bilbao, Vizcaya, País Vasco, España 

Fecha Construcción: 1997 

Autor: Frank Gehry 

Descripción del proyecto: 

Es un proyecto de características muy particulares la forma de su infraestructura y la 

disposición de los ambientes hacen de esta arquitectura un hito en el ciudad de Bilbao, 

una zona industrial que prácticamente se encontraba en total deterioro urbano, se 

creyó que esta arquitectura no lograría lo que a la actualidad ha llegado a ser para los 

habitantes de Bilbao, Frank Gehry permitió revitalizar el área urbana, a la actualidad 

muchos turistas visitan el lugar, es un museo que generado un cambio positivo para 

el entorno (Ver ilustración 18). 

La imponente arquitectura muestra en su interior galerías de gran monumentalidad 

con anchos de 30 y largos de 130, es importante mencionar que esta infraestructura 

se encuentra ubicada en una zona industrial a la cual acuden infinidad de visitantes. 

Ilustración 18: Museo de Bilbao Vista aérea 

Fuente: http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/1856816/transformacion-urbana-bilbao--fotos/ 
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Proyecto: Centro Cultural Pompidou 

Localización: Paris, Francia 

Fecha Construcción: 1997 

Autor: Renzo Piano3 y Richard Rogers4 

Descripción del proyecto: 

El centro Pompidou en un lugar que rompe los esquemas de la arquitectura del lugar, 

pero a la vez, esas diferencias de la arquitectura es que hace que por medio del 

diseño forme parte de la ciudad  siendo estos espacios apropiado y vivido por los 

ciudadanos (Ver ilustración 19), los espacios libres en las afueras de centro 

notablemente concurridas, es importante rescatar estas esencialidades que se busca 

para desarrollarlas en el proyecto,  del mismo modo que los proyectos anteriormente 

mencionados fomenta la cohesión y la identidad del lugar, es posible que dentro de 

su concepción no se buscaba eso pero es lo que finalmente genera un sentido de 

pertenencia de los espacios y de la arquitectura en sí. 

Ilustración 19: Centro Cultural Pompidou – Francia 1971 

Fuente: Archdaly, Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/02-54879/clasicos-de-arquitectura-centre-georges-pompidou-renzo-piano-richard-

rogers 

                                                           
3 Renzo Piano - Premio Pritzker-1998 
4 Richard Rogers - Premio Pritzker - 2007 
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1.4 Teorías relacionadas al tema 

Las teorías relacionadas al tema se muestran en el punto 1.3.1 Marco teórico. 

1.5 Formulación del problema 

La delincuencia inmersa en el distrito del callao como una amenaza latente que 

engloba al callao como un “No Lugar” por su idea o sinónimo de violencia se va 

acrecentando con el tiempo, sectores de barrios bravos como lo son castilla los 

barracones entre otros generan que la población sienta ese temor y desapego por el 

lugar es por ello que nos hacemos la siguiente pregunta: 

Problema general 

¿De qué manera el diseño de un centro cultural de Arte Urbano mitiga la delincuencia 

juvenil en el distrito de Callao Cercado, 2018? 

Problemas específicos 

¿De qué manera el deporte mitiga la segregación en el distrito del Callao Cercado, 

2018? 

¿De qué manera los talleres productivos mitigan el desempleo en el distrito de Callao 

Cercado, 2018? 

¿De qué manera los espacios de ocio mitigan la violencia en el distrito de Callao 

Cercado, 2018? 

1.6 Justificación del tema 

Teórica 

El presente trabajo busca contribuir a la reducción de la delincuencia juvenil por medio 

del diseño de un centro cultural recreativo fomentando la cohesión social y la identidad 

urbana, dicho centro cultural busca brindar a la sociedad actividades productivas que 

de alguna manera desarrolle capacidades de talento y sociabilidad. 

Según (Norbert Lechner, 2001) citado por (Concejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, 2009, p. 36) nos hace mención a lo siguiente “todas las estrategias de 

desarrollo están vinculadas con la cultura, sean estas estrategias económicas, 

políticas, sociales, medioambientales, educacionales, patrimonio, etcétera”. 
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 Más aun cuando en un determinado territorio hay presencia de delincuencia, 

degradando los espacios públicos, según el INEI5 cuatro distritos del Callao 

concentran la mayor población menor de edad, teniendo al distrito del callao con un 

26.0%, con lo cual se pretende fomentar actividades que permitan a los jóvenes 

fortalecer su desarrollo social y personal, por medio de la creación de espacios que 

incentiven a la juventud a ser parte productiva de la población. 

Es por ello que parte importante de las teorías se enfoca en hacer arquitectura 

pensando en las personas ya que nosotros los habitantes somos quien damos vida a 

la ciudad. (Gehl, 2016). 

 

Metodológica 

Como forma de poder justificar metodológicamente los objetivos del estudio, se 

elaboró los instrumentos de medición de datos por un lado para la variable 

independiente  Centro Cultural, así como para la variable dependiente Delincuencia 

Juvenil, para dicho proceso dichos instrumentos  fueron supervisados y avalados por 

un juicio de expertos para posteriormente ser ingresados en el programa que nos 

brindara el grado de confiabilidad y validez. 

Es así como mediante este proceso se pudo dar a conocer el grado de relación que 

existe entre las variables (dependiente e independiente), como parte de la justificación 

metodológica se hizo uso de los referentes arquitectónicos que reforzaran las 

variables usadas en la investigación. 

 

Practica 

La justificación practica es el resultado de la investigación, la cual permitirá difundir el 

trabajo a entidades estatales que podrán tener en consideración a un grupo 

poblacional que forma parte de la identidad del callao mejorando de alguna forma la 

identidad del lugar. 

                                                           
5 Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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1.7 Objetivos  

Objetivo general 

Diseñar un centro cultural de Arte Urbano para mitigar la delincuencia juvenil 

en el distrito de Callao Cercado, 2018. 

Objetivos específicos 

- Implementar áreas de deporte para mitigar la segregación en el distrito de 

Callao Cercado, 2018. 

- Implementar talleres productivos para mitigar el desempleo en el distrito de 

Callao Cercado, 2018. 

- Implementar espacios de ocio para mitigar la violencia en el distrito de 

Callao Cercado, 2018. 

 

1.8 Hipótesis (general y específico) 

Hipótesis general 

El diseño de un centro cultural de Arte urbano  reduce la delincuencia juvenil 

en el distrito de callao Cercado, 2018. 

Hipótesis especificas 

- El deporte reduce la segregación en el distrito de Callao Cercado, 2018. 

- Los talleres productivos reducen el desempleo en el distrito de callao 

cercado, 2018. 

- Los espacios de ocio reducen la violencia en el distrito de Callao Cercado, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  27 

 

 
 

1.9 Alcances y limitaciones de la investigación 

Alcances 

El presente estudio investiga el desarrollo de actividades culturales ligadas 

estrechamente al arte urbano, puesto que esta forma parte de la identidad de callao, 

es por ello que para ser parte de este proyecto se explora a los grupos urbanos que 

conforman lima para poder confirmar la base del estudio y posterior proyecto de 

investigación. 

Para este tipo de investigación solo nos centraremos o abarcaremos el grupo humano 

relacionado a actividades urbanas (Arte Urbano), mostrando estadísticas de 

investigaciones realizadas con anterioridad así como entrevistas a grupos urbanos 

que forman parte de la vida cotidiana de las calles. 

Parte importante dentro de los alcances son los referentes que existen tanto en el 

lugar como fuera de él, ya que permite de alguna forma relacionar las actividades 

realizadas así como las necesidades que se dan en el contexto en el cual se 

desarrollan. 

Limitaciones 

El contacto de los grupos urbanos en la investigación es uno de los límites,  puesto 

que por las delimitaciones territoriales en algunos casos llega tener ciertas 

discrepancias hasta rechazo que para este caso son pocos pero se dieron casos. 

La información técnica en cuanto a las características de arquitectura únicamente 

para actividades relacionadas al ámbito urbano, los deportes en calle, el arte en las 

calles, el cual se debe adecuar según los requerimientos existentes a equipamientos 

relacionados. 

Referentes arquitectónicos edificados con el propósito de actividades de arte urbano 

el cual permita identificar las características de los espacios para dichas actividades. 
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2 MÉTODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  29 

 

 
 

2.1 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación hace referencia al no experimental. Correlacional – 

transversal, debido a que en el presente estudio no se realizara ninguna manipulación 

de variables, además se realizara en un tiempo determinado, es del tipo aplicada, de 

nivel descriptivo. 

Es no experimental porque, no existe ningún tipo de manipulación de las variables 

independientes, solo se trata de estudiar los acontecimientos en su contexto natural 

para luego analizarlos, es un proceso sistemático (Hernández, 2014). 

Es transversal debido a que, el proceso de recopilación de información se da en un 

tiempo específico, el cual sirve para poder relacionar las variables en estudio. Según 

lo expuesto por (Liu, 2008 y Tucker, 2004) citado por (Hernández, 2014). 

Para este tipo de diseño se representa mediante el siguiente gráfico (Ver Ilustración 

20): 

Ilustración 20: Esquema de diseño de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Donde: 

M: muestra 

V1: variable  relacionada al centro cultural recreativo 

V2: variable relacionada a la delincuencia juvenil 

 r: relación entre las variables - correlación 
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2.2 Estructura metodológica 

La estructura metodológica en el desarrollo de investigación es la siguiente (Ver 

ilustración 21): 

- Tipo: Investigación Aplicada, debido a que los datos de la investigación como 

las teorías son llevadas y aplicadas en la práctica. 

- Nivel: descriptivo, mediante el grado de relación entre las variables 

(dependiente  e independiente) 

- Diseño: no experimental correlacional transversal, debido a que no existe 

manipulación de variables y se da el estudio en un tiempo determinado. 

 

Ilustración 21: Esquema de estructura metodológica 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.3 Variables, operacionalización de variables 

Las variables, forman parte de la tesis a desarrollar en las cuales se identificaron dos 

variables una corresponde a la variable dependiente y la segunda responde a la 

variable independiente siendo las siguientes: 

 

Variable independiente – centro cultural recreativo:  

Según el consejo nacional de la cultura y las artes en su guía de consulta, introducción 

a la gestión e infraestructura de un centro cultural comunal nos dice: 

Dentro de las definiciones de centro cultural este se apoya en la guía de estándares 

FEMP de España, en el cual el centro cultural viene a ser un equipamiento ubicado 

en un determinado espacio, dotando al lugar de actividades culturales y de interacción 

social, con un carácter diverso en el cual también se pueden desarrollar actividades 

de formación y producción de talentos en diversos aspectos (p.7). 

 

Variable dependiente – delincuencia juvenil: 

Según (Defez, 2006) nos manifiesta que la delincuencia según la edad en la cual se 

da impulsa las faltas contra las normas licitas, esto en los últimos tiempos se ha dado 

de una manera alarmante puesto que los delitos y agresiones se dan con mayor daño 

atentando con los bienes y también llegando a atentar con la vida del ser humano. 

(p.4) 

 

La operacionalización de variables, se desarrolló en un cuadro, a fin de poder 

establecer las dimensiones, indicadores, escala de valores, rango e instrumento, de 

esta manera se identificar características de cada variable que permita entender la 

problemática y como poder intervenir según el contexto en el cual se desarrolla la 

tesis. 
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Matriz de operacionalización de las variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES VALOR/ESCALA RANGO INSTRUMENTO 

CENTRO CULTURAL 

Deporte 

Practica de algún tipo de deporte 
Ordinal/Likert 

1:nunca 
2:casi nunca 

3:A veces 
4:Casi siempre 

5:Siempre 
 

1:definitivamente no 
2:problamente no 

3:indeciso 
4:problamente si 

5:definitivamente si 

Alto 
Medio 
bajo 

  
Cuestionario variable 
independiente 
 
Dimensión 1: 
4 preguntas 
 
Dimensión 2: 
3 preguntas  
 
Dimensión 3: 
3 preguntas 

Horas dedicadas al deporte 

Lugares de practica de deporte 

Talleres 

Desarrollo de PYMES 
Alto 

Medio 
bajo 

Trabajos manuales que se practica 

Establecimientos de artes plásticas 

Espacios de ocio 

Áreas verdes 
Alto 

Medio 
bajo 

Expresión artística urbana 

Uso de espacio libre 

DELINCUENCIA 
JUVENIL 

Segregación 

Igualdad 
Ordinal/Likert 

1:nunca 
2:casi nunca 

3:A veces 
4:Casi siempre 

5:Siempre 
 

1:definitivamente no 
2:problamente no 

3:indeciso 
4:problamente si 

5:definitivamente si 

Alto 
Medio 
bajo 

 
Cuestionario variable 
independiente 
 
Dimensión 1: 
4 preguntas 
 
Dimensión 2: 
3 preguntas  
 
Dimensión 3: 
3 preguntas 

Grupos urbanos 

Marginación social 

Desempleo 

Ingresos per cápita 
Alto 

Medio 
bajo 

Número de desempleados 

Informalidad laboral 

Violencia social 

Número de denuncias por mes 
Alto 

Medio 
bajo 

Pandillas identificadas 

Conflictos territoriales 
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2.4 Población y muestra 

Población 

La población está conformada por los habitantes del distrito de Callao, la cual cuenta 

con una población de 415,888, dicha información está asignada por el instituto 

nacional de estadística e informática (INEI), la cual estima una población entre 

hombres y mujeres de todas las edades. 

Muestra 

Para la muestra está conformada por una parte de la población total del distrito del 

Callao, la definición de la muestra esta desarrolla según la siguiente formula. 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍𝑝𝑞
 

 

Donde: 

N: tamaño de la muestra 

p: probabilidad de acierto (0.05 = 50%) 

q: probabilidad de error (0.5 = 50%) 

e: error (0.03 = 97%) 

Z: nivel de confianza (2.58 = 99%) 

n: 383.81 

2.5 Técnica e Instrumentos de Recolección y Medición de Datos, Validez y 

Confiabilidad 

Recolección y Medición de Datos  

Para la siguiente investigación se procedió a utilizar las siguientes técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

 Recopilación y análisis de bibliografía. 

 Encuesta, técnica mediante la cual nos permitirá recopilar toda la información 

requerida para desarrollar la investigación. 

 Cuestionario, instrumento que permitirá cuantificar las variables, el cual estará 

conformado por preguntar seleccionadas de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos del proyecto. 
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 Proceso de información de datos, dicho proceso se desarrolla mediante el 

programa estadístico SPSS, el cual se presentara en gráficos y tablas. 

Validez 

Para dar validez, se ha procedido a una validación por juicio de expertos, el cual está 

conformado por tres representantes. (Ver anexo 2) 

 Representante metodólogo: Guillermo Príncipe Cotillo 

 Representante temático 1: Freddy Esteves Saldaña 

 Representante temático 2: Víctor Reyna Ledesma 

Con lo cual dio el siguiente resultado de validación.  

Tabla 3: Validación por juicio de expertos. 

REPRESENTANTE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

Metodólogo - Guillermo Príncipe Cotillo Aplicable 100% 

Temático 1 - Freddy Esteves Saldaña Aplicable 100% 

Temático 2 - Víctor Reyna Ledesma Aplicable 100% 

 

Elaboración: propia 

 

Por lo cual se obtiene una validación de un 100% por parte de todos los expertos 

dotando al trabajo como aplicable. 

 

Confiabilidad 

Para la confiabilidad del trabajo se va a medir por medio del proceso de correlación 

Alpha de Cronbach, el cual se realiza por medio de una prueba piloto. 

Tabla 4: Niveles de Confiabilidad 

  
Muy baja 

 
Baja 

 
Regular 

 
Aceptable 

 
Elevada 

 
0.0 – 0.20 

 
0.21 – 0.40 

 
0.41 – 0.60 

 
0.61 – 0.80 

 
0.81 – 1.00 

 

Elaboración: propia 

 

 



 

 

  35 

 

 
 

En el presente proyecto de tesis se elaboró una prueba piloto, el cual fueron 

seleccionados 35 personas tanto jóvenes como personas adultas. 

