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RESUMEN 

 
La investigación expuesta se enfoca principalmente en estudiar la relación de 

las variables Parque Biblioteca y Equipamiento Cultural establecido en el contexto 

del distrito de Ate que se tomó como muestra para el proyecto mencionado. 

Habiendo hecho un diagnóstico, se detectó una cuestión complicada de la 

carencia de equipamiento cultural que recae en la formación de los ciudadanos, así 

como la falta de identificación, ya que el distrito cuenta con una población alta de 

migrantes del interior del país, como provincias entre otros, y estos necesitan tanto 

un lugar público y recreativo para realizar diversas actividades productivas y 

colectivas. 

Palabras clave: Parque Biblioteca, Equipamiento Cultural, formación de 

ciudadanía, identificación, lugar público. 
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ABSTRACT 

 
The exposed research is mainly focused on studying the relationship of the 

Library Park and Cultural Equipment variables established in the context of the Ate 

district that was taken as a sample for the aforementioned project. 

Having made a diagnosis, a complicated issue of the lack of cultural 

equipment that falls on the training of citizens was detected, as well as the lack of 

identification, since the district has a high population of migrants from the interior of 

the country, such as provinces among others, and they need both a public and 

recreational place to carry out various productive and collective activities. 

Keywords: Library Park, Cultural Equipment, citizenship training, 

identification, public place. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación expuesta se enfoca principalmente en estudiar la relación de 

las variables Parque Biblioteca y Equipamiento Cultural establecido en el contexto 

del distrito de Ate que se tomó como muestra para el proyecto mencionado. 

Habiendo hecho un diagnóstico, se detectó una cuestión complicada de la 

carencia de equipamiento cultural que recae en la formación de los ciudadanos, así 

como la falta de identificación, ya que el distrito cuenta con una población alta de 

migrantes del interior del país, como provincias entre otros, y estos necesitan tanto 

un lugar público y recreativo para realizar diversas actividades productivas y 

colectivas. 

Bajo el estudio de la problemática se establece que un equipamiento cultural, 

otorga valor agregado a una ciudad ya sea por las experiencias culturales y los 

impactos sociales, un claro ejemplo en Latinoamérica son los Parque Biblioteca en 

la ciudad de Medellín que causaron gran impacto a los ciudadanos donde se insertó 

este tipo de equipamiento, ya que eran lugares que transmitían miedo y 

desesperanza, pero actualmente la imagen es otra. Si bien el distrito de Ate cuenta 

con un Centro Cultural y espacios públicos, estos carecen del aforo necesario y de 

mantenimiento, por lo que implementar un Parque Biblioteca, éste responde a las 

necesidades tanto arquitectónicas y sociales del distrito, además de fomentar la 

difusión de la cultura colectiva y darle un valor al distrito. 

Es por eso que el problema general se propone es: ¿De qué manera la 

implementación de un Parque Biblioteca se relaciona con la necesidad de 

Equipamientos Culturales en el distrito de Ate, Lima 2018? 

La actual investigación se justifica en medida a la situación actual del 

desarrollo de la problemática del distrito, ya sea por su déficit y necesidades de sus 

ciudadanos, el mismo que ayuda a las autoridades municipales como una fuente 

de información con el fin de realizar el proyecto de Parque Biblioteca para 

implementar un Equipamiento Cultural. 

El objetivo principal es demostrar que implementación de un Parque 

Biblioteca se relaciona con la necesidad de Equipamientos Culturales en el distrito 
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de Ate, así como también la relación de las características sociales en un 

Equipamiento Cultural como el capital social, la cohesión social y la identidad con 

los espacios del Parque Biblioteca. 

El marco teórico es respaldado por libros y artículos científicos como Peña 

que desarrolla una investigación de los Parques Bibliotecas y nos da las primeras 

definiciones generales de este equipamiento, y Bouzada que hace referencias a los 

Equipamientos Culturales y sus diversas tipologías según los contenidos, 

actividades y las funciones que estas realizan, estas teorías científicas son 

sometidas a contrastarse con la objetividad del estudio y aportarle una aprobación 

científica. 

Según las etapas del análisis del problema, el trabajo se estructuró del 

siguiente modo: 

En el primer capítulo se presenta la realidad problemática, el planteamiento 

del problema, la premisa del trabajo anterior, el marco de referencia, los 

argumentos del proyecto, metas, supuestos y los alcances y limitaciones del 

proyecto. 

En el segundo capítulo se define el marco metodológico, se plantean las 

variables y sus indicadores y sus definiciones conceptuales y operativas, así como 

el tipo y diseño de la investigación, muestras poblacionales, técnicas y métodos de 

recolección de datos, efectividad y efectividad. La confiabilidad del instrumento 

termina con el método de análisis de datos. 

En el tercer capítulo se establecen los aspectos administrativos, como el 

presupuesto de investigación y desarrollo. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos, se describen a 

través de tablas y gráficos, y se realizan pruebas de hipótesis. 

Finalmente, el proyecto de investigación incluye una discusión de los 

resultados, seguida de conclusiones y recomendaciones, así como una bibliografía 

y anexos con una matriz de conformidad, herramientas de medición y certificados 

de expertos válidos.  
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1.1. Realidad Problemática 

 

1.1.1. Contexto Internacional 

 

Para Hernández (1997) los equipamientos de función cultural al nivel 

mundial agrupan edificios que sirven de espacios que ofrecen al ciudadano una 

serie de actividades, servicios culturales y están dedicados a la protección, 

transmisión y preservación del conocimiento, así mismo con las diversas 

actividades de interacción social inclinados al impulso de actividad a los grupos 

ciudadanos (pág. 172).  

Por lo tanto, los equipamientos culturales son espacios propuestos para 

prevalecer la cultura de cualquier lugar y dar la accesibilidad de información, 

participación y desarrollo al ciudadano.  No hasta hace poco los equipamientos 

culturales se referían solo a su entorno inmediato y las actividades que se 

realizaban no estaban orientados a los habitantes de una ciudad lo que no 

generaba impacto directo a los lugares donde estaban ubicados ya sean en 

barrios o espacios públicos sin uso. 

Así como López (2015)menciona que el servicio cultural es “como la salsa 

picante “Tabasco”. Mucha gente no utiliza nunca el tabasco […]. Algunas 

personas lo utilizan de vez en cuando […]. Algunas otras personas, menos en 

número, disfrutan especialmente, lo utilizan en varios platos, diferencian entre 

un tipo y otro de tabasco […]” (párr. 12). 

Por lo tanto, según esta analogía que hace el autor es necesario gestionar 

un equipamiento pensando para todo tipo de público, tanto para las personas 

que conocen la materia cultural como los que inician, para eso debe existir un 

sistema que permita dar la satisfacción al usuario de repetir la experiencia, 

logrando así que una comunidad crezca y los habitantes tengan una buena 

relación con ella. 

Pensar en un equipamiento cultural incluye ciertamente considerar un 

conjunto de relaciones que asocien aspectos que den origen a una producción 

artística y cultural lo cual demuestre la imagen de una sociedad activa. 
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Esto lleva a que el sector político comience a reconocer a la cultura como 

un eje importante que juega un papel en las decisiones políticas y de 

financiación para los temas sociales. 

Si bien la cultura añade un enorme valor a una ciudad, muchas veces ese 

valor es monetario, tanto en términos de experiencias culturales, así como los 

efectos sobre las zonas circundantes, como el barrio de los teatros de 

Broadway. Sin embargo, ese valor es aún más profunda que eso, que nos 

define como una ciudad inclusiva e innovadora. 

Según el informe de la World Cities Culture Report, afirma que el ejemplo 

más obvio de la contribución de la cultura a la riqueza económica de la ciudad 

es el turismo. Más de un tercio de los viajes internacionales es por motivos de 

ocio, y una razón fundamental para hacer estos viajes es la cultura. 

Una Investigación en Viena ha demostrado que dos de cada tres turistas 

dicen que las artes y la cultura son la razón de su visita. En Londres, los turistas 

culturales gastan 7,3 mil millones £ (unos $ 11 mil millones). Pero no es sólo la 

oferta cultural lo que les agrada sino la calidad de éste que es lo importante. Es 

también el carácter distintivo de la ciudad que atrae a la gente a visitar en vez 

de ir a otro lugar (WCCF, 2015, pág. 15). 

 

Justine Simmons, presidenta actual de la organización “World Cities 

Culture Forum” (WCCF) y secretaria de cultura de Londres (Inglaterra) 

menciona que la cultura es un componente que debe ser un elemento que 

constituye a la sociedad, ya que es a través de la cultura que se celebra la 

diversidad, por ejemplo, Londres es una ciudad donde descubres más de 300 

Figura 1. Rango de visitas de turistas por año 

Fuente: World Cities Culture Forum (2015) 
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idiomas, además puedes encontrar festivales privados y otros para el público 

en general. 

La ciudad de Londres es considerada como la capital del mundo, a pesar 

de la constante confrontación con ciudades de otros países, esta ciudad es 

famosa particularmente por sus teatros, además de poseer lugares de gran 

afición cultural como por ejemplo el Museo Británico, el museo National Gallery, 

así como también su distrito West End (Cultura, s.f., párr. 1). 

 

Por otro lado, Londres al igual que muchas ciudades del mundo posee 

una población en crecimiento que está ejerciendo presión sobre la vivienda y la 

red de transporte. Por lo que la mayoría opto por vivir fuera del centro de la 

ciudad. A medida que el centro se vuelve más rica, dejando atrás los distritos 

exteriores, la desigualdad social se convierte en una preocupación.  

Es por lo que se busca tener siempre una conexión de la sociedad con el 

equipamiento cultural, y uno de estos son las bibliotecas públicas que están 

carcamente ligadas con la cultura de un país y su sociedad. 

La biblioteca pública es un equipamiento cultural que asiste una 

determinada comunidad, ya sea una ciudad, pueblo o barrio, y atiende las 

necesidades de sus habitantes en general y de forma gratuitita, además 

fomentan la cultura y brindan servicios de educación y aprendizaje 

independientemente de la organización de la que dependa.  

Según UNESCO e IFLA (Internacional Federation of Library Asociations 

and Institutions) definen a la biblioteca pública como un lugar de información 

establecidos por una sociedad apoyada y financiada por la misma mediante 

Figura 2. Museo Británico de Londres 

Fuente: Recuperado de http://aberdeenimagyarok.co.uk 
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una autoridad u organización nacional, local o regional de cualquier 

organización colectiva. Otorga servicios para satisfacer las necesidades al 

conocimiento, información mediante un conjunto de recursos que están a 

disposición de todo tipo de usuario sin nivel de distinción (IFLA, 1994, párr. 5). 

A través de la historia las bibliotecas públicas nacieron para los servicios 

nobles, un ejemplo es Estados Unidos que surgió para la preservación de la 

democracia. En algunos otros países son un símbolo para los cambios sociales. 

Un caso de biblioteca pública que funciona como de medio de inclusión 

social es la biblioteca pública de Nueva York que ofrece servicios a los 

emigrantes y así facilitan su vida en aquella ciudad. 

 

Según el Mapa de la Bibliotecas del Mundo del IFLA se cuenta con 2.2 

millones de bibliotecas ubicadas en los distintos países, de los cuales 103,325 

están ubicados en Estados Unidos, el cual es uno de los países que cuenta con 

mayor cantidad de bibliotecas públicas que según estos datos cuenta con 

17,218 a disposición de todos sus usuarios. 

En los últimos años el objetivo de una biblioteca pública ha ido 

transformándose y ampliando sus conceptos, ofreciendo así a los ciudadanos 

servicios extras y espacios de ocio, lo que lleva a formar un nuevo tipo de 

Figura 3. Bibliotecas en Estados Unidos 

Fuente: Recuperado de http://librarymap.ifla.org/map 
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equipamiento cultural distinta a las antiguas que suman una función educativa 

y social e interacción entre las personas. 

Si bien como expresa Vestergaard (2018) que las bibliotecas han 

reducido la cantidad de préstamos de libros mientras que el número de visitas 

aumenta con respecto a los usuarios en las bibliotecas físicas, es decir que el 

nuevo concepto de biblioteca relacional con el espacio físico de una biblioteca 

ha ganado mayor acogida, más allá de hacer las mismas actividades de una 

biblioteca tradicional, las personas ahora realizan más actividades como el uso 

de las computadoras, trabajan en los espacios de fabricación, ya sea para 

reunirse, hacer grupos de estudio de distintos temas (párr. 4). 

Por lo tanto, la biblioteca ya no solo tiene el propósito de cumplir como 

medio, sino también como espacio a disposición de las personas.  

 

1.1.2. Contexto Latinoamérica 

 

Al hablar de infraestructura o equipamientos culturales en América Latina, 

se incluye valorar una serie de relaciones relacionadas con diversos aspectos 

que dan lugar a expresiones artísticas y culturales, así como el aporte de 

producciones simbólicas a una sociedad en constante movimiento. 

Según Alcaraz (s.f.) menciona: 

“América Latina se caracteriza por un conjunto cultural de fusión entre la 

cultura nacional primitiva y la cultura patrimonial europea. La impronta de 

la formación de los países modernos en el siglo XIX y la contribución de 

importantes movimientos migratorios provienen de la integración de 

costumbres, lenguas y saberes. del exterior y de los países vecinos, se 

ha conformado un complejo único, con expresiones culturales diversas y 

auténticas en todos los países de nuestra vasta región. En cualquier caso, 

a pesar de las diferencias y características de la política social y la cultura, 

la religión, la lengua y la historia y otras características comunes muy 

obvias y obvias coexisten.” (párr.2). 

Es por ello que América Latina hoy cuenta con diversas infraestructuras 

e instituciones culturales que responden a ideas culturales y artísticas para los 

diferentes contextos sociales, históricos y económicos en los que fueron 
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creadas. Las instalaciones que responden a conceptos más tradicionales se 

refieren a grandes teatros, bibliotecas, espacios de arte y museos con los 

conceptos más modernos, como cines, centros culturales y otros espacios 

alternativos. 

Por otro lado, la evolución de los equipamientos culturales o 

infraestructuras se deben considerar a partir de las dinámicas sociales tanto 

como las experiencias humanas en los diversos contextos sociales, culturales 

y económicos. Los equipamientos culturales poseen una utilidad a través de 

una red entre los que gestores culturales, los ciudadanos y los que los crean. 

Es así como mediante la relación de estos actores se optimiza las calidades de 

propuesta para la cultura y el disfrute de los usuarios, esto debe desarrollarse 

dentro de una organización cultural como los Ministerio de Cultura para que la 

gestión sea en base integral y sustentable.   

Al mismo tiempo, los equipamientos e infraestructuras juegan un papel 

importante en el desarrollo social y contribuyen a la promoción de una ciudad, 

tanto internamente como en términos de su dinamismo y posicionamiento a 

nivel regional e internacional.  

“La regeneración urbana en áreas empobrecidas o marginales a través 

de infraestructura y equipamiento tiene como objetivo construir la 

inclusividad en un espacio cultural viable basado en la cultura de una 

manera innovadora, y puede relacionarse con la dirección que propone 

la ciudad para promover el desarrollo humano. El propósito de construir 

equipamientos e infraestructura en espacios que no se integran a la 

estructura urbana se refiere a la innovación del cambio urbano y social, 

que es producto de un plan que puede esclarecer el comportamiento 

comunitario y la relación entre vecinos. Comprometidos con la creación 

de una comunidad amigable para proteger un medio ambiente que 

satisfaga las necesidades de la comunidad” (Alcaraz, s.f., párr.9). 

 

Un claro ejemplo son los parques bibliotecarios de Medellín, Colombia, 

que reciben su nombre de espacios que combinan el conocimiento con la 

relajación.  

En los edificios principales, las bibliotecas funcionan como 

equipamiento tecnológico, cuentan con suficientes áreas de tránsito para uso 



31 
 

 

público, paisajes verdes y zonas peatonales que han cambiado la imagen de 

la ciudad. 

 

1.1.3. Los Parques Biblioteca 

 

El proyecto de Parques Biblioteca fue expuesto en un plan maestro de 

Medellín presentado por la Alcaldía donde tiene como objetivo principal: 

“[…]Transformar un programa para las bibliotecas ubicadas en las diversas 

zonas accesibles de la ciudad para ordenar, promover, establecer y 

planificar un sistema que integre los servicios e información bibliográfica 

que apoye al desarrollo de la formación y educación generalmente de la 

sociedad” (2004, pág. 6). 

 

 Estas instalaciones están diseñadas como conjuntos urbanos formados 

por edificios con arquitectura moderna y grandes áreas de circulación.   

 

El lugar público estableció el nombre del parque, por otro lado, el edificio 

central utilizado como eje principal del conjunto está compuesto por la 

biblioteca, razón por la cual la nueva forma de expresión la compone Parque 

Biblioteca. 

 El parque de la biblioteca no solo se considera un centro cultural, sino 

también un centro regional conectado con la realidad social, y brinda 

Figura 4. Parque Biblioteca León Greiff 

Fuente: Recuperado de http://arqa.com 
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oportunidades de desarrollo para la comunidad de acuerdo con las necesidades 

de la comunidad.  

La principal característica del parque bibliotecario es su infraestructura 

cultural, recreativa y educativa de alta calidad, además se ubican en las zonas 

exteriores de la ciudad, donde se han realizado actividades comunitarias que 

ayudan a fortalecer la convivencia e identidad. 

Las realidades que los parques bibliotecarios buscan abordar son 

socioculturales y políticas desde el punto de vista de quienes las crean y 

construyen. Esto significa que la calidez consagrada de una biblioteca 

tradicional se amplía para crear espacios de dialogo y encuentro, lo que genera 

una inclusión ciudadana entre los vecinos de la periferia creando así una 

identidad. Si bien estas instalaciones no son bibliotecas o parques, sirven de 

apoyo al desarrollo de este nuevo concepto ya sea por su definición como 

también en su ocupación. 

Este tipo de biblioteca innovadora ha ayudado a los miembros de la 

comunidad de Medellín al crear una nueva identidad y sentido de inclusión entre 

sus residentes, y al eliminar problemas anteriores al invertir en la creación de 

un entorno más seguro para la educación (McNamara, 2013, párr. 4). 

En resumen, el proyecto de esta ciudad como institución se apoya en la 

observación de la complejidad. Esta propuesta de parque bibliotecario es una 

respuesta a la violencia que ha sido constante en las áreas en las que se 

ubicaron.  

Un ejemplo es un lugar marcado por el dolor y la violencia, como Santo 

Domingo de Sabio, Colombia, que se ha convertido en un lugar donde la 

creación y la recreación ahora son posibles. Como en Belén, Colombia, donde 

se podían ver filas interminables de personas con rostros de miedo, ahora se 

está convirtiendo en un espacio abierto y amplio, y la gente ya no muestra 

rostros de miedo sino grandes sonrisas. En definitiva, estos lugares dolorosos 

se convirtieron en espacios de paz, dando a sus usuarios un impacto social 

beneficioso.  
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1.1.4. Contexto Nacional 

 

Si bien el Ministerio de Cultura es la entidad rectora en el tema de cultura, 

sin embargo, no incluye en sus competencias una determinada reglamentación 

y administración de un equipamiento cultural, lo que refleja la carencia de una 

política consistente en el país con relación al desarrollo y difusión de cultura. 

Para la definición conceptual de equipamiento cultural se incluye diversas 

actividades con relación a la producción, así como la difusión de bienes y 

actividades culturales que están destinadas preservar, transmitir y conservar el 

conocimiento, así mismo la presentación de las artes y actividades de relación 

colectiva. El equipamiento cultural está constituido por: 

Tabla 1. Tipos de equipamientos culturales 

CENTROS DE 
PATRIMONIO 

CENTROS DE ARTES 
ESCENICAS, 

AUDIOVISUALES Y 
PLÁSTICAS 

CENTRO DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 

- Museos 
- Archivos 
- Bibliotecas 
- Fundaciones 

culturales 
- Centros de 

documentación 
e investigación  

- Teatros 
- Cines y 

multicines 
- Salones de actos 
- Galerías de arte 
- Sala de 

exposiciones 
- Salas de usos 

múltiples 

- Casas de cultura 
- Centros cívicos 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla se logra identificar la clasificación de los equipamientos 

culturales mediante las actividades que se dan en cada una de estas, ya sean 

en eventos culturales, trabajos de investigación, o centro de interpretación. 

El Estado del país a lo largo del tiempo ha programado en la agenda 

cultural principalmente la protección del patrimonio arqueológico e histórico.  

Si bien se presenta una carencia de recursos destinados a las 

instituciones culturales, estos han logrado realizar y responder los principales 

intereses a veces promovidos por un método del turismo, dejando de lado la 

imagen de la cultura nacional, donde se deben incluir las diversas industrias de 

creatividad, las artes, las expresiones, las letras y diversidad cultural.  
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Esto se debe a que las iniciativas del Estado peruano son limitadas en 

estos temas regidos por las políticas temporales, evasivas y partidarias. Por lo 

cual debe existir una responsabilidad repartida con toda la zona, los activistas, 

gestores, agentes, y ambos géneros de la diversidad cultural del país. 

Por otro lado, el Perú ha desarrollado una especie de infraestructura 

cultural en las últimas décadas, producto de la “responsabilidad social” de 

determinadas empresas cuyo objetivo es ampliar las relaciones con los 

habitantes de un lugar, ofrecer oportunidades accesibles y desarrollar 

programas de cooperación. fortalecer el capital social del país. Además, se 

sabe que existen desigualdades económicas y culturales que hay que tener en 

cuenta a la hora de diseñar una institución para albergar los diferentes tipos de 

culturas que existen. 

Según datos del Atlas de Infraestructuras y Patrimonio Culturales de las 

Américas del Perú (2011), señala que el país tiene 108 centros culturales, 317 

museos, 55 teatros y según el IFLA (2018) el Perú tiene 1844 bibliotecas entre 

las cuales se encuentras las nacionales (8), académicas (595), públicas (882) 

y las escolares (359). 

Los Indicadores UNESCO de la cultura para el desarrollo (2013) indican 

que: 

“El resultado final peruanos es de 0.46/1, representando el caso en la que las 

infraestructuras seleccionadas se distribuyen en piezas equivalentes en medio 

de las zonas según el tamaño relativo poblacional. La puntuación de 0.46/1 

refleja, que, en las 25 zonas peruanos, hay una repartición desigual de las 

infraestructuras culturales.” (Ministerio de Cultura, pág. 20). 

 

La infraestructura cultural del Perú se concentra en Lima Metropolitana y 

presenta un abandono extendido sobre todo el país. Esta realidad es 

comprendida ya que la centralización continúa causando un problema nacional. 

Dado que la cultura juega un papel interesante en el desarrollo de la 

comunidad y la calidad de vida, la práctica y expresión cultural son muy 

importantes para difundir los valores y actitudes del desarrollo comunitario. 
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El desarrollo de la participación social resalta las diversas formas como la 

cultura interviene en el fortalecimiento y preservación de un entorno 

dispuesto a favorecer el progreso social mediante los niveles de participación 

cultural de una determinada sociedad como el sentido de cooperación y 

crecimiento colectivo en una comunidad (Ministerio de Cultura, 2013, pág. 

23). 

En este sentido el principal factor para un desarrollo ciudadano es la 

cultura y sus prácticas que pueden realizarse en los diversos equipamientos 

culturales en el país, y la principal tarea del Ministerio de Cultura es otorgar 

estos espacios e impulsar un mejor presupuesto al sector cultural para 

beneficiar a la población nacional y extender las ubicaciones de estas. 

 

1.1.5. Contexto Metropolitano 

Según la encuesta Lima Cómo Vamos (2017) el Índice de satisfacción de 

las diversas características que influyen en la calidad de vida, la propuesta de 

actividades culturales, recreativas y deportivas ocupa el segundo lugar del 

ranking, con 49.5 puntos sobre 100 (pág. 34). 

Además, para casi el 13% de los entrevistados el déficit de la falta de 

soporte cultural forma parte de los 3 principales problemas en la ciudad. 

Los indicadores de la cantidad de espacio físico que utiliza la ciudad de 

Lima para expresar y difundir el arte y la cultura son: espacio teatral, centro 

cultural, cine y biblioteca. 

• Teatros 

Según el Ministerio de Cultura, Lima Metropolitana cuenta actualmente 

con los teatros más registrados del país. De los treinta y dos (32) teatros 

disponibles actualmente en 2011, nueve (9) están ubicados en Miraflores y 

ocho (8) están ubicados en el centro de Lima. 
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Fuente: Recuperado de https://www.pechakucha.org 

 

• Centros Culturales 

 En la actualidad, existen sesenta y cuatro (64) centros culturales entre 

privados y municipales, donde se realizan charlas, exposiciones, obras de 

teatro, espectáculos de danza y muchas otras actividades relacionadas con la 

mejora de la identidad y el nivel cultural en estos centros culturales. folklore. 

Cercado de Lima (Cercado de Lima) es la mayor concentración de centros 

culturales, con dieciocho (18) en total. 

 

• Cines 

En Lima hay 34 teatros y 254 pantallas instaladas en cines, cines integrados o 

centros culturales. En el Callao, hay 15 salas en total, que representan el 74% del 

total de pantallas de Perú. Las habitaciones están ubicadas principalmente en cinco 

(5) distritos: Miraflores, San Borja, San Miguel, Jesús María y Surco. 

Figura 5. Teatro Mario Vargas Llosa 

Figura 6. Centro Cultural Ricardo Palma 

Fuente: Recuperado de https://codigo.pe 



37 
 

 

 

 

• Bibliotecas 

Por otro lado, según el Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB) Lima 

Metropolitana cuenta con un total de 42 bibliotecas, de los que 32 de ellos son 

municipales, 4 parroquiales, 1 comunal, y 5 Bibliotecas Públicas Periféricas. 

 

Según Laurie (2017) El Ministerio de Cultura anunció el establecimiento 

de un comité para formular una política cultural nacional, que brindará 

orientación a todas las regiones de Lima y aclarará su estrategia cultural. 

Aunque PLAM 2035, que solo se conserva en el informe, encontró trabajo en 

instalaciones culturales fuera de la investigación, la investigación encontró que 

más del 80% de los museos, teatros, cines y centros de exposiciones culturales 

se encuentran en el área transregional del centro de Lima. Sin embargo, los 

museos existentes están separados entre sí (Laurie, pág. 2). 

Los equipamientos culturales existentes en Lima Metropolitana se 

encuentran ubicados principalmente en Lima Centro, lo que provoca que los 

Figura 7. Cineplanet de Lima- Real Plaza 

Fuente: Recuperado de https://realplaza.pe 

Figura 8. Biblioteca Nacional del Perú 

Fuente: Recuperado de http://www.bnp.gob.pe/ 
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habitantes de distritos alejados a estos sectores se movilicen para asistir o 

hacer uso de dichos equipamientos. 

Se sabe que el estado destina el 0.084% del presupuesto a la cultura, y 

según asociaciones culturales sostienen este sector gracias al apoyo de 

organismos como la Alianza Francesa, el Centro Cultural Británico, entre otras. 

Por ejemplo, la gerenta general del Museo de Arte de Lima (MALI) Teresa 

Normand afirma que el 40% del presupuesto de esta institución es financiada 

por organismos externos al Estado (Tandem, 2011, pág. 6). 

Es por esto que el país debe entender hoy que la inversión en cultura es 

importante porque ayuda a fortalecer la identidad, la autoestima y la condición 

humana de los habitantes mediante el progreso de una buena infraestructura. 

Los planes culturales urbanos pueden desarrollar estrategias para 

abordar las brechas en esta área. Son precisamente los ejemplos de otras 

ciudades como la Estrategia Cultural de Londres y el Plan Cultural de Chicago 

los que intentan lograr un equilibrio entre promover la cultura de arriba hacia 

abajo y apoyarla de abajo hacia arriba. De esta forma, se promueve la creación 

de industrias creativas y la creación de proyectos icónicos para pensar en el 

desarrollo y el turismo de la ciudad, conformando así una identidad cultural. 

 

1.1.6. Contexto distrital 

 

Ate es un distrito donde la migración ha sido constante y se hace desde 

el interior país, esto ha causado una confluencia indispensable de modelos 

culturales y niveles sociales en las últimas cuatro décadas. La diversa 

procedencia es un elemento de lucha para implantar sus valores o también para 

adaptarse a sus costumbres y organización social de diversa economía. 

En la actualidad es un lugar de encuentro para los migrantes que son 

principalmente de la sierra central y sur del país como Huancavelica, Junín, 

Ayacucho y la sierra sur de Lima, que tienen establecido experiencias de 

organización y cultura, así como la lucha de las diversas comunidades 

campesinas que existen en esos departamentos, es por eso por lo que se 
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señala que más de la mitad de los habitantes de Ate no nacieron especialmente 

en el distrito. La cultura es el soporte de la identidad local lo que admite ser un 

distrito globalizado, en la cual se toma en consideración las expresiones 

tradicionales y valiosas de nuestra herencia cultural. 

Ate es un barrio de permanencia de diversas expresiones culturales de 

los grupos migratorios mixtos, dándole un ambiente multicultural y multiétnico, 

donde rigen los derechos a la diversidad y la unión de lo moderno con lo 

tradicional. 

Según el "Plan de Desarrollo Local 2017-2021" (2017) del Distrito Ate, el 

distrito cuenta con parques y áreas recreativas en 6 áreas del distrito, pero se 

pueden encontrar más parques y áreas recreativas en el distrito 1. En total, Ate 

cuenta con 450 áreas de recreación. Sin embargo, debido a que no se han 

activado todas las áreas, la escasez de áreas verdes es alta, de ser así, cada 

residente solo puede cubrir 2,5 metros cuadrados, lo que no cumple con los 9 

metros cuadrados especificados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

En conclusión, según los datos expuestos el distrito cuenta con espacios 

de recreación los cuales no reciben un buen mantenimiento de área verde, por 

lo cual no son usados por los pobladores, además de contar con un déficit de 

equipamientos culturales, para seguir difundiendo su identidad como distrito, si 

bien están las huacas, las cuales están siendo abandonadas por la cantidad de 

visitas que reciben, que son bajas, y esto se debe a la falta de espacios de 

difusión para los mismos pobladores. 

El distrito además carece de capacitación y especialización en el ámbito 

de gestión cultural, y no cuenta con apoyo para iniciativas de las empresas 

culturales. Este solo posee tres tipos de equipamientos culturales, como el 

Museo de Sitio en Puruchuco, Centro Cultural que es administrado por la 

Municipalidad y las bibliotecas en agencias municipales de algunas de sus 

urbanizaciones. 

Las bibliotecas públicas que posee son 4 ubicadas en: Manylsa, 

Salamanca, Huaycán y en Vitarte el mismo Centro Cultural de Ate que según 
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el último informe de Lima Como Vamos describe que es la biblioteca pública 

que más visitantes ha recibido el 2016 con 57,320 para ser exactos. 

Según José Lingán M. encargado de la Biblioteca Municipal de Ate, el 

lugar recibe 200 visitas al día y especialmente es de carácter PRE- 

UNIVERSITARIO. 

 Cabe resaltar que la Municipalidad del distrito no se preocupa por crear 

un espacio que cubra la demanda poblacional que requiere el uso de estos 

espacios culturales y de recreación, si bien la biblioteca es visitada solo por 

personas que conocen su existencia, pero si los demás pobladores, difunden 

la creación de este espacio, su aforo no cubriría las visitas que se generarían 

al día. 

Entonces el distrito tiene un déficit de equipamiento cultural y espacios 

de recreación, ya que su área no cubre las necesidades de los habitantes de 

Ate que son 630,085 según el INEI. 

En conclusión, la importancia de los Parques Biblioteca como 

equipamiento cultural es que transforma o ayuda a que una población se sienta 

identificado con este tipo de equipamiento y a la vez ayude al desarrollo tanto 

social, económico y educativo de sus usuarios. En el distrito este nuevo 

concepto causaría un impacto favorable para la población ya que atendería la 

necesidad de equipamientos culturales y reforzaría los conocimientos de los 

pobladores, así como también otorgaría un espacio de recreación sin distinción 

social, fomentando la cohesión social, lo cual sería usado como potencia 

cultural del distrito.   

Figura 9. Centro Cultural de Ate 

Fuente: Recuperado de http://www.muniate.gob.pe 
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1.2. Trabajos previos 

 

1.2.1. Internacionales 

En relación con los estudios internacionales, se muestran algunos hallazgos 

resaltantes que son: 

Rivera Saldaña S. (2017). “Diseño del Parque-Biblioteca del Centro para el 

de Desarrollo Comunitario San Rafael de Sharug Pucará, Ecuador”. Tesis para 

obtener el título de Arquitecta en la Universidad de Cuenca de Ecuador.  

La investigación tiene como propósito elaborar un diseño de Parque 

Biblioteca para el desarrollo comunitario en San Rafael de Sharug en la Provincia 

del Azuay, Ecuador, que es una comunidad menos desarrollada en la provincia por 

lo cual la pobreza ha afectado a las familias que viven ahí. 

Por lo cual se ha tomado en cuenta características importantes para su 

diseño, ya sean en el aspecto de materialidad, la circulación y la correlaciones entre 

los ciudadanos de la comunidad, con lo que se pretende relacionar las exigencias 

de la ciudadanía y las diversas ocupaciones culturales y artísticas, la cual funcione 

a manera de centralidad zonal y conexión con la realidad social y así ofrecer 

oportunidades de desarrollo la crear nuevos empleaos y reactivar la economía para 

el bienestar de las familias de la comunidad. 

En conclusión, esta investigación posee la característica de dar un valor a 

una comunidad que no está desarrollada, y mediante el diseño de este Parque 

Biblioteca pretende desarrollar y responder a las diversas necesidades culturales 

de la población. 

Figura 10. Parque-Biblioteca del Centro para el de Desarrollo Comunitario San Rafael de Sharug 

Pucará 

Rivera (2017) 
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León Machado, V. (2011). Parque Biblioteca “Jesús del gran poder”. Tesis de 

la Universidad de San Francisco de Quito para adquirir el título de Arquitecto. La 

investigación presenta como propuesta arquitectónica urbana para la plaza de toros 

de Quito, a través de la necesidad de la ciudad de ámbito cultural, así como de 

espacios públicos y áreas verde, las cuales no se encuentran centralizadas en un 

solo sector de la ciudad de Quito.  

El proyecto responde al vacío que se genera en las periferias de la plaza de 

toros de Quito, y usarlo como potencial de transformarse en un lugar de interacción 

social, el fin es usar su estructura y darle un nuevo aspecto y eso para prevalecer 

la cultura quiteña, y está ubicado estratégicamente cerca de un parque que es una 

de las características de los parques biblioteca, y el objetivo principal es darle un 

impacto social al sector y convertirlo en un icono cultural en la ciudad.  

 

 

Figura 11. Propuesta Urbana del proyecto Parque Biblioteca “Jesús del gran poder” 

Fuente: León (2011) 
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Se concluye entonces que este proyecto sirve para otorgar un potencial a los 

espacios vacíos existentes en un espacio transcurrido, transformándolos en 

espacios de interacción para prevalecer la cultura de la ciudad. 

1.2.2. Nacionales 

A continuación, con relación a estudios nacionales que están relacionados 

con el tema de investigación: 

Palomino Yahuana, H. (2016). Biblioteca Municipal de Comas. Tesis para 

obtener el título de Arquitecto en la Universidad de Ciencias Aplicadas. La 

investigación tiene la finalidad del análisis de los distintos usos que puede tener un 

edifico público que brinde servicios de biblioteca, así como también la difusión de 

la cultura en sectores en proceso de desarrollo. Se expone que las bibliotecas 

actualmente no solo prestan servicios de lectura sino espacios que impulsar las 

relaciones sociales y espacios educativos y de aprendizaje para trabajaos 

colectivos, se identificó que las bibliotecas han cambiado el concepto tradicional 

para ser un espacio de recreación y de interacción para los habitantes en las zonas 

donde se ubican. 

El proyecto concluye con la importancia del estudio previo del usuario para 

tener en cuenta las actividades que se realizan en esta y entender las necesidades 

para la aceptación del proyecto planteado, así como lo son los parques biblioteca 

que han impulsado los servicios para la comunidad donde han sido propuestos y 

han tenido un buen impacto social, cultural y educativo.  

Figura 12. Volumetría del proyecto Biblioteca Municipal de Comas 

Fuente: Palomino (2016) 
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Prada Simpson, T. (2017). Parque biblioteca pública con calles de 

aprendizaje. Tesis para obtener el título de Arquitecto en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas. La investigación tiene como concepto explicativo las calles de 

aprendizaje que son espacios que no distinguen edad, ni género, donde la gente 

se puede relacionar y compartir sus ideas entre los demás, la cultura y su diversidad 

es un impacto social que causa este aspecto. 

Además, explica que los espacios educativos también se convierten en 

espacio socio culturales por lo cual Lima tendría que invertir para el desarrollo 

completo de los ciudadanos y obtener un cambio radical en el crecimiento de la 

sociedad, de manera equitativa. 

Para lo cual se tomó como ejemplo a la ciudad de Medellín el cual ha 

generada proyectos de desarrollo que se consolidaron con la idea de impulsar el 

progreso de la ciudad dominando como base principal el desarrollo de la cultura. 

Se concluye con crear espacios que promueva el encuentro entre los 

ciudadanos que además de impulsar una dinámica de lectura, tenga ambientes 

para servicios comunales, salas de exhibición y espacios de áreas accesibles para 

difundir distintas culturas.  

