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PRESENTACIÓN 

La presente tesis Centro de Convenciones para promover el desarrollo 

empresarial en el distrito de Huaraz, consta de cinco capítulos los cuales 

especifican desde   el planteamiento del problema, donde se especifica el origen 

de la problemática desde el nivel macro hasta el nivel distrito, seguido por el 

marco teórico, en el cual resaltan las bases teóricas y antecedentes del proyecto, 

en los cuales se tendrán los fundamentos e ideas preliminares, como análisis de 

casos, etc, seguido por el marco metodológico, en el cual denotaremos el tipo de 

investigación y los tipos de instrumento para realizar y resolver cada uno de los 

objetivos específicos, luego se encuentran los resultados donde se muestran 

cualitativa y cuantitativamente toda información obtenida por los instrumentos y 

las fichas documentales empleadas en la presente investigación y por último 

factores vínculo entre investigación y propuesta solución, en la cual se especifica 

a más detalle las características de la propuesta del Centro de Convenciones. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó a causa de la problemática 

emergente en el distrito de Huaraz, el cual demuestra un creciente flujo de 

turistas cada año, el cual no es aprovechado por nuestro distrito, teniendo como 

objetivo, determinar la influencia de un Centro de Convenciones sobre el 

desarrollo económico empresarial en el distrito de Huaraz, así como su 

aceptación social y concepciones sobre el turismo corporativo. 

En cuanto al enfoque metodológico se considera al tipo de investigación no 

experimental mixta correlacional, en la cual se utilizaron encuestas y fichas de 

documentación como instrumentos para resolver cada uno de los objetivos 

específicos, teniendo como resultado la alta demanda de los pobladores por una 

mejora en cuanto a las capacitaciones y la calidad de vida, y a la afluente 

demanda de las empresas dentro del distrito, Se tiene como conclusión sobre el 

grado de influencia de un Centro de Convenciones como favorable en la 

búsqueda y ferviente anhelo de los pobladores por una pronta mejora la cual 

traerá mayor desarrollo económico empresarial al distrito.  

Palabras clave: Turismo corporativo, desarrollo empresarial, convenciones, 

desarrollo económico. 
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ABSTRACT 

This research work was carried out because of the emerging problem in the 

district of Huaraz, which shows an increasing flow of tourists every year, which is 

not used by our district, having as objective, to determine the influence of a 

Center of Conventions on business economic development in the district of 

Huaraz, as well as its social acceptance and conceptions about corporate 

tourism. 

Regarding the methodological approach, the type of correlational mixed non-

experimental research was considered, in which surveys and documentation 

cards were used as instruments to solve each of the specific objectives, resulting 

in the high demand of the inhabitants for an improvement in Regarding training 

and quality of life, and the affluent demand of companies within the district, the 

conclusion is about the degree of influence of a Convention Center as favorable 

in the search and fervent desire of the residents for a quick improvement which 

will bring greater business economic development to the district. 

Keywords: Corporate tourism, business development, conventions, economic 

development. 
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

  1.1.1.1. Identificación del Problema 

El flujo de turistas internacionales e ingresos de divisas por turismo 

receptivo ha tenido un desarrollo muy favorable para nuestro país desde 

hace 13 años, teniendo un significante flujo ascendente en el transcurso 

de los años, aumentando en 0,2 millones cada año a excepción del 2013 

al 2014. 

Pero mentalidad isleña pueblerina de una ciudad en vías de desarrollo, ha 

prevalecido por siglos, la cual hoy en día está sintiendo los embates de 

los nuevos tiempos, donde la estimulación empresarial llega al grado de 

necesitar centros óptimos para su emergente y correcto desarrollo e 

impulso. 

La diversidad cultural, riqueza turística y económica dentro del país ha 

atraído el interés internacional, ya que la puesta en marcha de sus 

aspiraciones empresariales en zonas como éstas es prioridad. La línea de 

ofertas de espacios alternativos con programas renovadores para 
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aquellas reuniones o congresos de carácter nacional e internacional, que 

a nuestro país puede traer grandes beneficios, aún es un intento de 

superar la actual mentalidad provinciana de nuestros pobladores, ya que 

hoy en día estos rechazan la idea acorde a la aprobación del tipo de 

empresas transnacionales o a los nuevos delegados internacionales. 

En el Perú, especialmente en Lima, hacen faltan lugares, instalaciones y 

tecnología para la reunión de pequeños o grandes grupos de personas en 

torno a un tema o una convención. Esto puede ser perjudicial para las 

aspiraciones del país en un futuro próximo. De antemano sabemos que 

ya Lima tiene comprometidos a varios países como foco empresarial, lo 

que obliga a esta ciudad a equiparse en un corto plazo para satisfacer 

esta exigente demanda. De no ser así, Lima pierde la posibilidad de alojar 

estos eventos que pueden traer tantos favores para el país. Beneficios no 

solo económicos sino también culturales, políticos y sociales. Según 

CANATUR (Cámara Nacional de Turismo del Perú) el 94% de los turistas 

corporativos ingresa al Perú por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

y el 81% solo incluye al Perú en su ruta de viaje. Las regiones que más 

visitan son: Lima (95%), Cusco (6%), Tacna (5%), Arequipa (5%), Ica 

(4%), Piura (4%) y La Libertad (3%), entre otras. 

Lima es hoy una de las más grandes capitales del mundo en cuanto a 

convergencia empresarial, acotando a esto que esta ciudad a nivel 

turístico no es más atractiva que las otras capitales departamentales tales 

como, Huaraz, Trujillo, Piura, Chiclayo, etc. Las cuales tienen mayor 

riqueza paisajística y por tanto mayor atractivo turístico, pero ¿Porque 

hacer hincapié al turismo corporativo? 

Perú recibe alrededor de medio millón de turistas extranjeros de negocios 

al año siendo un importante mercado para el turismo receptivo pues 

muestra un crecimiento sostenido, con un promedio anual de 8%. En el 

2016, se registró la llegada de 490 mil turistas corporativos que 

representan el 14% del total de visitantes internacionales que arriban al 

país (3,7 millones). Los negocios son el segundo factor motivador de visita 

a nuestro país para los turistas extranjeros, después de los viajes de 
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vacaciones, recreación u ocio. También destacan los que llegan para 

asistir a seminarios, convenciones y congresos. 

 

Tabla 1 Principales Motivos de Viaje 

 

Un dato importante del estudio de PromPerú es el incremento del gasto 

promedio del turista de negocios que visita nuestro país, que pasó de US$ 

870 en el 2015 a US$ 1,285 en el 2016, con un crecimiento interanual de 

47.7%. Además, el gasto del turista corporativo supera al de los 

vacacionistas (US$ 978) y de aquellos que visitan a familiares y amigos 

(US$ 624), pero es inferior a los viajeros que asisten a seminarios y 

congresos (US$ 1,363). 

Al presente el turismo corporativo se caracteriza por aquel grupo de 

personas del ente empresarial que poseen más recursos monetarios, pero 

escasean de tiempo libre, es por eso que la tasa de demanda en cuanto 

a lugares recreativos turísticos es mayor, ya que éstos elegirían por 

aprovechar la necesidad de recreación y esparcimiento. 

Según el informe “Perfil del Turista Extranjero 2016” de PromPerú, el 

turista de negocios que visita nuestro país tiene, en promedio, 42 años y 

reside principalmente en Sudamérica. Del total, el 86% son hombres y 
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14% mujeres, y de ellos, el 68% es casado o conviviente, 30% es soltero 

y 2% tiene pareja.

Por ende, un Centro de convenciones tienen un mayor efecto colateral en 

una capital con alto potencial cultural y turístico que en una capital política. 

1.1.1.2. Dimensiones de la Problemática. 

Es notorio el hecho de que el distrito de Huaraz, carece de un lugar 

adecuado, y arquitectónicamente óptimo para albergar este tipo de 

convenciones, un gran número de masas son capacitadas cada año, en 

lugares que no brindan las características óptimas para el correcto 

desempeño de estas reuniones. 

La mentalidad isleña y provinciana de las personas residentes de la 

ciudad, ha retrasado múltiples veces a su desarrollo comercial, cultural y 

empresarial, ya que éstos se oponen a cambios radicales, o a ideas 

internacionales para la mejora de su ciudad, a pesar de esto Huaraz ha 

sido puesta en la mira por grandes empresas transnacionales e 

internacionales, por su capacidad y características culturales y turísticas 

y por ser un nodo a nivel departamental y regional dentro del país. 

A consecuencia de esto se reconoce una favorable proyección que tiene 

nuestra ciudad en materia de convenciones internacionales, ya que por la 

gran variedad cultural, religiosa y alta demanda empresarial, el distrito de 

Huaraz requiere un lugar o centro óptimo para la realización y albergue 

adecuado para este tipo de eventos. 

A parte de la fortaleza económica fluctuante en el distrito de Huaraz, ésta 

nunca fue de primera importancia en su desarrollo, ya que su mayor 

potencial siempre radicó en cuanto a su turismo y diversidad cultural. 

Hace algunos años que se desarrollan actividades de esta índole en el 

distrito de Huaraz, donde la gran mayoría de éstas se realizan en diversos 

ambientes o lugares que difieren de esta funcionalidad y carecen de la 

capacidad y características arquitectónicas de albergar eficientemente 

este tipo de eventos, a consecuencia de esto se pierde una gran cantidad 

de ingreso económico, ya que el turista corporativo tiene mayores gastos 
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que el turista promedio, teniendo éste crecimiento económico, un alcance 

del 70% ascendente al año, y no siendo aprovechado por la falta de un 

Centro de Convenciones. 

Tabla 2 Gasto Promedio por Turista 

Huaraz carece de lugares aptos para la reunión de pequeños o grandes 

grupos de personas entorno a un tema o convención en específica, esto 

es perjudicial para las aspiraciones de la ciudad en un futuro próximo, ya 

que las facultades que posee esta ciudad no serán explotadas y 

aprovechadas en su máximo potencial. 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.2.1. Preguntas de Investigación 

1.1.2.1.1. Pregunta Principal 

¿De qué manera la implementación de un Centro de Convenciones 

influirá sobre el desarrollo económico empresarial en el distrito de 

Huaraz? 

1.1.2.1.2. Preguntas Derivadas 

- ¿Cuál es el grado de aceptación social de un Centro de

Convenciones dentro del distrito de Huaraz? 

- ¿Cuál es grado de afluencia del turismo corporativo dentro del

distrito de Huaraz? 

- ¿Cuál es el grado de rentabilidad de las empresas nacionales e

internacionales en el distrito de Huaraz? 
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- ¿Cuál es el grado de influencia que tiene un Centro de 

Convenciones sobre la calidad de vida en el distrito de Huaraz? 

1.1.2.2. Objetivos 

1.1.2.2.1. Objetivo General 

- Determinar la influencia de un Centro de Convenciones sobre el 

desarrollo económico empresarial en el distrito de Huaraz. 

1.1.2.2.2. Objetivo Específico 

- Distinguir el grado de aceptación social de un Centro de 

Convenciones en el distrito de Huaraz. 

-Conceptuar el valor del turismo corporativo dentro del distrito de 

Huaraz. 

-Estimar el grado de rentabilidad de las empresas nacionales e 

internacionales dentro del distrito de Huaraz. 

- Deducir el grado de influencia de un Centro de Convenciones 

sobre la calidad de vida n el distrito de Huaraz.  

1.1.2.3. Matriz de consistencia Lógica. 
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PP: ¿De qué manera la 

implementación de un 

Centro de Convenciones 

influirá sobre desarrollo 

económico empresarial en 

el distrito de Huaraz? 

PD: ¿Cuál es el grado de aceptación 

social de un Centro de Convenciones 

dentro del distrito de Huaraz? 

¿Cuál es el grado de afluencia del 

turismo corporativo dentro del distrito de 

Huaraz? 

¿Cuál es el grado de rentabilidad de las 

empresas nacionales e internacionales 

dentro del distrito de Huaraz? 

¿Cuál es el grado de influencia que 

tiene un Centro de Convenciones sobre 

la calidad de vida en el distrito de 

Huaraz? 

OG: Determinar la influencia 

de un Centro de 

Convenciones sobre el 

desarrollo económico 

empresarial en el distrito de 

Huaraz. 

OE: Distinguir el grado de 

aceptación social de un Centro de 

Convenciones en el distrito de 

Huaraz.  

Conceptuar el valor del turismo 

corporativo dentro del distrito de 

Huaraz. 

Estimar el grado de rentabilidad 

de las empresas nacionales e 

internacionales dentro del distrito 

de Huaraz. 

Deducir el grado de influencia de 

un Centro de Convenciones 

sobre la calidad de vida en el 

distrito de Huaraz. 

Ho: Un Centro de 

convenciones influye 

positivamente sobre el 

desarrollo económico 

empresarial.   

HIPÓTESIS GENERAL 

Variable Independiente (X) 

X1. Centro de 

Convenciones 

Indicadores: 

-Convenciones

-Gestión del Conocimiento

-Turismo corporativo

Variable Dependiente (Y) 

Y.1. Desarrollo económico

empresarial 

Indicadores: 

-Rentabilidad

-Innovación

-Aceptación Social

-Calidad de vida

-Tipo de Investigación

-Nivel de Investigación

-Descriptivo

-Comparativo

-Causal
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1.1.2.4. Justificación 

Muchas civilizaciones se han desarrollado dependientemente del 

comercio y la industria. Ya que siempre han existido una seria de formas 

comerciales en cada una de las épocas existentes en la historia, éstas 

han dado un cimiente a determinadas organizaciones urbanas y a las 

relaciones de sometimiento entre instituciones y ciudades. 

Actualmente se afirma que el nuevo orden territorial a nivel macro 

económico será regulado por las leyes de la economía en red, ésta sería 

uno de los primordiales instrumentos para una globalización. 

En el ámbito global se puede diferenciar y hacer hincapié a las nuevas 

regiones dependientes las cuales generan jerarquías nuevas, las cuales 

ya no llegan solamente a ser regiones aisladas, sino que ahora generarían 

nuevas tendencias en el ámbito global, conectándose a ciudades y a 

redes de comunicación económica.  

Las capitales turísticas del Perú, en los últimos años se han intentado 

involucrar en los circuitos de la economía globalizada. Haciendo firmas de 

tratados de libre comercio los cuales son prueba fehaciente de este hecho, 

pero sin duda alguna esto ha hecho que crezcan indudablemente. Frente 

a un turismo que asciendo anualmente a 7,4% en el Perú, las capitales 

evidencian la necesidad de infraestructuras que puedan albergar este tipo 

de actividades acrecentadas, ya que siendo provenientes del extranjero 

éstas ameritan una mejor calidad y optimización de las infraestructuras 

para una adecuada convergencia.  

Respecto a las recientes medidas estadísticas recientes realizadas en 

Ancash en los últimos años este ha evidenciado un gran crecimiento tanto 

cultural, social y en materia de infraestructura, y sin duda en el ámbito de 

la economía. La nueva presidenta de CARETUR (Cámara Regional de 

Turismo) en Ancash, Giuliana Meléndez Lázaro afirmó lo siguiente: que 

en los últimos años se ha evidenciado un auge en el turismo corporativo 

en la región esto se debe al crecimiento y apogeo de las actividades de la 

minería, agricultura y la construcción de la autopista Huacho-Trujillo que 
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se deberá concluir en los siguiente 4 años, lo cual dará mayor 

dinamización a nivel regional. 

En Huaraz se carecen de lugares óptimos para albergar a pequeños o 

grandes grupos de personas en torno a un determinado tema o 

convención, éstos no cuentan con la tecnología adecuada, ni con las 

instalaciones correctas. Esto evidentemente es perjudicial para las 

ambiciones que tiene la región a nivel futuro. Sabiendo de antemano que 

ya Huaraz es un referente internacional y regional muy importante, por ser 

la capital del Ancash, lo que obliga a esta ciudad a equiparse en un corto 

plazo para satisfacer esta exigente demanda. De no ser así Huaraz 

perdería la posibilidad de albergar estos eventos que pueden traer tantos 

beneficios para al país ya que el ingreso familiar promedio del 44% de 

turistas corporativos es superior a los US$ 79 mil, 26% de US$ 40 mil a 

US$ 79 mil, y 30% menos de US$ 40 mil. Esto supera con demasías a los 

gastos de un turista cociente que viene con fines de ocio y recreación.

El Turismo Corporativo dentro del distrito de Huaraz viene a ser un 

significativo impulso económico para las pequeñas, medianas y grandes 

empresas ya que éste es de relevante importancia en toda la región del 

callejón de Huaylas, siendo un nodo y centro de convergencia 

empresarial, tanto nacional como internacional. Según Mincetur el 

porcentaje de turismo corporativo aumenta cada año, gracias al masivo 

crecimiento económico y turístico dentro del distrito, es así como éste 

hace prueba latente de su capacidad global de albergar este tipo de 

eventos, y su potencial como distrito articulador a nivel regional, siendo 

así un distrito desarrollador y promotor en caracteres relacionados a 

numerosos rangos, ya que promueve distintos tipos de convenciones, 

sociales, económicas, turísticas, empresariales, etc; para la ciudad y su 

futuro desarrollo. 

La iniciación al comercio Internacional que hoy define al distrito viene de 

afuera en donde magnas empresas internacionales e importantes 

inversionistas extranjeros ven en nuestra ciudad circunstancias favorables 

para extender sus negocios y como plataforma indudable para 

proyectarse a toda la región. 
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1.1.2.5. Relevancia 

1.1.2.5.1 Técnica 

El valor característico de un Centro de Convenciones que influye 

sobre el desarrollo económico empresarial radica en la categoría 

del crecimiento financiero dentro de la ciudad de Huaraz, ya que al 

obtener los resultados pertinentes dentro de esta investigación se 

verá un notorio aumento dentro de este rango, los beneficios 

característicos dentro de la investigación pertinente apuntan al 

sector que asiste a la necesidad de convenciones, reuniones o 

cualquier tipo de eventos afines a éste carácter, ya que siendo 

éstos los de mayor concurrencia dentro del proyecto, son los 

mayores favorecidos por el proyecto, de modo que si algunas 

divisiones dentro de esta escala de eventos significativos para el 

proyecto de carácter público, son contribuidos, éste también lo es 

de manera directa y dependiente, para una futura proyección y 

desarrollo económico, aprovechando las fuentes de ingresos del 

turismo corporativo dentro de la ciudad de Huaraz. 

El desarrollo de la investigación prevé un futuro cambio en la 

mentalidad isleña dentro de los pobladores del distrito, ya que 

demostrará que las empresas nacionales e internacionales pueden 

traer beneficios a su ciudad de una manera directa, y no quitarle 

valor ni preeminencia a su ciudad, dando a entender que el turismo 

popular no solo es una fuente de ingreso invariable, sino que 

también coexiste el turismo corporativo como mayor fuente de 

ingreso y promoción cultural de la ciudad. La oportunidad que dará 

el impulso de este proyecto, estará ligada a la convergencia de 

agentes turísticos los cuales son comprendidos por el presente 

estudio, la apropiada utilidad que éstos le presten, dará puesta en 

marcha su valor como ente arquitectónico funcional y viable. 
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1.1.2.6 Contribución 

1.1.2.6.1 Práctica 

Es importante resaltar la influencia de un Centro de convenciones 

y su contribución encaminada hacia el turismo corporativo, estando 

expresada por los factores económicos, culturales, sociales y 

ambiental; económico por el aporte financiero que ofrecen los 

afluentes turísticos corporativos, culturales ya que se aprovechará 

el espacio y construcción arquitectónica para propagar las 

valoradas y preciadas costumbres locales como identidad del 

centro de convenciones, sociales por devolver el instinto colectivo 

de los habitantes, dejando atrás su mentalidad isleña; ambiental, 

puesto que hoy en día al pensar en un proyecto de tal envergadura, 

son necesarios lugares de recreación anexos a éste para un 

desplazamiento y aprovechamiento colateral al proyecto 

arquitectónico y su entorno. 

El proyecto también colabora con un modelo de investigación 

aplicable a los distintos medios tanto empresariales como 

académicos debido a la gran afluencia de distintos tipos de 

organizaciones que convergen al centro de convenciones, debido 

a la necesidad de colaboración entre los elementos de las 

instituciones para colaborar capacidades y difundir el conocimiento 

especializado en cada una de las áreas, teniendo en cuenta en 

acrecentamiento de habilidades y el capital intelectual en términos 

integrales de las organizaciones. 