Para darle confiabilidad a mi instrumento de investigación de la prueba piloto, 

se sometió el instrumento estadístico a una prueba de independencia a través del Alfa 

de Cronbach. 

Tabla 5: Confiabilidad según Alfa de Cronbach 

 

Confiabilidad del instrumento N % 

 
Casos 

Válido 35 100.0 

Excluido 0 0.0 

Total 35 100.0 
 

Elaboración: propia 

 

Tabla 6: Estadístico de Confiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.789 18 
 

Elaboración: propia 

El coeficiente de alfa de Cronbach es de 0.789, lo cual permite señalar que el 

instrumento empleado para medir las variables Centro cultural y delincuencia juvenil 

posee un nivel elevado de confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  36 

 

 
 

Métodos de análisis de datos 

El método aplicado para esta investigación es el deductivo debido a que el 

procedimiento es mediante la observación del contexto en el cual se desarrolla, dado 

a notar las particularidades que presenta el lugar de estudio. 

Por consiguiente, para el trabajo en mención se hizo uso de la encuesta, con la 

cual se tuvo que realizar un cuestionario el cual contenga la información necesaria 

para poder responder a la problemática planteada. (Ver anexo 3) 

Mediante este proceso podemos decir que el tipo de investigación que se da en 

este trabajo es una investigación cuantitativa, ya que posterior a lo antes mencionado 

se realizara el proceso de información por medio de un programa SPSS, el cual 

permitirá obtener los resultados por medio de porcentajes y frecuencias, así contrastar 

la Hipótesis. 

2.6 Aspectos éticos 

La presente investigación se basa estrictamente según las normas dispuestas por la 

Universidad Cesar Vallejo, así como el uso de metodologías o técnicas que permitan 

dar fiabilidad y formalización por consiguiente un trabajo totalmente autentico. Del 

mismo modo se rigió a lineamientos del manual APA tanto para citas como 

presentación del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  37 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
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3.1 Recursos y presupuesto 

Recursos  

Recursos Humanos 

En el caso de los recursos humanos se requiere el apoyo de un asesor temático, 

dicho asesor debe ser especialista en Arquitectura, por otro lado debemos contar con 

un asesor metodólogo el cual será especialista en metodología de la investigación  

puesto que es quien podrá verificar si la estructura de la investigación está acorde a 

lo que desea plantear, finalmente contar con el apoyo de personal técnico necesario. 

 

Recursos Materiales 

En el caso de este tipo de recursos, es necesario contar con laptop para uso del 

investigador, grabadora, impresora, escáner, juntamente con materiales de escritorio, 

entre otros, los cuales permitirá el desarrollo de la investigación. 

Presupuesto 

 

0.1 Remuneración (UIT = s/. 3950.00) 

Tabla 7: cuadro de remuneración de personal académico-Presupuesto 

Descripción cantidad Costo Unitario Costo total 

Asesores (1 UIT) 

Metodológico 1 4500.00 4500.00 

Temático 1 4200.00 4200.00 

Técnicos (1/2 UIT) 

digitador  1 1975.00 1975.00 

diagramador 1 2500.00 2500.00 

Especialista SPSS 1 2500.00 2500.00 

Personal de servicio  

Personal apoyo 1 850.00 850.00 

TOTAL 16,525.00 

Elaboración: propia 
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0.2 Bienes 

Tabla 8: Cuadro de Bienes - Presupuesto 

Descripción cantidad Costo Unitario Costo total 

Bienes 

Laptop Toshiba I7 1 4520.00 4520.00 

Computadora I5 1 2450.00 2450.00 

Materiales 

Material de escritorio - - 55.00 

TOTAL 7,025.00 

Elaboración: propia 

 

0.3 Servicios 

Tabla 9: Cuadro de servicios - Presupuesto 

Descripción cantidad Costo Unitario Costo total 

Servicios 

Fotocopiado 3 7.5 22.50 

Espiralado 3 8.00 24.00 

Impresión 3 20 60.00 

cd 1 8.00 8.00 

TOTAL 114.50 

Elaboración: propia 

 

0.4 Otros 

Tabla 10: Cuadro otros gastos - Presupuesto 

Descripción cantidad Costo Unitario Costo total 

Otros 

10% del sub total - - 2366.45 

TOTAL 2,366.45 

Elaboración: propia 
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Resumen  

Tabla 11: Cuadro Resumen - Presupuesto 

Descripción Costo total 

0.1 Remuneración 16,525.00 

0.2 Bienes 7,025.00 

0.3 Servicios 114.50 

SUB TOTAL 23,664.50 

0.4 Otros (10% del sub total) 2,366.45 

TOTAL 26,030.95 

Elaboración: propia 

 

3.2 Financiamiento 

El financiamiento para la investigación del presente trabajo se ha generado por 

recursos propios obtenidos de mi centro de labores. 
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3.3 Cronograma de ejecución 

Ilustración 22: Cronograma de proceso de ejecución de Tesis 
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4 RESULTADOS 
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Para el desarrollo del capítulo de resultados, se procedió a bajar los datos obtenidos 

de las encuestas al programa estadístico SPSS el cual permite visualizar los 

resultados por medio de gráficos estadísticos. 

Tabla 12: Baremo de centro cultural de arte urbano 

Niveles  
Centro Cultural de arte 

urbano 
Deporte  

Talleres 
Productivos 

Espacios de 
Ocio 

Malo 9-21 3-7 3-7 3-7 

Regular 22-34 8-12 8-12 8-12 

Bueno 35-45 13-15 13-15 13-15 
 

Elaboración: propia 

 

Tabla 13: Baremo de delincuencia juvenil  

 

Niveles  Delincuencia juvenil      Segregación Desempleo Violencia Social 

Malo 9-21 3-7 3-7 3-7 

Regular 22-34 8-12 8-12 8-12 

Bueno 35-45 13-15 13-15 13-15 
 

Elaboración: propia 
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4.1 Resultados descriptivos de la variable 

 

Tabla 14: Centro Cultural de arte urbano 

 

Nivel f % 

Malo 0 0% 

Regular 10 28.60% 

Bueno 25 71.40% 

Total 35 100% 
 

Elaboración: propia 

 

Gráfico 1: Centro Cultural de Arte Urbano 

             

Elaboración: propia 

 

Interpretación: La tabla 14 y el grafico 1 se indica que 25 personas encuestadas, 

que presentan el 71.40 % de la muestra tienen una percepción buena de las variable 

Centro cultural de arte urbano, 10 encuestados que presentan el 28.60 % de la 

muestra tienen una percepción regular y por ultimo ninguno de los encuestados 

consideran que sea mala la propuesta del centro cultural de arte urbano. 
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Tabla 15: Centro Cultural de Arte Urbano por Dimensiones 

  Deporte Talleres productivos Espacio de ocio 

Nivel f % f % f % 

Malo 2 5.70% 0 0% 2 5.70% 

Regular 11 37.10% 18 51.40% 15 48.60% 

Bueno 22 57.20% 17 48.60% 18 45.70% 

Total 35 100% 35 100% 35 100% 

Elaboración: propia 

Gráfico 2: Centro cultural de arte urbano por dimensiones 

Elaboración: propia 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la dimensión deporte, 22 

encuestados equivalente al 57.2% tiene una percepción buena, 11 encuestados 

equivalente al 37.1% tiene una percepción regular y 2 encuestados equivalente al 5.7 

% tiene una percepción mala. 

En la dimensión espacios talleres productivos, 17 encuestados equivalente al 48.6 % 

tienen una percepción buena, 18 encuestados equivalente al 51.4 % tiene una 

percepción regular y por ultimo ninguno de los encuestados consideran que sea mala 

la propuesta del centro cultural de arte urbano. 

Y por último en la dimensión espacios de ocio, 18 encuestados equivalente al 45.7 % 

tiene una percepción buena y 15 encuestados equivalente al 48.6 % tiene una 

percepción regular y 2 encuestados equivalente al 5.7 % tiene una percepción mala. 
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Tabla 16: Delincuencia Juvenil 

 

Nivel f % 

Malo 0 0% 

Regular 8 22.90% 

Bueno 27 71.10% 

Total 35 100% 

 

Elaboración: propia 

 

Gráfico 3: Delincuencia Juvenil 

              

Elaboración: propia 

Interpretación: La tabla 16 y el grafico 3 se indica que 27 personas encuestadas, 

que presentan el 71.1 % de la muestra tienen una percepción buena de las variable 

Delincuencia juvenil, 8 encuestados que presentan el 22.9 % de la muestra tienen 

una percepción regular y por ultimo ninguno de los encuestados consideran que sea 

mala la propuesta del Centro Cultural de arte urbano. 
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Tabla 17: Delincuencia Juvenil por Dimensiones 

  Segregación                           Desempleo Violencia social 

Nivel f 9% f % f % 

Malo 2 6.0% 0 0.00% 1 2.90% 

Regular 10 34.3% 16 45.70% 13 40.00% 

Bueno 23 59.7% 19 54.30% 21 57.10% 

Total 35 100% 35 100% 35 100% 

 

Elaboración: propia 

Gráfico 4: Delincuencia Juvenil por Dimensiones 

            

 

Elaboración: propia 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la dimensión segregación, 

23 encuestados equivalente al 59.7 % tiene una percepción buena, 10 encuestados 

equivalente al 34.3 % tiene una percepción regular y 2 encuestados equivalente al 6 

% tiene una percepción mala. 
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En la dimensión Desempleo, 19 encuestados equivalente al 54.3 % tienen una 

percepción buena, 16 encuestados equivalente al 45.7 % tiene una percepción regular 

y por ultimo ninguno de los encuestados consideran que sea mala la propuesta del 

Centro Cultural de arte urbano. 

Y por último en la dimensión violencia social, 21 encuestados equivalente al 

57.10 % tiene una percepción buena y 13 encuestados equivalente al 40.0 % tiene 

una percepción regular y 1 encuestado equivalente al 2.9% tiene una percepción 

mala. 

Resultados inferenciales de la variable 

Para darle confiabilidad al instrumento de investigación empleado, se sometió el 

instrumento estadístico a una prueba de independencia, planteándose como 

hipótesis si existe o no una relación entre la variable Centro cultural de arte urbano 

y la variable delincuencia juvenil. 

Los planteamientos de la hipótesis fueron las siguientes: 

Ho: No existe relación entre las variables 

H1: Existe relación entre las variables 

95% nivel de confianza 

0.05 a nivel de significancia 
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Prueba de Hipótesis general 

La tabla 18 demuestra que si existe relación entre la variable: Centro cultural de arte 

urbano y la variable Delincuencia juvenil. Según Rho de Spearman el coeficiente de 

correlación es 0.802, representando este resultado como moderado con un nivel de 

significancia estadístico de p= 0.000, lo cual rechaza en consecuencia la hipótesis 

nula que mostraba que no había relación y probando la aceptabilidad de la hipótesis 

del investigador. 

Tabla 18: Prueba de Hipótesis General 

 

  

Centro 
cultural de 
arte urbano 

Delincuencia 
Juvenil 

Rho de 
Spearman 

Centro cultural de 
arte urbano 

Coeficiente de 
correlación 1.000 ,802** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 35 35 

Delincuencia 
juvenil 

Coeficiente de 
correlación ,802** 1.000 

Sig. (bilateral) 
.000  

N 
35 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración: propia 
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Prueba de Hipótesis especifica 1 

Ho: No existe relación entre la dimensión deporte con la dimensión segregación en 

el Distrito del Callao Cercado, 2018. 

H1: Existe relación entre la dimensión deporte con la dimensión segregación en el 

Distrito del Callao Cercado, 2018. 

Como se demuestra en la tabla 19, la dimensión deporte se relacionada con la 

dimensión segregación en el distrito del Callao Cercado, 2018. Según Rho de 

Spearman el coeficiente de correlación es 0.742, representando este resultado 

como moderado con un nivel de significancia estadístico de p= 0.000. Por lo tanto 

se acepta la hipótesis del investigador rechazando la hipótesis nula que establecía 

que no había relación. 

Tabla 19: Prueba de hipótesis especifica 1 

 
 

  
Deporte Segregación 

Rho de 
Spearman 

Deporte Coeficiente de 
correlación 1.000 ,742** 

Sig. (bilateral) 
 .000 

N 
35 35 

Segregación Coeficiente de 
correlación ,742** 1.000 

Sig. (bilateral) 
.000  

N 
35 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Elaboración: propia 
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Prueba de Hipótesis especifica 2 

Ho: No existe relación entre la dimensión talleres productivos con la dimensión 

desempleo en el Distrito del Callao Cercado, 2018. 

H2: Existe relación entre la dimensión talleres productivos con la dimensión 

desempleo en el Distrito del Callao Cercado, 2018. 

Como se demuestra en la tabla 20, la dimensión talleres productivo se relacionada 

con la dimensión desempleo en el Distrito de Callao Cercado, 2017. Según Rho de 

Spearman el coeficiente de correlación es 0.704, representando este resultado 

como moderado con un nivel de significancia estadístico de p= 0.000. Por lo tanto 

se acepta la hipótesis del investigador rechazando la hipótesis nula que establecía 

que no había relación. 

Tabla 20: Prueba de hipótesis especifica 2 

 

  
Talleres 

productivos 
Desempleo 

Rho de 
Spearman 

Talleres 
productivos 

Coeficiente de 
correlación 1.000 ,704** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 35 35 

Desempleo Coeficiente de 
correlación ,704** 1.000 

Sig. (bilateral) .000  

N 
35 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Elaboración: propia 
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Prueba de Hipótesis especifica 3 

Ho: No existe relación entre la dimensión espacios de ocio con la dimensión 

violencia social en el Distrito de Callao Cercado, 2018. 

H3: Existe relación entre la dimensión espacio de ocio con la dimensión violencia 

social en el Distrito del Callao Cercado, 2018. 

Como se demuestra en la tabla 18, la dimensión espacios culturales se relacionada 

con la dimensión exclusión social en el distrito del Callao Cercado, 2018. Según Rho 

de Spearman el coeficiente de correlación es 0.483, representando este resultado 

como moderado con un nivel de significancia estadístico de p= 0.003. Por lo tanto 

se acepta la hipótesis del investigador rechazando la hipótesis nula que establecía 

que no había relación. 

Tabla 21: Prueba de hipótesis especifica 3 

 

  

Espacios de 
ocio 

Violencia 
social 

Rho de 
Spearman 

Espacio de 
ocio 

Coeficiente de 
correlación 1.000 ,483** 

Sig. (bilateral)  .003 

N 35 35 

Violencia 
social 

Coeficiente de 
correlación ,483** 1.000 

Sig. (bilateral) .003  

N 
35 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Elaboración: propia 
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5 DISCUSIÓN 
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Discusión  General 

El resultado de correlación entre centro cultural y delincuencia juvenil realizada con el 

método de Spearman, refuerza la relación que existe entre la variable de Centro 

Cultural de arte urbano y la variable de delincuencia juvenil, y en relación a los 

resultados de la correlación de Rho de Spearman en el cual el nivel de significación 

corresponde a un nivel de significancia 0.00, con lo cual acepta la hipótesis general 

de la investigación rechazando la hipótesis nula (H0) 

De los resultados obtenidos y  lo comentado por el Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes en su guía de consulta introducción a la gestión e infraestructura de un centro 

cultural comunal nos dice que dentro de las definiciones de centro cultural este se 

apoya en la guía de estándares FEMP de España, en el cual el centro cultural viene 

a ser un equipamiento ubicado en un determinado espacio, dotando al lugar de 

actividades culturales y de interacción social. 