En conclusión, este proyecto sirve como antecedente ya que se propone la 

implementación de un Parque Biblioteca Público donde se pretende relacionar 

diversos tipos de personas, y transformar los espacios educativos en espacios 

socio culturales para el desarrollo de la ciudad. 
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1.3. Marco referencial 
 

1.3.1. Marco Teórico 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 1: Parque Biblioteca 

1.3.1.1 Las bibliotecas públicas de Medellín como motor de cambio 

social y urbano de la ciudad 

Fuente: Peña (2011) 

 Tabla 2. Ficha técnica del artículo científico "Las bibliotecas públicas de Medellín como motor de 

cambio social y urbano de la ciudad" 

 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

AUTOR Luz Estela Peña Gallego 

AÑO 2011 

TÍTULO Las bibliotecas públicas de Medellín como motor 
de cambio social y urbano de la ciudad 

ISSN 1575-5886 

LUGAR Barcelona, España 

EDITORIAL BiD: textos universitaris de biblioteconomia i 
documentació 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 13. Portada del artículo científico "Las bibliotecas públicas de 

Medellín como motor de cambio social y urbano de la ciudad" 
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Según Peña (2011) en la siguiente investigación menciona que los 

Parques Biblioteca (P.B) son definidos como espacios diseñados 

urbanísticamente que proponen dar un cambio a un sector urbano que necesita 

de la intervención desde tres puntos importantes que son la cultura, la 

educación y la sociedad (párr. 6). 

En enfoque urbano quiere definir a una infraestructura que tiene la 

capacidad de reunir los tres puntos mencionados en un solo lugar aportando 

con el desarrollo de la sociedad. Por otro lado, los P.B. en la actualidad se 

muestran como un modelo moderno de centralidad que se localiza en un sector 

de la ciudad de Medellín creando sensaciones de propiedad a los ciudadanos 

con su localidad y barrio, ya que sus funciones impactan eficientemente en sus 

hogares y cambian la rutina diaria que tenían. 

Además, sus instalaciones que aproximadamente ocupan una o dos 

hectáreas ofrecen a los ciudadanos y visitantes grandes espacios verdes que 

combinan con el paisaje abierto y el entorno actual donde están ubicados los 

edificios donde se dan los servicios bibliotecarios que cuentan con un diseño 

moderno y decoración que contrasta con la realidad de las infraestructuras de 

los barrios que difícilmente cuentan con un parque encima de los espacios 

estrechos entre sus calles (Peña Gallego, 2011, párr. 9).  

Por lo tanto, la ubicación y creación de este nuevo tipo de equipamiento 

cultural promueve el confort y alivio a quienes visitan el lugar. Lo importante es 

que los servicios que ofrecen, están integradas a la red de bibliotecas de 

Medellín que cumplen con un mejor modelo de desarrollo bibliotecario y dan un 

valor urbanístico y sociocultural respondiendo a las expectativas y necesidades 

de los usurarios implementando mesas de trabajo en los complejos para que 

así se pueda trabajar en colectivo con los ciudadanos, de igual manera los 

labores de las personas de la tercera edad y muchas más actividades culturales 

sostenibles e importantes que están en contra de los actos delictivos.  

Finalmente, la investigación concluye mencionando que las bibliotecas 

funcionan como el centro del sistema que sirve para construir una integración 

social mediante inclusión y educación de las otras comunidades, además son 

espacios característicos del espacio público que son adecuados para la relación 

de las comunidades y su convivencia entre sus ciudadanos. 
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1.3.1.2 Las Parques biblioteca como estructuradores del espacio 

público de la ciudad colombiana bajo los conceptos del desarrollo 

sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Peña (2014) 

Tabla 3. Ficha técnica del artículo científico “Parques biblioteca como estructuradores del 

espacio público de la ciudad colombiana bajo los conceptos del desarrollo sostenible” 

 

Lo que presenta Peña (2014) en su artículo científico es un estudio a la 

tipología de los equipamientos culturales como lo son los Parque Biblioteca, así 

como los criterios de diseño en lo urbano y ambiental con el fin de crear un 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

AUTOR María Camila Peña 

AÑO 2014 

TÍTULO 
Parques biblioteca como estructuradores del 
espacio público de la ciudad colombiana bajo 

los conceptos del desarrollo sostenible 

ISSN 2389-7732 

LUGAR - 

EDITORIAL Módulo Arquitectura CUC 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 14.Portada del artículo científico "Parques biblioteca como 

estructuradores del espacio público de la ciudad colombiana bajo los conceptos 

del desarrollo sostenible” 
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sistema de infraestructura cultural en Barranquilla, por lo que se hizo una 

investigación a la evolución del desarrollo que otorgo los Parque Biblioteca a 

Colombia partiendo en el eje urbano la calidad de la relación entre los usuarios 

y el espacio público ya que dicha relación no es compatible y más bien el 

espacio público funcionaria como un escenario de socialización para la calidad 

de comportamiento urbano (pág. 129).  

Es evidente que los últimos años Latinoamérica pasa por un fenómeno 

producido por dos principales factores que son la globalización financiera, así 

como la sucesión de tecnologías que trae como consecuencias la dispersión 

territorial de las actividades de la economía y las funciones centrales de los 

ciudadanos lo que produce un aumento de exclusión social en diversos 

sectores. Mientras que las ciudades se han transformado también por los 

factores sociopolíticos, económicos y culturales lo que los convierten en lugares 

desfavorables para los ciudadanos, así mismo la invasión de los espacios 

públicos por basuras, falta de mantenimiento y contaminación sonora y visual 

lo que genera un espacio violento que no genera sensaciones.  

Peña afirma que: “[…] nuevas investigaciones han establecido que la 

naturaleza y vegetación aseguran la atención rápida y deja el reposo del 

procedimiento sensorial y comunica nuevas energías” (2014, pág. 136). 

Por otro lado, Barranquilla carece de espacios públicos que combinan lo 

metropolitano y ambiental creando un equilibrio con los ciudadanos. 

La tipología de los Parques Biblioteca se ha desarrollado últimamente en 

todo el mundo como respuesta a las necesidades de espacios públicos y 

lúdicos que implementan la educación y la cultura, Colombia es iniciador de 

este tipo de proyecto mientras que Barranquilla por falta de criterios de diseños 

arquitectónicos y bioclimáticos no ha planeado un proyecto de esta 

envergadura. 

Se concluye que la tipología del proyecto Parque Biblioteca conceptualiza 

diversas actividades inclusivas además de la difusión de cultura lo que cual no 

se limita a los servicios y función de bibliotecas públicas sino aportar a los 

ciudadanos una nueva manera distinta de ocupar este equipamiento. 
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1.3.1.3 Las bibliotecas públicas como escenarios de participación 

ciudadana e inclusión social 

Fuente: Cuadros (2013) 

 

Tabla 4. Ficha técnica del artículo científico “Las bibliotecas públicas como escenarios de 

participación ciudadana e inclusión social” 

 

La presente investigación analiza el alcance de las bibliotecas públicas 

en relación a la participación ciudadana y el desarrollo social para lo cual se 

reconoce a las bibliotecas públicas como lugares de encuentro e interacción 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

AUTOR 
Jonatan Cuadros Rodríguez, Jackeline 

Valencia, Alejandro Valencia Arias 

AÑO 2013 

TÍTULO 
Las bibliotecas públicas como escenarios de 

participación ciudadana e inclusión social 

ISSN 2382-4921 

LUGAR Colombia 

EDITORIAL Rastros Rostros 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 15. Portada del artículo científico "Las bibliotecas públicas 

como escenarios de participación ciudadana e inclusión social" 
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ciudadana, exponiendo el caso de los parques biblioteca de Medellín que 

funcionan exitosamente fomentando la participación ciudadana e inclusión 

social lo cual muestra que las bibliotecas públicas son espacios adecuados 

para fomentar diversas actividades en colectivo y que ofrecen servicios 

educativos, sociales y culturales accesibles para los usuarios (Cuadro 

Rodríguez, Valencia, & Valencia Arias, 2013, pág. 73).  

En de acuerdo con los autores las bibliotecas públicas son espacios de 

libre acceso a la información, así como la búsqueda de conocimientos, si bien 

a medidas en que las circunstancias han ido cambiando en la sociedad se ha 

replanteado el modo de acceder a estos espacios lo cual resalta a las 

bibliotecas con papel importante que desempeñan como equipamientos 

culturales. 

Los espacios públicos que ofrece los equipamientos culturales de los 

parques bibliotecas son importantes ya que funcionan como lugares de 

encuentro que permiten el trabajo articulado desde diversas actividades que 

fomenten la interacción y participación ciudadana. Si bien los logros que se 

muestran evidentemente es la reducción de los actos violentos e incremento de 

igualdad de oportunidades al tener un libre acceso a los servicios que otorgan, 

así como lo laborales, principalmente el acceso educativo entre diferencia 

colectivos en un solo espacio que permiten reducir las diferencias. 

Los autores mencionan que importante replantear las bibliotecas públicas 

ya que son un escenario valioso para el desarrollo de las comunidades así 

mismo se ordenen hacia las nuevas demandas de las sociedades actualmente 

nuevas, no solo dando un espacio de lectura y conocimiento sino para el 

encuentro, libertad de expresión, relación social, educación y desarrollo 

ciudadano (Cuadro Rodríguez et al., 2013, pág. 79).  

Finalmente se concluye que los Parques Biblioteca responden a la 

problemática de la inclusión social que se ha ido incrementando a la par con el 

desarrollo de diversas comunidades que no se dan de manera equitativa y 

estos espacios aportan la inclusión por las oportunidades igualitarias, además 

de los servicios que hacen posible la inclusión sin dejar de lado que es un lugar 

de encuentro para todos los usuarios sin distinción alguna. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 2: Equipamiento cultural 

1.3.1.4 Los espacios del consumo cultural colectivo 

Fuente: Bouzada (2001) 

 

Tabla 5. Ficha técnica del artículo científico “Los espacios del consumo cultural colectivo" 

 

Según Bouzada (2001) indica que los equipamientos culturales han 

pasado por una transformación por la caída de la construcción de los servicios 

que integran el tejido urbano social, así como por la aparición de un modelo 

nuevo de grandes equipamientos distintivos creados como imagen de las 

ciudades que se van desenvolviendo en la cultura (pág. 51). 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

AUTOR Xan Bouzada Fernández 

AÑO 2001 
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ISSN 0210-5233 
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EDITORIAL 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 16. Portada del artículo científico "Los Espacios 

Del Consumo Cultural Colectivo" 
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A este fenómeno según como expone el autor se suma la dificultad para 

definir este tipo de equipamiento y por eso que sus diversas tipologías deben 

ser capaces para reconocer los equipamientos como culturales ya sea por su 

contenido, las actividades y funciones que se realizan. 

Por otro lado, los movimientos sociales tomaron un compromiso desde el 

inicio con la aparición de estos equipamientos que otorgan servicio a la 

comunidad además de los procesos de la estructura especializada que se 

centra en el logro de objetivos de la localidad. Si bien no se contó con 

promotores específicos estatales los movimientos sociales lograron la creación 

de equipamientos culturales. 

Los equipamientos culturales no obstante cumplen una función 

democrática e integradora para la sociedad junto con la participación y 

vinculación de los ciudadanos. 

 

1.3.1.5 Recurso e infraestructura para la competitividad 

Figura 17. Portada del artículo científico "Recurso e 

Infraestructura para la competitividad" 
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Tabla 6. Ficha técnica del artículo científico “Recursos e Infraestructura para la competitividad” 

 

Según esta investigación, además de proteger el patrimonio nacional y 

difundir el conocimiento, también define el equipamiento cultural como un 

espacio para diversas actividades artísticas. Entre estos espacios naturales 

destacan museos, teatros y bibliotecas. 

 También mencionaron que en muchos otros países el Ministerio de 

Cultura incluye parques, instalaciones deportivas y zoológicos en estos 

espacios, así como otros espacios de valor cultural. 

Si bien el desarrollo urbano está relacionado con la creación de ciudades 

sostenibles donde las instalaciones brinden servicios que respondan a las 

necesidades humanas, así como a las culturales y recreativas, en este sentido 

se entiende que tanto los equipamientos culturales como los espacios públicos 

de articulación y el encuentro urbano juegan un papel fundamental. papel 

importante en la creación de ciudades sostenibles. 

Por otro lado, manifestaron que estos espacios no solo tienen la 

capacidad de promover actividades económicas, sino que también ayudan a la 

conexión entre la comunidad y el entretenimiento, pues estos componentes 

físicos ayudan a definir la imagen de la ciudad y transformarla en un centro 

turístico. E invertir en la creación de nuevas atracciones. 

Hasta cierto punto, las instituciones culturales pueden complacer las 

exigencias de entretenimiento y seguridad de los ciudadanos, y también 

pueden apoyar a aumentar las condiciones de vida. 
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Esto conduce a un aumento en la identificación y conexión de las 

personas con el medio ambiente. También son elementos importantes para la 

construcción de capital social.  

Sin embargo, las instalaciones culturales y los lugares públicos adquieren 

mayor valor en la economía y la sociedad a través de actividades de incentivo 

específicas, mientras que la privatización limita su uso a los grupos urbanos 

que están dispuestos a pagar. Causar desigualdad social. 

En conclusión, lo que explica esta investigación es que tanto los 

equipamientos culturales como los espacios públicos pueden contribuir al 

crecimiento de las ciudades que se enfocan en la dinámica humana, lo que la 

convierte en un lugar atractivo para vivir, conocer y hacer una inversión. 

 

1.3.1.6 Las repercusiones de la programación de los equipamientos 

culturales de Santiago de Chile en su entorno urbano 

Fuente: Agusti (2015) 

Figura 18. Portada del artículo científico "Las repercusiones de la programación de 

los equipamientos culturales de Santiago de Chile en su entorno urbano" 
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Tabla 7. Ficha técnica del artículo científico" Las repercusiones de la programación de los 

equipamientos culturales de Santiago de Chile en su entorno urbano " 

 

El autor menciona en la introducción de esta investigación que la función 

de los equipamientos culturales ha ido evolucionando de manera notable al 

pasar de los años. 

Básicamente ha sido diseñado como una instalación para diversas 

exposiciones de arte a un espacio para obras de mayor tamaño, por lo que 

varios espacios culturales pueden lograr más funciones en sus contenidos, por 

eso se han transformado y atraído Elementos de viaje humano. Si bien han 

estado liderando la imagen de la transformación de diferentes ciudades en otros 

lugares, muchas instituciones culturales también han implementado 

importantes asesorías educativas y sociales para mejorar la cohesión social en 

determinadas áreas. 

Por lo tanto, no solo debemos analizar las actividades internas, sino que 

debemos realizar un análisis más amplio y abierto de la sociedad. 

Los equipamientos culturales se han ido convirtiendo paulatinamente en 

los elementos básicos de diferentes políticas urbanas, en este sentido, 

demasiados gobiernos e instituciones han optado por construir o modernizar 

estos equipamientos, lo que ha supuesto un cambio en el panorama tradicional. 

Aunque nunca antes se ha discutido sobre las virtudes y obstáculos de las 

nuevas actividades y nuevas funciones que se pueden generar en los 
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equipamientos culturales, este tipo de actividades han reducido 

significativamente los beneficios de algunas actividades tradicionales. 

Por tanto, esta investigación analiza las diversas funciones de los 

equipamientos culturales en los ámbitos de influencia económica, cultural y 

social. Para ellos, analicé varios equipamientos culturales en Chile para 

encontrar la relación entre la cantidad de actividad y los cambios en el espacio 

y las consecuencias. En este caso, este artículo analizará 

Con todo, se señala que las instalaciones culturales pueden ayudar a 

promover cambios naturales evidentes en sus comunidades y convertirse en 

parte del crecimiento inclusivo a través de actividades culturales en diversos 

campos, estimulando así la transformación humana. Las áreas olvidadas atraen 

a nuevos inmigrantes del exterior. Y la promoción del turista urbano. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 1 y 2: Parque Biblioteca y 

Equipamiento cultural 

 

1.3.1.7  La formación ciudadana, dinamizadora de procesos de 

transformación social desde la biblioteca pública 

Figura 19. Portada del artículo científico "La formación ciudadana, 

dinamizadora de procesos de transformación social desde la biblioteca pública" 
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 Tabla 8. Ficha técnica del artículo científico" La formación ciudadana, dinamizadora de procesos de 

transformación social desde la biblioteca pública" 

 Según Jaramillo (2012) en el siguiente artículo científico señala que la 

biblioteca pública es una estrategia de institución social y cultural, además 

responsable de la dinámica, fortalecimiento y desarrollo de algunos procesos 

de cambios de los individuos y sus realidades sociales, así como las 

oportunidades favorables para la aplicación de prácticas ciudadanas (pág. 74). 

La dinámica de estas prácticas se relaciona con el acceso y la producción 

de servicios bibliotecarios que insisten en el desarrollo social desde la libertad 

cultural y acceso a la información, la sabiduría, educación y la cultura en general 

que son fundamentales para lograr el desarrollo social equitativo. Para observar 

las transformaciones sociales que tienen como origen las bibliotecas públicas 

se analizó el caso del Parque Biblioteca España, que es uno de los Parques 

Bibliotecas de Medellín que fueron creados como centros culturales para el 

encuentro comunitario e ingreso libre para todas las personas (Jaramillo, 2012, 

pág. 75). 

La intención de estos proyectos parte de la trasformación de espacios 

públicos y de la misma ciudad, así como la implementación de la infraestructura 

necesaria para ejecutar programas que se enfoquen en la convivencia, la 

participación comunitaria y la inclusión social, es por lo que se propusieron en 

zonas socialmente fragmentadas por la desigualdad social.  

Se concluye que la finalidad de la biblioteca pública es el apoyo escolar, 

la dinámica cultural, el desarrollo de las comunidades y crear una 

responsabilidad sociedad equitativa. 
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1.3.2. Marco Histórico  

 

1.3.2.1. Historia del distrito de Ate 

 

Según la Municipalidad (2017) distrital y algunos historiadores el distrito 

de Ate tiene una historia desde los siglos pasados. Se conoce que fue habitado 

por tribus y comunidades de tendencia de las guerras que acontecían, esto 

originó el nacimiento de una comunidad que se ubicó en las alturas del valle 

del Río Rímac. 

 

A la llegada de los españoles el lugar se llamó San Mateo de Huamán de 

Huaco, nombre que se asume era el de un cacique o curaca de la zona, luego 

nació la “doctrina” de Santa Cruz de Late que estuvo a cargo de curas 

mercedarios y en 1570 ya contaba con 312 habitantes cuando tuvo la visita del 

virrey Toledo. 

En consecuencia, el origen del nombre del distrito más aceptado deriva 

de la palabra “late” que tiene una etimología aymara o tal vez el nombre de una 

de las comunidades incas que habitaron en la zona. 

Ate fue fundada el 4 de agosto en 1821 por el libertador Don José de San 

Martin de acuerdo con la ley de el origen de los distritos de la provincia de Lima 

junto Ancón, Carabayllo, Chaclacayo, Chorrillos y Lima. 

Figura 20. Pachacamac 1851 (litografía Leopoldo 

Muller, Viena) 
Figura 21. Ruinas en el valle del Rímac. 

Año 1904. Sitio arqueológico de 

Huaycán de Pariachi 

Fuente: Ate Antiguo  
Fuente: Ate Antiguo  
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Durante la época los que tomaron estas tierras hallaron tierras agrícolas 

fértiles, por lo que realizo una división de parcelas que se repartió entre los que 

habitaban ahí. Este territorio era regado por un canal antiguo de Ate, el cual 

nacía cerca del kilómetro 6.5 o 7 de lo que es actualmente la Carretera Central 

y a casi 400 metros sobre el nivel del mar. Empezaba el riego en la hacienda 

de Vitarte, y luego pasaba hacia las tierras de Mayorazgo, Puruchuco y 

Melgarejo y así fertilizar sus tierras, luego la Molina, la Chacra Camacho y 

concluir en el estanque de Chacarilla. Las tierras que fueron propiedad de 

Pedro Ubiarte denominadas con su nombre hoy en día se conoce como Vitarte, 

esta finca como se le reconocía tomo notoriedad en el gobierno de Ramón 

Castilla, quien fue el que en 1855 entregó los terrenos de Vitarte al ciudadano 

Don Carlos López Aldana para promover el desarrollo de la industria de la 

nación, él mismo funda la fábrica de tejidos de Vitarte 1873 el cual tuvo una 

arquitectura resaltante en la industria del Perú además dio lugar a que los 

obreros junto a sus familias comiencen a construir sus viviendas alrededor y 

formar el pueblo de Vitarte y paralelamente se iban creando nuevas industrias 

en el sector convirtiéndolo así en un centro industrial de la época en Lima.  

Fue destruida en los 90 para crear un mercado minorista al costado de la 

Plaza de Ate con los vendedores que se trasladaron de Ceres, pero no se 

mantuvo porque la municipalidad de Ate no lo propuso como patrimonio cultural 

inmueble, lo que produjo que el distrito pierda parte su identidad histórica.   

Desde el siglo XIX el distrito fue una zona industrial por la ubicación de 

las fábricas textiles que fueron las primeras de Lima. En 1980 nació el 

movimiento sindical peruano. En 1896 en Vitarte se da la primera huelga del 

país, lo que tuvo como consecuencia el maltrato a los obreros y las malas 

Figura 22. Fábrica de Tejidos de Vitarte.  

Fuente: Ate Antiguo  
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condiciones laborales con 16 horas por jornada diaria a los obreros textiles. Se 

recuerda a Vitarte como gestor del movimiento sindical peruano y motor que 

inició la promulgación de la Ley N°3010 del 26 de diciembre de 1918 donde se 

suprimía el trabajo dominical, además de la ley del 15 de enero del 1919 

durante el gobierno de José Pardo donde se fija la jornada laboral diaria de 8 

horas. 

 

 

 

 

En el año 1951 por la ley N° 11951 se nombró a Vitarte como capital del 

distrito. 

A partir de 1980 el distrito tuvo un crecimiento de población acelerado 

debido a la migración de pobladores de la parte provincial del país por los 

diversos problemas como el terrorismo que causó daños, pero más adelante se 

vio como un progreso, y más tarde se generó un incremento de demanda de 

puestos de  trabajo lo que generó problemas de integración y pérdida de 

Durante los años de 1930 a 1960 se dio la crisis de los Ingenios 

azucareros que formaba parte del desarrollo industrial del distrito. 

  

Ate antiguo Ate (1926) 

  

Ate (1943) Ate (1962) 

Fuente: Ate Antiguo 

Figura 23. Inicios y evolución del territorio de Ate por años. 
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identidad cultural, de este modo se perdió casi el 90% de terreno agrícola y 

nacieron nuevas actividades como comercio ambulatorio, negocios de 

empresas informales entre otros, lo que cambio por total el aspecto del distrito. 

Ate era uno de los distritos más extensos de Lima, antiguamente 

comprendía los actuales distritos de Surco (1929), Chaclacayo (1940), la Molina 

(1962), el Agustino (1965), San Luis (1968), Santa Anita (1989) los cuales con 

el tiempo se fueron independizando y Ate paso de tener 250.15km2 en 1821 a 

tener 77.72 km2 actualmente. 

Por el crecimiento poblacional que se vio entre 1989 – 2007 con 15,691 

personas por año en el 2003 mediante una ordenanza municipal se crean sus 

seis zonas distritales para una mejor administración los cuales son: ZONA 1 – 

Salamanca, Valdivieso, Olimpo, ZONA 2 – Artesanos, Mayorazgo de Ate, 

ZONA 3 – Los Ángeles, Virgen del Carmen, Ceres, ZONA 4 – Vitarte Central, 

San Gregorio, ZONA 5 – Santa Clara, Ramiro Prialé, Manylsa, ZONA 6 – 

Huaycán, Pariachi, Horacio Zeballos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Zonas del distrito de Ate 

Fuente: Plan Integral de desarrollo distrital de Ate 
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1.3.2.2. Historia de las bibliotecas en el mundo 

 

Según el informe de Ortiz (s.f.) los relatadores las bibliotecas emergen en 

Mesopotamia teniendo una ocupación determinada que era proteger los hechos 

y registros relacionados a la actividad política, religiosa económica, cultural o 

administrativa e inicialmente solo estaban al encargo de los sacerdotes y 

escribas de la época (pág. 1).  

 

Los primeros documentos y libros se elaboraron en escritura cuneiforme, 

un estilo pictográfico que representaba símbolos en tablillas de barro con 

soportes fuertes que lograban su conservación. En el año 2660 a.C. las 

bibliotecas que sobresalieron eran: Ebla, Mari y Lagash que pertenecían al rey 

asirio Assurbanipal. 

En el antiguo Egipto fueron populares las Casas de los Libros donde 

nacieron dos clases de instituciones, uno servía de archivos para documentos 

administrativos y hogares de la vida que estaba conformado por centros o salas 

de estudio para los escribas, donde se encontraban los contenidos que podían 

ser copiados, además la escritura de todo tipo se guardaba en rollos de papel 

papiro (Ortiz Jimenez, s.f., pág. 3). 

Las bibliotecas, así como los libros alcanzaron un gran desarrollo en la 

antigua Grecia, es ahí donde las formas que se adoptaron para su construcción 

sirven de referencia para la actualidad. 

Figura 25. Biblioteca de Ebla 

Fuente: Recuperado de https://ferrelljenkins.blog 
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La escritura griega ayudo a extender el acceso a la lectura de los libros y 

empezó a nacer las bibliotecas que no necesariamente estas vinculadas hacia 

la actividad religiosa. 

En el periodo alejandrino 323 a.C. nacieron las bibliotecas más 

emblemáticas como la de Pérgamo o la de Alejandría que fueron creados con 

la intensión de agrupar todo el conocimiento de la época y estén al servicio de 

los eruditos. 

Luego Roma siguió con la idea de escritura griega, los rollos de papel 

papiro y fundó la primera biblioteca pública en el año 75 a.C., que contaban con 

secciones griegas y romanas, otras bibliotecas conocidas de la época fueron la 

Octaviana y Palatina que fueron construidas por Augusto y la del emperador 

trajano, la biblioteca Ulpia (Ortiz Jimenez, s.f., pág. 3). 

 

La Biblioteca de Alejandría 

 

Según García (2007) fue la primera biblioteca pública fundada 

aproximadamente a inicios del siglo III a.C. por Ptolomeo I Sóter en la ciudad 

de Alejandría, y perfeccionada después por su hijo Ptolomeo II Filadelfo, esta 

estructura logró acoger más de 900 mil manuscritos, estableciéndola, así como 

la más grande del mundo en esa época (pág. 11). 

 La ruina de esta biblioteca fue un tema polémico y hubo distintas 

versiones de los probables involucrados como son los romanos, cristianos, 

egipcios o musulmanes. No se estima pruebas, pero según relatores latinos, la 

gran biblioteca no termino afectada después del incendio provocado por Julio 

Cesar en 48 a.C., sino su fin ser vería a finales del siglo III o IV (García López, 

2007, pág. 11). 

A inicios del siglo XIX los eruditos fueron comprendiendo la estructura y 

organización de la biblioteca y se tiene diversas manifestaciones sobre su final, 

así como el contenido de sus libros y la cantidad de volúmenes, y la manera en 

cómo trabajaban los sabios. Historiadores de los siglos XX y XXI datan la 

existencia de la biblioteca, pero hay poca certeza lo que se escribe de ella.  
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Como afirmó Car Carl Sagan, dijo que la biblioteca fue visitada por sabios 

como Eratóstenes; el astrónomo Hipparchus emitió un mapa de estrellas y 

calculo el destello de las estrellas. Euclides estructuró brillantemente la 

geometría. Una vez le dijo a su rey que estaba luchando con problemas 

matemáticos difíciles: "No hay un camino real hacia la geometría" (García 

López, 2007, pág. 12) 

Dionisio de Tracia, el que determino las partes del lenguaje y estudió el 

lenguaje, descubrió así como Euclides en geometría; Herophilus, fisiólogo que 

descubrió que el cerebro es el centro de la inteligencia y no el corazón; Garza 

de Alejandría, creador de engranajes y dispositivos de vapor y fundador de 

Autómata, el primer trabajo sobre robots; Apolonio de Pérgamo, el matemático 

que probó la forma de la sección cónica: elipse, parábola e hipérbola; 

Arquímedes fue el mayor talento mecánico hasta Leonardo da Vinci, y el 

astrónomo y geógrafo Ptolomeo, después compiló muchas pseudociencias de 

la astrología en la actualidad: su universo equilibrado en la tierra ha sido popular 

durante 1500 años (Ortiz Jimenez, s.f., pág. 4).  

Entre estos grandiosos hombres hay una grandiosa mujer, Hipatia, la 

terminación final de la biblioteca. Es astrónoma, matemática, física y directora 

de la Escuela de Filosofía Neo-Platón y ha realizado un trabajo excepcional 

para personas de todas las edades. 

a biblioteca consta de diez grandes salas de investigación, cada una 

dedicada a un tema diferente. Hay fuentes y columnatas, jardines botánicos, 

zoológicos, salas de reuniones, observatorios y restaurantes, se puede discutir 

de forma gratuita. 

La costumbre nos dice que hubo una historia del mundo en tres 

volúmenes que fue extraviada por Beroso, un sacerdote babilónico. El primer 

volumen trataba del transcurso desde la creación hasta el diluvio, época al que 

el autor asigno un transcurso de 432.000 años,  100 veces más que la historia 

del Antiguo Testamento. 

Alejandría era la capital editorial del planeta: egipcios, griegos, sirios, 

persas, hebreos, fenicios, galos, italianos e íberos intercambiaban bienes allí. 

Por supuesto, entonces no había máquinas de impresión. Los libros eran 
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costosos y cada uno se transcribía a mano. La biblioteca ha sido el hogar de 

las copias de arte más precisas del mundo, el Antiguo Testamento y obras de 

África, Grecia, Persia, Israel, India y otras partes del mundo llevadas por los 

Ptolomeos. 

Los Ptolomeos no sólo recopilaron conocimientos conocidos, sino que 

también promovieron y financiaron la investigación científica y, por lo tanto, 

produjeron modernas competencias. Los resultados son asombrosos: 

Eratóstenes calculó con precisión el tamaño de la Tierra, dibujó un mapa y 

afirmó que navegaba hacia el oeste desde España hasta la India. Hiparco 

espera que las estrellas nazcan, se muevan lentamente durante siglos y 

finalmente mueran. Fue el primero en clasificar la posición y el tamaño de las 

estrellas y descubrir estos cambios. Euclides creó figuras geométricas que los 

humanos han aprendido en los veintitrés siglos. Este trabajo inspiró el interés 

científico de Kepler, Newton y Einstein. Galeno escribió libros básicos sobre 

rehabilitación y anatomía, que gobernaron la medicina hasta el Renacimiento. 

La Biblioteca De Pérgamo 

Esta biblioteca conservaba 400.000 volúmenes; fue el segundo más 

importante de la antigüedad después del de Alejandría. Ambos compitieron en 

ocasiones por calidad, cantidad de volúmenes y su importancia. Lo poco que 

se conoce de esta biblioteca lo presento viejo y escritor romano Plinio el Viejo 

en su libro de Historia Natural. 

Los reyes de Pérgamo fueron coleccionistas de arte y otros objetos; 

También eran bibliófilos y tenían un gran interés en la cultura (como los 

Ptolomeos en Egipto). Querían convertir su capital, Pérgamo, en una ciudad 

como la Atenas de la época de Pericles (444-404 a. C.). 

 Los residentes de Pérgamo estaban más inclinados hacia la filosofía, 

especialmente la filosofía estoica, en busca de la lógica en lugar de hacer 

análisis filológicos. Los volúmenes de Pérgamo se copiaron en un material 

llamado pergamino porque fue en esa misma ciudad donde se inventó y probó. 
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Cambios Históricos de las Bibliotecas 

Los historiadores nos cuentan que la invasión de los bárbaros en la Edad 

Media y el fin del Imperio Romano en Occidente, la cultura fue decayendo 

paulatinamente. Se refugió en el mostrador del monasterio y la catedral, que es 

el único lugar con el nombre de la biblioteca. 

Eran núcleos donde se guardaban la cultura cristiana y los remanentes 

de lo clásico a la orden de la religión. A finales de la edad media (S. XII y XV), 

con el establecimiento inicial de las universidades y luego la invención de la 

imprenta mas tarde, se crean las actuales bibliotecas universitarias a medida 

que el libro llega a los nuevos sectores de la población. 

Se dice que Matías I (1443-1490) de Hungría fue uno de los monarcas 

más poderosos de la época y recopiló libros que datan de 1460. Después de la 

muerte del rey, la Biblioteca Corvinian contenía aproximadamente 3.000 

manuscritos, llamados Corvinae 4000 a 5000 obras, principalmente de clásicos 

griegos y latinos. Por tanto, en términos de importancia y cantidad de tiempo, 

la Biblioteca Corviniana se ha convertido en la segunda biblioteca más grande 

de Europa, después del Vaticano.  

Esta biblioteca es muy importante para la gente contemporánea y se ha 

convertido en un ejemplo para otros príncipes, como el magnífico Lorenzo 

(1449-1492). Después de que Turquía invadió Hungría en 1526, casi todos los 

libros de la biblioteca fueron destruidos o esparcidos. Sin embargo, muchos de 

estos libros se han conservado bien y ahora se almacenan en los museos más 

importantes del mundo. 

La sociedad árabe también ha establecido bibliotecas conectadas a 

mezquitas y centros de enseñanza del Corán o madrasas. Algunas de las 

bibliotecas más grandes de la época se establecieron allí, como la Biblioteca 

Califa Amamum en Bagdad o Abdul Rahman III y su hijo Hakam II en Córdoba. 

Por su parte, el Renacimiento fue inventado por la imprenta de Johannes 

Gutenberg. Debido a los ideales del humanismo, las luchas provocadas por las 

reformas protestantes llevaron al nuevo modelo de Biblioteca del Príncipe. 
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Esta tendencia dará lugar a que las bibliotecas reales y de alta nobleza 

emerjan y gracias a valores nuevos se harán accesibles a un público de 

estudiosos y académicos. 

Más tarde, en los tiempos modernos, las revoluciones francesa y 

estadounidense desencadenaron la difusión de nuevos principios democráticos 

en Europa y América, y dieron origen a una verdadera voluntad de proporcionar 

cultura y educación a todos.  

La Revolución Francesa trajo ideas de libertad, igualdad y fraternidad al 

mundo de las bibliotecas.  

Estas ideas han afectado mucho los derechos de lectura y libre acceso a 

los recursos del conocimiento, y antes de eso, los recursos del conocimiento 

estaban reservados solo para la gente de la burguesía. 

El concepto moderno de biblioteca se basa en el carácter de servicio 

público, el uso por la comunidad y el libre acceso de hombres y mujeres a los 

libros. 

 Este programa sirvió para fortalecer la biblioteca pública en Estados 

Unidos como resultado de los ideales de libertad. 

Siglo XX 

Las bibliotecas nacieron para servir a las clases sociales menos 

favorecidas y hoy en día, están dirigidos principalmente al ciudadano medio. 

Durante su desarrollo la UNESCO ha desempeñado un papel muy 

notable: su declaración de 1994 manifestó que las funciones de las bibliotecas 

públicas deben proporcionarse en igualdad de condiciones de acceso para 

todas las personas imparcialmente de su edad, etnia, género, religión, 

nacionalidad, idioma estatus social. 

A finales del siglo XX, gracias al crecimiento de los dispositivos de lectura 

digital, aparecieron las bibliotecas digitales, las bibliotecas y los libros 

electrónicos. Desde entonces, la biblioteca ha sido una "institución cuyo fin es 

la adquisición, conservación, estudio y exhibición de libros y documentos" 

(definición de la RAE). 
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Pero las bibliotecas son más que una institución dedicada a los registros 

escritos. Siempre han sido un patrimonio cultural invaluable para la sociedad al 

brindar un servicio público de primera clase, ya que son lugares donde el 

conocimiento y la historia viven y perduran transmitidos de generación en 

generación. 

Es decir, guardan en ellos la memoria de la humanidad y allí, al pasar la 

página, al leer, se puede viajar a lugares remotos y al conocimiento de todas 

las disciplinas, ciencias y culturas. Además de libros, periódicos y revistas, la 

mayoría de las bibliotecas públicas tienen hoy en día una amplia variedad de 

otros medios, incluidos CD, software, cintas de video, DVD e instalaciones para 

usar Internet. Al ofrecer y permitir el acceso a múltiples servicios o fuentes de 

información producidas en el exterior, las bibliotecas también son un lugar ideal 

para la autoformación, la recreación, la investigación, el estudio, la socialización 

y, por supuesto, el aprendizaje, leer. 

Por tanto, la biblioteca es ante todo un lugar de aprendizaje, encuentro e 

intercambio, y un puente hacia el resto del mundo. La biblioteca también se 

utiliza como un recurso de investigación para que los historiadores indaguen 

sobre las tradiciones lectoras y culturales de la ciudad donde se encuentra la 

biblioteca, como galerías de arte y museos. Por tanto, vemos que las bibliotecas 

no son una realidad estática y, a medida que el mundo cambia, han 

evolucionado y cambiado su estructura. 

Con los cambios del siglo XX, el desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, y en especial de Internet, las bibliotecas se 

vieron obligadas a cambiar su forma de trabajar y su estilo de trabajo, y dejaron 

de ser lugares de entierro abierto y silencio únicamente para la lectura y 

almacenamiento de colecciones bibliográficas. Hoy en día, no solo cumplen 

funciones tradicionales, sino que también se construyen con diseños 

arquitectónicos más amigables y según criterios estéticos diferentes a los 

tradicionales. Asimismo, quienes las gestionan tienen la finalidad de satisfacer 

las nuevas necesidades de los usuarios. 
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1.3.2.3. Historia de la Biblioteca en el Perú 

 

Según la Biblioteca Nacional del Perú (s.f.) las bibliotecas en el Perú 

tienen antecedente que  inician en 1568 con la creación del colegio Máximo de 

San Pablo por la Orden Jesuita que fue una influencia en el desarrollo de la 

historia del libro en nuestro país, ya que en 1584 es la que promueve la 

introducción de la imprenta en Lima y el primer libro que se logró imprimir con 

este equipo fue el de América Meridional: Doctrina Cristiana, y catecismo para 

instrucción de indios el cual fue traducido en los dos idiomas de esa época que 

fueron el quechua y aymara (párr. 1). 

Luego ocurrió la expulsión de los jesuitas que paso a ser parte de la 

Universidad Mayor de San Marcos y se fundó el Colegio de Caciques en 1616 

donde estudiaban los indios nobles y que a partir de 1767 se llamó Colegio del 

Príncipe.  