El valor de esta indagación no se limita a nivel nacional, sino que 

puede difundirse a nivel internacional estableciendo un prototipo 

total de intendencia y puesta en circulación del conocimiento 

soportado por herramientas de tecnologías de información que 

además puede ser actualizable conforme avance la tecnología y la 

aplicabilidad de la misma.  
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1.1.3 IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

1.1.3.1. Delimitación Espacial 

El estudio de investigación se realiza en la ciudad de Huaraz, en el 

distrito de la misma, reconociendo los límites gracias a la presencia 

de un borde importante dentro de la ciudad, el cual es denotado 

como Rio Quillcay, el pertinente estudio abarca el distrito histórico 

el cual contiene los antecedentes más antiguos de la ciudad de 

Huaraz, y también el mayor desarrollo económico a nivel de ciudad 

actualmente, siendo éste distrito el más importante, situaremos y 

relacionaremos en éste toda variable correspondiente al presente 

proyecto de investigación. 

1.1.3.2. Delimitación Temporal 

El presente proyecto tiene como temporalidad de estudio a largo 

plazo, el cual se llevará a cabo con un análisis de las variables 

propuestas, ya que éstas dependen mucho de los rangos 

estadísticos comprendidos y valorados en cada año por cada 

organización pertinente a hacerlo. Es necesario acortar que el 

presente proyecto tiene un periodo de estudio de 3 años, como 

mínimo hasta poder evaluar las condiciones favorables para su 

proyección en el distrito elegido, cabe resaltar que el proyecto 

depende de las variables como viabilidad, y gestión, ya que son 

limitantes dentro del presente. 

  1.1.3.3 Delimitación Temática (Variables de Estudio) 

El área de interés de esta investigación no excluye al sector 

turístico ni empresarial, al contrario, demuestra la dependencia y 

relación directamente proporcional entre ambas, considerando en 

facto al sector empresarial como principal referente, junto con el 

afluente empresarial corporativo el cual es pertinente en nuestra 

ciudad, los aspectos generales como planeamiento, gestión 

empresarial relacionados a caracteres económicos quedan 

excluidos y sobre relevantes a la investigación. 
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1.2 MARCO TEÓRICO 

1.2.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

1.2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Según (Mamani Quispe, 2016) en su tesis Centro de Convenciones 

para fortalecer la gestión social de la comunidad indígena aymara, 

región XV Arica-Parinacota, Chile 2016 tiene como objetivo el 

desarrollo de un proyecto arquitectónico de centro de convenciones 

para fortalecer la gestión social de la comunidad indígena aymara, 

región XV Arica – Parinacota, Chile 2016. El problema de la gestión 

social indígena se presenta con un desconocimiento y no 

reconocimiento por parte de los chilenos acerca de los pueblos 

originarios indígenas del país, que son y fueron parte del escenario 

cultural actual, destacando los puntos que se refieren a la no 

interacción entre indígenas y no indígenas y la constante pérdida 

de tópicos culturales de los pueblos originarios; percibiendo entre 

otros factores que afectan el fortalecimiento de la gestión social de 

la comunidad indígena Aymara en la Región XV Arica – Parinacota, 

Chile se debe a la carencia de un espacio público traducido en un 

centro de convenciones que propicie los intercambios culturales 

para el pleno desarrollo de las capacidades creadoras de esta 

Comunidad Aymara de lo cual se concluye al Centro de 

Convenciones como activador y promocionador de la gestión 

social, la cual rompe con la mentalidad indígena e isleña de la 

comunidad, dando a conocer los caracteres más resaltantes que 

traen identidad al sector, mediante elementos arquitectónicos en el 

Centro de convenciones. 

Según (Marty Altiery, 2013) en su tesis Análisis de las posibles 

estrategias de mercadeo para hacer el Centro de Convenciones de 

Puerto Rico 2013, tiene como objetivo analizar las estrategias de 

mercadeo para el Centro de Convenciones de Puerto Rico como 

una herramienta competitiva para el turismo del país. Su presente 
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estudio investiga el impacto de un Centro de Convenciones 

respecto al sector turístico y económico de la isla. Este trabajo de 

investigación también tiene que ver con el papel del gobierno 

respecto a este sector, y enfocándose en las estrategias de 

mercadeo que contribuyen a la competitividad del lugar, también se 

enfoca a la percepción de los planificadores de convenciones de 

Puerto Rico como destino de convenciones. Esta investigación 

consistió en cuatro estudios principales: el análisis de importancia, 

el análisis de contenido, el estudio de caso y rendimiento. En el 

estudio de caso, se realizó un estudio comparativo de 

mercadotecnia entre el Centro de Convenciones de puerto Rico y 

el de Hawái. En el análisis de contenido, se ahondó en las 

opiniones y percepciones de las personas relacionadas con el 

turismo y la industria, teniendo en cuenta sus fortalezas y 

debilidades. En el análisis de importancia-desempeño, se estudió 

los factores más resaltantes para la selección de destino de 

convenciones. Entre los hallazgos más importantes, según este 

estudio, existen estrategias de mercadeo similares entre el Centro 

de Convenciones de Puerto Rico y el Centro de Convenciones de 

Hawai. La relación política con los Estados Unidos de América, la 

construcción, la ubicación estratégica y la variedad de atracciones 

turísticas del Centro de Convenciones fueron los puntos fuertes de 

este segmento en Puerto Rico de lo cual se concluye el gran 

potencial beneficiario en cuanto al ámbito turístico y económico 

para el distrito, resaltando que el proyecto debe ser llevado con una 

estrategia de mercadeo adecuada para un correcto y óptimo 

desempeño de éste, también reconoce la gran viabilidad que 

destaca en el proyecto con una correcta ubicación estratégica de 

éste. 

Según (Coronel Chavez & Muñoz Carrion, 2018) en su tesis Centro 

de Convenciones Metropolitano de la ciudad de Quito-2018 se tiene 

como objetivo mejorar la situación económica, ubicando sus 

empleos o buscando nuevas fuentes de trabajo teniendo una 
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ciudad en constante renovación urbana. Es por esto que el Centro 

de Convenciones se es proyectado con el fin de potencializar la 

ciudad capital nacional e internacionalmente, dando a conocer a 

Quito como ciudad de negocios. El centro de convenciones se 

implanta junto con otros equipamientos que complementan su 

funcionalidad y eficiencia, concluyendo en el gran aporte 

significativo que le da a la presente investigación por el entorno 

urbano similar en el cual es emplazado dicho proyecto, siendo 

Quito análogo a Huaraz como ciudad nodo a nivel regional, lugar 

de convergencia y migración, para la mejora económica de sus 

habitantes. 

Según (Chichi & Irribarren, 2018) en su tesis Centro de 

Convenciones CDU 2018, ésta surge a partir de la falta de un lugar 

adecuado de reunión para congresos y convenciones. La ciudad de 

Concepción del Uruguay, a pesar de su gran importancia en la 

provincia (tanto cultural como educativa), no cuenta con un Centro 

de Convenciones, reconociendo al turismo como actividad de gran 

importancia en la ciudad, ligado a esto es que se presenta un 

Centro de Convenciones en Concepción-Uruguay ,lo que traería 

efectos positivos a la ciudad, como se explica a lo largo de la 

presente investigación, los factores geográficos y académicos de la 

misma la vuelven una opción estratégica para su posicionamiento 

en el turismo de reuniones. El turismo actualmente es uno de los 

grandes motores económicos de la ciudad al igual que en la ciudad 

de Huaraz, la concreción de este proyecto genera empleo y un 

aumento de la actividad económica y social en el lugar de estudio. 

En cuanto al factor personal del autor, la realización del proyecto 

infirió positivamente, ya que el mismo implica trabajo en equipo, 

fortaleciendo las relaciones interpersonales y ganando experiencia 

en lo que será la pronta introducción en el mercado laboral. 

Además, la interacción con expertos y conocedores en diversas 
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ramas mostró la importancia de relaciones interdisciplinarias para 

arribar a una solución valorando diferentes puntos de vista. 

 1.2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Según (Fuentes Salas, 2016) en su tesis Centro de Convenciones 

y expresión cultural en la antigua Cárcel de Varones 2016,en San 

Agustín Arequipa, tiene como objetivo el intercambio cultural. El 

congeniar a múltiples mercados y aperturarlos hacia un proceso de 

globalización internacional, no solo intercambiando grandes masas 

económicas como lo permite el TLC sino que también 

intercambiando factores culturales entre las demás ciudades del 

Perú, países de Latinoamérica y el resto del mundo , convirtiéndose 

así gracias a la carretera interoceánica en un destino atractivo para 

los inversionistas privados la cual generará mayor desarrollo en la 

región, situándose así como una gran ciudad con alto índice de 

crecimiento turístico, siendo también referente solicitado para 

sedes de diferentes eventos y exposiciones de carácter nacional e 

internacional. Dicho esto y viendo lo actualmente establecido se 

puede evidenciar la ausencia de infraestructura óptima que posee 

la ciudad para la alta demanda que requiere dicho crecimiento 

social, cultural y económico, a esto se le suma la constante 

degradación y mal uso de los entes culturales que se dan hoy en 

día, lo cual hace recaer el valor cultural, arquitectónico e histórico, 

poniendo así en riesgo la integridad de la región, así como su 

misma identidad. Por ello queda claro, el aporte y la función que 

deberá tomar en cuenta el gobierno local para que se cambie el uso 

de estas reliquias arquitectónicas y culturales para poder prolongar 

su valor histórico, concluyendo así su aporte en cuanto al 

intercambio socio cultural con las demás ciudades en toda la franja 

del callejón de Huaylas, y también la convergencia de flujos de 

ciudades costeras con relación al presente nodo. 
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Según (Marcelo Atencia, 2016) en su tesis Centro de Convenciones 

del Callao 2016, tiene como objetivo proveer de equipamiento para 

exposiciones, conferencias, congresos empresariales y eventos de 

gran envergadura. El Centro de Convenciones del Callao posee 

espacios públicos generados entre los edificios; de tal modo que 

los usuarios al salir de los edificios pueden disfrutar de la dinámica 

urbana que se genera en ellos. De esta manera se logra brindar a 

los usuarios y al ciudadano del Callao espacios públicos tales como 

calles, alamedas y plazas en los cuales puedan realizar actividades 

de recreación pasiva, siendo estos espacios un regalo a la ciudad 

la cual en la actualidad carece de los mismos, aportando como 

máximo referente la capacidad de emplazar espacios públicos 

anexos al Centro de Convenciones, para solucionar la carencia de 

éstos, construyendo así un entorno armónico y óptimo para la 

realización de todo tipo de conventos y reuniones las cuales 

ameritarán un espacio de fuga, o recepción para tal afluencia, como 

ya descrito en la problemática, la carencia de tiempo de los turistas 

corporativos será un factor a favor ya que la recreación o espacios 

anexos a éste proyecto, estarán a su plena disposición. 

Según (Rengifo Arias, 2014) en su tesis, El crédito y la rentabilidad 

de las microempresas comerciales del distrito de Tarapoto, tiene 

como objetivo el estudio del crédito y su incidencia sobre la 

rentabilidad de las microempresas del distrito de Tarapoto, está 

referida a la respuesta de los niveles de capacitación en gestión 

empresarial, la publicidad y accesos al crédito. El estudio es de 

carácter transversal, y está abocado a la comprobación de la 

hipótesis causal, se tuvieron en cuenta los determinantes que 

interactúan sobre la rentabilidad en distintos tipos de empresas y 

microempresas comerciales en el distrito de Tarapoto. Para la 

discusión de resultados se utilizó los métodos sintético, inductivo y 

correlacional. La recolección de datos fue directamente a los 

microempresarios como fuentes primarias, siendo estos micro 

empresarios comerciales los principales estudiados, teniendo como 
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resultados: Primero, el 61% de las microempresas no tiene 

personería jurídica y el 78% se encuentran comprendidas en los 

regímenes simplificado y especial del Régimen General del 

Registro Único del Contribuyente, exhibiendo un bajo nivel de 

gestión empresarial que las impide acceder a los créditos que 

ofrece la banca formal y de segundo piso. En segundo lugar, el 

73.7% de los encuestados mostró desinterés por capacitarse y el 

37.3% no hace uso de medio de publicidad alguna, por ende se 

dedujo que hace una falta de visión empresarial tanto para 

desarrollarse como para crecer, como conclusión y aporte al 

proyecto de investigación, los resultados de la estimación del 

modelo econométrico nos conduce a afirmar de forma parcial la 

hipótesis de exploración que se planteó, todo lo que se pudo 

evidenciar en los niveles de rentabilidad de las microempresas y 

empresas de la ciudad de Tarapoto.  Teniendo relación directa con 

el acceso a la publicidad ejecutada, acceso al crédito y el grado de 

instrucción y estándares en los cuales se capacitan a los 

conductores de las empresas y microempresas. 

Según (Armas Gil, 2014) en su tesis, Desarrollo empresarial y su 

importancia en la economía de los pobladores del distrito de 

Marcabal-Trujillo-2014, tiene como objetivo conocer la economía y 

el desarrollo empresarial de los pobladores residentes del distrito 

de Marcabal. En la presente investigación se hizo un estudio con el 

fin de conseguir un aumento en el desarrollo empresarial en 

Marcabal, el cual fomentó las cadenas productivas, articuló a los 

diferentes agentes económicos que participan desde la provisión 

de insumos, hasta comercializó bienes y servicios, teniendo como 

logro que las actividades que se desarrollan en la zona rural sean 

mas competitivas y rentables y aportando las características 

potenciales con las que cuenta el distrito para que se pueda lograr 

el desarrollo de actividades tanto sociales, culturales y económicas. 

Siendo todo esto adecuado para un óptimo desarrollo 

socioeconómico. 
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1.2.2 DISEÑO DEL MARCO TEÓRICO 

TÍTULO DE 
INVESTIGACIÓN VARIABLES 

MARCO 
CONTEXTUAL 

MARCO 
CONCEPTUAL 

MARCO 
NORMATIVO 

BASE 
TEÓRICA 

MARCO 
REFERENCIAL 

“CENTRO DE 
CONVENCIONES 

PARA 
PROMOVER EL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

EMPRESARIAL 
EN EL DISTRITO 

DE HUARAZ 2018” 

Delimitación 
espacial: 
Huaraz 

Estado actual de 
Huaraz 

Plan de 
desarrollo 
Urbano de 
Huaraz 

Variable de la 
realidad 
problemática: 
Desarrollo 
Económico 
Empresarial 

Antecedentes 
del Desarrollo 

Económico 

Desarrollo 
Económico: 
-Rentabilidad
-Innovación
-Calidad de vida
-Aceptación Social
-Gestión del
Conocimiento
-Desarrollo
Económico

Teoría sobre 
desarrollo 
económico 

empresarial. 

Teoría sobre 
gestión del 

Conocimiento 

Variable 
arquitectónica: 
Centro de 
Convenciones 

Antecedentes de 
Centro de 

Convenciones 

Centro de 
Convenciones: 
-Convenios
-Congresos
-Asambleas
-Reuniones
-Foros
-Seminarios
-Exposiciones
-Coordinación

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 
Norma A.010 
Norma A 0.70 
Norma A 0.80 
Norma A 0.90 
Norma A 100 
Norma A 110 
Norma A.120  
Norma A.130 

Teoría sobre 
Convenciones 

Caso Nacional: 
Centro de 
Convenciones 
Lima 
Caso 
Internacional: 
Centro de 
Convenciones de 
Tenerife Sur 
CC del Cabo 
CC de San Diego 
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1.2.3 MARCO CONTEXTUAL 

1.2.3.1. Contexto Físico Espacial 

  1.2.3.1.1. Ubicación 

El terreno se encuentra ubicado en la ciudad de Huaraz, distrito de 

la misma, se escogió la parte Este de la ciudad en el terreno actual 

ya sin uso, ministerio de Agricultura, el cual en los próximos años 

tendrá otra ubicación ya que de esa forma lo determina el PDU. La 

localización del terreno elegido para la elaboración del Centro de 

Convenciones, se encuentra a 10 min a pie de los lugares más 

importantes y de valor monumental del distrito. 

Imágenes Satelitales Fuente: Google Earth Pro 

TERRENO 
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    1.2.3.1.2. Zonificación 

El terreno se encuentra zonificado como OU según el PDU  
actual del distrito de Huaraz. 

1.2.3.1.3. Relaciones Espaciales 

Se encuentra en relación Próxima a la zona monumental de 

Huaraz, y teniendo como referente al Centro Cultural. 

TERRENO 

Av. Antonio Raymondi 

Av. Confraternidad Internacional 

Este

TERRENO 

TERRENO 
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 1.2.3.1.4. Análisis Climatológico 

Podemos presenciar en Huaraz veranos cortos, secos y 

parcialmente cómodos que son en parte nublados, teniendo 

presentes inviernos cortos, nublados y frescos. En el transcurso del 

año la temperatura varía de 4°C a 21°C y pocas veces baja a 

menos de 1°C o es superior a 24°C. 

De acuerdo a las puntuaciones del turismo la mejor época del año 

en que se puede visitar la ciudad de Huaraz es desde mediados de 

mayo hasta mediados de octubre. 

Temperatura 

La época más templada dura poco menos de 2 meses, siendo el 

inicio en el 20 de agosto y finalizando en el 17 de octubre siendo la 

temperatura máxima de 20°C. teniendo al día más caluroso del año 

con aproximadamente 21°C y con un mínimo de 7°C. 

TERRENO 

Catedral de Huaraz 

Centro Cultural de 

Huaraz 

Municipalidad Provincial de 

Huaraz 
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La época más fresca dura 2,7 meses, comenzando desde el 13 de 

enero al 5 de abril, teniendo una temperatura máxima de 19°C y 

una mínima de 4°C, el día más frio varía de 4°C como temperatura 

mínima y una máxima de 20°C. 

En el Terreno  

Los vientos predominantes van de Sur Oeste a Nor Este, según la 

rosa de vientos. 
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1.2.3.2. Contexto Temporal 

En su entorno, el proyecto es partícipe de muchas interconexiones 

ya que se encuentra en dos de las arterias principales de la ciudad: 

Av. Antonio Raymondi y la Av. Confraternidad Internacional Este y 

colinda con varios hitos referenciales en la ciudad. 

1.2.4. MARCO CONCEPTUAL 

ARQUITECTURA 

Afirma que es una “ciencia que debe ir acompañada de otros 

muchos conocimientos y estudios, merced a los cuales juzga de las 

obras de todas las artes que con ella se relaciona.” (Polion, 1955). 

ESPACIO 

Afirma que cada periodo Cultural tiene su propia concepción de 

espacio, pero debe pasar cierto tiempo para que la gente lo perciba 

como el mismo de una manera consciente. Esto es lo que sucede 

con nuestra propia concepción espacial. Aún nos es difícil percibirla 

de manera fácil, vacilamos o titubeamos al poder estimarla. Toda 

esta inseguridad se manifiesta y a su vez aumenta de forma general 
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la confusión. Lo que las personas conocen como espacio pocas 

veces se asemeja al concepto propio real. (Nagy, 1963) . 

ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

Ámbito de tres dimensiones en el cual se emplazan las formas 

volumétricas. La arquitectura se expresa mediante un espacio y no 

es un resultante por accidente de su orientación tridimensional de 

volúmenes o planos. (Serra, 2012). 

CENTRO DE CONVENCIONES 

“Edificio donde se llevan a cabo actividades de la comunicación, 

que tiene por objeto reunir personas con intereses comunes y 

distintos conceptos ideológicos, culturales, comerciales, sociales, 

exposiciones y espectáculos de tipo cultural”. (Sánchez, R., 2010). 

Edificación diseñada para converger distintas actividades 

relacionadas con la presentación de productos, los negocios, las 

capacitaciones, conferencias, espectáculos, etc. Estas cuentan con 

instalaciones necesarias, para que los que asisten puedan gozar 

de las actividades de escuchar, capacitarse, ver, intercambiar 

dogmas, comer, circular, descansar y cumplir necesidades de 

parqueo. (Si Aja, Grisel, 2013). 

Según la definición denotada por la UNICEF, entidad dependiente 

de la Federación de Municipios y Provincias de España, 

una convención es un evento de carácter privado, organizado 

generalmente por una sola empresa, la cual tiene una duración 

mínima de dos días y al menos consta de cincuenta congregantes. 