En concordancia con los resultados obtenidos en las encuestas y relacionados con 

los textos leídos el centro cultural forma parte importante para una regeneración 

urbana que pude activar de manera positiva el entorno urbano; la arquitectura de un 

centro cultural complementa y es de uso importante para el aprovechamiento de las 

actividades disminuyendo la delincuencia juvenil que se pude generar en espacios 

descuidados. 
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Discusión especifica 1 

El resultado de coeficiente de correlación de 0.742 entre deporte y segregación 

realizada con el método de Spearman, la dimensión deporte correspondiente a la 

variable centro cultural de arte urbano entre la dimensión segregación 

correspondiente a la variable delincuencia juvenil lo cual refuerza la relación que 

existe entre ambas, y en relación a los resultados de la correlación de Rho de 

Spearman donde el nivel de significancia corresponde a 0.00, con lo cual rechaza la 

hipótesis nula (H0) aceptando la hipótesis de la investigación. 

De acuerdo a lo manifestado por Moncada (2005), Tremblay, Inman y Willms (2000) 

y Vargas y Orozco (2004), citado por (Flores y Zamora, 2009) el deporte desarrolla 

en las personas su autoestima, permite en una sociedad convivencia armónica, (p. 

136). Asi mismo Según (Aymerich, 2004) nos dice que la segregación urbana es la 

separación de un total en partes, ya sean estos por aspectos sociales, personales, 

urbanos, encontrando también aquellos segregados por la violencia, fraccionando 

una ciudad. (parr.3) 

De lo mencionado en los párrafos anteriores la segregación se pueden generar de 

diversas formas, pero es importante mencionar que en el contexto en el cual se 

desarrolla la investigación el deporte es un complemento necesario para poder mitigar 

de alguna forma la segregación es por ello que la relación entre ambas dimensiones 

es aceptada.  
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Discusión especifica 2 

El resultado de coeficiente de correlación de 0.704 entre deporte y segregación 

realizada con el método de Spearman, la dimensión talleres correspondiente a la 

variable centro cultural de arte urbano entre la dimensión desempleo correspondiente 

a la variable delincuencia juvenil lo cual refuerza la relación que existe entre ambas, 

y en relación a los resultados de la correlación de Rho de Spearman donde el nivel 

de significancia corresponde a 0.00, con lo cual rechaza la hipótesis nula (H0) 

aceptando la hipótesis de la investigación. 

Los talleres que se desarrollan en un centro cultural o por hacer mención a talleres en 

general que se puedan dar en diversos lugares transgreden en el desempleo debido 

a que las actividades en el taller que se puedan desarrollar pueden ser aprovechadas 

para brindar una herramienta para generar un ingreso económico disminuyendo el 

desempleo en un determinado territorio. 

Del mismo modo se reafirma que ambas dimensiones están relacionados debido 

que entre ellos podemos encontrar la alternativa para poder disminuir una de las 

variables y mejorar otra, que en este caso vendría a ser parte del crecimiento y 

desarrollo de un lugar mediante los talleres que se puedan impartir en un centro 

cultural. 
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Discusión especifica 3 

El resultado de coeficiente de correlación entre espacios de ocio y violencia social es 

de 0.483 realizada con el método de Spearman, la dimensión espacios de ocio 

correspondiente a la variable centro cultural de arte urbano entre la dimensión 

violencia social correspondiente a la variable delincuencia juvenil indica un grado de 

relación  debido a los resultados de la correlación de Rho de Spearman donde el nivel 

de significancia corresponde a 0.003, rechazando la hipótesis nula (H0) aceptando la 

hipótesis planteada. 

Según (Cerna, 2002) la violencia social, básicamente está referida al atentado contra 

la tranquilidad, confort y seguridad de las personas así mismo los espacios de ocio 

según Santini (1993), citado por (Müller, 2016) se ve afectado por ambientes 

hacinados en los que vivimos por causa de sobrepoblación por ello se busca 

establecer medios que resguarden dichos espacios (párr. 9). 

Al respecto si bien existe un grado de correlación es necesario manifestar que acorde 

a las encuestas se recogió también experiencia y vivencias que llevan a reafirmar que 

los pobladores necesitan estos espacios, apoyan actividades que puedan fomentar 

actividades que se puedan impartir en áreas libres, en las cuales la interacción entre 

los pobladores pueda mejorar. 
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6 CONCLUSIÓN 
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Conclusión General 

El Centro Cultural de Arte Urbano es un elemento arquitectónico que según su 

estructura espacial, y las actividades que se implementen en él, puede ser 

importante para la reducción de la delincuencia juvenil, la cultura el deporte y las 

actividades de ocio si son realizadas con objetivos específicos, se puede generar 

un crecimiento en un lugar que esta abatido por la segregación y la violencia, más 

aun cuando la población joven es la de mayor presencia poblacional. 

Conclusión Especifica 1 

Las áreas de deporte son un aliciente necesario en un lugar para poder generar 

cohesión social y de esta manera reducir la segregación, el distrito del Callao 

cuenta con el potencial necesario en la población que se inclina por actividades 

deportivas, solo que muchas veces no encuentran las instalaciones necesarias 

para poder desarrollarlas, es por eso que es imperante el diseño de ambientes 

para desarrollar este tipo de actividades. 

Conclusión Especifica 2 

Los talleres productivos son parte importante de la economía del distrito ya que se 

forman personas capaces de poder generar sus propios negocios, partiendo de 

algunos talleres que estos puedan desarrollar en un centro cultural, o programas 

destinados por el municipio, esta alternativa busca de alguna manera educar y a 

su vez fomentar el autoempleo para poder generar en un fututo un negocio propio 

(PYMES). 

Conclusión Especifica 3 

Muchas veces la violencia es generada en casa pero también esta se traslada a 

la sociedad y estos caracteres se trasmiten de un lugar a otro y de una persona a 

otra, las actividades de ocio son un espacio importante en la conducta de los 

jóvenes ya que en estos tiempos libres ellos pueden optar por realizar actividades 

delictivas, más si en casa tienen presencia de violencia, por ello esas actividades 

de ocio deben aportar a fomentar la creatividad, a generar espacios de reflexión y 

reactivación de la vida estresante que se vive a diario. 
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7 RECOMENDACIONES 
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Recomendación General 

Como recomendación prima una buena gestión de parte de las entidades 

competentes junto con la población, debido a que cuando se piensa en implementar 

algún tipo de equipamiento este debe responder a la necesidad de la población y si 

bien es cierto el estudio responde a esta necesidad pero no está demás que durante 

la ejecución y la implantación del proyecto debe seguir esa estrecha relación entre el 

poblador y los gestores del proyecto. 

Recomendación Especifica 1 

Se recomienda incentivar el deporte, la actividad física, esto no solo haciendo 

referencia  a la incorporación de canchas de futbol y vóley si no en complemento, 

implementar dentro del espacio recorridos que generen e inviten a la población a usar 

el espacio, y principalmente por ser parte importante del desarrollo de las actividades 

urbanas de los jóvenes, generar espacios para deportes urbanos como el skatepark 

bikers que son actividades que practican los jóvenes y que para efectos del proyecto 

se consideran como parte de los deportes que ellos practican.  

Recomendación Especifica 2 

Se recomienda implementar talleres que formen parte importante de la identidad del 

lugar ya que mediante ello podrán mostrar y poner en vitrina su arte, que como 

objetivo es explotar y generar una fuente de ingreso. Reduciendo de alguna forma el 

desempleo y por qué no decirlo aprovechando esa esencia y vivencia que los jóvenes 

del lugar tienen. 

Recomendación Especifica 3 

Se recomienda para una correcta implementación de espacios de ocio incentivar un 

ambiente seguro por medio del uso del espacio, hacer que las personas se 

encuentren en un espacio y convivan, generando espacios activos que brindan 

seguridad y reducen la violencia espacios en los cuales el solo caminar sentarse a 

descansar sea una actividad placentera. 
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8 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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El centro cultural de arte urbano  busca como principal desarrollo la identidad del lugar 

y la revitalización del espacio público, con el fin de mitigar la delincuencia juvenil que 

es el público objetivo el cual se pretende recuperar y guiar. Teniendo en cuenta que 

Callao Cercado cuenta con una configuración espacial muy marcada y considerando 

que la propuesta se encuentra entre una zonificación industrial y la extensión del 

predio del aeropuerto Jorge Chávez, la Propuesta de intervención refleja una 

integración entre el objeto arquitectónico y el entorno urbano, finalmente parte del 

proyecto o mejor dicho la esencia es transmitir identidad con el arte urbano, generar 

ambientes que permitan a los jóvenes expresar toda la energía y creatividad con las 

actividades que realizan. 

Como áreas afectas directamente tenemos los parques cercanos, los cuales se 

pretenden potenciar con las actividades urbanas que se puede aprender en el centro 

cultural, ambientes libres con espacios dispuestos a albergar cohesión social 

generando seguridad en los lugares y no por medio de efectivos policiales si no por 

espacios rodeados de gente los cuales transmita seguridad. 

Por otro lado también la propuesta busca integrar de alguna manera el entorno, 

expandir sus actividades y difundirlas en diversos lugares, para ello se desarrollaran 

en base a los talleres que se practiquen, eventos en los cuales las personas tengan 

conocimiento que el realizar actividades como el graffiti y los juegos en patinetas no 

solo es de gente vaga, si no que esto sirve como actividad en los cuales los jóvenes 

pueden expresar libremente su arte. 

Existen diversos campos en los cuales los jóvenes pueden incursionar como el grafiti, 

el baile la escultura, todas estas actividades involucrando el arte urbano como ya se 

viene dando el callo monumental con actividades desarrolladas por grupos urbanos 

como Fugaz, Callao Monumental y otros que se pueden incorporar y así mejorar la 

difusión de estas actividades. 

 

 

 

 



 

 

  64 

 

 
 

 



 

 

  65 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y 

PROPUESTA SOLUCIÓN – ANÁLISIS  URBANO 
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9.1 Datos Geográficos: Ubicación y Localización de la propuesta, Relieve, 

Clima, etc. 

Ubicación 

El predio se encuentra ubicado en la Avenida Morales Duarez, distrito Callao Cercado, 

Provincia Constitucional del Callao. 

La superficie total del predio actualmente no se encuentra con edificaciones, solo 

existe cerco perimétrico. 

Ilustración 23: Ubicación y localización de la propuesta – Centro Cultural 

Fuente: google earth Pro 

Elaboración: propia 

 

Clima 

Callao se encuentra en una zona templada, desértica y oceánica, por su cercanía al 

mar presenta características particulares, según él (INEI, 2014)  nos manifiesta lo 

siguiente: 
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Temperatura 

La temperatura en el Callao tiene un promedio de 19°C, con temperaturas que oscilan 

entre mínimos de 15,3°C y con máximos de 21,3 °C. al 2013. 

Ilustración 24: Temperatura del aire promedio, mínima y máxima anual (Grados centígrados) 

Fuente: Marina de Guerra del Perú – Dirección de Hidrografía y Navegación – INEI 2014 

Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1268/Libro.pdf 

 

Humedad 

La humedad en el Callao tiene un promedio de 90%, con humedad que oscilan entre 

mínimos de 88%  y con máximos de 92% al 2013. Lo cual indica que es un lugar con 

bastante humedad. 

Ilustración 25: Humedad relativa promedio, mínima y máxima anual (porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marina de Guerra del Perú – Dirección de Hidrografía y Navegación – INEI 2014 
Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1268/Libro.pdf 
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Topografía 

La topografía del lugar muestra un relieve plano el cual se encuentra establecido en 

los conos aluviales tanto del Rio Rímac como Chillón, es una zona árida en las 

configuración hacia el norte presenta un relieve más variado ya que para el extremo 

precisamente en el distrito de Ventanilla ya presenta cerros, pero en la ubicación del 

proyecto específicamente la urb. Aeropuerto el terreno es plano como gran parte del 

Callao Cercado. (GRC, 2010). 

Ilustración 26: Topografía del área de intervención- Centro Cultural 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Google Earth Pro 
 

9.2 Análisis Territorial/Urbano 

9.2.1 Ámbito, escala y dimensión de aplicación 

Ámbito 

El proyecto responde a un ámbito distrital e interdistrital, debido a que la influencia 

comprende no solo el distrito de Callao Cercado si no los distritos aledaños incluyendo 

distritos como el de San Martin de Porres; toda vez que los distritos aledaños formen 

parte del proyecto por las actividades urbanas que estas desarrollen de acuerdo al 

proyecto de investigación. 
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Por otro lado, los ambientes o espacios próximos al proyecto se encuentran con 

características muy variadas lo que permite una regeneración urbana e integración 

de estas fomentando en el ámbito a desarrollarse una mejora de espacios públicos 

para el confort de la población. 

Ilustración 27: Representación del ámbito del proyecto y distritos aledaños. 

 

Elaboración: Propia 

Escala 

En cuanto a la escala corresponde a un área zonal, identificándose como entorno 

inmediato el barrio José Olaya o cuadras aledañas al proyecto; es importante 

determinar la escala debido a que permite identificar las características específicas 

del lugar así como identificar el contexto en el cual se desarrollara el proyecto de 

investigación. 

Dentro de la escala se muestra una barrera geográfica como lo es el Rio Rímac que 

de alguna manera delimita la conexión por ser el puente de Faucett el único acceso 

más cercano y transitado al proyecto. 

 

 

 

Proyecto 

Ventanilla 

San Martin de Porres 

Carmen de la Legua 

La Punta 

Bellavista 

La Perla 
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Ilustración 28: Representación de la escala que abarca el proyecto  

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Google Earth Pro 

 

Dimensión de aplicación 

Está conformado por un área de terreno que limita con los siguientes jirones y 

avenidas: 

Ilustración 29: Representación de la Dimensión del proyecto – Centro Cultural 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Google Earth Pro 

 

 

 

 

 Proyecto 

 Con barrios vecinos  

 

Leyenda 

 Av. Morales Duarez 

 Jr. Junín 

 Ca. Madre de Dios 

 Jr. Huancayo 

LEYENDA 
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9.2.2 Estructura urbana 

Evolución del distrito 

El distrito del Callao con el pasar de los años ha ido evolucionando tanto en su 

población como en su configuración territorial, (ver ilustración30) según lo expuesto 

en el plan de desarrollo concertado, el Callao por los años 1940 empieza a tener una 

configuración territorial diferente, se da la conformación del balneario de la punta así 

como la creación de áreas dedicadas al comercio. 

Posterior a estos periodos entre los años 1940 y 1954 se van conformando las 

áreas industriales, lo que llevo a un crecimiento poblacional y por ende un crecimiento 

de áreas de vivienda, la zona industrial es uno de los ejes económicos más fuertes 

del Callao, la evolución fue tomando mayor consistencia con el pasar de los años, 

consolidándose de alguna manera la presencia industrial. 

Entre los años 1985 a 1995, se van posesionando los AA.HH. a los alrededores del 

aeropuerto todos estos acontecimiento de manera informal, puesto que ya años 

posteriores hasta la actualidad ya se han generado las regularizaciones y posterior 

consolidación de los asentamientos humanos. 

Del mismo modo la evolución continúo con la configuración de ventanilla como 

parte del callao lo cual le dio una mayor extensión territorial, si bien es cierto es un 

distrito nuevo aún se encuentra en un proceso de evolución que permitirá con el 

tiempo desarrollarse de manera positiva si se orienta o se direcciona con ejes de 

crecimiento beneficiosos para el distrito, tal como en sus inicios se logró la evolución 

del distrito del Callao, con la posición de los asentamientos humanos.   
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Ilustración 30: Evolución del distrito del Callao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1268/Libro.pdf 
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9.2.3 Sistema urbano 

El sistema urbano que se desarrolla en el área de intervención responde a las diversas 

actividades que se desarrollan en él, es por ello que el proyecto en mención es capaz 

de responder a un contexto interdistrital aprovechando que en él se concentra el más 

grande movimiento de actividad comercial así como turística, y se hace mención a 

turística por la cercanía al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 

Este sistema urbano con el paso del tiempo se ha venido consolidando en cuanto a 

su industria y economía, pero también por el desarrollo artístico que es esencia del 

mismo, capas de formar parte de eventos internacionales. 