La biblioteca nacional recién se constituiría como tal en el año 1821 con 

la firma del decreto de su creación por Don José de San Martín y de esta 

manera se empezaría su construcción en la Av. Abancay, lugar donde funciono 

la biblioteca por 185 años, la inauguración de la biblioteca finalmente se llevó a 

cabo el 17 de septiembre de 1767. Había 11.256 libros pertenecientes a la 

antigua biblioteca jesuita, así como libros de Bernardo Monteagudo, Hipólito 

Unae y José. Joaquín Olmedo, donaciones de Pérez Tudela, especialmente 

donaciones privadas. a la Biblioteca José de San Martín, 762 volúmenes, 101 

cuadernos, 6 libros en blanco, 84 mapas geográficos, grabados y planos de 

planta (Biblioteca nacional del Perú, s.f., párr. 7). 

En 1822, se presenta un decreto que obligaba a los impresores a enviar 

a la biblioteca ejemplares que salían a la venta. El local de la Av. Abancay 

enfrento diversos hechos al inicio de su funcionamiento, como la entrada de las 

tropas realistas entre los años 1823 y 1824 lo que ocasiono una perdida de gran 

parte de los libros con los que se contaba hasta ese momento (Biblioteca 

nacional del Perú, s.f., párr. 8). 

Mas adelante en la guerra del Pacifico en 1881 las tropas chilenas 

invadieron las instalaciones de la biblioteca y muchos de los manuscritos y 
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libros fueron parte del botín de la guerra que son las que fueron saqueados 

hacia ese país y la otra parte fue vendida, quedando esta con setecientos treinta 

y ocho según las cartas que Ricardo Palma que era encargado de la 

reconstrucción de la biblioteca enviaba hacia el ministro de justicia (Biblioteca 

nacional del Perú, s.f., párr. 9). 

También solicitó donaciones al exterior para restaurar el patrimonio 

bibliográfico y documental de la biblioteca, por lo que Ricardo Palma es 

conocido como el “bibliotecario mendigo”. Fue director del BNP hasta 1912, año 

en que fue sustituido por Manuel González Prada. 

El 10 de mayo de 1943 se produjo un incendio que destruyó la biblioteca 

en su totalidad y volvió a perder valiosas colecciones de incalculable valor 

histórico. Precisamente, se creó una comisión de reconstrucción, encabezada 

por Jorge Basadre, quien por razones históricas recomendó un nuevo local en 

el lugar donde siempre funcionó, donde está hoy. Jorge Basadre es otra figura 

importante en la historia de esta institución ya que inició con lo que se conoce 

como la tercera biblioteca y cuando asumió como director indicó que la 

reconstrucción se basaría en un plan técnico que incluía la creación de la 

biblioteca. Escuela de Bibliotecarios como centro de formación para futuros 

administradores bibliotecarios, publicó la primera edición del Boletín Nacional 

de la Biblioteca en octubre del mismo año y en 1944 la revista Fénix con sus 

artículos de investigación tuvo una fuerte influencia en la historia peruana 

(Biblioteca nacional del Perú, s.f., párr. 11). 

En 1945 la biblioteca se hizo cargo de la recopilación de la bibliografía 

nacional y para ello publicó una publicación denominada Anuario Bibliográfico 

Peruano, cuyo primer número correspondía a la producción bibliográfica 

peruana y peruana de 1943. 

 A lo largo del mandato del librero Juan Mejía Baca en 1986, se adquirió 

un terreno para guardar los tesoros bibliográficos de la institución en el distrito 

de San Borja, ya que los locales del centro de Lima eran insuficientes para 

satisfacer las exigencias de información de la ciudad, se realizaron inversiones 

en construcción de gran parte de los impuestos de salida al exterior, según lo 
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estipulado en un decreto legislativo emitido el 31 de diciembre de 1989 y 

descubierto en agosto de 1992 (Biblioteca nacional del Perú, s.f., párr. 13). 

En 1994 se llevó a cabo un concurso de diseño arquitectónico para el 

nuevo emplazamiento. Las propuestas de los arquitectos Guillermo Claux 

Alfaro, Francisco Vella Zardín, Walter Morales Llanos y Augusta Estremadoyro 

de Vella fueron consideradas ganadoras, y en diciembre de ese año recibieron 

una licencia del Instituto Municipal del Perú. Al año siguiente, el Instituto 

Peruano de Arquitectos entregó un plan integral, que incluyó planos, 

indicadores, costos y especificaciones técnicas. 

La primera fase de construcción fue en 1996 y se paralizó al año siguiente 

por falta de financiación. En 2004 se reanudó la construcción del proyecto. 

Luego de contratiempos en la culminación de la obra, se inauguró el 27 de 

marzo de 2006 en un acto constructivo al que asistió el presidente de la 

República, Dr. Asistieron Alejandro Toledo, ministros de organismos estatales 

y gubernamentales, e intelectuales nacionales y extranjeros. 

La moderna sede del BNP recibió el Golden Hexagon, el máximo 

galardón de la XII, en octubre de 2006 con el voto unánime del jurado. Bienal 

Nacional de Arquitectura organizada por el Colegio de Arquitectos del Perú. 

También ganó el Premio Padis 2007 VI al Mejor Diseño del Instituto Toulouse 

Loutrec (Biblioteca nacional del Perú, s.f., párr. 15). 

Luego de varios esfuerzos por parte del estado peruano, Chile decidió 

devolver libros que habían salido del país durante la Guerra del Pacífico y que 

estaban claramente identificados por el sello de la antigua biblioteca de Lima, 

que se basa en un sello con el escudo de armas del Perú y la leyenda 

"Biblioteca de Lima ". 

El 4 de junio de 2013 se decretó la Ley N ° 30034, Ley del Sistema 

Nacional de Bibliotecas, que la transforma en una herramienta de gestión 

pública para la industria de estándares de calidad y efectividad en la asistencia 

de servicios de ciudadanía por las bibliotecas estatales (Biblioteca nacional del 

Perú, s.f., pág. 17). 
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Por otro lado, en 2017 se promulgó la Ley No. 30570, Ley General de la 

Biblioteca Nacional del Perú, que establece las normas básicas y lineamientos 

generales para el funcionamiento de la Biblioteca Nacional del Perú. 

Posteriormente se aprobó el Decreto No. 30570 mediante Decreto 

Supremo No. 010-2017-MC, que establece que la Biblioteca Nacional del Perú 

es un organismo público de aplicación de la ley y un órgano rector del Sistema 

Nacional de Bibliotecas pertenecientes al Ministerio de Cultura. 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley N ° 30570, la Biblioteca Nacional 

del Perú es la biblioteca del patrimonio cultural bibliográfico, digital, documental, 

cinematográfico, fotográfico y musical del Perú, así como el capital universal 

que posee para contribuir a la promoción del desarrollo cultural, científico y 

tecnológico. Contribuir al desarrollo económico y social, y apoyar el 

establecimiento de ciudadanos y asociaciones. Representa la fuente de 

conocimiento para todo el Perú y la comunidad internacional, garantiza su 

integridad y brinda comodidad a todos los ciudadanos y generaciones futuras. 
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1.3.3. Marco Conceptual 

 

- Biblioteca 

Según Arguinzóniz (1980) Una biblioteca es una institución dedicada no 

solo a la preservación sino también a la difusión dinámica del conocimiento en 

beneficio de un grupo de personas. Por extensión, el término también es 

aplicable a una gran cantidad de libros que se clasifican y clasifican según un 

sistema específico y se han facilitado a lectores con más o menos opciones, 

por lo que la difusión y uso del conocimiento se puede incluir en los libros (pág. 

29). 

 

- Biblioteca Pública 

La descripción hecha por IFLA/UNESCO (2007) Una biblioteca pública 

es una institución constituida, asistida y financiada por la comunidad a través 

de instituciones o instituciones locales, regionales o nacionales o mediante 

cualquier otra forma de organización colectiva. Con una serie de recursos y 

servicios, puede obtener conocimientos, información y trabajos creativos 

independientemente de la raza, nacionalidad, edad, género, religión, idioma, 

discapacidad, situación económica y laboral y nivel educativo (párr. 3). 

 

- Parque Biblioteca 

Según Peña (2014) Son conjuntos urbanos compuestos por edificios de 

arquitectura moderna, rodeados de grandes espacios públicos verdes, 

peatonales y decorativos. Estos lugares públicos dieron al complejo de la 

ciudad el nombre del parque. El edificio central o eje del complejo está 

equipado con una biblioteca con equipos informáticos de banda ancha de alta 

tecnología. La biblioteca agrega el nombre de la biblioteca al complejo, por lo 

que la forma de expresión compuesta es "parque de la biblioteca" (pág. 2). 

 

- Cultura 

Según Austin (2000), La cultura puede entenderse como un conjunto de 

tradiciones, valores, ideas y contenido simbólico de una comunidad en un 
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momento determinado, independientemente de que cuenten con un apoyo 

material, material o inmaterial, y se realicen con la intención de comunicación 

o expresión (pág. 1). 

 

- Equipamiento Cultural 

Según Anta J. (2011), En este caso, el concepto de equipamiento o 

infraestructura cultural se refiere a los recursos espaciales utilizados para crear 

y difundir la cultura. Estos recursos son más o menos específicos, pueden ser 

públicos o privados (o comunitarios), y pueden albergar actividades rentables 

o sin ánimo de lucro, aunque normalmente solo se consideran las seculares y 

abiertas al público (pág. 3).  

 

- Espacio público 

Según Duque (2011) El espacio público es una "cosa" o un contenedor 

físico, pero una cosa móvil, compuesta de organizar el espacio público, 

generar pasajes, encrucijadas y prohibir e incitar a los sucesos transitorios; por 

lo tanto, se genera una red viaria: transicional, porque obviamente es Es el 

problema de la apertura, bifurcación, bloqueo, desvío o fusión de vías de 

tránsito: finalmente, para trasladar el espacio horizontal del área, lo entiendo 

como la cantidad acumulada de tránsito y el caudal medido de la vía donde se 

generan. En definitiva, el espacio público será un espacio intersticial que 

conjuga espacios distintos, sí, pero interdependientes (pág.68). 

- Espacio Educativo 

Según Téllez, N. (s.f.), cuando se habla de espacios educativos se 

refieren a un conjunto de aspectos que constituyen un ambiente de educación 

en el cual se puede desarrollar distintas orientaciones pedagógicas, por otro 

lado, es importante recalcar que en la actualidad ya no solo se refiere a una 

sala donde se puedan realizar actividades o un patio de juegos, sino a donde 

se puedan establecer un sistema educativo de encuentro (párr. 8.) 

- Espacio Social 

Según Cruz (2014), se entiende no solo por el medio físico, sino también 

las interacciones que se realizan en dicho centro, porque se tiene en cuenta el 
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orden y distribución espacial, las conexiones que se generan entre los distintos 

elementos de su estructura, y al mismo tiempo los modelos de actitudes que 

se desarrollan dentro de él, así como también las relaciones intrapersonales 

de las personas y las distintas actividades que producen (pág. 190). 

- Espacio Cultural 

Según el Ministerio de Cultura (s.f.), un espacio cultural es considerado 

como un espacio donde las personas pueden acceder y participar de los 

distintos tipos de arte, así como los bienes culturales en su cualidad de público 

como también de creadores, por otro lado, es un motor que alienta el 

encuentro, el reconocimiento y la convivencia junto a la identidad de una 

comunidad (pág. 41). 

- Capital Social 

Según Chiarella (2010), es considerado como una variante que mide la 

cooperación social entre diversos grupos de un colectivo humano, así como el 

uso particular de las oportunidades manifestadas a partir de cuatro ejes 

importantes como son: la confianza, las normas, el afecto y por ultimo las redes 

sociales (pág. 5). 

- Cohesión Social 

Según Hipenhayn (2007), esta puede ser definida como la capacidad 

activa de una sociedad demócrata para atraer el cambio y la lucha social 

mediante una organización legitima de partición de sus recursos simbólicos y 

materiales tanto al nivel sociopolítico, socioeconómico y sociocultural a través 

de una acción combinada de las articulaciones de asignación del estado, la 

familia, y otros sistemas de la comunidad (pág. 1). 

- Identidad 

Según Calduch (2003) El proceso de construcción de significado que 

involucra un atributo cultural o un grupo de atributos culturales relacionados 

tiene mayor prioridad que otras fuentes de significado (pág. 4). 
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1.3.4. Referentes Arquitectónicos 

 

1.3.4.1. Parque Biblioteca Fernando Botero 

 

Tabla 9. Ficha técnica del proyecto "Parque Biblioteca Fernando Botero" 

NOMBRE DEL PROYECTO Parque Biblioteca Fernando Botero 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Arq. Orlando García 

TIPO DE PROYECTO Institucional 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 2011 

ÁREA 4146.97 m2 

UBICACIÓN Antioquía, Medellín, Colombia 

Elaboración propia  

Objetivo 

La idea principal de este proyecto es revitalizar el centro urbano de esta 

zona mediante la implementación de equipamiento culturales y servicios que 

respondan a las necesidades sociales de la comunidad y otorgarles un 

desarrollo colectivo, tanto cultural, educativo y comunitario. 

 

Figura 26. Parque Biblioteca Fernando Botero 

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe 

http://www.archdaily.com.br/br/01-78071/parque-biblioteca-fernando-botero-g-ateliers-architecture/78071_78072
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Relación 

La misma ubicación presenta una relación con el paisaje, ya que la 

topografía de San Cristóbal genera una morfología particular que deja 

expuesto a las fachadas como eje principal del centro urbano mostrando sus 

ventanas de manera aleatoria dando un concepto de perforaciones de la 

ciudad, que es lo principal que se planteó el proyecto. 

Es por lo que lo primero que se interpreta en este edifico con sus 

perforaciones u orificios de sus ventanas es una mirada hacia el paisaje. 

 

Volúmenes 

El edificio tiene la forma de un cuerpo horizontal grande pero sólido, que 

se fija en el terreno del sitio. Su relación de forma determina la relación entre 

el paisaje urbano y la comunidad circundante. 

La estanqueidad y la integridad del edificio contrastan fuertemente con la 

apariencia interior. El tamaño espacial del espacio interior presenta una forma 

de perspectiva compleja y la perforación de la luz y el paisaje, que se pueden 

apreciar desde diferentes ángulos y espacios dentro y fuera del edificio. 

 

Programación 

Los proyectos arquitectónicos incluyen teatros, salas de exposiciones, 

teatros, escuelas de música y danza, ludotecas, cafés, restaurantes, talleres, 

etc. Estos espacios están interconectados a través de aberturas en los 

espacios públicos del proyecto, como corredores y pasillos. Galería abierta, 

puedes ver las exposiciones organizadas. 

 

Materiales 

La construcción y orden de sobriedad y seriedad es debido al reducido 

uso de materiales y acabados. Su material predominante es el revoque 

tradicional el cual recubre los espacios, además su textura rústica y tonalidad 

oscura imprime un carácter de elegancia y sofisticación.  
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Figura 29. Segunda Planta – P.B. Fernando Botero 

Figura 30. Corte frontal – P.B. Fernando Botero 

  

  

 

 

  

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe 

Figura 28. Primera Planta 

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe 

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe 

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe Figura 27. Primera Planta – P.B. Fernando Botero 

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe 
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Figura 31. Exterior 1 – P.B. Fernando Botero 

Figura 32. Exterior 2 – P.B. Fernando Botero 

 

 

 

 

El proyecto en un referente importante ya que cumple con el objetivo de 

llegar a las zonas menos favorecidas de las ciudades para romper las barreras 

tradicionales del conocimiento y acercar la ciencia, la literatura y el arte a la 

cotidianidad. 

Además, por su forma y color característico que le da un aspecto 

monumental ya que contrasta una experiencia muy interesante en el recorrido 

del interior del proyecto, dentro de él se encuentra la biblioteca como una forma 

de plaza cubierta que nace desde el hall principal, que permite disfrutar el 

espacio de transición entre el espacio de la ciudad y el espacio de la biblioteca. 

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe 

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe 
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1.3.4.2. Mediateca Tercer Lugar en Thionville 

 

Tabla 10. Ficha técnica del proyecto "Mediateca Tercer Lugar" 

NOMBRE DEL PROYECTO Mediateca Tercer Lugar en Thionville 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Arq. Dominique Coulon 

TIPO DE PROYECTO Institucional 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 2016 

ÁREA 4590.00 m2 

UBICACIÓN Francia 

Elaboración propia  

 

Objetivo 

Este proyecto tiene la ambición de convertirse en un nuevo modelo para 

las bibliotecas de medios y crear un nuevo concepto de espacio cultural. La 

tradicional jerarquía que existe entre funciones y actividades se ha cambiado 

en este proyecto para crear una nueva configuración no jerárquica, y consagrar 

el mismo derecho de todos a la educación, desde los más pequeños has los 

adultos, desde las personas más cultas hasta los principiantes. 

Su concepto como tercer lugar es definido como algo no tradicional ya 

que no es vivienda ni oficina, ni privado, ni público, donde es posible realizar 

diversas actividades no obligatorias para ser parte del sistema. 

Figura 33. Mediateca Tercer Lugar 

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe 



84 
 

 

Relación 

Sus ambientes abiertos y espacios más íntimos poseen mayor o menor 

altura algunas veces en relación con la función interior, con lo que se desea 

crear una relación con el entorno de la ciudad. 

 

Forma 

Para representar su concepto de cultura llamado “tercer lugar” utiliza la 

forma de cinta, estos con las formas verticales desplegándose a manera de 

cinta que se extiende y recoge el espacio y pone a disposición lo que hace 

entrar más o menos luz hacia el interior. 

La idea de la isometría de sus lados pretende no priorizar ninguno de sus 

cuatro frentes arquitectónicos, sino más bien dejar que la forma de la cinta se 

adapte a las funciones internas. 

 

Programación 

La mediateca además de acoger diversos tipos de colecciones, se 

encuentran espacios para explosiones, diversos talleres, salas de prueba, 

áreas destinadas a la lectura para niños y jóvenes, un fórum y por ultimo el 

patio que es usado como rampa para el nivel amplio del jardín elevado. 

 

Materiales 

Su principal material es el cemento blanco el cual se reduce para dar 

lugar a los cristales para crear una perspectiva entre los transeúntes y los que 

visitan la mediateca, ya que se crean combinaciones de vacíos y llenos. 

El color y el material del espacio principal del proyecto resaltan el cambio 

de luz y color, que contrasta fuertemente con la naturaleza y el material de las 

burbujas en forma de burbujas. 
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Figura 35. Planta principal de la Mediateca Tercer Lugar  

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe 

Figura 34. Cortes del la Mediateca Tercer Lugar  
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Figura 36. Vista de la fachada – Tercer Lugar  

Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe 

Figura 38. Sala de lectura en el primer nivel 

Figura 37. Espacio Cultural 

Fuente: Recuperado de http://coulon-architecte.fr 
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La importancia de este proyecto es que su arquitectura retoma el 

concepto tradicional y radicado de lugar para la cultura, concebido como un 

lugar solitario y en el que se concentra una función precisa. Este proyecto 

presenta un cambio desde el de la ergonomía de los asientos, hasta el de la 

interacción entre los programas, pasando por el concepto mismo de ambiente 

cultural. La mediateca es una plaza cubierta con potencialidades aumentadas. 

Como tercer lugar que escapa de las definiciones, que no es ni vivienda ni 

oficina, ni privado ni público. Donde es posible ir a comer a la cafetería, pero 

la compra no es obligatoria para formar parte del sistema. Un lugar donde 

crear, estudiar, o inclusive simplemente ver, algo así como una gran plaza, 

pero con mucho más estímulo a disposición. 

 

1.3.4.3. Mediatheck / Laboratorio de arquitectura #3 

Tabla 11. Ficha técnica del proyecto "Mediatheck" 

NOMBRE DEL PROYECTO Biblioteca Tianjin Binhai 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Laboratio de Arquitectura #3 

TIPO DE PROYECTO Institucional 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 2017 

ÁREA 1200.00 m2 

UBICACIÓN Veterans Park, Tbilisi, Georgia 

Elaboración propia  

 
Figura 39. Mediathek 

Fuente: Recuperado de http://aasarchitecture.com 
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Objetivo 

Esta Biblioteca Municipal de Tbilisi tiene como objetivo principal reducir 

el déficit de las instalaciones culturales y educativas de la zona. 

 

Relación 

El edificio ofrece servicios de una biblioteca tradicional y multimedia tanto 

para niños y adultos, está ubicado en el centro del parque, en el distrito donde 

se ubican grandes bloques de viviendas rodeadas de zonas industriales. 

 

Forma 

Su forma arquitectónica es percibida como algo que se divide en dos 

partes y se encierra en un solo volumen rectangular que se envuelva con la 

composición dinámica incluyendo la rampa en espiral con un volumen 

cilíndrico de la cafetería en la primera planta, que está organizada por espacios 

ovalados funcionales. La forma de la rampa nace del espacio de los niños y 

sirve como expresión de bienvenida para ellos. 

 

Programación 

Cuenta con salas de lectura, áreas de juegos para niños y espacios para 

conferencias y diversas presentaciones. Además, posee un patio redondo en 

el piso superior el cual sirve como fuente de luz solar y es un buen lugar de 

lectura al aire libre 

 

Materiales 

En la primera área en la planta baja el volumen es totalmente acristalado, 

en la planta superior es cubierto de láminas de policarbonato. En la segunda 

área la primera planta es cubierta de lona de Ferrari, lo que produce una visual 

de la fachada superior gracias a una viga en voladizo de metal, lo que hace 

parecer que la estructura flota. La rampa es de madera con cubierta del mismo 

material. 
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Figura 40. Primera Planta - Mediathek 

Figura 41. Segunda Planta - Mediathek 
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Figura 42. Perspectiva primera Planta - Mediathek 

Figura 43. Perspectiva segunda Planta - Mediathek 
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La importancia de este referente como proyecto es su forma funcional 

para actividades culturales, así como sus dimensiones que ofrecen un buen 

confort de circulación, además posee espacios para diversas exposiciones, y 

espacios para salas de lectura.  

Por otro lado, su sistema estructural que permite tener voladizos en los 

niveles superior. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

1.4.1. Problema General: 

• ¿De qué manera un Parque Biblioteca mejora los Equipamientos 

Culturales en el distrito de Ate, Lima 2018? 

1.4.2. Problemas Específicos: 

• ¿De qué manera los espacios educativos promueven el capital social 

en un equipamiento cultural en el distrito de Ate, Lima 2018? 

• ¿De qué manera los espacios sociales promueven la cohesión social 

en un equipamiento cultural en el distrito de Ate, Lima 2018? 

Figura 44. Vista interior - Mediathek 
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• ¿De qué manera los espacios culturales promueven la identidad 

territorial en un equipamiento cultural en el distrito de Ate, Lima 2018? 

1.5. Justificación del tema 

 

En el Perú existen diversos grupos sociales, con distintas 

costumbres, ya que contamos con una diversidad cultural muy amplia, los 

cuales quieren conformar espacios donde las personas puedan 

desenvolver todo lo que saben así como también aprender de nuevas 

culturas, en mano del conocimiento para un desarrollo colectivo, por este 

lado, en nuestro país existen diversas tipologías de equipamientos 

culturales, pero en muchas de estas no cuentan con los espacios que ahora 

demandan los pobladores, ya que se quiere hacer diversas actividades, 

además la privatización es un impedimento para el logro de estas 

actividades.   

 

Justificación práctica  

La presente investigación se desarrolla con la finalidad de intervenir 

con un objeto arquitectónico en este caso el Parque Biblioteca, ya que una 

de las principales razones por cual se realiza la investigación es porque 

existe una preocupación por el tema cultural y la oferta de demanda de este 

equipamiento, además de contribuir para que en el futuro se tomen mejores 

decisiones al implementar un equipamiento por parte de miembros del 

Ministerio Cultural o la Municipalidad del distrito al realizar un proyecto 

similar. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo General: 

Identificar de qué manera un Parque Biblioteca mejora los 

Equipamientos Culturales en el distrito de Ate, Lima 2018. 
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1.6.2. Objetivo Específico: 

• Determinar de qué manera los espacios educativos promueven el 

capital social en un equipamiento cultural en el distrito de Ate, Lima 

2018. 

• Determinar de qué manera los espacios sociales promueven la 

cohesión social en un equipamiento cultural en el distrito de Ate, Lima 

2018. 

• Determinar de qué manera los espacios culturales promueven la 

identidad territorial en un equipamiento cultural en el distrito de Ate, Lima 

2018. 

 

1.7. Hipótesis 

 

1.7.1. Hipótesis General: 

Un Parque Biblioteca mejora los Equipamientos Culturales en el distrito 

de Ate, Lima 2018. 

1.7.2. Hipótesis Específicas: 

• Los espacios educativos promueven el capital social en un 

equipamiento cultural en el distrito de Ate, Lima 2018. 

• Los espacios sociales promueven la cohesión social en un 

equipamiento cultural en el distrito de Ate, Lima 2018. 

• Los espacios culturales promueven la identidad territorial en un 

equipamiento cultural en el distrito de Ate, Lima 2018. 
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1.8. Alcances y limitaciones de la investigación 

  

Alcances 

• Como ámbito de investigación, se realizarán investigaciones 

generales sobre referencias arquitectónicas para obtener una mejor 

perspectiva. 

• Se confeccionarán cartulinas y se utilizarán como referencias 

bibliografía y fotografías. 

• Se considerarán recursos escritos y virtuales como libros, revistas y 

artículos. 

• Se considerarán los datos obtenidos por INEI. 

• Se realizarán investigaciones y análisis estadísticos. 

El trabajo se limitará  

• La limitación del proyecto radica en el espacio, porque se realizará en 

Ate, porque este será el campo de investigación. 

• Estará dirigido al mayor grupo de edades del distrito que son los 

jóvenes de 18 a 29 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño de investigación 

 

La investigación en su nivel de correlación es un modelo descriptivo ya que 

las propiedades de sus variables están definidas y correlativas porque se han 

vinculado dos variables, a saber, la variable 01: Parque Biblioteca; y variable 02: 

equipamiento cultural. 

El modelo de investigación es fundamental ya que se aplican las teorías 

citadas, lo que refiere a que la información compilada es obtenida de teorías de 

fuentes confiables ya sea, artículos, libros, revistas entre otros. Además, el método 

científico es hipotético - deductivo porque se aplican hipótesis. Después, si son 

verdaderas o falsas, se cae por la cuneta, aportando conclusiones. 

Su diseño de investigación es el aplicado, el cual no es experimental, ya que 

no se han modificado ambas variables de la investigación, y transaccional ya que 

se aplicó a la muestra de estudio en un solo momento a través de una encuesta. 

El esquema del diseño es el siguiente: 

 

 

Figura 45. Simbología del diseño 

correlacional 
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2.2. Variable y operacionalización de variables 

 

2.2.1. Variables 

 

Variable 1: Parque Biblioteca – Variable Cualitativa. Escala Ordinal 

Variable 2: Equipamiento Cultural – Variable Cualitativa. Escala Ordinal 

2.2.2. Operacionalización de Variables 
 

Tabla 12.Operacionalización de la variable Parque Biblioteca 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

P
ar

q
u

e 
B

ib
lio

te
ca

 

Es un modelo de 

bibliotecas 

públicas 

estructuradas 

que operan 

como espacios 

culturales, 

recreativos y 

educativos en 

diversas zonas 

de la ciudad de 

Medellín y 

fomentan 

habilidades para 

la consolidación 

de la cultura y 

las formas de 

relaciones de la 

ciudadanía 

(Cuadro 

Rodríguez, 

Valencia, & 

Valencia Arias, 

2013, pág. 77). 

Se realizo un 

sondeo con 9 

Ítems para 

medir las 

siguientes 

dimensiones: 

Espacio 

educativo, 

Espacio Social, 

Espacio 

Cultural 

ESPACIO 

EDUCATIVO 
 

Iluminación 

1,2,3,4

,5,6,7,

8,9 

Es
ca

la
 O

rd
in

al
 

Organización 

Confort 

ESPACIO SOCIAL 
 

Integración 

Mobiliario 

Relación 

ESPACIO 

CULTURAL 

Funcionalidad 

Adaptación 

Percepción 

Nota: La columna de los ítems se redactó de forma numérica lo cual se refiere a la cantidad de 
preguntas que se realizaron por cada dimensión.  
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Tabla 13. Operacionalización de la variable Equipamiento Cultural 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

Eq
u

ip
am

ie
n

to
 E

d
u

ca
ti

vo
 

Los 

equipamientos de 

función cultural al 

nivel mundial 

agrupan edificios 

que sirven de 

espacios que 

ofrecen al 

ciudadano una 

serie de 

actividades y 

servicios 

culturales y están 

dedicados a la 

protección, 

transmisión y 

preservación del 

conocimiento, así 

como también las 

actividades de 

interacción social 

inclinados al 

impulso de vida 

colectiva 

(Hernández Aja, 

1997, pág. 172). 

Se realizó un 

sondeo con 9 

Ítems para 

medir las 

siguientes 

dimensiones: 

Capital social, 

Cohesión 

Social, 

Identidad 

CAPITAL SOCIAL 
 

Participación 

10, 11, 

12, 13, 

14, 15, 

16, 17, 

18. 

Es
ca

la
 O

rd
in

al
 

Confianza 

Productividad 

COHESIÓN 

SOCIAL 
 

Inclusión 

Igualdad 

Tolerancia 

IDENTIDAD 

TERRITORIAL 

Costumbres 

Actitudes 

Orgullo 

Nota: La columna de los ítems se redactó de forma numérica lo cual se refiere a la cantidad de 
preguntas que se realizaron por cada dimensión. 
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2.3. Estructura metodológica 

 

2.3.1. Metodología 

 

Para el proceso de la tesis se usó el método de estudio: hipotético-

deductivo que según Bisquera (2010) nos menciona que: 

 

“Desde la observación de casos particulares se expone un problema. Por medio 

de un proceso de inducción, este problema remite a una teoría. Desde el marco 

teórico se formula una premisa, por medio de un argumento deductivo, que 

después se aspira validad empíricamente. El periodo completo 

inducción/deducción se sabe cómo proceso hipotético deductivo.” (pág.32). 

 

2.3.2. Tipo de investigación 

 

Finalidad: Básica, como indican Gomero y Moreno (1997) “Esta 

investigación lo que investiga es el conocimiento teórico con el propósito de 

generar conocimientos desconocido, es decir, un interés para incrementar el 

estudio actual” (pág.68). En esta ocasión por la sabiduría científica y los niveles 

de conocimiento de investigación. 

 

Carácter: La investigación compone un estudio correlacional. Como 

mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014): 

 

“El objetivo de los estudios es determinar las dos variables que son Parque 

Biblioteca y Equipamiento Cultural, con el fin de conocer el grado de correlación 

existente. La finalidad de la correlación entre variables es obtener un grado de 

relación entre las dos variables propuestas. La correlación se sustentará con la 

hipótesis planteada” (pág. 157). 

 

Naturaleza: Investigación cuantitativa, (ya que se recopila datos y 

muestras y se demuestra), es secuencial (porque se utiliza una técnica de 

muestreo no probabilístico) y demostrativo (puesto que con los resultados 
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demostramos las hipótesis planteadas). La fase del desarrollo tiene unos 

procesos por lo que cual no se puede obviar orden, pero si se pudiese optar 

algún proceso. 

Se comienza de una idea, que después se va limitando, luego se 

desarrollan las preguntas, para obtener el objetivo, y en base a libros o artículos 

científicos se lograra mantener y armar cada marco.  

 

Alcance: Es de tipo transversal, ya que en la recolección de datos solo 

se consideró información incluida en un determinado límite de tiempo. 

 

Orientación: Estudio enfocado a la aplicación. En el desarrollo y diseño 

de la tesis de investigación se dan respuestas a la formulación de problemas 

mencionados anteriormente. 

 

2.4. Población y muestra 

 

2.4.1.  Población general 

 

La población general estuvo constituida por habitantes del distrito de Ate, 

según el INEI son 630 086 habitantes en total. 

 

Tabla 14. Distribución del universo poblacional del distrito de Ate, 2018. 

Nota. Los datos fueron obtenidos por fuentes del INEI. 

 

2.4.2. Población de estudio 

 

Es el grupo separado del universo poblacional, este es elegido a través 

de los posteriores criterios. 

 

No. Población Distrito No. De población 

01 Habitantes del distrito  Ate  

630086   TOTAL 
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Criterios de Inclusión  

Al responder, se incluyeron personas mayores de edad, preferentemente 

jóvenes entre 18 y 29 años, y personas de ambos sexos. Se incluyen personas 

de todos los niveles socioeconómicos. Independientemente del nivel educativo, 

se considera a todos los jóvenes. 

 

Criterios de Exclusión 

Para lograr una conclusión deseable, no se consideraron a los 

menores y menores residentes fuera del distrito de Ate. 

 

Tabla 15. Distribución del universo poblacional de jóvenes de Ate 

Nota: Cantidad obtenida según los registros actualizados de la municipalidad de Ate, 2018. 

 

2.4.3. Muestra Poblacional 

 

Para la capacidad de la muestra poblacional se hace el cálculo aplicando 

la fórmula de la proporción poblacional conocida, y cuyo resultado fue 383.36. 

Dónde: 

n: es el tamaño de la población = 383  

Z: es el nivel de confianza: 1.96 

p: es la variabilidad positiva: 50%  

1-p: es la variabilidad negativa: 50%  

N: es el tamaño de la población de estudio 182590  

he: es la precisión o error: 5% 

No. Población Distrito No. De Jóvenes 

01 Jóvenes de 18 a 29 años Ate  

182590   TOTAL 

Figura 46. Fórmula de proporción poblacional 
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Algunos valores también usados:  

 

 

2.4.4.  Muestreo 

 

Se empleó el muestro de probabilístico de tipo aleatorio simple, por lo que 

cualquier habitante puede haberse tomando en cuenta para formar parte de la 

muestra, más aún todos poseen la misma posibilidad de ser elegido. 

Tabla 16. Tabla de valores Z 

Figura 47. Fracción de afijación 
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2.4.5.  Técnicas e instrumento de recolección de datos y medición de 

datos, validez y confiabilidad 

 

Para la elaboración de este trabajo, la tecnología y ciencia empleadas 

son las siguientes: 

-Bibliografía: Se utiliza para recopilar información escrita en libros, 

folletos y revistas a través de Internet, principalmente citando manuales APA 

para elaborar el marco teórico de la investigación. 

-Encuesta: Una herramienta necesaria e indispensable para la 

investigación de muestras. 

-SPSS 22: se utiliza para tabular, graficar y ordenar los resultados de la 

encuesta realizada para verificar la confiabilidad de la encuesta. 

 

 

2.4.6. Instrumentos de recolección de datos 

 

Confiabilidad: 

La información se obtuvo mediante la elaboración y aplicación de dos 

instrumentos de medición para llevar a cabo el proceso y análisis de los 

resultados de investigación. Con respecto a la variable 1: Parque Biblioteca y 

la variable 2: Equipamiento Cultural se realizó dos cuestionarios de escala 

Likert preguntas cerradas con alternativas de respuestas cada pregunta 1) Muy 

en desacuerdo, 2) en desacuerdo, 3) indiferente. 4) de acuerdo, 5) muy de 

acuerdo. La elaboración de las preguntas estas en concordancia con los 

indicadores y esta su vez con las dimensiones de cada una de las variables. 

 

  f   = 182 590 . 383,36 
630 086 

f   = 0.290 . 383,36 

f   = 111,17 = 112 
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Tabla 17. Ficha técnica para medir la variable 1: Parque Biblioteca 

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DETALLE 

Autor: Mery Lazo Huaraccallo 

Objetivo: 
Demostrar que la implementación de un Parque Biblioteca 
se relaciona con la necesidad de equipamientos culturales 
en el distrito de Ate, Lima 2018. 

Para medir la variable: Parque Biblioteca 

Tiempo: 1 hora 

Lugar. Distrito de Ate 

Hora: De 1:00 pm a 2:00 pm. 

Administración: Individual 

Escalas: 

5: Muy de acuerdo 
4: De acuerdo 
3: Indiferente 
2: Desacuerdo 
1: Muy desacuerdo 

Dimensiones: 

Número de dimensiones:3 
Dimensión 1: 3 ítems 
Dimensión 2: 3 ítems 
Dimensión 3: 3 ítems 
Total = 9 ítems 

Descripción: 

Con el uso del software SPSS: 
Si las respuestas son altas: valor de la escala * 
total de ítems 9 x 5 = 45 
Si las respuestas son bajas: valor bajo de la escala *total de 
ítems 9 x 1 =9 
Rango: Valor máximo - valor mínimo 45 - 9 = 36 
La constante: rango entre número de niveles 36/5 = 7.2=7 

Baremación: 

Nivel muy desacuerdo = 9 - 16 
Nivel desacuerdo = 16 - 23 
Nivel indiferente = 23 -30 
Nivel de acuerdo = 30 - 37 
Nivel muy de acuerdo = 37 - 45 

Elaboración propia  
 

 

Tabla 18.  Confiabilidad del Instrumento Parque Biblioteca 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,905 9 
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Tabla 19. Ficha técnica para medir la variable 2: Equipamiento Cultural 

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DETALLE 

Autor: Mery Lazo Huaraccallo 

Objetivo: 
Demostrar que la implementación de un Parque Biblioteca 
se relaciona con la necesidad de equipamientos culturales 
en el distrito de Ate, Lima 2018. 

Para medir la variable: Equipamiento Cultural 

Tiempo: 1 hora 

Lugar. Distrito de Ate 

Hora: De 1:00 pm a 2:00 pm. 