Un centro de convenciones es un lugar construido con el propósito 

de juntar asambleas, seminarios, agrupaciones o conferencias de 

diferentes índoles ya sean estas comercial, social, cultural, 

religiosa, etc.(Wikipedia). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea
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UTILIDAD 

Para poner a la ciudad en la agenda del turismo corporativo. Para 

motivar la ejecución de las obras que se requieren para atender a 

los visitantes. Para optimizar la red de servicios que debe ofrecer 

la ciudad. Para ponernos a tono y afrontar los grandes retos que 

nos impone el atender bien a nuestros turistas. Y finalmente, para 

generar desarrollo, para crear riqueza en toda la sociedad. (Vega 

Lemus, Mauricio,2015) 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Es el proceso experimentado como consecuencia de la evolución 

de una empresa a lo largo del tiempo. El conseguir una imagen de 

marca o imagen corporativa, el consolidar una posición 

determinada de competencia, y el alcanzar un buen ambiente en 

donde trabajar son indicadores importantes dentro del desarrollo 

empresarial. 

Algunos autores lo asemejan al concepto de crecimiento 

empresarial, si bien se trata de dos términos distintos. Así, el 

crecimiento empresarial formaría parte del desarrollo empresarial, 

pero éste último es un concepto más amplio. 

El acto de decrecer en las empresas es producto de una pauta para 

poder llegar a conseguir el desarrollo, el reducir el tamaño de la 

empresa o decrecer, es un acto que no marca una peculiaridad en 

ésta. En consecuencia, el desarrollo empresarial en determinadas 

circunstancias implica decrecimiento, ya que el crecimiento de 

éstas no es una regla general que determine su desarrollo. 

Tenemos a aquellas empresas que deciden desprenderse de 

algunas actividades para así avocarse exclusivamente a 

actividades más importantes o de primera instancia, la manera con 

la cual logran esto es utilizando estrategias de decrecimiento y de 
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subcontratación, entre otras más. (Campos Climent, Vanessa, 

2015). 

Se puede describir como el proceso en el cual el empresario 

encargado y su personal se fortalecen y adquieren diferentes 

destrezas y habilidades, las cuales favorecen al óptimo manejo de 

la productividad de la empresa, tanto la innovación de procesos y 

productos, de manera que todo esto ayude al crecimiento y 

fortalecimiento de la empresa. 

La articulación de diferentes elementos llevada a cabo por el 

desarrollo empresarial lleva a una mejor organización y a un rápido 

ascenso hacia el logro de los objetivos de la empresa. Teniendo en 

cuenta a elementos radicales como la innovación, la gestión del 

conocimiento el liderazgo, la cultura empresarial y el crecimiento 

económico. En su conjunto, éste es un concepto que integra cada 

una de las partes y el cual puede lograr un positivo impacto en las 

empresas mediante el reconocimiento de cada una de las 

capacidades del capital humano. El cumplimiento del objetivo de 

alcanzar el desarrollo de la empresa le permitirá al empresario de 

una Pyme el aprovechamiento de las oportunidades que se le 

presentan a la empresa, tanto oportunidades del exterior como del 

interior. (Delfín Pozos, Flor Lucila y Acosta Márquez, María Pilar, 

2016) 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Los factores determinantes del crecimiento económico dentro de 

una empresa se establecen en referencia a su distintiva capacidad 

de producir, mejor dicho, a la productividad de éste, entendiéndose 

la productividad como la capacidad, habilidad o facultad de 

producir, es decir, que queda implícito el reconocimiento de la 

sociedad y la forma en la cual fueron utilizados los productos de 

materia prima dentro del proceso de producción. En conclusión, la 

productividad queda implícita dentro den problema central de la 
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economía de un determinado lugar, hacer de una mejor manera el 

uso de determinados recursos disponibles viene a ser la clave, para 

así obtener mayor productividad dentro del sistema económico. 

(Delfín Pozos, Flor Lucila y Acosta Márquez, María Pilar, 2016). 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

La rentabilidad de la inversión es una medida, la cual está referida 

a un determinado periodo de tiempo y lugar, respecto al 

rendimiento de producción de una empresa independiente de la 

financiación de sus propios productos. De modo que, de acuerdo a 

las opiniones más resaltantes, el generar valor con independencia 

es considerada como una medida de la capacidad de cada 

empresa, a esto se le llama rentabilidad, la comparación de 

rentabilidad entre empresas se da de esta forma sin que se lleguen 

a diferenciar las distintas estructuras financieras, puesto que no se 

afecte al valor de la rentabilidad. 

Existe la rentabilidad económica con el único fin de juzgar la 

eficiencia dentro de la gestión de la empresa, pues está de más 

decir que el comportamiento de los activos, siendo estos 

independientes de su financiación, determinan de manera general 

que una Pyme sea o no rentable en términos de economía. 

Asimismo, se determinará si una empresa es no rentable por 

problemas en el desarrollo de su actividad económica o si es por 

su deficiencia de financiación, siempre y cuando no se tenga en 

cuenta la forma en la cual fueron financiados. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Gestión explícita y sistemática de actividades tanto prácticas 

,políticas, programadas y de organización, en las cuales se 

valorizan los activos de carácter intangible, que facilitan al 

aprendizaje individual y colectivo, resolviendo problemas de 

adaptación, competencia y supervivencia mediante procesos 

organizacionales los cuales combinan el procesamiento de 

información y datos con aquellas tecnologías de última generación 
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tanto comunicativas como innovadoras del capital humano. (Delfín 

Pózos & Acosta Márquez, 2016). 

INNOVACIÓN 

La innovación contiene a lo nuevo o significativo, con 

características mejoradas, productos, bienes o servicios los cuales 

son de carácter organizacional en prácticas internas de las 

empresas, y en la organización del lugar de trabajo o también en 

relaciones externas. (OCDE & Eurostar, 2011).

1.2.5. MARCO NORMATIVO 

1.2.5.1. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

1.2.5.1.1. Norma A. 010 Condiciones Generales de Diseño 

1.2.5.1.2. Norma A. 070 Comercio 

1.2.5.1.3. Norma A. 080 Oficinas 

1.2.5.1.4. Norma A. 0.90 Servicios Comunales 

1.2.5.1.5. Norma A. 100 Recreación y Deportes 

1.2.5.1.6. Norma A. 110 Transporte y Comunicaciones 

1.2.5.1.7. Norma A. 120 Accesibilidad para personas con 

discapacidad y de las personas adultas. 

1.2.5.1.8. Norma A.130 Requisitos de Seguridad 

  1.2.5.2. PLAN DE DESARROLLO URBANO DE HUARAZ 
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1.2.6. BASE TEÓRICA 

1.2.6.1.Teorías sobre Convenciones 

La analogía entre las hipótesis y las indagaciones sociológicas de la 

época y así mismo la noción de convención social puede ser 

denotada, hasta tal término, de paradójica. En tanto que resulta 

instintivo situar el artículo de las convenciones sociales en el núcleo 

mismo de la Sociología, no podemos afirmar que exista una literatura 

sociológica extensa especializada en este tipo regularidades 

sociales. A pesar de lo argumentado anteriormente, uno de los 

referentes mayores del pensamiento sociológico, Max Weber, el no 

solamente circunscribió la palabra convención en sus “conceptos 

sociológicos fundamentales” (Weber, 1964 [1922]), sino que la 

esgrimió de manera profusa a lo largo de Sociedad y Economía. 

Weber hace referencia a otro clásico de la Sociología, Ferdinand 

Tönnies específicamente a una de sus más reconocidas obras, Die 

Sitte (1909), así como otra de las aportaciones más significativas a 

la determinación de la significación de convención. Así mismo, 

estamos frente a una fundamental noción sociológica, en la cual se 

han basado cientos de clásicos de la Sociología, sin embargo, en la 

experiencia de estos, de los cuales podemos realzar a los 

contemporáneos podemos catalogarlos como no competentes de 

poder coincidir en sus opiniones sobre los elementos que demarcan 

sus definiciones. En conclusión, respecto a toda la fundamental 

disensión que se asigna a la teoría sociológica, respecto a la 

distinción entre aquellas regularidades notorias en las denominadas 

convenciones y algunas otras regularidades sociales, tales como 

tradiciones, algunos de los hábitos de las personas o aún sus 

conductas las cuales son guiadas por normas. leyes, tratados, etc, 

siendo éstas tantos morales como parte de la sociedad. 

 

La caracterización de una convención como regularidad social es 

dada gracias al argumento y noción aportada por la teoría de juegos, 

en tanto que encontrarse ante un recurrente entorno de interacción 
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social es caracterizada como una pauta de comportamiento humano 

presente (por ejemplo, Schotter, 1981: 10; Young, 1996: 105). Por 

tanto, las convenciones llegan a ser pautas de comportamiento, que 

por ende son empíricamente observables. Un ejemplo claro viene 

dándose en un entorno común donde saludarse dándose la mano o 

con un “buenos días” viene siendo una convención, dado el caso que 

un saludo con besos es parte de una convención en la que las dos 

partes son mujeres, y estrechar las manos cuando ambas partes son 

varones. Ordinariamente cada una de las reglas acordes al “decoro 

social” y también a las “buenas costumbres” son propiamente 

valoradas o llamadas como convenciones, por el motivo de suponer 

una conducta regular la cual predomina en una explícita situación de 

interacción social. Pero cabe resaltar esta característica de las 

convenciones, que las mismas no se adaptan a cuestiones que 

conciernen con el civismo o la educación, por lo contrario, a éstas se 

les puede encontrar en cualquier otro determinado momento o lugar. 

Para Lewis (1969), data el surgimiento de las convenciones a partir 

de contextos no triviales, es decir, aquellas circunstancias las cuales 

simbolizan una discordia cuyo procedimiento es no trivial, dicho esto, 

la solución del problema no procede directamente de la propiamente 

dicha colocación del mismo. En corriente, los ya nombrados 

problemas de coordinación son los que simbolizan situaciones en las 

que los actores tienen haberes similares y, aunque no les importe el 

procedimiento el cual será impuesto, están sumamente de acuerdo 

en que algún determinado tipo de medio es menester (Wilson y 

Rhodes, 1997: 767). De tal forma como que 6 propietarios de unas 

tierras en específico no distinguen en encontrarse en el parque por 

encima de encontrarse en una plaza o algún lugar semejante, 

aunque todos distinguían coincidir en algún punto en específico. Un 

problema similar análogo es el que se da en cualquier mercado entre 

vendedores y clientelas, o en cualquier mercado de trabajo entre 
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empresarios y personales. De ahí la necesidad de explícitas 

regularidades en los establecimientos o espacios de ciertas tiendas 

o comercios, como la figura de firmas de moda internacionales en los 

Campos Elíseos de París o la reunión de empresas de tecnología 

punta en Silicon Valley –, o de sendas órdenes relativas a tiempos y 

horarios – como también la deliberación de un día domingo para 

optar por incorporar cuantiosos mercados callejeros o elegir éste 

mismo día para optar por dar a conocer ofertas en las partes 

céntricas de los periódicos. Todos estos tipos de ejemplos denotados 

anteriormente pueden definirse como situaciones relacionadas a la 

coordinación. (Schelling, 1960; Lewis, 1969: 14); o todo tipo de 

circunstancias donde prevalezcan las coincidencias e intereses. 

Dicho esto, el objetivo de Lewis es definir que los acuerdos explícitos 

no suponen, vistos desde una perspectiva natural, el mecanismo 

único para la solución de inconvenientes y disensiones que 

impliquen coordinación. Aunque es claro resaltar que un acuerdo nos 

llevará a formas más directas de poder solucionar dichas 

controversias entre distintos elementos que forman parte de las 

convenciones, viéndose necesario para la solución de éstas de 

manera coherente (Miller, 2007), todo lo especificado anteriormente 

cada una de los tipos de expectativas siendo entendidas como 

conductas regulares del ser humano, pueden también ser creadas a 

partir de conventos, reuniones o convenciones.  

 

La necesidad no trivial de poder armonizar, para poder solucionar 

inconvenientes como en el caso que plantea Lewis, fue llevada 

desde estaciones antiguas donde toda civilización tuvo la necesidad 

de congregar en ciertos puntos para resolver discrepancias, aportar 

ideas, y ganar sapiencias, o meramente compartir un solo espacio 

de aprendizaje óptimo, ya que el fin de toda reunión o convención 

era adquirir información, en un lugar óptimo que pudiera congregar 

a todos los oyentes posibles para tal realización, sin embargo 

antiguamente, se desconocía la gran capacidad que tenía el espacio, 

de aportar significativamente en la captación de información, ya que 
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los hombres primitivos, tenían como prioridad el compartir la 

información más que la optimización de este proceso, o el confort. 

Hoy en día son importantes los métodos de aprendizaje, ya que no 

importan los medios con los cuales llegue la información, sino que 

ésta llegue a ser concretada y se plasme como conocimiento.  

 

Como podemos ver, el enunciado técnico aportado por Lewis 

contiene en sí, cada uno de los elementos que fueron incrustados 

paulatinamente hasta el momento. La convención es una conducta 

regular de los miembros de una población explícita, en la que para 

desviarse de la misma no prevalecen incentivos de características 

individuales; por ende, todo el mundo está preparado y expectante a 

que el resto de personas actuará conforme a la convención; de tal 

forma que la convención se da a conocer como un escenario 

invariable, debido a que el seguimiento del misma, todo esto supone 

a una situación de proporción. La reseña a la obra de Lewis nos ha 

dado a conocer que no es definitiva y que no agota la deliberación 

respecto al término propio de convención, pero si aporta algunos 

elementos dignos de mencionar como; a la convención como una 

regularidad; la interpretación de ésta misma como una proporción en 

un juego de coordinación y por último como un mecanismo resaltante 

en el discernimiento de un precedente común. También ésta nos ha 

permitido poner la primera piedra de la reconstrucción de la noción 

de convención descansada en la teoría de juegos.  

 

Ésta es la forma más simple de dar el cálculo a la definición de una 

convención social, la cual podemos hallar en diversas situaciones 

locales y en una mezcla de pautas con variados comportamientos, la 

convención conjetura aquella que es seguida por la práctica. Uno de 

los ejemplos más claros lo podemos encontrar, en aquellas 

convenciones que nos dan a entender tradiciones o costumbres, por 

ejemplo, el vestir de negro cuando se trata de un funeral, también el 

uso de muchas palabras con un significado convencional que todo el 

mundo usa en un determinado lugar, o quizá aspectos relacionados 
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con el mercado, y la actividad económica, como puede ser el uso de 

moneda y el intercambio de ésta, todas ellas vienen dadas dentro de 

los estándares económicos e industriales  y resaltan la actividad 

económica. Muchos de los teóricos respecto al nombramiento 

racional emplean una concepción de la arbitrariedad para narrar a 

dicha característica de las convenciones la cual opina que cada una 

de éstas y da a conocer que pueden surgir a partir de las múltiples 

regularidades de la conducta humada implicadas por distintas 

variantes. Teniendo otro ejemplo, Binmore (1994: 290) afirma: que 

afortunadamente toda sociedad humana posee numerosos tipos de 

convenciones. Todas éstas son completamente arbitrarias. Un grupo 

de personas no decide encontrarse en un aeropuerto porque cree 

que será mejor establecer ahí su punto de reunión, sino que lo hace 

porque es un acto convencional hacerlo. Podemos acotar más 

ejemplos como escribir hacia la derecha, o manejar en el mismo 

sentido y dispuestos hacia nuestro lado derecho, o acotar ciertos 

párrafos en orden alfabético. Éstas y más referencias pueden ser 

encontradas en Lewis (1969: 70) y en Coleman (1990: 248), entre 

otros. En conclusión, el uso del adjetivo contingente para dar a 

conocer a la característica de arbitrariedad reivindicada resulta mejor 

considerado por los autores anteriormente aludidos. 

La convencionalidad gira entorno a la concepción de los sujetos con 

necesidades de reunión, a reunirse en un lugar óptimo y convenido 

ya que lo merece, por función y capacidad adecuada de éste. Es 

notorio destacar que todo concepto confluye en sí al estereotipo de 

lugar adecuado en el cual se despliega todo tipo de actividad por 

naturaleza. Es cierto que las anteriormente mencionadas 

definiciones de convención tienen coincidencia en las tres 

características plasmadas anteriormente en la teoría de juegos, las 

cuales son; contingencia, estabilidad y regularidad de hecho, no 

todas tienen concordancia con la justificación respecto a la 

aprobación con la convención por parte de cada uno de los 

participantes. Dicho lo siguiente, mientras que en la definición de 
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Lewis (1969: 47) en la cual los agentes tienen una preferencia y 

conformidad respecto a las convenciones– eso sí, restringida a la 

conformidad del resto –, Sugden (1986: 33) se opone rotundamente 

a esta necesidad. Por otro lado, Lewis (1969: 14) afirma en su 

análisis que las convenciones se agrupan en aquellas situaciones en 

las que prevalece la coincidencia de intereses, la mayor parte de los 

modelos empleados por Sugden (1986; 1989) se refieren tanto a 

situaciones mixtas de ambas índoles, tanto al conflicto de intereses 

como a la coincidencia.  

 

Se dan a conocer elementos primordiales de modo en el que la teoría 

de juegos influye sobre las convenciones de carácter social. Esto nos 

ha permitido plasmar una definición más acertada de convención 

social que nos permite diferenciara las convenciones de distintos 

tipos de regularidades en el comportamiento del ser humano. De tal 

manera que las convenciones de carácter social son diferenciadas 

como contingentes regularidades, pero al mismo tiempo están firme 

al comportamiento social del ser humano. La peculiar característica 

de regularidad de hecho que alude a los notorios comportamientos, 

lo que resume que puedan ser detallados de forma empírica. Las 

soluciones a contrariedades de coordinación social dan a conocer la 

característica de la contingencia, la cual emana de ella; lo que da a 

entender que cada una de las convenciones es solo una de las 

diversas maneras en las cuales se puede resolver una situación 

social determinada. Esta peculiar característica es la que distingue 

de manera fundamental a las convenciones de las normas sociales, 

de tal forma que las últimas no son eventuales de la misma forma en 

la que lo son las convenciones. La característica de permanencia, ha 

sido objeto de múltiples enunciaciones, a pesar de haber sido 

aprobada por muchos teóricos de las convenciones. De distinta 

manera se opina imponerse la idea de que las convenciones a 

medida que suponen una ponderación en un proceso de evolución 

en el ámbito social, llegan a ser estables. A través de un proceso 

incesante de aprendizaje adaptativo los individuos logran un 
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equilibrio explícito, y no tienen estímulos que los desvíen del mismo. 

Al momento de contribuir explicaciones acerca de porque una 

convención concreta surge, la teoría de juegos resulta poco 

fructífera, en relación a su importancia en la definición de las 

situaciones que posibilitan la evolución y emergencia de las 

convenciones. Para poder tener conclusiones a cerca de estos 

mecanismos que se pueden hallar en base a dichas definiciones. La 

conclusión con respecto a esta impugna nos lleva a la determinación 

de que las convenciones cumplen una ocupación cognitiva: la cual 

consiste en coordinar las expectativas de carácter individual, como 

paso anterior a la coordinación de cada uno de los comportamientos. 

 

Evidentemente Sudgen impugna la necesidad de preferencia que 

plantea Lewis ya que éstos casos que él plantea son poco 

convencionales, si analizamos a hondura la conducta humana, nos 

daremos cuenta que la totalidad de éstos optan por seguir lo que un 

grupo de personas o aún un individuo está haciendo, esto se debe a 

un instinto natural propio del ser humano, enfocándonos 

arquitectónicamente, las personas tienen la regularidad de asistir a 

ciertos lugares ,siendo un hecho contingente, pero que mayormente 

se convierte en un hecho estable, por función y por ser convencional, 

realmente la necesidad de reunirse o formar conventos, se viene a 

dar a partir de casos no triviales, que ameritan la concentración de 

los grupos o masas para poder concluir o concretar ideas, resolver 

problemas o aportar doctrinas. Siempre fue necesario e 

indispensable contar con los lugares adecuados para determinadas 

convenciones, fuera del rango de costumbres, el hecho de asistir a 

determinado lugar por estabilidad convencional trae confort y hace 

que el usuario se sienta a gusto y en el lugar indicado, por ser propio 

de una convención. La carencia de éstos, hace que los grupos 

empiecen a generar ideas para poder optar por una segunda opción 

donde puedan llevar a cabo la reunión o concentración, ya que lo 

genera una necesidad manifiesta. Como afirma Sudgen, este hecho 

se da, pero solo en casos cuando los grupos deben elegir un lugar 
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secundario u provisional al cual acudir a falta de uno óptimo y 

convencional donde debería llevarse a cabo. 