El Callao dentro del sistema urbano variado con el que cuenta es importante 

mencionar que es también el lugar que permite abastecer al Perú, en cuento a 

comercio, es loable destacar que el puerto del callao es en donde se realizan las 

exportaciones e importaciones; además de contener en su territorio al aeropuerto 

internacional Jorge Chávez. 

Corresponde mencionar también que el sistema urbano también incluye a la población 

dentro de su amplia extensión de área industrial también se encuentra la vivienda y 

el comercio que acompaña a este sistema urbano diverso. 

Estos diversos tipos de sistemas que presenta de alguna forma constituye la 

diversidad y a la vez la complementariedad de actividades que permiten que el 

sistema urbano sea mejor aprovechado que en la variedad se encuentra la riqueza a 

la cual el distrito se enfrenta y que se busca de alguna manera integrar a un todo, 

creando un sistema urbano conectado en sus diversas configuraciones. 

No obstante parte importante son las conexiones para que este sistema urbano 

funcione y es entonces que pensamos en las vías de conexión que va tejiendo en el 

sistema urbano, estas tramas urbanas que forman parte también de la historia y 

configuración de las actividades, toda vez que estos se van dando en el contexto de 

la posesión de los pobladores del terreno chalaco. 
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Ilustración 31: Sistema Urbano del Callao – área de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Leyenda: 

             Centro Cultural                          Áreas verdes                                       Área de viviendas                            acceso-vías 

                     Rio Rímac                          Terreno del aeropuerto                               Distrito Colindante 

 

 

PROYECTO 
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9.2.4 Vialidad, accesibilidad y transporte 

El Plan Vial para el distrito del Callao está basado en la Ley Orgánica de 

Municipalidades N° 23853, la cual manifiesta que las municipalidades deben estar 

dispuestas a mantener y si es necesario construir la infraestructura vial. 

Según las normas viales para el callao designa la clasificación de vías de la 

siguiente manera:  

 Vía Expresa 

 Vía Arterial 

 Vía Colectora 

 Vía local 

Con lo cual encontramos la Vía Expresa Elmer Faucett, dicha vía es la más próxima 

al área de terreno con un flujo vehicular y peatonal, esta se conecta a su vez con la 

Av. Morales Duarez, así como las otras vías cercanas como lo son la Av. Argentina y 

Av. Colonial conectando estas con otros distritos y con flujos vehiculares 

considerables. 

Ilustración 32: Clasificación de vías – área de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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Flujo vial 

Tenemos como flujo vial principal en el distrito del Callao Cercado, la Av. Elmer 

Faucett, dicha avenida es importante porque permite la conexión de los distritos de la 

provincia constitucional del Callao así como los aledaños a él como: San Martin de 

Porres y San Miguel. 

Según el Plan Vial de Lima Metropolitana esta avenida está considerada como una 

vía Regional Metropolitana, la mencionada vía tiene una peculiaridad en cuanto a su 

flujo debido a su sección vial de medidas diferentes. 

Por otro lado encontramos la av. Morales Duarez una vía arterial que sigue la 

dirección del Rio Rímac ya que esta se encuentra bordeando el rio. Estas avenidas 

son las más principales que conectan todas la áreas cercanas al proyecto de Centro 

Cultural. 

Ilustración 33: Flujo Vial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de las vías próximas al área del proyecto Centro Cultural de arte urbano 

Av. Elmer Faucett (flujo con carriles independientes) 

Av. Morales Duarez (flujo con carriles independientes) 

Av. Aeropuerto (flujo con carriles independientes)  

PROYECTO 
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Corte de vías 

Secciones viales según el Plan Urbano director 1995-2010 de la provincia 

Constitucional del Callao. Fuente proporcionado por el Instituto Metropolitano de 

Planificación y Municipalidad Provincial del Callao. 

Ilustración 34: Cortes de vías importantes cerca al área de intervención  

 

Elaboración: Municipalidad del Callao 
Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación y Municipalidad Provincial del Callao 
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Ilustración 35: Secciones Viales – Vías cercanas al área de intervención 
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Accesibilidad 

Tomando en cuenta el tipo de vías que se encuentran cercanos al proyecto se 

identificó el tipo de accesibilidad al proyecto, teniendo en cuenta las funciones viales 

y las características que presentan. 

En el caso de la Av. Elmert Faucett que es una de las principales del Callao y la cual 

es de gran importancia para el acceso al área de proyecto, se identifica una 

accesibilidad vehicular así como peatonal debido a que la congestión del cruce del 

Rio Rímac con la avenida en horas punta se incrementa ocasionando que los usuarios 

realicen caminatas esto genera que las calles sean transitadas con mayor numero en 

horas punta por generarse en ese lugar un paradero por otro lado la Av. Morales 

Duarez que limita frontalmente con el proyecto no cuenta con una.  

Ilustración 36: Modalidades de transporte 

 

Elaboración: propia 

Peatonal        Motociclistas/Ciclistas       Trans. Privado      Trans. Público      Camiones    

 

 

 

TERRENO 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQzJ6f2NzXAhWRkOAKHY1uDa4QjRwIBw&url=https://www.canstockphoto.es/transporte-modos-6436088.html&psig=AOvVaw0T0NIkW56FXbXzvmOu4VyU&ust=1511801094936886
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQzJ6f2NzXAhWRkOAKHY1uDa4QjRwIBw&url=https://www.canstockphoto.es/transporte-modos-6436088.html&psig=AOvVaw0T0NIkW56FXbXzvmOu4VyU&ust=1511801094936886
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Transporte 

Flujos vehiculares autos particulares 

Se consideró para el análisis de flujo vehicular las horas punta y el horario regular, así 

también para poder esquematizar se usó el tipo de flecha para el sentido de los 

vehículos y el grosor de las mismas para la intensidad. 

Ilustración 37: Flujo vehicular en hora punta 

Horario de 7:30 am hasta 9:00 am 

Horario de 5:30 pm hasta 8:00 pm 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Ilustración 38: Flujo vehicular en hora no  punta 

Horario de 2:00 hasta 4:00 pm 

Horario de 11 pm hasta 1:00 am 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Intensidad de flujo vehicular particular en horarios de mayor flujo en Av. Elmer Faucett y Av. Morales 

Duarez. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIvtOO7dzXAhWOPN8KHXonCHEQjRwIBw&url=https://pixabay.com/es/flecha-mapa-norte-orientaci%C3%B3n-152596/&psig=AOvVaw0hAS5tv2pZ7jeAToLlD9ia&ust=1511806731889520
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIvtOO7dzXAhWOPN8KHXonCHEQjRwIBw&url=https://pixabay.com/es/flecha-mapa-norte-orientaci%C3%B3n-152596/&psig=AOvVaw0hAS5tv2pZ7jeAToLlD9ia&ust=1511806731889520
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Flujos vehiculares transporte público 

Se consideró para el análisis de flujo vehicular de transporte público (micro y combis) 

así mismo se tuvo en cuenta las horas punta y el horario regular, para poder 

esquematizar se usó el tipo de flecha para el sentido de los vehículos y el grosor de 

las mimas para la intensidad. 

Ilustración 39 : Flujo vehicular en hora punta 

Horario de 7:30 am hasta 9:00 am 

Horario de 5:30 pm hasta 8:00 pm 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Ilustración 40: Flujo vehicular en hora no  punta 

Horario de 2:00 hasta 4:00 pm 

Horario de 11:00 pm hasta 1:00 am 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Intensidad de flujo vehicular público en horarios de mayor flujo en Av. Elmer Faucett y Av. Morales 

Duarez 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIvtOO7dzXAhWOPN8KHXonCHEQjRwIBw&url=https://pixabay.com/es/flecha-mapa-norte-orientaci%C3%B3n-152596/&psig=AOvVaw0hAS5tv2pZ7jeAToLlD9ia&ust=1511806731889520
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIvtOO7dzXAhWOPN8KHXonCHEQjRwIBw&url=https://pixabay.com/es/flecha-mapa-norte-orientaci%C3%B3n-152596/&psig=AOvVaw0hAS5tv2pZ7jeAToLlD9ia&ust=1511806731889520
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9.2.5 Morfología urbana 

La morfología urbana responde al tipo ortogonal dándose esta en dos tipos la 

regular y la irregular así también encontramos cerca al área de estudio una 

morfología irregular debido a la forma irregular a la cual los pobladores se fueron 

implantando en el terreno esta además corresponde a un área de terreno invadida. 

Ilustración 41: Morfología urbana - área de intervención 

 

Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA MORFOLOGÍA URBANA 
 

 Irregular………………………………………………………. 

 Ortogonal 

o Irregular…………………………………………. 

o Regular………………………………………….. 

 Terreno sin morfología urbana………………….. 

 Limite Distrital…………………………………………… 

PROYECTO 
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9.2.6 Economía urbana 

Población económicamente activa (PEA) 

Para la definición de personas económicamente activas es necesario recurrir a los 

cuadros estadísticos proporcionados por el plan de desarrollo concertado de la 

Provincia Constitucional del Callao no indica el siguiente PEA. 

Tabla 22: Población económicamente activa Provincia del Callao, censo 2007 

POBLACIÓN ABSOLUTO 
PORCENTAJE 

(%) 

PEA (Población económicamente 

activa) 

336,706 55.7 

PEI (Población económicamente 

inactiva) 

291,315 44.3 

Elaboración: propia 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Callao 2011-2021 

 

Reflejando claramente que la población económicamente activa tiene una ligera 

ventaja porcentual del total de la población económica, del mismo modo existe un 

comparativo en el cual manifiestan que la PEA femenina supera a la masculina, lo 

cual indica una gran aceptación y presencia de la mujer en el ámbito laboral. 

Dentro de estas definiciones económicas es importante mencionar las categorías 

laborales que se dan en la Región Callao, según el observatorio socioeconómico 

laboral del Callao mencionado en el Proyecto Educativo Regional (PER) del Callao. 
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Tabla 23: Población económicamente activa Provincia del Callao, censo 2007 

CATEGORÍA OCUPACIONAL PORCENTAJE (%) 2009 

Profesionales 15.2 

Empleados de oficinas 11.1 

Vendedores 19.0 

Mineros, canteros 1.6 

Artesanos, operario 20.0 

Obrero, jornalero 3.8 

Conductores 6.9 

Trabajadores de Servicios 19.3 

Trabajadores del hogar 4.0 

Elaboración: propia 

Fuente: Proyecto Educativo Regional Callao 2010-2023 – INEI – GRC 

 

Actividades económicas 

El distrito del Callao por su ubicación y las actividades económicas se ha 

transformado en un lugar de grandes oportunidades de crecimiento económico, ya 

que en él se desarrollan el intercambio comercial, y cuando hablamos de intercambio 

se hace referencia tanto nacional como internacional, ya que muchas de las 

actividades son importantes para el Perú, dentro de ellas tenemos la pesca, 

agricultura, minería, el comercio al por mayor y menor entre otras que forman parte 

de este aspecto económico que genera ingresos importantes no solo al callao si no a 

nivel nacional (ver ilustración 42). 
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Ilustración 42: Actividad económica 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Callao 2011-2021 Recuperado de: 

http://www.regioncallao.gob.pe/contenidos/contenidosGRC/Pagina_Web_PDCR/PlanDesarrolloConcertadoRCallao2011- 

 

Dentro de las actividades que se desarrollan en la Provincia Constitucional del Callao, 

es importante comparar según el cuadro porcentual el Callao en el rubro 

manufacturero, tiene una participación de valor agregado de 41.3 % mientras que el 

Perú incluyendo todos los departamentos solo cuenta con el 28.8 %, con lo cual el 

callao es que genera mayor valor agregado de participación, es importante tener en 

cuenta estas actividades económicas ya que se puede valorar más aún si se le 

complementa con mejores proyectos que integren la economía con la cultura. 

Según (GRC, 2010) en el plan de desarrollo concertado nos menciona que los 

distritos con mayor contribución de valor agregado son Callao y Ventanilla con 5,236 
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millones de nuevos soles y 936 millones de nuevos soles, haciendo un 86.2% del 

total. 

Pobreza sector informal 

El Callao así como es un lugar con gran actividad económica, también cuenta con 

índices de pobreza, estas personas con bajo poder adquisitivo, se encuentran en los 

6 distritos de la Provincia del Callao.  

Según el sistema de consulta de pobreza 2007 del INEI el callao presenta un 18.8% 

del total de pobreza y también corresponde un 0.3% de pobreza extrema. Esto en 

comparación con otros lugares considera al callao dentro de los lugares con menor 

índice de pobreza. 

Tabla 24: Pobreza monetaria distrito del Callao al 2007  

 

DISTRITO 

INCIDENCIA DE LA 

POBREZA TOTAL 

INCIDENCIA DE LA 

POBREZA EXTREMA 

ABSOLUTA PORCENTUAL ABSOLUTA PORCENTUAL 

Región 

Callao 

194,148 18.8 % 7,088 0.3 % 

Distrito 

Callao 

80,288 16.4 % 2,100 0.17 % 

Elaboración: propia 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Callao 2011-2021 

 

De acuerdo al cuadro presentado existe una ligera diferencia entre el distrito del 

Callao con la provincia, pero que siendo presente la pobreza extrema no es el índice 

más alto sino que también Callao distrito forma parte de los distritos con menor índice 

de pobreza, dentro de los 6 distritos del Callao el que tiene un alto índice de pobreza 

es Ventanilla ya que es un distrito joven que está en proceso de crecimiento. 

9.2.7 Dinámica y tendencias 

Estilo de vida 

El estilo de vida de la población del Callao es muy variada con lo cual se muestra 

claramente la segregación en el distrito, una de las causas son la delincuencia que 
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existe en el lugar, podemos encontrar zonas donde las condiciones de vida son muy 

precarias, así como otras con comodidades; por otro lado las costumbres en el lugar 

son variadas debido a que la población, no solo del callao si no el Perú entero, es un 

lugar multicultural es por ello la presencia de días festivos de los cuales la población 

es participe. 

Desarrollo Cultural 

El desarrollo cultural de un lugar es muy importante para poder generar una población 

con costumbres y actividades productivas, es por ello que el distrito del callao cuanta 

con locales para estas actividades no en gran cantidad pero amenos con uno en su 

distrito. 

Tabla 25: Usuarios a locales del distrito del callao para uso cultural y recreacional de la 

municipalidad, 2011-2012 

AÑO 

LOCAL DE USO 

RECREACIONAL 

Y CULTURAL 

TIPO DE LOCALES-USUARIOS 

TEATROS 

Y 

TEATRINES 

BIBLIOTECAS 

MUNICIPALES 

CASA DE 

LA 

CULTURA 

OTRO 

2011 1 49,432 24,084 1,500 - 

2012 1 54,984 22,358 1,500 - 

Elaboración: propia 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Constitucional del Callao 2014 – INEI - ENH 

 

Respecto al espacio que sea destinado para cultura el distrito carece de 

ambientes, si bien presenta lugares de teatro, biblioteca y casa de la cultura no 

existe un centro cultural que contemple ambientes que aporten a las actividades 

tanto recreación y cultural de manera macro. En algunos casos como se mencionó 

antes muchos de estos lugares son usados para impartir charlas o talleres 

productivos para la población del distrito. 

9.3 Estructura poblacional 

Población 

El distrito de Callao Cercado cuenta con una población de 415, 888 habitantes la 

población esta designada de la siguiente manera: 
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Tabla 26: Indicadores demográficos - 2007 

Principales indicadores demográficos Cifras totales Porcentaje % 

Población total en callao 415 888 100.00 

Hombres 430 582 49.10 

mujeres 446295 50.90 

Población por edad 415 888 100.00 

0-14 años 103 776 25.00 

15-64 años 284 737 68.50 

65 a mas 27 375 6.60 

Elaboración: propia 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Constitucional del Callao 2014 – INEI - ENH 

 

Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), estimaron la edad promedio en el distrito del callao con 31 años de 

edad, del mismo modo según el rango de edad y por el tipo de proyecto que 

pretendemos realizar estamos enfocados en el mayor número de población con 

edades entre 15-64 años, 284 737 dando un 68.50% de la población total. 