Administración: Individual 

Escalas: 

5: Muy de acuerdo 
4: De acuerdo 
3: Indiferente 
2: Desacuerdo 
1: Muy desacuerdo 

Dimensiones: 

Número de dimensiones:3 
Dimensión 1: 3 ítems 
Dimensión 2: 3 ítems 
Dimensión 3: 3 ítems 
Total = 9 ítems 

Descripción: 

Con el uso del software SPSS: 
Si las respuestas son altas: valor de la escala * 
total de ítems 9 x 5 = 45 
Si las respuestas son bajas: valor bajo de la escala *total 
de ítems 9 x 1 =9 
Rango: Valor máximo - valor mínimo 45 - 9 = 36 
La constante: rango entre número de niveles 36/5 = 7.2=7 

Baremación: 

Nivel muy desacuerdo = 9 - 16 
Nivel desacuerdo = 16 - 23 
Nivel indiferente = 23 -30 
Nivel de acuerdo = 30 - 37 
Nivel muy de acuerdo = 37 - 45 

Elaboración propia  
 

Tabla 20. Confiabilidad del Instrumento Equipamiento cultural 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,953 9 
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2.5. Métodos de análisis de datos:  

 

1. Se elaboro una base de datos para las variables de investigación, donde 

se almacenaron los valores que se obtuvieron mediante la aplicación de los 

instrumentos de medición, y así poder ser usados en el análisis descriptivo e 

inferencial a través del programa SPSS y Excel. 

2. Para exponer los resultados de la investigación que se realizó, se 

realizaron las tablas de frecuencia con el fin de disminuir la información de las 

variables de la investigación, ya que mediante ellas se pudieron desarrollar figuras 

estadísticas con el fin de lograr un análisis visual inmediato donde haya más 

información. 

3. No se ha usado el tamaño de preferencia central, ya que el análisis 

estadístico fue no paramétrico. Es decir, los datos que se han usado fueron a través 

del rango o conteos de frecuencia (Wayne, 2011, pág. 376). 

4. Del mismo modo, para realizar la prueba de hipótesis, se empleó el 

estadístico de Spearman ya que se usaron escalas ordinales y esto es confirmado 

por Guillen (2013) quien menciona: “es una prueba estadística que admite medir la 

correlación o agrupación de 2 cambiantes y es aplicable una vez que las 

mediciones se hacen en una escala ordinal, aprovechando la categorización por 

rangos” (pág.91). 

La fórmula de correlación de Spearman es la siguiente:  

Dónde: 
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2.6. Aspectos éticos  

 

En preparación para el trabajo, se ha alcanzado los estándares 

establecidos por la Universidad Cesar Vallejo. De manera similar, el manual de la 

APA también utiliza datos de referencia como citas textuales y citas parafraseadas. 
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III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

3.1. Recursos y presupuestos 

 

Tabla 21. Recursos y Presupuestos 

PRESUPUESTO 

 UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
S/. 

COSTO 
CONJUNTO 

S/. 

Remuneración Directos 

Asesorías 
ext. 

UIT 01 200.00 200.00 

Técnicos UIT 01 200.00 200.00 

Bienes 

Maquinarias 

Laptop Unidad 01 3500.00 3500.00 

Computadora Unidad 01 3500.00 3500.00 

Impresora Unidad 01 250.00 250.00 

Escritorios 

Hojas Bond Millar 05 25.00 125.00 

Cuaderno Unidad 01 30.00 30.00 

Lapiceros Unidad 10 1.00 10.00 

Lápices Unidad 20 1.00 20.00 

Tajadores Unidad 05 0.50 2.50 

Borradores Unidad 05 0.50 2.50 

Grapas Caja 01 3.00 3.00 

Memoria 
(USB) 

Unidad 01 40.00 40.00 

Servicios Servicios 

Impresiones Unidad 500 0.30 150.00 

Anillados Unidad 30 2.50 75.00 

Fotocopias Unidad 2000 0.10 200.00 

Ploteos Unidad 50 5.00 250.00 

SUB TOTAL 8558.00 

Otros Otros 10% Sub 
total 

- - - 855.80 

TOTAL 9413.80 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2. FINANCIAMIENTO 

 

El coste del proyecto de investigación se desarrollará del siguiente modo: el 

financiamiento será pagado por el estudiante con la ayuda de su familia, debido a 

que este valor es caro, necesitará más apoyo. 
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3.3. Cronograma de ejecución 

 

Tabla 22. Cronograma de Ejecución de la Tesis 

ACTIVIDADES 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Reunión con 
el asesor 

Temático y 
Metodológico                                                 

Presentación 
del Esquema 

del P.I.                                                 

Avance del 
capítulo I                                                 

Avance del 
capítulo II                                                 

Avance del 
capítulo III, IV 

y V                                                 

Avance del 
capítulo VI, VII 

y VIII                                                 

Presentación 
del P.I. para 
su revisión y 
aprobación                                                 

Presentación 
del P.I. para 
su revisión y 
aprobación                                                 

Jornada de 
Investigación 

N°1 
Presentación 
del Capítulo I 

y II del P.I.                                                 

Avance del 
capítulo IX                                                 

Avance del 
capítulo X                                                 

Presentación 
del P.I. para 
su revisión y 
aprobación                                                 

Presentación 
del P.I. con 

levantamiento                                                 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 
observaciones 

Jornada de 
Investigación 

N°2 
Sustentación 
final del P.I.                                                 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Estadística descriptiva 

 

Tabla 23.  Descripción de la variable1: Parque Biblioteca 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Indiferente 19 17,0 

De acuerdo 56 50,0 

Muy de 

acuerdo 
37 33,0 

Total 112 100,0 

 

 

Según la figura 62 y en la tabla 27 se llega a observar los resultados que se 

obtuvieron de la variable 1: Parque Biblioteca, donde se demuestra que, de las 112 

personas que fueron encuestadas, 56 que equivalen al 50,0% expresan estar de 

acuerdo. Por otro lado 37 (33,0%) expresan estar muy de acuerdo y 19(17,0%) 

expresan estar indiferentes con la propuesta de Parque Biblioteca como 

equipamiento cultural.  

Figura 48. Variable 1: Parque Biblioteca 

0.0%
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Tabla 24.  Descripción de la variable 2: Equipamiento Cultural 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Indiferente 37 33,0 

De acuerdo 58 51,8 

Muy de 

acuerdo 
17 15,2 

Total 112 100,0 

 

 

Figura 49: Variable 2: Equipamiento Cultural 

               

Según la figura 63 y en la tabla 28 se llega a observar los resultados que se 

obtuvieron de la variable 2: Equipamiento Cultural, donde se demuestra que, de las 

112 personas que fueron encuestadas, 58 que equivalen al 51,8% expresan estar 

de acuerdo. Por otro lado 37 (33,0%) expresan estar indiferente y 17(15,2%) 

expresan estar muy de acuerdo con que se mejore la calidad de los equipamientos 

culturales en el distrito. 
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Tabla 25. Descripción de la variable 1: Parque Biblioteca por dimensiones 

 
Espacio educativo Espacio social Espacio cultural 
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Indiferente 30 26,8 10 8,9 47 42,0 

De acuerdo 63 56,3 38 33,9 46 41,1 

Muy de 

acuerdo 
19 17,0 64 57,1 19 17,0 

Total 112 100,0 112 100,0 112 100,0 

 

Figura 50: Parque Biblioteca por dimensiones 

 

Según la figura 64 y en la tabla 29 se llega a observar los resultados que se 

obtuvieron de la dimensión Espacio Educativo el 56,3% se expresan de acuerdo, el 

26,8% indiferentes y el 17,0% muy de acuerdo. Por otro lado, en la dimensión 

Espacio Social el 57,1% se expresan muy de acuerdo, el 33,9% de acuerdo y el 

8,9% indiferente y en la dimensión Espacio Cultural el 41,1% se expresan de 

acuerdo, el 42,0% indiferentes, y el 17,0% muy de acuerdo. 
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Tabla 26. Descripción de la variable 2: Equipamiento cultural por dimensiones 

 Capital Social Cohesión Social Identidad 

 
Fr

e
cu

en
ci

a 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Fr
e

cu
en

ci
a 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Fr
e

cu
en

ci
a 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Desacuerdo 0 0 20 17,9 0 0 

Indiferente 23 20,5 45 40,1 19 17,0 

De acuerdo 64 57,1 47 42.0 55 49,1 

Muy de 

acuerdo 
25 22,3 0 0 38 33,9 

Total 112 100,0 112 100,0 112 100,0 
 

Figura 51: Equipamiento Cultural por dimensiones 

 

Según la figura 65 y en la tabla 30 se llega a observar los resultados que se 

obtuvieron de la dimensión Capital Social el 57,1% se expresan de acuerdo, el 

22,3% muy de acuerdo y el 20,5% indiferente. Por otro lado, en la dimensión 

Cohesión Social el 42,0% se expresan de acuerdo, el 40,1% indiferentes y el 17,9% 

en desacuerdo y en la dimensión Identidad el 49,1% se expresan de acuerdo, el 

33,9% muy de acuerdo, y el 17,0% indiferente. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Capital Social Cohesión Social Identidad

20.50%

40.10%

17%

57.10%

42%

49.10%

22.30%

0%

33.90%

17.90%

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

Desacuerdo



114 
 

 

 

4.2. Estadística inferencial 

 

4.2.1. Hipótesis general 

 

Se obtiene realizando los siguientes pasos: 

1. Se formula la hipótesis nula y la alternativa 

Hipótesis Nula (HO) 

HO: r XY= 0 Un Parque Biblioteca no mejora los Equipamientos Culturales en 

el distrito de Ate, Lima 2018. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

H1: r XY≠ 0 Un Parque Biblioteca mejora los Equipamientos Culturales en el 

distrito de Ate, Lima 2018. 

2. Asumimos el nivel de confianza = 95% 

 

3. Margen de error = Al 5% (0.05) 

 

4. Regla de decisión 
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Prueba de hipótesis general 
 
Tabla 27. El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre el Parque Biblioteca y el 

Equipamiento Cultural 

 
5. Decisión estadística  

El resultado que se obtuvo del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman es igual a 0,992 puntos por lo que se señala que existe una 

correlación positiva alta de la variable 1: Parque Biblioteca sobre la variable 2: 

Equipamiento Cultural en el distrito de Ate, Lima, además con estos resultados 

también demuestran el nivel de significancia (sig. = 0.000) que es menor que el 

p valor 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alternativa (H1). 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAL TOTAL 

Rho de 

Spearman 

Parque 

Biblioteca 

Coeficiente de correlación 1,000 ,992** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 112 112 

Equipamiento 

Cultural 

Coeficiente de correlación ,992** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 112 112 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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4.2.2. Hipótesis específica 1  

 

Se obtiene realizando los siguientes pasos: 

1. Se formula la hipótesis nula y la alternativa 

Hipótesis Nula (HO) 

HO: r XY= 0 Los espacios educativos no promueven la capital social en un 

equipamiento cultural en el distrito de Ate, Lima 2018. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

H1: r XY≠ 0 Los espacios educativos promueven la capital social en un 

equipamiento cultural en el distrito de Ate, Lima 2018. 

2. Asumimos el nivel de confianza = 95% 

 

3. Margen de error = Al 5% (0.05) 

 

4. Regla de decisión 
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Prueba de hipótesis h1 

 

Tabla 28. El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre el Espacio Educativo y el 

Capital Social. 

 

5. Decisión estadística  

El resultado que se obtuvo del coeficiente de correlación es igual a 0,784 

puntos por lo que se señala que existe una correlación positiva alta de la 

dimensión 1 de la variable de la 1: Espacio Educativo sobre  sobre la dimensión 

1 de la variable 2: Capital Social en el distrito de Ate, Lima, además con estos 

resultados también demuestran el nivel de significancia (sig. = 0.000), que es 

menor que el p valor 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alternativa (H1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAL TOTAL 

Rho de 

Spearman 

Espacio 

Educativo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,784** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 112 112 

Capital Social Coeficiente de correlación ,784** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 112 112 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
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4.2.3. Hipótesis específica 2 

 

Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 

 

1. Se formula la hipótesis nula y la alternativa 

 

Hipótesis Nula (HO) 

 

HO: r XY= 0 Los espacios sociales no promueven la cohesión social en un 

equipamiento cultural en el distrito de Ate, Lima 2018. 

 

Hipótesis Alternativa (H1) 

 

H1: r XY≠ 0 Los espacios sociales promueven la cohesión social en un 

equipamiento cultural en el distrito de Ate, Lima 2018. 

2. Asumimos el nivel de confianza = 95% 

 

3. Margen de error = Al 5% (0.05) 

 

4. Regla de decisión 
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Prueba de hipótesis h2 
 

 
Tabla 29. El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre el Espacio Social y 

Cohesión Social 

 
 

5. Decisión estadística  

 

El resultado que se obtuvo del coeficiente de correlación es igual a 0,706 

puntos por lo que se señala que existe una correlación positiva alta de la 

dimensión 2 de la variable de la 1: Espacio Social sobre  sobre la dimensión 2 

de la variable 2: Cohesión Social en el distrito de Ate, Lima, además con estos 

resultados también demuestran el nivel de significancia (sig. = 0.000), que es 

menor que el p valor 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alternativa (H1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAL TOTAL 

Rho de 

Spearman 

Espacio Social Coeficiente de correlación 1,000 ,706** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 112 112 

Cohesión 

Social 

Coeficiente de correlación ,706** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 112 112 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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4.2.4. Hipótesis específica 3 

 

Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 

1. Se formula la hipótesis nula y la alternativa 

Hipótesis Nula (HO) 

HO: r XY= 0 Los espacios culturales no promueven la identidad territorial en un 

equipamiento cultural en el distrito de Ate, Lima 2018. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

H1: r XY≠ 0 Los espacios culturales promueven la identidad territorial en un 

equipamiento cultural en el distrito de Ate, Lima 2018. 

2. Asumimos el nivel de confianza = 95% 

 

3. Margen de error = Al 5% (0.05) 

 

4. Regla de decisión 
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Prueba de hipótesis h3 
 

 
Tabla 30. El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre el Espacio Cultural y la 

Identidad 

 

5. Decisión estadística  

El resultado que se obtuvo del coeficiente de correlación es igual a 0,607 

puntos por lo que se señala que existe una correlación positiva moderada de la 

dimensión 3 de la variable de la 1: Espacio Cultural sobre  sobre la dimensión 3 

de la variable 2: Identidad territorial en el distrito de Ate, Lima, además con estos 

resultados también demuestran el nivel de significancia (sig. = 0.000), que es 

menor que el p valor 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alternativa (H1).  

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAL TOTAL 

Rho de 

Spearman 

Espacio 

Cultural 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,607** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 112 112 

Identidad 

territorial 

Coeficiente de 

correlación 
,607** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 112 112 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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V. DISCUSIÓN 

 

Las conclusiones de la investigación interpretan que existe una alta 

correlación positiva debido al objetivo general de conocer cómo un parque 

bibliotecario mejora las instalaciones culturales en el Distrito Ate, Lima 2018. 

Del mismo modo se acepta la hipótesis planteada: Un Parque Biblioteca 

mejora los Equipamientos Culturales en el distrito de Ate, Lima 2018. 

En un enfoque urbano se define que un Parque Biblioteca es un equipamiento 

que tiene la capacidad de reunir los tres puntos importantes que son la cultura, la 

educación, y la sociedad en un solo lugar aportando con el desarrollo de la sociedad 

(Peña, L., 2011). 

Por otro lado, la tipología del proyecto Parque Biblioteca conceptualiza 

diversas actividades inclusivas además de la difusión de cultura lo que cual no se 

limita a los servicios y función de bibliotecas públicas sino aportar a los ciudadanos 

una nueva manera distinta de ocupar este equipamiento (Peña, M., 2014). 

Es por eso por lo que los equipamientos ya no deben ser únicamente 

analizados por las actividades que se realizan internamente, sino también de un 

modo mucho más amplio y abierto para la sociedad (Agusti, D. 2015). 

En cuanto al primer objetivo específico para definir la relación entre la 

dimensión espacial educativa y la dimensión de capital social de Lima, el resultado 

se obtuvo mediante la prueba de Spearman Rho, la cual arrojó una puntuación de 

0.684 (nivel 0), 05, indicando una prueba estadística El nivel de significancia de es 

igual a 0,00 e inferior a 0,05. 

El segundo objetivo de definir la relación entre la dimensión del espacio social 

y la dimensión de la cohesión social de Lima es utilizar el resultado alcanzado por 

la prueba de Spearman Rho, que arroja una puntuación de 0.606 y un nivel de 0.05, 

que indica el nivel de significancia de la prueba estadística. Igual a 0,00 pero inferior 

a 0,05. 

Con relación al tercer objetivo que plantea identificar la relación de la 

dimensión Espacio Cultural y la dimensión Identidad en el distrito de Ate, Lima, se 

obtuvo el resultado mediante la prueba de Rho de Spearman que resultó 0,607 
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puntos a un nivel del 0,05, lo cual demuestra que el nivel de significancia de la 

prueba estadística es igual a 0.00, lo que es menor 0.05. 

En conclusión, esta investigación es considerado como contribución que 

permitirá aportar en el futuro con nuevos métodos e investigaciones que plantean 

el diseño de un Parque Biblioteca para reducir el déficit de los equipamientos 

culturales en Lima, 2018. 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones están relacionadas con los objetivos, marco teórico, 

hipótesis y la aplicación de los instrumentos de la investigación, las cuales son:  

 

Primera.  Se define que existe una correlación positiva alta de 0,992 puntos 

entre la variable Parque Biblioteca y la variable Equipamiento Cultural. Este 

resultado admite señalar que las características e impacto social de un 

equipamiento cultural es elemental para el diseño de un Parque Biblioteca dando 

un resultado al problema de estudio. 

 

Segunda. Se define que existe una correlación positiva moderada de 0,584 

puntos entre la dimensión 1 de la variable 1 Espacio Educativo y la dimensión 1 de 

la variable 2 Capital Social. Este resultado admite señala que el capital social es 

una característica considerable ya que promueve el desarrollo del distrito en los 

espacios educativos del Parque Biblioteca dando un resultado al problema de 

estudio.   

 

Tercera. Se define que existe una correlación positiva moderada de 0,506 

puntos entre la entre la dimensión 2 de la variable 1 espacio social y la dimensión 

2 de la variable 2 Cohesión Social. Este resultado refleja que la cohesión social 

promueve la inclusión de diversos grupos sociales en un espacio social del Parque 

Biblioteca dando un resultado al problema de estudio. 
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Cuarta.  Se define que existe una correlación positiva moderada de 0,507 

puntos entre la entre la dimensión 3 de la variable 1 Espacio Cultural y la dimensión 

3 de la variable 2 Identidad. Este resultado refleja que la identidad es un aspecto 

significativo en los espacios culturales de un Parque Biblioteca dando un resultado 

al problema de estudio.  

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones están relacionadas con los resultados obtenidos de la 

investigación, las cuales son: 

 

Primera. La municipalidad del distrito de Ate en conjunto con el Ministerio 

Cultural y la municipalidad de Lima deben considerar el incremento de más 

equipamiento culturales como muestra los Parques Biblioteca que generan un 

impacto social favorable para la sociedad. 

 

Segunda. De igual manera la municipalidad del distrito de Ate en conjunto 

con el Ministerio Cultural y la municipalidad de Lima tener en cuenta que la 

implementación de espacios educativos deba influir en el capital social para el 

desarrollo de un distrito. 

 

Tercera. Para ambas municipalidades se recomienda también que el 

incremento de espacios sociales promueva la cohesión social así disminuir las 

diferencias sociales que existen en los diversos espacios de la ciudad. 

. 

Cuarta. Al Ministerio Cultural se recomienda para el diseño de espacios 

culturales deban considerar la identidad individual y colectiva para un mejor 

desenvolvimiento expresivo. 
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VIII. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Mi propuesta de intervención es la respuesta ante todo mi estudio, 

identificando las soluciones que podría darse a la problemática encontrada en el 

distrito de Ate, que presenta una demanda de equipamientos culturales, y esto se 

debe a la alta concentración de jóvenes estudiantes en los diversos institutos y 

universidad ubicadas en el distrito, tanto a la población que habita en ella, la 

deficiente estructura en los equipamientos existentes genera que la población se 

movilice hacia otras zonas, abandonando su distrito. 

A esto, la propuesta de intervención presentada como respuesta a la 

investigación realizada a la población de Ate, tiene como nombre “Parque Biblioteca 

para reducir el déficit de equipamiento cultural en el distrito de Ate, Lima 2018”, 

donde se realizaran diversas actividades culturales que fomenten la integración 

social, así como dar respuesta inmediata a reducir el déficit de estos equipamientos, 

ya que la población cuenta con  la necesidad de tener un espacio, donde puede 

recrearse y sea accesible para todos, y así expresar sus diversas culturas y 

costumbres, además el proyecto contara con espacio educativos, que promoverá 

el desarrollo del distrito y  por ultimo este equipamiento dará un valor al distrito, ya 

que será un eje cultural que contribuye a la calidad de vida de los pobladores. 
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IX. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

DE LA PROPUESTA SOLUCIÓN - ANÁLISIS URBANO 

 

 

9.1. Datos Geográficos: 

 

Ubicación y Localización de la propuesta 

Según el Plan Integral de Desarrollo del distrito de Ate 2003 – 2015, el 

distrito de Ate se encuentra localizado dentro de la provincia de Lima, ubicado 

al Este de la ciudad, entre la latitud Oeste 12°02’18” y la longitud Sur 76°54’57”. 

Dentro de nuestra diversidad geográfica esquematizada en tres regiones 

naturales, esta corresponde a la costa. Su territorio de forma alargada registra 

una superficie de 8,672 Ha y ubicada paralelamente a las aguas del río Rímac 

que corre al Océano Pacifico. Tiene una altitud de 355 m.s.n.m. por lo que se 

ubica en la Zona Chala según la clasificación del Dr. Pulgar Vidal. 

 

 

Límites 

 

PROVINCIA DE LIMA LIMA LIMA ESTE DISTRITO DE 

Elaboración propia 

Figura 52. Distrito de Ate 
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9.1.1. Relieve de la propuesta 

 

La forma del relieve del distrito está compuesta por una serie de cerros a 

su lado Este, estos pertenecen a la estructura de la cuenca baja del río Rímac. 

Además, en la parte Oeste donde se ubican las zonas 1 y 2 el relieve es llano 

con una ligera inclinación hacia el Este. 

El distrito tiene una altitud de 355 m.s.n.m., por lo que según la 

clasificación del Dr. Pulgar Vidal está ubicado en la zona Chala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Límites del distro de Ate 

Figura 55. Relieve de Ate 

ATE 

Fuente: Plan Urbano del distrito de Ate – 2013 

Figura 53. Límites del distro de Ate 
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9.1.2. Sismicidad 

 

El distrito de Ate se sitúa en una zona de sismicidad que es 

considerablemente alta, ya que sus movimientos alcanzan parámetros altos ya 

sea en su aceleración, amplificación e intensidad sísmica. Si bien los 

movimientos sísmicos tienen una frecuencia irregular y es reiteradamente hace 

30 años aproximadamente. 

Su suelo cercano al rio es principalmente arcilloso en la parte superficial 

y con un alto componente de grava en sus capas intermedias. 

Además, los sismos perjudican al distrito con mayor intensidad en las 

zonas con depósitos de relleno y en las pendientes de los cerros, donde 

también ocurren los deslizamientos y derrumbes.   

                                                                            

 

 

 

Figura 56. Mapa de sismicidad del distrito de Ate 

Fuente: CISMID (2014) 
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9.1.3. Clima 

 

Según el Plan Urbano del distrito de Ate (2013) indica que su clima por 

su gran extensión es variado, templado, con alta humedad atmosférica y 

constante nubosidad durante el invierno.  

El territorio comprendido al Oeste del distrito entre Salamanca de 

Monterrico y Olimpo se caracteriza por poseer un clima húmedo y frío durante 

la mayor parte del año, esta parte del distrito es la parte menos extensa.  

En el otro territorio que comprende el Este la parte alta desde Vitarte 

hasta Santa Clara y Huaycán, el clima experimenta un cambio drástico, 

tornándose más caluroso y seco. 

Temperatura 

La temperatura media anual es de 18.5 °C, las temperaturas máximas en 

verano pueden llegar a 32 °C y las mínimas en invierno a 8 °C; en cada caso 

producen sensación de excesivo frío o intenso calor, debido a la alta humedad 

atmosférica.  

 

 

 

Figura 57. Niveles de temperatura en Lima Oeste. 

enero feb. marzo abril mayo junio julio agosto set. oct. nov. dic.

Temp. Máx. °C 25.8 26.5 26 24.3 21.7 19.7 18.7 18.4 18.7 19.9 21.9 23.9

Temp. Mín. °C 19.1 19.4 19.2 17.6 16.1 15.3 15 14.6 14.6 15.2 16.4 17.7
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Fuente: Recuperado de https://www.senamhi.gob.pe 
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Fuente: Recuperado de https://www.senamhi.gob.pe 

Precipitación 

Tiene además la particularidad de tener lluvias escasas a lo largo del año. 

La garúa o llovizna, cae durante el invierno (los meses de junio, julio, agosto y 

setiembre). En verano (los meses de diciembre, enero, febrero y marzo) llueve 

a veces con cierta intensidad, pero son de corta duración.  

 

 

Vientos 

Las ráfagas de viento recorren el distrito en dirección de Sur a Norte con 

una pequeña inclinación hacia el Este, estos no son mayores de los 40km/h y 

según la escala de Beaufort es considerada como “brisa fresca”. 

Tabla 31. Ráfagas de viento en Ate - Año 2015 

Km/h Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct Nov. Dic. 

Máx. 28 13 17 35 32 18 33 20 26 18 18 33 

Mín. 11 9 11 24 22 11 15 7 7 9 13 17 

Fuente: Recuperado de https://www.accuweather.com 
 

 

 

 

Figura 58. Niveles de precipitación en Lima Oeste. 
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Fuente: Recuperado https://www.sunearthtools.com 

Horas de sol 

En el distrito en la estación de primavera y verano el sol está presente 12 

horas iniciando desde las 6:00 am., y en los meses de abril y setiembre está 

presente 11.8 horas iniciando desde las 6:10am., finalmente entre los meses 

de mayo y agosto se hace presente 11 horas. 

Tabla 32. Horas de Sol en Ate 

Periodo del 
2012 - 2015 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct Nov. Dic. 

Horas de 
sol 

12.0 12.0 12.0 11.8 11.0 11.0 11.0 11.0 11.8 12.0 12.0 12.0 

Fuente: Recuperado de https://www.accuweather.com 

 

 

Trayectoria solar 

La trayectoria solar en el distrito aparenta un movimiento del sol durante 

todo el año, 8 meses están en dirección al Norte.  

 

 

Figura 59. Recorrido de sol en Ate 
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9.1.4. Hidrografía 

 

El Río Rímac, es el principal abastecedor de agua del Distrito de Ate, de 

poco recorrido, nace en el contrafuerte de la Cordillera Occidental de los Andes, 

dando origen al valle del mismo nombre. En el río Rímac se encuentran las 

centrales hidroeléctricas de Huampaní y Moyopampa, cuenta con una longitud 

de 160 km. y una cuenca de 3 312 km2. La superficie aluvial de la cuenca 

irrigable del río comienza a expandirse a lo ancho de la llanura de la costa, a la 

altura de Puruchuco (zona3), denominándosele de esta manera Valle Bajo. 

Tabla 33. Uso de aguas del río Rímac 

RÍO AÑO DOMÉSTICO INDUSTRIAL 
VOLUMEN TOTAL 

EXPLOTADO POR POZOS 

RÍMAC 2006 100.15 m3 65.28 m3 165.43 m3 

Fuente: Instituto Geofísico del Perú 

El principal problema que se pudo identificar en los últimos años fue que 

se ha perdido aproximadamente el 90% de las áreas agrícolas que existían en 

el distrito a causa de la ocupación urbana t la contaminación en el río Rímac, 

siendo así el rio que más área perdió en relación con el río Chillón y Lurín. Los 

factores negativos que provocan la contaminación son por desagües, residuos 

sólidos, sustancias metálicas y no metálicas, descargas generadas por las 

industrias del distrito y desperdicios domésticos. 

 

Figura 60. Márgenes del río Rímac en el distrito Ate 

ZONA 3 

ZONA 

Fuente: Recuperado de http://www.muniate.gob.pe 
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9.2. Territorial Urbano 

 

9.2.1. Ámbito, escala y dimensión de aplicación 

 

El proyecto se ubica en el sector dos del distrito de Ate que cuenta con 

una superficie de 8,672 Has y una población de 661 786 habitantes. 

Para la escala se toma como referencia al Sistema Nacional de 

estándares de Urbanismo para establecer la jerarquía urbana, rango 

poblacional y área de influencia en el distrito de Ate que se presenta como un 

área metropolitana, donde la biblioteca forma parte de requerimiento de 

equipamiento cultural ya que el proyecto comprende la construcción de un 

Parque Biblioteca que está incluido como equipamiento cultural ligado a la 

difusión de educación, social y cultural para los habitantes del distrito. 

La dimensión de aplicación delimita los distritos colindantes a Ate 

incluidos en Lima Este (Lurigancho, Chaclacayo, La Molina, Santa Anita, San 

Juan de Lurigancho, El Agustino, San Luis y Cieneguilla), por lo que se 

identificó como posible centralidad, esto debido a su ubicación estratégica ya 

Figura 61. Dimensión de aplicación de la propuesta - Lima Este 

Elaboración propia. 
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que posee el acceso principal que es la Av. Nicolás Ayllón (Carretera Central) 

que conecta linealmente el distrito con los demás. 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (2011) 

para identificar el radio de acción para establecer el aforo de personas según 

la categoría, que en este caso es equipamiento cultural. 

 

Según lo estándares el rango de atención población es de 25000 

habitantes en un terreno mínimo de 1200 m2.  
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9.2.2. Estructura Urbana 

 

9.2.2.1. Crecimiento de la estructura urbana 

Las características físico-espaciales de Ate según la Municipalidad del 

distrito es una evidencia del crecimiento desordenado y explosivo de los últimos 

años y se caracteriza principalmente por no tener una distribución planificada 

de sus elementos físicos. 

 

En la parte central del distrito y por la extensión de la Carretera Central 

la industria de mediana y grande están ubicadas en urbanizaciones distritales 

más cercanas a Lima, pero cabe resaltar que esta zona ha introducido dentro 

de zonas residenciales lo cual genera un desorden y desequilibrio en las 

actividades urbanas, además del tránsito público y privado, así como los 

servicios de infraestructura y equipamientos. El crecimiento urbano que se ha 

generado en el distrito ha producido los asentamientos humanos de bajos 

recursos, los cuales son ocupados por invasiones o reubicaciones, además de 

las lotizaciones informales sobre zonas destinados a la agricultura. 

  

  
  

 Valle del Rímac 
(Ate)   

Fuente: Plan de Desarrollo 

Metropolitano Lima Callao - 

Esquema Director 1967-1980 

Fuente: Barriadas de 

Lima (Según J.C. Driant) 

Ate Antigua en 1986 

Fuente: Planment: Plan de 

Desarrollo Metropolitano 

de Lima y Callao 1990-

2010 

Plano de uso de 
suelos 1990 

Figura 62. Evolución del crecimiento del distrito de Ate 
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Figura 63. Evolución del distrito de Ate 

 

El distrito si bien es uno de los más antiguos de Lima sufrió de 

importantes transformaciones a lo largo de su crecimiento como se pude 

observar en las imágenes áreas mostradas anteriormente, donde se observa 

como inicialmente era un pueblo principalmente con suelo agrícola y luego se 

transformó a una zona agroindustrial, terminando siendo finalmente industrial, 

puesto que actualmente se pude presenciar una presencia alta del sector 

comercial y servicios, sumado sin duda alguna su procesos acelerado de 

expansión urbana.  

Además, es un distrito de mayor expansión en el área de Lima Este, y el 

tercer distrito de mayor crecimiento poblacional al nivel metropolitano seguido 

de La Molina y San Juan de Lurigancho. 

  

Ate antiguo Ate (1926) 

  

Ate (1943) Ate (1962) 

Fuente: Ate Antiguo 
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Una de sus zonas más notables en crecimiento urbano, es el AA.HH. de 

Huaycán que a fines de 1950 poseía 650 Has. y poseía un terreno eriazo y se 

decidió cultivar 195 Has. del terreno, para lo cual se construyó un sistema de 

riego, mediante una red de bombeo de agua tomadas del río Rímac a través 

de canales, pero al paso de los años este proyecto quedo en abandono (Lopez, 

Porras, Kcomt, & Jaap, 1991, pág. 5).  

Ya en 1984 comienza la ocupación urbana en el marco del Programa 

Especial de Habilitación Urbana de Huaycán (PEH) de la Municipalidad de Lima 

Metropolitana, con la designación oficial del arquitecto Eduardo Figari Wolf 

como director de la Secretaría Ejecutivo del proyecto, y después de las 

coordinaciones con el alcalde Barrantes Lingán se acordó las ubicaciones de 

las agrupaciones, luego lo que hoy actualmente es la zona A fue designado a 

las asociaciones y cooperativas de viviendas, mientras que la demás población 

se fue ubicando en las partes altas (Lopez, Porras, Kcomt, & Jaap, 1991, pág. 

6). Y así el 15 de Julio se fue ocupando de manera organizada las tierras y 

luego empezaron a llegar pobladores de otros asentamientos humanos para 

ocupar las zonas altas, y así al pasar de los años este proyecto de urbanización 

organizado fue creando un desorden por la ubicación de las viviendas en las 

zonas altas. Actualmente Huaycán posee más zonas de lo planificado al inicio 

por el aumento de población migrante de las regiones del Perú, y se tiene una 

vía que conecta con el distrito de Cieguilla.  

Por otro lado, actualmente posee una zona industrial donde se localizan 

plantas de gran importancia al nivel metropolitano y nacional, además presenta 

una gran diversidad de actividades económicas de comercio y servicios 

MYPES, como áreas de recreación y restos arqueológicos, entre otros. Así 

mimo tiene disponibles áreas aptas para uso comercial e industrial que se 

asocia al tamaño de su población lo que permitirá contar con inversiones en 

nuevas actividades productivas, de diversos tipos de escala con relación a las 

oportunidades y de las demandas. 

9.2.2.2. Sectorización del distrito 

En la actualidad el distrito se divide en 6 zonas las cuales son: 
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- Zona 1: Se ubica al Oeste del distrito donde se ubican las urbanizaciones de 

Valdiviezo, Santa Rosa y Salamanca, posee un área de 487 Has. lo que ocupa el 5.7% 

del área total del distrito. 

Límites: 

Norte: Los del Agustino y Santa Anita 

Sur: Los distritos de Santiago de Surco y la Molina 

Este: La Zona 2 

Oeste: Los distritos distrito de San Luis y San Borja. 

 

Figura 64. Ubicación de Zona 1 del distrito de Ate 

Elaboración propia 
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- Zona 2: Se ubica al Oeste del distrito donde se ubican las urbanizaciones de 

Mayorazgo, Artesanos y Ate, posee un área de 598 Has. lo que ocupa el 7 % del área 

total del distrito. 

Límites: 

Norte: El distrito de Santa Anita  

Sur: El distrito de la Molina 

Este: La Zona 3 

Oeste: La Zona 1 

 

Figura 65. Ubicación de Zona 2 del distrito de Ate 

Elaboración propia 
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- Zona 3: Se ubica en la parte central del distrito donde se ubican las 

urbanizaciones de Santa María, Los Ángeles, Virgen del Carmen, Micaela Bastidas y 

Barbadillo, posee un área de 1263 Has. lo que ocupa el 14.7 % del área total del 

distrito. 

Límites:  

Norte: El distrito de Lurigancho - Chosica 

Sur: El distrito Cieneguilla 

Este: La Zona 4 

Oeste: El distrito de Santa Anita y la Zona 2 

Figura 66. Ubicación de Zona 3 del distrito de Ate 

Elaboración propia 
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- Zona 4: Se ubica en la parte central del distrito donde se ubican las 

urbanizaciones de San Roque, Central San Gregorio, Valle Amauta y Monterrey, posee 

un área de 1040 Has. lo que ocupa el 12 % del área total del distrito. 

Límites: 

Norte: El río Rímac y el distrito de San Juan de Lurigancho 

Sur: Los distritos de la Molina y Cieneguilla 

Este: La Zona 5 

Oeste: La Zona 3 

 

Figura 67. Ubicación de Zona 4 del distrito de Ate 

Elaboración propia 
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- Zona 5: Se ubica al Este del distrito donde se ubican las urbanizaciones de 

Santa Clara, Villa Franca e Hijos de Apurímac, posee un área de 2329 Has. lo que 

ocupa el 27 % del área total del distrito. 

Límites: 

Norte: El río Rímac y el distrito de San Juan 

de Lurigancho 

Sur: Cieneguilla 

Este: La Zona 6 

<Oeste: La Zona 4 

 

Figura 68. Ubicación de Zona 5 del distrito de Ate 

Elaboración propia 
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- Zona 6: Se ubica al Este del distrito donde se ubican las urbanizaciones de 

Pariachi, Horacio Zevallos y Huaycán, posee un área de 2932 Has. lo que ocupa el 

33.8 % del área total del distrito. 

Límites:  

Norte: El distrito de Santa Anita  

Sur: El distrito de la Molina 

Este: La Zona 3 

Oeste: La Zona 1 

 

 

Figura 69. Ubicación de Zona 6 del distrito de Ate 

Elaboración propia 
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9.2.2.3. Zonificación y uso de suelo 

El territorio del distrito de Ate, originalmente de uso predominantemente 

agrícola, ha sufrido modificaciones en su uso ocupándose con uso urbano bajo 

diferentes patrones de ocupación y con diferentes características urbanas. 

Actualmente el distrito está conformado por 8,672 Has, de las cuales 4,364 

Has que equivale al 50.31% está ocupado por usos urbanos, y los terrenos eriazos 

el 42.25%, la mayoría de estos terrenos son inaccesibles por la pendiente de su 

ubicación además de no contar con las mínimas condiciones necesarias para 

habilitarlas, y la cantidad restante son de otros usos, como puede verse en la 

siguiente tabla. 