 

1.2.6.2.Teorías sobre Desarrollo Económico Empresarial. 

Tanto la teoría como la práctica internacional revelan que es difícil 

que un país conserve un proceso continuado de desarrollo y de 

disminución de la pobreza si no se asienta en un incremento 

continuado de sus capacidades lucrativas. A su vez, si se quiere 

prosperar en ese proceso es menester crear las situaciones para 

que parte de las decisiones creativas de la sociedad se transformen 

en emprendimientos fructuosos y empresariales, aptos para poner 

en uso los permisibles productivos del país, generar renta y empleo 

y aportar importe a la sociedad. El desarrollo económico se revela, 

por tanto, como una circunstancia necesaria para avanzar de forma 

práctica en la lucha contra la pobreza (Pedrajas & Ambrosio, 2011). 

 

Una antelación para el crecimiento económico de determinado país 

es el progreso de las Pymes en el mercado global. Si el objetivo de 

las Pymes es prevalecer, desarrollarse en un mercado global y 

competitivo, el cual es dinámico, cambiante y competitivo, se 

tendrán que plantear tácticas que les proporcione y permita un 

desarrollo óptimo para así alcanzar un desarrollo de la empresa. 

(Delfín Pózos & Acosta Márquez, 2016) , las Pymes vienen a ser 

productoras de riqueza, también son sujetos que ofrecen 

dinamismo que explotan, identifican y despliegan múltiples 

actividades de producción, esto las sitúa como pilar fundamental del 

progreso económico sostenible. Su ordenamiento y planeación no 

requiere de mucho capital ya que se adaptan fácilmente a nuevas 

tecnologías con relativa desenvoltura. Alcanzando un progreso 

empresarial óptimo, estas empresas se pueden mantener en los 

mercados de alta competencia. Definiciones como liderazgo, 

cultura empresarial, innovación, gestión del conocimiento son 

complementos de una empresa para un correcto progreso 
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empresarial, esto incluye a toda Pyme. No solo deben alcanzar un 

crecimiento económico, en el cual se evidencie una producción 

máxima y mayores beneficios o excedentes, según muchos 

manuales relacionados a la eficiencia y rentabilidad, es óptimo 

buscar distintos elementos que evidencien la productividad de 

estas. La mayor o menor capacidad de producción instituye el 

desarrollo de una empresa, y la facultad o habilidad de producir es 

concebida por la productividad. 

Actualmente, las capacidades de respuesta e innovación son el 

futuro de las empresas, por lo que el factor humano y el capital del 

mismo simboliza una competitiva ventaja sostenible. Respecto a la 

producción de nuevas ideas y a la gestión empresarial, están 

involucradas en el proceso variable de modificación, esto marca el 

avance de cada una de las empresas en el ámbito de la 

globalización. Sobre la globalización de recursos humanos existe 

un elevado número de efectos. (Martín, 2007) compara la 

sensibilidad intercultural, la cultura mundial y la reorganización 

global que se adecúa a la adaptación del producto en el entorno 

local, mercados globales, dispositivos de alianzas, etc. La 

predominancia de las necesidades de gestión sobre las 

necesidades técnicas es dada por este tipo de atmósferas. Sin 

comprometer la magnitud de la empresa, esta necesita de 

competencias directivas, experiencias y sapiencias en el ámbito 

técnico para así garantizar el éxito de la misma. Teniendo en cuenta 

la importancia del conocimiento como un óptimo elemento de 

productividad para las empresas, (Rodríguez, 2007) aporta: El 

avance tecnológico, metodológico y estratégico para un posterior 

cálculo, difusión y creación viene a darse como una esencial 

prioridad dentro de las sociedades y las organizaciones del 

conocimiento.  Sin embargo, El conocimiento se ha convertido en 

un dispositivo inevitable e infalible para el desarrollo económico 

social a causa del perfeccionamiento de tecnologías, la 

propagación del conocimiento y las metodologías para la medición. 
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Es importante aclarar la importancia del empresario dentro de su 

centro de trabajo como un ser competente el cual representa una 

herramienta valiosa para la transmisión de la filosofía y cultura de 

la empresa.  

 

 

Por lo que queda claro y manifiesto que es este mismo recurso que 

tiene toda empresa el cual brinda innovación y conocimiento, por 

ende, viene a formar parte del capital propio que toda empresa debe 

potenciar y desplegar. De la misma manera el empresario tiene de 

modo meritorio el otorgamiento de actividades como el 

perfeccionamiento de herramientas, la capacitación de los mismos, 

la asignación de recursos característicos, y aún la creación de un 

espacio determinado y adecuado el cual esté orientado al fomento 

de la innovación y producción de nuevos conocimientos, para así 

formar estrategias eficaces dentro de la empresa. De tal manera y 

como conclusión tenemos que actualmente la potenciación y 

aprovechamiento de todos y cada uno de los integrantes de una 

Pyme simboliza una sustentable ventaja competitiva dentro del 

mercado global. La gestión del conocimiento viene a ser un 

complejo procedimiento, pero es y seguirá siendo una opción en la 

cual las empresas deban poner su mayor interés para aportar en su 

propio desarrollo.  

 

La capacidad para crear ideas, doctrinas, aplicar y difundir las 

mismas son características de un progreso económico dentro de 

una organización o país, ya que éstas favorecen a la sociedad. Es 

regla general que todo proceso de innovación comience desde una 

pequeña idea creativa aportada. Confirmado también por (Ducker , 

1997) al atestiguar que tiene entendido que la innovación consta en 

crear o modificar lo que ya existe, o integrar a lo que ya está, pero 

con diferente forma, de una u otra manera contribuir algo 

desconocido o nuevo a un ya conocido producto o servicio, proceso 

organizacional o productivo. Cada método de innovación varía 
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según el campo de conocimiento, el sector económico, el tipo de 

innovación o periodo histórico en el que se encuentra, aún el mismo 

país en el que se despliega. Varía incluso por la experiencia de 

innovación, el tamaño y habilidad corporativa de la empresa. Para 

otros sectores la velocidad en que se apliquen los cambios se dará 

de acuerdo al ámbito y profundidad de las mismas.  

 

(Saenz Muñoz, 2008) asevera que el desarrollo económico tiene 

implícito a la gestión del conocimiento ya que es un campo 

procedente y se ha convertido en el centro de las disputas en la 

literatura empresarial. Esta tiene que ver con actividades afines al 

conocimiento tales como su creación, ordenación, difusión y uso 

con el fin de generar o aumentar el valor de las organizaciones. 

También coligada al concepto de que es la más reciente manera de 

generar una ventaja competitiva que le consienta a las empresas 

mantenerse en un mercado cada vez más competidor como 

producto del fenómeno de la globalización de las economías. Visto 

así, un manejo apropiado del conocimiento les consentirá a las 

organizaciones enfrentar exitosamente el reto puntualizado. Afirma 

que es significativo indicar que la mayoría de nociones afines a la 

gestión del conocimiento y su correspondencia con el desarrollo 

económico, se han dado primariamente en grandes empresas y no 

en Pymes, lo que no debe sorprendernos ya que la generalidad de 

filosofías emergentes en gestión y de reciente data han sido fruto 

de su diligencia en grandes compañías, mas éste también es 

significativo en las Pymes ya que aumenta el desempeño 

organizacional mediante la ejecución de herramientas, procesos, 

sistemas, distribuciones y culturas que mejoran la creación, 

compartimiento y uso del conocimiento, crítico para la toma de 

arbitrajes. La gestión del conocimiento se hace típicamente 

estratégica a través de nuevos proyectos, métodos y actividades, 

mismas que innegablemente están al alcance de los escasos 

recursos aprovechables para las Pymes. 
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Concibiendo a las Pymes como columna fundamental de la 

sociedad y procurador de trabajo, calidad de vida y desarrollo 

económico, aprobando la idea de (Delfín Pózos & Acosta Márquez, 

2016) son dinamizadores que estallan y contribuyen al desarrollo 

de la ciudad, estos no solamente deben estar centrados en su 

progreso económico sino en elementos que mejoren su capacidad 

de producir, hoy en día la gestión del conocimiento es un factor 

sustancial que beneficia el desarrollo económico empresarial, el 

cambio inmutable de la mentalidad es ineludible a causa de la 

globalización y la elevada cantidad de competencia a nivel de 

Pymes. Es por esto que su superior recurso es la capacidad de 

crear nuevos conocimientos, ideas y aportes que cada uno de los 

colaboradores de cada empresa traerá, ya sea por capacitación 

convenio u otro aprendizaje que solicite la necesidad de una 

reunión o congreso, donde se pueda proveer conocimiento, se 

puedan debatir ideas y explotar el máximo potencial de los obreros 

de cada empresa, es necesario delimitar, que esto se hará 

correctamente en el determinado lugar que se tiene como 

formalidad hacerlo, o como lo diría Lewis siendo éstas situaciones 

no triviales y de regularidad, deberán ser llevadas a cabo en lugares 

donde su función lo amerite el cual denota siempre como un Centro 

de Convenciones el cual no solo desarrollará poco a poco la 

formalidad de sus reuniones sino que a largo plazo denotará la 

necesidad de convención y regularidad de hecho, para poder 

gestionar el conocimiento de las Pymes de una manera fácil, 

correcta y accesible. 
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1.2.7. MARCO REFERENCIAL 

1.2.7.1. Casos Internacionales 

1.2.7.1.1. Centro de Convenciones San Diego 
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1.2.7.1.2. Centro de Convenciones Tenerife Sur 
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1.2.7.1.3. Centro de Convenciones Internacional Los Cabos 
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1.2.7.2. Caso Nacional 

1.2.7.2.1. Centro de Convenciones de Lima 
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II. MÉTODO

2.1. Tipo y diseño de investigación 

Trabajo de investigación de tipo no experimental descriptiva, de 

enfoque mixto correlacional, con una profundidad de investigación 

causal-explicativa. 

“La investigación cualitativa como aquella que produce datos 

descriptivos” (Taylor & Bogdan,1986). 

Método: Investigación correlacional causal-explicativa y 

transaccional 

  2.1.1. Esquema del Proceso de Investigación 
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ESQUEMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

DELIMIT ACIÓN 

DEL TEMA 
Identificación Generales Marco 

contextual 

Tipo de 

investigación 

PROBLEMA ELECCIÓN DEL 

TEMA  

MARCO 

TEÓRICO
METODOLOGÍA OBJETIVOS 

Específicos Marco 

conceptual 

Descripción Planeamiento Herramientas 

de 

investigación 

Revisión del 

conocimiento 
Formulación Recolección 

de datos 

Recursos 

Alcances 

y Límites 

Marco 

normativo 

Base 

Teórica 
Selección 

de la muestra 

Marco 

Referencial 
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2.2. Escenario de Estudio:

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS

ESCALA DE 

MEDICIÓN

C
E

N
T

R
O

 D
E

 C
O

N
V

E
N

C
IO

N
E

S
 

Espacio denotado con el 
propósito de albergar, congresos, 

capacitaciones, conferencias, 
celebraciones, meetings, 

asambleas, etc de diferentes 
índoles sean políticas, religiosas, 

empresariales, entre otras. 
Según Leslia Talavera, todo 

Centro de Eventos & 
Convenciones, se amerita un 

lugar óptimo para el desarrollo de 
éstas actividades que permita el 

apropiado desarrollo y 
transmisión de información, 

pudiendo ser espacios abiertos o 
cerrados, dichas actividades que 
se generan son realizadas bajo 
el control de un determinado y 
apropiado personal quienes se 
encargarán de enseñar, dirigir, 

dialogar, conseguir el disfrute del 
usuario.

-Convenciones
como trivialidad

arbitraria. 

-Mejora
económica a 
nivel regional

-Convenciones

-Interés en convenciones. -Encuesta ESCALA 
DICOTÓMICA 
-SI
-NO
ORDINAL
ESCALA DE
LICKERT:
-Totalmente
de acuerdo
-De acuerdo
-Indeciso
-En
desacuerdo
-Totalmente
en
desacuerdo

-Necesidad de Convenciones -Encuesta

-Frecuencia de convenciones. -Encuesta

-Turismo
Corporativo 

-Cantidad de turistas empresariales. - Ficha Docum.

-Gastos promedio de turistas corporativos. - Ficha Docum.

-Motivo de viaje. - Ficha Docum.

-Cantidad de días de visita - Ficha Docum.

-Gestión del
Conocimiento

-Productividad de empresas. - Ficha Docum.

-Capacitación Empresarial - Ficha Docum.

-Investigación desarrollo e innovación - Ficha Docum.

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

El desarrollo económico 
empresarial se define 

como la capacidad de las 
empresas de generar 

prosperidad o riquezas a 
fin de mantener un estado 
próspero y un bienestar 

social y económico 
estable 

Según Enrique Bárriga el 
desarrollo económico busca 
el bienestar del ser humano. 
Comprende la obtención de 
una mayor disponibilidad de 

bienes y servicios, este 
aumenta la oferta y la 

capacidad de consumo de la 
población por ende un 

aumento de la demanda

-Crecimiento
Económico

-Necesidades
Sociales

-
Emprendimiento 

-Rentabilidad

-Empleo en empresas. - Ficha Docum. ESCALA 
DICOTÓMICA 
-SI
-NO
ORDINAL
ESCALA DE
LICKERT:
-Totalmente
de acuerdo
-De acuerdo
-Indeciso
-En
desacuerdo
-Totalmente
en
desacuerdo

-Características económicas de las empresas. - Ficha Docum.

-Innovación
-Nuevas formas de convenciones y reuniones. -Encuesta.

-Nuevos lugares de aprendizaje y capacitación. -Encuesta.

-Aceptación Social

-Apoyo vecinal, en cuanto a la participación
ciudadana.

-Encuesta

-Talleres de participación. -Encuesta

-Aporte social, conjuntas vecinales. -Encuesta

-Calidad de vida

-Puestos de trabajo, comercio y otros. -Encuesta

-Espacios de recreación social -Encuesta

-Espacios recreativos influyen en aprendizaje -Encuesta
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2.3. Participantes 

     POBLACIÓN: Es el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando 

se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe tenerse en 

cuenta estudio (Wigoddski,2010). 

 Población actual del distrito de Huaraz.

Tabla 3 Población por Año en el distrito de Huaraz 

FUENTE INEI-2015 

Al no contar con una población actual procede a aplicar la fórmula 

para hallar la tasa de crecimiento poblacional anual para 

posteriormente saber la verdadera medida de población actual. 

Fórmula:  Pt (Población final 2015)  :64,109 

 P0 (Población inicial 2000) :52,304  

t (intervalo Pt: P0)   :16  

r (tasa de crecimiento)  : ??   

Aplicación: 64 109 = 52 304 (1 + r)16 

 r = 0.013 
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La tasa de crecimiento poblacional anual de la provincia de Huaraz 

es del 0.013.  

Aplicación de la fórmula para determinar la poblacional del 2018 de 

la provincia de Huaraz (Wigodski, 2010)  

Fórmula : Pt=Po (1+r)16

Pt (Población final - 2018)  : ??  

P0 (Población inicial - 2015) : 64 109 

t (intervalo Pt: P0)   :16  

r (tasa de crecimiento)  :0.013 

Aplicación: Pt = 64 109 (1 + 0.013)3  

Pt = 67 508  

La población actual (2018) es de 67 508 habitantes en la provincia 

de Huaraz.  

MUESTRA: Viene a ser una parte del total considerado y 

consignado al estudio de la investigación, la cual se somete a los 

métodos de estudio, para su posterior experimentación y análisis. 

Aplicando la fórmula del tamaño de la muestra: 

 N (Población) : 67 508 

 Z (nivel de confianza) :95% 

 D Margen de Error :5% 
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 P y q :0.5 

 N (tamaño de muestra)  :381.98 = 382 

De acuerdo al cálculo el tamaño de muestra es de 

382 personas, es decir que para obtener resultados 

se tendrá que aplicar el instrumento de recolección 

de datos a 382 personas. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Herramienta de investigación: Encuestas-Ficha 

Documental 

Medina (2011), define a las encuestas como el método de 

investigación que permite la recolección de datos que se 

usan para obtener información de personas o usuarios sobre 

distintos tipos de temas, teniendo una variedad de 

propósitos los cuales se puede llevar a cabo de diversas 

formas, todo esto depende de la metodología escogida y los 

objetivos a alcanzar. 

TIPO DE ENCUESTAS 

Tenemos en cuenta dos tipos de escala consignadas para 

aportar al estudio en la presente investigación: 

 Escala de Likert

Conteniendo un número impar de opciones las cuales

se denotan de la mínima hasta la máxima situando al

lado neutro en el lado medio, siempre teniendo en

cuenta a la escala más baja como muy negativo y a

la más alta como muy positivo. (Medina,s.f.).

En la presente investigación se denotará de la

siguiente manera el empleo de la escala de Likert

para poder establecer adecuadamente el reojo de
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datos de acuerdo a cada una de las preguntas 

planteadas en la presente investigación. 

1. Totalmente de acuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Poco de acuerdo 

4. De acuerdo 

 Escala Dicotómica 

Escala que solamente permite una evaluación de dos 

opciones, “si” o “no” en las cuales será más adecuado 

evaluar cierto tipo de preguntas puntuales dentro de 

la investigación. 

 

 2.5. Procedimiento 

Se utilizó la encuesta, validada por el alfa de Cronbach, la cual 

denotó el siguiente cuadro obteniendo un 0,72, lo cual es un valor 

confiable mayor a 0,6. 

 

Tabla 4 Validación por Alfa de Cronbach 

Utilizando la siguiente fórmula: 
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2.6. Método de análisis de información 

En la presente investigación se utilizó el método de análisis estadístico, 

ya que se presentan distintas fichas técnicas y el uso de una encuesta 

acertada dirigida al escenario específico del proyecto de investigación 

en base a una necesidad latente, todo esto validado por profesionales 

dedicados al rubro de la Arquitectura. 

2.7. Aspectos Éticos 

La presente tesis está orientada a tener un carácter incorruptible y 

transparente, ya que ninguna parte de la presente fue adulterada o 

manipulada para presentar un carácter ideal, cumpliendo así con los 

requerimientos óptimos para ser válida en todo su contenido y generar 

resultados veraces. 
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III. RESULTADOS

3.1. RESULTADOS 

-Resultados de la prueba para distinguir el grado de aceptación

social de un Centro de Convenciones en el distrito de Huaraz. 

La prueba para distinguir el grado de aceptación social de un centro de 

convenciones en el distrito de Huaraz mostró un grado de aceptación de 

un 88% a favor y un 12% en contra. En la siguiente tabla se puede apreciar 

cómo la aceptación de los usuarios encuestados, difiere de manera 

significativa sobre la parte que los contrarresta. 

Tabla 5 Valoración de grado de aceptación Social de un CC. 

En lo referente a los resultados de la muestra en la tabla 06 se pudo 

valorar, que un 77% de los usuarios encuestados tienen interés en algún 

tipo de convenciones de su preferencia, mas un 23% determinó lo 

contrario.  

Tabla 6 Valoración de interés social sobre un CC. 

De acuerdo a los resultados de la tabla 07 se pudo evidenciar, que un 

72% de los usuarios encuestados piensan que las convenciones se 

deberían dar con regular frecuencia, mientras que un 28% piensa que no 

se deberían dar de manera regular. 



105 
 

 

 

 

Tabla 7 Valoración de frecuencia de convenciones. 

Mediante la tabla 08 se puede corroborar, que un 82% de los encuestados 

brindaría su apoyo y participación para promover dichas convenciones en 

su entorno laboral o académico, mientras que un 18% no lo haría. 

 

      

 

 

Tabla 8 Valoración de promoción de las convenciones 

 

 

 

Tabla 9 Valoración de existencia de talleres participativos. 

En cuanto a la tabla 09 un 79% de las personas encuestadas cree que 

este centro de convenciones debería incluir talleres de participación, 

mientras que un leve 21% cree que no debería incluirlo. 