9.4 Recursos 

Teniendo en cuenta a Callao Cercado desde su estructura urbana la cual presenta 

una variada y completa configuración ya que en ella encontramos industria comercio 

turismo, creo que es un lugar que posee grandes recursos para poder aprovechar. 

En cuanto al turismo como recurso el Callao ya ha venido cambiando su imagen el 

solo hecho de presentar en su centro histórico una propuesta de renovación usando 

recurso propios como lo es el entorno la identidad y hacer de un elemento propio de 

calles y barrios un lugar para mostrar al turismo, estoy hablando de Callao 

monumental como una organización o grupo de difunde cultura y turismo en callao 

juntamente con fugaz otro ente que forma parte de Callao. 
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Ilustración 47: Recursos con los que cuenta el Callao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.monumentalcallao.com/ 
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Es con estos recurso con los cuales se pretende en esta tesis difundir mucho más el 

arte y la identidad del lugar forjando una vitrina al mundo de lo que se pude lograr 

transformando de lo malo en algo que vale la pena difundir esta metamorfosis de 

imagen del Callao hecho desde los recursos como el capital humano y la esencia del 

lugar. 

Por otro lado también cuenta con el turismo teniendo el aeropuerto ubicado en su 

territorio, así mismo tenemos la presencia del puerto uno de los más importantes del 

Perú, este tipo de recursos son los que son el impulso para propiciar el mejoramiento 

y revitalización de las áreas públicas.  

9.5 Organización política, planes y gestión 

Organización municipal el cual permite desarrollar los proyectos designados en 

favor de los pobladores del Callao.  

Gobierno Local 

Es el encargado de hacer ejercer la normativa que se encuentra vigente en el periodo 

de gobierno del alcalde, el gobierno local (municipalidad), es el ente que designa el 

gasto del presupuesto anual y del presupuesto por recaudación de impuestos, ambos 

presupuestos están administrados por la municipalidad. 

Nos obstante se debe regir a los criterios de ejecución de proyectos según las 

circunstancias del distrito, ya que pueden presentarse la ejecución de proyectos por 

motivos de fuerza mayor (emergencia), los cuales deben ser aprobados por la 

municipalidad para su elaboración de expediente técnico y posterior ejecución.  

Poder Legislativo 

Está conformado por la Gerencia municipal, la alcaldía, sala de regidores, entre otras 

áreas que de alguna manera controlan los procesos reglamentarios para poder 

realizar los proyectos solicitados por las municipalidades, el poder legislativo de una 

municipalidad brinda las resoluciones, ordenanzas, acuerdos de consejo u otros 

documentos que permiten ejercer las obras públicas, y así realizar el gasto de 

presupuesto para obras que se le designa a la municipalidad, y justificar mediante 

estos documentos el gasto realizado. 
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Poder Ejecutivo 

El Poder Ejecutivo en el Callao es el ente administrativo que ejecuta las obras 

designadas por el PIP, dentro de este poder podemos encontrar como entidades a la 

Gerencia Administrativa, quien conjuntamente con el Área de Abastecimiento, y en 

coordinación con la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano ejecutan los proyectos ya 

desarrollados en expediente técnico, es importante mencionar que dentro de esta 

organización administrativa forman parte muy importante  las áreas de Catastro, 

quienes proporcionan información del territorio y por ende las zonas a intervenir, así 

como obras privadas, y obras públicas. 

Para efectos del proyecto es de mayor importancia el área de obras públicas ya 

que por la magnitud del proyecto y el tipo será derivado a esta área para su proceso 

de ejecución. 

Planes y gestión 

Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano para Lima y Callao 

Dicho plan cuenta con una variedad de proyectos que brindaran el mejoramiento de 

la infraestructura urbana, tal como lo menciona el plan cuenta con desarrollo de 

proyectos de redes viales, espacios públicos, equipamientos y viviendas para el 

Distrito del Callao. 

Plan de Desarrollo Urbano del Callao 

El Plan de Desarrollo Urbano del Callao busca mediante normas legales poder 

establecer lineamientos para el adecuado desarrollo y planificación de la ciudad; para 

ello mediante Ordenanza Municipal que restituye la vigencia de la Ordenanza 

Municipal Nª 000068-2010 que aprobó el Plan de Desarrollo Urbano de la Provincia 

Constitucional del Callao 2011-2022, según documento del Concejo Municipal 

Provincial del Callao y su ordenanza Municipal Nª 008-2015. 

El presente documento tiene como prioridad logar la vialidad del plan metropolitano 

de la Provincia Constitucional del Callao, dando al lugar una proyección de 

sostenibilidad, de acuerdo a los distritos que la conforman. 

 Así mismo se encuentran como planes de gestión los siguientes:  
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Ilustración 48: Planes de Gestión Callao 

 

Fuente: http://www.regioncallao.gob.pe/regionCallao/Menu?opcion=planes_comite_riesgo&pagina=0&parte=0 

9.6 Caracterización urbana 

El distrito de callao cercado refleja características particulares que si bien es cierto 

representa no solo a callao sino también a otros distritos de Lima, pero de cierta forma 

se ha inmerso en la ideología de las personas y la mente que el callao es un lugar de 

delincuencia peligro y de un lugar no amigable. 

Ilustración 49: Caracterización Urbana – estadísticas delictivas 

 

Fuente: https://elcomercio.pe/lima/callao-homicidios-aumentaron-10-ano-249581 

https://elcomercio.pe/lima/callao-homicidios-aumentaron-10-ano-249581
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No obstante esta característica negativa no es la única por la cual se le conoce al 

Callao, si bien es cierto es necesario mencionar debido que es uno de los puntos 

importantes por los que se propuso realizar esta investigación, también es necesario 

mencionar que callao como puerto es uno de los más importantes de Perú. 

Ilustración 50: Características urbanas positivas del Callao 

 
Fuente: https://pymex.pe/noticias/los-puertos-peruanos-que-pretenden-destronar-al-callao 

Actualmente se ha venido trabajando mucho en una nueva imagen del Callao y creo 

que es muy importante, ya que está basada en la cultura e identidad del lugar, se han 

podido transformar las vivencias en hechos que formen parte importante para el 

Callao y sean vistos con rechazo,  impulsa a que se realicen espacios dedicados al 

arte urbano que permita difundir esta cultura en todo el Callao (Ver ilustración 51). 

Ilustración 51: Cultura urbana – Monumental Callao 

Fuente: http://midiarioyviajes.com/callao-monumental/ 

https://pymex.pe/noticias/los-puertos-peruanos-que-pretenden-destronar-al-callao
http://midiarioyviajes.com/callao-monumental/
https://pymex.pe/wp-content/uploads/2014/10/puerto-del-callao1.jpg
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9.7 Teorías aplicadas 

Las teorías aplicadas se encuentran descritas en el capito de marco teórico  

9.8 Modelo de intervención 

Modelo de intervención que se genera en el proyecto está vinculada al desarrollo de 

la identidad y el uso de espacios públicos que es de donde parte el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/MonumentalCallao/photos/pcb.1706740749354625/1706721749356525/?type=3&theater 
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9.9 Visión de la intervención y prognosis 

La visión del proyecto se ve reflejado atreves del Análisis FODA de la Provincia 

Constitucional del Callao, para de alguna manera identificar el panorama completo 

del distrito y tomar lo bueno y reforzar lo malo, según los datos provistos por (GRC, 

2010) tenemos el siguiente FODA. 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

 Esperanza de vida muy alta a nivel nacional. 

 Patrimonio y dinamismo institucional en el distrito. 

 Crecimiento en el sector formal, superior al promedio. 

  Cuenta con centros culturales en todos sus distritos. 

 Ubicación estratégica del Callao. 

 Importancia de las industrias manufactureras, con presencia 

internacional. 

 Cuanta con un marco normativo para protección de áreas 

verdes. 

 Ley y reglamento del SINASEC, SINADECI, SIREDECI. 

 Existencia del sistema de información territorial y la zonificación, 

lo que favorece la planificación del ordenamiento territorial. 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

 Estabilidad económica. 

 Incremento de la inversión pública nacional en obras de 

infraestructura y equipamiento urbano. 

 Interés de instituciones privadas a nivel nacional en el desarrollo 

de actividades de responsabilidad familiar y poblacional. 

 Incremento del flujo comercial. 

 Interconexión de interoceánica con el puerto del callao. 

 Interés mundial por la conservación del medio ambiente y la 

diversidad. 

 Interés de empresarios de nivel nacional e internacional, para 

financiar proyectos de responsabilidad social. 

 Incremento sustantivo a nivel nacional, de seminarios, talleres, 

charlas y otros eventos de formación educativa, permiten la 

participación de la población. 
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D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

 Alto número de pandillas juveniles con alta incidencia de delitos. 

 Crecimiento de los niveles de atraso y deserción escolar, 

incrementado la tasa de trabajo de niños. 

 Insuficiente impulso a la artesanía como una oportunidad para 

generar un mayor número de puestos de trabajo. 

 Desarrollo industrial con alta contaminación ambiental. 

 Inseguridad ciudadana puede reducir las inversiones en el 

callao. 

 Flujo migratorio poblacional que genera crecimiento 

desordenado. 

 Escasos espacios de áreas verdes y recreación para la 

población. 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

 Incremento de la delincuencia, drogadicción, violencia 

domestica e inseguridad a nivel nacional. 

 Reducción de áreas agrícolas y ecológicas debido a la 

expansión industrial. 

 Ocurrencia de sismos y tsunamis. 

 Actividades ilícitas de bandas organizadas foráneas – carteles. 

 Actos de corrupción en la gestión pública. 

 Calentamiento global. 

 Deficientes sistemas de control ambiental e inadecuadas 

políticas ambientales e incumplimiento de las normas por parte 

de las empresas. 
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En cuanto a la prognosis del proyecto se pretende realizar una volumetría que 

represente el crecimiento del arte urbano y que por medio de espacios de 

esparcimiento y recreación se pueda mejorar y potenciar el lugar, generar de un lugar 

precario y deteriorado uno de tránsito y vivencia. 

Ilustración 52: Prognosis del área de proyecto 

 

Elaboración: propia 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Constitucional del Callao 2014 – INEI – ENH 

 

9.10 Conclusiones y recomendaciones 

Se llega a la conclusión que un centro cultural de arte urbano en el distrito de Callao 

Cercado ayudara a reforzar y expandir el arte urbano que es la identidad del lugar, 

así mismo se concluye que los espacios públicos que en la actualidad están sin uso 

y deteriorados se podrán reactivar y dar un uso constante de la población que formara 

parte del cambio que se plantea en el área a intervenir. 

Por otro lado se recomienda realizar actividades en las cuales la población forme 

parte de este tipo de arte así será aceptado con mayor celeridad. 
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10 FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA SOLUCIÓN 

– CONCEPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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10.1 Estudio y definición del usuario 

Para el desarrollo del proyecto se investigó y estudio al usuario inmediato, para este 

caso nos referimos a los jóvenes que se encuentran inmersos en las malas prácticas 

en las calles de callao, según el diario la republica manifestó en diciembre del 2015 

que los jóvenes pueden lograr salir de ese mundo de violencia para muestra los 

reportes estadísticos que se dieron del 2011 al 2014 en el cual la reducción de la 

delincuencia firmando un acuerdo de paz entre Loreto y Castilla, inculcando el arte en 

las vidas de los jóvenes. 

Al ver el resultado positivo pretenden seguir buscando impulsores de este tipo de 

eventos para reducir la delincuencia en el callao, como se muestra líneas arriba por 

que no repetir eso en otros lugares del callao para fomentar esos acuerdos de paz y 

más cuando son acompañados de proyectos que refuerzan el apoyo de las 

autoridades. 

Así mismo con el estudio del usuario inmediato también los usuarios alternos forman 

parte de este beneficio ya que ellos sienten lugares seguros y con ambientes 

amigables que permiten ser vividos y recorridos. 

Ilustración 53: Tipos de usuario identificados   

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

  

Deportistas 

Empresarios 

Estudiantes 

Comerciantes 

Familia 
Grupos urbanos 



 

 

  100 

 

 
 

Características socio-demográficas, económicas, edades, etc. 

Educación 

La educación es uno de los factores más importantes para el desarrollo de un área 

urbana, mediante el desarrollo de la educación podemos fomentar el crecimiento 

productivo de un lugar. 

Según el compendio estadístico provincia constitucional del Callao 2014 nos da 

los datos relacionados a la educación para lo cual se elaboró un cuadro con los 

datos correspondientes solo al distrito en estudio, Callao Cercado. 

El total de población que se encuentra cursando algún tipo de educación ha sido 

variada en los últimos tres años, en el 2011 se encontraban un total de  96,463 lo 

cual para el siguiente año se redujo en 3,175 estudiantes, y posterior a este año en 

el 2013 se incrementó en 4,995 estudiantes dando un total de 98,283. 

Tabla 27: Matrícula escolar del sistema educativo nacional por modalidad, según distrito, 2011 - 

2013  

EDUCACION PUBLICA 2011 2012 2013 

total 96,463 93,288 98,283 

 Básica regular 89,749 88,015 90,933 

Inicial 19,291 20,010 21,735 

Primaria 41,451 40,426 41,102 

Secundaria 29,007 27,579 28,096 

 Básica alternativa 2,480 943 2,347 

 Básica especial 97 107 88 

 Técnico productivo 3,858 3,929 4,291 

 No universitaria 279 294 624 

Pedagógica 114 171 146 

tecnológica 165 123 478 

Elaboración: propia 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Constitucional del Callao 2014 – INEI - ENH 
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Del mismo modo es importante tener en cuenta el tipo de educación privado ya que 

forma parte de la población que se encuentra cursando algún tipo de estudio 

Tabla 28: Matrícula escolar del sistema educativo privado por modalidad, según distrito, 2011 - 2013  

 EDUCACION PRIVADA 2011 2012 2013 

total 39,599 39,439 42,057 

 Básica regular 36,691 36,865 39,020 

Inicial 8,226 8,570 9,484 

Primaria 16,883 16,554 17,332 

Secundaria 11,582 11,741 12,204 

 Básica alternativa 420 281 481 

 Básica especial 67 57 65 

 Técnico productivo 2,203 2,036 1,954 

 No universitaria 218 200 537 

Pedagógica 53 77 59 

tecnológica 165 123 478 

Elaboración: propia 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Constitucional del Callao 2014 – INEI - ENH 

 

El cuadro refleja una similitud con la educación pública, no en cantidad pero si en 

la diferencia por año el incremento para el 2013 con 42,057 estudiantes en 

instituciones privadas; pero con diferencia considerable en el total de estudiantes de 

instituciones privadas, por lo que la educación pública aún sigue siendo la de mayor 

concurrencia. 

Es importante también tener en cuenta que según las edades podemos definir 

como estamos en población para poder tener como base de datos para considerarlo 

en el desarrollo del centro cultural. 
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Tabla 29: Tasa bruta de matrícula según el rango de edad, 2011 - 2013 

GRUPO DE EDAD 2011 2012 2013 

De 6 a 11 años 100.0 99.5 99.6 

De 12 a 16 años 92.6 98.5 91.4 

Elaboración: propia 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Constitucional del Callao 2014 – INEI - ENH 

 

En los rangos de edad se muestra una reducción en la tasa de matrícula, según la 

información proporcionada por INEI y la Encuesta Nacional del Hogar, es importante 

saber ya que el centro cultural debe enfocar a la población que se encuentre con 

estudios en curso así como las que terminan ya que buscaran en algunos casos 

donde emprender nuevas experiencias educativas o de formación. 