Tabla 34. Usos de suelo en Ate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USOS HECTÁREAS 
PORCENTAJE 

% 

Residencial 3227.9 37.22 

Uso Comercial 86.7 1 

Uso Industrial 567.1 6.5 

Áreas verdes y 
recreación 

130.9 1.5 

Otros 
equipamientos 

355.6 4.1 

Usos agrícolas 200.3 2.31 

Eriaza 3663.9 42.25 

Explotación 
Minera 

323.5 3.73 

Arqueológica 120.5 1.39 

Total 8672 100 

Fuente: Ate Plan Integral de desarrollo distrital - 2015 
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1. USO DE ÁREA URBANA 

El área urbana ocupa 4,362 Has. lo cual representa el 50.31% del área total 

del distrito, donde se desarrolla el uso industrial, comercial, residencial, 

recreacional y usos especiales. 

Uso Comercial Este uso ocupa aproximadamente el 1% del terreno total 

del distrito y se localiza principalmente en el centro del distrito entre las 

principales avenidas como la Carretera Central, Javier Prado, 

Circunvalación, 15 de Julio, entre otras. 

Uso Industrial Ocupa el 6.5% del área total del distrito, y en ella se ubican 

los tres niveles de zonificación como el I-1 que ocupa el 24% de su territorio 

asignado, el I-2 con 46% y el I-3 con el 30% y están ubicados a lo largo de la 

Carretera Central hasta la Separadora Industrial. 

2. USO DE ÁREA AGRÍCOLA 

El área total actual de las áreas agrícolas es de 200.1 Has. que representa 

el 2.31% del total del terreno distrital y se ubica especialmente al Este del distrito 

entre las urbanizaciones de Gloria, Pariachi y Huaycán. 

3. USO DE ÁREA DE EXPLOTACIÓN MINERA 

Esta ocupa el 3.73% del área distrital, de donde se extrae principalmente 

arena, marmolina, piedra chancada, arcilla, entre otros. 

Las áreas de que ocupan mayor extensión se localizan en Santa Clara, 

Gloria, Huaycán y estos abastecen de materia prima para la construcción al nivel 

metropolitano. 

4. USO DE ÁREA ARQUEOLÓGICA 

Las zonas arqueológicas ocupan un total de 120.5 Has. y están ubicados a 

lo largo de todo el distrito, ocupan el 1.39%. 
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USO RESIDENCIAL. 

Este uso es el mayor en los usos urbanos ya que ocupa el 74 % de su área, 

esto es debido al proceso de expansión distrital. 

Según el Plan Urbano del distrito de Ate (2014) expone que el distrito está 

creciendo de manera caótica y desordenada, ocupando con creciente frecuencia, 

sectores altamente peligrosos, amenazados por sismos intensos, violentos flujos 

de lodo y piedras, inundaciones severas, etc.; donde se construyen edificaciones 

vulnerables, incrementando los niveles de riesgo de la población en general. 

Este proceso de crecimiento urbano rebasa la capacidad de soporte del 

ecosistema, causando impactos ambientales negativos y comprometiendo 

seriamente la seguridad física del asentamiento ante desastres. 

En el distrito, las viviendas han sido construidas con ladrillo como la zona 

industrial y sectores consolidados, y en los sectores en proceso de consolidación 

los materiales son provisionales (ladrillo y madera) como Huaycán, Horacio 

Zevallos y otros. Las viviendas han sido autoconstruidas sin orientación técnica y 

con un estado de conservación de regular a malo, este último sucede en los 

sectores no consolidados y en zonas de laderas 

Además, los sismos afectan el territorio del distrito y con mayor incidencia 

en los sectores con depósitos de relleno y en las laderas de los cerros; los 

desprendimientos se focalizan en las laderas, y los procesos de remoción 

deslizamiento, derrumbes y reptación en laderas de los cerros, siendo la 

ocurrencia de los derrumbes en los taludes que limitan la margen del río y la 

reptación en la parte alta de la microcuenca.   
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9.2.3. Sistema Urbano 

 

El distrito de Ate está ubicado estratégicamente en el área metropolitana de 

Lima Este donde desarrolla un rol con más dinámica con los distritos aledaños, 

ya que su ubicación funciona como eje central además de las actividades tanto 

industriales y comerciales que se desarrollan dentro del distrito. 

Además, el distrito es una puerta de ingreso a Lima Metropolitana que 

funciona como parte de los flujos de las personas y cargas procedentes de la 

sierra y selva central, que son los que abastecen a Lima de insumos, así como 

materias primas para su actividad económica, el distrito cumple roles y funciones 

sociales y económicas en el desarrollo de Lima Metropolitana. 

El rol que se ha mantenido por años y funciona actualmente en su 

articulación e integración a Lima Metropolitana y Lima Este, es un papel 

importante ya que su estructuración y consolidación de las actividades urbanas 

especializadas de apoyo a la comercialización de alimentos, y también de las 

actividades desarrolladas cerca al sector como el Mercado Mayorista. 

Si bien el distrito es uno de los más antiguos, ha pasado por varios cambios 

a lo largo de su desarrollo, ya que inicialmente era un pueblo pequeño, el cual 

paso a ser una zona con su economía basadas en la agricultura por la presencia 

de sus tierras que luego se transformaron en agroindustria, y actualmente en una 

zona industrial, donde existe los sectores comerciales y de servicios al que se 

suma el proceso de expansión urbano acelerado de distrito. 
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9.2.3.1. Cultural 

En este equipamiento Ate muestra un déficit de infraestructura cultural, ya 

que posee pocos establecimientos, uno de los principales es el Centro Cultural 

administrado por la Municipalidad del distrito donde podemos encontrar, una sala 

de exposición, un auditorio, un cine, una biblioteca, una DEPRE y talleres 

destinados a niños y jóvenes del distrito, si bien cuenta con espacios adecuados 

para realizar diversas actividades culturales, esta no abastece la cantidad de 

población que posee el distrito. 

 

Además de estos posee bibliotecas básicas ubicadas en Huaycán 

(Biblioteca de la Agencia Municipal de Huaycán), Salamanca (Biblioteca de la 

Agencia Municipal de Salamanca) y en Manylsa (Biblioteca Ludoteca 

Yachayhuasi). 

Se cuenta también con un único Museo de sitio “Arturo Jiménez Borja” 

promovido por el restaurador de las ruinas de Puruchuco ubicado a la altura 4.5 

km. de la Carretera Central. 

Figura 70. Centro Cultural de Ate 

Fuente: Recuperado de https://centroculturaldeate.gob.pe 
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El distrito también cuenta con monumentos arqueológicos ubicados a lo 

largo del distrito ocupando 112 has, entre sus principales zonas aerológicas están 

las de Huaycán Huanchihuaylas, Huaquerones, Catalina Huanta, Puruchuco, etc. 

Si bien existen este equipamiento existe una escasa identificación de la 

población ya que no se promociona las tradiciones históricas en espacios 

destinados a la cultura, además no se recuperan los demás restos arqueológicos 

existentes en el distrito. 

Por lo cual cabe resaltar que se necesita implementar espacios culturales 

necesarios donde se puedan manifestar expresiones artísticas y culturales, y 

estos permitan articular los distintos esfuerzos de las instituciones privadas y 

públicas para la participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

Figura 71. Museo de sitio Arturo Jiménez Borja 

Fuente: Recuperado de http://museos.cultura.pe 
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9.2.3.2. Educación 

En el distrito se encuentran centros educativos de distintos niveles y 

modalidades, como los CEPTRO, CEBA, CEBE, etc. La UGEL N°6 es la que 

gestiona esta gran diversidad de centros educativos ya que está dentro de su 

jurisdicción además de los distritos de La Molina, Chaclacayo, Lurigancho, Santa 

Anita y Cieguilla. 

Según la Estadística de Calidad Educativa del MINEDU (2017) en el distrito 

de Ate se localiza un total 1,178 centros educativos en los niveles de inicial, 

primaria, secundaria, técnicos y no universitario.  

Tabla 35. Ate: Número de instituciones educativas y programas del sistema educativo por tipo de gestión y 

área geográfica, según etapa, modalidad y nivel educativo, 2017 

 

Cabe señalar que el 29.5% (348 centros educativos) son de gestión pública 

y el 70.5% (348 centros educativos) son de gestión privada, así mismo que la 

mayor cantidad de centros educativos son los de inicial de básica regular.  
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Asimismo, el total de alumnos matriculados en los centros educativos 

activos en el distrito son 149,641 alumnos en total, de los cuales el 50.6% (75,768 

alumnos matriculados) son de sexo masculino y el 49.4% (73,873 alumnos 

matriculados) son de sexo femenino. Además, el 50.2% (75,226 alumnos 

matriculados) pertenecen a los centros educativos públicos y el 49.8% (74,415 

alumnos matriculados) pertenecen a los centros educativos privados. 

Tabla 36. Ate: Matrícula en el sistema educativo por tipo de gestión y área geográfica, según etapa, 

modalidad y nivel educativo, 2017 

 

Entonces se estima que en los 348 centros educativos públicos activos se 

tiene un total de 71,119 alumnos matriculados con 3,370 docentes y que en los 

831 centros educativos privados activos se tiene un total de 74,415 alumnos 

matriculados con 5,087 docentes según el censo escolar del MINEDU. 
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Por otro lado, en el distrito se han aperturado un total de 5 universidades 

privadas ubicadas a lo largo de la Carretera Central las cuales son las siguientes: 

Tabla 37. Universidades en el distrito de Ate 

 

La implementación de estos centros educativos se dio a respuesta de 

alumnos matriculados en las carreras dictadas por estas, las cuales según las 

universidades son las siguientes: 

1. Universidad Privada Telesup. 

La universidad está activa desde el 2015 y las carreras que se dictan en 

esta universidad son: Administración, Ingeniería de Sistema e Informática, 

Derecho Corporativo, Psicología y Contabilidad y Finanzas. 

 

 UNIVERSIDADES UBICACIÓN 

1 Universidad Privada Telesup Carretera Central km 15 

2 Universidad Tecnológica del Perú Carretera Central km 11.6 

3 Universidad SISE Av. Nicolás de Ayllón 7208 

4 Universidad Privada Juan Pablo II Carretera Central Km. 8.6 1/2 

5 Universidad Cesar Vallejo Carretera Central Km. 8.2  

Elaboración propia 

Figura 72. Universidad Telesup Ate 

Fuente: Recuperado de http://mapio.net  
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2. Universidad Tecnológica del Perú 

Se aperturó en octubre del 2017 y ofrece 17 carreras entre las de 

Arquitectura, Gestión y Negocios, Humanidades e Ingeniería. 

 

3. Universidad SISE 

La universidad comenzó a funcionar en Julio del 2012 y las carreras que se 

dictan son Administración de Empresas, Administración de Negocios 

Internacionales, Contabilidad y Finanzas, Administración de Redes y Seguridad 

Informática, Marketing y Publicidad. 

Figura 73. Universidad Tecnológica del Perú Ate 

Fuente: Recuperado de http://utp.com.pe  

Figura 74. Universidad Tecnológica del Perú Ate 

Fuente: Recuperado de http://www.universidadsise.edu.pe 
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4. Universidad Privada Juan Pablo II 

La universidad está activa desde el año 2017 y las carreras que se dictan 

son Enfermerías, Ingeniería de sistemas. Derecho y Ciencias Políticas, 

Estomatología y Turismo, Hotelería y Gastronomía.  

La universidad está activa desde el año 2014 y las carreras que se dictan 

son Administración, Turismo y Hotelería, Ciencias de la Comunicación, 

Contabilidad, Derecho, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería de 

Sistema, Negocios Internacionales y Psicología.  

Figura 75. Universidad Privada Juan Pablo II Ate 

Fuente: Recuperado de http://unijuanpablo.edu.pe 

Figura 76. Universidad Cesar Vallejo Ate 

Fuente: Recuperado de https://www.ucv.edu.pe 

  

5. Universidad César Vallejo  
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9.2.3.3. Salud 

Según la Municipalidad y el plan de Desarrollo integral mencionan que en 

Ate existe un déficit de equipamientos de salud, ya que con el equipamiento 

existente no cubren la capacidad de camas y los puntos de Salud no abastecen a 

toda la población. Existen tres niveles de atención tienen déficit en cuanto a su 

infraestructura y tampoco se cuenta con mucho personal médico. 

Asimismo, en la actualidad el distrito propone disminuir este déficit con la 

implementación de un nuevo y bien equipado Hospital para cubrir la demanda, 

actualmente el proyecto nuevo Hospital de Emergencias de Ate que se encuentra 

en ejecución. 

Encontramos muchos consultorios médicos privados y Centros de Salud 

Privados y Públicos. 

Tabla 38. Lista de Establecimientos de Salud en Ate 

MICRORED 
DE SALUD 

ESTABLECIMIENTO 
NIVEL DE 

ATENCIÓN 
NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 
CATEGORÍ

A DE EE.SS. 

ATE I 

C.S. SANTA CLARA 
C.S EL ÉXITO 
C.S. MANYLSA 
P.S. AMAUTA 
C.S. SAN ANTONIO 
P.S. HORACIO ZEVALLOS 
C.S. SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 
P.S. FRATERNIDAD 
P.S. LA FRATERNIDAD 

Primer Nivel 
de Atención 

3° 
3° 
3° 
2° 
3° 
2° 
3° 
2° 
2° 

I-3 
I-3 
I-3 
I-2 
I-3 
I-2 
I-3 
I-2 
I-2 

ATE II 

C.S. MICAELA BASTIDAS 
C.S. FORTALEZA 
P.S. ATE 
P.S. ALFA Y OMEGA 
P.S. TUPAC AMARU 

Primer Nivel 
de Atención 

3° 
3° 
2° 
2° 
2° 

I-3 
I-3 
I-2 
I-2 
I-2 

ATE III 
C.S. EL BOSQUE 
C.S. GUSTAVO LANATTA 
C.S. SALAMANCA 

Primer Nivel 
de Atención 

3° 
3° 
3° 

I-3 
I-3 
I-3 

HOSPITALES 

HOSPITAL DE VITARTE 
HOSPITAL DE HUAYCÁN 
HOSPITAL NIVEL II VITARTE 

Segundo 
Nivel de 
Atención 

5° 
5° 
5° 

II-1 
II-1 
II-1 

POSTA MÉDICA PNP DINOES 
Primer Nivel 
de Atención 

3° I-3 

CENTRO MÉDICO 
SOLIDARIDAD 

3° I-3 

Fuente: Ministerio de Salud 2014 
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Los diversos noticieros en Lima afirman que el Hospital II de Vitarte no 

abastece a la cantidad de pacientes ya que su capacidad es de 500 pacientes, 

pero recibe más de 5000 pacientes, el equipamiento posee solo 16 camas entre 

los de traumashok y cirugía, su infraestructura está en mal estado y los equipos 

inutilizables. Es por eso por lo que se espera la inauguración del Hospital de 

Emergencias de Lima Este en Ate, que abastecerá parte de la población. 

 

El proyecto del Hospital de Emergencias Lima Este está ubicado en el ex 

estadio distrital y está siendo ejecutado por la administración Central del Ministerio 

de Salud, beneficiará a 565,515 personas, tiene un terreno de 14,231.76 m2 y un 

área construida de 20,036.00 m2.  

Figura 77. Hospital de EsSalud II Vitarte 

Fuente: Recuperado de https://www.muniate.gob.ate 

Figura 78. Vista del proyecto Hospital de Emergencia Lima Este 

Fuente: Recuperado de https://www.dgiem.gob.pe 
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La inversión total del proyecto fue de S/. 159,384,974.00, tendrá un nivel de 

complejidad 6°, II-2 (Capacidad Hospitalaria) y contará con 155 camas para la 

atención de los pacientes. 

Servicios que Comprende: 

- El proyecto prioriza la atención de Emergencia y Cuidados Críticos. 

- Contará con 02 ambientes de Traumashock. 

- 08 tópicos de emergencia para las especialidades básicas (Medicina, 

Cirugía, Pediatría, Gineco Obstetricia). 

- 28 camas de observación para hombres, mujeres y niños; incluyendo 

camas de aislados. 

- Unidad de Cuidados Intensivos general y pediátrico con un total de 25 

camas. 

- Unidad de Cuidados Intermedios con un total de 36 camas. 

- Las 155 camas de Hospitalización se dividen en 40 camas de Medicina 

General, 44 camas de Cirugía, 29 camas de pediatría, 32 camas de 

obstetricia y 6 camas de ginecología y una cama de aislados por cada 

una de las especialidades. 

Figura 79. Hospital de Emergencia Lima Este 

Fuente: Recuperado de http://www.costosperu.com 
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9.2.3.4. Recreación 

El distrito posee parques públicos y privados, además zonas de 

esparcimiento en sus 6 zonas, pero la zona 1 es la que tiene más áreas de 

recreación. 

Ate tiene un total de 450 zonas de recreación, de los cuales muchos no 

están en buenas condiciones ya que no se les da un buen tratamiento, además 

son puntos del pandillaje y delincuencia, y esto causa un deterioro a pesar de que 

la gestión de la Municipalidad conserva algunos. 

El déficit de áreas verdes per-cápita, también es alto, si se habilitara todas 

las áreas verdes disponibles se obtendría sólo 2.5 m2 por habitante lo que no 

cubre los 8.0 m2 per-cápita que recomienda la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

El distrito cuenta con el parque zoológico de Huachipa Ubicado en el límite 

con el Rio Rímac, tiene un impacto metropolitano de acceso privado, pero que 

todos pueden disfrutar, además alberga más de 2000 animales que pertenecen a 

300 especies entre mamíferos, aves, peces y reptiles. 

Figura 80. Parque Zoológico de Huachipa 

Fuente: Recuperado de https://www.iperu.org 
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Además, cuenta con uno de los Parques Metropolitanos de Lima, que son 

de acceso gratuito y es el Parque de los Anillos ubicado en la Av. Separadora 

Industrial con Vía de Evitamiento y cuenta con un total de 33,000 m2. 

Infraestructuras y servicios: 

- Laguna Recreativa. 

- Cancha sintética de fútbol 7. 

- Paseo alameda. 

- Juegos para niños. 

- Minigyms. 

- Restaurantes y kioskos. 

- Servicios higiénicos. 

- Estacionamientos. 

  

Existe también áreas de recreación no metropolitanas que son de uso 

privado como los restaurantes campestres y clubes como El Pillo (pollería), La 

Granja Azul (Restaurante-pollería), el Hotel El Pueblo, que se encuentran 

mayormente en la zona 4, como Santa Clara y Piérola, estos cuentan con diversas 

áreas para actividades recreativas y esparcimiento. 

Figura 81. Parque de los Anillos 

Fuente: Recuperado de http://www.serpar.gob.pe 
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El distrito de Ate también tiene un parque zonal que cuenta con 17,8 

hectáreas, además se encuentra en buenas condiciones, pero se localiza al 

extremo del distrito, por lo que su radio de acción comprende principalmente 

sectores del El Agustino, por lo tanto, no beneficia en su totalidad los sectores 

más alejados de Ate.  

 

En Ate existen 130.89 Has de espacios verdes, de los cuales el 69% se 

encuentran ubicados en la Zona 1 y 2. Para el resto de las zonas se necesita más 

áreas verdes que se encuentren en buen estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Parque Zonal Cahuide 

Fuente: Recuperado de http://www.guiate.pe 
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9.2.3.5. Comercio 

El distrito lo que más diversificó en los últimos años ha sido el comercio, ya 

que tiene mayor cantidad de unidades económicas. La mayor presencia del gran 

comercio representado por las grandes cadenas comerciales, como Plaza Vea 

del grupo Interbank, o las tiendas Metro o Elektra, son las que se concentran en 

polo de desarrollo de Ceres, y centros comerciales como Real Plaza de Santa 

Clara.  

 

Por otro lado, las actividades comerciales formales e informales, están 

principalmente localizados en el entorno del Mercado Ceres, donde se encuentra 

una gran variedad de productos como servicios, lo que genera un gran desorden 

urbano, además de una congestión peatonal y genera focos de la delincuencia en 

el distrito. 

En Ate existen aproximadamente más de 50 grupos de comerciantes 

minoristas y de vendedores ambulantes agrupados en cientos de asociaciones y 

con un total de 7889 comerciantes asociados aprox.  

La concentración y constantes informalidad, ha conllevado a que exista el 

comercio ambulatorio, que, pese a los esfuerzos de la Municipalidad del distrito 

por desalojarlos y reubicarlos, persiste con el tiempo. Un conglomerado grande 

de reubicación es el mercado Josfel donde fueron ubicados los vendedores 

Figura 83. Real Plaza de Santa Clara 

Fuente: Recuperado de http://www.serperuano.com 
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ambulantes de Ceres, aproximadamente 2,270 comerciantes agrupados en 37 

conglomerados de diversos productos. 

 

Otra actividad comercial son los de servicio, donde trabaja el mayor 

porcentaje de la población del distrito, siendo los principales como restaurantes, 

bodegas, salón de belleza, peluquería, taller de mecánica, boticas, farmacias, 

grifos, entre otros. Estos están ubicados en la totalidad de las urbanizaciones y 

asentamientos humanos de las diversas zonas de Ate. 

Tabla 39. Establecimientos comerciales y de servicios en Ate 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Establecimiento Cantidad Participación % 

1 Ventas de abarrotes 1,794 31 

2 Ferreterías 191 3.3 

3 Farmacias 197 3.4 

4 Restaurantes 347 6 

5 Salón de Belleza 203 3.5 

6 Librería 122 2.1 

7 Venta de electrodomésticos 81 1.4 

8 Fábrica de muebles 93 1.6 

9 Talleres mecánicos 179 3.1 

10 
Carpinterías, colchones y 
panaderías 

75 1.3 

11 Otros 2506 43.3 

12 TOTAL 5788 100 

Fuente. Plan Integral del desarrollo distrital 

Figura 84. Mercado Josfel 

Fuente: Recuperado de https://www.google.com.pe/maps 
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9.2.3.6. Industria 

 Este tipo de equipamiento están ubicadas principalmente al largo de la 

Carretera Central y la Separadora Industrial con una gran concentración de 

establecimientos industriales y zonas dedicadas únicamente a esta actividad 

Otros núcleos que se destacan, aunque de menor importancia, son los 

correspondientes a la zona baja de la Urbanización Valdivieso, la Urb. Olimpo y 

la Urbanización Santa Marta, con menos establecimientos pero que también se 

encuentran concentrados.  Entre las empresas de gran Industria de gran 

importancia metropolitana y nacional, como la Planta de Corporación Backus y 

Johnston, Nylon, Lima Cucho, Gloria, Fosforera Peruana, entre otras. 

  

Un tercer grupo corresponde a la zona conformada por ambos frentes de la 

Carretera Central en la zona de Santa Clara y Vitarte, que tiene presencia 

industrial, pero con una menor concentración. 

Existen igualmente actividades industriales dispersas a lo largo de todo el 

territorio del distrito principalmente en las zonas de Barbadillo, Huaycán y Santa 

Clara – Vitarte. Muchas de ellas industrias de poca envergadura. 

 

Figura 85. Backus Ate 

Fuente: Recuperado de https://www.peru-retail.com 
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El mayor número de empresas de actividades industriales son las de 

fabricación de prendas de vestir y confecciones, las de productos farmacéuticos, 

la carpintería, la metalmecánica, entre otras. 

Tabla 40. Principales actividades industriales del distrito de Ate 

ACTIVIDADES NÚMERO 

Elaboración de productos de panadería 90 

Fabricantes de productos farmacéuticos, jabones 
y detergentes 

61 

Fabricación de prendas de vestir y confecciones 60 

Industria metálica y carpintería 46 

Manufactura textil y procesador de algodón 42 

Plásticos y bolsas de empaque 28 

Aserradero y cepillado de madera 9 

Ensamblado de mototaxis 6 

TOTAL 342 

Fuente: Plan integral de desarrollo distrital  
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9.2.4. Sistema Urbano 

 

El distrito de Ate está ubicado estratégicamente en el área metropolitana de 

Lima Este donde desarrolla un rol con más dinámica con los distritos aledaños, 

ya que su ubicación funciona como eje central además de las actividades tanto 

industriales y comerciales que se desarrollan dentro del distrito. 

 

Además, el distrito es una puerta de ingreso a Lima Metropolitana que 

funciona como parte de los flujos de las personas y cargas procedentes de la 

sierra y selva central, que son los que abastecen a Lima de insumos, así como 

materias primas para su actividad económica, el distrito cumple roles y funciones 

sociales y económicas en el desarrollo de Lima Metropolitana. 

 

El rol que se ha mantenido por años y funciona actualmente en su 

articulación e integración a Lima Metropolitana y Lima Este, es un papel 

importante ya que su estructuración y consolidación de las actividades urbanas 

especializadas de apoyo a la comercialización de alimentos, y también de las 

actividades desarrolladas cerca al sector como el Mercado Mayorista. 

 

Si bien el distrito es uno de los más antiguos, ha pasado por varios cambios 

a lo largo de su desarrollo, ya que inicialmente era un pueblo pequeño, el cual 

paso a ser una zona con su economía basadas en la agricultura por la presencia 

de sus tierras que luego se transformaron en agroindustria, y actualmente en una 

zona industrial, donde existe los sectores comerciales y de servicios al que se 

suma el proceso de expansión urbano acelerado de distrito. 
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9.2.5. Vialidad, Accesibilidad y transporte 

 

9.2.5.1. Vialidad 

El sistema vial distrito de Ate, está constituido por un eje central que es la 

principal vía llamada Carretera Central, esta conecta con las provincias de la 

sierra central del Perú por la parte Este del distrito.  

Además, posee vías metropolitanas, así como también las colectoras, 

arteriales y locales que permiten la articulación vial dentro del distrito y la conexión 

con otros distritos de Lima, y la vía férrea (Callao-Ate- Chosica) que atraviesa el 

distrito.  

Las principales vías que existen en el distrito son las siguientes:  

Tabla 41. Cuadro de tipos de vías del distrito de Ate 

TIPO DE VÍAS NOMBRE DE VÍAS 

VÍAS EXPRESAS Nacionales/ 
Regionales 

- Av. Separadora Industrial 
- Av. Vía Evitamiento 

 Sub 
Regionales 

- Av. Nicolás de Piérola  

 Metropolitana - Prolongación de la Av. Javier Prado 

VÍAS ARTERIALES  - Av. Nicolás Ayllón (Carretera Central) 
- Av. Huarochirí 
- Av. La Molina 
- Av. Circunvalación  

VÍAS COLECTORAS  - Av. San Juan 
- Metropolitana 
- Los Ángeles 
- El Sol 
- José Abelardo Quiñones 
- Marcos Puente Llanos 
- Esperanza  
- José Carlos Mariátegui 
- Alfonso Ugarte 
- Av. San Martin 



175 
 

 

- Miguel Grau 
- Daniel Alcides Carrión 
- Av. Santa Rosa 
- Acceso a Gloria  
- Vía Colectora 
- Jaime Zubieta 
- Los Incas 
- José Carlos Mariátegui en Huaycán  
- Andrés Avelino Cáceres 
- 15 de Julio  

Elaboración propia 

 

9.2.5.2. Accesibilidad 

El acceso principal que conecta al distrito es la Carretera Central, ya que 

cruza a lo largo de Este a Oeste, por el cual transitan camiones, vehículos públicos 

y privados, además siendo este una vía interprovincial que conecta con la sierra 

del Perú. 

Los viajeros se desplazan hacia el centro de Lima por la Carretera Central 

normalmente única vía directa, otras rutas hacia el centro de Lima de manera 

indirecta es la conexión con la Av. Ramiro Prialé cuyo único acceso es por la 

entrada a Huachipa, los accesos desde el Sur de Lima la población lo toma a 

través de la Carretera Central y la vía de Evitamiento, así como la Av. Javier Prado 

que todavía falta ampliación de manera total. 

Otra manera de desplazamiento directo y de mayor acceso rápido es la 

Línea 2 del Metro de Lima que conecta el distrito de Ate con el Callao, es un 

proyecto que se implementó para disminuir el tiempo de transporte cuya ruta está 

por debajo de la carretera central y terminara en la última Estación frente a la 

Municipalidad de Ate. 

Los principales puntos de congestión vehicular en el Distrito de Ate se 

encuentran en: 
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- Cruce en Yerbateros 

- Cruce en la Av. Santa Rosa y la Carretera Central 

- Cruce en el Ovalo de Santa Anita 

- Cruce Prolongación Javier Prado y Carretera Central (Ceres) 

- Salida Av. Las Azucenas y Carretera Central (Grifo Vista Alegre) 

- Cruce de la Av. Prolongación Javier Prado (Salida Barbadillo) y la Carretera 

Central 

- Cruce de la Av. José Carlos Mariátegui (Centro de Vitarte) y la Carretera Central 

Salida de Huachipa y la Carretera Central 

- Cruce de la Av. Estrella (Salida Santa Clara) y Carretera Central 

- Cruce de las Av. 15 de Julio y J.C. Mariátegui (en Huaycán) 

9.2.5.3. Transporte 

El transporte público es muy desordenado, por lo que nos encontramos con 

varias empresas de transporte público que son formales y en muchos casos 

vehículos que son informales generando a lo largo del tiempo accidentes. Se 

puede observar en la figura anterior que la vía más importante de Ate y de Lima 

este es la Carretera Central. 

En el distrito cruzan aproximadamente más de 60 empresas de transporte 

público, entre urbano e interurbano, pero lo más resaltante es la creación de más 

de 30 empresas de mototaxis, que albergando aproximadamente más de 5000 

mototaxis. Este crecimiento podría estar justificado en la demanda de traslados 

rápidos y baratos hacia diversos puntos cercanos a paraderos ubicados cerca de 

avenidas principales o mercado. Algunos comerciantes informales, han dejado el 

comercio para dedicarse a moto taxistas, transformando la actividad individual en 

familiar, daño trabajo a parientes y poniendo talleres de reparación de motos. 

Actualmente se presenta una sobreoferta de mototaxis. 
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Tabla 42. Empresas de transporte público que cruzan Ate 

N° EMPRESA SENTIDO RUTA 
1 CORREDOR JAVIER PRADO - 

LA MARINA - FAUCETT 

CERES PRECURSORES - REGULAR 201 

2 ATE LA MOLINA - ZONAL 257A/B 

3 EXPRESO SANTA ANITA TRADICIONAL CR24 

4 CALIFORNIA 2000 TRADICIONAL CR 44 

5 UNIDOS VITARTE - 19 TRADICIONAL IM55 

6 
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 

ATE - SAN MARTÍN DE PORRES (LA 32) 4210 

7 SAN MARTÍN DE PORRES - ATE IM57 

8 EL RÁPIDO 
SAN MARTÍN DE PORRES - 

LURIGANCHO 
2411 

9 ETUL4SA VILLA MARÍA DEL TRIUNFO - ATE 8404 

10 ETUCHISA PUENTE PIEDRA - VILLA EL SALVADOR 1802 

11 VIRGEN DE LA PUERTA CARABAYLLO - ATE 1401 

12 
TRANS. PESQUEROS S.A. 

ATE - CALLAO (LA 129B) 4902 

13 CALLAO - ATE (129A) IM24 

14 SOL DE ORO ATE - LOS OLIVOS (LA47) 4204 

15 ATCRSA ATE - ATE (LA C) 4415 

16 
ETRANTURHSA 

ATE – LIMA 4502 

17 ATE – LA VICTORIA 4619 

18 ANGAMOS S.A. ATE – MIRAFLORES 4622 

19 NUEVO HORIZONTE ATE – ATE 4405 

20 EL TRIUNFO 119 S.A LURIGANCHO - ATE 4406 

21 
ETUSMPSA 

ATE – LA VICTORIA 4607 

22 ATE – LA VICTORIA 4618 

23 FEDERICO VILLAREAL S.A. SAN MARTÍN DE PORRES 2410 

24 SANTA ROSA DE LIMA S.A. LURIGANCHO – PUENTE PIEDRA (LA Z) 1401 

25 
INVERSIONES Y 

REPRESENTACIÓN POLO 
S.A.C. 

VENTANILLA – ATE 9401 

26 EL CÓNDOR S.A. VILLA EL SALVADOR – PUENTE PIEDRA 8108 

27 GOCARIVE 19 S.A. ATE – CALLAO (LA 19) 9404 

28 EVIFASA SAN MARTÍN DE PORRES – ATE 2409 

29 
URANO TOURS S.A. 

ATE – SAN JUAN DE LURIGANCHO 4306 

30 LURIGNAHCO – ATE 4483 

31 EL INTI S.A. SAN MARTÍN DE PORRES – ATE 2406 

32 MUSA S.A. ATE – CIENEGUILLA 4416 

33 ETMINSA ATE – SAN ISIDRO 4610 

34 SANTO CRISTO S.A. ATE – CHORRILLOS 4703 

35 COMITÉ CIEN LTDA. RÍMAC – ATE 2412 

36 ETNUSSACSA ATE – MIRAFLORES 4609 

37 SANTA ANITA S.R.L. ATE – SAN LUIS 4604 

38 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU 

S.A. 
ATE – CALLAO 4911 

39 

SOLMIRA S.A.C. 

ATE – SAN JUAN DE LURIGANCHO 4302 

40 ATE – SAN JUAN DE LURIGANCHO 4308 

41 LURIGANCHO - ATE 4417 
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42 
EL CÁRMEN DE LA PUNTA 

S.A. 
ATE – CALLAO 4908 

43 EL SOL DE SANTA CLARA S.A. INDEPENDENCIA - ATE 2407 

44 EMPULSA PROGRESO S.A. CARABAYLLO – ATE 1403 

45 SESENTITÉS S.A. ATE – LA VICTORIA (LA 63) 4614 

46 VIRGEN DE COPACABANA ATE – LIMA 4511 

47 LUBARSA VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – ATE 8403 

48 ALFA S.A. CARABAYLLO – ATE 1408 

49 ETVIRCOSA INDEPENDENCIA – ATE 2408 

50 CAMIRA S.A.C ATE – RÍMAC 4203 

51 14 DE MAYO S.A.C. ATE – LA VICTORIA 4612 

52 SOL DE AMAUTA S.A. ATE – LA VICTORIA 4608 

53 CONSTRUCTORES S .A. LA MOLINA – ATE 4409 

54 H-2 S.A. LURIGANCHO – ATE 4402 

55 TRASMPER S.A.C. ATE – LA VICTORIA 4613 

56 HUAYCÁN S.A.C. ATE – LA VICTORIA 4620 

57 TUMI SIGLO XXI S.A. ATE – SAN LUIS 4616 

57 ROMIJOIV S.A. ATE – SAN LUIS 4617 

59 ALAMO EXPRESS S.A. ATE - CALLAO 4905 

60 CARRETERA CENTRAL S.A.C. LIMA – LURIGANCHO 5401 

Elaboración Propia 
 

Taxis colectivos. El uso de taxis privados es de uso menor lo cual causo 

que estos ofrecieran otro tipo de servicio, siendo ahora mayor uso de colectivos 

debido a ser de menos costo para los usuarios y eficientes para desplazarse en 

menor tiempo que el transporte público. Dentro del distrito se encontró paraderos 

informales de este servicio colectivo ubicados en las avenidas Los Frutales, 

Prolongación Javier Prado, Av. Evitamiento (como el puente Santa Anita). 

Mototaxis. El uso de este transporte de menor escala sirve para 

transportarse dentro de las urbanizaciones del distrito, mayormente son usadas 

por amas de casas que se desplazan del mercado a sus hogares o de sus hogares 

a centro educativos, así como otro tipo de usuarios que se desplazan en este 

transporte por el peso de sus pertenencias como las mochilas, bolsas de compras, 

trabajos escolares entre otros. 

Bicicletas. El uso de este transporte es mínimo ya que no existe una red de 

ciclovías que permita el desplazamiento seguro, estos deben ser utilizado por 

adolescentes y niños como uso recreacional y desplazamiento peatonal con mayor 

flujo. 
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Tren eléctrico. A implementación de este nuevo transporte en el distrito 

pretende disminuir las horas de viaje mediante un transporte subterráneo, li cual 

beneficiaria a la población de Ate al momento de desplazarse a lugares lejanos 

evitando los puntos de congestionamiento que existen actualmente. 

La line 2 del metro de Lima es un proyecto que posee un moderno sistema 

de transporte público masivo Lima y Callao de tipo subterráneo, consta con una 

extensión de 35 km que comprenderá el eje vial Este – Oeste (Ate, Lima y Callao). 

El beneficio más importante de este proyecto es la reducción de 2 horas de 

viaje entre Ate y el Callao a 45 minutos, lo que incrementaría la productividad 

hora/hombre, además de incrementar las actividades económicas como negocios 

en las estaciones y su área de influencia por mayor accesibilidad. Además de 

generar empleo en su ejecución y posterior a ella, este dará una revalorización a 

los terrenos a lo largo de la vía al mejorar la calidad del ambiente, accesibilidad y 

cantidad de áreas verdes. 

Figura 86. Línea 2 del Metro de Lima 

Figura 87. Línea 2 del Metro de Lima 
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9.2.6. Morfología Urbana 

 

La morfología del distrito de Ate según su forma, su ubicación y la 

configuración de los planos, presenta una trama urbana ortogonal a lo largo de su 

superficie distrital. Además, también es mixta ya que debido a su crecimiento 

desordenado y su expansión de los asentamientos e invasiones tanto en los cerros 

como en las zonas bajas. Para poder identificar el tipo de trama urbana que 

presenta el distrito se trabajó por las 6 zonas que posee este, que son:  

-Zona 1: Comprende la urbanización de Valdiviezo que presenta una trama 

urbana Ortogonal de forma alargada, además las urbanizaciones de Salamanca y 

Santa Rosa donde se puede identificar la trama urbana Irregular. 

-Zona 2: Comprende las urbanizaciones de Artesanos donde se puede 

identificar la trama urbana Ortogonal en su zona industrial y la urbanización de 

Mayorazgo donde se identifica la trama urbana Irregular. 