 

Tabla 10 Valoración de aporte de un CC a la sociedad 

En cuanto a la tabla 10 un 73% de las personas encuestadas piensa que 

el centro de convenciones brindaría un aporte a la sociedad, mientras que 

un 27% piensa que no lo haría. 
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Tabla 11 Valoración sobre aprobación de nuevo tipo de convenciones 

De acuerdo a la tabla 11 un 48% de las personas encuestadas están de 

acuerdo con la idea de nuevos tipos de convenciones y reuniones, 

mientras que un 32% está totalmente de acuerdo, un 16% resulta 

indeciso, un 3% en desacuerdo y un 1% está totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla 12 Valoración de aprobación de un lugar óptimo para convenciones 

Según lo denotado en la tabla 12 un 42% de los usuarios encuestados 

están totalmente de acuerdo con que las convenciones se deben de dar 

en lugares óptimos de aprendizaje y capacitación, mientras que un 38% 

solo se muestra de acuerdo, un 16% se encuentra indeciso, un 3% en 

desacuerdo y un 1% totalmente en desacuerdo. 

Si bien los resultados que mostraron las tablas 06, 07 y 08 se pudo 

apreciar una disposición mayoritaria en cada grupo de valoración, cabe 

recalcar una serie de aspectos sobre el resto. En primer lugar, vimos que 

la mayoría de usuarios desconoció a fondo la función de un centro de 

convenciones y su diferencia funcional con un Centro Cultural o teatro, en 

segundo lugar, pudimos apreciar que los usuarios que respondieron 

contradictoriamente, fueron menos del 25% en cada una de las tablas 

correspondientes, eso denotó una minoría notoria, y tercero, que cada uno 

de los usuarios reconoció de cierta forma la falta de participación 

ciudadana en cuanto a los tipos de convenciones que se podrían dar con 

este proyecto inminente. Estos datos reafirmaron los resultados medidos 



107 
 

antes comentados y denotaron de manera satisfactoria el grado de 

aceptación social de los usuarios sobre un centro de convenciones. 

 

-Conceptuar el valor del turismo corporativo dentro del distrito de 

Huaraz 

De acuerdo a las fichas de documentación pertinentes, se pudo corroborar 

una serie de indicadores en cada aspecto, que nos permitirán conceptuar 

el valor del turismo corporativo dentro del distrito de Huaraz. 

Se tuvo en primer lugar que consignar los datos relativos a la cantidad de 

turistas empresariales dentro del distrito de Huaraz, mediante la ficha 

documentaria FD-01 se dio a conocer que Según CANETUR la cantidad 

de turistas empresariales que forman parte del turismo corporativo 

asciende en 8% cada año, teniendo como cifra de estudio la cantidad de 

44,713 turistas extranjeros en el año 2017, siendo el 14% turistas de 

negocios, los cuales serían aproximadamente 6,260 turistas de negocios. 

 

Fuente: CANATUR, ficha de observación FD-01 

Situando así a los negocios como el segundo factor motivador de visita a 

nuestra región, para los turistas extranjeros. 

Según el Centro de turismo e Investigación “Turismo In” Huaraz como 

ciudad y básicamente como distrito es el principal foco de turistas, los 

cuales arriban la ciudad, ya que en ésta se encuentra la zona monumental 

e histórica de la ciudad, teniendo un alto porcentaje alrededor de un 82%, 

lo cual significa que los turistas prefieren llegar a la ciudad de Huaraz 

como principal motivo. 
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Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ficha de observación 

FD-01 

Respecto a los gastos promedio de los turistas de negocios , según los 

datos denotados por la ficha de documentación FD-02 la cual nos dio a 

conocer que según Turismo In en su análisis del perfil del turista extranjero 

que visitó Ancash en el año 2017, se dio a conocer el gasto promedio de 

los turistas dentro del Perú, siendo los mayores gastos de $500 a $999 

con un 35%, de $1000 a $1500 con un 17% y menos de $500 también con 

un 17%, siendo éstos gastos significativos ya que Según MINCETUR el 

sector turismo genera el 3,3% del PBI y genera muchos puestos de trabajo 

a nivel nacional. Sabiendo esto, es menester detallar los gastos promedio 

por turista, especificando y centrándonos en el turista de negocios o el 

que viene con fines de convenciones o capacitación. 
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Fuente: CANATUR, ficha de observación FD-02 

Según CANATUR el gasto promedio de los turistas que asistió a 

seminarios y convenciones en el 2015, lo cual fue de 803 dólares, varió 

significativamente en el 2016 llegando a 1285 dólares. Y teniendo en 

cuenta que la cifra más alta en cuanto a gastos los cuales son mayores a 

$2500 son de un 14%. Teniendo en cuenta el incremento de ingresos por 

divisas según el BCRP, el cual se va acumulando en un 48,8% cada año 

llegando al 2017, con 4.573 millones de dólares. 

Fuente: BCRP, ficha de observación FD-02 

Teniendo en cuenta el motivo de viaje, según lo consignado por la ficha 

documentaria FD-03 se pudo dar a conocer que según el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, en su análisis del perfil de turista interno se 
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dio a conocer el motivo principal de viaje en grado porcentual el cual 

afirmó, que el motivo de seminarios, conferencias y negocios están con 

un 20,1% como motivo secundario, luego de las visitas a familiares o 

amigos, eso indica que existe a nivel departamental una afluencia interna 

por motivo de negocios los cuales denotan una necesidad patente, de 

divergir hacia ciudades las cuales funcionan como nodos a nivel regional 

o departamental para motivos de negocio.

Tabla 13 Motivo principal de viaje en el distrito 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ficha de observación 

FD-03 

Sabiendo los motivos de viaje de turistas internos, se corroboró dicha 

información con lo estipulado por CANATUR los cuales nos dieron a 

conocer los motivos de viaje de los turistas extranjeros, siendo el 

porcentaje de negocios un porcentaje significativo después del motivo 

vacaciones y visita familiar. 
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Fuente: CANATUR, ficha de observación FD-03 

De acuerdo a lo consignado por la ficha documentaria FD-04 la cual dio a 

conocer la cantidad de días de visita de los turistas de negocios, lo cual 

se pudo evidenciar ya que según el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo en su análisis interno departamental, se pudo corroborar la 

cantidad de días de visita en rango y promedio, considerando cada uno 

de los departamentos, incluyendo a Ancash entre sus estadísticas, el cual 

obtuvo un promedio de 4,9 noches relacionados al ámbito negocios, 

seminarios y conferencias, notando que aún a nivel del departamento los 

que se quedan más días son los que se quedan con motivo de viajes o 

visita a familiares, siendo éstos de promedio de 7,4 noches. 

Tabla 14 Motivo de viaje y permanencia promedio. 

Fuente: Ministerio de Comercio exterior y Turismo, ficha de observación 

FD-04. 
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Se obtuvo también la permanencia según rangos obtenidos por el 

Ministerio de Comercio exterior y Turismo, relacionados al departamento 

de Ancash, el cual pudimos corroborar el mayor rango porcentual el cual 

fue de 45% siendo éste de 04 a 07 noches de permanencia, estando en 

segundo lugar con un 36,4% la permanencia de 01 a 03 noches, cabe 

aclarar que los datos se tomaron a nivel departamental, ya que éstos son 

entendibles también a nivel distrital, ya que Huaraz es capital a nivel de 

Ancash, y por ende nodo a nivel departamental y regional. 

Tabla 15 Permanencia por rangos 

Fuente: Ministerio de Comercio exterior y Turismo, ficha de observación 

FD-04. 

Los resultados consignados por cada indicador los cuales convergieron a 

un solo objetivo el cual fue conceptuar el valor del turismo corporativo 

dentro del distrito de Huaraz, lo cual se pudo observar, de acuerdo a lo 

denotado por cada ficha (FD-01,FD-02,FD-03 Y FD-04) las cuales 

conceptuaron cada indicador de mayor relevancia respecto a la 

concepción del valor del turismo el cual podemos, ya con estos resultados, 

calificar el valor del turismo corporativo, el cual denotó un valor 

significativo por su cantidad de turistas promedio en el distrito, sus 

considerables gastos especificados, la cantidad de días los cuales éstos 

se quedaron en el distrito denotados con un rango promedio y el motivo 

por el cual éstos vienen de visita, lo cual denotó a los negocios como 

motivo relevante. 
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-Estimar el grado de rentabilidad de las empresas en el distrito de 

Huaraz. 

De acuerdo a las fichas de documentación pertinentes, se pudo corroborar 

una serie de indicadores en cada aspecto, que nos permitirán estimar el 

grado de rentabilidad de las empresas en el distrito de Huaraz. 

Se tuvo en primer lugar que consignar los datos relativos a la 

productividad de las empresas en las cuales se pudo ver según la ficha 

documentaria FD-05, donde se denotó el aspecto de producción, dando a 

conocer a Ancash como la sexta región que más aporta al VAB (Valor 

Agregado Bruto) nacional, pero en el último quinquenio (2010-2014) el 

VAB de Ancash fue de -0,2% menor que Arequipa (4,2%) y La Libertad 

(5,8%). Dando a conocer también que el PBI per cápita de Ancash es 94% 

del promedio Nacional. 

 

 

 

Fuente: INEI(Año Base 2007), ficha de observación FD-05. 
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Según la ficha documentaria FD-06 se pudo obtener la estructura 

productiva de las empresas, de las cuales se supo el porcentaje de 

empresas por gran sector, las cuales Según DEMI (Dirección de Estudios 

Económicos de Mype e Industria) se pudo saber que Ancash tiene el 2,9% 

de las mipymes formales del Perú, también se dio a conocer que Ancash 

tiene ocho mipymes por cada 100 personas en la PEA ocupada. 

Fuente: (DEMI), ficha de observación FD-06. 

Según lo consignado en la ficha documentaria FD-07 la cual denota la 

transición de las empresas según ventas, se pudo saber que 6,8% de las 

microempresas que iniciaron el 2007, ahora son pequeñas empresas 

(similar cifra a nivel nacional). Entre 2013 y 2014 el número de empresas 

exportadoras aumentó en 8,7% (227 empresas), y que el 79,7% de las 

empresas exportadoras de la región Ancash son mipymes. 
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Tabla 16 Cantidad de empresas que crecieron en tamaño 

Fuente:SUNAT(Registro de Contribuyentes 2007-

2014), ficha de observación FD-06. 

Según la ficha documentaria FD-08 la cual nos consiga los resultados 

pertinentes a la capacitación empresarial, en la cual podemos observar 

que según DEMI (Dirección de Estudios económicos de Mype e Industria) 

las intervenciones de capacitación dentro del departamento de Ancash en 

cuanto a las empresas en los periodos 2015-2016, tuvieron múltiples 

beneficiados en varias áreas como se logran ver en los cuadros de la FD-

08, existiendo talleres de capacitación con su respectivo monto invertido 

y el número de empresas beneficiadas. 

Según los resultados consignados sobre la Investigación, desarrollo e 

innovación denotados por la ficha documentaria FD-09 se pudo obtener 

que los proyectos de FINCyT en la región de Ancash corresponden a las 

áreas de agricultura y pesca, también que el 2% de investigación con 

doctorado en relación al toral nacional lo produce la región de Ancash. 
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Fuente: CONCYTEC 2014 

De acuerdo a lo consignado en la ficha documentaria FD-10 la cual denota 

el empleo en las empresas, se pudo obtener que el 35,4% de la PEA 

ocupada se desempeña en el sector agropecuario, seguido por el sector 

servicios (32,5%). Y que el 20% del empleo en la región es formal y el 

80% es informal. Finalmente, que entre 2009 y 2014, el ingreso laboral 

mensual creció 6,2% en promedio anual. 
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Por último, se tiene lo consignado en la ficha documentaria FD-11 la cual 

pudo denotar las características económicas de las empresas, dando a 

conocer a Huaraz dentro del top 20 de empresas elaborado por la 

dirección de estudios Económicos de Mype e industria, lo cual nos sirve 

como resultado situando a Huaraz en un lugar privilegiado a nivel nacional 

y departamental, respecto a sus ingresos ya sea en UIT o nuevos soles. 

Los resultados denotados por las respectivas tablas acordes a la 

estimación del grado de rentabilidad, dan a conocer el alto grado de 

rentabilidad dentro de la región, y aún a nivel nacional, situando a Ancash 

como primordial fuente rentable del país, dentro de este análisis se pudo 

reconocer a Huaraz también como fuente rentable, ya que, gracias a los 

estudios realizados por la DEMI y las fichas documentarias 

correspondientes, se estimó su grado de rentabilidad, acorde a sus 

propósitos. 

 

-Deducir el grado de influencia de un Centro de Convenciones sobre 

la calidad de vida en el distrito de Huaraz. 

La prueba para deducir el grado de influencia de un Centro de 

Convenciones sobre la calidad de vida en el distrito de Huaraz, el gráfico 

09 mostró que un 83% cree que las convenciones brindarán mayores 

oportunidades de trabajo, mientras que un 17% piensa que no. En el 

siguiente gráfico se puede apreciar cómo la aceptación de los usuarios 

encuestados, difiere de manera significativa sobre la parte que los 

contrarresta. 
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Gráfico 09, valoración del usuario respecto a las 

oportunidades de trabajo de un Centro de convenciones. 

 

De acuerdo a lo consignado por el gráfico 10 respecto a la existencia de 

espacios de recreación anexos a los centros de convenciones, los cuales 

dieron como resultado de que un 85,3% de los usuarios encuestados 

dijeron que, si deberían existir estos espacios, mientras que un mínimo 

14,7% dijo que no deberían ser incluidos. 

Gráfico 10, valoración del usuario respecto a la existencia de 

espacios de recreación anexos al CC. 

 

Respecto a los resultados consignados por el gráfico 11, respecto a la 

influencia de los espacios recreativos sobre el aprendizaje de los usuarios, 

denotó un 89,5% a favor y un 10,5% en contra. 

Teniendo en cuenta la encuesta realizada, y los resultados pertinentes 

para deducir con éstos el grado de influencia de un Centro de 

Convenciones sobre la calidad de vida dentro del distrito de Huaraz, 

señaló en cada uno de los resultados, un aporte porcentual significativo a 

favor, de mayores oportunidades de trabajo, a espacios de recreación y a 

la influencia de éstos sobre el aprendizaje, lo cual por ende se entiende 
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como una búsqueda notoria de una mejora en cuanto a su calidad de vida, 

ya que la mayoría de usuarios demanda según la encuesta ésta mejora, 

ya sea por medio del proyecto, o por sus espacios anexos, o 

complementarios. 

IV. DISCUSIÓN

-Distinguir el grado de aceptación social de un Centro de

Convenciones en el distrito de Huaraz. 

Según las encuestas realizadas, los resultados que constatan  las tablas 

relacionadas a la aceptación social de un Centro de Convenciones en el 

distrito de Huaraz, se pudo evidenciar, los datos estadísticos relacionados 

a favor de la aceptación social, ya que en cada tabla predeterminada se 

obtuvo menos de un 30% de usuarios encuestados que se oponían a la 

idea de la intervención mediante un Centro de Convenciones, entre éstas 

tablas podemos identificar varios valores con los cuales evidenciamos los 

resultados como;  interés de los usuarios en algún tipo de convenciones, 

su posible asistencia a alguna convención de su preferencia, y la 

frecuencia de éstas. También se evidencia según el grafico 1 y 2 junto a 

la tabla 06 que también intervinieron factores como la promoción de estas 

convenciones, la inclusión de talleres de participación, y el aporte de éstas 

a la sociedad. 

Por tanto, dados los resultados sobre la aceptación social de un centro de 

convenciones, se puede reconocer la alta demanda de sus usuarios, los 

cuales aprueban la idea certera de un centro de convenciones como 

proyecto de integración social y participativo, éstos resultados avalan el 

proyecto de investigación de   (Mamani Quispe, 2016) en su tesis Centro 

de Convenciones para fortalecer la gestión social de la comunidad 

indígena aymara, región XV Arica-Parinacota, Chile 2016 la cual tiene 

como objetivo el desarrollo de un proyecto arquitectónico de centro de 

convenciones para fortalecer la gestión social de la comunidad indígena 

aymara, región XV Arica – Parinacota, Chile 2016. El problema de la 

gestión social indígena se presenta con un desconocimiento y no 
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reconocimiento por parte de los chilenos acerca de los pueblos originarios 

indígenas del país, que son y fueron parte del escenario cultural actual, 

destacando los puntos que se refieren a la no interacción entre indígenas 

y no indígenas y la constante pérdida de tópicos culturales de los pueblos 

originarios; percibiendo entre otros factores que afectan el fortalecimiento 

de la gestión social de la comunidad indígena Aymara en la Región XV 

Arica – Parinacota, Chile se debe a la carencia de un espacio público 

traducido en un centro de convenciones que propicie los intercambios 

culturales para el pleno desarrollo de las capacidades creadoras de esta 

Comunidad Aymara de lo cual se concluye al Centro de Convenciones 

como activador y promocionador de la gestión social, la cual rompe con la 

mentalidad indígena e isleña de la comunidad, dando a conocer los 

caracteres más resaltantes que traen identidad al sector, mediante 

elementos arquitectónicos en el Centro de convenciones.  

Análogamente a los resultados concebidos por la encuesta elaborada, 

podemos dar a conocer la actual no interacción y escaza participación 

social en cuanto a los individuos encuestados, dado que también existen 

factores que afectan el fortalecimiento de la gestión social a nivel del 

distrito, es decir, que, mediante cada tabla, explícitamente alrededor de 

un 70% certifica que el proyecto Centro de Convenciones podrá 

incrementar la actividad social y su interacción dentro del distrito. Por otro 

lado, el resultado que nos da a conocer (Fuentes Salas, 2016) en su tesis 

Centro de Convenciones y expresión cultural en la antigua Cárcel de 

Varones 2016, tiene como objetivo el intercambio cultural. El congeniar a 

múltiples mercados y aperturarlos hacia un proceso de globalización 

internacional, no solo intercambiando grandes masas económicas como 

lo permite el TLC sino que también intercambiando factores culturales 

entre las demás ciudades del Perú, países de Latinoamérica y el resto del 

mundo , convirtiéndose así gracias a la carretera interoceánica en un 

destino atractivo para los inversionistas privados la cual generará mayor 

desarrollo en la región, situándose así como una gran ciudad con alto 

índice de crecimiento turístico, siendo también referente solicitado para 

sedes de diferentes eventos y exposiciones de carácter nacional e 
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internacional. Dicho esto, y viendo lo actualmente establecido se puede 

evidenciar la ausencia de infraestructura óptima que posee la ciudad para 

la alta demanda que requiere dicho crecimiento social, cultural y 

económico, a esto se le suma la constante degradación y mal uso de los 

entes culturales que se dan hoy en día, lo cual hace recaer el valor cultural, 

arquitectónico e histórico, poniendo así en riesgo la integridad de la región, 

así como su misma identidad. Por ello queda claro, el aporte y la función 

que deberá tomar en cuenta el gobierno local para que se cambie el uso 

de estas reliquias arquitectónicas y culturales para poder prolongar su 

valor histórico, concluyendo así su aporte en cuanto al intercambio socio 

cultural con las demás ciudades en toda la franja del callejón de Huaylas, 

y también la convergencia de flujos de ciudades costeras con relación al 

presente nodo. 

De acuerdo con lo estipulado y confrontando los resultados pertinentes en 

esta investigación, se ve una creciente factibilidad respecto a la 

aceptación social y en cuanto a un intercambio sociocultural a nivel 

regional y posiblemente a nivel macro, lo cual se determinará con una 

ampliación de ésta investigación empero, en cuanto a Huaraz como 

distrito, se puede evidenciar en este su carácter referencial a nivel 

regional, ya que éste es un nodo de gran afluencia entre otras ciudades 

del Callejón de Huaylas, los cuales serán parte del intercambio socio 

cultural que será ampliado gracias al Centro de convenciones dentro del 

distrito. 

 

-Conceptuar el valor del turismo corporativo dentro del distrito de 

Huaraz. 