Salud 

Respecto al tema de salud del distrito tenemos que tener en cuenta los factores que 

implica el tema, puesto que encontramos tanto la natalidad, mortalidad y 

enfermedades que se suscitan en el lugar lo que determina la población a atender. 

El distrito del Callao presenta los siguientes establecimientos según la categoría 

que le corresponde, dicha información está respaldada por el ministerio de salud,  

Tabla 30: Establecimientos por categoría de salud en el distrito del Callao, 2013 

 CATEGORIA DE ESTABLECIMIENTO 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-

1 

II-

2 

II-

E 

III-

1 

S/CATEGORIA 

CANTIDAD 

ESTABLECIMEINTOS 
66 58 22 6 - 2 2 - 111 

Elaboración: propia 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Constitucional del Callao 2014 – INEI - ENH 

 

Estos establecimientos de salud dan un total de 267, los cuales brindan atención a 

la población del Callao de acuerdo al tipo de enfermedad o accidente que se puede 

presentar, para temas de estudio es necesario precisar según las edades, la cantidad 

de atendidos en los establecimientos y más aun los que están en rangos de edad que 
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pueden concurrir al centro cultural recreativo en mención, siendo influencia directa 

para el proyecto. 

Tabla 31: Atendidos en los establecimientos de salud del callao según las edades, 2011 - 2013 

PERIODOS 0-11 AÑOS 
12-17 

AÑOS 

18-29 

AÑOS 

30-59 

AÑOS 
60 A MAS 

2011 38,095 10,060 32,124 36,884 9,203 

2012 43,729 11,184 31,370 38,826 10,949 

2013 46,721 12,215 35,976 49,317 14,689 

Elaboración: propia 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Constitucional del Callao 2014 – INEI - ENH 

 

Dada las atenciones entre los años 2011, 2012 y 2013 podemos notar que existe 

un crecimiento de atendidos, el total de atendidos 2013 es de 158,918, por otro lado 

según los rangos de edad los que se encuentran entre 30-59 años son los que 

presentan mayor atención, y los jóvenes de 12-17 son los de menor atención. 

Morbilidad 

Según (DIRESA Callao, 2016) nos menciona que la morbilidad en el distrito se dan 

por diversas causas dentro de las cuales se mencionan: las infecciones agudas de 

las vías respiratorias, enfermedades de la cavidad bucal, dorsopatias, obesidad, 

enfermedades del esófago, estómago y del duodeno, enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias, enfermedades de vías urinarias, artropatía, enfermedades 

hipertensivas, trastornos de músculos oculares, otras causas, esta lista  

Tabla 32: Morbilidad en el callao según las edades y el sexo 2015 

MORBILIDAD 
0-11 

AÑOS 

12-17 

AÑOS 

18-29 

AÑOS 

30-59 

AÑOS 
60 A MAS 

total 378,140 78,355 187,821 419,681 227,682 

femenino 183,127 45,274 145,181 318,525 144,041 

masculino 195,013 33,081 42,640 101,156 83,641 

Elaboración: propia 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Constitucional del Callao 2014 – INEI – ENH 
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Según el cuadro los jóvenes en rangos de edad de 12-17 y 18-29 son los que 

presentan menos índices de morbilidad, cada cual con su rango no en sumatoria, si 

bien es cierto que las causas son diversas un centro cultural puede aportar de manera 

favorable para reducir algunas de estas causas, por medio las actividades 

recreacionales que se pueden plantear en él, considerando que existen causas 

hipertensivas que pueden reducirse según las actividades que se pueden plantear. 

Mortalidad 

Ta lasa de mortalidad del Callao según (DIRESA Callao, 2016) el distrito presenta 

una tasa de mortalidad de 5.1% con un número de defunciones de 2,043 según la 

fuente de certificados de defunción – RENIEC 

Desarrollo cultural 

El desarrollo cultural de un lugar es muy importante para poder generar una población 

con costumbres y actividades productivas, es por ello que el distrito del Callao cuanta 

con locales para estas actividades no en gran cantidad pero amenos con uno en su 

distrito. 

Tabla 33: Usuarios a locales del distrito del callao para uso cultural y recreacional de la 

municipalidad, 2011-2012 

AÑO 

LOCAL DE USO 

RECREACIONAL 

Y CULTURAL 

TIPO DE LOCALES 

TEATROS 

Y 

TEATRINES 

BIBLIOTECAS 

MUNICIPALES 

CASA DE 

LA 

CULTURA 

OTRO 

2011 1 49,432 24,084 1,500 - 

2012 1 54,984 22,358 1,500 - 

Elaboración: propia 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Constitucional del Callao 2014 – INEI - ENH 

 

Respecto al espacio que sea destinado para cultura el distrito carece de ambientes, 

si bien presenta lugares de teatro, biblioteca y casa de la cultura no existe un centro 

cultural que contemple ambientes que aporten a las actividades tanto recreación y 

cultural de manera macro. En algunos casos como se mencionó antes muchos de 
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estos lugares son usados para impartir charlas o talleres productivos para la población 

del distrito. 

Estilo de vida 

El estilo de vida de la población del Callao es muy variada con lo cual se muestra 

claramente la segregación en el distrito, una de las causas son la delincuencia que 

existe en el lugar, podemos encontrar zonas donde las condiciones de vida son muy 

precarias, así como otras con comodidades; por otro lado las costumbres en el lugar 

son variadas debido a que la población, no solo del callao si no el Perú entero, es un 

lugar multicultural es por ello la presencia de días festivos de los cuales la población 

es participe. 

Crecimiento poblacional 

Desde que el Callo empezó habitarse se ha venido incrementando el crecimiento del 

distrito no solo en extensión territorial sino también en crecimiento poblacional, es por 

ello que se cree conveniente desarrollar un cuadro según la información 

proporcionada por el Proyecto Educativo Regional (PER) del Callao el cual nos da 

alcances de la tasa de crecimiento del distrito (GRC, 2010-2023). 

Tabla 34: Tasa de crecimiento poblacional comparativo entre Perú, Prov. Const. del Callao y distrito 

Callao Cercado, 1981-1993 y 1993-2005 

Año 1991 - 1993 1993 - 2005 

Perú 2.0 1.8 

Prov. Callao 2.2 2.0 

Dist. Callao  2.7 0.4 

Elaboración: propia 

Fuente: Proyecto Educativo Regional Callao 2010-2023 – INEI - GRC 

 

Según el cuadro la tasa de crecimiento al 2005 se ha reducido considerablemente 

y en comparación con la Provincia del Callao existe también una diferencia abismal, 

pero realizando una comparación es importante reconocer que el Callao tiene un 

crecimiento superior a Perú, pero en todos los casos la tasa de crecimiento ha ido en 

descenso. 
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Por otro lado el Callao con el pasar de los años también ha sido participe del 

crecimiento poblacional general que se ha presentado a nivel de Lima, este 

crecimiento con el paso de los años separaba al Callao de lima, se encontraban 

separados por extensiones de terreno muy grandes que muchos de ellos eran fundos 

o chacras. 

El crecimiento del territorio se han dado por parte de las migraciones, estas 

personas se asentaban en las zonas rurales, con ello es que empieza a tomar otra 

configuración el territorio del Callao, (Kapstein y Aranda, 2014) 

Síntesis de referencia 

La referencia corresponde a Centro cultural Pompidou, el centro cultural Tijuana y 

el museo de arte de Bilbao. Para sintetizar dichos proyectos se presentaron no solo 

por tener como característica ser un Centro cultural sino también por el contexto en 

el cual se ha realizado, por ello el museo de arte de Bilbao el cual no es de categoría 

centro cultural pero que por su construcción y el contexto en el cual se desarrolla es 

un aporte y referente que demuestra un referente de la regeneración urbana y de uso 

adecuado de espacios. 

Ilustración 54: Características de referentes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.archdaily.com/64028/ad-classics-centre-georges-pompidou-renzo-piano-richard-

rogers/5037e1d528ba0d599b0001d9-ad-classics-centre-georges-pompidou-renzo-piano-richard-rogers- 

Centro cultural Pompidou 

 Periodo de diseño                       : 1970-1971 

 Ubicación del proyecto              :Los Halles, París, Francia 

 Autoría                                          : Richard Rogers, Renzo Piano 

 Principales materiales usados  :  Acero y vidrio 

 Superficie total                            : 20.000 m2 

 Superficie de construcción        : 103.305 m2 

 Altura                                            :42 metros 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.archdaily.com/64028/ad-classics-centre-georges-pompidou-renzo-piano-richard-rogers/5037e1d528ba0d599b0001d9-ad-classics-centre-georges-pompidou-renzo-piano-richard-rogers-
https://www.archdaily.com/64028/ad-classics-centre-georges-pompidou-renzo-piano-richard-rogers/5037e1d528ba0d599b0001d9-ad-classics-centre-georges-pompidou-renzo-piano-richard-rogers-
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Ilustración 55: Centro Cultural Tijuana 

Fuente: Archidaly

Centro cultural Tijuana 

 Periodo de diseño                       : 1980 

 Ubicación del proyecto              :México 

 Autoría                                          : Ramírez Vásquez y Rosen Morrison 

 Principales materiales usados  :  Concreto armando 

 Superficie total                            : 35328.60 m2 

 Superficie de construcción        : 23.755 m2 

 Altura                                            : 98 metros 
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10.2 Programación arquitectónica 

 

  AMBIENTES 
N°. DE 

AMBIENTES 
USUARIOS 

N°. DE 
USUARIOS 

AFORO 
AREA (m2) SUBTOTAL 

(m2) 
TOTAL    
(m2) UNITARIO PARCIAL 

ZO
N

A
 R

EC
EP

TI
V

A
 

estacionamiento 1 general según RNE 50         

sala de espera 1 visitante 95 95 1.5 142.5 142.5 142.50 

vestíbulo 1 visitante  100 100 1.5 150 150 150.00 

recepción 
1 recepcionista 1 

11 
10 10 

25 25.00 
1 visitante 10 1.5 15 

caseta de control 1 vigilante 1 1 1.5 1.5 1.5 1.50 

subtotal 319.00 

30% circulación/muros 95.70 

Total 414.70 

ZO
N

A
 E

D
U

C
A

TI
V

A
 

recepción 1 secretaria 1 1 10 10 10 10.00 

sala de profesores 1 Profesor 5 5 5 25 25 25.00 

dirección 1 director 2 2 10 20 20 20.00 

coordinación 1 profesores 3 3 10 30 30 30.00 

servicios higiénicos 2 alumnos 6 6 3 18 18 36.00 

estar estudiantes 1 alumnos 10 10 1.5 15 15 15.00 

taller de baile urbano 3 Profesor 1 13 5 5 65 195.00 
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Alumno 12 5 60 

taller de graffiti 2 
Profesor 1 

13 
5 5 

65 130.00 

Alumno 12 5 60 

taller de música 2 
Profesor 1 

13 
5 5 

65 130.00 

Alumno 12 5 60 

taller de escultura urbana 2 
Profesor 1 

13 
5 5 

65 130.00 

Alumno 12 5 60 

subtotal 721.00 

30% circulacion/muros 216.30 

Total 937.30 

ZO
N

A
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

A
 

dirección general 1 Gerente 1 1 10 10 10 10.00 

marketing 1 Ejecutivos 1 1 10 10 10 10.00 

secretaría 1 Secretaria 1 1 10 10 10 10.00 

sala de juntas 1 Ejecutivos 10 10 10 100 100 100.00 

contabilidad 1 Contador 1 1 10 10 10 10.00 

recepción 1 
Recepcionista 1 

6 
10 10 

60 60.00 

Visitante 5 10 50 

archivo 2 Personal 3 3 10 30 30 60.00 

baño 1 Gerente 1 1 3 3 3 3.00 

servicios higiénicos 2 Personal 6 6 3 18 18 36.00 
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subtotal 299.00 

30% circulación/muros 89.70 

Total 388.70 

ZO
N

A
 C

O
M

P
LE

M
EN

TA
R

IA
 

biblioteca 1 
bibliotecarios 2 

202 
5 10 

1010 1010.00 

alumnos 200 5 1000 

sala de cómputo 2 alumnos 25 25 4 100 100 200.00 

SUM 1 
expositor 1 

71 
3 3 

213 213.00 

visitantes 70 3 210 

auditorio 1 visitantes 200 200 3 600 600 600.00 

cocina 1 
cocinero 1 

4 
3 3 

30.9 30.90 

ayudantes 3 9.3 27.9 

servicios higiénicos 2 general 6 3 10.3 61.8 61.8 123.60 

cafetería 1 público 90 90 1.5 135 135 135.00 

tópico 1 
enfermera 2 

7 
6 12 

42 42.00 

paciente 5 6 30 

subtotal 2354.50 

30% circulación/muros 706.35 

Total 3060.85 

ZO
N

A
 

SE
R

V
. 

G
EN

ER
A

L

ES
 cuarto de máquinas 1 operario 1 6 1.5 1.5 1.5 1.50 

Subestación Eléctrica 2 operario 1 10 1.5 1.5 1.5 3.00 
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almacén 3 empleado 1 6 1.5 1.5 1.5 4.50 

carga y descarga 1 chofer 2 10 1.5 3 3 3.00 

subtotal 12.00 

30% circulación/muros 3.60 

Total 15.60 

ZO
N

A
 R

EC
R

EA
C

IO
N

 

áreas verdes 1 general         10000 10000.00 

skater 1 general         150 150.00 

cancha de futbol 1 general         800 800.00 

cancha de vóley 1 general         162 162.00 

anfiteatros  4 general         30 120.00 

subtotal 11232.00 

30% circulación/muros 3369.60 

Total 14601.60 

Área Total del Proyecto 4817.15 
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10.2.1 Magnitud complejidad y trascendencia del proyecto 

El proyecto del centro cultural de arte urbano se proyecta para albergar no solo  a la 

población aledaña si no a vecinos con el objetivo de poder interactuar entre ellos  

Su mayor complejidad se presenta en la forma irregular del diseño pero que a la vez 

promueve la trascendencia del mismo. 

Un proyecto que muestre la identidad pero que además refleje la esencia de lo urbano 

que es un Centro Cultural. 

10.2.2 Consideraciones y criterios para el objeto arquitectónico 

Funcionales: 

Evaluando los criterios funcionales del proyecto se optó por tener de cara al ingreso 

a la Av. Morales Duarez, debido a que dicha avenida según su sección vial representa 

mayor jerarquía, por otro lado en jr. Huancayo se planteó el ingreso de los vehículos 

al estacionamiento debido a que el flujo vehicular es menor juntamente con el ingreso 

de vehículos al patio de maniobras. 