-Zona 3: Se ubican las urbanizaciones de Santa María, Santa Martha y Los 

Ángeles donde se identifica una trama urbana Irregular y Ortogonal, además la 

urbanización de Virgen del Carmen, Micaela Bastidas y Lotización Barbadillo, 

donde se puede identificar una trama urbana Irregular y Orgánica en los AA.HH. 

ubicados a la falda de los cerros. 

-Zona 4: Comprende las urbanizaciones de San Roque, Central, San 

Gregorio, Valle Amauta y Monterrey donde se puede identificar una trama mixta 

ya que es IRREGULAR, y también presenta una sección ORTOGONAL de forma 

alargada. 

-Zona 5: Comprende las urbanizaciones de Santa Clara, Villa Francia, Gloria 

y San Juan de Pariachi donde se puede identificar una trama Irregular y Orgánica. 

- Zona 6: Comprende las urbanizaciones de Pariachi, Horacio Zeballos y 

Huaycán donde la trama urbana es Orgánica por la ubicación de las manzanas en 

los cerros e Irregular en la parte baja de la zona. 
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9.2.7. Economía Urbana 

 

Según los planos estratificados de Lima Metropolitana al nivel de 

manzanas por ingreso Per Cápita del Hogar (2013), en el distrito de Ate el 

ingreso Per Cápita predominante es el estrato medio bajo con 168,065 

habitantes distribuidos en 43,945 viviendas las cuales están ubicadas en zonas 

de expansión urbana de pendiente liviana, el ingreso en este estrato esta entre 

los S/. 575,70 hasta los S/.898,99, por otro lado, el estrato medio con 168,065 

habitantes y un ingreso entre los S/899.00 y 1330.09 están ubicados en zonas 

bajas del distrito con mayor accesibilidad ya que están ubicadas en las 

principales avenidas del distrito.  

Tabla 43. Ingreso per cápita por población y manzanas. Ate. 

ESTRATO 
INGRESO PER CÁPITA POR 
HOGARES (Nuevos soles) 

PERSONAS HOGARES 

ALTO 2192,20 a mas 1612 423 

MEDIA ALTO 1 330,10 - 2 192,19 47123 13572 

MEDIO 899,00 - 1 330,09 108633 30996 

MEDIO BAJO 575,70 - 898,99 168065 43945 

BAJO Menor de 575,69 97917 27020 

 TOTAL 423350 115956 
 

Figura 88. Porcentaje de  hogares por estratos de ingreso per cápita 
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Figura 89. Plano estratificado por ingreso per cápita de Ate 
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La economía en el contexto de Lima se inició con el incremento de 

actividades comerciales además de las actividades de servicios que son más 

rentables por lo que se empiezan a formar empresas industriales en los 

distintos conos de lima metropolitana. 

En el plan de Desarrollo Concertado de Ate (2017-2021) nos dice:  

Ate desde su fundación, ha sufrido cambios importantes en su actividad 

productiva: de ser un pequeño pueblo rodeado de rancherías, paso a ser una 

importante zona agrícola, asimismo en la década de los 70 fue la principal zona 

industrial, pero en los 90 con la implantación del modelo neoliberal, devino el 

decaimiento del incipiente sector industrial ocasionado el cierre de muchas 

empresas. 

Actualmente se están configurando y adquiriendo dinámicas económicas 

propias, se viene realizando actividades comerciales, de servicio y en menor 

intensidad la actividad industrial.  

El distrito de ate viene enfrentando del desempleo a través de un 

debilitado accionar del sector industrial de la grande y mediana empresa, en la 

producción, comercialización y servicios a pequeña escala, en el distrito 

también existe aún la informalidad, que se viene combatiendo a pesar de ser 

un sector importante en la economía. 

En el distrito se crearon 5,370 empresas, que representan el 5.3% del 

total de creadas a nivel metropolitano según el INEI en el 2015. 

La economía en Ate cuenta con una estructura diversificada y de baja 

especialización relativa, con predominación al comercio y servicios, con una 

gran cantidad de pequeñas y microempresas, también existe mucha 

informalidad que crece de manera desordenada. El 90.8% representa las micro 

y pequeñas empresas que existen en el distrito y contribuyen con la mejora. El 

área con más comercio informal del distrito se encuentra en el sector 4 

perteneciente a la zona de Ceres, generando una expiación del mercado ahí 

existente, lo cual produce un desorden urbano, ya que las vías son 

intransitables en ciertas épocas del año, también es un foco infeccioso para la 

ciudad, por la alta contaminación, asimismo existe un alto índice de 
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delincuencia. Existen 46 comerciantes entre minoristas y vendedores 

ambulantes, lo cual formas 105 Asociaciones, con un total de 7,877 

comerciantes asociados.        

Tabla 44. Principales Actividades Comerciales 

N° ACTIVIDAD PORCENTAJE 

1 Comercial 67.3 

2 Industrial 18.3 

3 
Hoteles y 
Restaurantes 

6.5 

4 Inmobiliaria 2.5 

5 
Transporte y 
Almacén 

1.6 

6 Construcción 0.6 

7 Diversos Servicios 3.2 

 TOTAL 100 

Fuente: Recuperado http://www.muniate.gob.pe 

 

Por otro lado, el costo del m2 en Lima Este oscila en S/. 3,125.00, Lima 

Sur S/. S/.3,765.00, Lima Norte S/.2,141.00 y Lima centro S/.4,214.00 

(Capeco). 

 

Con respecto al costo por m2 del distrito de Ate tiene un precio de 

S/.2,984, siendo uno de los distritos con precios más accesibles al nivel de Lima 



191 
 

 

Metropolitana, como Comas (S/.1,861), Carabayllo (S/.2,411) y San Juan de 

Lurigancho(S/.2,753) 

9.2.8. Dinámica y tendencias 

 

Ate, desde sus inicios, sufrió cambios drásticos en su actividad 

productiva, empezó siendo un distrito pequeño, en el cual se encontraban 

chancherías a su alrededor, posteriormente se convirtió en un distrito agrícola, 

ya en la década de los 70 fue el principal receptor del capital extranjero y 

nacional, convirtiéndose en un distrito industrial. 

En los últimos años la economía metropolitana se enfocó más en el 

modelo neoliberal que provoco una baja en el sector industrial.  

En la actualidad continúan existiendo zonas industriales en el sector 6, 

pero también existen actividades económicas urbanas, como el comercio 

informal en vías principales, también existe industrias artesanales. Por las 

constantes inmigraciones del interior al país, en el que muchas personas se 

ubicaron en el distrito, generando nuevas tendencias culturales en las que se 

ven expresadas en costumbres y valores, lo que este porcentaje de personas 

representa más del 50% de personas que no son oriundas del distrito. 

La evolución del distrito se ve marcada por su población y la nueva 

identidad del distrito que se está generando, logrando ser una ciudad pluriétnica 

y multicultural, donde se espera combinar lo moderno y las tradiciones 

existentes. 

La dinámica poblacional del distrito se ve en el proceso migratorio, la 

urbanización e industrialización en varias partes del distrito que sucedieron en 

las últimas cuatro décadas, la población creció un 5.2% en el último censo, este 

porcentaje es mayor al del crecimiento de Lima metropolitana. 

En ate se ha generado la tendencia de la densificación y tugurización de 

las áreas, lo cual produce la informalidad y marginalidad urbana, por lo que se 

generó el problema urbano ambiental, obligando a los ciudadanos a crecer 

hacia los cerros ocupando casi todas las faldas de cerros, lo que ocasionó una 
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falta de identidad ciudadana ya que sus pobladores en su mayoría son 

migrantes y con una alta conflictividad social. 

Las tendencias del distrito fueron cambiando ya que la población se fue 

incrementando. Las zonas agrícolas se convirtieron en terrenos, que 

posteriormente fue urbanizado. Sigue existiendo industrias importantes. En la 

actualidad se ha generado una tendencia de la creación y expansión de 

muchos centros educativos superiores al distrito ubicándose a lo largo de la 

Carretera Central, contribuyendo con una mejor educación a sus pobladores. 

En relación con la dinámica urbana, Ate tiene un eje de mayor crecimiento 

y expansión urbana, el distrito pretende ser “Policéntrico”, ya que pretende 

convertirse en un Centro de Servicios Integrales de Lima Este. 

El distrito se encuentra en una ubicación privilegiada para relacionarse 

con el resto de los distritos de Lima Este que sirve como conector urbanístico. 

En el transcurso del tiempo Ate fue perdiendo grandes extensiones de 

terreno por la creación de los nuevos distritos como El Agustino, La Molina, 

pero sigue siendo considerado el décimo distrito más grande. 

PATRONES DE ASENTAMIENTO 

La conformación Urbana del Distrito de Ate se adecua a la topografía de 

la cuenca del valle del Río Rímac, que se extiende en forma longitudinal en la 

margen izquierda del río, teniendo la línea férrea y la carretera central como eje 

de articulación principal de comunicación con la región central del país y Lima. 

El patrón predominante de la expansión urbana en el Distrito de Ate ha 

sido el crecimiento informal que luego ha ido formalizándose y aún se mantiene 

este modo peculiar de ocupación-formalización; proceso que trae consigo 

problemas estructurales como la venta ilegal de terrenos, disminución de áreas 

Agrícolas y déficit en el servicio de saneamiento básico y los servicios urbanos 

municipales. Conformada por una variedad de formas de uso del suelo urbano 

evidenciando una gran heterogeneidad de situaciones técnico – legales 

(saneamiento físico legal de la propiedad) que forma parte de la compleja 

problemática Urbana del que la población de Ate –Vitarte afronta. 
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Debido a las bondades de su topografía este se ha desarrollado 

espontáneamente sin criterio de planificación urbana creándose así diversos 

patrones de asentamiento en el que se combina tanto patrones convencionales 

formales así como patrones informales, de acuerdo a datos obtenidos, en el 

que se define las distintas modalidades de ocupación del suelo, en que se han 

venido desarrollando el crecimiento de los tipos de asentamientos del distrito, 

siendo los principales, las Asociaciones de Vivienda, Urbanizaciones, 

Asentamientos Humanos, Cooperativas de Vivienda, Programa de Vivienda y 

Lotización, Área Industrial, Zona Urbana y Zona Urbana Antigua (Centro 

Poblado), Área Agrícola (Fundo) y la Comunidad Urbana Autogestionaria 

Huaycán. A continuación, se muestra el número registrado según el tipo de 

asentamiento y su distribución porcentual. 

 

REGISTRADO 
DISTRIBUCIÓN 

% 

1 Agrupaciones vecinales 2 0.5 

2 Área industrial 6 1.51 

3 Asentamientos humanos 75 18.84 

4 Asociaciones de viviendas 118 29.65 

5 Asociaciones de propietarios 13 3.27 

6 Asociaciones de pro-vivienda 19 4.77 

7 Barrios 4 1.01 

8 Centro poblados 3 0.75 

9 Condominios 3 0.75 

10 Cooperativas 19 4.77 

11 Fundo (Área Agrícola) 9 2.26 

12 Lotizaciones 15 3.77 

13 Otras asociaciones 9 2.26 

14 Programas especiales 24 6.03 

15 Programas de vivienda 18 4.52 

16 Urbanizaciones 51 12.81 

17 Zonas 10 2.51 

 TOTAL 398 100 

 

 

 

NÚMERO 
N° TIPO DE ASENTAMIENTO 
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9.3. Estructura Poblacional 

 

9.3.1. Tendencia poblacional 

 

Según el Compendio Estadístico de la Municipal Distrital (2014) la 

estimación de la población del distrito Ate para el año 2014 es de 611,081 

habitantes considerando la información obtenida en el Boletín Especial N° 21 

en donde se informa las estimaciones desde el 2005-2015 elaborado por el 

INEI (pág. 37).  

 

9.3.2. Densidad poblacional 

 

La densidad poblacional es un indicador que permite evaluar la cantidad 

de una población en una determinada área, es mostrada como habitante por 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Población 458034 473918 478278 505506 521692 538495 555974 573948 592344 611081
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Figura 90. Tendencia de población, según estimaciones y proyecciones, 2005 - 2014, Ate 

 

Figura 91. Evolución de la densidad poblacional, Ate 
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Km2, el distrito posee una superficie de 77.75 km2 y para el año 2014 su 

densidad poblacional es de 7 763 habitantes por km2. 

9.3.3. Crecimiento poblacional 

 

El crecimiento poblacional promedio anual entre el periodo de los años 

1993 – 2007 es de 4.3%, y anteriormente entre los censos de 1972 y 1981 fue 

de 11.2%, por lo cual se ha visto un crecimiento claro por el aumento de 

población en los últimos años. 

 

9.3.4. Composición de la poblacional por edad 

 

La población del distrito de Ate tiene un mayor porcentaje de población de 

infantiles y jóvenes hasta los 29 años elaborada por la INEI, para el 2014 puede 

Figura 92. Crecimiento promedio anual según censos realizados en el distrito de Ate 
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Figura 93. Estructura poblacional por edades especiales, 2014, Ate 
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definir que la población joven es la mayor con 182 590 habitantes, que 

representa el 29.9 % del total de la población. 

9.3.5. Composición de la poblacional por género 

 

Según el Compendio Estadístico de la Municipal Distrital (2014) se 

obtiene la siguiente pirámide poblacional en la cual se puede distinguir una 

base más ancha en los centros de 20 a 24 años así mismo en relación con el 

censo del 2007 se vio un incremento de personas adultas mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Pirámide de la población según estimaciones y proyecciones,2014, Ate 

 

Figura 95. Estructura poblacional por género según estimaciones y proyecciones,2014, Ate 
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9.4. Recursos 

 

Los recursos del distrito estas definidos por recursos que pueden ser 

naturales o modificados por la mano del ser humano, los recursos están 

divididos en dos grandes grupos. 

• Recursos renovables  

Los recursos renovables son los recursos que se pueden reutilizar o 

regenerar gracias a la naturaleza es por ello que se identificó en dos grandes 

grupos. 

Flora, se puede identificar las grandes extensiones agrícolas aun 

existentes en el distrito, también existen huertos, aunque la extensión de esta 

área está en disminución ya que aumento de la población obliga a lotizar estas 

áreas para urbanizarlos. 

Fauna, dentro de este ítem se puede identificar a la ganadería ya que 

existe crianza de animales de granja.  

• Recursos no renovables 

Los recursos no renovables por lo contrario no tienen forma de ser 

regenerados ni extraídos, es por ello que ente grupo se consideró a los 

minerales. 

Minería, la extracción de minerales se realiza a la altura de las canteras 

de Huaycán, aunque no es un recurso importante, se sigue ejerciendo esta 

actividad minera. 

Otros recursos importantes que tiene el distrito están considerados como 

recursos culturales como huacas, parques zonales, etc. Ya que fomentan la 

culturización del distrito. 
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Zonas Arqueológicas 

Zona Arqueológica Monumental Puruchuco 

En ella se ubica el museo de sitio de Puruchuco 

Figura 96: Ubicación de la zona Arqueológica Puruchuco 

 

Sitio arqueológico de Catalina Huanca 200 a.C. – 600 d.C. 

Ubicados en la arenera San Martin de Porres en Ate, es un centro 

ceremonial que pertenece a la cultura Lima. Con ella existen leyendas sobre 

tesoros escondidos al interior de la Huaca. 

Figura 97: Huaca de Catalina Huanca 
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Sitio Arqueológico San Juan de Pariachi 

Ubicada en la zona de San Juan en el sector 4 de Ate en las faldas del 

cerro, actualmente se encuentra cercado por la invasión y la construcción ilegal 

afectan su estada, otro problema importante es la contaminación basura que 

se genera. 

Figura 98: Ruinas en San Juan de Pariachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio Arqueológico Huaycán de Pariachi 

Este sitio Arqueológico tiene una gran extensión de terreno y está 

ubicada en la zona 6 de Ate. Actualmente se encuentra con mayor 

preservación ya que está cercado sin accesibilidad al usuario. 

En la siguiente tabla se detalla la relación de monumentos en el distrito, 

identificando su ubicación referencial y área en m2. 
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Tabla 45.  Zonas Monumentales en Ate 

Fuente: Muni.gob 

En el cuadro se visualizan 21 zonas monumentales, muchas de ellas no 

se encuentran en buen estado por que se han deteriorado con los años, el 

vandalismo y desastres naturales. 
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Parques 

El parque Ecológico de Huachipa 

Ubicado en el límite con el Rio Rímac, tiene un impacto metropolitano de 

acceso privado, pero que todos pueden disfrutar. 

Cuenta con una gran extensión en el distrito teniendo como limite el Rio 

Rímac, asimismo es el único en todo Lima Este. El objetivo que tiene es 

fomentar la educación ambiental y crear conciencia ambiental en la 

comunidad. 

Figura 99: Zoológico de Huachipa- Ate 

 

 

 

 

 

Recuperado de: https://zoohuachipa.com.pe 

El parque zonal Cahuide 

Este parque tiene un impacto interdistrital ya que cuenta con 17,8 has, 

se encuentra en buenas condiciones, pero se encuentra al extremo del distrito. 

La escala del parque zonal no solo es para los vecinos de Ate sino también 

para los de la Victoria u de otros que se encuentran cerca. 

Figura 100: Ubicación del Parque Zonal Cahuide 

 

. 
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9.5. Organización Política 

 

Su organización política: el partido liderado por el alcalde Oscar 

Benavides, se realizaron en las elecciones municipales de forma democrática. 

En la siguiente tabla se desarrollará mejor su estructura. 

                                               

Fuente: Extraído de http://www.muniate.gob.pe 

 

 

 

Figura 101.  Estructura Orgánica de la Municipalidad de Ate 
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• Organizaciones Sociales 

En la siguiente tabla se mostrarán las diferentes organizaciones sociales 

que encontramos en distrito de Ate. 

Tabla 46. Programas Sociales de Ate 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del PDLC- ATE 

 

Las organizaciones sociales son importantes ya que son una ayuda que 

brinda el estado en conjunto con las municipalidades para satisfacer las 

necesidades, como el vaso de leche, que ayuda a muchos nichos en su 

alimentación. Existe también la Casa de la mujer para aquellas mujeres que 

necesitan un apoyo. Los comedores populares son una ayuda en la 

alimentación ya que ofrecen alimentos a bajos costos. Todos estos programas 

son de gran ayuda ya que en el distrito existe pobreza y son una ayuda 

importante. 

 

PROGRAMAS SOCIALES 

O.N.G. Manthoc 

Consejo de Coordinación del Niño, Niña y Adolescente- CCONA 
ATE 

Asociación de Trabajadores de Electrolima.- Los portales- Ate 

Programa del Vaso de leche- Hijos de Apurímac 

Cooperativa DEMSA 

Programa del Vaso de Leche- Asoc. De Propietarios Santa Rosa 

Programa del Vaso de Leche. Asoc. Hijos de Apurímac 

Programa del Vaso de Leche.- Zonal Huaycan 

Comedor Autogestionario .- Huaycan 

Casa de la mujer- Huaycan 

Club de Madres- Huaycan 

Central de Comedores Autogestionarios 

O.N.G. Warma Wasi 

Asociación del Adulto mayor " Felices" 

Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana Zona 1 
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• Asociaciones dedicadas al Comercio 

En la tabla16 se pueden identificar las asociaciones de comerciantes que 

existen en el distrito, es importante mencionar que muchas de las demás 

asociaciones no fueron mencionadas ya que no se consideraron en el PDLC- 

ATE para el 2021. 

                                                 Tabla 47. Lista de Asociación de Comerciantes 

ASOCIACIONES DE COMERCIANTES 

Mercado José Carlos Mariátegui 

Mercado 21 de Junio 

Centro comercial Nebrazca 

Mercado Central N° 3.- Huaycan 

Mercado Virgen de Chapi 

Mercado Señor de los milagros zona A- Huaycan 

Asociación de Comerciantes " Mercado Micaela 
Bastidas 

Asociación de Comerciantes ACOMEC 

Asociación Plaza vitarte 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del PDLC- ATE 

 

• Delegaciones Policiales 

En la tabla 17 encontramos las delegaciones policiales del distrito 

ubicadas en los diferentes sectores del distrito. 

                Tabla 48. Delegaciones Policiales de Ate 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del PDLC- ATE 

DELEGACIONES POLICIALES 

Comisaria de la Policía Nacional del Perú Salamanca 

Cooperativa DEMSA 

Comisaria de la Policía Nacional del Perú Santa clara 

Comisaria de la Policía Nacional del Perú Huaycan 

Comisaria de la Policía Nacional del Perú Vitarte 
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La delincuencia se encuentra presente en este distrito por lo que se busca 

erradicarlo en el distrito ya que se ha generado una inseguridad en las calles, 

es por lo que se tienen diferentes delegaciones policiales, así como serenazgos 

que recorren las calles, existen también juntas vecinales o rondas vecinales 

que no están inscritas, pero existen son una forma de erradicar la delincuencia 

por los propios vecinos. 

• Organizaciones Religiosas 

En el distrito existen Organizaciones Religiosas dedicadas a la fe, existen 

iglesias católicas y también evangelistas. 

Tabla 49. Listado de organizaciones y puntos Religiosos en Ate 

ORGANIZACIONES Y CAPILLAS RELIGIOSAS 

Monasterio de Nuestra Señora de la Peña- Santa Clara 

Capilla San Martin-Túpac Amaru 

Iglesia evangélica "El Bosque" 

Iglesia Católica Capilla San Martin- Túpac Amaru 

Iglesia Evangélica " Promesa de Jesús 

Parroquia La santa Cruz de Vitarte 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del PDLC- ATE 

 

• Clubes Deportivos 

En el distrito también encontramos clubes dedicados al deporte, como el 

Club Universitario de deporte el más importante de lima Este y reconocido a 

nivel metropolitano. 

                   Tabla 50. Clubes de Deporte 

CLUBES DEPORTIVOS 
 

Club deportivo Nueva Estrella Futbol 

Club Deportivo Universitario de Deportes Futbol 

Sport Vitarte Futbol 

Club Okiwanense-Ate Beisbol y 
Softbol 

Club Sicuani Futbol 

Club Deportivo U América Futbol 

            Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del PDLC- ATE 
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La municipalidad de Ate cuenta con los siguientes planes: 

• Plan De Desarrollo Concertado De Lima (2012-2025) 

En este plan incluye al distrito dentro del plan interdistrital perteneciendo 

a Lima este de Lima Metropolitana, se desarrolla el diagnostico técnico 

participativo de la ciudad. Se desarrolla en ítems en el que se analiza la ciudad 

para finalmente concluir con objetivos, en el que mencionan que “Lima es una 

ciudad intercultural, inclusiva, saludable y educadora, donde sus habitantes 

hombres y mujeres desarrollan sus capacidades, y habitan en condiciones de 

convivencia social.” Busca promover la diversidad cultural y la identidad, busca 

también garantizar la educación, la salud y la presencia responsable del 

Estado, busca también mejorar la economía y la viabilidad de la ciudad. 

 

• Plan de desarrollo Local Concertado del distrito de Ate (2017 a 2021) 

En el desarrollo del pan busca promover la movilidad urbana del distrito, 

también busca recuperar las cuencas y laderas del rio Rímac, asimismo busca 

promover la prevención en desastres naturales.  

La educación en el sector presenta un déficit en la infraestructura y sus 

servicios básicos con respecto a las normativas que nos presenta el ministerio 

de educación. 

Existe un déficit en la educación superior por lo que se promueve la 

creación de más centros de Educación Superior para disminuir este índice, ya 

que es el objetivo más importante para el distrito 

• Plan De Manejo De Residuos Sólidos De Ate 

Desarrollado por el equipo técnico de la Gerencia de Servicios a la Ciudad 

de la Municipalidad de Ate, el cual analiza nos niveles de contaminación y 

niveles de residuos generados por el distrito. 
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9.6. Caracterización Urbana 

 

El distrito de Ate está ubicado al Este de Lima Metropolitana y al margen 

derecho del río Chillón, actualmente cuenta con 6 zonas y es uno de los distritos 

que presentan mayor crecimiento poblacional, seguido de la Molina y San Juan 

Lurigancho, en lo principal, es conocido como el distrito conector con las provincias 

de la región de la sierra del Perú, ya que su principal vía de acceso es la Av. Nicolás 

Ayllón ( Carretera Central), además de contar con un terminal terrestre ubicado en 

la zona 6. 

Por otro lado, presenta un potencial comercial al centro de su territorio, donde 

se generan diversas actividades de mayor y menor empresas, así mismo a lo largo 

de la carretera Central se ubican empresas industriales conocidas al nivel 

Metropolitano y Nacional, como Backus, San Jorge, Kimberly, entre otras que 

abastecen las necesidades comerciales. 

Además, en la actualidad está surgiendo el crecimiento de equipamiento 

educativo superior universitario, ya que la Carretera Principal se ha vuelto un foco 

educativo, además estos proyectos están respondiendo a la necesidad de demanda 

por el crecimiento de su población y mayor porcentaje de jóvenes, a los cuales se 

les ofrece la oportunidad de un desarrollo educativo, y la misma vez económico. 

Si bien el distrito posee viviendas en las laderas de los cerros, la mayoría de 

estas cuentan con los servicios básicos, pero se debe tener en cuenta los parques 

que están ubicados al nivel distrital ya que la mayoría no cuenta con el 

mantenimiento debido. 

Sus principal recurso natural es el río Rímac que abastece también a las 

zonas agrícolas que aún se mantienen al margen de este, y como recurso turístico 

el más conocido es el zoológico de Huachipa, que se encuentra en la parte central 

del distrito, además el parque Zonal Cahuide que está al límite del distrito, el cual 

no sirve la totalidad de la población por su ubicación, sin olvidar sus zonas 

arqueológicas que requieren mayor atención y difusión en espacios culturales, los 

cuales son muy pocos en el distrito y no responden a las necesidades de la 

población. 
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9.7. Modelo de Intervención 

El modelo de intervención que se desarrollará en el distrito de Ate se ha 

planeado de acuerdo al diagnóstico urbano realizado anteriormente, de lo cual se 

ha concluido con una propuesta de Parque Biblioteca que iniciará una red cultural 

ya que unirá el Centro Arqueológico de Puruchuco y su Museo de Sitio creando un 

gran potencial en la parte central del distrito, mediante un eje recreativo que estará 

implementado de más equipamientos y servicios para los pobladores, su ubicación 

es excelente ya que en el terreno restante se podrá realizar un tratamiento 

paisajístico que de una imagen diferente a esta zona y cree una dinámica cultural 

y social en el distrito. 

El referente urbano que se tomo como prototipo es el Parque de la 

Ciudadanía de Chile que es un proyecto del equipo del Arq. Teodoro Fernández 

que gano para dicho parque en Santiago, Chile.  

Figura 102. Parque de la ciudadanía de Santiago 

 

Este proyecto pretende transformar las 64 hectáreas que rodean el Estadio 

Nacional de Santiago de Chile en un nuevo parque público, introduciendo un nuevo 

paisaje urbano que otorga una fuerte “identidad” al nuevo parque y a la ciudad 

misma, así como también busca reforzar la significación nacional e histórica del 

lugar creando un espacio emblemático lo cual facilita la identidad de los 

ciudadanos. Esta propuesta resuelve fragmentación y segregación que puede 

existir en un territorio a través de un estructurado sistema de zonas de parque, 

paseos y plazas de acceso, rutas memoriales y un perímetro de áreas verdes y 

espacios vecinales abierto a los barrios cercanos. 
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9.8. Visión de la intervención y prognosis 

 

9.8.1. Visión de la intervención 

El proyecto arquitectónico se desarrolla con la elaboración de un Mater Plan 

donde se plantea diversas propuestas de equipamientos, zonificación, propuestas 

viales, de densidad y altura de edificaciones. 

Para nuestro proyecto se propone nuevos equipamientos al entorno como 

paraderos de transporte público, red de ciclovías y sus espacios de 

estacionamiento, accesos y rampas para los discapacitados, cambios de secciones 

viales y las veredas de uso peatonal, del mismo modo se planea implementar de 

área verde el resto del terreno para poder reducir el déficit de área verde existente 

en el distrito y así responder al área mínima que establece la OMS de 9m2/hab. 

Por otro lado, se propone nuevos usos de suelo por el impacto que causara 

el proyecto como zonas residenciales de densidad media (RDM), que es un uso 

compatible con la zonificación de Comercio Zonal que mayormente se encuentra 

alrededor del proyecto, para el cual según los parámetros urbanísticos de Ate el 

máximo de pisos es de 3 a 4 pisos según sea su ubicación con respecto al ancho 

de sus avenidas. 

Lo que se pretende crear es una red socio cultural y la vez creativa ya que lo 

que se propone es crear un espacio físico de libre acceso para la población, con la 

implementación de una biblioteca que ofrece más funciones que una tradicional, ya 

que sus espacios ofrecen esta diversidad de actividades, como talleres, auditorios, 

salas de exposición, entre otros espacios. De este modo se reforzará el 

equipamiento cultural en el distrito y se creará un nuevo centro para la sociedad, 

creando participación entre ellos y sus autoridades, además no estará alejado como 

otros equipamientos y su ubicación es estratégica ya que su acceso es directo por 

la Carretera Central, los servicios serán cultural, educativo y sociales a través de 

un eje recreativo para la socialización e identificación de la población. 

9.8.2. Prognosis 

El déficit de equipamiento cultural es debido a la ocupación se servicios 

comerciales e industriales en el distrito lo que ha creado un conglomerado por su 
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ubicación en las vías principales y dejando así de lado los equipamientos para 

necesidades culturales que la población necesita, como espacio físicos donde 

puedan desarrollar actividades culturales, tales como recibir información, formarse, 

desenvolver sus artes y desarrollarse como sociedad,  es por ello que la visión del 

proyecto es crear un potencial cultural ya que en la actualidad se presencia la 

demanda de este tipo de equipamiento, ya que el número de alumnos matriculados 

en diversos niveles también han aumentado por la implementación de 

equipamientos educativos, a los cuales se pretende dar un espacio para que 

busquen información y realicen trabajos grupales, además puedan recrearse en las 

zonas exteriores e interiores del proyecto, teniendo en cuenta también los distritos 

colindantes.   
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9.9. Conclusiones y recomendaciones 

 

9.9.1. Conclusiones 

 

- La estructura urbana del distrito se fue formando mediante las invasiones 

que se dieron a través de los años y el ordenamiento comercial ordenado. 

 

- La morfología que presenta el distrito es una trama mixta ya que posee una 

trama ortogonal al margen de la Carretera Central y una trama irregular y organiza 

en las zonas elevadas de su territorio. La trama orgánica se dio principalmente en 

los cerros por su topografía. 

 

- El río Rímac es el principal recurso hídrico ya que atraviesa la mayoría de 

extensión territorial, y es para tratamiento de agua potable en SEDAPAL. 

 

- Posee una vía importante que es la Carretera Central que sirve para unir el 

distrito con otros, como también de acceso y salida a las regiones de la sierra del 

Perú. 

 

- Presenta un gran potencial comercial lo que beneficia al distrito, pero una 

ubicación pocas veces ordenadas. 

 

- El distrito actualmente es un foco educativ ya que se esta ubicando diversas 

universidades e instituciones reconocidos al nivel metropolitano. 

 

- Posee como recurso turístico el Zoológico de Huachipa y Parque Zonal 

Cahuide, sin dejar de lado su carencia de equipamiento culturales, teniendo una 
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cantidad notoria de huacas, ya que solo cuenta con un Centro Cultural y Meso de 

Sitio. 

 

9.9.2. Recomendaciones 

 

- Implementar equipamientos culturales para que la población pose espacios 

físicos donde pueda desenvolverse libremente, además le sirva para su formación 

y así mismo desarrollo social. 

 

- Crear un sistema de desarrollo empresarial para el sector comercial informal 

en el centro del distrito y así generar un orden comercial como repotenciador 

principal del distrito. 

 

- Fomentar un desarrollo urbano, que cuente con una planificación territorial 

para disminuir las invasiones y posesiones informales en el distrito. 

 

- Fomentar el desarrollo cultural mediante informaciones o charlas educativas 

acerca de las huacas ubicadas en el distrito, para revalorarlas.  

 

- Posee como recurso turístico el Zoológico de Huachipa y Parque Zonal 

Cahuide, sin dejar de lado su carencia de equipamiento culturales, teniendo una 

cantidad notoria de huacas, ya que solo cuenta con un Centro Cultural y Meso de 

Sitio. 
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X. FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

SOLUCIÓN – CONCEPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

10.1. Estudio y definición del usuario 

 

10.1.1. Población 

La población del distrito de Ate tiene un mayor porcentaje de población de 

infantiles y jóvenes hasta los 29 años elaborada por la INEI, la población para 

el 2014 era de  habitantes donde se puede definir que la población joven es la 

mayor con 182 590 habitantes, que representa el 29.9 % del total de la 

población, siguiendo que la población adolescente que tiene 108 575 habitantes, 

que representa el 17.8%, el infantil con 56 026 habitantes que representa 9.2%,  

el adulto joven con 135 454 habitantes que representa el 22.2 % y el adulto con 

82 252 habitantes que representa el 13.5 % y finalizando con la población adulta 

mayor con 46 002 habitantes, que representa el 7.5% del total. 

 

10.1.2. Educación 

El total de alumnos matriculados según el ESCALE del Minedu en los 

centros educativos activos en el distrito son 149,641 alumnos en total, de los 

cuales el 50.6% (75,768 alumnos matriculados) son de sexo masculino y el 

49.4% (73,873 alumnos matriculados) son de sexo femenino. Además, el 50.2% 
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Figura 103. Población por grupos especiales 

Fuente: INEI 
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(75,226 alumnos matriculados) pertenecen a los centros educativos públicos y 

el 49.8% (74,415 alumnos matriculados) pertenecen a los centros educativos 

privados. 

Tabla 51. Ate: Matrícula en el sistema educativo por tipo de gestión y área geográfica, según etapa, 

modal 

 

10.1.3. PEA 

Según el Censo de población del 2007, el distrito de Ate tiene una 

población en edad de trabajar que son 354 171 desde los 14 y más años, de los 

cuales del total de la población el 45.2 % tiene entre 14 a 29 años, el 21.6 % de 

30 a 39 años, el 14.8 % de 40 a 49 años, el .5% de 50 a 59 años y el 8.9% tiene 

60 y más años. 
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Según al grado de educación la PET 303 habitantes lograron estudiar el 

nivel de educación inicial, 51382 el nivel de educación primaria, 186481 el nivel 

de educación secundaria, 51668 el nivel de educación no universitario, 56091 

el nivel de educación universitaria y 8246 no tienen ningún nivel de educación. 

 

La población en edad de trabajar se clasifica en Población 

Económicamente Activa (PEA) y Población Económicamente Inactiva (PEI), la 

población de 14 y más años que se encuentra participando en la actividad 

económica, ya sea teniendo un empleo o que se encuentra activamente 

buscando empleo es la PEA. 
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Según el INEI (2007) la población económicamente activa asciende 210 

446 personas, que representa el 59.4 % del PET, además el 96.8 % representa 

la PEA ocupada y el 3.2 % la PEA desocupada. La PEI representa el 40.6% 

población de la PET.  

 

Por otro lado, los hombres tienen una mayor tasa de actividad con relación 

a las mujeres del distrito, esto quiere decir según la INEI el 73.8 % de la PEA 

son hombres y el 45.8 % son mujeres. 

Tabla 52. Tasa de actividad económica de la población en edad de trabajar según género. 

SEXO ABSOLUTO TASA DE ACTIVIDAD 

HOMBRE 127113 73.8 

MUJER 83333 45.8 

Fuente: INEI 2007 

 

 Se puede concluir que la mayor parte de la población en el distrito son 

niños, adolescentes jóvenes, que según el PEA la mayoría trabajan y tienen los 

niveles de primaria y secundaria. 

Entonces el público objetivo del Parque Biblioteca serán los adolescentes 

y jóvenes, por su mayor porcentaje y potencial del distrito, así mismo se tendrá 

en cuenta las personas externas al distrito que harán uso de éste. 

 

 

 

59%
41%

PEA PEI

PEA ocupada
72%

PEA desocupada
28%

Figura 106. Población en edad de trabajar según condición de actividad 

Fuente: INEI 
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10.2. Programación Arquitectónica 

 

10.2.1. Magnitud, complejidad y trascendencia del proyecto. 

La magnitud del proyecto es de carácter distrital que estará enfocado en 

la población adolescente y juvenil del distrito ya que tienen el mayor porcentaje 

de la población total. Según la proyección de habitantes hasta el 2014 la 

composición por grupo de edades son las siguientes.  

 

La población con mayor porcentaje de ocupación son los jóvenes de 15 a 

29 años y niños de 5 a 14 años, las cuales favorecen al proyecto por ser un 

potencial poblacional del distrito. 

Por lo tanto, conociendo el público objetivo y sus porcentajes, además 

teniendo en cuenta que la población estimada al 2017 según la INEI es de 661 

786 habitantes, se sumaran las cantidades correspondientes de la población de 

la siguiente manera: 198 536 (jóvenes de 15 a 29 años) + 119 121 (niños y 

adolescentes de 5 a 14 años) dando una cantidad de 317 657 personas como 

posibles usuarios. 

Según el Informe Lima Como Vamos (2017) para el área interdistrital de 

Lima Este el 13.83% de la población asiste a las ferias de libro por año, con lo 

que se puede deducir entonces que 43 931 habitantes están interesados en 

participar en eventos enfocados a los libros. 

 Por otro lado, según el Compendio Estadístico de la Provincia de Lima 

2017 elaborada por la INEI presenta el número de visitantes o usuarios en la 

biblioteca administrada por la Municipalidad del distrito de Ate teniendo como 
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porcentaje de la población que usa un local para fines culturales de la siguiente 

manera. 

Tabla 53. Usuarios y visitantes a locales para fines culturales administrados por la 

Municipalidad de Ate. 

 

 

 

 

Entonces se puede concluir que nuestro público objetivo calculado de 

43930 tendría sustento ya que tiene una semejanza a la cantidad de usuarios 

por año que reciben los locales de fines culturales en nuestro distrito, por lo 

cual se trabajará con este número de posibles usuarios al Parque Biblioteca. 