Según las encuestas realizadas, los resultados que constatan  las tablas 

relacionadas a concepción del valor del turismo corporativo dentro del 

distrito de Huaraz, se puede evidenciar, según la fichas documentarias 

pertinentes, que mediante los distintos indicadores los cuales fueron; 

cantidad de turistas empresariales, gastos promedio de éstos, la cantidad 

de días dentro de la ciudad y el motivo de su visita, son en su conjunto de 
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valor alto respecto a otras ciudades a nivel regional y departamental, ya 

que las fichas documentarias sitúan a Ancash y por ende a su capital 

Huaraz como foco de turistas corporativos, teniendo en cuenta el gran valor 

y aporte que éstos le dan a la ciudad mediante sus gastos , los cuales 

ingresan directamente a nuestra ciudad, es claro especificar que el motivo 

principal demostrado por las fichas documentarias FD-04, fue el motivo de 

negocios. Teniendo como valor alto al turismo corporativo dentro de nuestra 

ciudad 

Sin embargo, según (Marty Altiery, 2013) en su tesis Análisis de las 

posibles estrategias de mercadeo para hacer el Centro de Convenciones 

de Puerto Rico 2013, tuvo como el objetivo analizar las estrategias de 

mercadeo para el Centro de Convenciones de Puerto Rico como una 

herramienta competitiva para el turismo del país. Este estudio investigó el 

impacto del Centro de Convenciones tanto para el sector turístico como 

para la economía de la isla. Este estudio también exploró el papel del 

gobierno hacia este sector, cómo las estrategias de mercadeo contribuyen 

a la competitividad del destino, las estrategias de mercadeo más utilizadas 

en el segmento y las percepciones de los planificadores de reuniones de 

Puerto Rico como destino de convenciones. En el análisis de contenido, se 

estudiaron las percepciones y opiniones de las personas relacionadas con 

la industria del turismo acerca de las fortalezas y debilidades de este 

segmento. De lo cual se concluye el gran potencial beneficiario en cuanto 

al ámbito turístico y económico para el distrito, resaltando que el proyecto 

debe ser llevado con una estrategia de mercadeo adecuada para un 

correcto y óptimo desempeño de éste, también reconoce la gran viabilidad 

que destaca en el proyecto con una correcta ubicación estratégica de éste. 

Corroborando esta tesis de acuerdo a su inclinación hacia el turismo 

propiamente dicho, está (Chichi & Irribarren, 2018) en su tesis Centro de 

Convenciones CDU 2018, la cual surge a partir de la falta de un lugar 

adecuado de reunión para congresos y convenciones. La ciudad de 

Concepción del Uruguay, a pesar de su gran importancia en la provincia 

(tanto cultural como educativa), no cuenta con un Centro de Convenciones, 

reconociendo al turismo como actividad de gran importancia en la ciudad, 
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ligado a esto es que se presenta un Centro de Convenciones en 

Concepción-Uruguay ,lo que traería efectos positivos a la ciudad, como se 

explica a lo largo de la presente investigación, los factores geográficos y 

académicos de la misma la vuelven una opción estratégica para su 

posicionamiento en el turismo de reuniones. Siendo el turismo actualmente 

es uno de los grandes motores económicos de la ciudad al igual que en la 

ciudad de Huaraz, la concreción de este proyecto genera empleo y un 

aumento de la actividad económica y social en el lugar de estudio. En 

cuanto al factor personal del autor, la realización del proyecto infirió 

positivamente, ya que el mismo implica trabajo en equipo, fortaleciendo las 

relaciones interpersonales y ganando experiencia en lo que será la pronta 

introducción en el mercado laboral. Además, la interacción con expertos y 

conocedores en diversas ramas mostró la importancia de relaciones 

interdisciplinarias para arribar a una solución valorando diferentes puntos 

de vista. 

Por ende y de acuerdo a los resultados obtenidos mediante las fichas 

documentarias corroborados con las pertinentes tesis, la concreción de un 

Centro de Convenciones traería efectos positivos a la ciudad de Huaraz, 

como se explica a lo largo de la investigación, los factores geográficos y 

académicos que presenta el distrito son los óptimos para recibir a un 

proyecto de dicha envergadura. 

-Estimar el grado de rentabilidad de las empresas en el distrito de

Huaraz. 

Según las encuestas realizadas, los resultados que constatan  las tablas 

relacionadas a la estimación del grado de rentabilidad de las empresas en 

el distrito de Huaraz, se pudo evidenciar, según la fichas documentarias 

pertinentes, que mediante los distintos indicadores los cuales fueron; 

productividad de empresas, capacitación empresarial, investigación, 

desarrollo e innovación, empleo en las empresas y características 

económicas, son en su conjunto de alto valor rentable ya que en cada una 

de las fichas se demostraron los resultados pertinentes que indicaban que 
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Ancash y por ende Huaraz su capital, se situaban en un orden claramente 

beneficioso, por cada uno de sus indicadores involucrados en determinar 

dicha rentabilidad. teniendo en cuenta el gran valor y aporte que éstos le 

dan a la ciudad mediante la producción de las empresas, según la ficha FD-

05 se da a conocer el potencial a nivel departamental, y mediante la ficha 

FD-06 se denota la estructura productiva a nivel macro. 

Según (Rengifo Arias, 2014) en su tesis, El crédito y la rentabilidad de las 

microempresas comerciales del distrito de Tarapoto, tiene como objetivo el 

estudio del crédito y su incidencia sobre la rentabilidad de las 

microempresas del distrito de Tarapoto, está referida a la respuesta de los 

niveles de capacitación en gestión empresarial, la publicidad y accesos al 

crédito. El estudio es de carácter transversal, y está abocado a la 

comprobación de la hipótesis causal, se tuvieron en cuenta los 

determinantes que interactúan sobre la rentabilidad en distintos tipos de 

empresas y microempresas comerciales en el distrito de Tarapoto. Para la 

discusión de resultados se utilizó los métodos sintético, inductivo y 

correlacional. La recolección de datos fue directamente a los 

microempresarios como fuentes primarias, siendo estos micro empresarios 

comerciales los principales estudiados, teniendo como resultados: Primero, 

el 61% de las microempresas no tiene personería jurídica y el 78% se 

encuentran comprendidas en los regímenes simplificado y especial del 

Régimen General del Registro Único del Contribuyente, exhibiendo un bajo 

nivel de gestión empresarial que las impide acceder a los créditos que 

ofrece la banca formal y de segundo piso. En segundo lugar, el 73.7% de 

los encuestados mostró desinterés por capacitarse y el 37.3% no hace uso 

de medio de publicidad alguna, por ende se dedujo que hace una falta de 

visión empresarial tanto para desarrollarse como para crecer, como 

conclusión y aporte al proyecto de investigación, los resultados de la 

estimación del modelo econométrico nos conduce a afirmar de forma 

parcial la hipótesis de exploración que se planteó, todo lo que se pudo 

evidenciar en los niveles de rentabilidad de las microempresas y empresas 

de la ciudad de Tarapoto.  Teniendo relación directa con el acceso a la 

publicidad ejecutada, acceso al crédito y el grado de instrucción y 
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estándares en los cuales se capacitan a los conductores de las empresas 

y microempresas. 

Es determinante concebir de este presente trabajo de investigación la 

inclusión de la capacitación en gestión empresarial de la cual según la ficha 

FD-08 y FD-11 se dio a conocer a Ancash y a Huaraz dentro del top 20 y 

también se le reconoció su beneficio e inversión en cuanto a las 

capacitaciones y talleres a nivel de empresas, teniendo un gran número de 

empresas beneficiadas, aún sobre otras ciudades a nivel nacional. 

Según (Rodríguez, 2007) éste afirma que el desarrollo de tecnologías, 

metodologías y estrategias es una de las principales prioridades de las 

organizaciones como empresas en la sociedad del conocimiento, y por 

ende éstas las hace rentables, remarcando como recurso a la innovación y 

al conocimiento, mientras que (Ducker , 1997) dice que los procesos de 

innovación varían según el sector económico, ya que de esto depende su 

desarrollo económico y la capacidad de rentabilidad de las empresas, lo 

cual no significa solamente en productividad, sino en innovación y 

capacitación, en la formulación de diferentes tipos de ideas, las cuales 

cambian rotundamente la dinamización económica dentro de las empresas, 

al igual que (Delfín Pózos & Acosta Márquez, 2016) el cual denota a éstos 

como dinamizadores que explotan y contribuyen al desarrollo de la ciudad, 

donde estipula que no solamente se deben centrar en su desarrollo 

económico sino en factores que mejoren su capacidad de producir, formular 

ideas y capacitarse. 

Y por último Según (Armas Gil, 2014) en su tesis, Desarrollo empresarial y 

su importancia en la economía de los pobladores del distrito de Marcabal-

Trujillo-2014, tiene como objetivo conocer la economía y el desarrollo 

empresarial de los pobladores residentes del distrito de Marcabal. En la 

presente investigación se hizo un estudio con el fin de conseguir un 

aumento en el desarrollo empresarial en Marcabal, el cual fomentó las 

cadenas productivas, articuló a los diferentes agentes económicos que 

participan desde la provisión de insumos, hasta comercializó bienes y 

servicios, teniendo como logro que las actividades que se desarrollan en la 
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zona rural sean más competitivas y rentables y aportando las 

características potenciales con las que cuenta el distrito para que se pueda 

lograr el desarrollo de actividades tanto sociales, culturales y económicas. 

Siendo todo esto adecuado para un óptimo desarrollo socioeconómico.

Por ende, Huaraz como distrito estima un grado de rentabilidad reconocible 

gracias a la productividad de sus empresas, las capacitaciones en las que 

éstas invierten significativamente, el grado de investigación, desarrollo e 

innovación determinantes, el índice de empleo significativo a favor de una 

PEA mayor, y a las características de las empresas de mayor productividad. 

-Deducir el grado de influencia de un Centro de Convenciones sobre

la calidad de vida en el distrito de Huaraz. 

Según las encuestas realizadas, los resultados que constatan  las tablas 

relacionadas a la deducción del grado de influencia de un Centro de 

Convenciones sobre la calidad de vida en el distrito de Huaraz, se pudo 

evidenciar, según la encuesta realizada que mediante los distintos 

indicadores los cuales fueron; puestos de trabajo, comercio y otros, 

espacios de recreación social, influencia de los espacios recreativos sobre 

el aprendizaje, son en su conjunto de valor significante ya que según los 

resultados, consignaron un favorable porcentaje a favor de cada uno delos 

indicadores pertinentes, los cuales se pueden corroborar en los gráficos 

resultantes de las 3 últimas preguntas de la encuesta realizada, 

relacionados a la calidad de vida, de los cuales los pobladores dieron a 

conocer una notable ausencia de una buena calidad de vida, y un notorio 

deseo de cambio o aporte que mejore su calidad de vida tanto en trabajo, 

de modo recreativo, y en cuanto a la influencia en su proceso de 

aprendizaje. 

Según (Coronel Chavez & Muñoz Carrion, 2018) en su tesis Centro de 

Convenciones Metropolitano de la ciudad de Quito-2018 se tuvo como 

objetivo mejorar la situación económica, ubicando sus empleos o buscando 

nuevas fuentes de trabajo teniendo una ciudad en constante renovación 

urbana. Es por esto que el Centro de Convenciones se es proyectado con 

el fin de potencializar la ciudad capital nacional e internacionalmente, dando 
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a conocer a Quito como ciudad de negocios. El centro de convenciones se 

implanta junto con otros equipamientos que complementan su 

funcionalidad y eficiencia, concluyendo en el gran aporte significativo que 

le da a la presente investigación por el entorno urbano similar en el cual es 

emplazado dicho proyecto, siendo Quito análogo a Huaraz como ciudad 

nodo a nivel regional, lugar de convergencia y migración, para la mejora 

económica de sus habitantes. 

También encontramos que según (Marcelo Atencia, 2016) en su tesis 

Centro de Convenciones del Callao 2016, tuvo como objetivo proveer de 

equipamiento para exposiciones, conferencias, congresos empresariales y 

eventos de gran envergadura. El Centro de Convenciones del Callao posee 

espacios públicos generados entre los edificios; de tal modo que los 

usuarios al salir de los edificios pueden disfrutar de la dinámica urbana que 

se genera en ellos. De esta manera se logra brindar a los usuarios y al 

ciudadano del Callao espacios públicos tales como calles, alamedas y 

plazas en los cuales puedan realizar actividades de recreación pasiva, 

siendo estos espacios un regalo a la ciudad la cual en la actualidad carece 

de los mismos, aportando como máximo referente la capacidad de 

emplazar espacios públicos anexos al Centro de Convenciones, para 

solucionar la carencia de éstos, construyendo así un entorno armónico y 

óptimo para la realización de todo tipo de conventos y reuniones las cuales 

ameritarán un espacio de fuga, o recepción para tal afluencia, como ya 

descrito en la problemática, la carencia de tiempo de los turistas 

corporativos será un factor a favor ya que la recreación o espacios anexos 

a éste proyecto, estarán a su plena disposición. 

Demostrando de forma puntual con cada uno de los presentes trabajos la 

posibilidad de poder deducir el grado de influencia de un Centro de 

Convenciones sobre la calidad de vida, la cual resultó ser un grado 

reconociblemente de mejora en cuanto a la optimización de este, ya sea 

creando puestos de trabajo como en Colombia, o también presentando 

espacios públicos anexos, que formen parte de recreación pasiva como en 

el Callao.  
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V. CONCLUSIONES

- La conclusión al resultado sobre el grado de aceptación social de un

centro de convenciones en el distrito de Huaraz denota un gran 

reconocimiento por parte de los pobladores del distrito en cuanto a la 

aprobación de un proyecto de tal carácter como el de la presente 

investigación, dado los resultados, se infiere que la aceptación por parte 

de los pobladores en cuanto a un Centro de Convenciones, queda 

distinguida por parte de cada uno de ellos, los cuales evidenciaron su 

basta necesidad, e interés en éste proyecto con características que 

promoverán al distrito de manera social y cultural.  

-La conclusión al resultado sobre conceptuar el valor del turismo

corporativo dentro del distrito de Huaraz, muestra un significativo grado 

de valía en cuanto al turismo corporativo de acuerdo a lo documentado 

propio de dicha región, lo cual se podrá aprovechar mediante la 

realización del proyecto de investigación pertinente, aprovechando dichas 

estadísticas favorables relativas al distrito de Huaraz, lo cual verá 

favorable en su crecimiento económico de rasgo colateral con el turismo 

corporativo. 

-Respecto al resultado sobre la estimación del grado de rentabilidad de

las empresas en el distrito de Huaraz, se le atribuye un valor significativo 

alto, por las características productivas, de capacitación y relativas a 

empleo y a su economía empresarial, las cuales no dieron una concepción 

negativa en ninguno de los indicadores, sino que abalaron siempre la alta 

rentabilidad dentro del distrito por parte de las empresas. 

-Se deduce el grado de influencia de un Centro de Convenciones sobre la

calidad de vida, como uno favorable, reconociendo en ferviente anhelo de 

la población, y su búsqueda por una pronta mejora, la cual traerá mayor 

desarrollo económico al distrito. 
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VI. RECOMENDACIONES

-Es necesario aclarar la posible distinción de estos intereses a un nivel

más específico por parte de los pobladores, característica que no se pudo 

evaluar en la presente investigación, las cuales deberán tenerse en cuenta 

para corroborar la presente investigación. 

-Se reconoce la necesidad de la valoración futura de la población a nivel

de ciudad mas ya no de distrito, ya que ésta tiende a crecer más hacia el 

otro distrito, lo cual demostrará que podría ser un agente favorable y 

descentralizador, dependiente de la influencia del Centro de 

Convenciones sobre éste. 

-Dentro de un proyecto tan ambicioso como lo fue éste, siempre se desea

que haya una mejora continua del mismo; por lo tanto, se recomienda a 

futuros estudiantes que tengan interés en el proyecto, la complementación 

del sistema con más distribuciones para la demanda y el tiempo de 

espera. 

-Incluir más modelos de inventarios, para que el Centro de convenciones

se adapte a las necesidades de una mayor variedad de empresas. 
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VII. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA
SOLUCIÓN

7.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

7.1.1. Nombre del Proyecto Urbano-Arquitectónico 

Centro de Convenciones de Huaraz “Alli” 

7.1.2. Tipología 

El proyecto del Centro de Convenciones se encuentra considerado 

dentro del tipo civil-educación, ya que será de carácter público para 

diferentes tipos de usuarios, brindando capacitación por medio de 

todo tipo de reuniones, conventos, reuniones, y demás actividades 

afines. 

7.1.3. Objetivos del Proyecto Urbano Arquitectónico 

1.7.1.3.1. Objetivo General 

-Elaboración el proyecto arquitectónico del Centro de

Convenciones para promover el desarrollo empresarial en el distrito

de Huaraz.

1.7.1.3.2. Objetivos Específicos 

-Analizar el contexto urbano en el cual se ubicará el Centro de

Convenciones.

-Lograr una elevada convergencia de turistas corporativos

mediante la disposición de nuevos espacios dentro del Centro de

Convenciones.

-Seleccionar las distintas áreas arquitectónicas según las

necesidades de los usuarios con necesidad de convenciones del

distrito de Huaraz.

-Elevar la calidad del funcionamiento de las actividades

relacionadas a convenciones mediante la propuesta del Centro de

Convenciones.

7.1.4. Justificación del Proyecto Urbano Arquitectónico 

Se ha basado la propuesta arquitectónica de acuerdo al carácter 

urbano del distrito y a su necesidad, ya que la ausencia de un lugar 

óptimo para las capacitaciones, convenciones y reuniones es 

notoria dentro de Huaraz, debido a la estabilidad que ha tenido el 

distrito en cuanto a una economía firme, variada, competitiva e 

integrada al mercado nacional e internacional.  
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Se concibe a Huaraz como un nodo de proyección a nivel regional, 

no solo por su magnitud histórica y cultural, sino también por su 

posición geoestratégica dentro del Callejón de Huaylas. 

La ausencia de un equipamiento diseñado para la realización de 

convenciones internacionales en el distrito de Huaraz, cuyo objetivo 

es ser un mecanismo de desarrollo económico y social, y la 

conformación de un sector urbano con una naturaleza de 

proyección internacional, son las principales razones para 

desarrollar un complejo de esta condición. 

El criterio arquitectónico tomado para el Centro de Convenciones 

otorgará una identificación cultural propia del distrito, resaltando los 

rasgos y antecedentes culturales dentro del proyecto 

arquitectónico, complementando significativamente a los edificios 

representativos de la zona monumental. 

7.2. CRITERIO DE DISEÑO 

7.2.1. Dimensión Urbana 

El contexto y la ubicación del proyecto arquitectónico es el punto de 

partida para un proyecto exitoso, ya que el lugar donde se plantee el 

proyecto debe localizarse de manera que permita el desplazamiento de 

la población con facilidad a los equipamientos e instituciones 

importantes, a servicios y espacios óptimos, lo que permitirá la 

identificación de éste como un hito significativo, y de principal 

importancia dentro del distrito de Huaraz. 

7.2.2. Dimensión Formal 

El perfil urbano del proyecto arquitectónico busca resaltar de manera 

monumental, pero sin excederse en su altura, sino que complementar la 

altura del lugar a intervenir, de forma que se asiente como un hito 

reconocible por su magnitud mas no por tu altura, por su directa relación 

con su entorno. 
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7.2.3. Dimensión Espacial 

Los determinados espacios propuestos para el proyecto arquitectónico 

denotan características que se adecuan a la función que se le brinde, de 

modo que se logre un óptimo uso de éstos, en cuanto a convenciones, 

capacitaciones, o a cualquier evento que amerite el intercambio de 

información. 

7.2.4. Dimensión Funcional 

En cuanto al aspecto funcional, el proyecto resalta por su adecuada 

integración mediante espacios públicos los cuales hacen que los 

usuarios cercanos converjan con mayor facilidad al proyecto 

arquitectónico denotado ya como un hito por sus rasgos monumentales 

arquitectónicos, también se consta de un estacionamiento, que podrá 

contener la gran cantidad de flujos provenientes de distintas partes, lo 

cual permitirá un descongestionamiento posible de las vías anexas al 

proyecto, controlando así los afluentes diversos. 

7.2.5. Dimensión Tecnológica 

El proyecto estará adecuadamente dispuesto para aprovechar de 

manera óptima, los flujos de ventilación e iluminación natural, dando el 

confort adecuado a los espacios según su necesidad por función, 

también se complementará con el uso interno de materiales, ya sea de 

cobertura, o aislamiento, para un confort adecuado. 
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7.3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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7.4. DEFINICIÓN DEL USUARIO 

El proyecto está dirigido a los pobladores del distrito de Huaraz, y a 

cualquier poblador procedente de regiones anexas, dentro y fuera del 

callejón de Huaylas, entre éstos tenemos a los más importantes, 

empresarios (de los cuales la investigación tiene la prioridad), artistas, 

firmas comerciales, políticos, instituciones financieras, etc, con el fin de 

intercambiar dogmas, promover tendencias, productos y capacitar 

personas. 
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7.5. DEFINICIÓN DE ÁREA DE INTERVENCIÓN 

Las siguientes características pertenecen lote donde se emplaza el proyecto 

arquitectónico, siendo éste el predio ubicado en la intercepción entre la Av. 