Ilustración 56: criterios funcionales – ingresos  

 

Elaboración: propia 
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Necesidades 

Necesidad Actividad Usuario Espacio Arq. Características mobiliario 

parque de autos estacionar general estacionamiento  espacio libre 

descanso descansar visitante sala de espera sillas 

reconocimiento de 
lugar 

visitar visitante  hall espacio libre 

atención al público búsqueda 
información 

recepcionista atención al publico módulo de atención 

resguardar vigilancia vigilante vigilancia escritorio, silla 

atención al alumno búsqueda 
información 

secretaria atención al publico escritorio, silla 

descanso y registro 
notas 

relajación y digitación Profesor sala mesa, sillas, estante 

administración administrar director oficina escritorio, silla, estante 

coordinar reuniones grupales profesores oficina escritorio, silla 

fisiológicas aseo personal alumnos SS.HH. lavatorio, urinario, W.C. 

descanso alumnos relajación alumnos sala descanso sofás mesa 

aprender bailar Profesor/alumno aulas escritorio, silla, pizarra, espacio libre 

aprender cantar Profesor/alumno aulas escritorio, silla, pizarra, espacio libre 

aprender dibujar Profesor/alumno aulas escritorio, silla, pizarra, espacio libre 

aprender tocar Profesor/alumno aulas escritorio, silla, pizarra, instrumentos 

aprender esculpir y crear Profesor/alumno aulas escritorio, silla, pizarra, carpetas 

administración coordinar y 
administrar 

Gerente oficina dirección escritorio, silla, estante 

administración coordinar y 
administrar 

Sub Gerente oficina subdirección escritorio, silla, estante 

documentación e 
informe 

atender revisar 
documentos 

Secretaria oficina escritorio, silla 

coordinación dialogar y planificar Ejecutivos oficina reuniones mesa, sillas, pizarra 

calculo registrar y contabilizar Contador oficina contabilidad escritorio, silla 

entrega de 
documentacion 

recepcionar y sellar recepcionista atencion al publico escritorio, silla 

almacen de 
documentos 

guardar y ordenar  Personal almacen anaqueles 

fisiologicas aseo personal Gerente SS.HH. lavatorio, urinario, wc 

fisiologicas aseo personal Personal SS.HH. lavatorio, urinario, wc 

lectura leer e investigar bibliotecario/alumno
s 

biblioteca mesas, sillas, anaqueles, modulo 
atencion 

aprender digitar, diseñar profesor/alumno sala computo mesa computo, silla, pizarra 

exponer escuchar observar, 
exponer 

expositor/audiencia sala de exposicion sillas, podio 

vender comprar y vender vendedor/cliente estand vitrina, modulo atencion, silla 

eventos escuchar, observar, 
exponer 

visitante auditorio sillas, mesa 

cocinar preparar, cocinar cocinero/ayudante cocina muebles altos y bajos, cocina, 
refrigeradora 

fisiológicas aseo personal general SS.HH. lavatorio, urinario, wc 

alimentar beber, comer y 
reposar 

público cafetería vitrina, módulo atencion, silla 

curar atender y curar enfermera/alumnos enfermeria escritorio, silla, camilla, estante 

abastecer reparar y operar 
maquina 

operario cuarto maquina espacio libre 

abastecer reparar y operar 
maquina 

operario cuarto de 
subestacion 

espacio libre 

proteccion protección contra 
incendio 

general cuarto protección espacio libre 

almacenar equipos guardar y ordenar  empleado almacen anaqueles 

fisiologicas aseo personal empleado/visita SS.HH. lavatorio, urinario, wc 

reparto subir y bajar 
merdaderia 

choferes/ayudantes patio maniobra espacio libre 

recreacion sembrar y descansar general jardin espacio libre, bancas, farolas, piletas 

deportiva patinar general area patinaje espacio libre 

deportiva jugar general losa deportiva espacio libre 

deportiva jugar general losa deportiva espacio libre 

recreación observar y descansar general anfiteatro espacio libre, bancas de concreto 
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DIAGRAMA GENERAL DE NECESIDADES DEL CENTRO CULTURAL:

   

ZONA DE RECREACION (necesidad de jugar, relacionarse, deporte)

Espacios con áreas verdes 
para pasear.

Mobiliarios para actividades 
de ocio lúdicos y de practica 
deportiva.

Disfrutar de las áreas 
públicas del lugar, espacios 
para prácticas de 
actividades urbanas, 
murales para pintura.

ZONA DE SERVICIOS (necesidad del aseo personal cuidado de alimentos)

Cuarto de aseo personal 
como ducha urinarios , 
entre otros.

Ambientes de comida como 
cafeterías.

Cuartos para incorporación 
de equipos eléctricos.

Espacios libres para 
preparación de alimentos.

ZONA DE ADMINISTRACION (necesidad de dirigir y gestionar) 

Ambientes para gerencia y 
sala de reuniones con 
aislamiento acústico.

Espacios para almacén de 
archivos, 

Actividades de docentes en 
sala de profesores.

ZONA EDUCATIVA(necesidad de educarse y aprender)

Talleres con iluminación 
natural para desarrollo de 
talentos.

Ambientes amplios según la 
actividad a realizar con 
ventilación cruzada.

Altura adecuada para 
practica de baile.

Tipo de piso de acuerdo a 
las necesidades de los 
talleres.

ZONA RECEPTIVA( necesidad 
de transitar y conectarse con 
ambientes)

Pasillos libres y amplios.

Salida en caso de desastre

Rampas para discapacitados 
o ascensores según sea el 
caso.

Estacionamientos para 
discapacitados.

Espacio para informes.

Cuarto de cuidado del lugar 
, caseta vigilancia.
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Dimensionales antropometría, mobiliario 

El mobiliario es el equipamiento necesario para poder realizar las actividades que se 

proponen en el centro cultural, en este caso se mencionara algunos de los mobiliarios 

y sus medidas referenciales para poder plantear el cuadro de áreas, según el (Neufert, 

2013; Neufert, 2013) Presenta los siguientes mobiliarios: 

Oficinas 

Ilustración 57: Mobiliario de oficinas 

Fuente Neufert 

Recuperado de: http://www.casadellibro.com/libro-arte-de-proyectar-en-arquitectura/9788425224744/2111482 

 

La disposición de los mobiliarios de la oficina, se plantea de diversas formas 

considerando separaciones adecuadas para el correcto uso y tránsito, el usuario que 

frecuenta estos ambientes son el personal administrativo y algún usuario que requiera 

información del centro cultural. 

Ilustración 58: Mobiliario de oficinas estante 

Fuente Neufert 

Recuperado de: http://www.casadellibro.com/libro-arte-de-proyectar-en-arquitectura/9788425224744/2111482 
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Ilustración 59: Mobiliario de oficinas gabinete 

Fuente Neufert 
Recuperado de: http://www.casadellibro.com/libro-arte-de-proyectar-en-arquitectura/9788425224744/2111482 

 

En cuanto a los estantes o gabinetes deben tener alturas que permitan al personal 

administrativo el fácil acceso para la documentación, es necesario mencionar que las 

medidas son referenciales. 

Sala de cómputo 

Ilustración 60: Mobiliario de computo tipos de silla 

Fuente Neufert 
Recuperado de: http://www.casadellibro.com/libro-arte-de-proyectar-en-arquitectura/9788425224744/2111482 

 

La disposición de las sillas para las actividades tecnológicas (computación), deben 

tener también medidas que permitan girar la silla para poder salir del escritorio y estas 

medidas varían dependiendo el tipo de silla que se utilice. 
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Ilustración 61: Mobiliario de computo escritorio 

Fuente Neufert 
Recuperado de: http://www.casadellibro.com/libro-arte-de-proyectar-en-arquitectura/9788425224744/2111482 

 

Las medidas también están esquematizadas según el Neufert  con respecto a la 

postura en la computadora y las respectivas medidas del mobiliario, silla escritorio, 

distancia a la computadora entre otras más. 

Taller de dibujo 

Ilustración 62: Mobiliario de taller de dibujo 

Fuente Neufert 
Recuperado de: http://www.casadellibro.com/libro-arte-de-proyectar-en-arquitectura/9788425224744/2111482 
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Respecto a las talleres en un centro cultural es necesario tambien colocar mobiliario 

de acuerdo a la actividad a realizar, para el taller de dibujo los tableros cuentan con 

medidas diferentes a las de una carpeta o escritorio normal. 

Ilustración 63: Mobiliario de mesa de dibujo 

Fuente Neufert 
Recuperado de: http://www.casadellibro.com/libro-arte-de-proyectar-en-arquitectura/9788425224744/2111482 

 

El mobiliario para los usuarios dedicados a pintar o realizar representaciones 

artísticas se despliega de la posición horizontal con ángulos graduales según la 

comodidad del usuario. 

Cafetería 

Ilustración 64: Mobiliario de cafetería 

Fuente Neufert 
Recuperado de: http://www.casadellibro.com/libro-arte-de-proyectar-en-arquitectura/9788425224744/2111482 
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En la cafetería el mobiliario es para los usuarios tanto administrativo, alumnado o 

personal docente, la disposición de las mesas para atención será de diversas 

maneras diagonales, en forma lineal como la ilustración o algún otro que se pueda 

plantear. 

Ilustración 65: Mobiliario de cafetería mesas 

Fuente Neufert 
Recuperado de: http://www.casadellibro.com/libro-arte-de-proyectar-en-arquitectura/9788425224744/2111482 

 

Auditorio y biblioteca 

El mobiliario dispuesto para la biblioteca y auditorio corresponde a butacas, ya sean 

estas alineadas según es espacio del ambiente y fijas así como ubicadas para 

eventos especiales que serán de butacas no tan sofisticadas ya que estas serán 

movibles, lo principal es que se tenga en cuenta la separación entre ellas que permita 

que una persona pueda transitar con normalidad  
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Ilustración 66: Mobiliario auditorio 

Fuente Neufert 
Recuperado de: http://www.casadellibro.com/libro-arte-de-proyectar-en-arquitectura/9788425224744/2111482 

 

Los auditorios por su actividad el mobiliario que se plantea debe tener ubicaciones 

necesariamente en forma escalonada para un adecuado espectáculo. 

Ilustración 67: Mobiliario de biblioteca 

Fuente Neufert 
Recuperado de: http://www.casadellibro.com/libro-arte-de-proyectar-en-arquitectura/9788425224744/2111482 

 

En la biblioteca los estantes para libros también deben tener una distancia ya que los 

estantes de biblioteca según el Neufert se deja 1.60 entre estante y estante. 
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Espaciales análisis del espacio funcional directo e indirecto 

Espacio funcional 

De acuerdo a las zonas planteadas se debe relacionar las zonas para que de esta 

manera pueda existir un adecuado funcionamiento, es por ello que realizaremos un 

diagrama de relación de zonas y poder ver el funcionamiento de las zonas. 

En el centro cultural se plantean ambientes por cada zona, los cuales tienen un 

funcionamiento propio y que estos se relacionan a la vez con los demás de otras 

zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

1: Relación directa 

2: Relación Indirecta 

3: Sin relación 
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Ambientales clima vientos topografía 

Cuando nos referimos a los criterios ambientales en el proyecto hablaremos de la 

contaminación sonora y vehicular, de los análisis antes expuestos la contaminación 

sonora no es de un grado alto los decibeles no se emiten en demasía y más cuando 

cerca a la Av. Morales Duarez el flujo vehicular no es tan alarmante, en donde se 

refleja la intensidad sonora es en la Av. Elmer Faucett justamente a hora punta que 

el tráfico se incrementa y empiezan a generar ruido las bocinas de los vehículos. 

  

Respecto a la dirección de los vientos en el área del proyecto se direccionan de 

diversas maneras tanto diurnas como nocturnas el recorrido del viento en ambos 

casos es de sur a norte. 

Dirección del viento según la rosa del viento según el Ministerio del Ambiente 

 

Congestión vehicular en 

hora punta. 
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Asoleamiento del terreno  

 

Fuente: propia 

Estructurales altura luces sistemas constructivos 

Para el planteamiento del proyecto se desarrollaron sistemas estructurales variados 

uno de ellos es el de concreto armando, también se implementaron placas y 

estructuras metálicas, los muros de concreto armado se ven reflejados en mayor 

magnitud en el sótano. 

También se incorporaron al proyecto el sistema constructivo de pórtico que permite 

tener grandes luces y ambientes más amplios, como es el caso de los talleres que 

por ser espacios en los 

cuales se imparte 

educación se necesita 

estar libre y con visuales 

amplias, es por ello que 

se pensó en 

implementarlos con 

grandes alturas y luces 

llevando a incluir vigas 

de mayor peralte. 

Fuente: Propia  
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Normativas reglamentación, parámetros urbanos edificatorios 
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Económicas y financieras 

Datos referenciales de los costos a manera general  fuente de datos de tesis para 

optar el título de Arquitecto  de la Universidad Ricardo Palma  de bach. Arq. Arévalo 

Guerra, Juan Martín y bach. Arq. López Flores, Ariel Fernando. 

Tabla 35: Cuadro estimado de financiamiento Expediente Técnico 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO RATIO COSTO TOTAL $ COSTO TOTAL S/. 

TERRENO  10,850.00 2,260.00 24,521,000.00 78,957,620.00 
DEMOLICION  (cerco) glb 1.00 10,000.00 10,000.00 32,200.00 

TOTAL PARCIAL 24,531,000.00 78,989,820.00 

EXPEDIENTE TECNICO           

ARQUITECTURA 

M2 5,816.54 20.00 116,330.80 374,585.18 
ESTRUCTURA 
INST. ELECTRICAS 
INST. SANITARIAS  
SEGURIDAD 

TOTAL PARCIAL 116,330.80 374,585.18 
      

      

  TERRENO Y DEMOLICION 24,531,000.00 78,989,820.00 
  EXPEDIENTE TECNICO 116,330.80 374,585.18 

  TOTAL 24,647,330.80 79,364,405.18 
Elaboración propia 

Tecnológico 

Dentro de los aspectos tecnológicos se plantea el uso de espacios amplios que 

permita un ambiente fresco al realizar las actividades así también cuenta con biombos 

que dan una mayor espacialidad a los ambientes si es que se requiere ambientes más 

amplios. 

Por otro lado la tecnología implementada en las coberturas con estructuras metálicas 

que permitirá un mejor trabajo de las formas y materiales de fachadas. 

Ilustración 68: Detalle estructura metálica 

Fuente: http://aceroarquitectura.blogspot.pe/2012/02/tipos-de-uniones-pilar-y-viga-metalica.html 
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Sostenible y sustentable 

Dentro de los criterios mencionados se plantea dentro del proyecto no incluir en su 

totalidad de áreas de jardín, toda vez que, es de mayor mantenimiento y conservación 

de la misma, a cambio de este tipo de sustentabilidad se optó por crear pasillos 

amplios y recorridos. 

En los espacios de jardín si se contara con árboles que puedan remplazar el área 

verde de los jardines, considerando que los arboles aportan más al medio ambiente 

que el gras ya que este absorbe mayor cantidad de CO2. 

 

10.2.3 Relación de componentes y programa arquitectónico 
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De los componentes expuestos se procedió a realizar el uso máximo de los mismos, 

en el programa arquitectónico se considera tanto áreas de esparcimiento con áreas 

al aire libre así como infraestructura que use tecnologías diversas como estructuras 

metálicas y sistemas constructivos convencionales. 

10.3 Estudio del terreno- contextualización del lugar 

Contexto análisis del entorno mediato inmediato 

Ubicación y localización/justificación 

El terreno en estudio se encuentra en el A.H. José Olaya como único lote, el área 

del presente lote es de 18, 324.50 m2 con un perímetro de 546.11 ml. (ver plano de 

ubicación). 

Ubicación territorial: 

 Departamento     : Lima 

 Provincia            : Constitucional del Callao 

 Distrito               : Callao Cercado 

 Urbanización      :H.U. José Olaya  

Áreas y linderos 

El terreno en estudio presenta una forma de polígono irregular, el cual presenta los 

siguientes linderos: 

 Por el norte      : Colinda con Av. Morales Duarez 

 Por el sur         : Colinda con la Av. Junín 

 Por el este       : Colinda con Jr.  Huancayo 

 Por el oeste     : Colinda con Calle Madre de Dios 
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Fuente: Instituto Geográfico del Perú – Municipalidad del Callao 

 

Respecto a las medidas perimétricas el terreno está conformado por varios vértices 

debido a que es un terreno de forma regular, específicamente son 4 vértices los cuales 

son descritos en el siguiente gráfico: 

 

Aspectos climatológicos 

Ver capítulo 9 en el ítem 9.1 y el capítulo 10 ítem 10.2 en el literal ambientales. 

Condicionantes del terreno: topografía 

Superficie 

La superficie del terreno se encuentra ubicada en una manzana completa, el terreno 

en estudio cuenta con un área de 18, 324.50 m2 con un perímetro de 546.11 ml. Del 
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cual solo se usó un área de 9442.88 m y un perímetro de 395.67 ml.  Dejando el 

terreno restante para futuras ampliaciones. (Ver ilustración 26) 

Topografía 

En cuanto a la topografía del terreno, encontramos una topografía plana sin 

accidentes geográficos el nivel de la topografia se encuentra en + 40.00 msnm, 

durante muchos años el terreno se encontraba descampado era usado como 

depósito de carros y una parte del terreno como cancha deportiva.  