Número de visitas: 

Para calcular el número de visitas por día al Parque Biblioteca se tomó 

de referencia los proyectos internacionales de la siguiente manera: 

Tabla 54. Visitas a los Parque Biblioteca - 2017 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta estas cantidades se deduce que al día se recibe el 

0.3% del total de las visitas anuales, con lo cual se puede deducir teniendo 

nuestro total de visitas por año que es 43 930 que resultaría entonces que 

posiblemente al día se recibiría 133 personas en el Parque Biblioteca, por lo 

tanto, se estimará un total de 200 personas al día.  

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 
USUARIOS 
DE LOCAL 

2013 592 344 41 981 

2014 611 081 53 960 

2015 630 086 57 320 

PROMEDIO  51 087 

Fuente: INEI   

BIBLIOTECA Por año  Por día 

P.B. León de Greift 209 502 698 

P.B. Belén 477 261 1580 

P.B. San Antonio de Prado 183 725 617 

P.B. San Javier 465 681 1286 

PB. España 450 000 1250 

PROMEDIO  357234 1086 

Fuente: Recuperado de http://estadisticas.reddebibliotecas.org.co 



219 
 

 

La atención se dará en dos horarios que son mañana (7:00 am. -12:00 

pm) y tarde (1:00 pm. – 6:00 pm.), que son horarios flexibles para el público 

objetivo y sus actividades diarias. 

Personal Administrativo y de servicios: 

Para el número de personal se tomará en cuenta los criterios de Romero 

(2003) en su libro de la arquitectura de la biblioteca donde indica que el 

personal promedio a tiempo completo es de 1 persona por cada / 2000 a 4000 

habitantes, entonces teniendo nuestro publico objetivo de 43930 se necesita 

un total de 21 personas a cargo a la biblioteca y su área de trabajo es de 10m2 

por empleado, por otro lado considerando que el proyecto contara con zonas 

culturales, se complementará a 30 personas trabajando en el Parque 

Biblioteca. 

Colecciones 

Para el promedio de colección se tuvo en cuenta las consideraciones en 

las directrices de la UNESCO que estable 1.5 libros por persona, dando un total 

entonces de 6585 libros. 

Por otro lado, La complejidad del proyecto “Parque Biblioteca” está 

enfocada a implementar espacios recreativos y públicos, además de talleres 

comunitarios que estarán conectados al equipamiento principal que es la 

biblioteca pública. 

Además más que ofrecer libros, ofrecerá espacios de confort para los 

usuarios y no se mostrará lo común en la manera lineal de generar espacios 

de lectura, además combinará zonas para un mejor uso y circulación de las 

personas, se destacaran diversos centros de atención en vez de solo uno, y en 

el tema de textos, la búsqueda será bibliodiversificada, que no existirá la 

necesidad de ir de un lugar a otro, o quedarnos si encontrar un texto que 

buscamos, el proyecto será tan accesible que involucrará a la población para 

su beneficio y constante uso. Por otro lado, los talleres y actividades que 

ofrecerá el proyecto no solo serán culturales sino sociales y educativos, que 

desarrollaran una red principal de equipamiento cultural dedicado y abierto a 
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los infantes y jóvenes del distrito especialmente, sin dejar de lado a los demás 

habitantes, además tendrá una compleja infraestructura. 

La trascendencia del proyecto está enfocada para ser una potencia 

cultural y social en el desarrollo distrito, ya que existe un déficit del 

equipamiento cultural, será el primer proyecto que innova esta tipología de 

Biblioteca Pública, con el cual se identifiquen los habitantes y le den un valor 

importante que combina el espacio público, las áreas verdes y el equipamiento 

cultural, además será un hito principal en el distrito y en Lima Este por su 

impacto social. 

Además, como proyecto servirá de punto de partida para crear más 

equipamientos de cultura que no solo cumpla con la demanda social actual, 

sino que esta misma resuelva distintos problemas del distrito, como es la 

carencia de espacios públicos e inclusión social con su diseño y arquitectura. 
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10.2.2. Consideraciones y criterios para el objeto arquitectónico. 

Para tener una aproximación del diseño de la programación 

arquitectónica es importante conocer las dimensiones espaciales del Parque 

Biblioteca, por lo que se analizará los proyectos existentes internacionales de 

dicho proyecto para identificar sus zonas y conocer el porcentaje de las 

dimensiones que corresponden a cada zona. 

 

1:  BIBLIOTECA LEÓN DE GRIEFF 

 

ADMINISTRACIÓN 

BIBLIOTECA 

ZONA CULTURAL 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

ZONA RECREATIVA 

SERVICIOS 

Figura 108. Planta primer Subsuelo del Parque Biblioteca León de Grieff 

Servicio Comunitario 

Elaboración propia 
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Tabla 55. Resumen de áreas de zonas del Parque Biblioteca León de 

Greiff 

Área construida: 4191 m2 

Zonas 
Area 
(M2) 

Media 
porcentual 

Administración 557.4 13.3 % 

Biblioteca 1311.8 31.3 % 

Cultural 1425 34 % 

Serivicios 
Complementarios 

209.6 5 % 

Recreativa 625.7 15 % 

Servicios 62.9 1.5 % 

Elaboración propia 

Figura 109. Planta primer piso del Parque Biblioteca León de Grieff 

Servicio Comunitario 

ADMINISTRACIÓN 

BIBLIOTECA 

ZONA CULTURAL 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

ZONA RECREATIVA 

ZONA DE SERVICIOS 

13%

31%

34%

5%

15%

2%

Adm. Bib. Cult.

S.C. Rec. Serv.

Elaboración propia 

Figura 110. Zonas del Parque 

Biblioteca León de Grieff 

Elaboración propia 
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2. PARQUE BIBLIOTECA BELÉN 

 

Tabla 56. Resumen de áreas de zonas del Parque 

Biblioteca Belén 

 

 

Área construida: 5223 m2 

Zonas 
Area 
(M2) 

Media 
porcentual 

Administración 156.69 3 % 

Biblioteca 1274.41 24.4 % 

Cultural 1864.61 35.7 % 

Serivicios 
Complementarios 

224.59 4.3 % 

Recreativa 1582.57 30.3 % 

Servicios 114.91 2.2 % 

Elaboración propia 

Figura 111. Planta general del Parque Biblioteca Belén 

ADMINISTRACIÓN 

BIBLIOTECA 

ZONA CULTURAL 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

ZONA RECREATIVA 

ZONA DE SERVICIOS 

Elaboración propia 
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25%
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Adm. Bib. Cult.

S.C. Rec. Serv.

Figura 112. Zonas del Parque 

Biblioteca Belén 

Elaboración propia 
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Se puede concluir el promedio de los porcentajes de las zonas en los 

Parques Bibliotecas referenciales, para tener una aproximación de porcentual 

para la programación arquitectónica. 

Tabla 57. Promedio de los porcentajes de las zonas de los Parque Biblioteca referenciales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas P.B. 1 P.B. 2 Promedio 

Administración 13.3 % 3 % 8.15 % 

Biblioteca 31.3 % 24.4 % 27.85 % 

Cultural 34 % 35.7 % 34.85 % 

Serivicios 
Complementarios 

5 % 4.3 % 4.65 % 

Recreativa 15 % 30.3 % 22.65 % 

Servicios 1.5 % 2.2 % 1.85 % 

Elaboración propia 
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Figura 113.Promedio de las Zonas de 

los Parque Biblioteca referenciales 

Elaboración propia 
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10.2.2.1. Funcionales. 

Análisis de las necesidades y actividades. 

Usuarios 

Para determinar los tipos de usuarios se ha investigado los 

equipamientos del mismo tipo de proyecto que son los referenciales para el 

presento proyecto de investigación. 

Los tipos de usuarios estarán agrupados de la siguiente manera:  

 

U
S

U
A

R
IO

S

PERMANENTE

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

- Directores

- Gerentes

- Administradores

- Secretarias

- Monitores

- Oficina de cultura

PERSONAL 
BIBLIOTECARIO

- Bibliotecario

- Asesores

- Coordinadores

- Encuernadores

- Técnicos en computación

PERSONAL DE 
SERVICIOS

- Personal de servicio

- Personal de 
mantenimiento

- Personal de seguridad

- Catagolador

- Clasificador

TEMPORAL

PÚBLICO

- Estudiantes de inicial

- Estudiantes de primaria

- Estudiantes de 
secundaria

- Estudiantes universitarios

- Público en general
- Expositores

- Profesores

- Conferencistas

- Público en sala de 
exposiciones

- Público en auditorios.

- Personal de mantenimiento

Figura 114.Usuarios del Parque Biblioteca 

Elaboración propia 
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Personal administrativo: Es el personal que controla el Parque 

Biblioteca y está presente durante todo el día, y estos están agrupados según 

las actividades que realiza cada persona. 

Personal bibliotecario: Es el personal encargado de las colecciones 

bibliográficas físicas, así como también los coordinadores de eventos culturales 

que se realizan en el Parque Biblioteca. 

Personal de servicios: Es el personal que se encarga de la limpieza del 

Parque Biblioteca, así como también el personal de mantenimiento, 

manipulación y seguridad. 

Público: Son los principales usuarios del Parque Biblioteca donde se 

encuentran los estudiantes en los distintos niveles escolares, así como también 

el público general que visitará este proyecto. 

USUARIOS PERMANENTES 

Tabla 58. Análisis de las necesidad y actividades de Personal Administrativo 

 

USUARIO 
PERMANENTE 

NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE 

 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Ingresar Ingresar 

• Estacionamiento 

• Ingreso de 
personal 

Registrarse 
Registro su 
entrada y salida 

• Control y seguridad 

Guardar 
pertenencias 

Alistarse e ir a los 
SS.HH. 

• Lockers de 
personal 

• SS.HH. Oficinas 

Administrar 

Recibir • Recepción 

Informar 
• Secretaría General 

• Oficina de 
Marketing 

Dirigir  
• Oficina de 

dirección 

Gestionar 

• Oficina de 
informática 

• Oficina de 
contabilidad 

• Oficina de gestión 
y pedidos 
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Administrar 
• Oficina de 

administración 

• Oficina de logística 

Reunirse • Sala de reuniones 

Apoyo al público 
• Oficina de RR.HH. 

• Centro de servicios 

Controlar archivos 

• Archivos 

• Depósito 

• Taller de 
catalogación 

• Despacho de 
conservación 

• Taller de 
conservación 

• Almacén de 
materiales 

• Almacén general 

• Almacén temporal 

• Zona de carga y 
descarga 

Capacitarse 
  

Asistir a las 
conferencias 

• Auditorio 

Asistir a las 
exposiciones 

• Sala de 
exposiciones 

Asistir a eventos • SUM 

Realizar trabajos 
en grupo 

• Sala de trabajo 
grupales 

Navegar en 
internet 

• Sala de 
navegación 

Comer 
Comer 

• Cafetería 

• Sala de estar 

Asearse 
  

Necesidades 
fisiológicas 

• SS.HH. Varones 

• SS.HH. Damas 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 115. Esquema de actividades de administración 

Elaboración propia 

Personal 
administrativo 

Ingresar / 
Salir 

Registrarse 

Ubicarse 

Administrar 

Capacitarse 

Comer y 
socializar 

Asearse 
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Tabla 59. Análisis de las necesidad y actividades de Personal Bibliotecario 

 

USUARIO 
PERMANENTE 

NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE 

 
PERSONAL 

BIBLIOTECARIO 

Ingresar Ingresar 
• Estacionamiento 

• Ingreso de 
personal 

Registrarse 
Registro su 
entrada y salida 

• Control y 
seguridad 

Guardar 
pertenencias 

Alistarse e ir a 
los SS.HH. 

• Lockers de 
personal 

• SS.HH. Personal 

Atención  
Atender a los 
usuarios 

• Área de 
información y 
referencia 

• Registro 

• Área de fondo 
general 

• Área de revistas 

• Sala lectura 

• Sala de pequeños 
lectores 

• Área de fondo 
imaginario 

• Mediateca 

• Ludoteca 

  
Entregar y 
recibir libros 
prestados 

• Préstamo y 
devolución 

  Referenciar 

• Área de fondo 
general 

• Área de revistas 

• Sala lectura 

• Sala de pequeños 
lectores 

• Área de fondo 
imaginario 

  Dirigir 
• Mediateca 

• Ludoteca 

Informar  
Desarrollar 
exposiciones o 
charlas 

• Sala de 
exposiciones 

• Auditorio 

• SUM 

Reunirse  
Reunirse con el 
personal 
administrativo 

• Secretaría general 

• Administración 
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• Oficina de 
dirección 

• Oficina de 
Marketing 

• Sala de reuniones 

Capacitarse 
  

Asistir a las 
conferencias 

• Auditorio 

Asistir a las 
exposiciones 

• Sala de 
exposiciones 

Asistir a eventos • SUM 

Realizar trabajos 
en grupo 

• Sala de trabajo 
grupales 

Navegar en 
internet 

• Sala de 
navegación 

Controlar 

Verificar material 
documental 

• Oficina de gestión 
y pedidos 

• Depósito 

• Almacén general 

• Almacén temporal 

• Área de carga y 
descarga 

• Centro 
bibliográfico 

Organizar libros 

 

• Taller de 
catalogación 

• Taller de montaje 

• Despacho de 
gestión 
documentaria 

Comer 
Comer 

• Cafetería 

• Sala de estar 

Asearse 
  

Necesidades 
fisiológicas 

• SS.HH. Varones 

• SS.HH. Damas 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116.Esquema de actividades de administración 

Elaboración propia 

Personal 
bibliotecario 

Ingresar / 
Salir 

Registrarse 

- Atender  
- Informar 
Reunirse 
- Controla 

- Organizar 
- 

Capacitarse 

Comer y 
socializar

In 

Asearse 
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Tabla 60. Análisis de las necesidad y actividades de personal de servicio 

USUARIO 
PERMANENTE 

NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE 

PERSONAL 
DE SERVICIO 

Ingresar 
Ingresar al Parque 
Biblioteca 

• Ingreso de 
personal 

Registrarse 
Registro su entrada 
y salida 

• Control 

Alistarse 
Guardar 
pertenencias 

• Vestuario + SS. 
HH de personal 

Limpiar Limpieza general 
• Depósito de 

limpieza 

Vigilancia Control  
• Cuarto de 

vigilancia 

   
• Módulos de video 

vigilancia 

Atención al 
público 

Atender • Puestos de venta 

 Informar • Sala de consulta 
 Vender • Puestos de venta 

 Buscar libros 
• Depósito de 

material 
 Servir alimentos • Cafetería 
 Cocinar • Área de cocina 

Apoyo general Controlar • Biblioteca 

   
• Salas de 

proyección 
   • Ludotecas 
 Dirigir • SUM 

   
• Sala de 

exposiciones 
   • Auditorio 
   • Sala de consulta 

   
• Préstamo y 

devolución 

Socializar Comer  
• Comedor de 

personal 

Adquirir un 
libro 

Buscar libros • Puestos de venta 

Fisiológica Ir a los SS.HH. • SS.HH. Varones 

    • SS.HH. Damas  

 Descansar • Área de descanso 
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Usuarios Temporales: Estudiantes. 

Tabla 61. Análisis de las necesidad y actividades de los usuarios de estudiantes niños 

USUARIO 
TEMPORAL 

NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE 

ESTUDIANTES 
NIÑOS 

Ingresar 
Ingresar al Parque 
Biblioteca • Hall de ingreso 

Orientarse y 
registrarse 

Consultar y recibir 
información • Recepción 

  • Sala de espera 

Leer 

Consultar  
• Sala de consulta 

niños 

Prestarse libros 
• Préstamo y 

devoluciones 

  Leer cuentos y libros 
• Sala de pequeños 

lectores 

Entretenerse Jugar • Ludoteca 

Observar audio-
videos 

• Cabinas de 
visualización 

Aprender Recibir clases • Taller lúdico 

Instruirse Recibir conferencia • Auditorio 

Hacer 
presentaciones • Escenario 

  • Camerinos 

Exponer 

Presentar trabajo 
• Sala de 

exposiciones 

Realizar eventos • SUM 

  • Anfiteatro 

  
• Plaza de 

exposiciones 

  
• Galerías de 

exposición exterior 

  • Plaza de lectura 

Socializar Comer  • Cafetería 

Adquirir un 
libro Buscar libros • Puestos de venta 

Fisiológica Ir a los SS.HH. • SS.HH. Varones 

    • SS.HH. Damas 
Tabla 62. Análisis de las necesidad y actividades de los usuarios de estudiantes jóvenes 

  NECESIDAD ACTIVIDAD AMBIENTE 

ESTUDIANTES 
JÓVENES Ingresar Ingresar  • Hall de ingreso 

Orientarse y 
registrarse 

Consultar y recibir 
información • Recepción 

  • Sala de espera 
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Buscar 
información 
bibliográfica 

Consultar y buscar 
información • Áreas de búsqueda 

Usar los computadores • Sala de navegación 

Buscar libro • Fondo general 
abierto 

• Hemeroteca 

Prestarse libros 
• Préstamo y 

devoluciones 

Sacar copias y/o 
imprimir • Copias e impresión 

Leer 
Buscar un lugar para 
leer • Sala de lectura 

Buscar 
información 
audiovisual 

Consultar y buscar 
información • Fondo audio visual 

Observar audio-videos 
• Cabinas de 

visualización 

Proyectar videos • Sala de proyección 

Trabajar Trabajar en grupo 
• Sala de trabajos 

grupales 

Aprender 

Recibir clases 
• Taller de música y 

canto 

  • Taller de danza 

Instruirse Recibir conferencia • Auditorio 

  
• Sala de 

capacitación 

Hacer presentaciones • Escenario 

  • Camerinos 

Exponer 

Presentar trabajo 
• Sala de 

exposiciones 

Realizar eventos • SUM 

  • Anfiteatro 

  
• Plaza de 

exposiciones 

  
• Galerías de 

exposición exterior 

  • Plaza de lectura 

Socializar Comer  • Cafetería 

Adquirir un 
libro Buscar libros • Puestos de venta 

Fisiológica Ir a los SS.HH • SS.HH. Varones 

    • SS.HH. Damas 
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Matriz de relación por zonas 

Según el análisis de proyectos referenciales, se orgnizo en 6 grupos 

identificados comos zonas, segun las actividades que se realizaran en ellas las 

cuales son:  

Zona Administrativas: Administración del Parque Biblioteca 

Biblioteca: Fondos generales, ludotecas, mediatecas, salas de lectura. 

Zona Cultural: Auditorio, Sala de exposición, SUM, Talleres. 

Servicios complementarios: Cafetería, Comercio 

Zona Recreativa: Anfiteatro, Plazas 

Serivicios: Depositos, Almacenes, Almacenes, Cuarto de servicios 
 

 

Diagrama de relación por zonas 

Figura 117. Matriz de interrelación por zonas 

Elaboración propia 

Figura 118. Diagrama de relación por zonas 

Elaboración propia 
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Matriz de interrelación por áreas 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Figura 119. Matriz de interrelación por áreas 
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Diagrama de relación por áreas 

Figura 120. Diagrama de relación por áreas 

Elaboración propia 
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10.2.2.2. Dimensionales 

Antropometría 

Es necesario conocer la medida de antropometría de las personas para 

el desarrollo de la propuesta para tener una mejor organización de los 

mobiliarios y plantear correctamente los ambientes con sus espacios de 

circulación respectivos. En las siguientes fichas se mostrará la antropometría 

de los tipos de personas posibles usuarios del proyecto en distintas posiciones. 

Del mismo modo se tendrá en cuenta la antropometría de una persona 

minusválida con el fin de dar una mejor circulación a todo tipo de usuario. 

 

Mobiliario 

Así mismo se mostrará la medida de los mobiliarios principales que serán 

usados en el proyecto de Parque Biblioteca. 
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10.2.2.3. Espaciales 

 

Para la distribución de cada ambiente se realizó fichas mostrando 

indicaciones principales para cada ambiente, como condiciones ambientales y 

criterios de diseño, estas se mostrarán según las zonas mencionadas en la 

investigación previa. 

• Zona Administrativa 

Oficina típica 
Sala de reuniones 

• Biblioteca 

Sala de lectura 
Sala de pequeños lectores 
Sala de cómputo 
Mediateca 
Ludoteca 
 

• Zona Cultural 

Auditorio 
Sala de exposición 
Aulas teóricas 
 

• Servicios Complementarios 

Cafetería 
Librería 
 

• Servicios 

Área de carga y descarga 
SS.HH. 
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10.2.2.4. Ambientales 

 

a) Posición de sol: Para poder determinar los tiempos donde la 

radiación sola r se presenta con mayor intensidad se debe medir el recorrido y 

posición de sol con respecto al proyecto. 

Es por lo que se desarrolla un esquema donde se puede identificar los de 

invierno las fachadas Nor-este y Nor Oeste reciben soleamiento, generando a 

sombras que se dirigen hacia el Suroeste y Sureste respectivamente. Sin 

embargo, los meses de verano presenta mayor radiación solar en las fachadas 

Sureste y Suroeste, entonces se buscará reducir la intensidad de radiación para 

lo cual se usará vidrios de característica de baja emisividad solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ventilación: Normalmente la ventilación en espacio educativos tiene 

por objetivo disminuir la temperatura del ambiente ya que el calor producido por 

los usuarios y por el asolamiento sobre techos y muros exteriores, es por medio 

de la circulación del aire que al mismo tiempo depende la ubicación y 

dimensiones y aberturas, la dirección del viento, la temperatura del aire y el 

efecto de la vegetación. 
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10.2.2.5. Estructurales 

 

Para la construcción del Parque Biblioteca se deberá tener cuenta los 

tipos de sistema constructivos, los materiales, acabados, entre otros, los que 

serán más adecuados para el desarrollo del edificio. 

Sistema constructivo: Sistema aporticado 

Estructuras: Viga Metálica, Columna de acero 

Tabiquería: Drywall 

Sistema de fachada: Muro cortina 

Techos: Cielo Raso 

Pisos exteriores: Adoquines de concreto 

Pisos interiores: Porcelanato, 

Acabado de pared: Pinturas 

 

A continuación, se muestran las fichas de sistemas constructivos y sus 

características con ventajas y desventajas y el proceso de instalación de cada 

uno. 
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10.2.2.6. Normativas 

Según los criterios generales de diseño para el Parque Biblioteca se debe 

considerar las normas establecidas para el sector educativo donde las 

principales normas se presentan en la siguiente tabla:  

TEMA SEGÚN ÍNDICE DE LA NORMA TÉCNICA 
"CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO PARA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" 

CONCORDANCIA CON LAS 
NORMAS DEL RNE 

III. CRITERIOS DE DISEÑO  

Art. 12 Criterios para el diseño arquitectónico Según normas del RNE 

12.1 Respuesta arquitectónica a las 
necesidades educativas A.040 

12.2 Planificación de la propuesta 
arquitectónica GE.030 

12.3 Respuesta arquitectónica frente al 
entorno y terreno G.10, A.010, A.040 

12.4 Accesos  A.010, A.040, A.120 

12.5 Retiros A.10 

12.6 Número de niveles o pisos de la 
edificación 

Definiciones y conceptos aplicables 
solo para la presente norma 

12.7 Altura interior de los ambientes A.040, A.010 

12.8 Separación de los edificios A.010 

12.9 Áreas libre G.040 

12.10 Áreas verdes Definiciones y conceptos aplicables 
solo para la presente norma 12.11 Flujos de circulación 

12.12 Circulaciones A.010, A.040, A.120, A.130 

12.13 Estacionamientos A.010, A.120 

12.14 Equipamientos G.010 

12.15 Mobiliario A.040 

12.16 Puertas A.010, A.040, A.120, A.130 

12.17 Ventanas A.010, E.040 

12.18 Techos GE.040, A.010, E.020 

12.19 Condiciones de Confort A.010, A.040, EM.110 

12.20 Accesibilidad A.120 

12.21 Prevención y evacuación A.130 

Art. 14 Criterios para el diseño de las 
instalaciones eléctricas, electromecánicas y 
especiales 

Título III.4 Instalaciones eléctricas y 
mecánicas 

Art. 15 Criterios para el diseño de 
instalaciones sanitarias Título III. Instalaciones sanitarias 

Art. 16 Sistemas constructivos GE.030, Título III.2 Estructuras 

Art. 17 Acabados y materiales A.040 

Fuente: Criterios generales de diseño para infraestructura educativa - MINEDU 
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NORMA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA PARA LOCALES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR - NTIE 001 – 2015 – Estándares básicos para el diseño 

arquitectónico - MINEDU 

Sobre el diseño de la programación arquitectónica se realiza los criterios 

establecidos en el Artículo 13, el cual estima un cálculo para el dimensionamiento 

basado en el índice de ocupación por estudiante.  

En el caso de aulas teóricas corresponde a 1.20 m2 por alumno como mínimo 

para un mínimo de 15 por aula los que tendrán sillas unipersonales, Para el caso 

de contar con mobiliario de sillas y mesas individuales además de mesa de profesor 

el índice de ocupación será 1.60 m2 por alumno.  

El índice de ocupación (I.O.) para las bibliotecas, están en relación con el 

10% del total de usuarios que asisten en el turno que tiene más demanda en el 

establecimiento. 

Las circulaciones entre los ambientes constan de 0.60 para 1 persona y 1.20 

para 2 personas.  

Los indicadores de ocupación general por cada ambiente pedagógico se 

presentan en el siguiente cuadro: 

Tabla 63. Índices de ocupación mínima de algunos ambientes 

AMBIENTE 

PEDAGÓGICO 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN 

MÍNIMOS (I.O.) M2 X 

ESTUDIANTE 

OBSERVACIONES 

Aula teórica 

 

 

1.2 / 1.6 

Espacios flexibles, analizar cada 

caso, dependerá del mobiliario a 

utilizar de acuerdo con el criterio 

pedagógico 

Biblioteca 

 

 

2.50 

10% del número de estudiantes en el 

turno de mayor número de 

matriculados. El índice corresponde 

solo al área de lectura 

Aula de computo / 

idiomas 

 

 

 

1.50 

Depende del mobiliario y equipos a 

utilizar. El I.O. mínimo responde a las 

dimensiones del mobiliario y equipos 

informáticos vigentes. Se debe 

considerar sistema de audio y 

acústico 

Laboratorio de Física 
 

2.50 

Considerar instalaciones de aire, 

agua y electricidad 
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Laboratorio de Química 
 

2.50 

Considerar instalaciones de gas, 

aire, agua y electricidad 

Laboratorio de Biología 
 

2.50 

Considerar instalaciones de gas, 

aire, agua y electricidad 

Laboratorio de ciencia, 

tecnología y ambiente 

 

 

2.50 

Espacios flexibles con condiciones 

de acceso a puntos de agua 

estratégicos para la libre 

disponibilidad del espacio cuenta con 

instalaciones de gas, aire, agua y 

electricidad 

TALLERES LIVIANOS: 

Taller de cocina y 

gastronomía 

 

3.00 

De acuerdo con el equipo y 

mobiliario planteado en la propuesta 

pedagógica  

Taller de repostería 

 

1.80 

De acuerdo con el equipo y 

mobiliario planteado en la propuesta 

pedagógica 

Taller de corte y 

confección 

 

3.00 

Dependiendo de la propuesta 

pedagógica (diseño, producción, 

patronales, entre otros) 

Taller de Cosmetología 
 

3.0 

 

TALLERES PESADOS: 

Taller multifuncional 7.0 Los índices pueden variar debido al 

avance tecnológico. Índices menores 

deberán ser debidamente 

sustentados ante el área pedagógica 

correspondiente 

Taller de carpintería 7.0 

Taller de mecánica 
 

7.0 

TALLERES ARTÍSTICOS: 

Taller de dibujo 3.00 Se debe considerar ambientes con 

optimo grado de iluminación, así 

como optimas áreas de trabajo 

Taller de Pintura 7.00 

Taller de Escultura 3.50 

 

Sala de usos múltiples 

(SUM) 

 

1.00 

Se puede trabajar con subgrupos 

Salas Tipo F: Danza 

folclóricas 
7.00 

Se debe considerar ambientes con 

óptimas áreas de trabajo e 

iluminación. Los índices de 

ocupación dependerán del análisis 

de cada actividad. 

Salas Tipo F: Ballet 3.00 

Salas Tipo F: Música 
 

2.50 

Fuente. Norma técnica de infraestructura para locales de educación superior 

 

La cuantificación de estos ambientes se involucrará en las dimensiones de 

los espacios durante la etapa de análisis funcional previo al desarrollo de la 

programación arquitectónica, su elaboración les corresponderá a las necesidades 

que requiera el plan curricular predispuesto de un instituto superior tecnológico.  
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Las unidades de los ambientes pedagógicos están dispuestas a crecer 

siempre y cuando el terreno tenga las condiciones de expansión. 

Entonces, los ambientes pedagógicos que dispone una infraestructura de 

educación superior son clasificados por su categoría. 

Tabla 64. Ambientes Pedagógicos básicos 

Tipo A Aula teórica 

Tipo B Biblioteca 

Tipo C Laboratorio y taller 

Tipo D Instalaciones deportivas 

Tipo E Instalaciones recreativas y culturales 

Fuente. Norma técnica de infraestructura para locales de educación superior 

En ambientes complementarios se consideran espacios de oficina y de 

servicio que asisten a la actividad pedagógica compuestos por el área de docentes, 

tópico, comedor/área cocina y los servicios sanitarios. 

De acuerdo con el artículo 15 del título III, el programa arquitectónico se 

determina en 6 criterios: 

Los estándares arquitectónicos de la infraestructura educativa desarrollada 

en el artículo 15, comprende la optimización de los espacios de edificación según 

las condiciones del entorno físico y social, la utilización del dimensionamiento de 

los espacios según las actividades de los planes de estudios, los espacios 

generados producirán la productividad y fortalecimiento de pertenencia de los 

estudiantes, la participación de la comunidad en las actividades académicas 

gestionado por el personal competente, la fase de construcción, la cual está bajo el 

manejo óptimo de los recursos, costos beneficio e impacto ambiental, la correcta 

relación espacial de las actividades pedagógicas adaptados a las necesidades de 

los usuarios durante su aprendizaje, los materiales permiten una mejor habitabilidad 

a los estudiantes y docentes proveyéndolos del adecuado confort a las condiciones 

acústicas, térmicas, lumínicas entre otros. 

La infraestructura del equipamiento tiene que ser flexibles, cuyos espacios 

deben adecuarse a los conceptos del diseño para discapacitados de las normas del 

reglamento nacional de edificaciones.  
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El diseño de la ventilación en cada ambiente pedagógico será de forma 

cruzada a través del medio natural, en caso no haya ventilación natural se empleará 

el uso mecánico, las alturas libres deben ser mayores a 2.50 metros, dependiendo 

del clima de la ubicación del proyecto. Para proyectos recientes, la altura mínima 

es de 3.00 m.  

Además, en las áreas de transición como pasadizos o circulaciones verticales 

y horizontales, disponen de dimensiones amplias y directas como escaleras o 

rampas respectivamente. 

Los acabados para pisos suelen ser antideslizantes manteniendo afuera 

agentes ajenos del lugar.  

Las intensidades de la iluminación artificial se distribuyen según los 

ambientes de cada especialidad. 

Tabla 65. Condiciones de iluminación  

Tipo de ambiente Iluminación mínima (lux) 

Aula 250 

Sala de Computo 300 

Taller (*) 300 

Biblioteca 300 

Laboratorios (*) 400 

Oficinas 

administrativas 

250 

Servicios higiénicos 75 

Circulaciones 100 

(*) Depende de la especialidad del taller o laboratorio 

Tabla 66. Porcentaje de área de piso en vanos para la iluminación 

Iluminación (área de vanos/áreas de piso) 

Zona 01                                             25% 

Zona 02 23% 

Zona 03 18% 

Zona 04 16% 

Zona 05 y 06 15% 

Zona 07 25% 

Zona 08 y 09 Más de 30% 

Fuente. Norma técnica de infraestructura para locales de educación superior 
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La ventilación natural es permanente, alta y cruzada, la ventilación artificial 

consta de ventiladores o máquinas de energía mecánica, en ambos tienen una 

renovación frecuente de aire, los cuales se aplica en las áreas académica y 

complementaria, la altura promedio de ventilación natural para espacio académicos 

es de 2.50 m.  

Los estándares de confort que considera una infraestructura educativa se 

aplican según la ubicación del proyecto, estableciendo 9 tipos de zonas. 

 

Tabla 67. Porcentaje de área de piso en vano para la ventilación 

Ventilación (área de aberturas / área de piso) 

Zona 01, 02 y 03 7 – 10% 

Zona 04 y 05 5 – 7% 

Zona 06 5% 

Zona 07 10 – 15% 

Zona 08, 09 Más de 15% 

(*) El 50% de la superficie de la ventana como mínimo 

Fuente. Norma técnica de infraestructura para locales de educación superior 

 

Tabla 68. Altura interior mínima de aula 

Alturas mínimas de ambientes 

Zona 01 y 02 3.00 – 350 m. 

Zona 03 3.00 m  

Zona 04, 05,06 2.85 m 

Zona 07, 08, 09 3.50 m. 
Fuente. Norma técnica de infraestructura para locales de educación superior 

La acústica que debe cumplir los espacios educativos es la carencia de 

intermitencia sonora de ruidos exteriores (entorno).  

Loa materiales habilitados para divisiones interiores deben contener 

propiedades de aislamiento acústico, por ello se tomará el cuidado correspondiente 

en el proceso de la zonificación al momento de desarrollar los criterios del entorno 

próximo a la infraestructura. 

Por otro lado, la medición de las puertas en las salas administrativa es de 

0.90 m., cuya altura del vano alcanza los 210 m. Las áreas mínimas de ventanas 
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corresponden al 50 % del área total del vano, para zonas tropicales y frías el valor 

porcentual varia, asimismo la ubicación de estas se rige a la orientación solar. 

De acuerdo con la norma A. 040 del RNE refiere que la escalera está situada 

a más de 25 m de los espacios educativos (aulas), se utiliza escaleras uniformes y 

continuas cuya altura de las barandas o parapetos es de 0.90m. Las escaleras de 

servicio cuentan con barandas de 0.80 m, los pasos miden 0.30 cm. y los 

contrapasos fluctúan entre 0.15 a 0.17 cm. 

La recomendación que difunde la norma técnica respecto a la ubicación de 

las actividades ligadas al equipamiento educativo es el emplazamiento de 

laboratorios, talleres, biblioteca y auditorio en el primer piso debido a que facilita el 

mantenimiento y distribución de los equipos y herramientas que se requieran 

emplear en el área libre. 

El material de acabados en las paredes de espacios educativos debe ser 

lavable y permeable, en pisos se utiliza materiales antideslizantes adaptados al alto 

tránsito. 

El área libre correspondiente a un local educativo es mayor a 30% a fin de 

garantizar la comunidad y habitabilidad de todos los usuarios sin considerar las 

áreas de parqueo 

En la zona de estacionamiento se diseña cubículos de carga y descarga con 

acceso directo a las de servicio. Los espacios de los cubículos están condicionados 

a las dimensiones de vehículos como motos, automóviles e incluso bicicletas 

El cálculo de número de cubículos de la localidad se halla sobre el número 

de alumnos en el turno con mayor demanda. 

Consideraciones generales de los índices de ocupación para la elaboración 

del programa arquitectónico 

El número de cubículos de estacionamientos sobre la cantidad de alumnos 

que asisten en el turno demandante según norma A. 040 y A.120 del reglamento 

nacional. 
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ESPACIOS PEDAGÓGICAS BÁSICAS 

Índices de Ocupación 

• Aula común 

El I.O es entre 1.20 a 1.60 m2 dependiendo de la propuesta pedagógicos y 

tipo de mobiliario a usarse (carpetas personales o unipersonales). La capacidad de 

aforo mínimo es de los 15 estudiantes y la máxima de 30, asimismo se recomienda 

que las dimensiones de todas las aulas se mantengan equitativamente en la 

estructura del módulo de diseño para su fácil construcción 

• Aula de cómputo 

El I.O es de 1.50 m2, igualmente se basa en las características físicas de los 

mobiliarios y equipos informáticos usados por un aforo mínimo de 15 estudiantes y 

máxima de 20  

• Biblioteca 

- Dimensionamiento:  

El I.O. por usuario es de 1.0 m2. 

La estantería o fondo debe es de 1m2 cada 50 volúmenes. 

Se debe consideran los almacenes para equipos y útiles de aseo. 

- Características ambientales: 

La iluminación de las salas de lectura debe ser natural y artificial entre 300 a 

500 lux, las áreas de lectura entre 500 a 600 lux. 

La humedad debe oscilar entre 45 a 50%. 

-Consideraciones del diseño Mobiliario: 

Puesto de lectura individual 2.50 m2 

Cubículo para trabajos grupales de 6 personas: 9.00 m2  
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Tabla 69. Distribución proporcional de los ambientes de la biblioteca 

Ambiente 

Lectura 

colectiva 

(sala de 

lectura) 

Lectura 

individual 

(sala de 

lectura) 

Estudio en 

cubículo (grupos 

de trabajo) 

Lectura 

informal 

(hemeroteca) 

Espacios 

con equipos 

Pc y/o 

instalación 

de laptops 

Proporción (%) 50 30 10 5 5 

Fuente. Norma de infraestructura educativa superior, 2015 

 

Auditorio  

El I.O es 1 m 2 por usuario, con una capacidad mínima de 200 butacas 

Índice de ocupación de ambientes pedagógicos complementarios 

Por otro lado, en cuanto a los espacios pedagógicos complementarios 

constituidos por ambientes complementarios, ocupa un área neta mínima de 0.30 

m2 por usuarios asistentes, del cual se toma la proporción de otras áreas. 

Tabla. Distribución proporcional de las áreas pedagógicas complementarias  

Ambiente 
Área 

Administrativa 

Área de 

operación y 

mantenimiento 

Área de servicios 

generales (no 

cafetería) 

Proporción (%) 60 20 20 

Fuente. Norma de infraestructura educativa superior, 2015  

Si se sabe que el proyecto acoge a 200 usuarios, entonces el promedio 

mínimo sugerido de las áreas de apoyo seria de 60.00 m2, del cual 36.00 m2 

correspondería a la zona administrativa, 12.00 m2 a la zona de operación y 

mantenimiento, así como 12.00 m2 destinada a la zona de servicios generales. 