Antonio Raymondi y la Av. Confraternidad Internacional Este, teniendo también 

por el Sur al Jr. Italia, Distrito y Provincia de Huaraz, los detalles del predio se 

especifican a continuación. 

 Antecedente Registral:

El predio de lote matriz, actualmente se encuentra dentro de la 

zonificación de OU y ocupado por el ministerio de Agricultura, el 

cual tendrá lugar ya no en ese lote, sino que se situará en la parte 

Oeste del distrito, dictado por el plan de desarrollo urbano vigente. 

 Propietario: Estado

 Ubicación

Departamento :Ancash 

Provincia :Huaraz 

Distrito :Huaraz 

Sector :San Francisco 

Nombre de la Vía :Av. Confraternidad Este 

N° de inmueble :s/n 

Manzana :------- 

Lote :------- 

 Descripción del lote matriz

Descripción Linderos Metraje 

Por el Norte Pl. Antonio Raymondi 180.98 m 

Por el Sur Jr. Italia 193.15 m 

Por el Este Av. Confraternidad I. 
Este 

99.30 m 

Por el Oeste Psj. Italia 98.99 m 

Tabla 17 Descripción de lote matriz 
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 Zonificación y uso de suelos del área a intervenir

Designado en el uso OU (otros Usos), estando cerca de importantes instituciones del mismo campo y similar función, de carácter 

público, y bordeada por las principales arterias del distrito, las cuales divergen a distintas zonas de relevante importancia para el 

desarrollo, y convergencia al proyecto. 
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-Zonificación y uso de suelos del área a intervenir

Tabla 18 Zonificación y Uso de suelos del terreno
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7.6. PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

7.6.1. Idea Rectora 
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7.6.2. Esquema Preliminar General 
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ANEXOS 

Anexo 01: Modelo e instrumentos de confiabilidad (fichas documentales) 

-FICHA DOCUMENTAL 01
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-FICHA DOCUMENTAL 02
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-FICHA DOCUMENTAL 03
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-FICHA DOCUMENTAL 04
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-FICHA DOCUMENTAL 05
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-FICHA DOCUMENTAL 06
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-FICHA DOCUMENTAL 07
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-FICHA DOCUMENTAL 08
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-FICHA DOCUMENTAL 09
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-FICHA DOCUMENTAL 10
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-FICHA DOCUMENTAL 11



155 

Anexo 02: Encuesta 

-ENCUESTA
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-GRÁFICOS DE RESULTADOS
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N.P.T. +0.00

RECEPCIÓN

ELECTRÓGENO

ELECTRÓGENO

ESCENARIO

VESTÍBULO

PROYECCIÓN

MEZANINE

N.P.T. +4.05

N.P.T. +0.00 N.P.T. +0.00

N.P.T. -2.65

N.P.T.-1.85

N.P.T. -2.65

N.P.T. -2.65

AISLANTE TERMICO

TIJERAL PRINCIPAL

COBERTURA METALICA TRAPEZOIDAD TR-4

CON FIBRA DE VIDRIO

TIJERAL SECUNDARIO

ZOCALO DE DURLOCK

PINTURA CON TRATAMIENTO ASFALTICO

JUNTAS DE M.C 1:3 CON ADITIVO HIDROFUGO

ZOCALO DE LANA DE VIDRIO ISOVER PARA EVITAR PUENTES

FONICOS

FIELTRO DE LANA DE VIDRIO ISOVER CON TRATAMIENTO

TERMOCAUSTICO (ACUSTIVER R)

PINTURA SATINADA BLANCA

MONTANTE 69 mm

SOLERA 70 mm

PLACA DURLOCK 12,5 mm

Enlucido de concreto

color: gris horizonted

Enlucido de concreto

color: gris horizonted

Enlucido de concreto

color: gris horizonted

REFLECTORES

REFLECTORES

REFLECTORES
REFLECTORES

REFLECTORES

REFLECTORES

REFLECTORES

REFLECTORES

CABLEADO

PANEL ACUSTICO REVESTIDO
CON SUPERFICIE PLANCHA DE YESO

PANEL ACUSTICO REVESTIDO
CON SUPERFICIE PLANCHA DE YESO

PANEL ACUSTICO REVESTIDO
CON SUPERFICIE PLANCHA DE YESO

ELEMENTOS ACÚSTICOS HECHOS DE MADERA

ELEMENTOS ACÚSTICOS HECHOS DE MADERA

PANEL ACUSTICO REVESTIDO
CON SUPERFICIE PLANCHA DE YESO

CIELO RASO ACUSTICO

BALDOSAS 0.60x0.60m e=6mm

CIELO RASO ACUSTICO

BALDOSAS 0.60x0.60m e=6mm

CIELO RASO ACUSTICO

BALDOSAS 0.60x0.60m e=6mm

CIELO RASO ACUSTICO

BALDOSAS 0.60x0.60m e=6mm

VIGUETA

MP25

BOVEDILLA

BALDOSAS CERAMICAS

COBERTURA METALICA TRAPEZOIDAD TR-4

CON FIBRA DE VIDRIO

TIJERAL SECUNDARIO

TIJERAL SECUNDARIO

TIJERAL PRINCIPAL

TIJERAL PRINCIPAL

AISLANTE TERMICO

ENTABLONADO DE MADERA TARUGADA 6" x 2mts

FB C D E G JH I K

DETALLE- SECCIÓN AUDITORIO

DETALLE DE ZAPATA COMBINADA

ESPESOR

VARIABLE

.1
0

.6
0

1.
70

.0
5

.50 .50

.0
5

2.
60

.1
0

VIGA DE CIMENT.

VC-1 (0.30 x 0.50)

VIGA DE CIMENT.

VC-1 (0.30 x 0.50)

CIMENTACION CIMENTACION

NFC -1.50

SEC-1

.60

NPT

.85

.12
.08

C:H 1:10 + 30 % PG

CIMIENTO

VIGA DE CIMENTACION VC-1

(0.30 x 0.50)  4ø5/8"+4ø1/2"

.09

 ø 3/8" 1@0.05,6@0.10,2@0.15

     Resto @0.20 C/E

VIGUETA

MP25

ELECTROMALLA 6x6 8/8

GRADO 70

BOVEDILLA

CAPA DE COMPRESIÓN

FUNDICIÓN EN OBRA

VIGA V-1

DETALLE ALIGERADO

ESCALA : 1/10

ZOCALO DE DURLOCK

PINTURA CON TRATAMIENTO ASFALTICO

JUNTAS DE M.C 1:3 CON ADITIVO

HIDROFUGO

ZOCALO DE LANA

DE VIDRIO

ISOVER PARA

EVITAR PUENTES

FONICOS

FIELTRO DE LANA DE VIDRIO

ISOVER CON TRATAMIENTO

TERMOCAUSTICO

(ACUSTIVER R)

PINTURA SATINADA BLANCA

MONTANTE 69 mm

SOLERA 70 mm

PLACA DURLOCK 12,5 mm

DETALLE DE EST. ACERO Y MURO
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AutoCAD SHX Text
4 ESTRIBOS @ 0.15

AutoCAD SHX Text
SEGUN DETALLE DE ESTRIBOS

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
FALSO PISO
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PISO
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NPT +0.00

AutoCAD SHX Text
PARRILLA ø5/8"@ 0.20

AutoCAD SHX Text
AFIRMADO

AutoCAD SHX Text
AFIRMADO

AutoCAD SHX Text
ESC. 1/25



B C D E F G H I

J

K

N

A

ACERO DE 0.35 mm DE ESPESOR

PESO PROMEDIO : 5 a 7 Kg/m2

PLANCHAS TERMOACÚSTICAS CON ALMA DE

COBERTURA :

TRASLAPE LONGITUDINAL 150 mm Minimo

TRASLAPE LATERAL 1.5 onda

DETALLE "C"

TIJERAL 1

TIJERAL 1

DETALLE "D"

DETALLE "A"

DETALLE "B"

ARRIOSTRES DE

VIGUETAS Ø3/8"

ARRIOSTRES DE

VIGUETAS Ø3/8"

ARRIOSTRES DE

VIGUETAS Ø3/8"

ESC: 1:75

PLANTA TECHO METÁLICO

COBERTURA LIVIANA S/C=30kg/m2

34 VIGUETAS V-1

ARRIOSTRES DE

VIGUETAS Ø3/8"

ARRIOSTRES DE

VIGUETAS Ø3/8"

400

2 Ø5/8"

Roscados

PL 290x250x12

Mortero de

Nivelación

4

4

700

DETALLE 1 / 8

ESC: 1/10

180

Vigueta V-1

Plancha termoacústica

Autorroscante #10x2"

con arandela y tapa

de plástico cada 2 ondas

DETALLE SUJECIÓN DE COBERTURA

ESC: 1/5

0.6250

0.7514

DE VIGUETAS

DETALLE DE ARRIOSTRES

ROSCADA EN AMBOS

EXTREMOS

1 VARILLA 3/8" Ø

Y

Y

Vigueta V-1 Vigueta V-1

DETALLE "A"

ESCALA : 1/10

Z

Pieza 3

EXTREMOS

ROSCADO EN AMBOS

TEMPLADOR 5/8" Ø 

80

60

4

DETALLE "B"

ESCALA : 1/10

Pieza 3

TEMPLADOR 5/8" Ø 

80

60

Pieza 3

TEMPLADOR 5/8" Ø 

Z

80

60

Z

TEMPLADOR 5/8" Ø 

Pieza 3

Pieza 3

4

4

DETALLE "C"

ESCALA : 1/10

TEMPLADOR 5/8" Ø 

Pieza 3

Pieza 3

4

TEMPLADOR 5/8" Ø TEMPLADOR 5/8" Ø 

80

60

Z

TEMPLADOR 5/8" Ø 

BRIDA SUPERIOR

Pieza 3

DETALLE "D"

ESCALA : 1/10

TEMPLADOR 5/8" Ø 

Pieza 3

ESCALA : 1/5

TIJERAL MAYOR

BRIDA SUPERIOR

TIJERAL MAYOR

BRIDA SUPERIOR

TIJERAL MAYOR

BRIDA SUPERIOR

TIJERAL MAYOR

1.1004

1.6006

Rx= 6 

Límite de

de entrepiso

Desplazamiento

3.5 cm (0.007)

de entrepiso

Desplazamiento

0.1 cm

Y

Máximo del

3.3 cm

Desplazamiento

último nivel

X

0.1 cm

Máximo

3.3 cm

PARÁMETROS DE DISEÑO SISMORESISTENTE

Z=0.4 U=1.5 S=1.2 Cx=2.5 Cy=2.5

FACTOR DE REDUCCIÓN

FACTOR DE REDUCCIÓN
Ry= 6 

3.5 cm (0.007)
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AISLANTE TERMICO TIJERAL PRINCIPAL

TIJERAL SECUNDARIO

COBERTURA METALICA TRAPEZOIDAD TR-4

CON FIBRA DE VIDRIO

Enlucido de concreto

color: gris horizonted

Enlucido de concreto

color: gris horizonted

Enlucido de concreto

color: gris horizonted

Enlucido de concreto

color: gris horizonted

Cerámico para baños 7cm x 7cm celima blue sky

Piso cerámico de 30x30 para baños big sky

Superficie de contreto , para boletería

acabado con cemento pulido y revestimiento con

pintura satinada

Puerta de exclusa,madera vaiven

Ventana con marco de metal para boletería

Esculturas empotradas , con relieve artesanal

Lámparas artesanales tipo antorcha en escultura

Lámparas artesanales tipo antorcha en escultura

estructura de puerta para baños tipo camerino

Piso cerámico de 60x60 de alto tránsito

Piso cerámico de 60x60 de alto tránsito

escalera con acabado de cemento pulido y

alfombrado rugoso e=2mm

estand de atención y recepción mixto, de madera y

melamine

vidrio templado e=2mm para boletería

falso techo en placas de 2.60 x 2.60m

Enlucido de concreto

color: gris horizonted

Cerámico para baños 7cm x 7cm celima blue sky

VENTANA ALTA DE ACERO CON E=1mm

Zócalo de madera con detalles artesanales Zócalo de madera con detalles artesanales

Piso cerámico de 30x30 para baños big sky

DETALLE- SECCIÓN A-A

B = 0.686 M.

E = 0.267 M.

D = 0.435 M.

C = 0.622 M.

A = 0.826 M.

A

C

B

D

E

  Escala: s/e

Vista Lateral

.10

.06

.30

1.13

.12

.05
45°

45°
.06

LOSA ALIGERADA

ANCLAJE

Fierro liso Ø5/8"

Tubo estructural

2"x 4" c/1.50 .18

.18

.20

.19

.19

.20

soldadura

pasante

45°

.06

LOSA ALIGERADA

Tubo estructural

2"x 4" c/1.50

1.
50

Fierro liso Ø5/8"
pasante

 Platina de 1"

Tubo estructural

2"x 4" 

Tubo estructural

2"x 4" 

SECCION TIPICA - CONFIGURACIÓN PANELES

SECCION A-A

DIFUSORES DE PAREDES LATERALES

SECCION TIPICA - CONFIGURACIÓN PANELES

SECCION Y-Y

DIFUSORES DE PAREDES LATERALES

24°50'43""

23°4'25""

VARIABLE

1.1823m

1.4045m

0.2223m

0.4407m

0.5806m

1.0213m

VARIABLE
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INGENIERIA DEL PROYECTO - ALIGERADO TERCER NIVEL

ESC: 1/75

N.F.P. - 0.05 N.F.P. - 0.05

N.F.P. - 0.05 N.F.P. - 0.05

N.F.P. - 0.05

2 Ø 1/2"

2 Ø 1/2"

2 Ø5/8"

2 Ø 5/8"

SEGUN CUADRO

DE COLUMNAS

RESTO "S"

SEGUN CUADRO

DE COLUMNAS

Ø 3/8" @ 0.10

SEGUN CUADRO

DE COLUMNAS

Ø 3/8" @ 0.10

SEGUN CUADRO

DE COLUMNAS

SEGUN CUADRO

DE COLUMNAS

02 Alambres N° 08 

cada 3 hiladas

1      Ø3/8", 1@ 0.05, 4@0.10

4@0.15, RESTO @0.25 c/ext.

1      Ø3/8", 1@ 0.05, 4@0.10

4@0.15, RESTO @0.25 c/ext.

1      Ø3/8", 1@ 0.05, 4@0.10

4@0.15, RESTO @0.25 c/ext.

1      Ø1/4", 1@ 0.05, 4@0.10

4@0.15, RESTO @0.25 c/ext.

N.F.P. - 0.05 N.F.P. - 0.05

2∅1/2"

GEOMEMBRANA

DETALLE TIPICO DE ZAPATA

∅3/8"@.25

∅3/8"@.25

N.F.P. - 0.95

N.F.P. - 0.05

∅3/8"@.25

∅3/8"@.25

N.F.P. - 0.05 N.F.P. - 0.05

N.F.P. - 1.30

N.F.P. - 0.05

N.F.P. - 0.95

N.F.P. - 1.80

∅3/8"@.25

∅3/8"@.25

f'c=175 kg/cm2

2 Ø5/8"

2 Ø 5/8"

N.F.P. - 0.05 N.F.P. - 0.05

N.F.P. - 1.30
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ESQUEMA DEL TABLERO GENERAL
TG

TABLERO DISTRIBUCION TD-1

2 x 16 mm2 N2XOH + 1 x 4 NH80 mm2

Ø 40  mm PVC - SAP

2 x 80 Amp.

A - 1

2

x

3

0

A

2

x

3

0

A

A - 3

2

x

3

0

A

A - 4

2

x

3

0

A

A - 2

PUESTA A TIERRA UNIDO A LA

PUESTA DEL TABLERO GENERAL

A - 5

2 x 6 mm2 N2XOH + 1 x 4 NH-80 mm2

TABLERO DISTRIBUCION TD-2

2 x 6 mm2 N2XOH + 1 x 4 NH-80 mm2

TABLERO DISTRIBUCION TD-3

2 x 6 mm2 N2XOH + 1 x 4 NH-80 mm2

TABLERO DISTRIBUCION TD-4

2 x 6mm2 N2XOH + 1 x 4 NH-80 mm2

2

x

3

0

A

TABLERO DISTRIBUCION TD-5

2 x 6mm2 N2XOH + 1 x 4 NH-80 mm2

2

x

3

0

A

TABLERO DISTRIBUCION TD-6

2 x 6mm2 N2XOH + 1 x 4 NH-80 mm2

2

x

3

0

A

TABLERO DISTRIBUCION TD-7

2 x 6mm2 N2XOH + 1 x 4 NH-80 mm2

2

x

3

0

A

TABLERO DISTRIBUCION TD-8

2 x 6mm2 N2XOH + 1 x 4 NH-80 mm2

2

x

3

0

A

TABLERO DISTRIBUCION TD-9

2 x 6mm2 N2XOH + 1 x 4 NH-80 mm2

A - 6

A - 7

A - 8

A - 9

CV
UNIVERS IDAD
CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
HUARAZ

FACULTAD DE ARQUITECTURA

PROYECTO:

UBICACIÓN:

PLANO:

AUTOR: ASESOR:

DOCENTE:

N° DE PLANO:

ESCALA:

FECHA:

EST. ARQ. MENDOZA ARANA BRYAN

TESIS PARA OBTAR EL TITULO DE ARQUITECTO

SAN FRANCISCO - HUARAZ - ANCASH -PERÚ

27/07/2019

ARQ. ROBINSON CONSTANTINO ORTIZ AGAMA

1/125

IE-01

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - PRIMER NIVEL

ARQ. MARIN CENTURION JULIO CESAR
ING. ESPÍRITU COLCHADO EDGAR

CENTRO DE CONVENCIONES "ALLI"

AutoCAD SHX Text
Jr.Italia

AutoCAD SHX Text
Jr.Italia

AutoCAD SHX Text
Pl.Jose Olaya.



R
E

C
E

P
C

I
Ó

N

S
S

.
H

H
.

S
S

.
H

H
.

B
A

R

G
I
M

N
A

S
I
O

R
O

P
A

S
U

C
I
A

S
P

I
N

I
N

G

P
R

E
-
L
A

V
A

D
O

P
I
S

T
A

 
D

E
 
B

A
I
L

E

T
E

R
R

A
Z

A

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
S

C
E

N
A

R
I
O

H
A

L
L

M
A

Q
U

I
N

A
S

Z
O

N
A

 
D

E
 
B

A
I
L

E

E
s
c
l
u

s
a

D
e

p
ó

s
i
t
o P

r
o

y
e

c
c
i
ó

n

C
á

m
a

r
a

s

S
S

.
H

H
.

S
S

.
H

H
.

SS.HH.

Duchas

Duchas

N

A
s
c
.

N
.
P

.
T

.
 
+

4
.
0

5

N
.
P

.
T

.

+
2

.
5

5

N
.
P

.
T

.
 
+

4
.
0

5

N
.
P

.
T

.
 
+

4
.
0

5

N
.
P

.
T

.
 
+

4
.
0

5

N
.
P

.
T

.
 
+

4
.
0

5

N
.
P

.
T

.
 
+

4
.
0

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

B
A

L
C

Ó
N

D
O

R
M

.

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

B
A

L
C

Ó
N

D
O

R
M

.