El terreno se encuentra en un área urbana consolidada con viviendas de 3 y 4 pisos, 

edificadas con material noble en un 90%.  
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Servicios básicos 

Área de estudio es un área consolidada que cuenta con servicios de agua, desagüe, 

telefonía entre otros servicios, por esa parte no será dificultoso proporcionar los 

servicios necesarios para el proyecto, no acarreando gastos externos al proyecto por 

tema de factibilidades de servicios. 

Según el plan de desarrollo concertado nos hace mención que las viviendas que se 

encuentran habitadas, corresponde a un 67.3% que cuenta con red pública, pero aun 

en el callao existen áreas donde las viviendas no cuentan con los servicios de agua 

potable y son más de 64,000 viviendas. 

Con respecto al alumbrado público del total de distritos (6 Distritos) 5 cuentan con un 

97% de alumbrado eléctrico, en el área de no existe problemas de alumbrado ni de 

agua o desagüe.  

Directamente en el área de terreno se pudo identificar que las edificaciones cuentan 

con los servicios básicos por lo que cuentan con habilitación urbana, toda vez que, 

un área de terreno pasa de ser rustico a urbano esta debe contar con los servicios 

básicos para poder contar con habilitación urbana y denominarse un área de terreno 

consolidada como tal. 

Ilustración 69: Servicios básicos en el área a intervenir 

 
Fuente: propia 
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Referencias geotécnicas 

Según  (huaman Egoavil, Meneses Loja, y Alva Hurtado, 1995) en su informe de 

microzonificación sísmica de la Punta y el callao, los lugares en mención así como 

lima forman parte de las demarcaciones de influencia del cono deyectivo cuaternario 

del Rio Rímac, básicamente es la configuración que adopta este tipo de suelo, 

encontrándose en su composición canto rodados, arena, arcilla y limo, este tipo de 

material se encuentra de forma heterogénea , el rio según el informe contaba con un 

poder erosivo pero con el paso del tiempo este fue reduciendo debido al case del rio 

que se reduce. 

Zonificación y usos del suelo 

El tipo de zonificación con la que cuenta el terreno en el cual se proyecta el centro 

cultural responde a una zonificación de Recreación pública (ZRP) y en su entorno 

encontramos zonificaciones de MDM, OU, E, 
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Aplicación de la normativa y parámetros urbanísticos 

Acorde con el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios vigente, emitido 

por la municipalidad provincial del Callao, la zonificación asignada es de ZRP Zona 

de Recreación Publica siendo compatible con la actividad de centro cultural. Además 

se respeta las secciones viales metropolitanas establecidas así como la altura de la 

edificación según el cono de vuelo.  
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Levantamiento fotográfico 

De la inspección ocular se logró registrar las siguientes fotografías del terreno a 

intervenir: 

  

  

 

 

 



 

 

 135 

 

 
 

 

 

Panel fotográfico del entorno calles cercanas al área de terreno donde se aprecia los 

graffitis y también el área del tren que se puede intervenir para aprovechar los muros  

para desarrollar murales artísticos potenciar el lugar. 
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10.4 Estudio de la Propuesta / Objeto Arquitectónico 

10.4.1 Definición del proyecto 

El proyecto se define como un establecimiento que permita recuperar la identidad del 

lugar mitigando la delincuencia y fomentando el arte a través de la recuperación de 

los espacios públicos, a su vez también se define como un lugar resiliente en el cual 

muchos de los jóvenes que por alguna razón quieren retomar su vida social alejada 

de la delincuencia lo pueden lograr, es por ello el objetivo de logar expandir lo que en 

callao monumental se ha iniciado. 

10.4.2 Plano topográfico 

Como se mencionó anteriormente, la topografía es plana no cuenta con desniveles 

pronunciados. (Ver plano topográfico ítem 10.3) igualmente se anexa plano 

topográfico (Ver anexo) 

10.4.3 Plano de ubicación y localización 

Se anexa plano de ubicación (Ver anexo) 

10.4.4 Estudio de factibilidad  demanda, técnica, económica 

Para la realización del proyecto se debe solicitar la factibilidad de servicios tanto de 

agua como electrificación a las empresas correspondientes, para este caso se 

tramitaría con la empresa ENEL y SEDAPAL. 

 En cuanto a la demanda los resultados de los cuadros estadísticos demuestran que 

el proyecto sería de gran provecho para los pobladores del lugar y aledaños. 

 Los estudios técnicos cuentan con información de estudios realizados en áreas 

colindantes al terreno de estudio toda vez que el expediente técnico de concretarse 

se debe realizar las pruebas técnicas necesarias para corroborar los datos optenidos 

en el estudio. 

 El estudio económico se explica a manera de estimado en el ítem 10.2. 
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10.4.5 Propuesta de zonificación 

Zonificación 

El proyecto de Centro Cultural Recreativo, para desarrollo de proyecto se plantea 

realizar una zonificación determinada por zonas generales las cuales cada una de 

estas zonas contendrán los ambientes específicos que servirán de uso exclusivo para 

determinadas actividades. 

Las zonas que contendrá el centro cultural recreativo serán las siguientes:

 Zona Receptiva 

 Zona Educativa 

 Zona Complementaria 

 Zona de Administrativa 

 Zona de Servicios 

 Zona de recreación  

 

ZONA 
EDUCATIVA

ZONA 
COMPLE-

MENTARIA

ZONA 
ADMINIS-
TRATIVA

ZONA DE 
SERVICIOS

ZONA 
RECRE-
ACIÓN 

ZONA 
RECEPTIVA
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10.4.6 Esquema de organización espacial 
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10.4.7 Accesibilidad y estructura de flujos 
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10.4.8 Criterios de diseño y de composición arquitectónico 

Para realización de la composición arquitectónica se inició con el estudio previo de 

infraestructura relacionada a Centros Culturales para así mediante esa base poder 

tener criterios en cuanto a espacio configuración  e infraestructura. 

Dentro de los criterios de diseño se realizó primero el expresar de manera libre en 

volumetrías bosquejos los ideales a los que se plantea llegar, posterior a eso se dio 

una serie de cambios de forma hasta poder establecer parámetros que están 

estipulados en el reglamento nacional de edificaciones. 

En cuanto a la composición se evoluciono de la siguiente manera: 
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10.4.9 Metodología de diseño arquitectónico 

10.4.10  Conceptualización de la propuesta 

Para la conceptualización de la propuesta nos basamos en la realidad actual a la que 

ha llegado el arte urbano, no olvidando sus orígenes y como esto se ha dado a través 

del tiempo generando una transición entre el origen y la actualidad es por eso que a 

este cambio al cual se ha sometido el arte urbano se genera el concepto de boceto. 

Para reforzar este concepto es que menciono a Toyo Ito6  en un breve escrito sobre 

La Arquitectura como Metamorfosis “Es igual que aquella sensación que 

experimentamos en el momento de transformar en palabras algún pensamiento que 

nos está dando vueltas en la mente y que queremos manifestar a otra persona.”  

Es lo mismo que plasme al volcar todo los pensamientos sobre el arte urbano y llevarlo 

a un hecho material que se pueda usar por las personas. 

10.4.11 Idea fuerza o rectora 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Premio Pritzker 2013 
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10.4.12  Adaptación y engrampe al entorno urbano 

Para la adaptación y engrampe al entorno urbano ver capítulo 8 Propuesta de 

intervención, toda vez que, en el grafico se representa como los puntos cercanos al 

proyecto que son los parques deben hacer una integración, así de esta manera 

fusionar con el entorno. 

10.4.13  Condicionantes complementarias de la propuesta 

El proyecto arquitectónico comprende en su configuración integral, condiciones 

complementarias que de alguna forma deben servir como apoyo para dicho proyecto 

o en su defecto ser negativas, para de alguna manera poder contrarrestarlas con el 

proyecto. 

Como principal condición complementaria tenemos el Rio Rímac, el cual se encuentra 

como uno de los colindantes del proyecto, específicamente en la parte frontal paralelo 

a la Av. Morales Duarez, corresponde a un elemento complementario debido a su 

proximidad y vista al terreno debería realizar un tratamiento especial que permita 

tener una mejor visual así como un complemento de área a tratar, repotenciando el 

rio y haciéndolo formar parte complementaria del proyecto. 
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“CENTRO CULTURAL DE ARTE URBANO MITIGADOR DE DELINCUENCIA JUVENIL EN EL DISTRITO DEL CALLAO CERCADO, 2018” 

PROBLEMAS 
 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES 
E INDICADORES 

METODOLOGIA POBLACION           
 

TECNICAS E 
INTRUMENTOS 

Problema general 
 
¿De qué manera el 
diseño de un centro 
cultural de arte urbano 
mitiga la delincuencia 
juvenil en el distrito del 
Callao Cercado, 2018? 
 
 
Problemas específicos 
 
1.- ¿De qué manera el 
deporte mitiga la 
segregación del distrito 
del Callao Cercado, 
2018? 
 
2.- ¿De qué manera los 
talleres productivos 
mitigan el desempleo 
del distrito del Callao 
Cercado, 2018? 
 
 
3.- ¿De qué manera los 
espacios de ocio 
mitigan la violencia del 
distrito del Callao 
Cercado, 2018? 

Objetivo  general 
 

Diseñar un centro 
cultural de arte 
urbano que mitigue la 
delincuencia juvenil 
en el distrito del 
Callao Cercado, 2018 
 

 
Objetivos específicos 

 
1.- Implementar 
áreas de deporte para 
mitigar la segregación 
del distrito del Callao 
Cercado, 2018 
 
2.- Implementar 
talleres productivos 
para mitigar el 
desempleo en el 
distrito del Callao 
Cercado, 2018 
 
3.- Implementar 
espacios de ocio para 
mitigar la violencia 
del distrito del Callao 
Cercado, 2018 

Hipótesis general 
 
El diseño de un centro 
cultural de arte urbano 
reduce la delincuencia 
juvenil en el distrito del 
Callao Cercado, 2018 
 
 
 
Hipótesis especificas 
 
1.- El deporte reduce la 
segregación  en el 
distrito del Callao 
Cercado, 2018 
 
 
2.-. Los talleres 
productivos reduce el 
desempleo en el 
distrito del Callao 
Cercado, 2018 
 
 
3. Los espacios de ocio 
reduce la violencia en el 
distrito del Callao 
Cercado, 2018 

Independiente 
 
Centro Cultural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiente 
 
Delincuencia 
juvenil 

 
 
 

 

1) Deporte 
1.1 deporte urbano  
1.2 Horas dedicadas al 
deporte 
1.3 lugar de practica de 
deporte. 
2) Talleres Productivos 
2.1 expresión artística 
urbana 
2.2 Trabajos manuales 
que se practica 
2.3 establecimientos de 
arte urbano 
3) Espacio de ocio 
3.1 Áreas verdes 
3.2 Actividad de ocio. 
3.3 uso de espacio 
publico 
1)Segregación 
1.1 barreras urbanas 
1.2 Grupos urbanos. 
1.3 marginación social 
2) desempleo 
2.1 ingresos per cápita 
2.2 número de 
desempleados. 
2.3 capital humano 
3) Violencia social 
3.1 denuncias por mes 
3.2 grupos callejeros 
3.3 conflicto territorial 

La investigación se 
tipifica de la 
siguiente manera: 
 
Tipo: 
Investigación 
aplicada  
 
Nivel: 
Descriptivo 
correlacional 
 
Diseño e 
investigación: 
No Experimental y 
transversal. 
 
 
 

Población 
La población 
estará 
conformada 
por: 
 
El contexto 
fronterizo del 
distrito del 
callao, 2017 
 
Muestra 
La muestra 
estará 
conformada 
por: 
Calculo de la 
muestra 
mediante una 
fórmula que 
determina el 
número de 
personas a 
encuestar. 

Técnicas:  
Las principales 
técnicas que se 
emplearon en la 
investigación son 
el análisis 
documental, 
selección 
bibliográfica, 
análisis 
comparativo, 
reflexiones y 
discusiones. 
 
Instrumentos: 
Los principales 
instrumentos que 
se aplicaron en las 
técnicas son 
encuestas, 
elaboración de 
cuadros 
elaboración de 
laminas 
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RELACIÓN DE LÁMINAS 
 

DESCRIPCIÓN DE PLANO LAMINA 

ARQUITECTURA 

Ubicación, esc. indicada U-01 

Planta distribución sótano, esc. 1/125 A-01 

Planta de distribución 1 piso, esc. 1/125 A-02 

Planta de distribución 2 piso, esc. 1/125 A-03 

Planta de distribución 3 piso, esc. 1/125 A-04 

Planta de distribución techos, esc. 1/125 A-05 

Alzados corte A-A; corte B-B, esc. 1/125 A-06 

Alzados corte C-C y elevación 01, esc. 1/125 A-07 

Alzados elevación 02 – 03 y perspectiva, esc. 1/125 A-08 

Plano de evacuación integral, esc. 1/150 A-09 

Plano de evacuación sótano, esc. 1/75 A-10 

Plano de evacuación 1 piso - sector, esc. 1/75 A-11 

Plano de evacuación 2 piso - sector, esc. 1/75 A-12 

Plano de señalización sótano, esc. 1/75 A-13 

Plano de señalización 1 piso - sector, esc. 1/75 A-14 

Plano de señalización 2 piso - sector, esc. 1/75 A-15 

Plano de distribución sector A y B, esc. 1/50 A-16 

Plano de distribución sector A 1 piso y 2 piso, esc. 1/50 A-17 

Alzado sector A cortes A-A; B-B y elevación, esc. 1/50 A-18 

Plano de distribución sector B 1 piso y 2 piso, esc. 1/50 A-19 

Alzado sector B cortes C-C; D-D y elevación, esc. 1/50 A-20 

Plano detalle de acabados, esc. S/E A-21 

Plano detalle de cobertura - sector A, esc. 1/75 A-22 

Plano de detalles exteriores, esc. indicada A-23 

Plano detalle escalera, esc. 1/25 A-24 

Plano detalle de baños, esc. 1/25 A-25 

Plano detalle de ascensor, esc. 1/25 A-26 

Plano detalle de puertas, esc. 1/25 A-27 

ESTRUCTURA 

Plano de cimentación sótano, esc. 1/100 E-01 

Plano de losa maciza sótano, esc. 1/100 E-02 

Plano de losa aligerada 1 piso – sector A, esc. 1/50 E-03 

Plano de losa aligerada 2 piso – sector A, esc. 1/50 E-04 

Plano de losa aligerada 1 piso – sector B, esc. 1/50 E-05 

Plano de losa aligerada 2 piso – sector B, esc. 1/50 E-06 

Plano estructura escalera, esc. 1/25 E-07 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

Red eléctrica general, esc. 1/150 IE-01 

Plano de iluminación y tomacorrientes – sector A y B, esc. 1/50  IE-02 

Plano de iluminación y tomacorrientes – sector A – 1 y 2 piso, esc. 1/50 IE-03 

Plano de iluminación y tomacorrientes – sector B – 1 y 2 piso, esc. 1/50 IE-04 

INSTALACIONES SANITARIAS 

Planta de distribución – red de agua, esc. 1/150  IS-01 

Planta de distribución – red de desagüe, esc. 1/150 IS-02 

Plano de cisterna – sótano, esc. 1/25 IS-03 

Plano red de agua 1 piso – sector A, B, esc. 1/50 IS-04 

Plano red de agua 2 piso – sector A, B, esc. 1/50 IS-05 

Plano red de desagüe 1 piso – sector A, B, esc. 1/50 IS-06 

Plano red de desagüe 2 piso – sector A, B, esc. 1/50 IS-07 
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