El Reglamento nacional de edificaciones. 0 40 Educación también refiere los 

índices de ocupación para otras áreas como las oficinas administrativas y 

depósitos, las cuales están delimitadas por 10 m2/persona y 40 m2/persona 

respectivamente. 

Cafetería, comedor y cocina 

El I.O del comedor (área de mesas) oscilan entre 1.00 a 1.50 m2, aunque por 

lo general se usa 1.20 m2 por usuario en una mesa de a 6. 
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La dimensión de la cocina le corresponde una proporción del 30% del área 

del comedor, el RNE A. 040 indica un I.O de 10 m2/persona. 

Servicios sanitarios 

La dotación del mobiliario sanitario se provee de acuerdo con el 80% del 

número de matrículas en el turno con mayor demanda si es que existe un género 

predominante, de otra manera se considera el 100 % de inscripciones. 

Según la RNE, Hasta los 200 alumnos se provee 3 lavados, 3 inodoros para 

el caso de mujeres y para los varones, lo mismo adicionando 3 urinarios, si la cifra 

es mayor se determina que por cada 80 alumnos se dispone la instalación adicional 

de 1 lavado, 1 urinario y 1 inodoro para hombres y para mujeres 1 lavado y 1 

inodoro. 

 

Norma A. 040. Educación 

Capítulo I: Aspecto generales 

Los equipamientos educativos que ofrecen la formación y capacitación profesional 

a la población son gestionados bajo las exigencias de la MINEDU en los diferentes 

niveles de educación. 

Tabla 70. Equipamientos educativos según el grado de escolaridad 

Centros de 

educacion 

basica 

Centros de educacion 

basica regular 

Educacion inicial Cunas 

Jardines 

Cuna Jardin 

Educacion primaria Educacion primaria 

Educacion secundaria Educacion secundaria 

Centros de educacion 

basica alternativa 

Centros educativos de educacion basica regular que 

enfatizan en la preapracion para el trabajo y el 

desarrollo de capacidades empresariales 

Centros de educacion 

basica especial 

Centros educativos para personas que tienen un tipo 

de discapacidadque dificulte un aprendizaje regular  

Centros educativos para niños y adolescentes 

superdotados o con talentos especificos 

Centros de educacion tecnico productiva 

Centros de educacion comunitaria 

Centros de 

educacion 

superior 

Universidades 

Institutos superiores 

Centros superiores  

Escuelas superiores militares y policiales 

Fuente. Reglamento Nacional de Edificaciones 
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Las localidades educativas están sometidas a las características físicas del entorno, 

el plan urbano señala que la ubicación del equipamiento este librado de áreas 

vulnerables a los desastres naturales (inundación, sedimento de rocas) además de 

disponer de las dotaciones de servicios básicos, la morfología del suelo 

corresponde al 5% de pendiente y el ingreso al local articule directamente con una 

vía pública. 

Los criterios de diseño están basados en la orientación solar y el movimiento de 

viento a fin de obtener una percepción térmica viable, la altura del piso hasta el 

techo será menor a 2.50 m, la densidad de aire equivale a 4.5 m3 por alumno cuya 

circulación se someterá a través de la ventilación cruzada y los vanos de aberturas 

contendrán el 20% de la superficie total en toda la infraestructura para proveer una 

iluminación moderada. 

La iluminación artificial para usos educativos se medirá de acuerdo con la 

intensidad de los luxes 

Tabla 71. Luxes según los ambientes 

Aulas  250 luxes 

Talleres 300 luxes 

Circulaciones 100 luxes 

Servicios higiénicos 75 luxes 

Fuente. Reglamento Nacional de Edificaciones 

Las circulaciones horizontales requieren estar cubiertas y angostas. El cálculo de 

espacios educativos y complementarios se lleva a cabo de acuerdo con los 

índices de ocupación. 

 El capítulo II refiere a los elementos arquitectónicos instalados en la localidad 

educativa. El diseño de las puertas deberá ser batientes con un 1.00 de ancho, 

las cuales se pueden abrir a 180 ° siempre que se sitúen frente a un pasadizo  

Las dimensiones del paso y contrapaso de la escalera miden entre 0.28 a 0.30 cm 

y 0.16 a 0.17 cm respectivamente. El número de escaleras depende del flujo del 

tránsito. 

El cálculo de los espacios de evacuación se estimará de acuerdo con la cantidad 

de personas. 
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Tabla 72. Cálculo de los pasajes de evacuación por persona 

Auditorios Según el número de asientos 

Salas de uso múltiple 1.0 mt2 por persona 

Salas de clase 1.5 mt2 por persona 

Camarines, gimnasios 4.0 mt2 por persona 

Talleres, Laboratorios, Bibliotecas 5.0mt2 por persona 

Ambientes de uso administrativo 10.0mt2 por persona 

Fuente. Reglamento Nacional de Edificaciones 

El capítulo IV analiza la dotación de mobiliarios sanitarios, la cual se cuantifica 

respecto a la cantidad de alumnos.  

Tabla 73. Cantidad de muebles sanitarios según número de alumnos 

Número de alumnos Hombres Mujeres 

De 0 a 60 alumnos 1L, 1U,1I 1L,1I 

De 61 a 140 alumnos 2L,2U,2I 2L,2I 

De 141 a 220 alumnos 3L,3U,3I 3L,3I 

Por cada 80 alumnos 

adicionales 

1L,1U,1I 1L,1I 

L= lavatorio, U= urinario, I=Inodoro 

Fuente. Reglamento Nacional de Edificaciones 

La dotación de agua deberá abastecer 25 litros x alumno x día 

Norma A. 10. Consideraciones generales de diseño 

Capitulo II enfatiza que la relación de la edificación con la vía pública, la cual debe 

guardar como mínimo 1 acceso tanto peatonales y vehicular, las características 

de diseño se proyectasen según los siguientes criterios 

Tabla 74. Relación de la edificación con la vía publica 

Edificación Altura de vehículo Ancho de acceso Radio de giro 

Edificios hasta 5 pisos 3.0 0 m 2.70 m 7.80 m 

Edificios de 6 o más pisos 4.00 m 2.70 m 7.80 m 

Centros comerciales,  

Plantas industriales de bajo 

riego 

Plantas industriales de mediano 

y alto riesgo 

Edificios en general 

 

 

4.50 m 

 

 

3.00 m 

 

 

12.00 m 

Fuente. Reglamento Nacional de Edificaciones 

Se determinarán los 3 retiros existentes en la edificación, frontal, lateral y posterior, 

los retiros frontales se usan para cercos, medidores de gas, aleros, 

estacionamientos (semisótano), construcciones de escalera y cisterna, asimismo 
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se deberá establecer la creación de un ochavo cuya longitud debe tener 3.00 m 

cortados perpendicularmente en las esquinas de retiros. 

Capitulo II refiere a la separación entre predios marca una distancia asignada por 

un cálculo estructural a fin de evitar la propagación de eventos casuales o naturales 

como (sismo, incendio, ventilación e iluminación). 

Capítulo V trata sobre el acceso y pasaje de circulación. En caso de evacuación, la 

máxima distancia entre un punto cualquiera hasta una zona segura es de 45 sin 

rociador o 1 hora si se usa rociador, para ello es necesario disponer de una salida 

o escalera de escape. 

 

Tabla 75. Riesgos del edificio c/s rociadores 

Tipos de riesgos  Con rociadores Sin rociadores 

Edificacion de riesgo ligero 

(bajo) 

60 m 45 m 

Edificacion de riesgo 

moderado (ordinario) 

60 m 45 m 

Industria de alto riesgo  23 m Obligatorio uso de rociadores 

Fuente. Reglamento Nacional de Edificaciones 

La dimensión de la anchura mínima en las circulaciones de evacuación para 

locales educativos es de 1.20 m. 

Tabla 76. Ancho de las circulaciones horizontales de espacios de evacuación en localidades 

Interior de las viviendas 0.90 m. 

Pasajes que sirven de acceso hasta a dos 

viviendas 

1.00 m. 

Pasajes que sirven de acceso hasta a 4 

viviendas 

1.20 m. 

Áreas de trabajo interiores en oficinas 0.90 m 

Locales comerciales 1.20 m. 

Locales de salud 1.80 m 

Locales educativos 1.20 m 

Fuente. Reglamento Nacional de Edificaciones 
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10.2.2.7. Económicas y financieras 

Para el cálculo referencial se tomará en cuenta los Valores Unitarios 

Oficiales de Edificaciones vigente, las partidas por piso son de la siguiente 

manera: 

PARTIDAS 1er. piso 2do. piso 3er. piso 

Muros y columnas 
217.72 

(Categoría C) 

217.72 

(Categoría C) 

217.72 

(Categoría C) 

Techos 
297.94 

(Categoría A) 

194.39 

(Categoría B) 

194.39 

(Categoría B) 

Pisos 
91.56 

(Categoría D) 

91.56 

(Categoría D) 

91.56 

(Categoría D) 

Puertas y ventanas 
90.70 

(Categoría C) 

90.70 

(Categoría C) 

90.70 

(Categoría C) 

Revestimientos 
60.01 

(Categoría F) 

60.01 

(Categoría F) 

60.01 

(Categoría F) 

Baños 
51.08 

(Categoría C) 

51.08 

(Categoría C) 

51.08 

(Categoría C) 

Instalaciones 

eléctricas y sanitarias 

284.58 

(Categoría A) 

284.58 

(Categoría A) 

284.58 

(Categoría A) 

Valor x m2 1093.59 990.04 990.04 

Elaboración propia 

 

El cálculo del valor referencia para el anteproyecto de Parque Biblioteca. 

ANTEPROYECTO ÁREA (m2) VALOR x m2 TOTAL 

1er Piso 2500 S/. 1093.59 S/. 2,733,975.00 

2do Piso 1900 S/. 990.04 S/. 1,881,076.00 

3er Piso 1448.18 S/. 990.04 S/. 1,433,577.92 

Costo directo S/. 9,048,628.92 

25% IGV + Utilidad S/. 1,512,157.23 

TOTAL, Valor Referencial S/. 10,560,786.15 

Elaboración propia  
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10.2.2.8. Tecnológicos 

Se propone utilizar los paneles acústicos para las zonas de biblioteca y 

zona cultural, para lo cual se presenta una ficha técnica del mismo.  
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10.2.3. Relación de Componentes y Programa Arquitectónico 

Para el desarrollo de la programación arquitectónica es importante 

porque nos da una aproximación más cercana para la ejecución del proyecto, 

ya que nos define varios elementos importantes, pero para ello primero se 

elaboró el cuadro de usuarios y necesidades para definir todos los elementos 

a desarrollar. 

• Los Espacios. Se definió los espacios en el que se agrupan las zonas 

con la misma tipología o existe relación entre ambas. 

•  Las Zonas. Se identificó en relación con los grupos de usuarios que 

tienen actividades similares y tienen relación. 

•  Los Ambientes. Se definieron a través de todas las actividades 

cotidianas y no cotidianas de los usuarios. 

• La Tipología. Según la norma de técnica de infraestructura para 

locales de educación superior nos mencionan las tipologías de los ambientes y 

los grupos al que pertenece. 

•  La Cantidad De Ambientes. Se determinó la cantidad de ambientes 

según la demanda que tendrá el proyecto 

•  El Índice De Ocupación. La normativa nos definió los índices 

mínimos de ocupación por persona. 

•  El Porcentaje De Muros Y Circulación. Se aplicó el porcentaje al 

resultado de los m2 de los ambientes. 

• El Total. Genera la dimensión aproximada en m2 del proyecto 

arquitectónico 
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10.3. Estudio del terreno 

 

10.3.1. Contexto 

El terreno donde se desarrollará el proyecto de Parque Biblioteca se 

encuentra en la zona 3 (Urbanización Micaela Bastidas) del distrito de Ate, 

posee la zonificación de CM (Comercio Metropolitano) lo cual según su índice 

de tratamiento normativo aplica la construcción de un local cultural. 

Está ubicado entre las principales avenidas como la Av. Nicolás Ayllón 

(Carretera Central), Vista Alegre y la Prolongación Javier Prado. 

En el sentido urbano la zona está totalmente urbanizada, ya que cuenta 

con todos los servicios públicos. Su ubicación es estratégica ya que está cerca 

de la Zona Arqueológica de Puruchuco y su Museo de sitio Arturo Jiménez Borja 

lo cual permitiría un mejor desarrollo cultural, así como también el centro 

educativo Innova Schools Puruchuco y parques locales en buen estado de 

mantenimiento. 

Así mismo cerca al terreno están ubicados establecimientos comerciales 

como empresas de ventas menores de mototaxis, y a unas cuadras el Metro de 

Puruchuco en la Carretera Central. Los pisos de las casas y equipamientos 

comerciales al entorno del terreno son de 3, 4 y 5 pisos, además de una mínima 

presencia de áreas verdes. 

 

10.3.2. Ubicación y localización 

El terreno está ubicado en el distrito de Ate que pertenece al cono Este 

de Lima Metropolitana, el distrito posee una extensión de 20 km. con un área 

de 8 672 Has. el terreno se ubica específicamente en la zona 3 del distrito 

(Urbanización de Micaela Bastidas) la cual posee el 14.7% del área total del 

distrito que son 1 263 Has. y limita principalmente con el distrito de Santa Anita, 

las coordenadas UTM aproximadas del terreno son: 12°02'28.8"S 

76°55'54.1"W y la topografía que presenta es plana. 
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Vialidad 

El terreno cuenta con dos frentes hacías las avenidas Nicolás Ayllón y 

Vista Alegre, cerca también se pueden encontrar las avenidas como la Javier 

Prado y Helsinki. 

Avenidas Principal: 

• Av. Nicolás Ayllón (Carretera Central) 

• Av. Vista Alegre 

Vías Secundarias: 

• Av. Javier Prado 

• Av. Helsinki 

• Av. Los Ángeles 

Vías Terciarias 

• Av. Cesar Vallejo 

• Calle Berlín 

• Calle los Jazmines 

• Calle los Geranios 

Accesibilidad 

El acceso principal es por la Av. Nicolás Ayllón por donde pasan varias 

de las líneas mencionadas en el capítulo IX, que dan el acceso de otros distritos 

de Lima, así como el acceso por vías locales por donde circulan moto taxis 

formales e informales. 

 

 

 

 

 

 



293 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



294 
 

 

Perfil Urbano 

En la avenida principal que colina con el 0 son de 3, 4 y 5 pisos y en la 

av. Vista Alegre predominan las edificaciones de 2, 3 y 4 pisos, además se 

considera que los postes ubicados al margen de las dos avenidas se ubican 

cada 30 ml. aproximadamente. 
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Equipamientos 

El terreno en su entorno mediato tiene 3 tipologías de equipamientos, 

entre los importantes están los siguientes: 

E. Cultural 

• Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja 

Patrimonio Cultural 

• Huaca de Puruchuco 

E. Comercial 

• Metro de Puruchuco 

En su entorno inmediato se puede encontrar el equipamiento educativo 

Innova School. 

Por otro lado, se pueden identificar un aproximado de 6 parques a su 

alrededor. 
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10.3.3. Área y linderos 

 

• POR EL NORTE: con las dos vías de acceso y posee una longitud 

de 43.52 m. 

• POR EL ESTE: con una de las vías de acceso, cuenta con una 

longitud de 48.05 ml. 

• POR EL OESTE: con una vía de acceso y posee una longitud de 

50.00 ml. 

• POR EL SUR: con el resto del terreno seccionado, con una 

longitud de 139.16 ml. 

Superficie: 5,377.02 m2. 

Perímetro: 280.73 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



299 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



300 
 

 

Fuente: Recuperado https://www.sunearthtools.com 

Fuente: Recuperado https://www.sunearthtools.com 

10.3.4. Aspectos Climatológicos 

El nivel de temperatura anual en el distrito es de 18.5, las cuales en el 

verano pueden llegar a 32°C y en inviernos disminuirían a 8°C, por lo que 

debido a la presencia de alta humedad atmosférica se produce una gran 

sensación de los cambios de temperatura. Además, las lluvias son escasas a 

lo largo del año, ya que en la época de invierno se presencia las garúas o 

lloviznas. 

Por otro lado, la trayectoria de sol en la zona la mayoría del año esta en 

dirección hacia el Norte. 

 

 

 Figura 122. Trayectoria solar por épocas  

Figura 121. Recorrido Solar 
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Fuente: Recuperado https://www.sunearthtools.com 

Fuente: Recuperado https://www.sunearthtools.com 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Vientos 

La dirección de vientos en el terreno es de Sur a Norte con una ligera 

inclinación hacia el Este, los cuales no son mayores de los 40km/h. 

 

Figura 123. Rayos de sol 

Figura 124. Sombras 

Figura 125. Dirección de vientos 



302 
 

 

Fuente: Recuperado de https://www.google.com.pe 

Elaboración propia 

10.3.5. Condicionantes del terreno 

Las condiciones del terreno son favorables, ya que no presenta una 

pendiente elevada, se puede identificar una ligera pendiente de 1.3% en sentido 

de Oeste a Este, actualmente el terreno es baldío y no presenta elementos que 

afectan la conservación del terreno como árboles o desechos. 

Además, se encuentra en un área de peligro sísmico relativamente bajo, 

por lo que es un terreno apto para construir.  

 

 

10.3.6. Servicios básicos 

Servicio de Abastecimiento de Agua 

Ate tiene como principal fuente de suministro del recurso hídrico para 

consumo humano administrado por SEDAPAL, las viviendas colindantes al 

terreno cuentan con servicio de agua potable a través de conexiones 

domiciliarios directas de la Red Pública de SEDAPAL. 

Servicio de Desagüe 

En el entorno al terreno las viviendas cuentan con conexiones 

domiciliarias a la red pública de alcantarillado. Por otro lado, el distrito no cuenta 

con un tratamiento de aguas residuales para las aguas servidas al distrito, pero 

Figura 126. Ubicación del terreno 
Figura 127. Topografía del terreno 
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sin embargo existe una planta de tratamiento que recibe descargas de los 

distritos aledaños. 

 Servicio de Luz 

En relación con este servicio los terrenos colindantes cuentan con 

alumbrado público, ya que la cobertura en el distrito es la mejor y es 

administrada por LUZ DEL SUR. 

 

10.3.7. Referencias geotécnicas. 

Por la ubicación del terreno el sector no presenta movimientos de masas, 

ya que en esta zona el distrito presenta un nivel sísmico bajo, además el terreno 

posee en suelo plano en su mayor totalidad y por su cercanía al Río Rímac su 

suelo tiene componentes de graba, lo cual hace que sea un terreno apto para 

construir  

Además, el terreno presenta una altitud de 320 m.s.n.m. y no presenta 

grandes elevaciones cercanas. 

 

10.3.8. Zonificación y usos de suelo 

La zonificación que presenta el terreno es CM (Comercio metropolitano) 

que según el índice de usos para la ubicación de Bibliotecas Públicas en la 

sección del Área de Tratamiento II que es el área donde se ubica el terreno, 

este nos indica que el Comercio Metropolitano es compatibles con las 

bibliotecas públicas que es el tipo de equipamiento cultural más acercado al 

proyecto.  
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Fuente: Recuperado de http://www.muniate.gob.pe 

 

 

Por otro lado, en su entorno inmediato se puede identificar diferentes 

tipos de zonificación como CV (Comercio Vecinal), CZ (Comercio Zonal), RDB 

(Residencial de Densidad Baja), RDM (Residencial de densidad media) y E1 

(Educación Básica). En su entorno mediato se puede identificar también los 

tipos de zonificación como I2 (Industria Liviana), I3 (Gran Industria) y OU (Otros 

Usos). 

 

 

Figura 128. Compatibilidad de uso de suelo ATN II 
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10.3.9. Aplicación de la normatividad y parámetros urbanísticos 

Según la Resolución Jefatural N°90-2001-BNP donde se indican las 

Normas técnicas mínimas para proyectos arquitectónicos y equipamiento de 

bibliotecas públicas, la ubicación de una biblioteca pública sea accesible en 

puntos céntricos de la comunidad donde será propuesta, en vías principales de 

tránsito, que sean bien atendidos por transportes públicos y amplias facilidades 

para estacionar vehículos. 

Por otro lado, según los Parámetros Urbanísticos del terreno, que se 

ubica en el Área de Tratamiento Normativo - II se tomará en cuenta que la altura 

máxima nos permite un aproximado de 69 m según la fórmula de aplicación, y 

según la Ordenanza N°379-MDA que es la reguladora de tolerancias 

permisibles y consideraciones normativas de edificaciones en el distrito no 

indica que los retiros reglamentarios en avenidas son de 5.00ml. y en calles es 

de 3.00ml.  

Tabla 77. Parámetros urbanísticos y edificatorios del terreno 

 

PARÁMETROS PROYECTOS 

Zonificación (CM) Comercio Metropolitano 

Áreas de estructuración 

urbana 

Área de Tratamiento Normativo II 

Uso de suelo permitido RDA (Residencial de densidad alta) 

Uso de suelo compatible Según lo establecido en El Índice De Usos Para La Ubicación 

De Actividades Urbanas ATN-II; Ord.N°1015-2007. 

Área de lote normativo (m2)) Existente o según proyecto 

Frente de lote mínimo (ml.) Existente o según proyecto 

Porcentaje mínimo de área 

libre 

No exigible para uso comercial  

Altura de edificación máxima 1.5 (a+r) además se permitirá 7 pisos de altura en lotes mayores de 200 

m2 ubicados frente a avenidas con ancho mayor a 25ml. 

Retiro municipal Frente a Avenida: 5.00ml.; frente a Calle o Jirón: 3.00ml. 

Establecimiento 1 cada 50.00 m2. Comercial  

Elaboración propia 
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10.3.10. Levantamiento Fotográfico 
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10.4. Estudio de la propuesta / Objeto arquitectónico 

 

10.4.1. Definición del proyecto 

La propuesta del Parque Biblioteca este definido como un equipamiento 

cultural de tipo interdistrital, consta de los establecimientos de una biblioteca 

pública donde se ofrecerá un espacio de información y trabajo para niños y 

adolescentes del distrito, además contará con una zona cultural y recreativa 

para el desarrollo social. Según la investigación mencionada en capítulos 

anteriores se logró identificar 6 zonas, la zona administrativa, la biblioteca, la 

zona cultural, los servicios complementarios, la zona recreativa, y los servicios. 

- Zona Administrativa: Está conformada por las oficinas de 

administración y logística, así mismo como sus servicios para el personal 

derivado a la zona. 

- Biblioteca: Contara con salas de lectura para niños y jóvenes, así 

como espacios de recreación como ludotecas, las mediatecas serán espacios 

para almacenar y difundir material audio visual. 

- Zona Cultural: Esta conformada por el auditorio, la sala de 

exposición, el SUM, y los talleres que ofrecerán espacios para reunir a la 

población, así como también difundir y practicar las diferentes expresiones 

culturales que existe en el distrito 

- Servicios complementarios: Lo conforman la cafetería donde se 

brindará los servicios básicos de alimentación a los usuarios y la librería donde 

se podrá encontrar material bibliográfico en venta. 

- Zona recreativa: Esta posee los espacios interiores y exteriores de 

libre recreación de los usuarios, serán espacios de confort donde puedan 

socializar, así como también realizar diversas actividades individuales y 

colectivas. 

- Servicios: En esta se ubicarán las áreas de abastecimiento para la 

biblioteca y los servicios complementarios, así como también áreas de limpieza 

y control del personal del establecimiento. 

10.4.2. Plano topográfico 

10.4.3. Plano de ubicación 
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10.4.4. Estudio de factibilidad 

Actualmente existe mucha necesidad de equipamiento cultural en el 

distrito, como son las bibliotecas públicas , entre otros, así como también de 

espacios recreativos para la comunidad, totalmente en la extensión distrital no 

existe una adecuada ubicación de equipamientos culturales, la cual en la 

investigación hecha se ve la demanda la cual no cubre las necesidades de la 

población del distrito, además también no existe un espacio físico que integre 

a los ciudadanos donde puedan realizar diversas actividades recreativas y 

culturales, es por ello que se plantea desarrollar un Parque Biblioteca que 

responda a la demanda y así mismo integre a la ciudad, otorgándole un valor 

por su mismo desarrollo e invitación de participación e involucramientos del 

distrito con la edificación y ayude a disminuir los problemas sociales y culturales 

del distrito. 

 

10.4.5. Propuesta de zonificación 

La propuesta que se desarrolló esta basada en la red de relaciones 

funcionales por usuarios, donde se establece una idea de ocupación por zonas 

y áreas propuestas en el proyecto de Parque Biblioteca. 

 

10.4.6.  Esquema de organización espacial 

Luego de haber establecido una organización funcional de las zonas que 

componen el proyecto se realiza mediante diagramas de funcionamiento, en 

este caso se establecerá la distribución de espacios de estos elementos sobre 

el terreno.  
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10.4.7. Accesibilidad y estructura de flujos 
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10.4.8. Criterios de diseño y de composición arquitectónica 

De acuerdo con la ubicación del terreno muestra dos frentes hacia 

avenidas transitadas frecuentemente por lo que se tendrá en cuenta las alturas 

con relación al objeto y el entorno con las funciones espaciales 

correspondientes. Los criterios en los que me enfocaré serán los peatonales, 

donde es importantes entender como las personas recorren el lugar y transitan 

sobre ella, debido a ello trazo ejes que ordenan el proyecto lo cual pasaría a 

ser los accesos peatonales hacia la edificación donde habría puntos o nodos 

de encuentro entre si para dirigirse de un espacio a otro. Por otro lado, será el 

tratamiento de ruido en las zonas propuestas ya que contamos con la biblioteca 

y la zona cultural, donde el nivel sonoro debe ser bajo por lo cual se tiene que 

manejar el ruido. 

Con respecto al ingreso vehicular no afecte el nivel sonoro del centro se 

ubicará en el eje peatonal secundario para evitar embotellamiento y corte de 

flujo peatonal constante. Debido al estudio de asolamiento el proyecto deberá 

presentar una fachada que debe estar orientado a recibir menos radiación, lo 

que permitirá generar luz y sombra sobre los espacios públicos del proyecto. 

En el aspecto estructural se busca que el edificio a través del acero sea 

el componente para relacionar el concepto del proyecto y su composición en 

relación con el entorno. 

 

10.4.9. Metodología de diseño arquitectónico 

Para la metodología se tiene que tener en claro ciertos factores que 

permitan el proceso de componer, entre estos factores tenemos: las 

necesidades básicas, el contexto, necesidades del cliente, los estilos y la 

historia 

Pasos para componer: 

1. La conceptualización, la etapa donde se procesa la información y se 

convierte en una abstracción 

2. La estructura formal y espacial, referido a proporciones, principios 

arquitectónicos y el ordenamiento de elementos. 

3. Finalmente se tiene la formulación del proyecto, donde se estructura 

y se integra las piezas y los volúmenes que se diseñaron. 
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10.4.10. Conceptualización de la propuesta 

El concepto de la propuesta es analizado desde la problemática donde 

se define que el problema principal es el déficit de Equipamientos Culturales, 

para lo cual se plantea crear un espacio físico cultural y recreativo que genere 

un desarrollo social en el distrito por lo que el concepto general del proyecto 

será el desarrollo. 

Se tiene como idea principal el desarrollo, ya que se pretende crear un 

crecimiento al distrito a través de la infraestructura, mediante lo que se 

representara en volúmenes que se van transformando equitativamente sin 

alterar el entorno de su ubicación. 
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10.4.11. Idea fuerza o rectora 

Tomando en cuenta el concepto de desarrollo como medio de cambio 

social y dinámica que se establecerá en el distrito, los ejes que se han tomado 

son el crecimiento mediante volúmenes de diferentes alturas, así como también 

la transformación por la aplicación de este tipo de equipamiento cultural que no 

es común en nuestro país por lo cual se verá por diferentes formas teniendo en 

cuenta el ritmo de espacio, y por último la equidad lo que genera un equilibrio 

en el edificio. 

 

10.4.12. Adaptación y engrampe al entorno urbano 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señorita: 
                      MERY LAZO HUARACCALLO 
Presente 

 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO. 
 
 

Me es muy grato comunicarnos con usted para expresarle mis saludos y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la Escuela de 
Arquitectura de la UCV, en la sede Lima Norte, promoción 2012-II, aula 09-D, 
requerimos validar los instrumentos con los cuales recogeré la información 
necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de 
Bachiller 
 

El título nombre de mi proyecto de investigación es: PARQUE BIBLIOTECA 
PARA REDUCIR EL DÉFICIT DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL. CASO: 
DISTRITO DE ATE, LIMA 2018 y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa.  

 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 

 
1. Anexo N° 1: Carta de presentación  
2. Anexo N° 3: Definiciones conceptuales de las variables 
3. Anexo N° 3: Matriz de operacionalización 
4. Anexo N° 4: Certificado de validez de contenido de los instrumentos 
 

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos 
despedimos de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la 
presente.  

 
Atentamente. 
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ANEXO 3 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 1: PARQUE BIBLIOTECA 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM CATEGORÍAS NIVEL 

ESPACIO 

EDUCATIVO 

Iluminación 
La iluminación es un factor importante para los espacios educativos. ¿Cuán de acuerdo 

está usted con esta información? 1) Muy en desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Indiferente 

4) De acuerdo 

5) Muy de acuerdo 

ORDINAL 

Organización 
Los espacios educativos requieren una organización espacial para el buen funcionamiento 

de las diversas actividades. ¿Cuán de acuerdo está usted con esta información? 

Confort 
El confort de los espacios educativos es adecuado en el distrito. ¿Cuán de acuerdo está 

usted con esta información? 

ESPACIO SOCIAL 

Integración 
Los espacios sociales existentes en el distrito funcionan como espacios de integración 

para la sociedad. ¿Cuán de acuerdo está usted con esta información? 1) Muy en desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Indiferente 

4) De acuerdo 

5) Muy de acuerdo 

Mobiliario 
El mobiliario en los espacios sociales debe ser adecuados para la socialización y recreo. 

¿Cuán de acuerdo está usted con esta información? 

Relación 
Es fácil relacionarse en las diversas actividades en los espacios destinados a la sociedad. 

¿Cuán de acuerdo está usted con esta información? 

ESPACIO 

CULTURAL 

Funcionalidad 
Los espacios culturales deben cumplir las funciones básicas para las que fueron creadas. 

¿Cuán de acuerdo está usted con esta información? 1) Muy en desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Indiferente 

4) De acuerdo 

5) Muy de acuerdo 

Adaptación 
Los espacios culturales existentes son aptos para realización de prácticas culturales que 

se crean en el distrito. ¿Cuán de acuerdo está usted con esta información? 

Percepción 
Su percepción como usuario de un espacio cultural influye en su expresión y 

desenvolvimiento con los demás. ¿Cuán de acuerdo está usted con esta información? 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 2: EQUIPAMIENTO CULTURAL  

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM CATEGORÍAS NIVEL 

CAPITAL 

SOCIAL 

Participación 
La participación ciudadana influye para el capital social en un equipamiento 

cultural. ¿Cuán de acuerdo está usted con esta información? 1) Muy en desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Indiferente 

4) De acuerdo 

5) Muy de acuerdo 

ORDINAL 

Confianza 
La confianza es un factor para el aumento de capital social en un equipamiento 

cultural. ¿Cuán de acuerdo está usted con esta información? 

Productividad 
Los equipamientos culturales en el distrito promueven la productividad para el 

desarrollo de capital social. ¿Cuán de acuerdo está usted con esta información? 

COHESIÓN 

SOCIAL 

Inclusión 
La inclusión en los equipamientos culturales del distrito promueve la cohesión 

social. ¿Cuán de acuerdo está usted con esta información? 1) Muy en desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Indiferente 

4) De acuerdo 

5) Muy de acuerdo 

Igualdad 
La igualdad de género influye en la cohesión social en un equipamiento cultural. 

¿Cuán de acuerdo está usted con esta información? 

Tolerancia 

Los equipamientos culturales en el distrito promueven la tolerancia para el 

desarrollo de cohesión social. ¿Cuán de acuerdo está usted con esta 

información? 

IDENTIDAD 

Costumbres 
Contemplar las costumbres del distrito incluye en la identidad en un equipamiento 

cultural. ¿Cuán de acuerdo está usted con esta información? 1) Muy en desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Indiferente 

4) De acuerdo 

5) Muy de acuerdo 

Actitudes 
Las actitudes sociales en un equipamiento cultural del distrito influyen en la 

identidad de un ciudadano. ¿Cuán de acuerdo está usted con esta información? 

Orgullo 
El orgullo es un papel importante de la identidad en un equipamiento cultural. 

¿Cuán de acuerdo está usted con esta información? 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Parque Biblioteca para reducir el déficit del Equipamiento Cultural en el distrito de Ate, Lima 2018. 
Autor: Lazo Huaraccallo Mery 

Problema Objetivos Hipótesis Variables E Indicadores 
General: 
 
¿De qué manera un 
Parque Biblioteca 
mejora los 
equipamientos 
culturales en el distrito 
de Ate, Lima 2018? 
 
Específicos: 
 
1. ¿De qué manera los 
espacios educativos 
promueven el capital 
social en un 
equipamiento cultural en 
el distrito de Ate, Lima 
2018? 
 
2. ¿De qué manera los 
espacios sociales 
promueven la cohesión 
social en un 
equipamiento cultural en 
el distrito de Ate, Lima 
2018?  
 
3. ¿De qué manera los 
espacios culturales 
promueven la identidad 
territorial en un 
equipamiento cultural en 
el distrito de Ate, Lima 
2018? 

General: 
 
Identificar de que 
manera un Parque 
Biblioteca mejora los 
Equipamientos 
Culturales en el distrito 
de Ate, Lima 2018. 
 
Específicos: 
 
1. Determinar de qué 
manera los espacios 
educativos promueven 
el capital social en un 
equipamiento cultural en 
el distrito de Ate, Lima 
2018. 
 
2. Determinar de qué 
manera los espacios 
sociales promueven la 
cohesión social en un 
equipamiento cultural en 
el distrito de Ate, Lima 
2018. 
 
3. Determinar de qué 
manera los espacios 
culturales promueven la 
identidad territorial en un 
equipamiento cultural en 
el distrito de Ate, Lima 
2018. 

General: 
 
Un Parque Biblioteca 
mejora los Equipamientos 
Culturales en el distrito de 
Ate, Lima 2018. 
 
 
 
Específicos: 
 
1. Los espacios 
educativos promueven el 
capital social en un 
equipamiento cultural en 
el distrito de Ate, Lima 
2018. 
 
 
2. Los espacios sociales 
promueven la cohesión 
social en un equipamiento 
cultural en el distrito de 
Ate, Lima 2018. 
 
 
 
3. Los espacios culturales 
promueven la identidad 
territorial en un 
equipamiento cultural en 
el distrito de Ate, Lima 
2018. 
 

Variable 1: Parque Biblioteca 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala De Valores 
Niveles 

o 
Rangos 

ESPACIO 
EDUCATIVO 

-Iluminación 
-Organización 
-Confort 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9 

Muy de acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 
Indiferente (3) 

En desacuerdo (2) 
Muy en desacuerdo (1) O

R
D

IN
A

L
 

ESPACIO 
SOCIAL 

-Integración 
-Mobiliario 
-Relación 

ESPACIO 
CULTURAL 

-Funcionalidad 
-Adaptación 
-Percepción 

Variable 2: Equipamiento Cultural 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala De Valores 
Niveles 

o 
Rangos 

CAPITAL 
SOCIAL 

-Participación 
-Confianza 
-Productividad 

10,11,
12,13,
14,15,
16,17, 

18 

Muy de acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 
Indiferente (3) 

En desacuerdo (2) 
Muy en desacuerdo (1) O

R
D

IN
A

L
 

COHESIÓN 
SOCIAL 

-Inclusión 
- Igualdad 
-Tolerancia 

IDENTIDAD 
TERRITORIAL  

-Costumbres 
-Actitudes 
-Orgullo 
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Tipo y diseño de 
Investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos 
Estadística para 

utilizar 

Tipo:  
Descriptiva 
Correlacional 
 
Alcance:  
Transversal 
 
Diseño:     
No experimental y de 
carácter transaccional 
 

 
Dónde: 
n = Muestra 
O1 = V. Independiente  
O2 = V. Dependiente 
r = Relación entre dos 
variables 
 
Método:  
Hipotético-Deductivo 

Población:  
Jóvenes de 18 a 29 años del distrito Ate 
que son 182 590 en total. 

Tipo de muestreo:  
Muestreo Probabilístico de tipo aleatorio 
simple. 
 
 
 
 
Donde:  
f   = Factor de distribución  
Nh = subpoblación o grupo  
N = Población total  
n = muestra 
 
       f   =111,17= 112 
 
Tamaño de muestra: 
112 jóvenes de 18 a 29 años del distrito 
de Ate. 

f   = 
Nh . 

n 
N 

Variable 1: Parque Biblioteca 
 
Técnicas: Encuesta 
 
Instrumentos:  
 
Autor:  Mery Lazo 
Año: 2018 
Monitoreo: 1 hora 
Ámbito de Aplicación: Jóvenes de 
18 a 29 años de Ate 
Forma de Administración: 
Individual 
 
Variable 2: Equipamiento Cultural 
 
Técnicas: Encuestas 
 
Instrumentos:  
 
Autor:  Mery Lazo 
Año: 2018 
Monitoreo: 1 hora 
Ámbito de Aplicación: Jóvenes de 
18 a 29 años de Ate 
Forma de Administración: 
Individual 
 

 

Descriptiva:  
El análisis 
estadístico que se 
empleó fue el Alfa 
de Cronbach por 
tener escalas de 
medición ordinales 
 
 
Inferencial: 
Se realizó con el 
estadístico de 
Spearman por 
haber utilizado 
escalas ordinales. 
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