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

B
A

L
C

Ó
N

TV

T
V

TV

T
V

T

V

T

V

T

V

T

V

D
UC

TO
 D

E 
IN

ST
. E

LÉ
C

TR
IC

A
SU

BE
 D

E 
TG

TD
6

TA
BL

ER
O

 D
E 

D
IS

TR
IB

UC
IÓ

N
 6

TD
7

TA
BL

ER
O

 D
E 

D
IS

TR
IB

UC
IÓ

N
 7

D
UC

TO
 D

E 
IN

ST
. E

LÉ
C

TR
IC

A

TV

T
V

TV

T
V

T

V

T

V

T

V

T

V

SU
BE

 D
E 

TD
-0

5

LEYENDA

TABLERO DE

DISTRIBCIÓN

MEDIDOR DE

ENERGÍA

CAJA DE PASO

INGRESO DE

CORRIENTE

POZO A TIERRA

LINEA A TIERRA

Wh

T
V

T
V

T
V

TVTVTV

T
V

T
V

T
V

TV TV TV

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

TUBERIA ELECTRICA

CONECTORES PARA
TUBERIA ELECTRICA

CAJA DE PASO

CONECTORES PARA EMPALME

CONEXION A TIERRA
EN CAJAS DE PASO 

SIN ESCALA

PUESTA A TIERRA

FASE
CABLE "AZUL"

TIERRA
CABLE "VERDE"

NEUTRO
CABLE "BLANCO"

TIERRA
CABLE "VERDE"

NEUTRO
CABLE "BLANCO"

FASE
CABLE "AZUL"

DETALLE DE 

DETALLE DE CONEXION DE 

SIN ESCALA
TOMACORRIENTE ATERRIZADOS

CAJA

CAJA RECTANGULAR

TUBO CONDUIT

RECTANGULAR

SECCION A-A

DETALLE DE UBICACION DE TABLERO
DE DISTRIBUCION

CV
UNIVERS IDAD
CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
HUARAZ

FACULTAD DE ARQUITECTURA

PROYECTO:

UBICACIÓN:

PLANO:

AUTOR: ASESOR:

DOCENTE:

N° DE PLANO:

ESCALA:

FECHA:

EST. ARQ. MENDOZA ARANA BRYAN

TESIS PARA OBTAR EL TITULO DE ARQUITECTO

SAN FRANCISCO - HUARAZ - ANCASH -PERÚ

27/07/2019

ARQ. ROBINSON CONSTANTINO ORTIZ AGAMA

1/100

IE-02

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - SEGUNDO NIVEL

ARQ. MARIN CENTURION JULIO CESAR
ING. ESPÍRITU COLCHADO EDGAR

CENTRO DE CONVENCIONES "ALLI"

AutoCAD SHX Text
HACIA

AutoCAD SHX Text
EQUIPO

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
LOS CONDUCTORES CONTINUAN, NO SE CORTAN,

AutoCAD SHX Text
SACAR COLAS EN CADA TOMACORRIENTE

AutoCAD SHX Text
.55

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
.07

AutoCAD SHX Text
.07

AutoCAD SHX Text
TOMACORRIENTES

AutoCAD SHX Text
CIRCUITO DE

AutoCAD SHX Text
20 mm2 PVC-L

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
25 mm2 PVC-L

AutoCAD SHX Text
ALIMENTADORES

AutoCAD SHX Text
TAPA

AutoCAD SHX Text
TABLERO

AutoCAD SHX Text
CAJA DE 

AutoCAD SHX Text
Sube 20 mm %%c PVC-L 

AutoCAD SHX Text
para alumbr. y tomac.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
a 2do y/o 3er piso



H
A

L
L

N
.
P

.
T

.
 
+

9
.
0

0

N
.
P

.
T

.
 
+

9
.
0

0

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
A

L
A

.

S
.
H

.

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

C
l
.

D
O

R
M

I
T

O
R

I
O

B
A

L
C

Ó
N

S
A

L
A

.

S
.
H

.

C
l
.

D
O

R
M

I
T

O
R

I
O

B
A

L
C

Ó
N

B
A

L
C

Ó
N

S
A

L
A

.

S
.
H

.

C
l
.

D
O

R
M

I
T

O
R

I
O

B
A

L
C

Ó
N

S
A

L
A

.

S
.
H

.

C
l
.

D
O

R
M

I
T

O
R

I
O

B
A

L
C

Ó
N

S
A

L
A

.

S
.
H

.

C
l
.

D
O

R
M

I
T

O
R

I
O

B
A

L
C

Ó
N

O
F

I
C

I
O

R
O

P
A

S
U

C
I
A

P
R

E
-
L

A
V

A
D

O

A
s
c
.

TVTV

T
V

T
V

TV TV

T
V

T
V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

D
UC

TO
 D

E 
IN

ST
. E

LÉ
C

TR
IC

A
SU

BE
 D

E 
TG

TD
8

TA
BL

ER
O

 D
E 

D
IS

TR
IB

UC
IÓ

N
 6

TD
9

TA
BL

ER
O

 D
E 

D
IS

TR
IB

UC
IÓ

N
 7

LEYENDA

TABLERO DE

DISTRIBCIÓN

MEDIDOR DE

ENERGÍA

CAJA DE PASO

INGRESO DE

CORRIENTE

POZO A TIERRA

LINEA A TIERRA

Wh

T
V

T
V

T
V

TVTVTV

T
V

T
V

T
V

TV TV TV

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

T

V

CV
UNIVERS IDAD
CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
HUARAZ

FACULTAD DE ARQUITECTURA

PROYECTO:

UBICACIÓN:

PLANO:

AUTOR: ASESOR:

DOCENTE:

N° DE PLANO:

ESCALA:

FECHA:

EST. ARQ. MENDOZA ARANA BRYAN

ARQ. MARIN CENTURION JULIO CESAR

TESIS PARA OBTAR EL TITULO DE ARQUITECTO

SAN FRANCISCO - HUARAZ - ANCASH -PERÚ

27/07/2019

ARQ. ROBINSON CONSTANTINO ORTIZ AGAMA

1/125

IE-03

INSTALACIONES ELECTRICAS- TERCER NIVEL

ING. ESPÍRITU COLCHADO EDGAR

CENTRO DE CONVENCIONES "ALLI"



L
O

B
B

Y

R
E

C
E

P
C

I
Ó

N

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

S
S

.
H

H
.

S
S

.
H

H
.

R
E

C
E

P
C

I
Ó

N

A
R

C
H

I
V

O

P
R

E
-
E

L
A

B
O

R
A

D
O

A
L

M
A

C
E

N

G
E

N
E

R
A

L

C
O

C
I
N

A

S
A

L
A

 
D

E
 
E

S
P

E
R

A

A
D

M
I
N

I
S

T
R

A
C

I
Ó

N

G
E

R
E

N
C

I
A

C
O

N
T

A
B

I
L

I
D

A
D

S
A

L
A

 
D

E
 
J
U

N
T

A
S

S
E

C
R

E
T

A
R

Í
A

S
E

R
V

I
D

O

C
U

A
R

T
O

 
D

E
 
S

I
S

T
E

R
N

A
S

G
R

U
P

O
 
E

L
E

C
T

R
Ó

G
E

N
O

C
.
 
D

E

B
A

S
U

R
A

H
A

L
L

H
A

L
L

A
s
c
.

M
A

L
E

T
A

S
D

E
P

Ó
S

I
T

O

L
A

V
A

N
D

E
R

Í
A

C
U

A
R

T
O

D
E

B
L

A
N

C
O

S

H
A

L
L

P
A

S
A

D
I
Z

O

P
R

E
-
E

L
A

B
O

R
A

D
O

P
L

A
N

C
H

A
D

O

H
A

L
L

5

1 2

3

4

566

1

4

3

2

S
S

.
H

H
.

S
S

.
H

H
.

5

1 2

3

4

566

1

4

3

2

5

1 2

3

4

566

1

4

3

2

5

1 2

3

4

566

1

4

3

2

C
A

S
I
N

O

B
A

R

C
U

A
R

T
O

D
E

L
I
M

P
I
E

Z
A

S
.
H

.
S

.
H

.

P
A

S
A

D
I
Z

O

C
A

T
E

R
I
N

G

N

T

I
E

N

D

A

T

I
E

N

D

A

T

I
E

N

D

A

T

I
E

N

D

A

T

I
E

N

D

A

T

I
E

N

D

A

T

I
E

N

D

A

T
I
E

N
D

A

T

I
E

N

D

A

T

I
E

N

D

A

T

I
E

N

D

A

T

I
E

N

D

A

T

I
E

N

D

A

T

I
E

N

D

A

D

e

p

ó

.

C
O

N
T

R
O

L

4
1

SS.HH.SS.HH.

S
A

L
A

 
D

E

E
S

P
E

R
A

C
O

N
V

E
N

C
I
O

N
E

S

H
A

L
L

R
e

c
e

p
c
i
ó

n

B
o

l
e

t
e

r
í
a

/
C

o
n

t
r
o

l

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
4
5

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
4
5

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
4
5

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
0
5

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
0
5

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
0
5

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
4
5

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
9
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
9
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

4
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
8
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
8
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
8
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
8
0

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
-
2
.
6
5

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
1
5

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
1
5

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
1
5

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
1
5

N
.
P

.
T

.
 
+

3
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

3
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

3
.
0
0

N

.
P

.
T

.
 
+

3

.
0

0

N

.
P

.
T

.
 
+

3

.
0

0

N

.
P

.
T

.
 
+

3

.
0

0

N

.
P

.
T

.
 
+

3

.
0

0

N

.
P

.
T

.
 
+

3

.
0

0

N
.
P

.
T

.
 
+

3
.
0
0

N

.
P

.
T

.
 
+

3

.
0

0

N

.
P

.
T

.
 
+

3

.
0

0

N

.
P

.
T

.
 
+

3

.
0

0

N

.
P

.
T

.
 
+

3

.
0

0

N

.
P

.
T

.
 
+

3

.
0

0

N

.
P

.
T

.
 
+

3

.
0

0

N

.
P

.
T

.
 
+

3

.
0

0

N
.
P

.
T

.
 
+

4
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
9
0

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
4
5

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

H
A

L
L

N
.
P

.
T

.
 
+

3
.
0
0

C
O

N
V

E
N

C
I
O

N
E

S

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
4
5

C
O

N
V

E
N

C
I
O

N
E

S

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
4
5

C
O

N
V

E
N

C
I
O

N
E

S

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
4
5

C
O

N
V

E
N

C
I
O

N
E

S

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
4
5

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
8
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
8
0

1

23456789

1
0

1
1

1
2

222222222

222222222

T
A

L
L

E
R

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
7
5

T
A

L
L

E
R

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
7
5

T
A

L
L

E
R

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
7
5

T
A

L
L

E
R

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
7
5

T
A

L
L

E
R

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
7
5

444444

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
8
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
8
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
8
0

N
.
P

.
T

.
 
-
2
.
6
5

N
.
P

.
T

.
 
-
2
.
6
5

888

1
1

5 5

5555
2 2 2 2

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

D
E

P
Ó

S
I
T

O

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
7
5

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
5
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
7
5

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
7
5

N
.
P

.
T

.
 
+

1
.
0
5

C
U

A
R

T
O

 
D

E
 
B

A
S

U
R

A
N

.
P

.
T

.
 
+

2
.
0
0

P
A

S
A

D
I
Z

O
P

A
S

A
D

I
Z

O

E
S

C
A

P
E

E
S

C
E

N
A

R
I
O

E
s
c
l
u

s
a

E
s
c
l
u
s
a

R
e

c
e

p
c
i
ó

n

B
o
l
e

t
e
r
í
a

B
o

l
e
t
e
r
í
a

D
e

p
ó
s
i
t
o

S
S

.
H

H
.

S
S

.
H

H
.

E
l
e

c
t
r
ó

g
e
n

o

S
o
n
i
d

o

S
A

L
A

 
D

E

E
S

P
E

R
A

S
A

L
A

 
D

E

E
S

P
E

R
A

S
A

L
A

 
D

E

E
S

P
E

R
A

N
.
P

.
T

.
 
-
2
.
6
5

N
.
P

.
T

.
 
-
1
.
8
5

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
-
2
.
6
5

N
.
P

.
T

.
 
-
2
.
6
5

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
0
0

N
.
P

.
T

.
 
+

0
.
0
0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1412 131

C
A

M
E

R
I
N

O
S

V
E

S
T

Í
B

U
L

O

3
0

 
m

3

1
5

 
m

3

V
IE

N
E 

D
E 

LA
 R

ED
 P

ÚB
LI

C
A

 E
XI

ST
EN

TE

C
I
S

T
E

R
N

A

1
 
A

.
C

.
I

C
I
S

T
E

R
N

A

2 (
I
N

C
E

N
D

I
O

S
)

S
S

.
H

H
.

S
S

.
H

H
.

C
A

M
E

R
I
N

O
S

V
IE

N
E 

Y 
SU

BE
 T

UB
ER

ÍA
 D

E 
IM

PU
LS

IÓ
N

 A
.C

.I

V
IE

N
E 

Y 
SU

BE
 T

UB
ER

ÍA
 D

E 
IM

PU
LS

IÓ
N

(IN
C

EN
D

IO
S)

0.60x0.60

BA
JA

 D
E 

M
D

1 
(D

ES
A

G
UE

)

0.60x0.60

C
A

JA
 D

E 
RE

G
IS

TR
O

 6
0X

60

C
A

JA
 D

E 
RE

G
IS

TR
O

 6
0X

60

 S
UB

E 
TU

BE
RÍ

A
 D

E 
IM

PU
LS

IÓ
N

 A
.C

.I

LEYENDA

AGUA FRIA

AGUA CONTRA

INCENDIO

DESAGUE

CODO 90° BAJA

"Y" SANITARIA

MEDIDOR GENERAL

CODO 90° SUBE

CODO 90°

TEE SANITARIA

CODO 45°

DOTACIÓN DIARIA

30 567.24 Litros  =
30.56 m3

Cisterna
Capacidad

C1 A.C.I.

C2

30

15

Incendios

CV
UNIVERS IDAD
CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
HUARAZ

FACULTAD DE ARQUITECTURA

PROYECTO:

UBICACIÓN:

PLANO:

AUTOR: ASESOR:

DOCENTE:

N° DE PLANO:

ESCALA:

FECHA:

EST. ARQ. MENDOZA ARANA BRYAN

TESIS PARA OBTAR EL TITULO DE ARQUITECTO

SAN FRANCISCO - HUARAZ - ANCASH -PERÚ

27/07/2019

ARQ. ROBINSON CONSTANTINO ORTIZ AGAMA

1/125

IS-01

INSTALACIONES SANITARIAS - PRIMER NIVEL

ARQ. MARIN CENTURION JULIO CESAR
ING. ESPÍRITU COLCHADO EDGAR

CENTRO DE CONVENCIONES "ALLI"

AutoCAD SHX Text
Jr.Italia

AutoCAD SHX Text
Jr.Italia

AutoCAD SHX Text
Pl.Jose Olaya.

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M



R
E

C
E

P
C

I
Ó

N

S
S

.
H

H
.

S
S

.
H

H
.

B
A

R

G
I
M

N
A

S
I
O

O
F

I
C

I
O

R
O

P
A

S
U

C
I
A

S
P

I
N

I
N

G

P
R

E
-
L
A

V
A

D
O

P
I
S

T
A

 
D

E
 
B

A
I
L

E

T
E

R
R

A
Z

A

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
S

C
E

N
A

R
I
O

H
A

L
L

M
A

Q
U

I
N

A
S

Z
O

N
A

 
D

E
 
B

A
I
L

E

E
s
c
l
u

s
a

D
e

p
ó

s
i
t
o P

r
o

y
e

c
c
i
ó

n

C
á

m
a

r
a

s

S
S

.
H

H
.

S
S

.
H

H
.

SS.HH.

Duchas

Duchas

M
I
N

I
-
C

H
I
C

K
E

N

A
s
c
.

N
.
P

.
T

.
 
+

4
.
0

5

N
.
P

.
T

.

+
2

.
5

5

N
.
P

.
T

.
 
+

4
.
0

5

N
.
P

.
T

.
 
+

4
.
0

5

N
.
P

.
T

.
 
+

4
.
0

5

N
.
P

.
T

.
 
+

4
.
0

5

N
.
P

.
T

.
 
+

4
.
0

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

N
.
P

.
T

.
 
+

5
.
2

5

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

B
A

L
C

Ó
N

D
O

R
M

.

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

B
A

L
C

Ó
N

D
O

R
M

.

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

B
A

L
C

Ó
N

 S
UB

E 
TU

BE
RÍ

A
 D

E 
IM

PU
LS

IÓ
N

 A
.C

.I

SU
BE

 T
UB

ER
ÍA

 D
E 

IM
PU

LS
IÓ

N
(IN

C
EN

D
IO

S)

BA
JA

 A
 M

D
1 

(D
ES

A
G

UE
)

 S
UB

E 
D

E 
TU

BE
RÍ

A
 D

E 
IM

PU
LS

IÓ
N

 A
.C

.I

LEYENDA

AGUA FRIA

AGUA CONTRA

INCENDIO

DESAGUE

CODO 90° BAJA

"Y" SANITARIA

MEDIDOR GENERAL

CODO 90° SUBE

CODO 90°

TEE SANITARIA

CODO 45°

CV
UNIVERS IDAD
CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
HUARAZ

FACULTAD DE ARQUITECTURA

PROYECTO:

UBICACIÓN:

PLANO:

AUTOR: ASESOR:

DOCENTE:

N° DE PLANO:

ESCALA:

FECHA:

EST. ARQ. MENDOZA ARANA BRYAN

TESIS PARA OBTAR EL TITULO DE ARQUITECTO

SAN FRANCISCO - HUARAZ - ANCASH -PERÚ

27/07/2019

ARQ. ROBINSON CONSTANTINO ORTIZ AGAMA

1/100

IS-02

INSTALACIONES SANITARIAS - SEGUNDO NIVEL

ARQ. MARIN CENTURION JULIO CESAR
ING. ESPÍRITU COLCHADO EDGAR

CENTRO DE CONVENCIONES "ALLI"

AutoCAD SHX Text
M



H
A

L
L

N
.
P

.
T

.
 
+

9
.
0

0

N
.
P

.
T

.
 
+

9
.
0

0

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
A

L
A

.

S
.
H

.

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

B
A

L
C

Ó
N

S
.
H

.

D
O

R
M

.

C
l
.

D
O

R
M

I
T

O
R

I
O

B
A

L
C

Ó
N

S
A

L
A

.

S
.
H

.

C
l
.

D
O

R
M

I
T

O
R

I
O

B
A

L
C

Ó
N

B
A

L
C

Ó
N

S
A

L
A

.

S
.
H

.

C
l
.

D
O

R
M

I
T

O
R

I
O

B
A

L
C

Ó
N

S
A

L
A

.

S
.
H

.

C
l
.

D
O

R
M

I
T

O
R

I
O

B
A

L
C

Ó
N

S
A

L
A

.

S
.
H

.

C
l
.

D
O

R
M

I
T

O
R

I
O

B
A

L
C

Ó
N

O
F

I
C

I
O

R
O

P
A

S
U

C
I
A

P
R

E
-
L
A

V
A

D
O

A
s
c
.

 S
UB

E 
TU

BE
RÍ

A
 D

E 
IM

PU
LS

IÓ
N

 A
.C

.I

SU
BE

 T
UB

ER
ÍA

 D
E 

IM
PU

LS
IÓ

N
(IN

C
EN

D
IO

S)

BA
JA

 A
 M

D
1 

(D
ES

A
G

UE
)

LEYENDA

AGUA FRIA

AGUA CONTRA

INCENDIO

DESAGUE

CODO 90° BAJA

"Y" SANITARIA

MEDIDOR GENERAL

CODO 90° SUBE

CODO 90°

TEE SANITARIA

CODO 45°

CV
UNIVERS IDAD
CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE ARQUITECTURA
HUARAZ

FACULTAD DE ARQUITECTURA

PROYECTO:

UBICACIÓN:

PLANO:

AUTOR: ASESOR:

DOCENTE:

N° DE PLANO:

ESCALA:

FECHA:

EST. ARQ. MENDOZA ARANA BRYAN

TESIS PARA OBTAR EL TITULO DE ARQUITECTO

SAN FRANCISCO - HUARAZ - ANCASH -PERÚ

27/07/2019

ARQ. ROBINSON CONSTANTINO ORTIZ AGAMA

1/100

IS-03

INSTALACIONES SANITARIAS - TERCER NIVEL

ARQ. MARIN CENTURION JULIO CESAR
ING. ESPÍRITU COLCHADO EDGAR

CENTRO DE CONVENCIONES "ALLI"

AutoCAD SHX Text
M













 

 

 

 

 

 

 

 

  

 




	TESIS FINAL X CICLO 20-10.pdf (p.1-176)
	TESIS X CICLO-PLANOS.pdf (p.177-201)
	Sheets and Views
	CC_CORREGIDO-Layout1

	Sheets and Views
	CC_CORREGIDO-Layout1

	Sheets and Views
	CC_CORREGIDO-Layout1

	Sheets and Views
	CC_CORREGIDO-Layout1

	Sheets and Views
	CC_CORREGIDO-Layout1

	Sheets and Views
	CC_CORREGIDO-Layout1

	Sheets and Views
	CC_CORREGIDO-Layout1




